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INTROOUCCION 

La época de los 90 • s se ha caracterizado por la necesidad de abarcar 

mercados cada vez más grandes a nivel nacional y posteriormente a nivel 

mundial. Esta necesidad ha propiciado que entre los países 

geográficamente cercanos se haya despertado la inquietud de formar 

tratados y comunidades para facilitar que sus empresarios tengan la 

oportwlidad de lograr mayor penetración en dichos mercados. 

En América ha sucedido una situación similar, así como en Europa con la 

formación de la "Comunidad Económica 11 y en la cuenca del pacífico con los 

llamados "tigres de Oriente 11
, se ha desarrollado una importante rivalidad 

internacional conocida como "La nueva competencia" en la cual América del 

Norte ha tomado cartas ante dicha situación formando un tratado de libre 

comercio entre México, F.stados Unidos y Canadá, para lograr en un futuro 

un mercado común entre estos países. 

Sabemos que el pilar principal de desarrollo para cualquier país son las 

micro y pequeñas empresas, y que ellas son las que más difícilmente 

afrontarán con éxito éstas nuevas condiciones, p:ir eso se ab::>rdan los 

lineamientos que dcl::erán de seguir para poder tener éxito en ésta lucha, 

conocida como 11 LA NJEVA CX»tPETEtCIA11 • 

Lo que se pretende con ésta tesis es identificar en primer lugar, las 

condiciones que dieron orígen para que la economía empezara a tomar 

niveles de globalización, así como la actuación que debe tener el moderno 

administrador de empresas para poder sobrevivir a condiciones cada vez más 

difíciles. En segundo lugar, lcqrar crear una ideología de excelencia 



como una nueva cultura del administrador de empresas y tercero, dar un 

panorama general de las debilidades y fortalezas de las micro y pequeñas 

empresas ante esta situación, consideradas como "detonante" del desarrollo 

en el México de los 90's. 

Toda esta estrategia nos lleva a una revisión general, particular y 

especifica del cambio inminente que requerimos los mexicanos y lógicamente 

los administradores de empresas que con la ayuda de una herramienta 

práctica y probada como es la estructura del Premio Nacional de Calidad, 

pcdemos avanzar hacia la modificación de nuestras prioridades para ayudar 

a reorientar cualquier estrategia de la nueva cultura empresarial y los 

lx!neficios que en corto. mediano y largo plazo tendremos. 

Este trabajo se concibe no sólo para cumplir o escribir una teoría, sino 

que se hace una revisión práctica en función del proceso teórico ·ae la 

Administración de empresas, ya que de una u otra forma, todas las micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas se de:lican a planificar su 

administración y por ende su comercialización; al mismo tiemp:>, los 

ejecutivos que a ello se dedican, tratdl1 permanentemente de encontrar más 

y mejores métcdos para simplificar y reorientar esfuerzos y así el logro 

de superiores resultados en tOOos los órdenec; en ésta tercera guerra 

mundial: "LA N.Th.VA CXJMPfil'EN:IA11
• 



Ci>jetivo General: 

Analizar el papel que desempeñará México en los 90 's ante la 
perspectiva de los blcques económicos en América del Norte, 
Europa y Asia. 

Ci>jetivo Particular: 

a) Deteminar los factores de mayor influencia en el desarrollo 
de los paises. 

b) Hacer un ejercicio de explicación de las transformaciones 
y transiciones internacionales a partir del futuro económico 
y comercial del mundo. 

e) Entender los rumbos de los cambios literales que determinarán 
las alternativas a las empresas mexicanas. 

Cl>jetivo FBpecifico: 

a) Diseñar el perfil del administrador de empresas, en la 
Dirección de micro y pequeñas empresas mexicanas. 



CAPITULO 1 

He aquí una lista de los siete pecados capitales: 

Riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, 
conocimiento sin carácter, negocios sin moral, 
ciencia sin amor a la humanidad, religiosidad 
sin sacrificio y política sin principios. 

Mohandas Gandhi. 



ENTORNO llJNDIAL. 

1. 1 ¿!)lé es lo que produce el desarrollo? 

1.2 El lustro que Cdllt>ió la historia del rundo, 
1985 - 1990. 

1 .3 La OEnCa del pacifico. Loe "tigres de oriente". 

1.4 a.ropa l.992. Tratado de Masstricht. 

1.5 Tratado de Lilll:e ~o: F.a- lhidoa, Canadá, 
México. 

1.6 Retos generales de fin de siglo, a 6 años del 
siglo XXI. 

"'-'rografía. 



l • 1 • - lQUE ES LO QUE PRODUCE EL DESARROLLO? 

En la actualidad, por su situación económica, las naciones del mundo 

se clasifican en países desarrollados ricos y países sub:lesarrollados 

ricos y pobres . ( * ) 

La clasificación de sul:desarrollados ricos se hace ¡::or que en ésta 

condición se encuentran los países Arabes, que p::>r la gran cantidad 

de petróleo que poseen, obtienen elevados ingresos, sin embargo son 

naciones que no han alcanzado el desarrollo. 

El que un país sea desarrollado no se explica por su antigüedad como 

nación, ni por los recursos naturales con los que cuenta, mucho menos 

PJr la mayor inteligencia de sus habitan tes. En realidad, el desarrollo 

es producto de la puesta en práctica de un conjunto de actitudes comparti

das p:>r la sociedad, que llevan al éxito ¡::ersonal, familiar y nacional. 

En el caso de los países latinoamericanos, se puede observar que cuentan 

con una gran cantidad y variedad de recursos naturales, sin embargo, 

la mayoría de ellos están clasificados como países sul:desarrollados 

y pobres. 

Un país como JapÓn, en donde no se cuenta con recursos naturales y 

se tiene además un territorio muy reducido, destaca a nivel mundial 

por su grado de desarrollo. 

lEN QUE SE TRADUCE LA CLASIFICACION DE PAISES DESARROLLADOS -

V SUBDESARROLLADOS? 

En los países desarrollados o altamente industrializados, la producción 

de alimentos, bienes y servicios alcanza un gran volúmen con gran eficien

cia de producción, lo cual hace que gran parte de sus necesidades sean 

cubiertas y que aún existan excedentes exportables, lo que a su vez 

(') D[CALOGO OESARROLLO 
Octavio Mavlta Medina 
Impresora San Pedro Monterrey :¡uevo León, MéKico 
Noviembre de 1989 



da al país la posibilidad de importar aquello que ¡:or alguna razón 

no proCluce o lo hace en insuficiente cantidad. 

El caso de los países sub:lesarrollados, desgraciadamente es muy distinto; 

en Latinoamérica, la mayor parte de los recursos económicos que ingresan 

a los países es por concepto de la venta de materias primas, ¡:osteriormen

te 1 por la falta de capacidad de transformación y procesamiento de 

éstas, se tiene que recurrir a la importación de productos terminados, 

los cuales obviamente superan en precio a las materias primas antes 

exportadas, provocando ésto un déficit económico y por tanto estados 

de crisis en ocasiones muy severas. Así un país sub1esarrollado (dicho 

en forma descriptiva, no peyorativa) es aquel que está subalimentado, 

sUbadministrado, sUbexplotado y sub'Jobernado. 

lPOR QUE EXISTEN PAISES DESARROLLADOS V SUBDESARROLLADOS? lCUAL ES LA -

EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS ENTRE ESTOS PAISES? 

Las impresiones que quedan grabadas en la memoria de las personas que 

siendo originarias de países pobres, visitan un país desarrollado, 

nos acerca a la obtención de la respuesta a este cuestionamiento: 

La primera impresión que experimentan estas personas, es cuando perciben 

el grado tecnoló;Jico que existe en estos países, llámese autos, vias 

de comwiicación, instalaciones fabriles, computadoras, etc. 

El segundo motivo de su admiración es el comportamiento de la gente, 

completamente distinto al que muestra la gente de su país, queda gratamen

te impresionado p:>r el orden que reina en todas partes, la circulación 

de vehículos, el estacioramiento de estos, el manejo de sus documentos 

en el ae17op.ierto, etc. 

Todo esto denota una actitud muy importante: EL ORDEN. 

Otro aspecto que queda grabado en su mente es la LIMPIEZi\ que observa 

en tcdo lugar que visitó. 
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Por otro lado le llama la atención el hecho de observar que el autobús 

públco llega inevitablemente a la hora exacta, esto demuestra una actitud 

de PU~'l'UALIDAD. 

Sin duda la RESPONSABILIDAD de la gente en sus trabajos, es motivo también 

de admiración. 

La gente de los países desLlrrollados apLovecha su tiempo libre siempre en 

forma productiva, ya sea leyendo, tomando algún curso de muy variados 

temas, etc. es decir que se distingue en las personas un constante DESEO 

DE SUPERACION. 

En los países desarrollados es admirable EL AMOR POR EL 'l'RABAJO que tienen 

sus habitantes, en ésas naciones, es verdaderamente exce¡xional que los 

trabajadores dejen de asistir o lleguen tarde a sus lugares de trabajo. 

Por último, es importante destacar que la gente tiene un verdadero AFAN 

POR LA INVERSION, una gran parte de la población de éstos países se 

preocupa en alguna medida p::>r su bienestar económico en el futuro. 

De este modo, han quedado señaladas las actitudes más importantes que se 

observan en los habitan tes de las naciones desarrolladas. 

Seria un gran error el pensar que una vez alcanzado el desarrollo taita 

tecnología, gran C<lpacidad y eficiencia de prcducción, infraestructura 

adecuada, etc.) en un país se tendrá como consecuencia, la adop:::ión de 

estas actitudes por parte de los habitantes del mismo; el proceso 

tendrá que darse de manera inversa, es decir, que para alcanzar el 

desarrollo, tendrá que empezarse por adoptar estas actitudes. 



A continuación presento un listado de aquellas actitudes que son base 

misma del desarrollo. (*} 

l.- ORDEN. 

2.- LIMPIEZA. 

3.- PUm'UALIDAD. 

4.- RESPONSABILIDAD. 

5.- DESEO DE SUPERACION. 

6.- AMOR AL TRABAJO. 

7.- AFAN POR LA INVERSION. 

Para concluir diré que en México existen muchos problemas que aún están 

por resolverse para lograr el desarrollo, pero éstos son solubles con base 

en nuestras actitudes en todos los órdenes. 

Es necesario que se logre un cambio en la actitud de la p:>blación en 

general, erradicando ese afán que se tiene por el descanso, eliminando esa 

gran cantidad de días festivos y 11 puentes 11 que aparecen en nuestro 

calendario, mejorando los programas de estudios que se aplican a nivel 

nacional; en resumen, adoptando aquellas actitudes consideradas como la 

base del desarrollo. 

(o) OECALOGO OEL DESARROLLO 
Octa·lio Mavil3 Medina 
Impresora San Pedro Mont~rrey lluevo León, l~é)(tco 
Noviembre de 1989 



1.2.- EL LUSTRO QUE CAllllO LA HISTORIA OEL MUNOO, -

1985 - 1990. 

A partir de 1985, se han dado en el mundo importantes cambios tanto 

sociales como económicos que sin duda han marcado pautas a seguir y han 

establecido ba~l?s sobre las cuales girará la economía a nivel mundial. 

La caída del muro de Berlín a finales de 1989, constituyó quizá, el 

fenómeno más contundente y emocionante de la década pasada en lo que se 

refiere a cambios económicos y sociales. Esta fue una de las primeras 

señales de lo que posteriormente concluiría en la desaparición del bloque 

comunista (a excep::ión de Cuba) y el edvenimiento de una competencia a 

nivel mundial o global. 

Una vez disuelta la Unión de Repúblicas soviéticas Socialistas, hoy 

Comunidad de Estados Independientes, su ex pre.3idente Mijail Serguevich 

Gorbachov, hace una visita a México con el fin de exponer la forma en que 

se dieron los cambios que llevaron a la U.R.S.S. a su desaparición. 

En una conferencia celebrada ante estudiantes de diversas universidades 

mexicanas, Mijail Gorbachov dice: "El monstruo totali tarlo fue 

exterminado por la vía pacífica y sin guerras. Los cambios radicales no 

pueden darse fácilmente y no están exentos de errores, de dolor ni de 

sufrimiento, claro, el movimiento que se gestó en esta latitud no fue 

producto de un milagro, sino que teda fue a causa de un trabajo de muchos 

años". (*) 

Mijail Gorbachov fue muy claro en señalar que tcdos los cambios ya sea 

sociales 1 económicos, políticos o de cualquier índole, deberán estar 

apoyados sobre la base de la democracia, estos cambios difícilmente 

tendrán éxito si se dan de una manera impositiva. 

( •) Mi ja i 1 Ser guevich Gor bachov 
txcé l s lor 12 O i e i ernbre 1992 



Cualquier sistema que intente matar lo positivo del hombre, en donde 

exista una ideología errónea, sea monopolista y pretenda cancelar las 

libertades del hombre, estará destinado al fr-acaso. 

El exmandatario de la EX U.R.S.S., hoy C.E.I. Comunidad de Estados 

Independientes, habló de Iosit Vissarionovich Stalin y de la era 

Post-Stalin: entonces se erigía un sistema 01nnip:ltente donde se ataba 

a la sociedad, se le tenía amarrada con el "orden de hierro" y no había 

libertad en ninguna esfera. 

En la potencia socialista de entonces, la sociedad estaba monopolizada 

p:>r el partido y su sistema, todo lo que olía a contrario era r-eprimido 

ácremente. 

A quien intenta matar lo bueno del hombre le resulta fallido siempre, su 

destino será el fracaso, así, se llega a la conclusión de que esa 

lil:ertad del hombre a la cual no se le puede p:>ner cortapisas, necesita un 

estado de derecho, dicho estado requiere libertad de p:Jderes, de 

palabr-a y sobre todo un carácter multipartidario, las diversas formas 

de la propiedad y las relaciones de mercado. 

Hoy ante la desapariciún de la U.R.S.S., se tiene que sut,:ierar la idea 

dicotómica de que sólo hay un mundo capitalista y uno socialista, y 

tendremos que em¡::ezar a pensar en la idea de un mundo más uniforme 

y armónico en el que tOOos los países tendrán que relacionarse de una 

manera estrecha y constante. 

Mientras que en la U.R.S.S. se tomaban las medidas necesarias para 

acabar con el sist:ema que imperaba, en el mundo se tomaban también 

medidas para promover y desarrollar el comercio internacional que se 

daría como consecuencia de éste y otros fenómenos. 



Una de las primeras iniciativas en la prorooción y p..isteriorr.¡ente 

regulación de éste comercio internacional es la creación del Acuerdo 

Cieneral sobre Aranceles y Comercio ( GATT). Este acuerdo se crea con la 

finalidad de regular el comercio entre paises y en algunos casos para 

terminar con el proteccionismo que se daba en algunos de ellos. 

Posterio..-mcntc i:11 diversos puntos del planeta se empieza a gestar la 

formación de distintos grupos comerciales en donde algunos paises 

pretenden conjuntar esfuerzos con sus vecinos para p:xler así, hacer frente 

a la competencia comercial que se daría a nivel mundial. 

En el lado oriente del mundo surge una agrupación de paises conocida 

popularmente como "La cuenca del Pacífico" en donde Japón junto con sus 

vecinos Taiwan, Corea, Singapur, Hong Kong y Tailandia buscan la formación 

de un frente comercial para satisfacer las demandas internacionales e 

incluso hasta crear dichas demandas. 

Por otra parte, en Europa, se toman medidas para pcxjer afrontar con éxito 

la competencia que se desata a nivel global. 

Es así como se forma la Comunidad Económica Europea formada p::>r Portugal, 

España, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, 1'1emania, Dinamarca, Grecia, 

Bélgica, Holanda y Luxemburgo, dando así respuesta a la necesidad de 

competir comercialmente con el mundo. 

En la parte norte del Continente Americano, comienzan a darse las 

condiciones necesarias para pensar en la unificación comercial de Estados 

Unidos, Canadá y México formando así otro bloque económico en el mundo 

llamado Tratado de Libre Comercio. 

De ésta manera quedan establecidos los lineamientos .. que darát paso a la 

nueva contJCtcncia comercial en el nudo y a las futuras relaciones que se 

darlrl entre los distintos paises dc1 planeta. 



1.3.- LA CUENCA DEL PACIFICO: LOS "TIGRES DE ORIENTE". 

Durante el presente siglo, las relaciones internacionales han 

experimentado cambios trascendentales gracias a la liberación económica y 

al sorprendente desarrollo científico y tecnológico. Estos cambios han 

provocado el fin de los regionalismos y de las economías cerradas para 

lograr un desarrollo compartido entre las naciones del mundo. 

En este contexto aparece un nuevo centro de poder económico, es la cuenca 

del Pacífico, integradri p:>r Japón y los "Tigres de Oriente". 

La cuenca del Pacífico se extiende desde la Costa O::cidental de América 

del Sur, hacia el Norte hasta el estrecho de Dering, de ahí a la ex-Unión 

Soviética y luego al Sur hasta Australia, es decir, todos los países 

bañados por las aguas del O::éano Pacífico. 

"El ~terrl'Ileo es el Océano del pasado, e1 Atlfntico es del presente y 

e1 Pacifico el del futuro" ( *) dijo John Hay, ex-Secretario de Estado de 

Estados Unidos. 

En este contexto aparece un nuevo centro de pcxler económico en la cuenca 

del Pacífico integrado por Japón y los "Tigres de Oriente 11 (Corea del Sur, 

Taiwan, Hong Kong y Singapur) también llamadas las NIE 1 s por sus 

siglas en inglés (New Indust:rialized Economiesl. 

Es indudable que estos países asiáticos han tenido una gran influencia a 

nivel mundial en el campo comercial. Desde los años sesenta, estas 

economías modificaron sus políticas de sustitución de importaciones por la 

promoción y apertura de sus economías y la orientación de su prcx:Jucción 

hacia la exp:>rtación. 

(•) Megatendencias 2000 
John !ia i sb i t t y Patrie i a Abu rdane 
Grupo [ditorial florma 1 1992 
Pag. 162 
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Pcxlemos resaltar la imp:>rtancia actual de la Zona Asiática del Pacífico 

mediante el comercio de ésta con Estados Unidos, por ejemplo, estos le 

venden más a corea del Sur que a Francia y más a Taiwan que a Italia y 

Suecia juntas: esto es un claro indicador del avance económico y la 

importancia a nivel mundial que dicha región ha adquirido. 

Comenzaré por describir algunos as~tos relevantes del Japón y el llamado 
11 Milagro Nip:m 11

• 

A finales de 1945, Japón se encontraba inmerso en una crísis absoluta a 

consecuencia de la derrota sufrida en la Segunda GUerra Mundial, cuyos 

efectos fueron devastadores. 

A partir de este momento Japón. inició su dificil reconstrucción con la 

ayuda de Estados Unidos quien fungió como su aliado permanente en la Zona 

del Pacífico. 

Es verdaderamente admirable observar la manera en que Japón ha alcanzado 

un alto nivel de desarrollo en los últimos 45 años tomando en cuenta que 

este país no cuenta con recursos naturales y su territorio es muy 

reducido. (Figura I.3-1) 

TABLA COMPARATIVA JAPON - MEXICO, 1988. 

JAPON MEXICO 

Habitantes 121' 400. ººº 84'000,000 

Territorio (Km2) 377, 708 1'958,201 

Acero NO SI 

Petróleo NO SI 

Minerales NO SI 

Gas NO SI 

• Excelencia Directiva para lograr la productividad 
Mlguol Angel Cornejo 
Editorial Grad 1 1990 

Figura I. 3-1 
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Los japoneses han fincado su desarrollo principalmente en el hombre mismo, 

a diferencia de países como México que lo han hecho en sus recursos 

naturales, propiciando con ello una compatencia de precios en el mundo, 

estos países al estar sujetos económicamente al valor de sus rectU"sos 

naturales, se ven afectados cuando las naciones industrializadas tienden a 

reducir el consumo de estos prcxluctos y buscan fuentes alternativas. 

El resurgimiento espectacular que ha tenído Japón no es prcrlucto de la 

casualidad sino que es el resultado del esfuerzo y disciplina de sus 

habitan tes. 

En un lap.so menor de 30 años 1 Japón logró alcanzar y en algunos casos 

rebasar el nivel de desarrollo económico de los países industrializados, 

colocandose así como una de las piezas clave en el plano económico 

mundial. 

En una tabla que muestra la inversión que el. Japón ha hecho en 

Norteamérica ¡xx:Iemos observar el grado de desarrollo económico que ha 

experimentado este país. (Figura I.3-2). 

INVERSION EXTRANJERA EN NORTEAMERICA POR PARTE DE JAPON 
(Millones de Dólares) 

J A p o N 
MEXICO CANA DA ESTADOS UNIDOS 

1981 ND 977 7,679 

1982 ND 1,219 9,677 

1983 ND 1,379 11,336 

1984 816 1,627 16,044 

1985 895 1,833 19 ,116 

1986 1,038 2,224 26,824 

1987 1,170 2,531 34. 421 

1988 1,319 2,976 51,126 

1989 1,356 4,217 63, 319 

1990 ND ND 83. 498 

(ND= NO DATO) 
• EXCCLSIOR 

FIGURA I. 3-2 12 



Es sorprendente observar que en Japjn en el año de 1945 el ingreso per 

cápita era de sólo 20 dólares al año: en 1956, el ingreso per cápita era 

de 300 dólares anuales, para entonces ya se habían recuperado de la 

postguerra: en 1970 su ingreso era ya de 1,800 dólares; en 1984, de 11,200 

y actualmente es de 21,000 dólares. 

En forma paralela a Japón, existen otras naciones asiáticas que con un 

menor grado de desarrollo, han lo;¡rado el fortalecimiento de sus economías 

y han llegado a ocupar un lugar importante en el comercio internacional, 

tal es el caso de los "Tigres de Oriente". 

Este frente económico integrado par Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y 

Singapur, ha tenido un al to incremento en las exp:Jrtaciones manufactureras 

en los últimos años, ocupando así un lugar imPortante tanto en la cuenca 

del Pacífico como en el mundo. 

Para lograr ésto, los 11Tigres de oriente" establecieron nuevas medidas 

económicas en cada uno de los países, en las que se contemplaba el 

equilibrio de las finanzas públicas, el fomento del ahorro interno, la 

estabilidOO. de precios y la promoción de la inversión privada tanto 

nacional como extrajera. E.sto les permitió elevar en corto plazo sus 

niveles de competí tividad internacional. 

La adopción de estas medidas ha tenido resultados extraordinarios y esto 

se ha reflejado en sus niveles de crecimiento como es el caso de Taiwan, 

que en 1970 tuvo un prcx:lucto interno bruto per cápita de 338 dólares a 

diferencia de los 6,914 dólares que obtuvo en 1989; y el caso de corea que 

en el mismo periodo incrementó su PIB per cápita de 267 a 4, 786 dólares 

(Pigura I.3-3). (<) 

(<) LA CUCNCA DEL PAC!í!CO 
Ju I i o A. Mi 11 án B. 
rondo de Cu 1 tura Económica 1992. 
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PIB PER CAPITA DE WS TIGRES DE CJR!El'IJ'E 
(DÓlares) 

1970 1980 1989 

COREA 267 1,59 4. 786 

HONG KONG 900 5,210 8,957 

SINGAPUR 911 4,981 10, 797 

TAIWAN 388 2,327 6,914 

•(stad1sticas financieras Internacionales, Anuario 1989 
r ando Mane tar i o Tnt ernac i oiial 

FIGURA I.3-3 

El elemento decisivo en el éxito de éstas economías consistió (además de 

las medidas ya mencionadas) en la sustitución de una p;>lítica que fomenta

ba el impulso a su industria imponiendo altos aranceles y restricciones a 

las imp::irtaciones p:>r una estrategia de promoción de sus exportaciones me

diante el acceso libre de insumos de impJrtación. 

Finalmente, es importante mencionar que el desarrollo que han alcanzado 

estas economías a traído también algunas consecuencias que afectan la ca

lidad de vida de sus habitantes. 

A la fecha los jap.:meses sufren de severos problemas sociales - la mayoría 

de ellos originados p:ir el mismo desarrollo -, como son drogadicción, al

coholismo, prostitución e insuficiencia de vivienda entre otros. 

Desafortunadamente el desarrollo involucra una serie de factores que van 

adquiriendo cada vez una mayor importancia. 1\sÍ, el Japón ha sufrido en 

los últimos años un estancamiento en su nivel de vida. 

14 



Para describir semejante situación, los japoneses declaran: "Nos faltan 3 

cosas": tiempo, espacio y vida privada. (*) 

La industria jap;:mesa demanda hoy en día hombres que quieI'an trabajar 

(**), y no es por que los japoneses no trabajen sino p::ir que ya no hay 

gente suficiente para satisfacer las necesidades de producción requeridas, 

a raíz de ésto, 600 compañías han quebrado en los Últimos 2 años, en parte 

esto es consecuencia de que la tasa de natalidad ha venido disminuyendo. 

La tesis planteada a lo largo de estas líneas es que no hay nada escondido 

en el desarrollo de Jap5n y los "Tigres de Oriente", y que México también 

puede sobresalir si nos esmeramos como lo han hecho estos países¡ lo que 

se necesita es un esfuerzo hacia una misma dirección con teda lo que esto 

implique - cambio de forma de pensar, el cuidado de la educación, valorar 

a la gente, etc., afortunadamente contamos con características a nuestro 

favor - recursos naturales, población, territorio y colindancia con el 

país más desarrollado del mundo -, la pregunta será: lQuerenK>S o no 

COll(JCtir can otro.s países de igual a igual y convertimos en tm país 

desarrollado, o preferimos seguir viviendo en el sul::desarrollo? 

(•) Japón Pobres y Ricos 
Jeff Shcar' 
Reader 1 s O., 1992 

(••) En Japó1 si hay vacantes 
Bl 11 Powel y Yuri ko llosh i an l 
Reader 1 s O., 1992 
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1.4.- EUROPA 1992, TRATAOO DE MMSTRICHT. 

En la octualidad, Europa forma ya un área de libre comercio y en el corto 

plazo .~e creará una integración monetaria a pesar de algunos problemas que 

se han presentado como el diferente nivel de desarrollo de los países in

tegrantes y las diferentes políticas entre éstos. 

La formación de este blcque económico tiene sus orígenes en el año de 1952 

cuando se establece como primer paso, La Comunidad Europea para el carOOn 

y el /\cero. 

Posteriormente, en 1957 se firma el Tratado de Roma, creando así la Comu

nidad Económica Europea, conocida también como Mercado Común I:."uropeo, for

mado por Francia, Italia, República Federal de Alemania -hoy Alemania-, 

Bélgica, Holanda y Luxemb.lrgo y cuya finalidad fue la integración económi

ca, así como la colaboración política entre los países miembros. 

Más tarde se forma la Comunidad Europea como resultado de la flLSiÓn de di

ferentes organismos europeos como la Comunidad Europea del Carbán y el 

Acero, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Económica 

Europea, integrada por Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, España, Di

namarca, Grecia, Eélgica, Holanda, Portugal, Irlanda y Luxemburgo. 

Es indudable que la Comunidad Europeé_i es el bloque más popular en Europa, 

sin embargo, existe otro convenio en el continente que no ha tenído tanta 

difusión pero que ocupa un lugar importante en la escena mundial. 

Este acuerdo se llevó a caOO en 1960, en la Convención de Estocolmo y re

cibió el nombre de Asociación Europea de Libre comercio, la cual consti

tuye una zona de libre comercio formada p:>r Austria, Islandia, Noruega, 

Suecia, Liechtentein, Suiza y Finlandia. El Reino Unido y Dinamarca tam

bién formaban parte de esta asociación, sin embargo, se retiraron para in

gresar a la Comunidad Europea en 1973. 
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En la comunidad Europea, las negociaciones continúan, y sin duda, la aten

ción del mundo en 1992 se centra en el llamado Tratado de Maastricht. 

Este tratado busca unificar económica y políticamente a los 12 integrantes 

de la CE vía moneda única, ECU, que sea capaz de equilibrar el pcx:lerío 

actual del dólar, y en la geografía, abrir fronteras de estos países a sus 

ciudadanos (*). Así como unificar los niveles de desarrollo e índices 

productivos ya que no es lo mismo un europeo de Grecia, Portugal o España 

a un europeo de Inglaterra, Alemania o Francia ( **). 

El tratado de Maastricht oculta mucho de fondo. Ante el desmoronamiento 

del Segundo Mundo encabezado por la ex-U.R.S.s., el Primer Mundo lidereado 

por Estados Unidos se agigantó. No se trata precisamente de un conflicto 

entre Estados Unidos y los países europeos occidentales, pero si es un 

intento velado por ocupar la jerarquía que antes ocupaba la U.R.S.S., hoy 

C.E.I. 

Los resultados de ésta unión europea son impresionantes y puede verse ya, 

una competencia mucho más equilibrada con Estados Unidos (Figura I.4-1). 

En el renglón de inversión extranjera de las tres economías más fuertes 

del mundo, Estados Unidos ocupaba el primer lugar en 1980, teniendo casi 

la mitad de inversión extranjera mundial. P&-a el año de 1989, el 

predominio pasó a poder de la CE con 40. 76% de la inversión mundial. 

Por otra parte 1 podemos observar la inversión que la Comunidad Europea ha 

realizado en los países de América del Norte (Figura I. 4-2) y p:x:lemos 

darnos cuenta que ésta ha venido incrementandose en la Última década. 

Esta es tma prueba más del poder económico que ha adquirido esta 

agrupación de países europeos. 

(") El flffANCIERO 
22 DE DICIEMBRE DE 1992 

( .. ) CONfERENCIA BAflAMEX, MARZO 1993 
OR. DAVID KONCEVIK WALLEIA 17 
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(•) CICELS!OI 

!NVERS!ON EXTRANJERA DE LAS TRES ECONOM!AS MAS IMPORTANTES 
(ailes de •illOnes de dOlares) 

1980 % DEL TOTAL 1989 t DEL TOTAL 

PAIS MUNDIAL MUNDIAL 

ESl'ADOO lfillXlS 220 46.41 380 28.31 

CXJUmlAD IDIOIICA 153 32.28 547 40. 76 

JllP(JI 20 4.22 154 ll.47 

'.IUI'AL 393 82.91 1,091 80.54 

IUIDIAL 474 1,342 

' DE EIEID 1993 

Figura I.4-1 



INVERSION DE LA COMUNIDAD EUROPEA EN NDRTEAIERICA 
(Millones de dOlaresl 

Estados Unidos canada México 

1981 64,145 10,349 NO 
1982 74,012 10,645 ND 
1983 82,286 10,821 . ND 
1984 96,555 12,768 2,032 
1985 106,004 13,987 2,461 
1986 127,221 17,299 3,203 
1987 161,061 18,998 3,878 
1988 188,342 22,438 4,038 
1989 216,132 24,365 4,642 
1990 229,913 NO ND 

NU = NU UJllU 

;¡; 
• Departamento de Comercio Estadounidense 

Figura 1.4-2 



A ri:nt.in.Ja.ciái se presenta un resumen de los hechos más imp:>rtantes que han 

ocut'rido en torno al Tratado de Maastricht en 1992. 

El 7 de Febret'o, los Ministt'OS de Relaciones Extet'iOt'es y Finanzas de 

la CE fit'man el tratado de Maastt'icht. 

El 4 de Abt'il, el escudo pot'tugués se incorpot'a al Mecanismo Europeo de 

Paridades Cambiarias (NEPC) del Sistema Monetario Europeo. 

En Mayo 22, Francia y Alemania lanzan el proyecto de integrar un 

ejército conjunto de 35,000 hombres con el propósito de formar el 

núcleo de un futuro ejército europeo. 

El 27 de Mayo, Suiza pide su incorp;>ración a la CE. 

El 2 de Jwüo los daneses rechazan sorpresi vamente el Tratado de 

Maastricht por medio de un plebiscito. El "SÍ" obtiene el 49.3% de los 

votos frente a un SO. 7% del "no". 

El presidente francés Francois Mitterand anuncia el 3 de Junio la 

realización de un plebiscito para que sus compatriotas opinen sobre 

Maastricht. 

El 18 de Junio los electores irlandeses aprueban el Triltado de 

Maastricht por un margen de dos a uno. 

Los líderes de la CE, reunidos en Lisb::>a el 27 de Junio ratifican su 

decisión de seguir adelante con la negociación del Tratado de 

Maastricht, pero prohiben la incorix>ración de nuevos miembros hasta que 

se complete el proceso. 

El 20 de Septiembre, los electores franceses aprueban por estrecho 

margen el Tratado de Maastricht. 
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En Noviembre 4, el gobierno británico gana por una mayoría de tres 

votos al someter al parlamento una moción favorable a Maastricht. 

Finalmente el 5 de Noviembre, el Primer Ministro británico John Majar 

dice que Gran Bretaña no va a ratificar el Tratado de Maastricht hasta 

después del plebiscito de Mayo de 1993 en Dinamarca. 

Probablemente las negociaciones del Tratado de Maastricht, en donde 

intervienen los países miembros de la CE, existe inquietud p::>r parte de 

otros países europeos (Hungría, Polonia, Malta, Chipre y Turquía) de 

integrarse en un futuro a ésta agrupación, mientras tanto, se mantienen a 

la espectativa de lo que ocurre en torno a este tratado. 

Por otra parte, en 1989 se origina en Europa otro proyecto que pretende la 

unificación de los grupos económicos existentes hasta ahora en el 

continente: La Comunidad Europea y la Asociación Europea de Libre 

Comercio. 

Este nuevo blcque llamado Espacio Económico Europeo (E.E.E.) contaría con 

más de 380 millones de consumidores con un elevado poder adquisitivo, lo 

cual lo convertiría en el blcque económico más grande del mundo. Sin 

embargo, se vislumbran ya obstáculos que pueden complicar su futura 

realización. 

Actualmente, las dos regiones consideradas como las más imfX)rtantes del 

mundo son Norteamérica y la CE. A mcxio de comparación (Figura I.4-3} 

observamos las diferencias que existen entre estas dos regiones. 

A la CE corres(X>nde el 40% del total mundial de producción petrolera 

mientras que Norteamérica produce menos de la mitad que la CE. En 

exp::>rtaciones también la diferencia es grande, la CE supera a Norteamérica 

en casi 2. 5 veces, sin embargo el PNB es muy similar para las dos 

regiones. 
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La monedu está en el aire y es aventurado determinar el futuro del Tratado 

de Maastricht, ya que pueden presentarse obstáculos en el futuro, sin 

embargo la postura de los países europeos es clara. y los esfuerzos para 

lograr la conclusión de este tratado siguen adelante y una vez más: no 

ignoran que el país que esté fuera de un tratado, estará "fuera de 

jugada". 
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1.5.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO: ESTADOS UNIDOS, CMWJA, MEXICO. 

Es incuestionable el hecho de que ante la formación de distintos bloques o 

grupos comerciales en el mundo {Comunidad Económica Europea y los Tigres 

de oriente) 1 Norteamérica hu tomado medidas para hacer frente a esa compe

tencia iniciando negociaciones que han dado lugar a un nuevo bloque 

comercial llamado Tratado de Libre Comercio en el cual participarán 

Estados Unidos, Canadá y México. Dado además que hoy el país que no se 

encuentre dentro de un tratado estará fuera de "juego". 

Para abordar el tema es necesario definir el concepto de Libre eomercio y 

establecer las diferencias entre éste y otros conceptos que pueden 

confundirse debido a sus similitudes. 

Las definiciones que a continuación se presentan fueron extraidas de un 

documento publicado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI). (*) 

UNIOO AWANmA: Grupo de naciones que han eliminado los aranceles y otras 

barreras para libremente comerciar entre sí. Los países miembros adoptan 

un arancel exento común para los artículos importados de países ajenos a 

la unión. 

7ml\ DE LimE ~o: GrUpo de países que han eliminado las barreras 

arancelarias y la mayoría de las no arancelarias que afectan el comercio 

entre ellos. Cada país participante mantiene su propio programa de aran

celes para las importaciones de países que no son miembros. 

~ OKJN: Vinculación entre países caracterizada por una cesión de 

facultades económicas de las partes integrantes. Un mercado común incluye 

el libre comercio de mercancías, arancel exento común y libre movimiento 

de los factores de la producción como son las personas y los capitales. 

"f'°JTOUE ES El lLC? 
srcor1, 199z 
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Una vez que han quedado determinadas las principales diferencias entre es

tos conceptos, 9:0! mu-stra1 diversas definiciones que se han dado sobre el 

Tratado de Libre Comercio Norteamericano: 

ºEl TLC es un acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos para fucilitar 

la compra venta de prcx:luctos industriales y agrícolas entre los tres paí

ses. También <;e incluyen reglas para regular la compra y venta de los 

llamados servicios que son, entre otros, el transporte terrestre, las te

lecomunicaciones, los servicios profesionales, así como los bancos y com

pañías aseguradoras". ( *) 

Luis Pazos dice: "Un acuerdo de Libre Comercio significa un compromiso de 

reducir gradualmente los aranceles o impuestos a las importaciones hasta 

llegar a su lil::eración total en lUl determinado periodo de tiempo". ( **) 

A partir de 1985 se empezó a dar lUl proceso de apertura en la economía me

xicana, en parte este proceso se debió a la presión ejercida por el gobier

no de Estados Unidos para que México ingresara al GJ\Tl' (Acuerdo General de 

.\I.-anceles y Comercio) como resultado de una revisión en las relaciones co

merciales entre México y Estados Unidos. 

En 1986, México ingresa al GJ\Tl' logrando así la iniciación del proceso de 

apertura en su economía. 

A partir de 1987. el gobierno mexicano decide acelerar el proceso de aper

tura comercial como un medio para combatir la inflación interna, provocan

do así las condiciones adecuadas para poder desarrollar un comercio más 

equilibrado con sus países vecinos. 

De esta manera se comienzan a dar las bases necesarias para la formación 

de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. 

(•) El HERALDO DE MEXICO 
13 DE AGOSTO DE 1992 

( .. ) LIBRE COMERCIO: MEXICO-EITADOS UNIDOS. MITOS \' REALIOAOES 
l UIS PA !DI 
Ed. Diana 1991 
Pag. ZI 25 



A continuación .re p:es3lta Ln3 cronología de los hechos más importantes que se 

han venido dando en relación al Tratado de Libre comercio. 

- El 7 de Agosto de 1989 durante la séptima reunión binacional 

México-Estados Unidos 1 se decide que los presidentes Carlos Salinas de 

Cbrtari y George Bush inicien pláticas en busca de facilidades de 

comercio 1 inver.Gión y acceso a mercados. 

- El 21 de Enero de 1990 en la octava reunión de la Comisión Ministerial 

México-Canadá, se anuncian esfuerzos para impulsar el intercambio entre 

ambos países. 

- Posteriormente el 22 de Mayo del mismo año, el senado de México recomienda 

iniciar negociaciones para el establecimiento de un Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos. 

- El 11 de Junio de 1990, los presidentes Carlos Salinas de Gortari y 

George BUsh anuncian el inicio de las pláticas hacia una relación de libre 

comercio entre México y Estados Unidos. 

- El 5 de Febrero de 1991, los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos 

anuncian simultáneamente su decisión de iniciar negociaciones trilaterales 

para crear una zona de libre comercio. 

- El 12 de Junio del mismo año, se inicia el proceso formal. en la 

negociación del Tratado de I ... ibre Comercio (TLC) en Toronto. 

- El 11 de Agosto de 1992, finalizan las negociaciones del TLC entre los 

países miembros. 

- Finalmente el 17 de Diciembre del mismo año, los presidentes de México y 

Estados Unidos, así como el Primer Ministro de Canadá firman el documento 

del acuerdo tri lateral, lo único que resta es esperar la aprobación de los 

respectivos parlwnentos y en su caso la entrada en vigor el primero de 

Enero de 1994. 
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- En Enero de 1993, Carlos Sal nas de Gortari se entrevista con el 

presidente electo de Estados Uni io.s Dill Clinton para discutir temas de 

ecología y laborales. 

Hasta el momento estos son los het hos más impJrtantes en torno al Tratado 

de Libre Comercio 1 a continuación •xplicaré su contenido y la forma en que 

pretende aplicdrse: 

Los ol:?jetivos de este acuer o son: 

- Eliminar las barreras mercar ti les entre México, Canadá y -
Estados Unidos. 

- Promover condiciones para una competencia justa. 

Incrementar las oportunidade~de inversión. 
- Proporcionar protección a lo.; derechos de propü..-'dad inte

lectual. 

Establecer procedimientos ef tivos para la aplicación del 
acuerdo. 

- Fomentar la cooperación trilateral ~ 

Ante todo, el TLC significa el estah ecimiento del mercado más grande del 

mundo, con un potencial de 360 millo1es de consumidores, un número mayor 

aún que el de la Comunidad Económica ituropea. 

Este tratado prevee la eliminación de Las tasas arancelarias sobre bienes 

y servicios originarios de cada uno d:I los tres países; la eliminación de 
estos aranceles se dará en .form.J paulfitina, de tal manet"a que se espera 

llegar a unu total liberación de bar\reras en un plazo de 5 a 15 años 

dependiendo del ti[:X) de bien o servicij 

Por otra parte, en este convenio se ha 1ado gran importancia a la ecología 

y al medio ilmbiente en general por qu los tres países miembros, se han 

comprometido a aplicar y administrar e tratado de manera compatible con 

la protección al medio ambiente. 

El TLC no tiene como objetivo establee r una zona cerrada protegida del 

resto del mundo, sino que se pcdrár conservar alianzas económicas 

anteriores o crear nuevas. 
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Es muy importante estar conscientes de las grandes diferencias económicas 

que existen entre los tres países que conforman este Tratado y para 

ilustrar esta situación presento una tabla (F'igura I.5-ll en donde se 

muestra que el producto nacional bruto de México es muy inferior al 

de sus socios, sin embargo existen aspectos como el precio por hora de 

trabajo que son favorables para México. 

Por otra parte, es interesante oh.servar de qué manera resultan atractivos 

los países que conforman el TLC para las inversiones de los otros dos 

bloques "comerciales más im{X)rtantes del mundo (F'igura I.5-2). 

Finalmente se presenta otra tabla (Figura I.5-3) que muestra la inversión 

anual que cada país que conforma el TLC ha hecho en los territorios 

de sus socios comerciales. 

Después de hacer un análisis de estas tablas p:x:Jemos darnos cuenta de que 

México se encuentra en una situación económica muy inferior a la de sus 

vecinos, de tal manera que es definitivo que para nuestro país, la 

formación de este tratado representa un gran reto y que tendremos que 

hacer mcxlificaciones tanto en las leyes laborales, fiscales y de 

inversión, además de provocar cambios radicales en productividad y 

calidad para afrontar con ~xi to el futuro. 

Los cambios que México tiene que experimentar no pueden darse de la noche 

a la mañana, por lo cual es urgente la necesidad de prepar.:irnos desde 

ahora a nivel tanto personal como empresarial para que, llegado el momento 

de actuar, podamos hacerlo con éxito, dando solución a grandes problemas 

que se presentan a nivel nacional y aprovechando aquellas ventajas 

que tenemos ante nuestros socios comerciales (Figura r. 5-4). 
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• Excélsior. 

DESIGJAl.DADES DE LOS PAISES MIElllROS DEL TLC. 

llf!xico Canad~ Estados lklidos 

PBN (miles de millones de d6Iares) 283 501 5,673 

Poblacioo (millones de habitantes) 83 27 253 

Precio por hora de trabajo (d6lares) 1.8 16.02 14.77 
Tasa de alfabetizaci6n (porcentaje) 87 99 99 

ltlrtalidad infantil (porcentaje) 29 7 10 

Figura 1.5·1 
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1984 
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1988 
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1990 

(ND=ltl Dato) 

w 
o 

• Excélsior 

lllVERSION EXTRANJERA EN NORTEAIERICA POR PARTE DE U CE Y JAPOll 

(millones de d61ares) 

CCllJNllWJ ECOIOllCA JAPON 

México Canad~ Estados lhidos México Canad~ Estados lhidos 

NO 10,349 64,145 111 977 7,679 

NO 10,645 74,012 NO 1,219 9,677 

NO 10,821 82,286 NO 1,379 11,336 

2,032 12,768 96,555 816 1,627 16,044 

2,461 13,987 106,004 895 1,833 19,116 

3,203 17,299 127,221 1,038 2,224 26,824 

3,878 18,998 161,061 1,170 2,531 34,421 

4,038 22,438 188,342 1,319 2,976 51,126 

4,642 24,365 216,132 1,356 4,217 67,319 

NO NO 229,913 NO NO 83,498 

Figura J .5-2 
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1981 

1982 

1983 
1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

INVERSIOll DE IEXICO, CANADA Y ESTADOS UNIDOS EN N!H!TEAIERICA, 1981 - 1990 

(•iliones de dOlares) 

ESTADOS UNIDOS CANADA IEXICO 

l~xico CanadA México Estados ()lidos CanadA Estados ()lidos 
6,962 46,957 187 18,012 0.97 163 

5,019 43,511 195 17,036 5.13 259 

4,381 44,339 207 18,481 6.80 244 

4 ,568 46 ,830 255 29,497 5.13 308 

5,087 46,435 198 35,008 5.50 520 

4,623 50,629 195 39,189 4.72 841 

4,913 57,783 179 41,809 4.95 903 

5,712 62,656 172 42,356 3.84 858 

7,280 65,548 168 43,967 3.64 11,251 

9,360 68,431 ND 45,674 ND ND 
1 

(Nl):lií Dato! 

• Excelsior 

Figura I.5-3 
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1.6.- RETOS GENERALES DE FIN OE SIGLO, A 6 AÑOS OEL SIGLO XXI. 

Haciendo un breve análisis de las condiciones económicas, sociales, 

culturales y tecnológicas que prevalecen en la actualidad en los países 

desarrollados, no es difícil darse cuenta de la situación crítica y 

deficiente que sufre México en estos ámbitos. 

México tiene problemas muy graves en muchos campos, l.'.l tecnología, la 

educación, la economía y la contaminación entre otros, son temas de vital 

importancia y de urgente solución, en primer término, por el bienestar de 

sus habitan tes y en segundo término por que de no ser así el país no poclrá 

hacer frente a las exigencias mundiales para p::xjer sobrevivir como Nación. 

La llegada de México a éste singular momento de competencia mundial en 

tiempos de crisis, nos ofrece la oportunidad histórica de trascenderla: de 

identificar y desarrollar áreas específicas - como la agricultura, la 

pesca, la industria y el turismo - en que podemos ser competitivos y de 

redescubrir nuestros valores y ventajas comparativas logrando así mejores 

condiciones para integrarnos al nuevo orden internacional. El hecho de 

ingresar a la competencia global en tiemp.:ls de crísis, supone un gran 

reto, pero podrá traernos también grandes satisfacciones. 

La integración exitosa de nuestro país a la velocidad y al ritmo del 

entorno mundial 1 dependerá en buena medida a nuestra capacidad para 

desarrollar con efectividad, las estructuras legales, políticas y de 

producción, así como de actuación civil y estatal. 

Lo que ha pasado a nivel nacional 1 es precisamente que nuestro entorno ha 

cambiado 1 que debemos resp:mder a las nuevas demandas de empleados y 

clientes distintos 1 que en un entorno social en continua transformación 

nos presenta nuevafi necesid;:ides y expectativas, que ya no podemos medirnos 

en productividad o calidad sólo con nuestros competidores tradicionales, 

tendremos que cambiar los estándares de productividad y calidad a los 
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cuales estábamos acostumbi·ados debido a que nuestros nuevos clientes 

()Otenciales tendrán al alcance pr.oductos ·y servicios de muy al ta calidad y 

bajo precio. 

Existe en América Latina una perspectiva muy grave: la realidad es 

que en los países del primer mundo, el desarrollo que están experimentando 

se du en forma muy acelerada mientrus que en latinoamérica seguimos 

luchando por salir de la crísis que la mayoría de estos países sufrimos. 

Es obvio que p.1ra poder llegar a ser un país desarrollado, es necesario 

comenzar por resol ver problemas como el hambre, la ~breza, el analfabe

tismo, etc., lo alarmante del caso es que mienlras los países 

subdesarrollados luchan por resolver estos problemas, los países 

desarrollados experimentan un ritmo acelerado de crecimiento y 

mejoramumto de tecnología, estructuras organizacionales, sistemas 

productivos, etc., provocando un distanciamiento aún mayor del que ya 

existe entro el primer mundo y las naciones subdesarrolladas. 

Esto nos hace pensar en la urgencia que tenemos para tratar de acortar 

esta distancia. 

El reto es muy claro 1 tendremos que resolver nuestros problemas más 

elementales al mismo tiempo que deberemos tomar las medidas necesarias 

para lograr el desarrollo, de no ser así, es IJOSible que cuando estemos 

dunclo los primeros pasos en cuanto a tecnificación, educación, etc., los 

países desarrollados puedan sustituir gracias il sus adelantos lo que los 

países en vías de desarrollo pueden ofrecerles en ese momento. 

El gran reto para México es lograr que nuestr.:i:s empresas se desarrollen en 

forma individual y conjunta, debemos mejorar aprovechando los avances 

tecnol6gicos y las nuevas oportunidades de mercado. Es principalmente un 

reto para los profesionales, los técnicos, los obreros, sindicatos, las 

universidades y escuelas, los maestros, el gobierno, los empleado.s 

públicos y para ln sociednd mexicana en su conjunto, que como un todo, 

debe responder al reto productivo, intelectual y p:>lítico de tener unc1 



industria competitiva a nivel mundial, en un país en el que todos estemos 

comprometidos en un esfuerzo de superación constante. (*) 

Por último, es necesario mencionar la gran importancia que tiene el papel 

que deOOrá jugar el gobierno en el futuro próximo del país. E.s necesario 

que el gobierno se limite únicamente a la negociación y determinación de 

las reglas que regirán el comercio internacional y es importante subrrayar 

que éste no debe intervenir ni participar en las actividades productivas. 

May que decir que el gobierno ya ha efectuado la venta de las empresas 

improductivas paraestatales y esto me parece un buen inicio, sin embargo 

existen algunos ámbitos en los que el gobierno sigue teniendo ab.5oluto 

control (petróleo, electricidad, etc.) y en mi opinión ésto deberá 

terminarse en el corto plazo, de no ser así, temo que estos sectores 

difícilmente alcanzarán el nivel de competitividad requerido para 

sobrevivir en la nueva competencia cjlobal. 

(•) El Desarrollo Industrial de México 
Cambio, Reto y Oportunidad 
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Eliminó Fronteras Internas la Comunidad Europea 
Desde •I Luruu, lo Banco 
O,,.rará 4"' Done» El1/o 

M. l.A.llflfNA Y J.J. HUHANOU 
corrttpot11ole1 

BRUSELAS, I' ~e enero.- Con una 
cadena de mil antorcha• que se 
encendieron de Grecia a On.n Bre
tafta y de Ponugal a Dinamarca, los 
doce pmlses de la Comunidad Euro
pea (CE} celebraron la medianoche 
del 31 de diciembre el Inicio olida\ 
del Mercado UnJco, un gran l!SJl4clO 
"ºnómico stn aduanas y aln fronte
ras lnter1ore:1 por el que mercanclas, 

-1•1A• ....... Yll•ncu&nio 

1'1111111 V 0111111 ''" A11en1111 
l'lrl 11 pu. Allnll JIU Plblo 

PATRIOAaROI. 

Hay mllltlples ameruizas pa.rn la 
paL La pobre1.11 generada por la In· 
Justa distribución de la riqueza: la 
falla de respelO a 111 sobeninla y 11· 
bertad de los pueblM en desarrollo: 
el peso "insoportaible" de la deuda 
externa; las vlolenclas de la droga, la 
miser1a, la xenolobia,el rncismoyel 
crimen, Mm realldldes dram6tlcas 
que hoy frenan el Ubre crecimiento 
de 11 pai en el mundo. ·-··u.-...... Tte!.IAflll 

Empt1zó t1/ año con dos Nuevos 
República• en el Viefo Mundo 

HERNl.N RODllOUEZ MOUNA 
COITHpon.j.(11 

PRAGA, 1• de enero,- Europa 
amanec\6 este 1' de enero con dos 
nuevos Estados. Cuando las campa• 
nadas de las Innumerables Iglesias de 
Praga y Bratislava marcaron la lle
gada del al\O nuevo, pusieron fin • la 
hlstoril de 7-4 al\Os de Checoslovtiqula 
para dar nacimiento a dos nuevos 
paises: la Rep!lbllca Checa, con 10 
mlllones de habltnn1es, y la Ealovau, 

t•US .. IANGIUWl .. flaiAT•D 

Prioridod el Combate o la 
lnfloción en lo CE: Solchoga Comerclo, no Ayuda 

TLC Desvirtuado MADJllO, JI de enero lemtnt1 del curm que 
(AP·DJ).- El mlnlll:ro es-- •dopce .. pol11lc. montl•· 
p11llol de Flnanlat, carios ria •!emana rn i.1 Pf(lld· 
SolcNip, Informó que i. m .. tres RmlMI y m"° 
Conllenda ll"ftlll1 l1 lnn.. ui1. n:l1te un •mpllo 
d6n debe c.n1lnw1rllendo mugen pani que otros 
una ptlorldld p11ra lm pal- de 11 CE redur.can 
p11ra.e. de i. comunidad - d1t1R111Cta1 .se tua1 de 
F.umno!'. fCE\. Lnter&", manlfWÓ so¡.. 

¿Un banco pan. el Oeurrollo h'onterlio Méldco-E.lltldclill Unidos? La \des de pronl• 
te m.Kklnll por todu pan., lnclu.o 1e habla de cuin1a o qul1 pruporcione1 '9 toca 
rtn • caa. palll Y parece que, ~ a todo, MI comenlri ea llNI pleui claft de • 
mamocnt11 ctaocidO como TLC. 

·: ;EUylaCE 
Buscan Acuerdo 
AnteelGATI 

Pri'nclpal•• AconhH:imientos d. lo Um'ón Pollh'ca y Econónu'co 

Cronología Sobre el Tratado de Maastricht 
BRUSELAS, 8 de -l'll 

(ANSA}.- E.adol Unldol 
y a Comllllldld EuropM 
1n1.ens111caronJc:.coat1c1c. 
convbu.1111 ~6ndel 
15 de _ro en Cilnebn en-
1re Jo1 lm re-pre11ent1111es 
de io. p1.i.a 1n1eanin1es 
del ~"'° Oener1I de 
Arainc1\11 y Comercio 
tr.ATT'I 

BRUSELAS, 10 de dickmbni (Reu
ler).- El Tn.tada de M.aulricht labre 
un1tin pollllu y ecmómlcai 1eordlda por 
t.Comunl4adEurope1dun.nte .... reun10n 
C'Umbni en diciembre dtl afta pu1da ha 

fu!mpa hacia la jnte8™il!ll 
Tratado de Maastricht 

ROQVE GALLEGOS MA&IN 

E L fuene meollo que representaba el con. 
scnw francl1 ha sido superado. Aunque 
con un reducido margen, el ~ 1 Por ciento 

~i1~:r:~~'7u:~~fi~¡~~:1c ~;. ~~P,!;~~iu~rc¡n.¡.~!~ 
~~1t; c~~~~:c:~e ~~~~f~fon~f.~cun~: 1b!~: 
Cari a . los intearamcs de la Comunidad 

. Econó~1ca Europca: ,lnglate"ª• llalia, Francia, 
, Alcm1n1a, Espilla, Dinamarca, Grecia, Dt!l¡ica, 
, Holanda, Ponupl, Irlanda y Lukcmbur¡o. 
, Con el reíertndum Francia estuvo en el ojo del 
burac.tn. Un no de la1 franceses para la adhesión 
a1 Tratado de Mwtricht hubiera Implicado nue
v~ neaoci~~ion~ en 11 lntcgra~ión 'J!JC ~uscan los 

Poul Shluter, premler danb, ha declarudo que 
una qunda rond• en su p•!s pan adherirse al 
trat_ado s~ hal1i siempre y cuando se c•cluya la 

~~f:11~~~~!~i~~=~::~ªm{g¡1:~,'d~~~3~t~~: 
peras m~n:a un ,mal antecedente para llegar a Ja 
1n1cgrac1ón parcial de Europa. 

s ' au¡urarel 
si prevalecen los Intereses económicos e conve-

~~o~~:r!~1~1~~~~r:~i~noi~fd!~~ec~~f: 



El TLC, prioridad de seguridad , 
nacl·onal para E tado U 'd Este 111 "•r11 •e11ae11 Cll1t11 l1\ · s s m os 1e1e~11 11•11111111111 •e1 ne 
Figura entre los temas principales de su pontica exterior : · 
WASlllNGTON (Notimu).• El lntad~ Ur1.1&uay del Acuerdo Oc~cral de Arani;e. 

~~~,~~1:-l~m~~;0d~~.!'-M~~~~~~c~1~ ~r.rc~fr~~i!i~.'1~~U~11~!ºy'(~~!: 
la · un1rupodces1ud10' uc d'.11rq,ó. 

dc~~'e:t~~¡~"fn°u~~~~~i~~~~~~¡fo 
1lchnp115lim0\dicrdluacua11oi.cm1. 
na1, 14Un el :periódico. 

Q1nton, quien ha Ín:ndado IU apoyo al 

~~1:~.Y :l~~dz:i~;, c;:¡~~~11::=:.~~~~; 
111cralun1dC"au1prio11dadncnlO\Pnmc
,....1M,u .. .4.,.,..,..i.,--n 

Asegura el TLC Equidad en las Controversias 
lndispensoble, Contar con un Mecanismo 
que Garantice Soluciones Ju1tt111 S~ñn 

Porcentvalm.nte más Altos los lmpuHfot 
en Mbico que •n Estados Unidos: C. Yóñei 

En una relaclOn comercial lan intenu como la q.11 tlll· 
brl enlre Mh'.lco, Es1.1dQI Ul\kiol y C.11114' con et TLC, 
es nt1tural anllcls-r que en 1111\ln momeruo IUr¡:lrin dlle
rrm:lll de cr11er1o e ln1erpret.1ci6n de normn y ltft' 
~ re&lrtn los ln1ete.1mblos. •11 como cootnr11n1U. 
Por kl tanto, aflnntS om.r 

T1n10 el si.tema fi.ct\ ttU.dunldenM Olmo el me»
cano '°" led9nles, 1unque en la prictlca e1l1te UN1 
enonne diferencia en cuanto• que el primero ademta de 
establtcfflaobllg11orled.lddelacontr1bucldn:lederal 
Ubtl otra en adl uno de \os esu.doir de 11 unión En el 

UIO de nulSl.ro pall &ti 

Debe Japón Reducir 20% el Superávit con EU en 5 Años 
Pedimos mát liberali1ación Comrrn;lo\1 · 

na e1 que Sitamos Proteccionistas, Afirma 
WASHINGTOH, 25 de febrtto (AP.OJ).- El prtt*'111 

del COl'llejo y Jde ejtcUtlvo de Ford Molar co., H1rold A. 
Polln¡. 1prewr6 • J1pdn par1 ~ lom• 1ccklnel '10bre 
su cteelerue 111perivt1 comen:lal con EJtadal Unkbt, lf'-
1\al•ndo que deb6era lnteatar iop"lr 11111 rectuttlOn de 20 
porclen1oenlt11ptóJdn'IOlclnco.,_, 

1 
Dwante su dilcuno ante el club n1cla'lll de p~. 

Poltna: lndlc" que a J•P'rf •le ~rll ctdtr la rt'IPOnSI· 
bllldd de cGmo Jocrwr un me}Or blllnct! comercial, Sin ' 
emblrro, aburld6, audol. UNdom "chberi lnslallr en que 

1

¡ 
\ot nipones lo¡ren un balance de entre 5,IPJ mUI~ y 
IOJQI mUJ.onet. M Ml.lte1 90bne Wll b .. e prolonpda y 

Deberán Ahorrar Menos 

Acciones Para Incrementar el 
Consumo de los Japoneses 

TOKIO, 21 4' lebrero 
{EFE).- El con11.1m1dor 
J•pon!I. en contn de La. 
1ndlcl6n estab\ecldll,debe 
dej1rde ahornryp1tar 
U(l.l !Nyor pane de"" ln
IJ'e50I en comprar m'a 

mo1ora que w.quo:: a\ s-11 
de I• crbls e<:onOm1u en 
queen1rOcuandoes1.1ill°'la 
11.alt'Uldl "ec:onomla de 11 
burbul•" (L• esp«ulacL6n 
btlrúlll e lnmub1h1naJ tll· 
cemhdeunal\o. 

qutMlopet ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Cambian Estrategias las Empresas Japonesas 
* Anuncian el RKorte de Mile1 de Empleodot * Calculan _, un Miiión •I Exct•o de Obrerot * Buscan Adecvor•• ol Entorno R.c .. MJ Mundial 

TOKIO, :u d9 r~ro (AP.DJ).- Durante m"'9, J•· 
p6n • M enccmtnido er. ~ ~ 111\1 91Cria con1raccU'.in 
llCC!Ñmlca. ~o obllan1e, tus eno"'*' corporaelon91 M 
m&1111n"Mron como d por su enonnt tutru pudieran ca-
peu la tormenta y ev\lar do\~~~':'.!.::!~-

• Dl•cOfdias paf su Elevado Supcrávll ConMrcial * AmoQOn PmiOM1 Protecdoni1101 de EU y lo CE * &tudton un Nuevo Programo de Recuperaci6n 

TOKIO, it de febrero (EFE y AFP).- La pmlM I~ 
1enwdonal s-ra ~ Jap(in 1bra mh 111 mercado 1 prD> 
'*1c!OI e.dnn)tn9 ha c~kSo tru anunclarM que M 
eaimuldo im aip1rivt1 con - IOC\Oe comerciales de 
IG7,Dlllm\llone1ded61a,__..¡m, 

con le dtamlnuci«i de lu \mpon.aclonft, debido e la 
ttttl• ..cor>&mlc1 que 11l'!'Cta 1 me mir. 



CAPITULO 11 

El hombre que cierra la puerta a todos sus 
errores, dejará fuera a la verdad. 

Rabindranath Tagore. 



MEXICO ANTE LA NUEVA COlf'ETENCIA. 

11 .1 Situaciát actual de la pequeña y micro empresa 
mexicana. 

11.2 Rasgos culturales y estilo gerencial mexicano. 

11 .3 Debilidades y fortalezas de micro y pequeñas 
en¡resas ante la nueva c:onp?tencia .. 

11 .4 El administrador de eqxesas y su directa 
intervencién en los retos del futuro. 

11.5 Premio nacional de calidad. 

11 .6 lba actitud eq:irend<dora. 

11. 7 La actitud del. 1Íder. 
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ll.1.- SITUllCION llCTUllL DE Lll MICRO Y PEQUEllA Ell'RESll ltOXICANI\. 

Es incuestionable que en México, durante mucho tiem(Xl nos hemos dedicado a 

resolver urgencias para librar obstáculos innediatos y salir adelante, pero 

hemos descuidado el futuro de nuestra nación. 

El proteccionismo gubernamental que México sufrió durante más de 40 años, 

nos ha sumergido en un letargo industrial, ésto ha traído como 

consccuenciu un atraso tecnológico en el ámbito empresarial mexicano. 

Por otra parte en forma paralela al proteccionis~ se dió una estrategia 

en la cual el estado fungió com:o impulsor de la economía através de su 

intervención directa en ella, reduciendo la participación de las empresas 

de capital privado. 

Afortunadamente en los Últimos años hemos sido testigos de una nueva 

estrategia de desarrollo que sustituye la participación del estado por la 

acción empresarial de capital privado. 

México requiere la creación anual de uno a dos millones de empleos para 

personas que ya nacieron y cuyo arribo al mercado la.lx>ral es inevitable; 

de esto dependerá en buena parte la estabilidad económica de nuestro país. 

Cabe preguntarse si la gran empresa conseguiría las metas económicas -

creación de empleos y desarrollo armónico que el gobierno fue incapaz de 

lograr. 

Es evidente que ni el gobierno ni la gran empresa han p:xlido promovet· por 

sí solas nuestro desarrollo económico, por lo cual es necesario explorar y 

desarrollar a la micro y pequeña empresa mexicana. 

laJALES sal LAS MICRO Y P~ EMPRESl\S? 

lOJK> DISl'INWIRLl\S DE LAS MEDIANl\S Y LAS ffiANDES? 
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Principalmente las empresas son clasificadas por el número de empleados 

que las conforman y después por el valor de sus ventas netas anuales, como 

se muestra en la siguiente tabla (*). Así, una microemprcsa es aquella 

cuyo número de trabajadores no excede a 15 personas y cuyas ventas 

netas no sobrepasan el salario mínimo en 110 veces: una pequeña empresa, 

en cambio, está constituida p:Jr no más de 100 empleados y sus ventas netas 

son inferiores a 1,115 veces el salario mínimo. 

a.ASIFICACIOO MJMERO Dr: vmri\S NETAS 
EHPLF.llDOS l\IDllLES 

HICRODIPR1'~A 1-15 110 Vl'X:F.S EL Sl\LARIO MINir«l GtAL. 

P~ EMPRESA 1.6-100 l , 115 VFO!S EL SALARIO MINir«l rnAL. 

MEDIJ\NI\ l:l4PRF.SA 101-250 2,010 VF.X:ES EL SALARIO MINlr«l rnAL. 

mAN t>IPR1'-:.SI\ 251 o m~ 2,011 VFXJ-;S EL S/\l.J\RIO MINI!«> rnAL. 

Según datos publicados por Nacional 1-'inanciera hacia principios de 1990, 

la micro y p::!queña cmpresn representaban - en el sector manufacturero 

nñcional - el 88% del total de los establecimientos prcx:luctivos (Figura 

Il.1-1), el 40% de la prcducci6n y el 56% del personal ocupado. De 

aquí la gran importancia que tiene para el país el desarrollo de estas 

empresas. 

FIGURA tl.1-1 

(•)Diario Oficial de la íederaclón 
18 de Mayo de 1990 
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La trascendcnci a de la pequeña empresa no es un fenómeno exclusivo de las 

economías en desarrollo. Varios estudios recientes sobre los cambios en 

la economía inte["nacional destacan la inversión en estas empresas y su 

creciente liderazgo en la participación de mercado y en las exportaciones. 

Ello se explica Po[" la gran capacidad de adaptabilidad y de respuesta 

de estas empresas y por sus sistemas de O["ganización que a diferencia 

de. las grandes empresas son mucho más senci11o~. 

Se habla mucho del desamparo en el que se encuentra la pequeña empresa 

mexicana, lo cual es totrilmente cierto. La micro y la pequeña empresa 

mexicana vive acosada por un sistema bancario que opera como si fueran 

casas de empeño y no distinguen las diferencias entre un monopolio 

telefónico y una pequeña empresa que apenas alcanza a subsistir. 

Por otra parte, cuando se analiza la situación de la pequeña empresa, 

sobresalen problemas como la sub utilización de su capacidad instalada, 

su bajo nivel de desarrollo, la ausencia de planeación y control, poca 

previsi6n para asuntos a largo plazo, carencia de personal capacitado, 

débil estructura financiera y débil estructura comercial entre otros. 

Es una realidad que los mecanismos de financiamiento son insuficientes 

en comparación con la demanda existente (Figura II .1-2) ya que general

mente se obtiene un monto inferior al préstamo solicitado, aquí hay 

que aclarar que en muchas ocasiones el monto del préstamo pedido por 

el empresario es superior a lo que realmente necesita. 

Afortunadamente todo parece indicar que se está empezando a tomar más 

en serio a las micro y pequeñas empresas y que ya se visualiza su influen

cia en el sano desarrollo económico del país; con el fin de financiar 

a estas empresas, se ha creado NAFIN (Nacional Financiera), organismo 

encargado de promover y fomentar a la micro y pequeña empresa y que 

brinda servicios de apoyo a éstas, dentro de los que encontramos: 
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l - Programas de Ap:iyo. 

2 - Servicios Financieros y Crediticios. 

3 - Asistencia Técnica. 

Capacitación. 

5 Servicios de Consultoría. 

6 - Trámites para Permisos, Gestiones y Licencias. 

7 - Ase>_qoria Empresarial Especializada. 

En pocas prüabras, todo lo que un empresario necesita. 

Ante la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio es necesario 

crear las bases necesarias para lograr el desarrollo de la micro y 

pequeña empresa mexicana ya que sin duda, son éstas las que requieren 

de mayor apoyo en aspectos como adquisición de tecnología y capacitación 

para logr<l.r competir con éxito ante la nueva competencia. 

Los aspectos que hoy en dÍü adquieren relevancia ante las nuevas condi

ciones del mercado son sin duda: la PRODUCI'IVIDJ\D y la CALIDAD. Y es nece

sario establecer estos aspectos como objetivos fundamentales en cualquier 

empresa nacional . 

Estoy convencido de que en México hay una gran cantidad de empresarios 

en p:>tencia a los cuales se debe motivar y facilitar el cumplimiento 

de sus objcti vos. 

ºUn país moderno no es el que tiene una élite moderna, sino aquel donde 

las acciones de la mayor parte de sus ciudadanos estan orientadas hacia 

objetivos modernos". (*) 

E.5 de vital importancia que a nivel nacional se de apoyo a la micro y 

pequeña empresa, no por un sentimiento piadoso de ayudar al débil, sino 

p:>r que en ellos se encuentra un enorme p:itcncial de generación de 

riqueza. La prosperidad de estas empresas es el reflejo del grado de 

desarrollo integral y de la capacidad de un pueblo. 

(-) EMPRENDEDORES 
Mayo - Junio de 1992 44 
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• Nafinsa 

DIFICULTAD PARA OBTENER FONDOS 
(%obtenido del crédito solicitado) 

51% o más 

Figura 11.1-2 



11.2.- RASGOS CULTURALES Y ESTILO GERENCIAL MEXICANO. 

El empresario mexicano, por razones culturales ha acarreado a lo largo de 

su vida, una serie de concepciones y hábitos que le han sido inculcados 

desde su niñez tanto en el ámbito sccial, familiar y educativo. 

Se ltlE5t:Ial a continuación un conjunto de deficiencias que se concluyen 

con base en la investigación bibliográfica y la aplicación de 

entrevistas a distintos empresarios mexicanos. 

En México, actualmente, nos cuesta trabajo reconocer nuestras lagunas de 

conocimiento y ésto provoca que lejos de solucionar ésta deficiencia, se 

torne cada vez más severa. El primer paso para solucionar el problema, es 

reconocer su existencia, si no se parte de este punto, este nunca será 

solucionado. Esta actitud debe cambiar tanto para el empresario mismo 

com::> para sus subordinados. En lugar de castigar, reprimir o ridiculizar 

a aquella persona que externa su desconocimiento en cierta materia, se 

debe primero, subrayar que esa es la forma adecuada de proceder y 

posteriormente, habrá que tomar las medidas necesarias para corregir esa 

ausencia de conocimiento. 

Por otra parte, en México se piensa que las instituciones educativas son 

las únicas responsables de desarrollar y promover el conocimiento, esto es 

un error, el empresario tiene la obligación de tomar las medidas 

necesarias para lograr que dentro de su C'rganización se impartan 

conocimientos y cursos de capacitación que ayuden al desarrollo integral 

del personal. Esto debe hacerse no sólo porque a largo plazo resulte 

redituable para la empresa, sino porque es la función ineludible de 

cualquier organismo scx:ial. 

"Se percibe en muchas empresas mexicanas una hostilidnd cultural más o 

menos evidente hacia quien busca el desarrollo personal y el conocimiento; 
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una sanción implícita hacia quien manifiesta no saber algo y abre con 

ello la puerta a la investigación y a la verdad". ( *) 

En muchas empresas es común ohservar un fenómeno llamado "canibalismo 

empresarial" que consiste en recompensar con premios en efectivo, viajes, 

bonos, reconocimientos públicos, trofeos, medallas, etc. pero sólo 

para el lider del grup:i, y aunque es merecido, no se reconoce el mérito 

de quien fabricó el producto, lo empacó, lo cobró, lo entregó, en fin, 

quedan relegados todos aquellos que intervinieron en la operación. 

Así se origina el canibalismo '"fo quiero ser el mejor" sin importar 

el bienestar de tOOa la organización; es realmente excepcional el obser

var que se dé un premio o se haga un reconocimiento a un grupo de emplea

dos, provocando así que cada trabajador piense sólo en sí mismo sin 

importar el bien de su grup:> de trabajo. 

Este fenómeno se dá desgraciadamente, desde el inicio de nuestra educación, 

en nuestro sistema educativo tradicional, se estimula el individualismo 

destructor, así observamos la típica escena de premiación a final de 

cursos, en la que se reconocen la aplicación y la disciplina de los 

elementos, pero no así el esfuerzo y la armonía que son valores menos 

importantes de reconocer que los primeros; con esta conducta se confirma 

el principio de "SER EL MEJOR 11 y no "HACER LO MEJOR". 

Es una realidad el hecho de que en México no se fomenta durante nuestra 

educación el espíritu de equipo, sólo pensamos en nosotros mismos y 

nuestro esfuerzo personal. 

Para destacar como país a nivel internacional y (Xlder competir comer

cialmente con el mundo, es necesario hacer las cosas en forma conjunta, 

para lo cual, necesitamos fomentar esta forma de pensar desde la educación 

básica. 

(•) CULTURA DE LA EFECTIVIDAD 
INSTITUTO DE EíECTIVIOAO XABRE 
Grupo Editorial Iberoamértca 
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Si obtenemos buenos resultados a nivel empresarial, ya sea alta producti

vidad, calidad, buen servicio, etc., debemos premiar al grupo de personas 

que lo han logrado, de esta manera propiciaremos que los trabajadores 

vean por el bienestar de su gru¡;x:i de trabajo. 

Haciendo un análisis de nuestra cultura empreRnrial, nos percatamos 

de que existe illtci agrupación de convivencia social por clases, lo cual 

hace que el obrero busque agruparse con los de su misma condición , 

el jefe con iguales a él, y lo mismo sucede con los directores, esta 

actitud rompe con toda posibilidad de integración, aunque pcdemos 

esperar que el de abajo se integre con el de arriba, sino que estos 

últimos deben romper con las barreras que les impide identificarse 

con su gente, en la búsqueda permanente para lograr que toda la gente 

de la organización se sienta integrada. 

Desaf~rtunadamente en nuestro país, es común la creencia de que entre 

mayor es la distancia del jefe con su gente, mayor será su importancia. 

Uno de los principales obstáculos que impiden al empresario mexicano 

la asimilación de los cambios que en la actualidad se dan en las condi

ciones del mercado es el llamado "síndrome del producto terminado". 

Coincidiremos en que 11 producto terminado" es el resultado de una línea 

de producción, al cual no se le requiere agregar nada más, su proceso 

ha concluido y está listo para su consumo. 

Lo llamamos síndrome, cuando el mismo proceso parece haberlo padecido 

una persona que se considera "terminada", de modo que los cambios sean 

inoperantes en ella. 

En determinildo momento de su vida, ln pcrsonll tiende a pensar que su 

proceso de preparación y formación ha terminado. Esto supone un estanca

miento y atraso de la persona. Habrá que estar siempre consciente 

de que el mundo cambia, y que nosotros tendremos que cambiar junto 

con él para lograr sobrevivir. 11 El hombre no es perfecto, pero si perfec
tible". 
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Las soluciones que pretenden aplicar muchos de los empresarios mexicanos 

cuando están en dificultades es la de "cortar cabezas 11 y por supuesto 

nunca la de ellos mismos. sino la de un ejecutivo de menor jerarquía para 

atribuirle toda la responsabilidad de los pobrP..s resi.iltados obtenidos 

pensando que así ha solucionado adecuadamente el problema. 

Si las cosas no se están haciendo conforme a lo planeado, se deberá 

en muchas ocasiones a la incapacidad de los líderes o directores, de 

lo:;rrar que los sub:::>rdinados actúen de tal manera que las cosas se ejecuten 

en forma adecuada. 

La motivación es un aspecto que muy px:as ocasiones es tomado en cuenta 

por los gerentes y directores de empresas mexicanas. 

Otro error que suele cometerse es que el empresario cree que el tamafio de 

su empresa es la prueba del éxitó. Esto puede llevarnos a provocar 

el crecimiento de la empresa sin contar con un soporte adecuado, de 

tal manera que puede llegar el momento en el que los sistemas de control 

en la organización sean ineficientes o insuficientes. 

Vale más una empresa pequeña, en la cual todas las actividades estén 

perfectamente definidas y controladas que una organización de grandes 

dimensiones en donde se dé la burocratización y complicación de procedi

mientos de modo que el control se torne ineficiente y complicado. 

No se quiera decir con esto que la empresa deba estancarse en su 

crecimiento si no que éste deberá darse en forma paulatina y con una 

correcta planeación en el corto, mediano y largo plazo. 

Hasta el momento se han mencionado aquellas costumbres y actitudes 

negativas que comunmente se observan en la cultura y estilo gerencial 

mexicano, pero es necesario mencionar también que existen muchos aspectos 

positivos y dignos de subrayar en los niveles gerenciales de las empresas 

mexicanas. 
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En la década de los 80 1 s, México sufrió una severa crisis que provocó un 

sin número de problemas en las empresas mexicanas, sin embargo, muchas de 

éstas lograron sobrevivir aún en las condiciones más difíciles y adversas. 

Eslo demuestra una gr-an capacidad por parte de los líderes de éstas 

organizaciones para solucionar problemas y libi-ar grandes ob.stáculos. 

Todo parece indicar que México superará la crisis, ya que se han 

dado indicios de recuperación y resurgimiento de la economia, sin embargo 

el gran reto ahora, está en hacer frente a la apertura comercial del 

país y a su integración en el blc:que comercial más grande del rmmdo .. 

Esto supone una competencia abierta con empresas de países desarrollados 

cuyos pro::1uctos y servicios ostentan niveles de calidad que en México 

no era común observar. 

Moy es indispensable integrar en la cultura empresarial, conceptos 

como productividad y calidad ya que sin éstos, no podremos sobrevivir 

en el nuevo entorno económico mundial. 
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11.3.- DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA MICRO Y PEQUERA EMPRESA -

ANTE LA NUEVA COMPETENCIA. 

En la década de los ochenta, la micro y las p:.--queñas empresas mexicanas 

mostraron flexibilidad para adaptarse a la crisis mexicana, sin embargo, 

esta adaptación les permitió su sobrevivencia pero no su desarrollo. 

Ante las nuevas condiciones económicas que se plantean en el mundo, es 

urgente la necesidad de lograr un alto grado de desarrollo en las micro y 

pequeñas empresas, para lograr así una competencia equilibrada con 

aquellas que se establezcan en territorio nacional o vendan sus productos 

en México. 

Esta no será tarea fácil, y para lograrlo tendremos qu<;? comenzar por 

entender cuales son las ventajas y desventajas de estas empresas, 

aprovechando en forma estratégica los aspectos en los cuales puedan 

destacar y corrigiendo las deficiencias que presentan. 

En un articulo publicado por la revista Expansión, el Lic. Sánchez de la 

Vera, ex presidente de Canacintra, menciona cuales son los principales 

ohstáculos que hoy en dia afronta la pequeña empresa mexicana: (*) 

En primera instancia, se hace referencia a la escasez de capital para la 

compra de maquinaria y equipo que permita lograr un nivel de 

competitividad comparable al de las grandes empresas. 

Otro problema al cual se enfrentan estas empresas es la falta de apoyo 

para la aplicación de elementos científicos y tecnológicos, además de lU1 

desconocimiento acerca de cómo acudir a los organismos privados o públicos 

que puedan proporcionarselos. 

Por otra parte es común el hecho de que en las pequeñas empresas mexicanas 

( •) [ xpans i ón 
[ner o 13, 1993. 
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existe una deficiente capacitación personal debido a que normalmente en la 

pequeña empresa no e:<iste un área determinada para el desarrollo de su 

gente y mucho menos un presupuesto destinado a éste renglón. 

En materia de planeación, la pequeña empresa mexicana se ha dedicado a la 

resolución de problemas a corto plazo pero en muy p:Jeas ocasiones se 

establece la necesidad de llevar a cab:> un plan que contemple el 

desarrollo de ésta en un plazo prolongado, es así como surge el gran 

problema de la falta de planeación en estas empresas así como la ausencia 

de controles en el cumplimiento de objetivos. 

Actualmente muchas de las pequeñas empresas estan trabajando por;- abajo de 

su capacidad instalada. 

De acuerdo con diversos estudios realizados tanto en Nacional Financiera 

como en el Conacyt (Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología) , la 

solución a los problemas de productividad y competitividad de las pequeñas 

empresas no está tanto en las finanzas como en el adecuado aprovechamiento 

del potencial de todos sus recursos. 

Es tarea tanto del empresario como de los organismos públicos, privados, 

educativos, académicos y sindicales iniciar la misión de llevar a cabo un 

proceso de reconversión económica y no sólo de las empresas sino de toda 

la economía. 

Es verdad que las micro y las pequeñas empresas enfrentan un sin número de 

problemas para lograr su desarrollo, sin embargo es indudable que tienen 

también, muchos aspectos positivos que sabiendolos explotar y aprovechar 

provocarán su éxito en el nuevo ámbito económico y comercial. 

Una de las principales ventajas que presentan estas empre:::;as frente a las 

grandes organizaci.ones es la posibilidad de dar una mejor y más personal 

atención al cliente. 
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Es común observar que cuando las empresas experimentan W1 crecimiento 

acelerado, una de las consecuencias más comunes es la dificultad que se 

tiene para atender y servir a todos sus clientes de una manera especial y 

personalizada, es aquí donde la micro y la pequeña empresa debe poner 

especial cuidado para lograr ocupar un lugar en el mercado. 

En W1 artículo µublicado p1r el Excélsior (*l, el Sr. José ~lartín~z Eolio, 

director y dueño de la empresa Andamios Tubulares, S.A. explica: "Uno de 

los aspectos básicos en las micro y P3C)Ueñas empresas es el servicio. 

Como se cuenta con una estructura administrativa ágil, se puede ofrecer un 

servicio especializado y personalizado a los clientes. Por ello, puede 

ganar mercados en relación con empresas más grandes y que por lo mismo, no 

pued~n atender en forma personalizada a los usuat"ios de sus bienes o 

servicios". 

Otra de las grandes virtudes que tienen las pequeñas empresas a diferencia 

de las grandes, es su capacidad de üdaptación a los cambios del medio, 

gracias a su simplicidad organizacional. 

Es indudable que la capacidad de respuesta ante un cambio drástico es 

mucho mayor en la pequeña empresa ya que en ésta, la toma de decisiones es 

mucho más ágil que en la gran empresa. 

En el ámbito laboral, las ventajas que presenta la pequeña empresa son 

muchas, en primera instancia, la supervisión y el control del personal se 

dá de fc;:irma mucho más efectiva, facilitandose así la obtención de un 

producto o servicio de buena calidad. 

Por otra parte, el ambiente laboral de estas empresas es propicio para el 

desarrollo de una buena relación entre jefes y subordinados, teniendo co!OCI 

consecuencia que los empleados se sientan parte de la empresa y que 

lleguen a pensat" y aclllttr en razón del bien de la emprcsci. 

~~rvlclo E!'l L1 Clave en la 'Hcrocmpresa 
Ex cé 1 si or 
18 fnero 199L 
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Para concluir, es necesario subrayar la importancia de emprender un cambio 

en las estructuras organizacionales así como en los esquemas de producción 

y comercialización de la micro y la pequeña empresa mexicana. 

Las reglas ya están dadas y dentro de las negociaciones del Tratado de 

Libre Comercio se contempla un periodo razonable para que las empresas 

mexicanas logren este cambio. 

11 ourante la clausura de la Convención Nacional de Industriales 1992, el 

Presidente Carlos Salinas de Gortari, garantizó a las pequeñas empresas 

que una vez concluida la negociación del TLC, tendrán el más firme a¡:x>yo 

del Gobierno de la RepÚblica ya que éste, está decidido a que los 

beneficios del acuerdo trilateral no se concentren en unos cuantos 1 sino 

que sea lU1 abanico de oportunidades para todos los mexicanosº. ( *) 

(•) Apoyará el Gobierno a las empresas medianas y pequeñas. 
E1tcélslor 
Olclembre 1992. 
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11.4.- El ADMINISTRADOR DE E!f'RESAS Y SU DIRECTA INTERVENCION 

EN LOS RETOS FUTUROS. 

Los temas que hoy en día se convierten en indispensables para sobrevivir 

es este nuevo entorno de competencia internacional se pueden reswnir en: 

Para lograr estos objetivos {a los cuales debe aspirar cualquier empresa 

que desee sobrevivir en el futuro próximo), es necesaria la participación 

de todos los miembros de la organización, sin embargo será determinante el 

desempeño del administrador de empresas para el logro de éstos. 

CUando se habla de productividad, se entabla una relación entre los 

recursos utilizados y los reusltados obtenidos ya sea en prod.uctos y/o 

servicios. 

Los recursos que se utilizan en toda organización se pueden clasificar a 

grandes rasgos en: Recursos materiales, humanos y económicos. 

Es tarea del administrador de empresas, procurar que tanto la obtenci6n 

coma el tratamiento de estos recursos sea el más adecuado a las 

necesidades de la empresa, sobre todo si hacemos referencia a la micro y 

pequeña empresa mexicana, corro detonante del desarrollo de México. 

Si nos referimos a las empresas de grandes dimensiones, entonces será 

necesario que el administrador guarde una estrecha relación con las 

personas directamente respcnsables de la adquisición y tratamiento de los 

recursos utilizados. Si se trata de recursos materiales, el administrador 

de empresas deberá sostener una estrecha relación con el depar.tamento de 

compras (tanto de maquinaria como de materia primal. Con respecto a los 

recursos humanos, es indispensable que el administrador esté al tanto de 

los procedimientos de selección y contratación, así como de capacitaci6n 

al personal. 
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El ámbito en el que sin duda el administrador de empresas tiene mayor 

influencia es en el de los recursos económicos, y es aquí donde éste debe 

hacer una gran lal::or: esto implica un gran conocimiento acerca de 

alternativas de inversión, precios en el mercado, situación económica del 

país, análisis financieros, costos de producción, pago de impuestos, etc., 

y a través de la nplicación de éstos, lograr el mayor beneficio para la 

organización. 

Por lo que respecta a la calidad, hoy en día ya no basta con hacer 

prOOuctos bonitos y duraderos, lo que ahora se requiere es hablar en 

términos de Calidad Total (tema que se trata p:>steriormente) ,este nuevo 

concepto se refiere a la eliminación de errores tanto en el área de 

prcxiucción como en todas las ~eas de la empresa. Es por esto que el 

administrador de empresas será determinante en el J.ogro de este objetivo. 

Si se habla de calidad total, se habla también de calidad en el servicio y 

no sólo en el servicio al cliente, sino en el servicio que se da entre los 

integrantes de la organización, se puede afirmar que el administrad:or de 

empresas tiene como principal lalx>r la de servir a la organización y a las 

personas que trabajan para ella. 

Por Último es importante mencionar que para vivir acordes a la 

competitividad mundial, las empresas micro y pequeñas en particular y 

tcx:las en general, deben ubicarse en un mundo de constante cambio, 

situación de la cual debe estar plenamente consciente el 11 nuevo 

administrador de empresas"; y éste, deberá desempeñar un papel 

pre¡::xmderante en el mejoramiento tanto de la prod.uctividad como de la 

calidad ya que se ocupará de los factores que más influyen en estos 

ámbitos. 
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11.5.- PREMIO NACIONAL DE CALIDAD. 

La apertura comercial de México es ya una realidad y es por eso que las 

empresas mexicanas tendrán que hacer frente a la competencia que supone el 

establecimiento de empresas extranjeras en territorio mexicano y la 

llegada de prWuctos y servicios del exterior que en su mayoría abarcan 

gran parte del mercado mundial. 

El gobierno mexicano, no contento con sólo promover la inversión 

extranjera, se preocupa por generar un cambio cultural que nos ayaude a 

enfrentar esta nueva competencia. 

Este proceso de cambio, no sólo es impulsado p:Jr el gobierno, empresarios 

preocupados por la necesidad de cambiar, se organizan y forman la 

Fundación Mexicana para la Calidad Total ( FUNDAMECA) • 

Al conjuntar los intereses de FUNDAMECA como representante de un grupo de 

eq:iresarios de nueva visión, conjuntamente con el gobierno, tenemos el 

surgimiento del nuevo "Premio Nacional de Calidad". 

Para los mexicanos,. la década de los 80 1 s, fué sin duda una de las más 

difíciles de la historia reciente; debido a una falta de seriedad en la 

poli tica económica y una falta de conciencia por el bién general de los 

mexicanos, que en más de lllla ocasión no sólo fué una crisis política sino 

social: desgraciadamente sólo hasta el momento en que sufrimos la crisis 

nos dimos cuenta de que era urgente un cambio cultural. 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), convencida de la 

necesidad de fomentar la prcx:lucción de los artículos competitivos y de 

estimular al fabricante nacional que utiliza sistemas permanentes de 

calidad en su producción, hizo entrega en 1985 p:::>r primera ocasión de 

premios nacionales y de reconocimiento a la calidad de los productos que 

demostraron cumplir con los requisitos mínimos que establecían las normas, 

y en algunos casos superarlos. 
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En virtud de la trascen~encia de este acontecimiento, el gobierno federal 

decidió institucionalizar "El Premio Nacional de Calidad" a través del 

cual se reconociera y premiara el esfuerzo de los industriales nacionales, 

que sostienen y mejoren la calidad de los prOOuctos que fabrican. 

De esta forma, el 23 de Julio de 1986, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federac.ión, el acuerdo que establecía el anterior Premio Nacional de 

Calidad y posteriormente se incorporó al Texto de la Ley Federal Sobre 

Metrología y Normalización publicado en el misrro Diario el 26 de Enero de 

1988, el cual consistía en un diploma al mérito para cada una de las 

industrias seleccionadas y a los 10 primeros lugares se les otorgaba 

además un reconocimiento especial. 

El 30 de Noviembre de 1989, se fijaron nuevas reglas para el otorgamiento 

de el Premio Nacional de Calidad mediante la publicación en el Diario 

Oficial de la Federación del 11 Decreto por el cual se determinan los 

procedimientos para la selección de los .acreedores, el otorgamiento y el 

uso del Premio Nacional de calidadº, Dicho decreto sirve como instrumento 

de ap:;>yo a las políticas de la modernización industrial, desarrollo 

tecnológico e internacionalización de la economía mexicana. 

Los principales objetivos del Premio son: 

1 .- Fomentar y estimular el establecimiento de procesos de calidad 

total en las unidades productivas de bienes o servicios en el 

País. 

- Promover una mayor productividad en las diversas actividades 

económicas al incrementar la eficiencia de los procesos 

prOOuctivos y la calidad de los prcxluctos desde un enfoque de 

fomento y no de regulación. 

3.- Fomentar las exportaciones de los productos, bienes y servicios 

nacionales, basados en una mejor calidad, y así tener un mayor 

nivel de competitividad y de prestigio en los mercados 

internacionales. 
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PREMIO NACIONAL DE CALIDAD. 

CATEQ)RIAS Y SUllCATEmRIAS PUITTOS MAXIMOS PORCENI'AJE 

1 SATISFACCION DEL CLIENI'E 180 18% 

1.1 CONOCIMIEITTO DEL CLIENI'E 60 

1.2 SISTEMA DE RESPUESTA 30 

l. 3 ESTANDARES DE SERVICIO 30 

1.4 RESULTADOS 30 

LIDERAZQ) 100 10% 

2.1 LIDERAZGO MEDIANI'E EL EJEMPLO 70 

2.2 VALORES DE CALIDAD 30 

RECURSOS HUMANOS 150 15% 

3.1 INVOLUC:RAMIEITTO 40 

3.2 CAPACITACION 50 

3.3 RECONOCIMIEITTO 30 

3.4 CALID.~D DE VIDA DEL ~'RABAJO 30 

INFORMACION Y ANALISIS 100 10% 

4.1 DATOS Y FUENI'ES 70 

4.2 ANALISIS DE LA INFORMACION 30 

5 PLANEACION 80 8% 

5.1 PLANEACION ESTRATEGICA 30 

5.2 PLANEACION OPERATIVA 50 

ASEGURAMIEITTO DE LA CALIDAD 160 16% 

6.1 DISEÑO Y CONI'ROL 30 

6.2 MEJORA CONTINUA 70 

6.3 PROVEEDORES 30 

6.4 DOCUMEN"fACION 30 
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CATEGORIAS Y SUOCATEGORIAS PlM!'OS MAXIMOS PORCEITTAJE 

7 EFECTOS EN EL ENTORNO 80 8% 

7.1 PRESERVACioN DEL ECO-SISTEMA 30 

7.2 DESARROLLO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS -

PROVEEDORES 50 

o RESULTADOS 150 15% 

8.1 MEJORA DE PRODUC!'OS Y SERVICIOS 60 

8.2 MEJORA DE AREAS DE AFOYO Y PRO -

VEEDORES 40 

8.3 COMPARACioN DE RESULTADOS 50 

TOTAL 1,000 100% 

PRDCIPALES llSa5 DEL OJESTICWARIO DE E.VALUACl<fi: El cuestionario del 

Premio, no sólo permite la evaluación de las empresas manufactureras y de 

servicios, se diseñó como un sistema de valores, una herramienta para 

comunicación y educación, un vehículo para la cooperación y un instrumento 

para ayudar en la evaluación de estándares de calidad. Es adaptable a las 

necesidades de cualquier organización y se utiliza en 4 áreas básicas: 

EValuación, Establecimiento de un Sistema para la Calidad, Comunicación y 

finalmente, Educación y Capacitación. 

t..VAUJACIOO: A la fecha, el uso principal de la guía y el cuestionario 

del Premio es evaluar: auto-evaluación de proveedores y evaluación 

para aspirantes al Premio. De estas alternativas, el mayor uso se da en 

auto-evaluación, tanto de los esfuerzos globales de una empresa, como 

de Wlidades individuales. La evaluación proporciona un marco de referen

cia objetivo y con orientación hacia el entorno, fija estándares elevados 

y permite comparar unidades que tienen diferentes sistemas u organizacio

nes. 
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También está utilizado (debidamente modificado} para otorgar premios 

tanto dentro de las compañías, como a nivel local y estatal. 

FSI'AIJLEx::IMIENI'O DE lll1 SISTEMA PARA LA CALIDAD: Las organizaciones 

que inician un esfuerzo de mejoría de la calidad, a.menudo tienen problemas 

para definir el tipo de sistema que necesitan o para establecer sus 

objetivos. 

Dado que el Premio abarca todos los aspectos de la calidad, puede ayudar 

a aquellos que arrancan un nuevo sistema a tener una visión completa 

e integrada de la administración de la Calidad Total. 

~CACICl\I: Otro uso importante de la evaluación del Premio es en 

el área de comunicación. Esto incluye comunicación dentro de la empresa, 

entre empresas y proveedores y entre compañías que desean compartir 

información sobre calidad. La documentación del Premio p?rmite, centrar 

y aclarar el contenido de la comunicación y ofrece un marco de referencia 

para comparar estrategias, métodos y progresos. 

EVAWACIOO Y CAPACITACIOO: Hoy en día, se reconoce la educación y capacita

ción del personal directivo y operativo, son la clave para mejorar 

la calidad. 

El cuestionario del Premio se ha usado como complemento a la capacita

ción y educación, particularmente a niveles gerenciales y directivos. 

Puede usarse también para establecer el contexto en el que los especia

listas se capacitarán, al proporcionarseles una visión integral de 

los objetivos y metas de la empresa, de la cooperación que se espera 

entre distintas unidades y el significado de la calidad en su disciplina 

particular. 

Con la implantación del Premio Nacional de Calidad, hoy en día las 

empresas tienen a su alcance una forma de evaluación objetiva y crítica 

del proceso de Calidad Total. Esto les permitirá identificar áreas 
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de mejora dentro de la labor que cada uno desempeña, de donde poclrán 

desarrollar planes específicos para la mejora continua. 

Por otro lado. p:xlrá ayudar a las empresas a reconocer sus fortalezas, 

y así poder utilizarlas para obtener beneficios dentro del mercado 

en que compiten. 
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l I .6.- UNJ\ ACTITUD Eft>RENDEDDRA. 

El llamado "hombre de empresa", no es aquel que posee una organización o 

manda sobre ella, es aquel que sustenta el calificativo de Emprendedor y 

ésto quiere decir: ejercer el oficio o misión de emprender acciones arduas 

con el objeto de alcanzar grandes metas. 

No siempre coinciden, ni en sus personas, ni en sus cualidades, el 

emprendedor y el empresario, es decir, quien promueve con creatividad e 

iniciativa nuevos campos de acción o quien tiene la propiedad de una 

organización por grande y eficiente que ésta sea. 

El empresario, cumple con cierto número de obligaciones y 

resp:msabilidades que le exige su posición, a diferencia del emprendedor, 

quien busca por sí solo, a través de la iniciación de una empresa, el 

cumplimiento de una labor que él solo se ha impuesto. 

E.s característico del emprendedor, constituirse como el centro de sus 

propias motivaciones, son muchos los que se encuentran a la espectativa de 

oportunidades favorables sin hacer nada para que éstas aparezcan: el 

emprendedor por el contrario, arranca su acción de sí mismo, en una forma 

de automotivamiento, tal y como debe darse la motivación eficazmente 

entendida. 

El verdadero hombre de empresa saOO que nadie p:::drá estimularlo desde 

fuera si él no quiere; y sabe que su querer, autónomo y libre se encuentra 

dependiente de sus propias manos. 

El ser emprendedor, implica tener cualidad de liderazgo, que consiste en 

ser capaz de colocar a los demás en las condiciones precisas para que 

ellos a su vez se convenzan a sí mismos acerca de cuales son las formas 

pertinentes de conducta y las acciones acertadas en su trabajo. 
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Además, el emprendedor debe poseer forzosamente las siguientes cualidades: 

1.- FCll'l'ALEZA F.J«X:IONAL: E.s decir, soportar y sobrellevar las 

distintas situaciones que se presentan en la vida hasta 

alcanzar las metas fijadas. 

2.- OPTIMISM:>: Es decir, ser positivo siempre, pensar y creer que 

las cosas van a resultar, que se van a lograr. 

3.- OBJETIVIDAD: Estar preparado para la derrota, porque puede 

suceder. 

4. - FE: CrePr en uno mismo, esa fé es fundamental, es aquella que 

nos ayuda a lograr las metas. 

5.- ca«x:IMiml'O: Preparación académica y cultural sobre el ámbito 

empresarial. 

Por otra parte, el ser emprendedor implica también el enfrentarse con 

diversos problemas, los cuales no deben impedir que este cumpla con su 

tarea. A continuación menciono algunos de los problemas más comunes en la 

labor del emprendedor: 

Emprender significa enfrentarse a una situación amenazadora, el éxito está 

en las respuestas psíquicas y biol6gicas a dichas amenazas o demandas del 

entorno. 

El acto de emprender se dá de manera paralela con cierta dosis de 

incertidumbre, la cual puede reducirse p:>r medio de la obtención y 

análisis de información pero no podrá erradicarse. 

Por último, el trabajo del emprendedor se torna difícil, ya que siempre se 

desarrollará en una atmósfera de competencia. 
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Con ésto, no se pretende ser pesimista o provocar desaliento en aquellos 

que inician una acción determin?da, sin embargo es pertinente EX>ner a la 

vista estos aspectos 1 de tal manera que sirva como punto de partida para 

prepararse a enfrentarlos. 

Quien bajo su libre elección tamil la decisión de ser emprendedor, no podrá 

poner límite .:i los resultados y consecuencias de esta acción, la 

responsabilidad adquirida no se puede reducir al punto que se desee, una 

vez que se ha tomado la acción, se es responsable de todas las 

consecuencias hayan sido previstas o no. 

"El hombre emprendedor no es sólo dueño de sus impulsos, foco central, 

genuino y libre de sus acciones. Es al mismo tiempo responsable de las 

consecuencias de ellas". ( *) 

Para hacer frente a la nueva competencia que se esta dando en el mundo, 

tendrá que cambiar nuestra actitud ante la vida y una vez emprendida la 

acci6n tendremos que pensar también que de lograr la formación de tma 

en¡xesa, contaremos en ella con gente que a su vez deberá ser 

eq,rended.ora: esto podemos lograrlo promoviendo la libertad de acción y 

pregonando con el ejemplo dentro de la organización. 

(•) El EMPRESARIO ANIC LA RESPOtlSABIL!OAD 
Y LA MOi !VAC 1 DN 
CARLOS LLANO, COMUN, PCRSONAL. 

65 



11.7.- LA ACTITUD DEL LIDER. 

Es evidente que ante las nuevas condiciones económicas y comerciales en el 

mundo, México debe comenzar un cambio radical en sus estructuras y en sus 

personas tanto en el fondo como en la forma. 

La gran cruzada nacional hacia el cambio, deberá estar apoyada 

forzosamente en todos aquellos que ostentan una posición de Liderazgo ya 

que son ellos los que podrán moldear el comportamiento de aquellos que 

están bajo su influencia. 

Así, empezaremos por definir lo que es ser líder y sus estilos: Implica 

el ser capaz de colocar a los demás en las condiciones precisas para que 

ellos a su vez se convenzan a si mismos acerca de cuales son las formas 

pertinentes de conducta y las acciones acertadas en su trabajo. 

Un tema focal en el ejercicio del Liderazgo es por consiguiente 11 la 

Motivación" entendida ésta, no sólo como la causante de cierto 

COOl¡:K)rtamiento en mi persona sino también como la causante de la conducta 

ajena. 

Aquellos líderes que influyen sobre otros en forma manipuladora, suelen 

ser percibidos por sus colal::oradores como "impositivos o autocráticos"; 

quienes en cambio son capaces de influir en los demás através del 

convencimiento (mediante formas de orientación y ayuda) se les considera 

normalmente como "flexibles y participativos" y se les confiere mucha 

"autoridad moralº. No bastará entonces, que los trabajadores realicen su 

trabajo, sino que será necesario explicarles y convencerles de la utilidad 

de éste. 

Mediante formas impositivas ciertamente, se podrán lograr resultados en la 

empresa, pero éstos sólo se darán en el corto plazo ya que al pasar el 

tiem¡;x:> el trabajador no sentirá ningún interés por desarrollar su 

actividad en forma adecuada. 
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Los esquemas de liderazgo impositivo y de manipulación tienden a ser cada 

vez menos usuales y efectivos, mientras que la consideración y apertur-a a 

las aportaciones y expectativas de los demás parece ser- cada vez más 

neccsar-in, ya que para p:xler- hacer frente a la "nueva competencia" tendrán 

los líder-es que adoptar una mentalidad de "equipo" y entender- que dos 

cabezas piensan más que una, se tendrá que instaurar entonces, un estilo 

más democrático de liderazgo. 

La mentalidad de los líderes. de cualquier organización está enfocada a dos 

grandes parámetros: l...(XjRi\R RESULTAOOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD Y OB'l'ENER 

SA'l'ISFACCION DE LAS NECESIDADES HUMANAS DEL GRUPO. Es de vital 

importancia comprender que si no se logra la satisfacción de estas 

necesidades, será imposible alcanzar resultados de alta productividad. 

Abraham Maslow realizó un estudio en el cual se hace una jerarquización de 

las necesidades que tiene el ser humano y consideró que todo líder deberá 

tener en la mente cuales son estas necesidades y como pcdrá lograr que 

sean satisfechas. 
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Si realmente quedan cubiertas estns necesidades tendremos como 

consecuencia una gran disposición p.K parte de los trabajadores para 

lograr, los objetivos que se determinen en la organización. 

Por otra parte, es definitivo que el cariño y el cuidado que ponga un 

empleado para hacer su trabnjo, no puede ser ordenado sino inspirado por 

el jefe inmediato. En el gr ddo en que una empresa invierta en el 

desarrollo de sus líderes, logrará a su vez desarrollar y estimular al 

resto del personal; es pues de alta prioridad enfocar todos nuestros 

esfuerzos en consolidar un excelente estado de liderazgo en cada 

organización, así, parafraseando tendremos que lograr de un obrero que sea 

no sólo obrero, sino gerente de su máquina. 

Un líder debe tener además una actitud de mcx:lestia para con sus 

subalternos y para ilustrar esto con más claridad presento el siguiente 

parrafo: 

"Un hombre que durante setenta años representa la más alta dignidad del 

supremo poder, tiene que encontrar con cierta satisfacci6n en descender de 

las alturas y hacerse el más subalterno de sus súbditos¡ esta actitu:i 

fomenta la buena educación y las obligadas formas de discreción p:>r parte 

de los inferiores y les aleja la tentación de engrei.rse consigo mismos". 

(•) 

Por tal motivo se concluye que ante la "nueva competencia" es 

fundamental para el "nuevo•• administrador de empresas, que su actitud de 

líder deberá ser ahora verdaderamente efectiva, desde su importante 

perspectiva de la empresa, deberá hablar más con sus resultados que con 

sus palabras, más con su actitud que con sus discursos, más con su ejemplo 

que "arrastraº que con uno que "empuja 11
• 

(') txctLtNttA DlREtftvA PARA LOGRAR 
LA PROOUCl IVIDAD. 
Lic. Miguel Angol Cornejo 
Ed. (xcel 1 en ti a .. 68 
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CAPITULO 1 11 

No hay viento favorable para quien no sabe 
adonde va. 

séneca .. 



111.1 

111.2 

111.3 

111.4 

111.5 

Lll EXCELENCIA: NUEVA CULTURA DEL ADMINISTRADOR DE Elf>RESllS. 

Etica y crecimiento personal. 

La capt:w;:i tacién y la enp:-esa. 

La productividad y el ac1ministrad.or de ~esas. 

calidad total y e1 aaninistrador de ~

Programa de cultura de excelencia y calidad .. 
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111.1.- ETICA Y CRECIMIENTO PERSONAL. 

El hombre al nacer, reproducirse y morir, configura cierto comp:>rtamiento, 

ritos, simbolos y costumbres que se aceptan y se hacen validas (Xlr la 

sociedad, estos rasgos característicos son determinados por las facultades 

que lo distinguen de otros seres vivos del planeta: inteligencia, 

voluntad y libertad. 

Su vida moral le permite diferenciar entre lo aceptado y lo no aceptado 

por la sociedad, entre lo bueno y lo malo de sus actos. 

Así las cosas son valoradas de acuerdo a la relación que guardan con los 

individuos, al grado en que los benefician o perjudican. Es por ello que 

el hombre es el centro de todas las cosas, ya que éste origina en gran 

medida el estado de los hechos - ·contaminación, economía, ideolog"Ías, 

política, etc. -

En el ámbito empresarial ¡:x:>r encima de los aspectos técnicos y económicos 

existe uno más: la dimensión moral. 

En el mundo de los negocios el respeto a los demás es una exigencia que 

involucra a todos y cada uno de los que lo integran, en otras palabras 

"mis derechos terminan donde empiezan los tuyos". 

La ética empresarial consiste en actuar con base en principios que nos 

permitan satisfacer las necesidades de la empresa sin violar los derechos 

de los trabajadores ni los estatutos socialmente aceptados -no contaminar, 

ofrecer productos de buena calidad, no b..lrlarse del cliente, etc.-

Esto es, la ética empresarial es la resp:msabilidad con que se conduce una 

empresa con el conocimiento de las consecuencias que ésto pueda ocacionar 

en el medio en el que opera, es aquello que nos permite ser buenos 

empresarios y caminar con la cabeza erguida, satisfechos de nuestra lab:>r 

social y empresarial. 
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A crmtirux:iái se muestra el cÓdigo de ética empresarial mexicano, cÓdigo 

que se inscribe en el contexto general de la responsabilidad social del 

empresario y se basa en el ejercicio de la responsabilidad y considera a 

todo hombre como persona, con individualidad propia y libre voluntad, por 

lo que es consciente de su resp::insabilidad pública, asumida con la 

seriedad y el respeto que merece el quehacer empresarial. 

Dignilicacién: 

1.- Por su dignidad y valor, las personas deben ser el principio y 

el fin de tcx1as las instituciones. 

2.- En su dignidad de hombre, el empresario ha de respetarse y ese 

mismo respeto debe consagrarlo a la sociedad. 

3.- La paz social se basa fundamentalmente en el respeto mutuo y 

recíproco a la dignidad personal del hombre. 

4. - La dignidad personal es la medida de valoración del hombre 

mismo. 

servicio: 

1.- La tarea del empresario s0cá algo más que un medio para ~anarse 

la vida: debe contemplar entre sus metas la realizaci6n del 

bien común. 

2. - La misión de la empresa es propiciar el desarrollo económico de 

la sociedad y por tanto debe estar a su servicio. 

3.- La realización plena de la empresa exige una reacción radical 

contra la tentación de buscar provecho personal a costa de los 

demás. 

i..al.tad: 

1. - La lealtad será la base de un orden económico mejor. 

2.- El empresario será leal a su gremio sin perder nunca de vista la 

responsabilidad que tiene frente al consumidor y frente a sus 

trabajadores. 
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L- La plática, la discusión y el análisis en el que 

alternativamente se expresan las ideas más diversas deberán 

establecerse en un diálogo cordial que facilite el entendimiento 

entre los hombres. 

2.- El diálogo favorece las relaciones personales a cualquier nivel. 

3. - El empresario será capaz de crear las condiciones necesarias 

para que se establezca el diálogo con otros empresarios, con sus 

clientes y con sus trabajadores. 

4. - El diálogo y la discusión se darán siempre dentro de un ambiente 

de respeto y libertad. 

Trabajo: 

1.- El trabajo deberá realizarse en un ambiente que favorezca la 

realización personal de los trabajadores y salvaguardar su 

dignidad humana. 

2.- El trabajo será siempre realizado con libertad, esto es, deberá 

ser libremente aceptado y realizado responsablemente con cierto 

grado de autonomía, con iniciativa, con afán de servir. 

lhificacién: 

L- La unificación de criterios servirá de frente común ante 

elementos adversos. 

2.- El empresario considera que en Última instancia lo que está en 

juego no es el éxito o el fracaso de una empresa, sino la buena 

marcha de todo el sector y, por ende, de la sociedad. 

3. - Luchando contra todos los enfCXJUes degradantes del trabajo 

humano, el empresario loq[-ará el fortalecimiento del sector y 

estará contribuyendo al progreso de la sociedad. 
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111.2.- LA CAPACITACION Y LA Elf>RESA. 

Tedas los seres humanos através de la vida necesitamos forzosamente de 

capacitación y actualización constante para lograr adaptarnos a los 

cambios en nuestro medio. 

A raíz de la Revolución Industrial, la capacitación en las oranizaciones a 

nivel mundial se convirtió en un aspecto de vital imp:irtuncia para el 

desarrollo de éstas en un ambiente de continuos avances tecnoló;;icos. 

En México la capacitación fué instituida ¡xir decreto presidencial en el 

año de 1979, sin embargo, años antes de est~ decreto existían ya algunas 

empresas que lograron entender la gran importancia de este aspecto para 

obtener prOOuctos y servicios con calidad, ocupando así, un impor-tante 

lugar en el mercado. 

Desgraciadamente existen todavía muchas empresas que aún no han comprendido 

la relevancia que adquiere la capacitación en este nuevo entorno de 

competencia global. 

Entre los problemas a los que se enfrenta la capacitación en las 

organizaciones se pueden mencionar las siguientes: {*) 

1.- La mayoría de las personas la visualiza como una imposición 

molesta y no como una oportunidad para lograr el nivel de 

competitividad que requiere este final del siglo XXI. 

2.- Muchos empresarios ejecutivos de diferentes niveles no 

identifican la necesidad de capacitarse y actualizarse en 

"desarrollo humano". 

3.- La mentalidad ejecutiva es que la necesidad de capacitación nace 

de los niveles inferiores del organigrama. 

(") REVISTA COMERCIO 
ENERO 1993 
Vol. JBb Pág. H 77 



Por otra parte, en México pensamos que las instituciones educativas son 

las únicas responsables de desarrollar y prorrover el conocimiento. 

Los retos son muy claros: En primer lugar, tenemos que lograr que la 

adquisición de conocimientos y habilidades sean algo estimulante y en 

segundo lugar, tendremos que entender que las empresas mexicanas sólo 

podrán competir en el nuevo entorno, con calidad y productividad y que si 

no capacitamos a nuestra gente, será imposible alcanzar estos objetivos. 

JapSn es un país que indiscutiblemente ha alcanzado uno de los niveles más 

al tos de desarrollo en sus organizaciones y ésto se ha debido en gran 

medida a la capacitación que se imparte en ellas. 

1'Nada es más importante en la sociedad jap:mesa, ni más básico para el 

éxito logrado que su sistema laboral educativo" .. {*) 

En México, ante la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, 

es inaplazc::i.ble la necesidad de capacitar a nuestra gente ya que es cierto 

que este Tratado traerá, entre otros beneficios, la creaci6n de empleos, 

sin embargo éstos serán ocupados únicamente por gente bien capacitada .. 

A partir de ahora, es necesario que las empresas mexicanas pongan especial 

atención en la capacitación de toclo su personal. contemplando los 

siguientes apectos: 

El objetivo de la formación técnica es lograr que la persona alcance el 

dominio de una disciplina específica; logrando así la especialización que 

a su vez nos llevará hacia la productividad. 

La capacitación técnica tendrá que ser mucho más intensa para los 

elementos de nuevo ingreso pero tendrá que darse también para los 
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elementos más antigüos, de tal manera que se logre una actualización 

constante sobre nuevas técnicas. 

Debe explicarse al trabajador cual es la función que el bien o servicio 

que producP. j11ega en la sociedad, así el trabajador sabrá que su papel en 

la empresa es de gran importancia. 

Por otra parte habrá que desarrollar en el personal un "sentido social de 

la calidad" haciendole saber cuales serán las consecuencias que tendrá su 

negligencia en el ánimo del consumidor. 

A través de la capacitación técnica se logrará que el trabajad.ar esté 

debidamente preparado para realizar su trabajo y a través de la formación 

humana se logrará que éste quiera hacer mejor su trabajo. 

FaUIACIOO CIVICA; 

El personal de la empresa debe estar consciente de que la generación de 

utilidades no es el único objetivo de la organización sino que ésta es 

prcxiuctora de cosas útiles. Cuando se tienen buenas utilidades, la 

empresa tendrá que pagar una cantidad considerable de impuestos, los 

cuales contribuyen a la creación de escuelas, construcción de viviendas, 

pavimentación de calles, etc., además de que su operación contribuye con 

el sistema económico del país ya que gran parte de esos ingresos se 

destinan al consumo de productos y servicios de otras empresas, 

produciendo fuentes de trabajo y riqueza para otras organizaciones. 

Si logramos en las empresas mexicanas una capacitación constante del 

personal en la cual se contemplen estos tres aspectos (formación técnica, 

hwnana y cívica) 1 habremos dado un gran paso hacia la productividad y la 

calidad que se requiere para competir en igualdad de condiciones ante el 

nuevo entorn<J global. 

ESm TESIS 
Sf\l.IR UE l~ 

NO m:.u 
B\SU8lEC~ 
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México ha decidido abrir sus fronteras a los productos extranjeros y 

muchos de ellos presentan índices elevados de calidad, lo c::ual exige a las 

empresas nacionales un gran esfuerzo en la optimización de sus recursos 

para lograr la competitividad de sus productos y servicios siendo la 

capacitación uno de los ingredientes indispensables para lograrlo. 

80 



111.3.- LA PRODUCTIVIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE E ... RESAS. 

Decimos que es productivo tcxlo aquello que tiene la virtud de pro:lucir, y 

como tal etiquetamos a un sin número de cosas: lo mismo po::lemos calificar 

de productivo al trabajo realizado en la producción, a la persona que lo 

realizó, a la tierra capaz de pro:lucir, al capi ta). invertido en una 

empresa o a los países que poseen un importante nivel de producción. 

Prc:ducir es fabricar, engendrar, crear, dicho de otro modo, producir es 

elaborar algo "nuevo" con materiales obtenidos de la naturaleza o con 

materiales hechos por el hombre, reconociendo en la cosa elaOOrada una 

utilidad y concediéndole por lo mismo un valor más alto. 

Pero, ¿que debe entenderse por productividad? 

La prcx:J.uctividad consiste en utilizar de manera racional todos los 

recursos de la empresa para la obtención de prcxluctos y/o servicios que 

cumplan con los requerimientos necesarios para la satisfacción del 

cliente. 

PoderrPs decir entonces que la productividad no es una medida de la 

producción, tampoco lo es la cantidad que se ha fabricado; es una medida -

y esto debe quedar bien claro - de lo bien que se han combinado y 

utilizado los recursos para cumplir los resultados específicos deseables. 

Podemos pret.'8ntar a la productividad como la relación: 

EFECTI V !DAD 
EFICACIA 
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El concepto de productividad puede aplicarse a muchos aspectos de la vida 

productiva personal, empresarial 1 nacional e internacional, es un concepto 

muy amplio y muy importante para la economía, pero no se pretende perderse 

en su amplitud y se enfocará a su aplicación en las empresas y a su 

reflejo en la economía nacional. 

Habrá que partir rlel hecho de que la única forma de incrementar la riqueza 

nacional es mediante la elevación de la pro::luctividad 1 es decir, con el 

incremento de la pro::luctividad se reducen los problemas de desempleo, 

inflación, paridad monetaria inestable o balanza comercial deficitaria en 

el entorno nacional, pero todo esto sólo a través de producir más con 

menos, de ser productivos, en pocas palabras. 

Esto, como ya se ha dicho, es aplicable para un individuo, una empresa, 

una comunidad o un país, por ello, para un negocio, un incremento en la 

productividad conduce a acciones que denruestran mayor interés por los 

clientes, a un mayor flujo de efectivo, a un mejor rendimiento sobre los 

activos y a mayores utilidades. La elevación de la productividad 

contribuye a la competitividad de una empresa en sus mercados, tanto 

nacionales como extranjeros, que es lo que plantea precisamente el nuevo 

panorama económico mundial. 

Desafortunadamente para nuestro país, los dirigentes de empresas de los 

Últimos años han actuado de manera cómoda, inclinándose por las decisiones 

que requieren menos inversión, que sean fáciles o que resulten inmediatas, 

perdiendo muchas veces de vista el entorno en el que están contemplados, 

lo cuál deberá cambiar lo más pronto posible si es que quieren entrar al 

"juego" de los intereses en la competencia internacional. 

Así por ejemplo, en lugar de enfrentar los problemas de reducción de 

costos, optan por buscar incrementos en la demanda, con lo que la 

importancia dada a la pro::luctividad es mínima, se prefiere aumentar el 

precio de los artículos que reducir los costos; la tarea es ahora, 
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aumentar el volúmen de lo producido utilizando los mismos o nuevos 

insumos, es decir, producir más con menos y mejor, lo que concluiría en el 

resultado perseguido: tJrILIDADES. 

Hay decisiones que no sólo afectan los intereses propios de una empresa, 

sobre todo cuando son muchas las empresas que resuelven los problemas de 

manera pilrecida. Cuando s~ otorgan incrementos en los sa 1 arj os, ajustes 

en los sueldos y mejor.as en los paquetes de prestaciones sin que existan 

aumentos equivalentes en la productividad, la única forma como las 

empresas pueden equilibrar f!U presupuesto es aumentando los precios de sus 

productos, contribuyendo con ello al proceso inflacionario de un país. 

CICLO INFLACIONARIO 

CIU .. 

a .... 
Ir.tuca en 
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En una entrevista realizada al Sr. Kohei Goshi, presidente del Centro de 

Productividad de Japón (1980), se le preguntó cual era el secreto del alto 

y sostenido incremento de productividad en su país, él contestó: 

"La razón más im(X)rtante es la actitud de cooperativismo entre los 

directores y la fuerza de trabajo... Cuando una persona ha sido 

contr.ltada, casi siempre queda en la empresa por el resto de su vida 

laboral. Comparte su prosp.=ridad con la empresa ... 

En Japón hemos aprendido mucho sobre las empresas de Estados Unidos pero 

hemos combinado estas técnicas dando mayor imp:¡rtancia al aspecto humano". 

(*) 

El hecho de no contar con planes o programas de productividad influye 

sobre muchos otros factores - la inflación ya ha sido esquematizada - , en 

el siguiente cuadro (Figura III. 3-U se muestran los efectos de la falta 

de productividad. 

A continuación se clasifican algunos de los aspecto~ más imp:¡rtantes para 

lograr la prcx:luctividad y se mencionan algunos ejemplos de p:>sibles 

caminos a la productividad: 

Métodos y ft¡uÍpo!!: 

1.- Automatización de procesos manuales. 

2. - Eliminación de tiempos muertos. 

3.- Estudio de rutas de distribución. 

U9o de la capacld¡.t de las recursos: 

1. - Operar dos turnos en vez de uno. 

2.- Mantener en disp:¡nibilidad sólo las existencias necesarias para 

los inventarios. 

(-)Productividad. la soluci6n a los problemas de la empresa. 
Dav l d Ba l n 
[d. He. Graw-Hill·, 1985 Pag. 
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3.- Instalar estantes o usar tarimas en los almacenes para obtener 

el máximo provecho de espacios. 

4.- Rentar el equipo que no usamos. 

Ni ye]_ de desenp:iio h'"""OO: 

L- Obtener el máximo beneficio de los conocimientos y experiencia 

de los empleados. 

2.- Establecer un espíritu de cooperación y equipo. 

3.- Motivar a los empleados. 

4. - Capacitar a los empleados. 

S.- Tener claro el objetivo de la empresa por parte de todos. 

El mejoramiento de la productividad es un campo en el que se puede 

desarrollar perfectamente un administrador de empresas que cuente con 

la visión necesaria para lograr los objetivos planteados en la bÚsqueda 

del bienestar de la gente que forma parte de la empresa, de la sociedad y 

del país. Si no hay bienestar no hay progreso, esto no debe olvidarse; 

para lo;¡rar bienestar hay que luchar, y es precisamente en esta lucha, en 

donde 1ü desempeño del administrador de empresas muestra su valor, al 

actuar de manera efectiva en el adecuamiento de la empresa a los ritmos 

impuestos por el cambio • 

En la década de los 80 's con una inflación tremenda, el hombre o el 

departamento más importante en la empresa era el financiero: su función 

fué poner el dinero en donde hubiera más interés en menos tiempo; hoy, en 

los 90's, la función prcxiuctiva ha vuelto a su verdadera esencia, la gente 

más importante es la prcxiuctiva, en otras palabras, 11 Back to basic". 

PERICIJO FIN:JON CAUSA EFEC'ID 
l'24PRESARIAL 

l.979-1.989 FIIWCIERA I!fl.ACION ESPEllJLJ\CION 

l.990-1.993 ~A ~E'l'IH:IA INllERSION 
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111.4.- CALIDAD TOTAL Y EL ADMINISTRAOOR DE Elf>RES-'S· 

LO.Jé es l.a calidad? 

Desde el punto de vista etimológico, calidad y cualidad son parónimos, es 

decir, tienen la misma raíz. 

CALIDAD : (Del latín qualitas}: Conjunto de cualidades de una 

persona o cosa. 

calificación. 

carácter' Índole, im~rtancia, 

OJALIDAD: {Del latín qualitas): Lo que hace que una persona o cosa 

sea lo que es. Propiedad, carácter, atributo, don, 

virtud, modalidad. 

Por otra parte los técnicos dicen que CALIDAD es ºcumplir con los 

requisitos". 

De esta manera nuestra definición completa quedaría así: 

CALIDAD: Bs el conjunto de cualidades de un bien o servicio que cumplen 

con los requisitos exigidos por los consumidores. 

En las empresas es común relacionar la calidad con una área específica: 

control de calidad, ya sea como departamento, gerencia o sutdirección. 

A su vez, esta área de control de calidad se concibe como un pequeño 

espacio en donde existen instrumentos de medición y control, equiPos de 

prueba y gráficas. 

Lo que se prop:me es que el concepto de calidad total no quede limitado a 

una sola área sino que abarque a teda la empresa para crear calidad en 

tOOos sus aspectos: calidad del prcducto, servicio, sistemas, 

procedimientos, personal, ventas, etc. 
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El concepto de CALIDAD Tat'AL nace en la época de la posguerra. Las 

condiciones económicas de este periodo obligaron a los japoneses a 

racionalizar su producción y ser competitivos. Fué entonces cuando se 

concibió la necesidad de ser más eficientes en los procesos productivos y 

en la prestación de servicios, involucrando a todas l,:¡s partes del proceso 

en esta nueva filosofía, desde el diseño del prcrlucto o servicio, pasando 

por proveedores h;ic:;ta el servicio y la garantía después de la venta. 

La CALIDAD TCYI'AL es un concepto que engloba todos los aspectos de la vida 

humana, es decir, que se considera como "una forma de vida" en la cual 

todas las actividades que se realicen deben hacerse con calidad. 

Para intrcducir en la empresa el concepto de CALIDAD TOI'AL, es necesario 

involucrar a toda la organización desde el vértice hasta la base tomando 

en cuenta los siguientes aspectos: 

En primer instancia es necesario el establecimiento de un proceso de 

planeación que incluya tanto la visión del futuro del negocio como un plan 

operativo con el cual se llegue al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

El segundo elemento es el liderazgo, por medio del cual se logre una 

lll()tivación constante de los sulx>rdinados para el cumplimiento de los 

objetivos. 

Otro elemento que debe considerarse es la organización de los recursos 

humanos. La empresa debe de procurar que la estructura de estos recursos 

sea la más adecuada para el desarrollo de las actividades cotidianas. 

Por otra parte, es necesario implantar un sistema que permita el control y 

mejoramiento continuo de los insumos que intervienen en los prcductos y/o 

servicios de la empresa. 

88 



Así mismo, un punto que se vuelve indispensable en la implantación de la 

CALIDAD TOrAL es la detección y satisfacción de las necesidades de los 

clientes a través de una comunicaci.ón constante y estrecha con ~llos. 

En el aspecto humano es necesario buscar el desarrollo continuo de la 

capacidad y habilidad de toClo el personal, así como lograr un ambiente que 

motive a éste a trabajar con calidad y propicie una cultura de mejora 

continua. 

Finalmente es necesario buscar una relación adecuada con los proveedores a 

través de la cooperación mutua entre estos y de la organización. 

Uno de los medios más efectivos para lograr la CALIDAD TOTAL en la 

organización e involucrar a los recursos humanos en este objetivo es el 

establecimiento de los llamados "Círculos de Calidad 11
• 

El concepto de los círculos de Calidad fué introducido por los japoneses 

en 1962. JUSE (Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses) propuso la 

formación de círculos en su pciblación -Quali ty Control F'or The Formen -

fué en Mayo de ese mismo año cuando se registró el primer círculo de 

calidad en las oficinas centrales de JUSE. 

Actualmente hay más de un millón de ellos en ese país, con más de 8 

millones de miembros. 

El término "Círculos de Calidad" se refiere tanto a una estructura y un 

proceso, como a un grup:> de personas que realizan ciertas actividades en 

conjunto. 

La estructura de un círculo es la forma como está integrado el grup:> y se 

define adecuando con la posición de los miembros dentro de la organización 

empresarial. 

Generalmente: es un grupo de ~ a 15 personas que trabajan en un mismo 

departamento. 
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El proceso se refiere a un análisis que el grupo hace de las técnicas para 

mejorar la calidad y la productividad, el diseño de soluciones, la 

exposición a la gerencia de la solución elegida: la ejecución de la 

solución y la evaluación del éxito de la propuesta de parte del circulo y 

de la organización. 

La introducción de los círculos de calidad en la organización no es fácil, 

para ésto se requiere de planeación, constancia, compromü~o y sobre todo, 

una perfecta comprensión por parte de los miembros de lo que se está 

haciendo y por qué. 

Los integrantes del círculo, deberán recibir instrucción acerca de las 

reglas para su participación y la forma de hacer las presentaciones a la 

administración, la instrucción deberá incluir también las técnicas para 

solucionar problemas en grup:::> como la improvisación de ideas y el análisis 

de causa y efecto. 

Los miembros del Círculo son quienes deciden cuales son los problemas y 

los proyectos sobre los que van a recibir ayuda de técnicos y gerentes 

para la obtención de la información necesaria (Figura III.4-1). 

El circulo de. C•Íld.d 
kSentlflc• •I prob5ema 
y propone I• eolüclón 

U org•nlzaclón 
pone en prllCUc9i 

/,.~·. l•eoludón 

Figura III. 4-1 

U ~e;enCI~ estud~~;., 
I• propuest• y . :, : .. 

deélde ejecutar!•·:: · · 
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La participación en los círculos de Calidad debe ser voluntaria y nunca 

obligatoria: cada Círculo debe tener un líder el cual deberá dirigir las 

rewriones, ayudar a resolver las disputas y participar en la solución de 

problemas. 

Una vez implantados los círculos de Calidad se po:lrán obtener grandes 

beneficios para la empresa como son: 

- Elevan la moral de los trabajadores. 

- Fomentan la lealtad hacia la empresa. 

- Crean un sentido de trabajo en equipo entre los empleados -

que son miembros del Círculo. 

- Contribuyen a mejorar la productividad de la organización -

y la caliddd de productos y servicios. 

- Reducen los motivos de queja, tiempo perdido, fricciones -

alL5entismo. 

cualquier mejora con respecto a la calidad requiere de acciones 

importantes. Es indispensable que el "nuevo administrador de empresas" 

considere la Calidad Total como una actitud que empieza por él mismo y se 

esparce a toda la organización. El administrador de empresas debe 

estimular la intoducción de conceptos y tecnologías sobre el mejoramiento 

de la calidad para que ésta pueda desarrollarse en todas las áreas en 

todos los niveles de la organización. De esta manera las organizaciones 

mexicanas p:idrán iniciar su reestructuración ante las exigencias de la 

nueva competencia global. 
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111.5.- PROGRJIMI\ OE CULTURA DE EXCELENCIA Y CALIDAD TOTAL. 

Alguna vez alguien dijo que lo único estable en el mundo es el cambio; 

cuanta razón tenía ese alguien, ya que al correr del tiempo hemos visto 

grandes avances tecnológicos, hoy más que nunca oímos hablar de ecolcx;¡ía, 

presenciamos también como cambian los sistemas de gobierno en un país, las 

fronteras; cambia el arte, las tendencias económicas, cambian y se 

unifican las monedas, la competencia se transforma y las necesidades de 

los individuos adquieren nuevos sentidos. 

Antiguamente la historia se media en siglos, hoy se mide en años y 

seguramente en poco tiempo será en meses; el tiempo mismo cobra un valor y 

nuestra vida está marcada por el signo del cambio y este dinamism::> 

establece retos, exigencias y oportunidades distintas, demanda nuevas 

habilidades, propuestas y actitudes, es decir, demanda una nueva cultura, 

una cultura de excelencia. 

Con el programa presentado aquí, se busca inducir a las organizaciones a 

experimentar un cambio trascendente que facilite la transformación de 

fondo basada en las personas que constituyen las empresas, en sus 

creencias y actitudes más arraigadas; esto involucra un cambio de raíz, de 

tip:> cultural incluso que parte del principio de que la gente sabe y puede 

hacer las cosas bien cuando se le permite, que no se trata de empujarla 

sino de dirigirla, tamp:x:o se trata de obstaculizarla dandole órdenes y 

planes prefabricados, sino de estimular el desarrollo de su potencial 

creativo y apoyar su tendencia natural a hacer las cosas bien. 

Este es un programa que busca establecer una cultura de excelencia con 

miras a la calidad total y se fundamenta en el hombre como actor 

principal. 

Entendamos al hombre como un ser fundamentalmente dinámico, libre y 

creativo: como un ser en continuo movimiento hacia su propia realización, 
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capaz de desar!·ollar íntegramente el p::>tencial que emana de su naturaleza 

(•). 

E.ste programa se centra en la imp:irtancia prestada a 5 aspéetos de la 

empresa { f'ig.Jra III. 5-1) que por su relación con la gente son 

determinantes para promover ·,.tna cultura de exce>lencia. 

Cada una de estas partes debe involucrar al factor humano ya que es el 

origen del cambio. 

Entremos ahora en el tratamiento de cada uno de estos cinco rubros: 

PROPOSI'!'O: 

El propósito constituye el fundamento de la cultura deseada para la 

organización; a partir de él se define tanto el tipo de empresa que se 

quiere corno el sentido que pretende darse a la acción: sin ello un cambio 

cultural es im?Jsible. 

El propósito debe ser cualitativo, congruente, compartido y atractivo, es 

decir, deb:.? contemplar necesidades y aspiraciones de tod.os los miembros de 

la empresa, así como dotarle de un sentido social. 

En la definición del propósito deben establecerse indicadores de progreso 

(obJetivos y metas} e informar de ellos sobre el avance y los obstáculos. 

COMPORTAMIEW'O: 

El comporlam1ento·:> del personal es un factor determinante de la efectividad 

empres<Jrial. " ... este elemento aparentemente caprichoso y difícil de 

( •) Clll 1 IJRA 0( l A (f [r.J t VID AD 
!') '; ~ (j 1r:i1 
Grupo (di t or 1 al labr I?, 1991 
P ag. 15 
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rm=dir es uno de los que en mayor grado definen el carácter de las 

organizaciones". ( *) 

L..as actitudes están ubicadas en los límites más profundos de ·la 

personalidad, no son controlables o exigibles. Pese a ello, la actitud es 
algo cada mez más de cuidado y que en ocasiones constituye una importante 

ventaja competitiva. 

Para afectar la actitud deben comprenderse los valores ya que estos 

constituyen el meollo de nuestra cultura - las ideas vitales - que al 

describir lo que es importante para un grupo social determinado definen 

también su núcleo de identidad más profundo. 

CONOCIMIE1'1l'O: 

En un entorno como el que enfrentamos más que recomendable es 

indispensable fomentar el conocimiento como una herramienta estratégica de 

superación y competitividad, es decir como un catalizador del que no puede 

prescindirse para el desarrollo y la supervivencia. 

Para desarrollar un sistema efectivo de adquisición de conocimientos en 

una empresa es necesario romper con los mi tos que puedan existir con 

respecto a él, presentándolo como: 

- Una herramienta para encontrar nuevas soluciones. 

- Una forma de hacer explícito lo que ya se sabe. 

- Una metodología para aprender continuamente de lo que se hace. 

- Una herramienta de desarrollo del p:>tencial personal. 

CLARIDAD ORGANIZACIONAL: 

La dinámica de nuestro tie!!JlO ha obligado a las egresas a acelerar su 

p:o::eso de cantrio y desarrollo, las ha llevado a modificar sus estrUCturas 

(•) CULTURA 0[ LA [f[CIIV!OAD 
José Gtral 
Grupo (di tor la l lberoamér ic3 1 1991 
Pag. 53 
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y a bJscar formas de organi:r.ac:::iáJ distintas.. ( •} 

A medida que las empresas se desarrollan - crecen en tamaño y complejidad 

- requieren de sistemas creativos y dinámicos que les permitan establecer 

por un lado una clara relación individuo-empresa, y por otro, vínculos que 

se forman entre las diversas áreas de trabajo. 

Es necesario que el potencial de la gente se conozca lo mejor posible para 

así asignarle funciones específicas en la empresa que beneficien a amOOs. 

Una correcta identificación hombre-función se verá reflejada en las 

utilidades. 

Hoy en día la competitividad global exige un fuerte compromiso de servicio 

y calidad, que es imp:isible alcanzar cuando la gente no desempeña 

adecuadamente sus funciones, esto como consecuencia de no tener bien 

definido el objetivo propio. y el de la empresa. 

COMUNICACION: 

Debemos tener en cuenta que los procesos de comunicación son fundamentales 

para la calidad, la prcd.uctividad y el logro de resultados en la 

organización. 

La comunicación no se debe confundir con la información, la comunicación 

es un proceso bidireccional - de ida y vuelta - que involucra una parte 

emisora y una receptora, mientras que la información no exige reciprocidad 

entre emisor y receptor. 

Podemos distinguir tres tipos de comunicación en las empresas, que deben 

atenderse para lograr una cultura de efectividad: 

l.- La comunicación ascendente, consiste en escuchar a los miembros 

de la organización, en conocer sus necesidades y ex~tativas. 

(•) CULIURA D[ LA rrrtTIVIDAD 

¿~Ü~oG~~rlorial lberoamérica, 1991 
Pag. 68 

95 



2. - La comunicación descendente, consiste en transmitir la filosofía 

empresarial, en transmitir a teda la organización los valores y 

principios que le dan sentido. 

3.- La comunicación lateral e interpersonal, es una habilidad que 

debe despertarse en la gente para p:>der trabajar en equipo y no 

crear una competencia interna. 

Ya se ha dicho que la Calidad Total es un concepto que engloba todos los 

aspectos de la vida humana dando como resultado en la empresa la calidad 

en el producto y el servicio. 

Hablar de Calidad Total implica que cada una de las personas que forman la 

empresa asuman la responsabilidad requerida por el desempeño de su 

trabajo, que estén conscientes de la imp:>rtancia de sus labores y se 

sientan identificados con ellas, que las gocen. 

Plantear un esquema de Calidad Total no es fácil, requiere de una 

transformación - no transculturización - en la mentalidad de la gente a 

través del reforzamiento de nuestros valores y de la visualización de la 

realidad de nuestro entorno, requiere de exigirnos a nosotros mismos el ser 

mejores, en p:x:as palabras, requiere de una cultura de excelencia. 
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Productividad sólo 
con libertad sindical 

MANUEL GARCIA 

L AS innovaciones 1ecnológlcas en la industtia.Uenden a 
ubic.o.rse sólo en la adqulslc1ón e 1ns1rument11clón de 
mllqulnas soli~Ucadas -computarluid.u, por ejem· 

¡1lu-1J1n10 para pniduclr bleoos como para brindar mejor !tt'rvlc10, 
La modernización del apanuo producli110 del pafJ se asocio. inme· 

dla111men1e con dichos cumbms, ~ro JlOC"!I veces se lll ltga con lu In• 
fra~'!itnictuni quu debe rodear 11 ese ;ipanuo productivo o con la In· 
VL>sllguc1ón y desarrollo de nuevO!l productos y, mucho menos, con 
la~ rt'laclones du producción, es decir, l;i m1mera en que se vtncuhm 
los muqulnarlas con quienes llenen que operarias --educación y ca· 
pucldad, ekpe(tallvas, camt»ol de 11ctllud, compotlctOn-y de éstos, 
a su vei, con las nuevas estra1e¡la1 que udop1•n qu~ U1!118n el ca· 
pltal paru desarrollar fonnu mU compellllvas. Hablamos de ror· 
mus novedosa• de orpnlzaclón del lrabajo y de los cambkis en el 
pel\Sllmlento admlnlstrptlw. 

Ne,•sodo lo Raforma Emprtuarlol: BID 

La Integración de Al Debe 
Estimular la Competitividad 

S"NTO DOMINGO, 14 de ~puembre (EFE) - El 
p1"ldente del l!anc<1 lnlel'llmertcaoo de Oe1.arr0Uo 
(810), el uru¡uayo Ennque l¡lalu, •botd por wu. 1n· 
1egr1cl6n e-conOmLc• laUll09mel1cana amiro de un 
conte•to compelltlvo que permita la snn refonn11 de 
ta empresa. 

Lll lntegt1clón lonna p¡orte de la rnpue111 de L.111· 
noam~ric. • 11 dtm1ndl tle 1lot.U1.1clÓI\ lrltemaclcr 
n.aly1l1necMldlldde1provechlircontenS.11nl11 
oponun1d.ule1queol're<l!nlotmerc1dotdel1 regiOn, 
indicó lglu111 el l1me1 por 11 n<>e~. en la XX CIJflleo
rtnc!a lnte111merlci11111 de Coot1b1llá.ld, que 'C celcbni 
enS.ntoDumlngo 

Prepara el Movimiento 
Obrero un Proyecto de 
.Productividad: S4lír& 

FOA: Productividad y Calidad, 
Deber de los Obreros y el PRI 

l. NOE HEaNANDEZ 

El movimiento obr!lto 
preatnt1ri un Pftlllllm& 
de productividad donde 
prev&leic.n los derechos 
a.bonlel de los tn1blj11do
ml y M! eliminen ··1n1ett
_.. me~loos asl como las 
COfl\lp(tlH•' enlr!' lldern 
1lndlc11Jes y empreSólltiu1, 
mlnlfest6 Mario Su.f.re1 
Ci1rcf1,p~teOelCon
JrelOdelTn1bljo. 

,_.,._._ mlll•clonnomerosrom1-· deTr1bllJ1dore1del1 Edu
cul6n, Femando Oni1 
Arana 1om6 l1pro1ut11 
JesW; Sanvi. OrdMet co
mo secre111r1ode Movfüu· 
cl6n Cludldan. del CEN 
del PRI y dijo que ni• 
nuev1atructur.dentrode 
1u p1nldo Mlld1ce 11 un;a 
necesld•.Jpollllc11delndu· 
d.11!>1erelevanci.. 

mayor c1UCS.d de n11e$llll U1mos. 
Ir.ti.Jo, poJremos coMOU· Se reflrl6 11 es11 org•nl· 
.S.r el 1v.nce de n11estnJ ucl6n 1tnd1c•I y rn.t!t6 
pt.11, sobf"I! 1oJo cU11ndo he- que uno de 111.1 Jo¡ros es 
mos 11vuu1do en I• c.Ol1IO- • hlber daec.Ndo IOI vlejoa 
lldacl6n de nueatr. vida mlttodos de ~. p.r. dar 
pollllca y econ6mlc1, dlJo lupr • un llpo nuevo, pro
Fermn4o Ontz Arana, pr~ pto del periodo hl116rico de 
stdtntc del CEU del PRI, transfonn1clonn que 1tr1• 
al reunlne coo la dlrec1lva veumas, con ma)'Clr 1gtll• 
de 11 Confeder•cl6n dadydln.m!Jmo. Eapllc6queen e11.11 n11c· 

V11 JoeCre1uf• desc•n~ el 

Anunció que te n1ud1a 
un mecanlsmo p&lll P· 
11r1o1 .. i.r1o1mlnlm~)' 
(nrurac'IU11les con los nlve-

Obrer•Revol1.1elonartl. Y prll'Cl"6 que el e¡ercl· 

Ju~gu~~~ela e~ l~s Proyectos 
. Produ'ctivos: CNE a Banqueros ...... __ 
otraa conJlclOMt podrún 
1errcntablea. 

Recomendó Q1H1 dnll ne 
mayares lllCUrws de lot 
ren&1one1 del conaumo, 
que1t1nl09qUi1ntJinpre
i.entando m11yor Indice de 
caner.1"8Cld11,erubrol 
de l~venl6n producu ..... 

• la orpnW.c16n de le. 
arupoalinlncl~aldes.11· 
noUo di nuev01 inllru• 
lnOnlOI y de OUCVlll ftpra1 
de ln1ennldl1c'6n lron1.,.. 
nu. 

EldlripnlelSela.econ.> 
ml1t111colqladu:!i comentó 
tambitn "'9: la blnce dlbl 
prep¡r. .... 11emenef11t• 

Nula Capacitación dan a Obreros en las 350 
Empresas Federales de Ouerétaro: la STyPS 

MANUELGUEYAaA,~ 

QUERETARO, Qrv., 2 de lpto.-Aunqve to por ctento de la1 DI emp,_s federa· 
la cumplen en esta entidld I09 fonnali.mt. de la c.epacllld6n., no la reaUun y Y• c..o
mle1111n 1 sufrir la• coriS«:Uendu, annnó hoy el delepdo de la S«re1.11rfl del TrabilJo 
y PttV1sl4'n Socia\ (ST)PS), R111f Gard1 Mlnfnn. 

Ademh, al\ldl6, 1proldmedlmrn1e 330 lndusl0.1 na cumplen con ..,, obllpclones en 
el .tentldo de Implementar ctml91onea mt.i.1 de quridlld e hl¡lene. 
"'Y1hlnCOll"llnlldo1..-illr~acp!Llu~IPJlnolnvuUen;si~

men1.e en br'nilrCllpeci~ • - obrma, e Klm! podMn Ir 111 ~", ldll)(i 
Deadl hice dol lb no dllmtnuy.n lol lndlc" de 1ccldenta en el tniblJo, y cinco do 

cadlclenobrftmMrenel¡llntlpodl~labom.'°Sa•toma111cuen11.q111ae 
habla oe Q mU tnit.ie~n f'cll mtendltrla snvedad del problema", 1bund6. 

Reconoel6. QUl,11 mayorf.I de la• micro y pequeflll lld.itlrill cuectll'I dectpli.J aifl· 



Fomentar la Productividad, la Exigencia: Canaclntra 

Al19TO NAVAllUE 

Salear M Espera Recuperación 
Piona de. los Salario• en 1994 

Se ~ru m el 111Umo lr1mestre de 1m 
un aumento en 11 cr-.cl6n de empleo y un 
~le en i. economr. Mclonal, ccri el r1n 
de lnklmr en 1'84 Ja recupenicldn piem del 
lngrao real de la. •lana. mfnhnos y un 
crecimiento del Producto Interno Bruto 
an1t. dtl trm por ciento lin lnrtacldn, se
ftal6 Cub S.les Gudfnm, praidm1e de 

ConUnuar la ~ por medio del dlA· 
Joto Y la concerudón, de soluciones a Jos 
problem&.1 que res>raentan pora la moder· 
nlzadón Industrial el alto coeto del dinero 
y la cartera vencktl, propuso el 11eClor em. 
prearfol a trav~ de Femando CortJna L~ 
gnrreta, presidente de Ja conrede!"ICIOn de 

Fomentar la Productividad; 
la Exigencia: Canacintra .._ .... __ 

Al coovocar tormalmf!o-
141 11 la Con~tOn Nacio
nal de lndua!rtal" 188J, 
donde del 3 al 5 de octubre 
prOitinio partlclpanln alelo 
mlernbrus del s11blnete 
presldenclol, Gut16rrez 
camf)Ol:l«O cmalderó que 
llcompet11Mdade1unode 
klseleml!fl!Dlfundamcnta· 
In que oo pueden dej11rw 
di! lado en la conforma· 
c16n, dC5de 1hora, de 111 
•sendl n.11cional pura el si· 
11oxx1. 

Nooli.t1nte,1ftllld10,el 
lictor de compeUIMdlid 
requiere de UNI .erle de 
pol!Uc.1e lnstnim~IOllde 
apoyo pnr11 11lc.a1111nie a 
plenllud. Y 11Jb!'llyd en e'M! 
ienlldo la conveniencia de 
Pf09e8Ult por el mlamo 
tumbo económico que hil 
tr11ado • actu11l a4mlnl .. 
lracl&i.lnclum~de 
queconcl11W1 .. t.1. 

n"g1onn/es y ....ctorll1le$ 
quedf!ncul!flt•üclO!lele<:· 
I01ecológ1CQ11dl!IHICllvl· 
.S.dn lnduatr1ales y de •U. 
10luclOl'lellCOnstruc1h'u 

Como un purno tnwpu•· 
bledelantílu.lón(lt.-nt:111J 
dtlentomops111luaC1M· 
dlldeaproducllvu 1!11 lol 
pt6-imotatlce.menclooóa 
lalnf111t!!!lntCIUfll.)'50bre 
elfo prupwo que la compe. 
t(!Mdad de los preclOI re
l11tlv011 a [0111!1"1lcmsde 
comunlcac~ y 1111n.
portt• conce1lonad01 a 
i-,nlculart11 deriven en un 
e.quema de conttatOI cu
)'<n plu.DI pemm.1n, ~ 
manera tfet"tlvia. lia te'CU
pc111c10n de las lnversloocs 
•Pltc.tdu en benttlclo de 
losualaHO!I. 

En nas de la competiU· 
Vklldlnte"¡ni.ldelalnd~ 
1ria, aareF el d!H¡ente, no 
~~!"f'llfll!l.factor 

· .. Repuntar6 la Actividad Productiva" 
"1111"""• 11 1'111 llú 11111r11N Pan 
Pan R11l 111 111" Cn1r Ellj!llOI: CTM 

NO••ERTO LOPEZ Z. 
En Mb:tco ya IOCó piso 

ti procci.> de desac1ler.· 
clón económJc.. Ahona, di· 
Jo Femaodo RIUI Abbud, 
pretidenle de 11 C.n.aca_ 
melóltlmotramodl!lafto 
habridc~tar&l.•ctl-

J. NOE HERNA.NDEZ 
La Conlederaclón de 

Tnib9J•dof"l!I da Mblco 
pldlómtatnV9f"'lk:mnpsni 
,enenir mU fuentes d9 
empleo,prec:i.óellrdl!rna
clonal Fldel Velbquez. al 
~lblr la vt.llu de un IN-

Rumbo al Tratado de Libre Co,,,.rcía 

Demografía, Ingreso y Productividad 
JOR WIS OINB. GAICIA )' .&UI AUEITO OUYa IOCJllOWZ• 

En el~ tt1mcstnt del al'lo m cuno, ¡ia ar111d.lmae m 1174. •• La edición del. ~ 
•han r.llado nnas reun1ono de emric- anlv.rmno 4" AIWI del 8&IKo Mundial, 
i.r lntemaclmml m Ju que 1e rTlllftticauon con cUru dt 1•1. f\le pubUcado m 1-2. 
dtr .. mu)' W~tes respecto de lu fi. qddtll edlctOndt 11133 ya t.bla lido publl• 
nan.r.u )' el desarrollo :i11indlll, la ftUU6n aidl y ao t1111krfi m andlr mtrw ncmoll'OI 
delOrupodel017ylalJl!J~mtricatm muyprcllllO.llOlpsnicequrpwdt•~·~ 
do:ldelasmbrelttante.yque~ fueitsm&lcompat.ayordtnldl~to 
11 t.n c.tsl llegado al mismo nlvel de can-· de dl'ru dt potilKSm. ecm6m1Us,y de 
cluslone1: combeUr la pobre:.a corno pr&- b6cnll&ar de qia. •P.- dlJponet .ri este 
mqulalto del ._rroUo del rnimdo. nim:am, filio• menaona por 11 al¡\ln '91!· 

Htce ya mucho u.mpo, hlrfi wm tl'HiUI 1or --... bKie1' al¡um CGlaUllll elll*lll 
al'm. lndlrw Ghandl declaró m ·~ ~ o adldmal a ICll cammuirloa que en .ca 
nlón di! este Upo, cpzit cuando • Mld6 l!I noca • NaUca. 
BancoM1'1JdJ.al,que"lolpallelt1coano• EJ•dtjlllaam~,C.riQISaü
podlan dar el lujo de no apoyar el deano- nu dt Gorud dedllró como '"lnlolen.ble"' 
!lo IW IOI palle9 pobtw"' ... Cl'MmOI por -.r que 8" di 11 pol!MdOn rnnlcana prwrwrm 
~to, c,.ie • .._., COlllldl!r.r •ralqko Q. del pndYClo Interna bNto {PIB), ese 
el lpoyt' otm:ido a Amfrica l,.IUna a partir mlmKI dla m Qlne'bra el B.wco Mundial 

~t:'~!:-:ai:a~io:~ ~~~ba.., % :::: .. ~ ... ~ 

Pretilnderi Condicionar los Salarios 
a una Mayor Productividad, Señala 

* IP y Gobierno Filan 101 lnc:rementos a Futuro * ln1l1te el CT1 Alza de Urgenda y fin de Topes 

JAONTO NOE HfltNANDEZ 

La polWca laboral en m•lerla de salarios seguida en 
M;6xlco "es tan Incongruente" que 101 Incrementos son r¡. 
Jados • tuiuro y blJo condiciones de mayor productividad 
por parte del &eetor empreurlal y el gobierno y Jos mb 
afectados por esas pnlctlcas son los trabajadores que es
lán sentenclaitos a vivir en "fonna mls'!rable", seftal6 el 



CAPITULO IV 

Los que no pueden recordar el pasado, están 
condenados a repetir lo. 

Santayana. 



EL EM'RENDEDDR: MITOS Y REALIDADES. 

IV. 1 Di torno social. 

IV.Z Ditorno simical. 

IV. 3 DI torno politico. 

IV.4 Ditomo ecolégico. 

IV.5 Ditorno educativo. 

IV.6 llependcncia eccnánica. 

1V.7 Dcpen;lencia tecnolégica. 

IV.8 DepenJencia cultural - eq>resarial. 

-rografia. 



IV.1.- ENTORNO SOCIAL. 

México l1a pasado por una de sus más graves crisis económicas y sociales en 

la decada de los 80's, sufriendo de una inflación que llego a niveles 

alarmantes y soportando la carga de la deuda externa: estos graves 

problemas aunque de índole económico tuvieron repercusiones en el ámbito 

social, provocando una decepción gene....-alizada en el país y una falta de 

interés por el trabajo y la producción. 

A partir de la entrada de Salinas de Gortari y la puesta en marcha de los 

planes de estabilidad económica, todo parece indicar que el gobierno 

empieza a ganar la confianza de la gente. 

Es casi una realidad el ingreso del país al Tratado de Libre Comercio, y 

esto implica una apertura total de 1as fronteras a productos y servicios 

del extranjero, lo cual exige que tanto las empresas como las personas de 

todo el país pongan en marcha un programa de mejoramiento continuo para 

p:xjer hacer frente a este nuevo reto. 

Es urgente la necesidad de que tanto el gobierno como la iniciativa 

privada comiencen a preocuparse por lcc;;irar altos indices de productividad, 

eficiencia, calidad total tanto en productos como en servicios, 

capacitación y educación de la gente, etc •• ya que de lo contrario el país 

será víctima de la explotación norteamericana. 

se tendrá que empezar por erradicar el analfabetismo, elevar el ingreso 

percapita y finalmente incrementar las exportaciones haciendolas 

competitivas provocando un efecto favorable en la Balanza Comercial del 

país. 
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IV.2.- ENTORNO SINDICAL. 

Es una condición de cualquier empresario el tener estrechas relaciones con 

algún tip:> de sindicato y es por esto que hago un análisis de las 

condiciones que presentan actualmente estas agrupaciones de trabajadores. 

En sus inicios los sindicatos se crearon con la finalidad de defender y 

conservar los derechos de los trabajadores. 

Esto funcionó durante muy poco tiempo. Al pasar los años este concepto se 

ha ido deformando y deteriorando gradualmente, en la actualidad son muy 

p:x:os los sindicatos y líderes sindicalistas verdaderamente honestos y 

congruentes con el fin para el cual fueron creados, no es raro ver a 

líderes sindicalistas que anteponen sus intereses particulares a los 

intereses grupales. 

La mayor parte de los sindicatos actualmente no están preparados para 

entender ni asimilar los cambios que se están gestando a nivel mundial. 

Por otro lado, con la iniciación del Tratado de Libre Comercio, se 

pretende, en lo que respecta a materia colectiva, la anulación del derecho 

de huelga. Este es otro aspecto que me hace pensar en un cambio radical 

en sus estructuras y formas de operación. 

En la actualidad, existen en algunas empresüS mexicanas los "Comités 

Ejecutivos de Planta" que funcionan como substitutos de los sindicatos en 

donde se dá asesoria para la defensa de cada trabajador. 

Tradicionalmente se han planteado las relaciones obrero patronales como 

tensas y hasta cierto punto, inconciliables, lo cual es totalmente 

absurdo pues a ambas partes les interesa profundamente la prOOuctividad. 

De hecho, cuando estas fuerzas logran conducirse a un mismo objetivo, el 

p:xler de la empresa crece en forma sorprendente, ya que la tulión de 

fuerzas, propicia la prosperidad general. 
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El secreto está en el plan de productividad que se presente a los lideres 

sindicales, los que tradicionalmente, y con justa razón, están en contra 

de todo método que tienda a ser explotador y manipulador, pero si la idea 

de la excelencia y la productividad se plantea como una solución para 

mantener, preservar y engrandecer, una fuente de trabajo, seguramente 

contará con el ap:>yo de este sector, por que el líder sindical, con otro 

tip:> de implicaciones tanto o más importantes, es como un gerente de la 

empresa, su colal:x:>ración estrecha simplifica la dirección del personal 

bajo su influencia; para un líder sindical, por tanto, son vitales los 

cursos de alta gerencia ya que se trata de un auténtico líder dentro de la 

organización. 

En esencia una p:>sible solución al conflicto que comúnmente se presenta 

entre lideres sindicales y empresarios está en presentar al líder un plan 

de productividad, en el cual prevalezca una cultura de excelencia y un 

trato adecuado a los trabajadores, de esta manera lo más probable es que 

contemos con el ªIX'Yº incondicional de éste. 

En un artículo publicado en la revista "Vida E:mpresarial", el Director del 

Centro Patronal de Nuevo Leén Luis Enrique Grajeda Alvarado menciona que 

es necesaria una reforma a la Ley Federal del Trabajo que propicie un 

nuevo sindicalismo en México que permita elevar el estatus del trabajador 

frente a la empresa y al propio sindicato. (*) 

México necesita de reformas en su Ley Federal del Trabajo que propicien 

las condiciones necesarias para que el trabajador sea libre, propietario 

de su planta de empleo y no requiera de la protección sindical para ocupar 

un puesto. 

Necesitamos de una legislación en donde los contratos colectivos se haga 

según la voluntad de los propios trabajadores y no de los líderes. 

Una vez que se hayan dado estos cambios, el empresario tendrá que 

preocuparse en buscar una auténtica relación humana con los trabajadores 

(•) EL HERALDO OE MEX!CO 
Economía y rtnanzas 
8 de Febrero, 1993. 
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ya que un trabajador con decisión propia p:drá ser radical en contra de la 

empresa o del sindicato, después de haber sufrido por años la humillación 

de la manipulación en el esquema tradicional del sindicalismo. 
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IV.3.- ENTORNO POLITICO. 

Hablar de Política siempre resulta difícil y a veces desagradable, sin 

embargo es importante, por que las decisiones en este ámbito involucran a 

todos los sectores y son estas iniciativas las que determinan el ruml::o del 

país, con te.do lo que ello involucra: educación, ugricultura, economía, 

etc. 

Para definir la política nacional podría hablar sólo del Tratado de Libre 

comercio y de la inflación, ya que estos dos temas son los que en mayor 

grado aquejan a la población en estos momentos, sin embargo existen 

acciones EX>lí ticas más específicas que ejercen también gran influencia 

sobre el país como el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), la 

ecología, el sistema de Ahorro par-a el Retiro (SAR) y otros. 

La tendencia de los Últimos años se ha caracterizado Por una creciente 

relación de México con el exterior, en busca de mayor estabilida:J 

económica y más oportunidades de alcanzar el bienestar social. 

La política exterior de México puede resumirse como sigue: hacia el 

Norte, han culminado las negociaciones del TLC con Canadá y Estados 

Unidos; hacia el Sur se firmó un Tratado de Libre Comercio con Olile y se 

han negociado acuerdos comerciales con Colombia, Venezuela y Bolivia, 

además de convenios similares con el Mercosur, hacia el Este el 

establecimiento de relaciones políticas con el Vaticano y relaciones 

comerciales con los países de la Comunidad Europea: y hacia el Oeste, se 

estrechan las relaciones con los países del Pacífico asiático. 

En el ámbito interno, como apoyo a los trabajadores fué creado en 1992, el 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el cual entró en vigor en Abril 

del mismo año y opera ¡:x:>r medio de cuentas individuales que las empresas 

abrieron en algún banco para los empleados. Este sistema opera mediante 

el establecimiento de la obligación de las empresas de ap:>rtar 

bimestralmente el 7% sobre el ingreso nominal de cada trabajador, este 
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[X>rcentaje se descompone en dos sulx:uentas: una del 2% y otra del 5% 

restante~ la primera sulx:uenta es destinada al SAR propiamente y la 

segunda a un aOOno al Instituto de Fomento Nacional para la Vivienda de 

los Trabajadores ( INFONAVIT). 

Con un doble prop5si to (elevar la calidad de vida de los mexicanos y 

ahuyentar los fantasmas de la inestabilidad social, dijo el Lic. Carlos 

Salinas de Gortari) , fué creado el Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL) en beneficio de "los más necesitados", a la fecha las acciones 

a este respecto corresponden al apoyo en la construcción de servicios 

públicos en municipios y comunidades, aportando dinero tanto el gobierno 

como gobernados • 

Por otra parte, el campo nuevamente cobra importancia y después de algunos 

conflictos se definen los derechos de propiedad sobre la tierra con el fín 

de que sea de quien la trabaja, y así mejorar la calidad de los prcxluctos 

agrícolas mexicanos. 

Habrá que esperar que se cumpla la reforma agraria y se logre llevar la 

iniciativa privada al camp:> con los consabidos beneficios de una libre 

competencia, pero fundamentalmente, con el mejoramiento del nivel de vida 

de ese vasto sector de la población - el sector campesino - y así pcx:ier 

hacer más efectivo el cultivo de la superficie aprovechable de nuestro 

país (18%). 

En materia de educación se ha oído hablar de una modernización, ya que el 

rezago en la preparación de los estudiantes es evidente sobre todo en los 

colegios públicos. 

En el aspecto ecológico destaca la "preocupación" p:>r el medio ambiente, 

como dijo el Presidente Carlos Salinas de Gortari en su cuarto informe: 

" ••• hay que mejorar más la calidad del aire y del agua, cuidar el medio 

ambiente y recobrar selvas y l:osques perdidos por el abuso del hombre 11
• 

11CUesta más remediar que prevenir11
• De esta forma somos partícipes de 

programas como "Hoy no circula", ºReforestación" y "Separación de 

108 



Basura"; a las industrias de les limita su nivel de producción, lo cual 

las llevará a buscar tecnolcgías limpias. Somos tm país a'IÍ\ 

sutxtesarrollado y ya teneroos el primer ltga[' en contaminac.i.én ani>ienta1. 

La imágen p:>lítica que rrostramos al mundo es de incertidumbre, ésto no lo 

digo yo, lo dijo Carla Hills, Representante Comercial de los Estados 

Unidos, durante las negociaciones del TLC ( *), ya que cabía la duda de lo 

que sucedería con un nuevo gobierno, ¿tas cosas serían iguales y se 

respetarían los convenios establecidos cuando al actual gobierno mexicano 

le quedan sólo 2 años de vida? fué la pregunta en cuestión. 

Hemos visto también el cambio de la unidad monetaria, el tan sonado nuevo 

peso y su respectivo "recorrer el punto tres lugares a la izquierda", con 

el fin de facilitar las transacciones comerciales. 

ourante 1992, la política económica del gobierno mexicano se concentró en 

el combate a la inflación con el objetivo de reducirla a niveles de un 

dígito - hecho no registrado por lo menos en los últimos 15 años - y por 

primera vez tuvimos un superávit. 

Para reforzar la lucha anti inflacionaria se tomaron medidas que tuvieron 

efectos en otros aspectos de la economía, entre las que se encuentra la 

desaceleración de la actividad económica, el alza de las tasas de interés, 

la contención salat"ial, la obtención de un superávit de aproximadamente 

18,258 millones de dólar-es en las finanzas públicas, y la revaluación del 

peso frente al dólar. 

México sin duda ha venido cambiando. "Frente a los desafíos que nos 

presentan las nuevas condiciones del mundo y las nuevas circunstancias que 

hemos creado en el país, la tarea consiste ahora en consolidar el cambio", 

expresó el Presidente de la RepÚblica en su cuarto informe de gobierno. 

Los cambios del mundo imponen un ambiente de mayor reflexión en nuestro 

(•) [XC[ LS!OR 
11 de Agosto de 1992. 
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país, debemos asumir nuestro papel ante la era del cambio y de la 

globalizaci6n, es cierto que hemos estado inmersos en fuertes crisis 

económicas y bien hemos pagado las consecuencias que ell.o trae consigo, 

pero las crísis tienen autores, la mala suerte no existe y lo que hay 

son culpables que no han sabido guiar por un rurnb:> adecuado a nuestro 

país, o que se han preocupado más por sus intereses propios que por 

los nacionales. 
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IV.4.- ENTORNO ECOl.OGICO. 

Cuanto más se aprende de cualquier clase de forma de vida - animal o 

vegetal - se hace necesario estudiar y comprender las adaptaciones de 

éstas a su medio ambiente para poder sobrevivir, es pc>r eso que en esta 

década se ha suscitado un espectacular interés por la ecología. 

Se entiende por ecología al estudio de la relación de los organismos con 

su medio ambiente. 

Este término está ahora más en la conciencia de la gente p:ir que los seres 

hwnanos comienzan a percatarse de algunas malas prácticas ecológicas de la 

humanidad, del pasado y del presente. Por ello es importante que todos 

conozcamos y apreciemos los pr:-incipios de este aspecto biológico, para así 

po:Jer formarnos una opinión inteligente sobre temas como contaminación con 

insecticidas, detergentes, eliminación de deshechos y generación de 

energía eléctrica y los efectos de éstos sobre el mundo en que vivimos. 

La situación del medio ambiente mundial es crítica y de especial interés 

es la situación de la Ciudad de México, la cual actualmente se distingue 

por ser la más contaminada del BJl'do, esto por supuesto hace necesario que 

los mexicanos en especial, al igual que todas las naciones del mundo 

empiecen a practicar medidas preventivas para controlar esta alteración 

ambiental y con ello minimizar los efectos negativos que éste mal causa. 

Es responsabilidad ética y social de un administrador el comprender la 

íntima relación que los procesos de transformación de los recursos tienen 

con el medio de donde éstos se obtienen, abviamente estos retos no son 

privativos de los adminis.tradores, sino también de otros profesionales 

como ingenieros, economistas, médicos, etc., que con una formación sólida, 

con una función bien definida y con un espíritu de superación, deberán 

afrontar el reto que representa el desarrollo de un país. 
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El hombre desde su origen ha empleado recursos naturales para satisfacer 

sus necesidades, llevando con esto al agotamiento de estas riquezas. 

Si bien es de tOOos sabido que gracias a la explotación desmedida de los 

recursos naturales, el hombre ha podido subsistir y desarrollarse, también 

es conocido que el exterminio de especies animales y ·vegetales, zonas 

verdes, etc., es cada vez más evidente, ya que dichos recursos en su 

mayoría no son renovables, como es el caso del petróleo, minerales, 

bosques y ríos, ballenas, tortugas, etc., así como el daño a la capa de 

ozono: estos factores sin lugar a dudas han proporcionado al hombre su 

sobrevivencia, y por eso han generado la preocupación en los países, de 

idear alguna nueva tecnología que pueda ayudar a la conservación de dichos 

recursos. 

Conservar no significa simplemente atesorar - no usar los recursos - , 

tampoco significa el simple racionamiento de nuestros abastecimientos, de 

modo que algo nos quede para el futuro, implica más bien, aprovechar 

nuestros conocimientos para el bien de la ecología, para así poder 

administrar nuestro ecosistema de modo que pueda haber un equilibrio en el 

mismo, de lo cual to:los absolutamente, somos responsables, ya lo dijo 

René OUOOis: " a la humanidad le costó 30 siglos tomar impulso, le quedan 

30 años para frenar antes del abismo". 

112 



IV .5.- ENTORNO EDUCATIVO. 

Analizando la situación actual de los países desarrollados en su entorno 

educativo pcxiemos darnos cuenta de que invariablemente los niveles de 

educación con los que cuentan son muy elevados. 

Es evidente que el nivel de educación que tiene la población de un país es 

proporcional a su nivel de desarrollo. 

Un ejemplo lo constituye Japón; en este país en el año de 1938 solamente 

el 5% de su población llegaba a niveles profesionales y el 50% terminaba 

los estudios corresp:mdientes a secundaria; para ese entonces el nivel de 

desarrollo en ese país era muy bajo. 

Después de 40 años 1 el 60% de la población japonesa alcanza estudios a 

nivel profesional y el 90% termina bachillerato, alcanzando en la 

actualidad un nivel de desarrollo que lo coloca en los primeros lugares 

del mundo. 

En México, las cifras no son muy alentadoras, no obstante que nuestro país 

cuenta con una población en su mayoría integrada por gente joven, la 

mayoría de ésta no cuenta con la preparación adecuada para contribuir al 

mejoramieÓto de la economía nacional. 

Haciendo una comparación de nuestro país con naciones desarrolladas nos 

damos cuenta de la diferencia que existe, en la importancia que se le da a 

la educación de la población. En nuestro país los estudiantes asisten a 

clases 150 días al año mientras que en países como Estados Unidos y Japón 

los estudiantes acuden 180 y 240 días al año respectivamente. 

Por otra parte, el promedio de escolaridad en México es de 52 año de 

primaria, lo cual nos coloca a una gran distancia de los niveles 

existentes en los países desarrollados. 
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En los resul tactos presentados en el XI Censo General de Población y 

Vivienda (*) puede verse que de la p.:iblación mayor de 15 años, el 97.4% 

sabG leer y escribir y el resto son analfabetas (12.6%), sin embargo esta 

tasa se ha ido reduciendo en comparación con los datos obtenidos en 1970. 

( Pigur<:i IV. 5-l ) . 
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Figura IV. 5-1 

(•) XI CCNSO GCNCRAL DE POBLACIDN Y VIVIENDA 
1991 
INCGI 
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Los resultados arrojados p:Jr este censo muestran también que el desarrollo 

educativo del país ha tenido cierto avance ya que en 1970 la (Xlblación 

mayor de 15 años que careció de educación básica fue el 31.6% mientras que 

en 1990 la tasa disminuyó al 13.4%; a nivel secundaria en 1970 la 

(X)blación que contaba con estos estudios (ue del 12. 7% incrementandose al 

42.5% en 1990. (Figura IV.5-2). 

50.0% 

40.0%-

20.0% 

0.0% 

Distribución de lo población de 15 ef\os o más por nivel de Instrucción. 
1970-1990 
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1 • 1970 rn 1990 ¡ 
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INCOMPLETA 
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COMPLETA 

Figura IV. 5-2 

--,/ 
INSTRUCCION 
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PRIMAAIA 

* INEGI 1991 
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Es una realidad que hoy en dia la mayoría de los mexicanos tienen acceso a 

la educación básica pero es también una realidad que los ni veles de 

aprovechamiento son muy bajos. 

Un artículo presentado por la revista Ep:x:a (*) muestra los niveles de 

aprovechamiento en las escuelas primarias y secundarias públicas y 

privadas, destacando que los promedios de priman.a son de 6. 55 y 4. 9 para 

escuelas privadas estatales respectivamente y que en la secundaria el 

promedio es de 4.58 para escuelas particulares y 3.Bl para las estatales. 

Haciendo referencia a la educación media superior podemos observar que 

también existen graves deficiencias en el nivel de aprovechamiento como 

puede observarse en la Figura IV.5-3. 

PRIMARIA Sl'X:UNDARIA ED. ~. SllPERial 

INCiU".51\l!OO l\PROllAROO --

1986 15°453,472 13'248,967 4°247,185 2'838,557 1'919,319 946,849 

1987 15°376,117 13'125,806 4°357,302 2'965,040 1'478,077 991,473 

1988 15'173,924 13°004,847 4°416,628 3'028,697 2'101,861 l 0 006,97L 

1989 14°997,664 12'821, 764 4°466, 742 2'961,944 2'092,329 1°040,423 

1990 14°916,063 12°881, 764 4'335,996 2'904,367 2'448, 779 1'065,150 

* INEGI 1991 Figura IV.5-3 
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Tanto el aprovech<:1rniento de los estudiantes como la calidad de la enseñan

za en México, están lejos de cumplir con los requerimientos para alcanzar 

el desarrollo, por lo que la inversión de México al mercado mundial 

obliga a una reforma educativa de fondo. Necesitamos prepararnos y 

prepararnos ya, debemos de tomar conciencia de quv tenemos que ser compe

titivos ya que no hay competencia hay incom~tencia. 
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IV.6.- DEPENDENCIA ECDNDMICA. 

México ha aumentado su presencia internacional mediante las campañas de 

"relaciones internacionales de las últimas administraciones". Como país 

se ha convertido en un centro de atención para la inversión de capitales 

extranjeros debido a la situación p:.:>lÍticci., económica y geográfica. 

En comparación con otros países sut:clesarrollados, en México es mayor la 

evolución de la economía, el comercio exterior y los "lazos de amistad" 

con muchas otras naciones, pero lo cierto es que esta supremacía tiene su 

fundamento en la dependencia económica. 

En los últimos tiempos han crecido notablemente las inversiones extranje

ras originadas principalmente por Estados Unidos, aumentando con ello la 

sulx>rdinación tecnológica bajo un ambiente de relación económica depen

diente. Se puede afirmar que son pxas las empresas norteamericanas im

portantes que no estén en México. 

Existen gran cantidad de indicios de que contamos con un alto nivel de de

pendencia económica - tal vez talos ellos puedan resumirse en uno sólo, 

deuda externa - entre los que podemos mencionar el incremento de empresas 

extranjeras, el comercio exterior, la dependencia tecnológica y las re

cientes negociaciones en torno al TL·atado de Libre Comercio. 

No es extraño encontrar artículos en los diarios en donde nos diga p::1r 

ejemplo , que el entorno externo definirá el sentido de la política econó

mica de nuestro país y que de no reactivarse pronto el crecimiento de la 

economía nacional, en el mediano y largo plazo padrán presentarse serios 

problemas para la captación de inversiones extranjeras. ( *) 

La evolución de las inversiones extranjeras en México constituye la evi

dencia más clara de este proceso de dependencia. (Figura IV.6-1). 

(•) El Heraldo de Hedco 
12 de Ole i embre, 1992 
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La inflación por ejemplo, ha tenido un comportamiento que se podría 

calificar aleatorio por la tendencia que presenta (Figura IV.6-2). 

Desgaraciadamente México sigue siendo un país económicamente atrasado y 

dependiente y todavía encontramos rasgos de sul::desarrollo que expresan la 

dependencia económica con que contamos: 

l.- Control monopolistico del mercado. 

2.- Reducido comercio exterior. 

3. - Dependencia tecnológica. 

4.- Indice bajo del PNB. 

5. - Defectuosa distribllción p;>blacional. 

6.- Sobre explotación de recursos naturales. 

7 .- Altos indices de natalidad y mortalidad. 

8. - Problemas de educación y salud. 

9.... Anomalías en los sistemas electorales. 

En los siguientes cuadros {Figura IV.6-3 y Figura IV.6-4) 1 se resume 

el grado de inversión alcanzado en México por Estados unidos, la 

Comunidad Europea, Japón y Canadá. como puede observarse, predomina 

la inversión de nuestro vecino del norte, país que suele considerarse 

como modelo ideal del sistema de libre empresa. 

En los países sub::iesarrollados - el llamado "Tercer Mundo" - se 

entiende que el desarrollo económico consiste fundamentalmente en la 

transformación de las sociedades agrícolas, mineras y artesanales, 

rutinarias y atrasadas 1 en sociedades industriales en las que la 

productividad del trabajo aumenta de manera considerable. 

En el ámbito de la política económica para un crecimiento económico 

sostenido y saludable, la política comercial ocupa sin lugar a dudas 

un sitio preponderante. En el caso de nuestro pc:iís se puede 

identificar un patrón bien definido que ha tenido un claro efecto en 

la estructura de la prcxiucción, la balanza comercial y la dependencia 

1\9 



con que contamos. Los efc:::tos de esta política a largo plazo fueron una 

mayor dependencia del exterior y una mayor vulnerabilidad dG nuestra in

dustria y economía, y una reducida capacidad de exportac.ión. 

En 1992 la economía mexicana entró en una fase de "consolidación" de los 

cambios planteados en 1987, cuyo objetivo final es una etapa de 

crecimiento sostenido. 

Así, la mayor participación de la Bolsa Mexicana de valores (BMV) en el 

medio internacional ocasionó una creciente participación de la inversión 

extranjera. 

En fín, los números hablan por sí solos y lo cierto es que la recuperación 

y crecimiento económico de nuestro país depende en gran medida de las 

relaciones con otros países. 

Y si alguien duda tcx:lavía de nuestra dependencia basta con hacer mención 

de un artículo ( *) publicado por El Heraldo de México en el que, se dice 

que nuestro país pedirá al gobierno de Clinton un fondo de apoyo económico 

especial para facilitar el acceso al TLC, ya que - dijo Salinas de Gortari 

- es la primera vez que va a darse un acuerdo entre economías tan 

diferentes, sin que existan recursos financieros para respaldar a la 

economía menos desarrollada. 

(•) ti Heraldo de Mcxico 
12 de Diciembre, 1992 
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UBICACION SECTORIAL. DE LA INYERSION EXTRAHJERA DIRECTA DE ESTADOS 
UNIDOS EH CAllAlll\ Y IEXICD. 1981 Y 1990, {Millones de dOiares). 
-------------------------------,98-1 ___________________ 1990 _________ 

SECTOR canada ~leo canada ~ico ----------------------------------------------------------------
fados los nctores 16957 696Z 6Bll1 9J60 
Mherh ll60 77 1/D .,. 
s del total 7.16 1.11 l/D 1/D 
Petróleo 10705 189 10691 80 
j del tolll 22.85 Z.71 D.85 
"••ufachr• 1'J65!1 5HD 16ll2l1 7l11 
de h cual: 11_56 7l.8l 18.56 78-11 
Prod1ctos all•nticlos 19Z8 IJ6. 2292 1Z67 
f. del total \.11 6.26 J.J5 1J.51 
a.1.1cos l7Z1 1130 6120 1596 
S del total 7.9Z 16.ZJ 9.J8 17_05 
Mahrhhs hbrl1:1dos 16JZ 56\ Z979 ll6 
S del total J.18 B-10 l.J5 J.59 
"•qul11rh 2166 117 2707 l10 
S dll total 1.16 5.99 J.96 J.J1 
CI ictrlca 11\J 50l Z195 562 s dtl tohl J.07 1.2z J.21 6_00 
lr11sparh J718 8\6 7915 1719 
S del total 1-92 12.15 11.61 18.69 
Otros 5051 1212 869J 1.819 
S del total 10.76 17.81 12.70 19-75 
Co•ercio \1\6 878 .,,,, 50J 
S del totd 8.8j 12.61 6.01 l1 
Inca JBO o 1057 0.Jl s del total 0.81 o 1.5\ l-11 
ruc 6\11 1.76 12025 
S del tohl 1l.7Z Z.5l 17-57 J.J5 
Otros 2266 o 5716 9.6z 
S del total lt.8} o 8.lo 10.28 

• [1cilsior 
22 •• llch•bre de 1992 

Figura JV.6-1 

lotas: •j del tou1• hdica .i ssctor como el porcutaje de h innrslóo 
utr11jen directa est1d11eldense tohl ea el p11s 
•rur• se refiere 1 hs rtnuus (ucepto lu b11e1rlu), los S19uros 
y blues ratees, 1/D no disponibh 



i! 
~
 

.... ... ""' u 
!i 8 

f
i
§
H
i
~
~
~
R
~
~
i
 

:s 
~
-

co ce C-?. or:, ""'?. ""?. 

""' 
.... 

Q
 

~
~
 

"'"' 
~
~
 

"' 
"" 

"'-
' 

"''° 
<

D
 

C
.."C

I 
;:; 

Q
Q

J
 

~
"
C
I
 

"' 
;
~
 

e 
'-

lo 
,, O

>
 

o 
¡:;: 

z
-

u
.
i
-

ffi! 
b3 ~ 

5
H
i
i
9
¡
~
~
8
~
f
i
 

~ 
~ 

Ñ
Ñ

M
rr>..;.; 

N
 

.... 
z 

~
 

1'.1 
~ 

o 

i!i 
u 

; 

~ 
~
 

~ 
¡¡¡~~H1~!U!~~ ~ 

" 
-----------

=
 ; 

122 



"' w 

INVERSION DE CANADA Y ESTADOS UNIDOS EN IEXICO, 1981-1990 
(millones de d6lares) 

ESTADOS UNIDOS CAMADA 
Mfiítico l~íüco 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
19BB 
1989 
1990 
ID:loDato 

• E:a:célsior. 
9 de Dicie•bre de 1992 

187 6;962 
5,019 
4,381 
4,568 
5,087 
4,623 
4,913 
5,712 
7,280 
9,360 

Figura !V.6-4 

195 
207 
255 
198 
195 
179 
172 
168 

NO 
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IV.7.- DEPENDENCIA TECNOLOGICA. 

Un elemento que ha sido reiteradamente mencionado y anali ad.o en los 

planteamientos de la problemática actual de México, así orno en las 

estrategias de desarrollo, es el referente a la tecnología, e to debido a 

que en los últimos años nuestro país se a visto inmerso en u~a situación 

de total despreocupación por este rubro. Esta despreoc:upació no ha sido 

par la falta de interés o voluntad, sino más bien p:>r la i orancia de 

parte de los sectores productivos acerca de la importancia d contar con 

avances tecnológicos, ya que éstos son el motor que acciona 1 desarrollo 

económico de un país, permitiendo no sólo la satisfac ión de las 

necesidades internns, sino también una producción excede te, lo cual 

ayudará a un equilibrio financiero: además de que los a anees pueden 

transformarse en beneficios al país como proveedoi:es de tecn ogía. 

"Nos enfrentamos a la gran necesidad de reiniciar crecimiento 

económico, buscando aprovechar el máximo de nuestros recursos y 

capacidades. Debemos hacer los cambios que se requieran para adecuar 

nuestras estructuras de tal manera que se puedan atender l necesidades 

básicas de la población". {*) 

E.s imperativo que el cambio de actitud se dé en tod los niveles 

intelectuales, comerciales, empresariales e industriales, to es, el país 

deberá invertir en la creación de tecnología pues de tra forma no 

podremos hacer frente a un acuerdo de libre comercio (TLC sin riesgo a 

convertirnos en simples maquiladores de nuestros vecinos de norte. 

La industria mexicana deOO ser protagonista de un cambio rotundo en su 

accionar y tiene que estar lista para hacer frente a país que están a la 

vanguardia en tecnología, para así po:ler ubicarse en un nte:<to mundial 

competitivo y dinámico en el que sólo sobrevivirá el más preparado o el 

que se ha instrumentado de manera más eficiente ante estos cambios. 

(•) lA 1ECNOLOGIA: Imperativa del r.arnblo 
Guillermo íernandez de la Garza 
IP AOE, 1990 
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En el caso de los aíses en vías de desarrollo -México, Venezuela, Brasil, 

etc.- generalmen e se adquiere del exterior la tecnolC>g"ía que se necesi

ta para impulsar 1 desarrollo, principalmente est;:¡ dependencia se da en 

los siguientes p tos: en cuanto a inswnos, conocimientos técnicos, ma

quinaria, refaccio es, partes o componentes específicos, equipo adicional 

e incluso derecho e uso. 

México a pesar de "'ontar con algunos avances tecnológicos, se ha caracte

rizado principalme te por ser un país demandante de tecnología -sintomáti

co siempre de un p, ís sub::iesarrollado-. Más aún, exportamos productos que 

luego adquirimos Y• transformados: exportamos maíz y consumimos Corn Fla

kes, exportamos pel róleo y consumimos Shell o Mévil Oil: exportamos frutas 

y verduras y adqui irnos jugos y bebidas como Gatored, Enerplex ~ exportamos 

algodón y vestimos marcas como Levi•s, Fruit, Express, Calvin Klein, etc., 

y así con muchos o ros productos. 

La inovación tecno ógica ha sido una p:>lÍ tica internacional adoptada por 

algunas empresas e en su constante lucha por crecer y ganar mercado han 

dirigido todos us sfuerzos a este respecto, para así pcxler competir mun

dialmente a través de un proceso continuo de inovación y control de ésta. 

"Estamos viviendo a revolución industrial que se ha venido configurando 

años atrás y que s debe principalmente a la capacidad que han desarrolla

do las empresas p a estimular e integrar tecnológicamente nuevos avances 

científicos". {*) 

Aún cuando esto p reciera tema de ficción científica, lo cierto es que 

nuestro rezago tec ológico puede ser mortal. Hoy es nec11sario enfrentar 

el reto de la moden · zación inmediata antes de ser arrojados a la orilla de 

los mercados inter acionales por falta de competitividad. Así, la indus

tria mexicana requi re de una capacidad creciente para desarrollar avances 

e integrarlos a su sistemas de producción, ya que durante cuatro décadas 

los avances tecnol' icos han sido para su mismo uso. 

LA TECNOLOGIA: Imperativo del cambio 
Gu l 11 ermo ícrn. ndez de 1 a Garza 
!PADE, 1990 
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Sin embargo hay que subrayar que el hecho de copiar tecnología extranjera 

tambien tiene ventajas para el país que las adopta y para explicarlo ana

licemos el caso de Japón, el cual adquirió inteligentemente tecnología de 

los Estados Unidos y haciendo un esfuerzo consciente p:>r aprenderla, la 

adoptó como propia. El problema para el país que adopta tecnología ex

tranjera sería que éste dependiera p:Jr siempre de la importación de la 

misma. 

El reto de fomentar y extender a nuestras empresas una cultura en la que 

se valore la importancia de entender y adoptar estrategias tecnológicas es 

un camino que el país debe tOmar si quiere sobresalir a nivel internacio

nal. Además de buscar nuevas tecnolDg"Ías, éstas deberán ser tecnolDg"Ías 

limpias ya que las condiciones ambientales así lo demandan. 

La única alternativa para que nuestra industria compita en los mercados 

internacionales es ofrecer productos· con calidad a bajos precios. 

E.stamos en una época en que las empresas y los países pueden lograr mejer 

ras y avances importantes, que pueden encontrar grandes oportunidades de 

superación: pero para ello requieren de una preparación adecuada y de mo

tivación, así como disciplina y visión para lograr el éxito. 

Finalmente, el gran reto que México debe lograr, es el que nuestras empr~ 

sas desarrollen una capacidad de inovación; para esto debemos rrejorar e 

incrementar los avances tecnológicos. 

No podemos seguir siendo dependientes tecnolÓgicamente de otros países, 

tenemos que romper esa frontera hermética que tanto daño nos ha hecho para 

poder ser más competitivos día con día y no quedar al margen de los avan

ces¡ desde luego con el esfuerzo de todos los sectores del país: gobier

no, universidades, estudiantes, empresarios, trabajadores, sindicatos, 

bancos, etc., de otra manera no se pcxirá avanzar y seguiremos inmersos en 

el sub:lesarrollo. 
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IV.8.- DEPENDENCIA CULTURAL - Ell'RESARIAL. 

Desde sus inicios las empresas mexicanas se han caracterizado p:ir usar 

técnicas, máquinas y modelos de administración surgidos en el extranjero. 

México es un país que como todo país sub:lesarrollado, importa métodos que 

han sido creados y practicados previamente en el extranjero, -países gene

ralmente desarrollados-. Basta con echar un vistazo a los libros que se 

emplean para preparar a los futuros ejecutivos y nos daremos cuenta de que 

hay un gran predominio de obras de autores extranjeros, sin contar que en 

ocasiones el libro se encuentra en el idioma natal del autor; aún cuando 

el nombr-e del autor nos resulte familiar, lo cierto es que el contenido es 

un compendio de libros con que éste se preparó; para comprobar este hecho, 

únicamente tendríamos que revisar sus notas y bibliografía a que hace 

mención, no tenemos una cu! tura empresarial propia, tan sólo hacemos 

adaptaciones de lo extranjero a México. 

E.sto se debe a que en México no ha existido algún esfuerzo exitoso en in

vestigación y desarrollo que atañe a estas áreas 1 por ejemplo de las 

universidades del país, sólo una investiga formalmente: la U.N.A.M. 

Más aún, después de habernos preparado -escolarmente hablando- con técni

cas ajenas, los cursos que se ofrecen a los empresarios para su actualiza

ción generalmente son presentados por algún ponente extranjero, auspicia

dos por organismos dirigidos por gente de otro país. Los libros que en

contramos sobre temas de actualidad en las librerías, en la mayoría de los 

casos no fueron escritos por alguien que viviera nuestra situación, no 

fueron pensados para nuestras necesidades. 

Por si esto fuera poco, las fuentes de información que se hacen llegar a 

los empresarios generalmente son preparadas por cu! turas ajenas a la 

nuestra ( 11 Fortune'', 11 '111e News" 1 "PC Magazine", y otras publicaciones), lo 

cual resalta nuestra incapacidad o desinterés para manejar adecuadamente 

la información. 
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Somos tan dependientes de las culturas extranjeras que el software que 

usamos está en inglés, y el que está en español está mal traducido, ya que 

no hemos sido capaces de desarrollar nuestros propios sistemas. 

Nuestra dependencia cultural ha llegado a tales grados que no basta pensar 

que las mejores escuelas de negocios están en el extranjero, hoy ya nos 

las construyen aquí, en nuestro propio territorio. 

No se está en contra de usar innovaciones ajenas, pero si se está en 

desacuerdo con el conformismo y la p:JStura cómoda de esperar a que otros 

desarrollen nuevos conceptos para después aplicarlos nosotros, debe 

existir, si no un balance entre lo creado y desarrollado en México y el 

uso de lo extranjero, si un mayor desarrollo de técnicas propias. No 

tenemos elección. 
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Urge Ordenar la Ecología 
...,.._., __ s-ft.f~onespriorlt•• 

lndkó que "'te olllcno.· rt.s pani el desamilJo de 
mlenlo, cumta con 11 in• acUvldadn producUvat, 
lonnaclOn ml.1 C'Ompll'll cap.u:lt• ;a ~rewn11nte1 
MlbrelucwllroUlflJlteco. delu3imUdlldc-s fNeni· 
IO¡kas en que el terr!tuno Uv111, Ge l.u d11le3-'Clonet 
me1uc11K1 ha sido d1v1do de la Stdei.ol, df'Ptlldl!n· 
(lemplada, h1da, 1roplco ctudell!:Je<uuvofN11r1I, 
humedo y tróplcu S«O); or¡an1srTl(IS par1rs111al11s, 
clas11Jc1 liu l'Pt1lone1 ncu H'i:tOr pn~atlo, adernAs de 
en blOIJivtn•daldt'nSllpn ... qut trabQ¡a ton rl'pres.cn· 
vmciasamb1entalts,yd<".\-- lant<'~ J<" los gob1<"mQt de 
cribe IOI l,81J Sl\temu El SlllvaJor y Guatemala, 
tto¡eo¡r.lficOI, par• tos palSoesalo1q11e•areor1<"n 
que se han inlf'8nldoY di· la mater11. 
gilaUuido !11 atrtbuto1 llsl- Con e~ propósllo Jh~vO a 
COI, biOtlcOI, llmbimt1le1 cabo tlC11rt0Naclonll ¡¡,. 
y 1ocl01Konó1nlco1 del Orden.lmlento Ecolt.Rlco, 

•· Apoyar6 al ODF 16 Program11 de 
Mejoramiento Ecológico: Camacho 

NIDIA MARIN 

El r>rr-n•men10 del Dls1r110 Federal 1poy1rA la 
eJecuct0ndel6pro11t1mHpan1el1ntjoramlmtor.;~ 
lóglcodolaclud.iddeMb.1c1.1,c11y1inven:IOnsenlde 
clncomlllonesden11evospe!ltl1, planetque futron l'fl· 
vtado:!i por lnvl'lllpdoru y esl)('Cll•ll•tu al Com!r~ d<" 
Pn>yec!OI y E.arudlos pani la Recuptración del Am· 

· blente . .ulpanl, tambl~n. recunat pani el tSluJJo y 
ev.l1111clón de ldeu que en la materia ltllp Ct.Lllquler 
cllldadllno, lndepend!entemmle dlll tu lonnaclOn lk· 

· nlca,seftatOelregl'flttManuelCanvthoSollt. 
Al ennbeuir e\ acto, Junto con el lhul1r del Copen, 

lleberto Cullllo Manlnei, el jele del DDF erpUcó qlll! 
la ciudad de Mhlco cuenta ya con una 111.\Jlda bue de 
lnrormactón tknleo<ientltle. que permite reducir lot 

¡ r1Hpyelecto1de1111temblor-®reelV•lledaM"° 
xlco. Esta ln!orrnaclOn pruvlent di t'lludiut rtalliado.I 

Probarán Nuevas Acciones Para Combatir 
la Contaminación en la Ciudad de México 

JOSE YA.LDEall.UU 

" """ dl'I mt5 entrunta w~ e-ntrtpdo al Gobtemo Fldlnl .i 1Ta1lt1do de la lmre. 
!lpclOn dt trn aftOl IObrt 11 calidad del 1tr. .a i. cliadld dil Mhko Q1" rNllzaron el 
lnaUnnoMellJcanodet Pe!róleoyotn.1~~coa1PIJ)'Ud.EstMkli 

~~1X.~~~==r~=~¿:1=J:~~~~:'i:rt:~ 
volum~ de población e lniJua1na con medldH • inc.ttlYU& ~no prM!qterl ftl 1mlldo 
con!l'llno. IUcleron dlCho anun<=Jo 11~r los dlriF111- por 9' a.do mexicano de dicho pro. 

)'tM.:lo ln1erNICklnll. en iai PI'* dil la Acedemla Mnl· 
canadeJ,...uen.. 

Se ~nln 40 pmltm. acc..,._ estrallwk:u ni 1odm 
lOll aapec!OI ~n. •t.t'lr 1 fondo el probNnna, _.,. luqo 
el!Sc!ltlt(n). 

La Educación; Unlca 
Posibilidad de Superar 

Grandes Males: Mayor z. .._ .... __ 
capacea de compartir 11 
hemoa apmidjdo a hacer· 
lo", 

l.l.le&Q, Jacqutt Delon, 
runclonario de la UNESCO. 
plan11116 lnterro1•11tea: 
¿Cómo lo¡nir que cada .er 
humano '11Cuetilre tl ca· 
mino de la 11b1durfa, que no• sino la resporuablll· 
dad lndMdual y el domlnlo 
de al mlsmo1 ¿Cómo d.irle 
la ca~ddld de ClmOC.ene 

un d1!14rrollo e..:ooómlco y 
toeial mh1nnon1o:ioyM1> 
Ul!llrlo. 

Delors, •l ln•ugutar IOS 
trabajo.sdell.Comi.liónln· 
1emaclo¡1.1J óe la Educa· 
c10n para ti Siglo XXI, 
creada por Ja UNESCO, 
mlsm• que pre1JdiO, pllln· 
leó esu prtgunt.11 cuya 
1um•, se dijo m 111 rar 
nlOn, rtSlmen WUI m1ravl· 
llo.oi4dehnictóndeJosobJ"' 
ttvoa lle toda obr• 

If Eduraéión; f.lelllfnlo Estr&Ugico Para f.ol.iolidar los AvanctJ Ingrados: JoUre I -
IPme'flUJ • 1a cm11Mdlld Y Educar Para Servir 
:;'.,~ "'m,. ..= a la Patria, el 

'Evifarfa Tonelada• de Bo•uro 

Deben Industrias Hacer Reciclables 
sus Productos en pro del Ambiente 

LONDRES. li ~ 5t"Pliembrl!.- En 111\.1 tendmclll a preaervar el •m· 
blenle. los IL'Cnó1Dgl1'en el Labon1or10Wa1Te115prin& una o~ 
lnte!cctual en Sttvmage, lksmanteJO rtelentemente dm lavadoru. un 
horno elktrico, un rtlrl~rador, un horno dt mlc~ y Ira upera. 
dora•. El hamo de mlcroondatl prnentó probmnu: I01 !omillos Q1M! aa. 

1uV1eron la pueru 1uV1eron cabez.aa trian¡ularn y no pu· 
diervn aer reUradol. Al/ que IUYU que romper.e el criltal 
yrecoae~loaped.toa.. 

~ 1n":n:: : 1
: Propósito: Zedilla 

edlluclOn, te. .ctorn 
pt'OlbctiYUI, y Jm comuN- GEllMAN CONTltEaA.S 
dlld, SI el leflO del orpnb
~ axl&/. 
PoroltllP9rteJoo.!~ 

tmiloEa:l ...... NllrlbolO.dl· 
rec1or del Cei1ro pani la 
lllnOVlldónT~,de 
la UnlY'l!rlldmd NaclONll 
Au!Onom• de MIJdco, ma· 
nlfest4 qu. en la •CN.111• 
dld el onlln mundl•I de 
tu ec::anomt.1 •bien.ti lm· 
pone 1 i.. emptNU nue
vo limnu di lnterumbk> 
comem..I, uf conMJ .. 
~ dt metUldos ·~ 

····ni .... lncQrpnd&I ... 

La poll1lca educ•U1111 del 
.,oMmo promueve ti co. 
noclmlentoytl1prte1opor 
11 h!Jtol11 p1111a, su' Ju
clia1,1U1anheW.y1nunros 
y,alavei..aUmt.al•lnve .. 
11g1el0ncimllflca-llbrey 
n¡urou-acerca de nues
tl'OI Ptoe'- hiltórkoa 
!und1menllleJ, Heguró 
anoche ti lllllllr de la 
SEP, Emn10 Zedilla Pon
e. di León, al cl.ausunr el 
JV Semlnuio de i. Socle-
dad lluc:onpda AmJcas ....... 



Deberá Disiparse la Noción de que las 
Políticas Educativas son Sexenales: SEP 

MAaGAalTA 8ASANEZ JIMENEZ, t'On-npur!UI 

SAN LUIS POTOSI, SLP, 1de1p10.- La nocltin de que lu polfllcu eduutlvn m 
Mfllko .mn ..-lea debe dJslp.rw, pues la h111on• de nue-stru palt ,.,..1. UM 11r11n 
.er1edlld e lnlMWclonallldlld ftl 11 condutciOn pollUc:. f'ducauva, y hin ..e m1nlmdrAn 
c11mo ... .., c.neter1sclto, upraó hoy aqul el aecreiano de Eduuc10n Püblll:.1, Emtt-
10 Zedilkl Punce de León. 

Sln duda, apuntó, la eJuc1c1ón bt11c.11 permanecerll como la m1yor plionda.d del Sis-
lema Eduuuvo N1clon1\, porque tonSlltuye el mlciodel 1prtnd1ia¡e humano, en que !11! 

debeti adquirir el ~b!to 
de apn:nóer pml'll el rato 
dela Vida. 

Ecología y Sociedad 
P1oneta Tierra 

Robett May, r-c:ólogo y pnlfesor britbico, info 
mó que"'el planeta se quedari sln selvas dentro e! 
200 ó JOO a/los"¡ ya que la acción del hombre en • 
ecosistema está originado una extinción m:i.slva. ( 
upecies en el planeta Tierra. 

"La ~tdlda anual de entre uno Y dos por cien: 
de ta superficie de lu .elva1 lropic11les se da en r· 

--------------------~-='""'"=·~·="..:""~'"~'='ón=d' =~l!f::n:l~;~.i:~~r!\~ ~ 
r.anvanio Definitivo en Materia Ambiental y 

Laboral del Tratado da Libra Comercio 
* EdNcturo.y Operoc:I&\ de 101 Acuerdo• Porolelo1 

C)IN.UO Hl!IHAHOU Wl.Al.oeoS 

CIUDAD DE MEXICO.- En une C9fWll\Olllll almulW.,loePl"MldenleadeMa!'1J,Carlm S.llnaa de Gon.ut: 
de~ Unldoll. Wllllam Clinton, y la Prime,. Mlnlll,. de Canld&, Klm C•mpbetl, tlnnllrm loe Acuerdom de 
C00po!r11cl6n Ambienta! y Laboral de An\t11c.a d9I Norte, la m&l'lanade! 14 deece me.,~ de ISlld!uen los 
que .. celeiblar'Qn dol raann- de tm minlatroe de Comerck>, alete de los jet• de M90CNiclón, WI cONldenible 
mbneft1de~1knlc&l Jdei conai.lta, y un KUCkJeo proc.-de dlrpu.l"llciOri lqai. 

en sólo 100 ai\os" ha d<· 
dvntropicaltsyloslllllm• 
dice anual de deforestacu 
U por ciento. 

Un Sindicalismo Fuerte, Indispensable Para la Transformación del País ....... __ _ 
comPtttncl1. Manlfu16 
que 11 modemltaci6n que 
"1vehoyelpe/1es111clona· 
l1i11 porque r-llrma en 
lm ~ 11 dtfeNI de lo:i 
pnnctpto. fundlrnen11le1 
de 111 rclaclonH de M&
lllco con el eiuenor. "Y es 
popular por lll compromLMI 
de W11 d1J1r1buct6n m.h 
equl1•U~ dtl lt\¡t"ej(). No 
Nrfl popular 1ln un •mdl· 
cel11mo lorul«ldo; t1de
ctr, con.olldando 1los1in
dlc11101 le d•mo1 un 

elemenlo 1dlc1onal 111 ten
lldo papulllr do rl\lflllra 
modemltaclón'', 

ll•bl•bll en Lu nuevas 
ln.ltllllCklnes del SindlCllO 
de Telelonlaas de la elu
did de Mbk:o. Exmnó 1 
loerewUdosallf,queenW1 
m1rco de epenura del 
rnert•do mexk:1noydelll 
T1UCV11leydecomp1tenc:l1, 
te promueve 1 ¡rw.dn 
&NPQ9 emti~rllllet del 
~lt Plll"ll quo compitan 
meJor. 

"No ~rdn -gre¡ó- al· 

l'Onlmo de monopoUoe, sino 
al contrario, van • enfRn. 
l•r e.. comp«enclll mnr 
dtttdll por ll •pntura y 
t•mbi6n 11 que permlLe y 
estableceelnuevonu.n;o 
le¡al que tenemo. en el 
~la". 

Consideró que en un1 
economf• •bt1rt.1 y con la1 
dUpo.iclonel ltple-t de 
Mt-~co,lor11lfvan1eenton
cct no t1el11mal\o de lwi 
grupc19, alno cómo 1111 dlilri· 
buye el Ln¡r..o, y'° estl 
lo¡rando que 11 dllu1bu-

ci6nde~t1mejoreconlll 
promod6n di emplto1, coa 
lll profunda transforma· 
clóncduclitlva q\MI 1e lkV1I 
• c•bo y con el Prtllfllm.11 
n11ClonlldeSOlk1lll"ldlld. 

Tra1 lnlu¡urar el n.. 
manie edlf\Clo del STRM, 
SllllnurtUttóalot;telel~ 
n111a1elfinne•poyode1U 
¡oblemo 1 lot u11t.j1dores 
y suplenofftPlto1 laau-
1onomla 1lndlcal, Pempre 
bullcllndo lll• condlctonn 
~ra el deurrollo de 1111 
~tnde,ef!1pleo,.~el~ 

Con un Frente Común Debe Evitarse el Caciquismo Sindical: S. lópez Romerc 
Ante pxo mh de mil 

11ulnlentoerii4slcoeyenel 
Ul!lmoactopolllitode su 
camPlln. prweH\111• en 
bus.c1delalleCrel11rl.I i!!< 
neral del Slndlt1to Unlco 
tle Tr11bil¡1dom de la ~ll· 
1lc•.SeraJol.ópezRomero 
pldl611lal11t1lldllddesus 
c"rrell¡1on1riol .. m•nle
nene Ullklol" y "a no catt 
en llll proYOCIClonn" de 
arupmdedmq ..... y,al mll
mo tiempo, dem.ndó a ~ 
tres opo'$.ltDfH -Pepe At&
~·.ilo, Enl1que OrotC'O Y"" 
n(>Vldal11n1egruunfren-

te CtlfTlWI que tmplda ll 
tei!lecclón de FC'derlcodel 

•:=:s-'Mtiora1M 
1yer clentoe de ma1lt01 
emper.11ron11k¡ar•1Con
junto C111L110 de 111 colonll 
A¡rlcol1 Onenusl p.na lle
~r 11 t1bo el ctel'll! de ll 
e1mp.n.roU11cadeSe111to 
1.ópa1 Romero. ltombl"lll y 
mujeret ves1lan ropas co
Jor p.lrpurs, con "l cu.les 
ldenllflCldlihltil•nlll•que 
prnldeel11ctu.a\1teret1r10 
y 1nonro y uno de los 
luenes con1end1tn1es del 

sucewr de l/enusU•no Re
}'ll l.óp.t (1) "\'enus 
"Rey·•. 

Poco despui!.s de lu 15 
horas subió• un amplto 
temple!" 1ns1a!¡1,do en uno 
de los Sl\OOH del menclo
nlldo conjunto: el Cllndl· 
d.lu1dellpl1nUl•Pilrl:JUl'1I 
1 \1 1eere11n1 gmer111 
-serpa ~ Romero-. 
Este con voi paUSldl ex· 
puM>: 

"Comp.1fterot tenemns 
un 14\o t11mmo: e11111r I• 
~lecclGnde Federico del 
Real. Hemos compnib.tdo 
jun10-referf111su1c~ 
rreliMi0111r1ot-que duran· 

1111 lot lllllmos cuatroal'lo!I 
el sindicato c~yó m UM 
prolwda crisis polfllu y 
decredtblLld•d". 
M•111de!anle,tonelml~ 

mo 1ono p.lll.ldo, U!pe1 
Romerodenunclóque"F'"· 
deMcodelRealbltSC1acrr 
mod~lugarsu """lección. 
ha patroc!nuio un.11 s.crie 
Oe111re1lo11t1pilblluscon
lr'I IU.'I enemtgO'I: qult'n< 
acollnaqulenesrechaian 
1ucontinu11mo". 

El Sil!On 1M conjunh> 
Cutulu re~ulló 1n'Wl1c11.:n-
1e: dlve~grupusmusi· 
Clluquerepre!<!nllnalo 
mbVlliadode los s.cct~ 

rn que conforman lll pllln• 
1111P\lrpUra,1mentiaron 1 
reW11ón&etrabajo.E.!110 
amba.ron dude \H dh• 
lloru•lclt•dolupr. 

Todos. al unlwno lant.;• 
ron porra•• favor de S~t 
¡;10 Ló~z Romero. En e; 
da uno de los concurTenlt 
!<! o~rvaba la M>gurldJ• 
l1 tenuaye1opctmlsm<-
1odos llenen un .olo lln 
demllllr ll Fll!der1'1J d• 
Real EsplnOM y ungir cr 
mo M.-crellr1o ¡enenil d• 
Slnd1u10 Unlco de Tr11l<l> 
j1dore1dell Ma11e11aS..1 
1110L6pe1Romero. 
llOVCl .. lA•AO•U.wtltOlll>ITI 



CAPITULO V 

El mejor ejecutivo es aquel que tiene bastante 
sentido común para elegir hombres capaces de 
realizar el trabajo y suficiente control de sí 
mismo para no intervenir mientras lo están haciendo. 

TcOOoro Roosvel t. 



ESTRATEGI~ PARA EL FUTURO. LA CULTURA DE LA EFECTIVIDAD. 

V.1 Las cientificas predicciones de Alvin Tofller 1992. 

V .2 Actitudes y aptitucles apropiadas. 

V.3 El sentido de Wla organizacién. 

V .4 lm nueva generacién de enpresarios. 

V.5 Principios fundamentales para lograr la 
productividad. 

V.6 Productividad mercadolégica. 

V. 7 Estrategias generales, particulares y 
especificas. 

V.8 Servicio: un activo no tarqible: la otra calidad. 
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Y.1.- LAS CIENTIFICAS PREDICCIONES DE ALVIN TOFFLER 1992. 

Para Alvin Toffler existen pautas que nos perm.i ten identificar y compren

der los cambios que se avecinan en los negocios, la economía, la política 

y los asuntos mundiales. 

El asunto clave se encuentra en "identificar" quién dará forma a estos 

cambios y cómo lo hará. En esencia nos dice - estamos ante un nuevo sis

tema de pcx:Jer -. 

E.stamos entrando a una nueva etapa que Toffler define como la era de la 

información. ya que en ella el conocimiento sustituye al trabajo físico. 

Entendamos el poder como una dimensión dentro de las relaciones humanas, 

relación que no es buena ni mala en sí, este carácter se lo otorgan los 

medios usados para lograrlo. El poder constituye el recíproco del deseo: 

todo aquello que pueda satisfacer los deseos de una persona tiene poder. 

En el juego del poder del conocimiento, los hechos, las mentiras, las le

yes y las verdades son las armas con que Toffler define los siguientes 

conceptos: 

~MIF.Nl'O: Información depurada como afirmación de carácter gene

ral (imágenes, imaginación, actitudes y valores) • 

~C..-: Son datos ordenados p:>r categorías o planes de clasifi

cación. 

DA'IUS: Hechos más o menos inconexos. 

Toffler nos dice que el conocimiento es la fuente de poder más versátil, 

ya que no se gasta, es infinitamente ampliable y pueden adquirirlo tanto 

el ~bre como el rico. 

135 



Para Tofiler estam'JS inmersos en una economía supersimbÓlica, economía que 

surge a partir del cambio en la naturaleza del peder, y en la que recono

cemos a ésta p::>r medio de símbolos que le han sido asignados por la socie

dad misma. Esta economía supersimbálica puede definirse con base a que: 

l.- El nuevo sistema para crear riquezas depende por completo de la 

comunicación y la distribución instantánea de datos e ideas. 

En este sistema, las tendencias apuntan hacia la producción adaptada a la 

necesidad de clientes, el surgimiento de nichos de mercado, las nuevas 

formas organizativas y el debilitamiento de la empresa monolítica, las 

nuevas estructuras productivas y el debilitamiento del proteccionismo. 

2.- En el marco de este cambio que genera conmxión están los cen

tros de la nueva riqueza: los sistemas de comunicación y los me

dios. 

Si el conocimiento es el arma clave de esta nueva etapa, entonces la in

fluencia de los medios de comunicación es decisiva. 

3.- Para Toffer, los tiempos actuales no son "normales", una desme

dida competencia y el cambio acelerado exigen constante innova

ción. 

Así, el conocimiento es una riqueza hecha de símb:>los, y frente al carác

ter finito del capital tradicional (tierras y máquinas) el símbolo del co

nocimiento es inagotable. 

En el vértice del cambio está el conocimiento incrustado en la tecnología. 

En nuestro momento el dinero es el impulso electrónico que se transforma 

al instante en un fenómeno visual, como impulso electrónico entendamos las 

tarjetas de crédito. Este impulso electrónico puede cambiarse en cual

quier momento por bienes y/o servicios, por lo que la riqueza fundamentada 

en él es simbálica. 
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Ante estos cambios la nueva economía supersimbólica plantea un nuevo con

texto laOOral basado en: 

Incremento de la actividad mental. 

- Concepto de trbajador inteligente, capacitado y no -

intercambiable. 

- Amplio concepto de capacitación. 

- Revalorización del servicio 

- Redefinición de estructuras laborales. 

Toffler define el perfil de las empresas que enfrentan este cambio como: 

- Poco ctil tas 

- Muy cultas 

La empresa poco culta se asienta en el concepto de cómo un producto del 

capital y del trabajo se orienta a la producción tradicional y emplea tra

bajadores capacitados y mano de obra barata. 

La empresa culta es más flexible, nos dice. Suma al concepto del valor, 

la superior coordinacion y el trabajo mental, se orienta al servicio y es

tablece un concepto de producción más conocimiento. El concepto del tra

bajador como alguien que aporta un valor al proceso, es clave. 

Al capital monetario debe sus ti tuirsele por el capital humano. Estos cam

bios en la forma en que vemos al mundo, creamos riqueza y ejercemos poder, 

están impactando a las empresas burocráticas y poco cultas que han domina

do el mercado. 
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Alvin Toffler ha vislumbrado una guerra que se gesta a partir del nuevo 

p:xjer de la información y nos dice que el alto valor del conocimiento ha 

desatado luchas encarnizadas por su control. 

Estamos inmersos en un mundo de tarjetas de crédito, de cÓdigo de barras, 

de lectoras ópticas, de telefonía celular, de transmisión electrónica de 

información (F;iv~ i' de señales vía satélite. Y a través de todos estos 

medios, las empresas tienen acceso a una gran diversidad de información 

(inventarios, precios, espacios de estantes, características del producto, 

comportamiento del mercado, acciones de la competencia, etc. ) . 

El ejecutivo mcxierno, definido por Toffler como el Director General de In

formación (DGI) está en el centro de esta guerra, en el seno de la empre

sa. 

En la nueva economía supersimbólica, las organizaciones enfrentan el cam

bio con: 

- Investigación científica y tecnológica 

- Formación de los trabajadores 

- software refinado 

- Gestión más ingeniosa 

- Comunicación avanzada 

- Finanzas electrónicas 

Tenemos entonces que el nuevo trabajador debe recibir más información, que 

dentro de las organizaciones, debe haber preocupación por formar y capaci

tar a los trabajadores 

En estos términos, la nueva finalidad del trabajo deberá redituar en mayor 

creatividad y mayor velocidad (Cultura de la rapidez). 
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En el marco de este movimiento de innovación y creatividad, es escencial 

desarrollar formas de almacenaje y manipulación de información, en base a 

un software refinado, la empresa flexible dispone del conocimiento con 

oportunidad. 

El nuevo sistema de creación de riqueza implica velocidad, organizaciones 

inteligentes e intercambio y manipulación adecuada de información. 

En resumen hemos accedido a la dependencia de la inteligencia artificial 

en el seno de una economía basada en el conocimiento que aumenta la 

demanda de comunicación y exige de niveles rápidos de respuesta. 

Las cuestiones claves para enfrentar el futuro se plantean en términos de: 

- Educación 

- Tecnología de la información 

Para Alvin Toffler en el marco de la nueva época que vislumbramos pobres y 

ricos accederán al cambio, sin embargo de ellos, sólo los rápidos y cultos 

alcanzarán la edad de la inteligencia. 
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V.2.- ACTITUDES Y APTITUDES APROPIADAS. 

En el futuro inmediato se hace urgente la implantación de una cultura de 

efectividad tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Un punto 

focal es la constante lucha por la implantación de esta cultura, es por un 

lado la modificación de muchas de las actitudes que comunmente se adoptan 

ante diversas situaciones de la vida y por otro lado es necesario hacernos 

consientes de las aptitudes que debemos poseer para lograr el éxito. 

El gran secreto del triunfo a nivel personal y empresarial consiste en 

hacer lo extraordinario, lo excepcional, y tal vez la única diferencia 

entre lo ordinario y lo extraordinario está en agregar el "extra" en 

cualquier actitud que desarrollemos, éso que nadie está dispuesto a dar. 

Es necesario comprender que en esta época de continuas transformaciones en 

materia comercial, económica y tecnológica, "LA UNICA CONSTAm'E ES EL 

CAMBIO". 

Para lograr que nuestro ajuste ante los cambios del entorno sean los más 

adecuados y eficaces posibles, necesitamos de: 

- Un conocimiento de mi propia persona 

(auto conocimiento) 

- Conciencia de que existen los demás 

- Conciencia de que siempre habrá problemas entre -

mi persona, los otros y mi en torno. 

- Conciencia de que soy yo quien decide la postura 

a adoptar frente a un problema particular. 

Una vez asimilados estos conceptos, tendremos que adoptar una actitud de 

disposición hacia los cambios constantes del entorno. 
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El cambio por su naturaleza misma, conlleva muchas veces una situación 

problemática para el individt1·:i, a continuación presento un conjunto de 

pasos a seguir para una correcta solución a esta problemática: 

1.- Enfrentar el problema cara a cara. 

2.- Definir, delinear y limitar el problema. 

3.- EviluL la extrema simplificación: debet·á darse a c1da cosa su 

dimensión e imp:irtancia adecuada. 

4.- Evitar la extrema complicación: lo importante es lo esencial: 

lo accidental o secundario puede ser cambiado o puede 

prescindirse de ello. 

5.- La consideración del fin que buscamos nos permitirá VeL las 

cosas desde diferentes puntos de vista. 

llevan a Roma". 

0 Tcxios los caminos 

6.- Habrá que distinguir entre el querer veleidoso y el querer real, 

el primero quiere el fin pero no pone los medios adecuados para 

lograrlo y el segundo quiere el fin y pone los medios para la 

obtención de éste. 

Lo anterior es una exposición de las actitudes que a nivel personal deben 

adoptarse ante los cambios y los retos que nos exigen las nuevas 

condiciones de competencia internacional . 

A o:nt.ina:i.Ól se expondr{n las actitudes apropiadas que a nivel empresarial 

deberán adoptarse para hacer frente a estos cambios: 

El administrador de empresas debe estar consciente de que lo que "se dice" 

al personal constituye sólo una mínima parte de lo que a éste le resulta 

significativo; lo más importante se comunica con hechos y actitudes; y son 

éstas, normas implícitas que rigen de manera informal el comportamiento de 

los subordinados. No importa qué ni cuanto se les pida a los subordinados 

si en la manera de actuar no se predica con el ejemplo, habrá que ser 

congruente entre lo que se pide a los suOOrdinados y lo que se hace de 

manera individual. 
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Si el superior exhibe una conducta ejemplar ante sus subordinados y los 

trata con justicia en lo concerniente a la ejecución del trabajo, 

provocará una respuesta positiva en el entorno laboral y redundará 

seguramente en una situación de armonía y productividad. 

En la medida en que el superior cumpla con sus responsabilidades, p::drá 

exigir a sus sul"Y.'irdinados el cumplimiento de éstas. 

una actitud que debe imperar en todas aquellas personas que forman parte 

de una organización es el espíritu de superación. 

Si pertenecemos a una organización y nuestro deseo es ascender de puesto, 

la solución esta en nuestras propias manos; deOOmos ascendernos nosotros 

mismos. ¿cómo lograremos hacerlo? 

La respuesta es simple: hagamos el trabajo de nuestro superior, pensemos y 

actuemos como él, y si éste posee el criterio sUficiente p:xlrá distinguir 

en nosotros ese deseo de superación. 

Al adoptar esta actitud corremos el riesgo de enfrentarnos a situaciones 

problemáticas pero debemos en tender que ese es el único camino para 

llegar. 

"El que busca encuentra" asevera la Biblia. Sólo habrá que buscar y tarde 

o temprano encontraremos. 

Esto es aplicable a cualquier situación en lü vida, y si estaroc>s 

plenamente convencidos de lo que queremos, sin duda lo lograremos. Si 

ad.optamos esta actitud, entonces llegaremos a lugares inimaginables. 

otro ingrediente necesario en la implantación de una cultura de 

efectividad, será forzosamente la honestidad, entendida ésta, como el 

compromiso de manifestar directa y claramente lo que pensamos y hacemos a 

quien debemos manifestarlo. 

La vivencia de este valor tiene dos vértices fundamentales: la honestidad 

material, entendida como la absoluta responsabilidad y transparencia en el 
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manejo de los recursos materiales que la organización confía a su 

personal, y la honestidad. intelectual que es la disposición de informar 

veraz, clara y op::>rtunamente a nuestros proveedores y clientes tanto 

internos coroc> externos. 

A nivel nacional, es imprescindible emprender un cambio radical en 

nuestras actitudes para lograr así destacar en el ámbito internacional y 

legrar con esto el desarrollo que tanto deseamos. 
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V .3.- EL SENTIDO DE UNA DRGllNIZACION. 

Es común observar en el medio empresarial mexicano que las organizaciones 

establecidas hace algunos años han perdido de vista la razón por la que 

fueron creadas, así como la razón de su existencia. 

El hallazgo a la respuesta de estos dos planteamientos está en el 

propósito de la organización. 

El propósito constituye el fundamento de la cultura deseada para la 

organización: a partir de él se define tanto el tip:> de empresa que se 

quiere ser, como el sentido que pretende darse a la acción del 11 nuevo 11 

administrador de empresas. 

Para definir adecuadamente el prop:Ssi to de la organización, es necesario 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1.- En el propósito deben estar contempladas las necesidades y 
aspiraciones de cada miembro de la organización. De esta manera 
lograremos que cada persona vea reflejados sus intereses en el 
propósito empresarial. 

2.- El propósito debe dar un sentido social e histórico a la 
organización, es decir que deberá mencionarse de que manera 
contribuye con el mejoramiento de la sociedad. 

3.- Debe determinarse en forma cualitativa. Esto permitirá que el 
prop6si to tenga trascendencia, de no ser así, la empresa 
perdería sentido en el iromento de alcanzar cifras u objetivos 
específicos. 

4.- Las políticas y normas de la organización tendrán que 
desprenderse del propósito. 

5.- Es indispensable que una vez determinado el propósito, se de a 
conocer a todos los miembros de la organización. 
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He aquí un propósito que cumple con los puntos anteriores: 

- Crecer selectiva y conpeti.tivamente para 

crear eq>leo.s. uti1idades y 

calidad de vida. 

Una vez definido y comunicado el propósito, empezará a desarrollarse en la 

organización un conjunto de actitudes, acciones, formas de pensar, 

objetivos y conocimientos que en su conjunto formaran la ºcultura 

organizacional" que deberá ser acorde con el propósito de la empresa. 

El Administrador de Empresas debe procurar que tedas las personas que 

forman la empresa, encuentren ahí su realización co110 personas y como 

trabajadores a través de la incorporación de valores de órden superior en 

la cultura organizacional. 

''Admitir nuestras responsabilidades como industriales, fomentar el 

progreso, promover el bienestar general de la población y dedicarnos al 

desarrollo de la cultura en el mundo, no es sino un principio de valor 

superior para una empresa de excelencia11
• (*} 

Por otro lado, es importante hacer énfasis en la importancia que tiene 

para cualquier empresa la obtención de utilidades, ya que de no 

obtenerlas, no será posible su sobrevivencia. Sin embargo, otro aspecto 

tan importante como éste será que la empresa contribJ.ya sirviendo y 

beneficiando a la sociedad a la que pertenece. 

El empresario logra sus objetivos gracias a la sociedad de la cual forma 

parte, y éste debe corresponder creando fuentes de trabajo que permitan el 

desarrollo económico de la comunidad y a dar sustento tanto a los 

trabajadores como a sus familias además de inculcar en éstos valores y 

conciencia cívica. 

(•) EXCELENCIA DIRECTIVA PARA lDGRAR 
LA PRDDUCTJVIDAD 
MACR. 
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Para concluir diré que la la1::::or de la empresa no debe limitarse a la 

creación de riqueza material sino humana, participando así en la formación 

de un legado para su país, creando opciones para la realización de otros 

seres humanos . 
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V.4.- UNA NUEVA GENERACJON DE E"'RESARJOS. 

Actualmente todos oímos hablar de mcdernidad; modernización educativa, mo

dernización del campo, modernización industrial y modernización política. 

Desgraciadamente seguimos un paso atrás, ya que México se incorpora al li

bre comercio cuando otros países ya tienen un buen camino recorrido, lo 

cual nos obliga a mcxlernizarnos contra reloj. 

La empresa moderna se ha ido convirtiendo paulatinamente en una organiza

ción humanizada, en donde tienen lugar la creatividad, la flexibilidad, la 

calidad de los productos y servicios y el turisrro ecológico. 

El contraste de la empresa mo:ierna con la tradicional puede resumirse en 

el cambio del concepto "business are l:usinessº por la nueva propuesta 

empresarial "business are not only ·business". Esto se debe a que en el 

mundo de los negocios de hoy nada es estático e independientemente de la 

especialidad de la empresa, el empresario debe aprender como manejar las 

tendencias actuales y convertir los cambios drásticos en valiosas 

O(X)rtunidades de cambio. 

En esta época de extraordinarios cambios sociales, políticos, econ6micos y 

tecnológicos, el director que no haya preparado a su empresa para 

adaptarse, habLá debilitado a ésta y puesto en peligro su supervivencia, o 

como dijo Robert Gilbreath en su libro "La estrategia del cambio": g 
dirigente empresarial que no sienta que la tierra se mueve baja sus pies 

está vivienda en el pasado, y p:>r lo tanto na está preparado para el 

~-

El empresaria del nuevo siglo en las empresas de vanguardia ha abandonado 

el antiguo mcxielo de dirección y piensa que hacer empresa es ante todo una 

labor de estrategia, liderazgo, creatividad, inspiración, audacia y 

energía. 
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Nosotros, al igual que las sociedades desarrolladas no debemos ver una 

oposición entre humanismo y tecnología, entre humanismo y finanzas y entre 

humanismo y producción. 

El empresario moderno, el empresario de la nueva generación ha descubierto 

la gran inversión que es la gente. La empresa es ante todo una 

organización h11mana y como tal, el secreto está en el hombre. 

No hace mucho tiemp:> era patrimonio exclusivo de la alta dirección el 

"Know why" (*) - término usado para referirse al saber por qué se hacen 

las cosas -. El empleado era definido como un instrumento manipulable, 

tal vez al misro nivel que algunos otros instrumentos: un desarmador, un 

torno, un taladro y una PC y así como al desarmador, al torno, al taladro 

o a la PC no se explica el por qué. Los empleados saben el ''Know how" -

término usado para referirse al saber cómo hacer las cosas - y en un 

modelo tradicional son simples operarios. 

El nuevo empresario debe guiar a los miembros de la empresa a través del 

"KnO'W why". 

El "Know why" es el arma estratégica usada por la empresa mcxlerna. La 

globalizaci6n de la economía, la tecnología y el cambio social exigen una 

estrategia caracterizada por la versatilidad y la capacidad de respuesta 

inmediata, y ésto sólo es posible cuando los miembros de la organización 

son capaces de dar estas respuestas. 

El nuevo empresario es realista y sabe que si el empleado no tiene acceso 

al 11 Know why", su "Know how" será lento, con falta de iniciativa y algunas 

veces contra su voluntad. 

El nuevo empresario no dirige la empresa dictando órdenes como quien 

presiona botones. El nuevo empresario difunde el "Know why" en su empresa 

de modo que quienes conocen el "Know how" trabajen en congruencia con los 

objetivos de la empresa. 

(•) l A GRAN INVERS ION 
IS THO, !PADE 
Septiembre - Octubre de 1992 
Pag. \\ 
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El nuevo empres;irio debe aprender a servir haciendo negocios. Este 

servicio está orientado en tres direcciones: Servicio al cliente (cuando 

se sntisface correctamente una demanda), servicio al empleado (cuando se 

le proporciona un lugar y los medios para trabajar satisfecho de sí 

mismo) , y servicio a la sociedad (por que la empresa es parte de ésta}. 

El nuevo empresario, el hombre de negocios, el empresario integral, debe 

ser humanista sin perder de vista el aspecto técnico o el financiero. 

El reto para el nuevo empresario es no sólo manejar las variables que han 

cambiado si no también las que están cambiando.. No se puede predecir el 

futuro, es cierto pero tener visión no significa ser profeta, significa 

imaginar escenarios futuros posibles, basándose no sólo en los eventos 

actuales y en las tendencias aparentes que están sucediendo en la 

industria y en el país sino también en los que están teniendo lugar en las 

industrias del mundo, ya que en el Contexto de la economía global mucho de 

lo que ocurra en otros ámbitos aparentemente sin relación con la empresa 

puede afectarla mañana. 

El nuevo empresario debe estar enterado de todo lo que pasa en el entorno 

político, educativo, ecológico, tecnológico, empresarial, etc .. , e 

interpretar dichos eventos en su beneficio. sólo así podrá tomar hoy las 

decisiones que mañana aseguren la permanencia de su empresa y con ello el 

t\xito .. 
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V.5.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LOGRAR LA PRODUCTIVIDAD. 

Existen dentro de las empresas, muchos y muy imp::irtantes aspectos que hay 

que cuidar y analizar para po::Jer obtener como resultado una al ta 

produc ti vid ad. 

Como he mencionado anteriormente, productividad consiste en utilizar de 

manera racional todos los recursos de la empresa para la obtención de 

productos y servicios que cumplan con los requerimientos necesarios para 

la satisfacción del cliente. 

Para hablar de productividad, tendremos que hablar también de recursos 

materiales y hwnanos, ya que son éstos los que afectan de manera más 

significativa la prcd.uctividad de la organización. 

E.s necesario aclarar que si bien estos recursos pueden analizarse y 

mejorarse en forma aislada, tendrán que estar en estrecha combinación, de 

lo contrario nuestro objetivo no será logrado. 

Para mostrar la estrecha relación que existe entre estos recursos expondré 

a continuación el desarrollo y resultado de un experimento realizado en el 

año de 1928 por Elton Mayo. 

Esta investigación fué realizada en la empresa Western Electric Co. con el 

fin de estimular la productividad de los trabajadores y los resultados 

obtenidos fueron realmente sorprendentes: El ton Mayo escogió un número 

reducido de trabajadores y el primer cambio que realizó fué el de 

moc:Uficar las condiciones ambientales dentro de su área de trabajo, para 

lo cual adecuó el grado de temperatura y humedad. La respuesta no se hizo 

esperar y la productividad aumentó. 

Posteriormente se mejoró la cantidad y la calidad de los alimentos que se 

les daba a los trabajadores y la productividad mejoró. 
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se incrementaron los tiemp:.>s de descanso durante la jornada y una vez más 

la productividad creció; se agregaron días de descanso y los resultados 

fueron aún mejores. 

Finalmente se redujeron las horas de trabajo y una vez más la 

productividad ascendió. 

Al cabo de cierto tiempo, Elton Mayo decidió eliminar de un solo golpe 

tcxlos los estímulos y la reacción que se esperaba era un descenso en la 

productividad. Sorpresivamente la productividad empezó a aumentar de 

nuevo en forma significativa. Entonces descubrio Mayo que la verdadera 

causa que estimulaba a los trabajadores no eran los incentivos por sí 

mismos, sino más bien era el sentir que se les estaba tomando en cuenta y 

que apreciaban el trato que se les proporcionaba. 

Esto nos hace reflexionar en la importancia que tiene para el trabajador 

el sentir que es tomado en cuenta por sus superiores y que de poco 

servirán las modificaciones del medio ambiente si ésto no ocurre. 

Sin embargo. debe lograrse la combinación de ambos aspectos para obtener 

resultados aún mejores. 

Atendiendo a los recursos materiales, se han mencionado ya, algunos 

aspectos que pueden ser sujetos de mejoras, p.?ro habrá que tomar en cuenta 

otros aspectos ímp:>rtantes que menciono a continuación: 

La distribución del espacio físico constituye uno de los ámbitos 

imp:>rtantes que repercuten de manera directa en la productividad de la 

organización. Es de vi tal importancia hacer una correcta planeación y 

distribución del espacio físico (en la medida de nuestras posibilidades) 

para encaminarnos hacia la productividad. 

Otro aspecto que se vuelve relevante se expresa en términos de 

"ergonomía". es decir, de la posibilidad de adaptar o en su caso diseñar 
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la maquinaria o el equipo en función de las dimensiones reales y capacida

des físicas de las personas que la utilizan. 

Por otro lado, refiriendome a los recursos humanos mencionaré algunos as

pectos dignos de tomarse en cuenta para lograr buenos resultados en pro

ductividad. 

Es imp:::irtante lograr que los trabajadores piensen y actúen en función de 

su grup:::i de trabajo. 

Es una costumbre en empresas mexicanas el reconocer y premiar a aquellos 

elementos que han mostrado un comportamiento destacado pero se ha olvidado 

premiar al grupo de personas que en forma conjunta han logrado el 

cumplimiento de un objetiva. De esta manera se contrib.lye 

inconscientemente a la desunión de los trabajadores ya que lo único que se 

logra es que cada quien piense en sí- mismo y en su bienestar y desarrollo. 

Es necesario implantar en organizaciones mexicanas, reconocimientos que 

destaquen la lab:>r realizada por un grupo de trabajo, así lograreoos 

fomentar un espíritu de equipo que sin duda nos permitirá tener excelentes 

resultados en productividad. 

Es el líder, una pieza clave en el comp:>rtamiento y cohesión del grup:::i de 

trabajo, p:::ir lo cual la empresa deberá p:::iner especial cuidado en la 

capacitación y adiestramiento de éste. 

La participación y la creatividad de los trabajadores no puede ser 

ordenada sino que debe ser inspirada p:>r el líder, de aquí que un 

principio fundamental para lograr la productividad es la motivación que 

puedan experimentar los trabajadores hacia el cumplimiento de sus 

lab:>res. 

ºEl mejor sistema de trabajo sin personal motivado no da resultado y caso 

curioso, si existe la motivación adecuada aún cuando el sistema no sea muy 
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bueno,los resultados son aceptables". (*) 

Debemos lograr que los trabajadores realicen sus actividades con gusto y 

por convencimiento propio a través de la motivación por medio de 

incentivos tanto a nivel individual como grupal. La productividad es, 

ante todo, "una actitud hacia el tLabajo". 

Otro principio que nos conducirá hacia una mayor productividad es la 

implantación de una rotación horizontal de personal, la cual, permitirá 

que el trabajador además de adquirir más conocimientos y habilidades, 

rompa con la monotonía que genera el cumplimiento de sus responsabilidades 

durante un periodo prolongado. 

Por otra parte, es necesario subrayar la importancia de capacitar a los 

trabajadores en forma constante y lograr que éstos adquieran conocimientos 

tanto acerca de su labor como de otros temas para contar con gente 

preparada dentro de la organización. 

Por Último quiero subrayar que una vez que se haya logrado el cumplimiento 

de los principios anteriormente mencionados, es necesario que se invierta 

en tecnología de vanguardia. 

Lo más recomendable es que en la medida de las posibilidades de cad.a 

empresa, se destine un p:>rcentaje de su presupuesto a la adquisición o 

innovación tecnológica. Esto se hace cada día más importante ya que en 

esta época de apertura comercial tendremos que competir con empresas 

tecnológicamente muy avanzadas. 

(•) EXCELENCIA DIRECTIVA PARA LOGRAR 
LA PRDDUCT IVIDAD 
MACR 
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V.6.- PROOUCTIVIDAD MERCADOLOGICA. 

Para iniciar la explicación de este tema es necesario aclarar que el 

origen de todo negocio son los clientes. Sin ellos nada existiría. 

Podemos poseer el mejor producto del mundo, pero si no se vende no hay 

negocio y si no se conserva al cliente no hay continuidad. 

"El cliente no es lo más importante, es lo único". 

Es p:>sible sintetizar la productividad mercadológica con cuatro aspectos 

fundamentales: 

- Satisfacción al cliente. 

- Control de calidad. 

- Servicio con valor agregado. 

- Precios. 

Con estos cuatro aspectos llevados a la práctica en forma correcta podrá 

asegurarse el éxito de la empresa en el mercado. 

Debemos reflexionar que el futuro de un producto o servicio está en las 

necesidades reales del mercado, y éstas son variables, por lo que es 

indispensable estar constantemente retroalimentandose para detectar a 

tiemrx> los aspectos que deben ser modificados o ajustados en el producto o 

servicio. 

El éxito está basado en ofrecer permanentemente productos que reflejen 

fielmente las necesidades del mercado consumidor y evolucionar 

constantemente con el objeto de ofrecer cada día un mejor servicio. 

"La única constante es el cambio", esto marca la pauta fundamental que 

debe regir en el mundo mercadológico y creo que no solamente en este medio 

sino en todos los ámbitos de la vida, ya que la madurez de un ser humano 

es la capacidad permanente de cambiar un bien por otro bien mayor. 
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El principio básico en un orden puramente mercadológico consiste en la 

satisfacción del cliente: desarrollar lo obvio, lo que le gusta a la 

gente y dárselo. Dicen que es más fácil conocer lo que no nos gusta, el 

reto mercadológico propone lo contrario. 

Para abarcar el tema del Control de Calidad es necesario hacernos el 

siguiente cuestionamiento: lPorqué en México no pro::lucimos calidad? En 

general, se hace referencia a la falta de educación, a cuarenta años de 

proteccionisroo interno que nos han llevado a consumir tcx:Jo por muy malo 

que sea, a la falta de calidad en las materias primas, a la utilización de 

maquinaria inadecuada, etc. , ¡:ero lQJé es la calidad? En términos 

comerciales, hablaríamos de un prcxlucto o servicio que cumple con la 

satisfacción de las necesidades de un cliente. 

ºSe estima que un cliente satisfecho lo hará saber por lo menos a siete 

consumidores potenciales en tanto qtle un cliente insatisfecho lo hará por 

lo menos con 22 prospectos". ( *) 

Esto quiere decir que si logramos buenos resultados en la calidad de 

nuestros prcxluctos y servicios tendremos consecuencias positivas, pero si 

nuestra calidad es deficiente, las consecuencias serán verdaderamente 

desastrosas. 

El impacto que plantea la mala calidad es precisamente la pérdida de 

mercado, que nos acarrea pérdidas considerables, " es más fácil cambiar 

un hábito de consumo que recuperar a un consumidor defraudado". 

Es necesario detenerse a reflexionar que 11nunca tenemos tiempo de hacer 

bien las cosas pero siempre tenemos tiempo para re¡:ietirlas 11
• Al final del 

ciclo, habremos utilizado mucho más tiempo del que nos hubiera llevado el 

hacer las cosas bien desde el principio. 

(•) DCELENCIA DIRECTIVA PARA LOGRAR LA 
PRODUCTIVIDAD 
MIGUEL ANGEL CORNEJO 
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La responsabilidad de obtener como resultado la calidad, recae sobre tres 

áreas principalmente: en primer lugar depende de una correcta 

investigación del mercado; sus características y las necesidades del 

cliente. 

Posteriormente la responsabilidad recae en el proceso de fabricación, es 

decir, que el producto se fabrique exactamente como se diseñó y con las 

materias primas adecuadas, y finalmente debe realizarse una venta de 

calidad, acompañada de un buen servicio y promoción de las cualidades del 

producto. Así podremos definir un "ciclo de calidad integral": 

VENI'A Y SERVICIO DE CALIDAD 

ASEaJRAMIENro DE LA CALIDAD 

z 
o ... 
u 
e 

"' "' o .. 
z ... 

Otro aspecto fundamental en el ámbito mercadológico es el servicio, 

entendido éste como la forma de enriquecer una venta, es todo aquello que 

está después de ésta y gracias a él, lograremos que el cliente satisfecho, 

siga consumiendo nuestros productos. 
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El concepto de servicio con valor agregado consiste en dar al cliente algo 

más, p:mer un extra, es decir aquello que nadie está dispuesto a otorgar. 

U:> que marca la diferencia son los pequeños detalles que constituyen el 

valor agregado. E.stos pued.en ser: la buena disposición, la cortesía, 

amabilidad, etc. 

"Son los pequeños detalles los que legran la perfección, pero la 

perfección no es un pequeño detalleº. ( * l 

Es indispensable que en las empresas mexicanas se intrcxluzca el concepto 

de servicio con valor agregado y no solamente en aquel que se presta al 

cliente externo, sino también al interno, entendido éste como toda 

aquella persona que dentro de la organización requiere algo de nosotros. 

De esta manera lograremos una perfecta armenia y alcanzaremos el éxito. 

Tradicionalmente en México se ha pensado que la base para la fijación del 

precio de un bien o servicio es el costo en la producción de éstos, lo 

cual resulta lógico pero del:emos de tomar en cuenta que existen otros 

factores que son de gran im¡::ortancia en la fijación de éstos. 

Fundamentalmente existen dos estrategias sobre las cuales p:xirá 

determinarse el precio de nuestros prOO.uctos: 

1.- Aprovechamiento de los nichos de mercado. 

2.- La penetración en el mercado. 

La primera estrategia consiste en aprovechar la falta de oferta de cierto 

prod.ucto, cuando se da esta situación, ciertamente el precio del producto 

podrá elevarse considerablemente sin afectar su consuroo, pero ésto 

ocurrirá sólo en el corto plazo, ya que en p:x:o tiempo la competencia se 

encargará de ofrecer un producto similar y seguramente a un menor precio, 

lo cual desencadenará una guerra de precios. Esto provocará una crisis en 

(•) EXCELENCU DIRECTIVA PARA LOGRAR 
LA PRODUCTIVIDAD 
MIGUEL ANGEL CORNEJO. 
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la empresa pionera ya que se reducirán Rus ventas y estará expuesta a la 

pérdida de su cl1entela aún cuando sus precios lleguen a reducirse 

p::isteriormente debido a la mala imágcn que se ha creado. 

La segunda estrategia consiste en ofrecer en el mercado un precio 

considerablemente reducido, ésto provocará un impacto positivo en los 

clientes potenr'i ales permitiéndonos así una gran penetración en el mercado 

que sin duda desplazará a la competencia. Esta estrategia deberá ir 

apoyada forzosamente en la reducción de costos de fabricación, de lo 

contrario no surtirá un efecto positivo. 

Finalmente es necesario que la satisfacción al cliente, el control de 

calidad, el servicio con valor agregado y el precio estén respaldados por 

la publicidad. 

cuando hablamos de la micro y pequeña empresa podemos decir que en muchas 

ocasiones su situación financiera no les permitirá desarroll.:i.r grandes 

campañas publicitarias, sin productividad mercadológica, se tendrá como 

consecuencia una publicidad de boca en boca que indudablemente repercutirá 

de manera muy PJSitiva en la obtención de resultados. 

158 



V.7 .- ESTRATEGIAS GENERALES, PARTICULARES Y ESPECIFICAS. 

La tendencia mundi.:il de la globalización comercial y la integración de 

bloques económicos implica la necesidad de que México se haga un nuevo 

planteamiento del camino a seguir, con el fin de lograr ser competitivos 

en csla nueva era económica. 

Por ello, la instrumentación de estrategias es un factor fundamental para 

hacer frente a un ambiente cada vez más competido. 

Es conveniente entonces observar las tendencias e intentar tomar el mismo 

rumOO. Para ello recordemos algunas de estas tendencias: 

l.- Globalización de la economía. 

2.- La cultura de la rapidez. 

3. - La atención dada a la educación. 

4.- La atención prestada al hombre. 

5.- El cuidado del medio ambiente. 

6.- Elevada calidad de prcductos. 

Ante estos signos del cambio, conviene plantear estrategias en tres 

niveles; en lo gneral, el sector gobierno; en lo particular, el sector 

empresarial; y en lo específico, la gente. 

&1 1o general.: 

1..- Se debe promover e1 desarrollo de 1a in:lu.stria mexicana. 

con a1ianzas en e1 extranjero. 

2.- Hay que lrindar 1a infraestructura necesaria para este 

desarrollo ( Ferrocarri1es -aonaJ.es ha crecido cero 

kilánetros - Porfirio Diaz). 

3.- Bajar los iqiuestos con e1 objeto de incrementar e1 

establecimiento de negocios (micro y pequeña el!l:(reSa) • 

quien es e1 que verd<deramente hace e1 desarroUo. 

4.- Fomentar la confianza en la gente para obtener más 

participacién. 
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S.- Dar más apoyo a la educacién y salud. 

6.- Proteger el medio ant>iente prioritariamente. 

7 .. - Mayor inversién e infraestructura. 

8.- Mayor oferta de crá:i.i.tos a costos razalables. 

En lo particular: 

1.- Desarrollar una nueva cultura eqxesarial propia para ser 

más corrtJetitivos. 

2.- Aprender, al principio copiando, para igualar y después 

desarrollar sistemas propios de desarrollo. 

3.- eIDcacion y capacitaciál laboral. 

4.- Elaborar productos de calidad total. 

5.- Dar más Íltp:lrtancia al servicio con valor agregado. 

6.- Darle sentido a la cultura de la rapidez o al uso del 

tienp:>, ya que la calidad sin rapidez de poco sirve. 

En lo especifico: 

1.- Trabajar con la idea de forjar un México mejor, pero 

trabajar de verdad, sin "5an Lunes" y sin "pllClltes". 

2.- Apcender a trabajar m equipo, unir esfUerzos y darles 

sentido. 

3.- Apcender a exigir, pero tad>ién a dar. 

4.- Ponerse la camiseta de mexicano, pero de mexicano 

~ti.do con el desarrollo del país, no de mexicano 

p:>r la seleccién de fUtbol; es decir, ser más patriota -

no patriotero - .. 

Debemos replantear nuestro comportamiento y nuestra forma de enfrentar el 

cambio, para ello, presento a continuación tul contraste entre las 

actitudes antiguas y las nuevas (*), mostrandose puntos básicos que deben 

tener muy en cuenta los directores de empresas, ya que de lo contrario no 

podrían hacer frente a esta nueva competencia: 

(•) LA ESTRATEGIA DEL CAMB!D 
RDBERT D. GILBREATH 
Ed. Me. Graw - Hlll 1989 
Pag. 5\ 160 



PINl'OS DE VIsrA /\Nl'IGJOS PUNI'OS DE VIsrA WEVQ5 

- Mejores herramientas hacen - Mejores trabajadores hacen 
mejores trabajadores. mejores herramientas. 

- Los seres hunanos in¡Jlican - J .a gente proporciona adapta-
incertidumbre. bilidad .. 

- Las cosa.s se pJeden medir - Los seres humanos tienen un 
y tienen wi precio. valor llunesurable y no tienen 

precio 

- Las cosas se desgastan cuando - lns individuos se atrofian -
se usan. cuaró::> sen ignorados. 

- Las mfquina.s tienen valor - - Las personas tienen valor -
porque no cani>ian. porque cambian. 

- Las eaip:esas se dividian en - Las eap:-e.sas se dividen en 
buenas y malas. rápidas y lentas. 
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V .8.- SERVICIO: UN ACTIVO NO TANGIBLE, LA OTRA CALIOAD. 

El servicio debe entenderse corro la disposición de la organización y de 

las personas para orientar sus conocimientos, habilidades y empeño: sus 

recursos todos, en función de las necesidades y espectativas del cliente. 

A esta definición habrá que agregarle el concepto de "cliente interno" que 

se refiere a toda aquella persona que dentro de la organización requiere 

de algún servicio. 

El servicio, es LU1a forma de enriquecer una venta, y es llamado también la 

post-venta, a través de la cual se pcdrá otorgar mayor satisfacción al 

cliente, quien a su vez, muy probablemente seguirá consumiendo ese 

producto. 

Por ést-:i razón, el servicio será un arma muy eficaz para lograr clientes 

de por vida. 

Se dice que el servicio es un activo ya que es algo que pertenece a la 
organización y que además p::drá incrementar sus utilidades y es intangible 

ya que no se puede cuantificar con precisión .. Este activo puede 

compararse con otros como el prestigio de una marca o de una organización, 

y son éstos, valores que resultan muy redituables para las empresas. 

El "valor agregado" es un concepto innovador que consiste en poner un 

"extra 11 en teda actividad que desarrollemos; cuando una persona requiere 

de un servicio, éste deberá presentarse conforme a lo estipulado y 

agregando además alguna mejora que no es esperada por el demandante. 

Es urgente y de una importancia inaplazable el dotar nuestras empresas de 

un espíritu de servicio con "valor agregado" pues la excelencia aspira a 

lo extraordinario. La diferencia entre el éxito y el fracaso es mínima y 

bien puede librarse añadiendo el valor agregado a nuestra empresa o a 

nuestra persona. 
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La vivencia del valor servicio implica entre otras cosas: 

Identificar con precisió a nuestros clientes internos y 

externos. 

Conocerlos y estar cer a de ellos para identificar sus 

necesidades reales y satis acerlas consistentemente. 

Ofrecer un valor agregado o cuantificable al cliente. 

Conocer los segmentos del rcado global, a los que como empresa 

nos orientamos, así como las p::>sibilidades reales de oferta 

propias de la competencia. 

La calidad en el servicio impli a fundamentalmente el conocimiento 

profundo de las necesidades y espect tivas de los clientes tanto internos 

como externos que estamos llamados a satisfacer y su¡xmer también el tener 

en la organiación la agilidad de r spuesta que un entorno continuamente 

cambian te exige. 

Por otra parte es necesario cuid que el volúmen de ventas en una 

organización no debe exceder su capa idad de dar servicio; es obvio que en 

este caso no tendremos que dejar d vender p:Jr no p:xler dar un servicio 

adecuado a too.os los consumidores, ino que habrá que tomar las medidas 

necesarias para aumentar la capacid en la prestación de éste. 

ctno ya ~ ha ITEn:ionado en un capitulo anterior, en el servicio se encuentra 

la clave para que las micro y pequ ñas empresas puedan competir con las 

grandes organizaciones. 

Tanto en la micro como en la pequef a empresa, se cuenta con estructuras 

administrativas muy ágiles y grac as a ésto, es posible prestar un 

servicio especializado a sus dist· tos clientes, a diferencia de las 

grandes empresas que por sus dimensi nes y grandes volúmenes de ventas, no 

pueden o no quieren prestar un servi io de calidad a todos sus clientes. 
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De Capital Importancia 

Competitividad y Competencia 
lomtO IAlWAI llON 

La cami-ttnei. e<n:luce • la -.peclallll.cldn y ill 11p1elallacldn conduce • 111 
compiKJUvklld. Lu emprn11 m&I prólpetu del MundD campanea un denominador 
tolnlln: ali~ &radr» de compet11Jvki.ld por meiUo da la eepeclrillaic~ y en medio 
de un amhmlte ele compe1enela. • 

La competenci. en pan:Lbidl C1JmO el enernilo d9 lu 8mplWll medlanu y pe. 
lf"!l'u,Hoy~dll.aelpllardl!lm.1yar1ra~para .. dtMl'TOllotcanómlc:o 
y b6ennur lacia! de W1 psta. Loll pal- triunfan ea ~nu especlftcu 9r1 relli· 
cl6ncanun.tmbl1on11clonaldedlnllmismoydetatlo,quenca11 ltt. E 111• 1 Id d 1 
l"rtK<l-ml .... o, _.,mlU,IOn do wnaju '~"'"'-·.. qu urar as neces a es can 1 

tecnología, llevan 11 éxito en1•re11r1a1 
En 1l1un11 ocaslonn, las em

prn.1s bajan su rilmo de trabajo, 
debido a una mala orp.niz.acidn de 
11 mlsm:i, La buena orp.niu.cidn 

~::~~=~:~~~~~~~~!¡ 

se apoyan en nuevas tecnoloafas, 
involucramicnto de los prov~do
res, prooesM de calidad, presu
pueslos asign.dos, as( como el 
control del nivel del área de in(or• 
m'tlca. 

dclepr íunciones con los 1ubordi
! n1dos, 10metcrá ajuicio los objetl· 
. vos por alcanzar en un tiempo de-

Hacicndorcíercndaa ttta\llli· 
ma, que pone en matthl a una em· 
prua, los inform-'li~ deben .s.er 

El Servicio es la Clave en la Microempresa 
* la T'>ft'la de Ded1lonH H m61 Agil en fas Pequeñas Firma11 Martínez Bolio * Urge una Polftlco 01,.renclada de Acuerdo con el Tamolio de la1 Compañía• * A Todos 101 Nivele• se Nece1lton Si1tema1 de Comunlcoci6n Moderno• -"""'· mJ.c:ro emprn11 pl'CM'nl•n un •V11nc11 autmnci.1. 

La meyor comprtenci., i. 1penur1 )'un conar 
mldor ada ve1 m.h exllC'flle obUpn • ofrecer 

Insta Salinas a empresarios a cambiar 
* La efiCiencia evitará la supremacía de la inversión externa, dijo 
*Tomó la protesta a Manuel Bartlett como gobernador de Puebla 

\Progreso, justicia social y desarrollo Ofrece el nuevo mandatario estatal 
político en paz, auguró el Presidente total respeto a los derechos humanos 

Pot A .. fltrllllndu 0tlr(ll, ta•l•da 

PUEBLA.• Manuel D•nletl Ofu, dnde ayer nuc~o KU. 
bem1dor de Puebla, se rompromclid apr1111iurlo1 de· 
m:hos humanos, rl plunilismo,cl rnpe1o 1 la Jiben•d di: 
uprrtión y 1 los mrdlos de comu1.Jcaclón; 11rabaj1r por 

l~~For~.n;~rr~=~Jé~:C.~t:::!r~n~:!':-1r1! 
•bAf:~·~::~~~~~ Je~~,~~~~· el Te11ro de la Rcfor· 
m11 en la ccrcmonl• que •lnliaud el l'rcs!dentc Cario\ 
Sal1nu de .Gortari, Bartlcll CJ.prnó su compromiso lle 
inlciu de inmediato el dU.10&0 plural para definir una 
~.~~~~ .. l~fi,1~-~~i~.",.~IC('toral que 1encrc avanm democr;I;. 



Competencia Económica. -
Nueva ley 

..... ~ ..... - pet\9do en ronm1 desl•· 
U1111 dt lu-.vt.1 IN1tl• cada en cueltlonn 

~::.":~~in: ~J:~.~~~ 
Comt1!6n Federal de Comll6ón est.1ria encar
Competencla, que tn1e- pdll de prevrnlr, lnvesU· 
¡nn1an cinco comisiona. pr y cmnblUr IGll mono
do! deslgnadm por el polios y, la verdad, abre 
Ejecutivo, "*'- ten- UM esperGZa y 1nunci. 
drlan "" habene de.em· un rles¡o; el bunxntb-

mo lneflclcnle. 

Villa Vera de Acopulco, un Ejemplo: Lisa Restrom 

El 88% de los Paseantes Regresa a los 
Lugares con Alta Calidad en Servicios 
1 o~ .ilHh n1vt•le., .¡,. l'tlli• nuf'\11, IOrmuld• p.•ri• t•otl· , ... In 'l'"' ¡>•Ú•' 11111 lu¡.:11t ,, 

,J,¡J en d ""°rur '>t"O'll'"' y ...,r.J.1r IJ .111•rit:1t'in 111 <ll• .,. t111<L1.• l"I 1ur1~111 l'~i¡.:1•n11• 
IJ hc11d1'fl.1 1..-rmlt1·n •I'"' lt• ¡1., dhl 111m ni Y1JI• 1¡,.,,, 
11.~ ¡~or '"'"'" Jt• 1,,. I~'.,.,.'"'' Ht·•lrum 1mn1·mo uur 11 1k"'lr l'l:Jll /\J)olll ll<'K>1to y 
le~ '"'º""'" 11 IU'!o 111¡:,.n;.•, ccmwrcm <!"'-' '"Pt•'"'-'11'·' "t! hl1y~n ho .. pcU.11J<1 per"~ 
\'!'U.u/u~. inlurmi'l l •'-11 pr~~~ 11n n~unirmo 111. Nlhd.odr• iltl n•unrlu ,.,.¡¡ 
Rc~1n1111, prM<ldt'm" ll•• rl~11<·u m .. yur 111 pnmh~lh• I"º )' il<' l<1 ""''"'""'t:'"J• 
!>m•ll lu•ury ttuwl•,url· qut -.r. 1!11bfJ du<lu rn M1'· fJ.o 
1uto M~~l<b. Jko. d<>hulu rn p.ut<' al dr· P...,,,;1 .... mrme 11111 M' tu· 

Oo¡u que 1.Js 6 propiriJ;o. iwrroUu11ct·lriallun1 cl11U· .,.) por h.rcer11 oc11~100 ¡., 
~1 con lu que M~~•<O meru· il.e l0il,-l.1c1ont"' 1tlnt e'\adurddnu.e Lli 
p>ltllci~ Cf\ es.e. ¡¡ru~, no 1urfstlca"~.' ·., · ~· ·· T•ylor y Ulum1m~ll! el 
sólom•n11epenSU5fll~lcs Lus hoteJ\"I q_ue f9miRn c;intanteJu.llg..l¡¡tm.I· '--

.de o;•Udld, sil)q ~-~·"~-: ~rt~~t~sf..!li'!t~t~::~i ':::: .. ~k1'.U...,~!~:.~~i..~!~~!?'!· 

Crecimiento_:scmé) :y. Sost.nido, 
Indeclinable C::ompromiso: Serra 

El Comercio Mundial, Campo de Batalla 
de la RitpUbllea, s.t.nchn 
Otai . de Rlver1, expre.O 
que Mhlco 1e encamina 
hacia UN. nueva·clwllia· 
clOn, corno producto de la 
1ninslormacl6n muodlal y 
de la vohmtad polltlca.'f 
i:-ntcli:-c16n-aeial; "'º' 
o;amblm no aolamente se 
p~tan m el campo~ 
ll1lco, económico y comtr· 
clal,1tno1ambllnenlatr
lilclóndelilemprea.itconla 
eomuntdld,conefambfen· 
te)lconlalOCltdadtnsu 
conjunco. 

::,~lulo uno, entrt' 

Alelabor1re11a!lpdón 
de 1t1114n empresarlal, 
prosl¡uld el prrs!den1e di.' 
I• Cor-nne1t;1oe buaca lt'r 
mb compelltivot, 111111u. 
ctr loa rrqutrlmtento. dt 
I011 cllen1u: Incrementar 
late¡utldad,lasaludylil 
u1l1f1cch'>nde1us1r1b.Ja· 
dort1.mancenerla~1abi· 
ll!Ud de los acclonlstH) 
su compromtao por el~· 
pe1oamblen11J. 
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~-~::.:1,;i:J~,i::=~~~'!:'::..'ic!'i.~1~';.~n~ ~~ 
1m dial de quo eaue en Vl.¡or el mercado dnlco rqional, revive el conruc10 en bXna 
dt'I comercio del pWtano, que lnvotucr. a aimpeoe, 1lr1c:afim 'i earlbel'lol, par un 11· 
do, yllUnalmericanmparal ouv. 
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CAPITULO VI 

El éxito es un trayecto no un destino. 

Ben Sweetland 



El ADIUNISTRAOOR DE Ell'RESAS Y LA PRACTICA DE LA EXCELENCIA. 

Vl.1 lt:Jstrar e1 perfil del nuevo -.W.trador de _.,,.as. 
VI .2 El plan ¡rá:tico y aplicacié:n de filosofías. 



VI. 1 .- EL PERFIL DEL NUEVO ADMINISTRADOR DE Ell'RESAS. 

E .... -!1 : .11do actual el cambio es la única constante que se presenta, por 

ello, independientemente de la es[)eeialidad que se estudie se debe 

aprender como enfrentar y aprovechar las tendencias actuales. 

La nueva competencia nos exige ir a la par con los cambios que conlleva la 

globalización económica y en ello, la administración de empresas juega un 

papel muy importante, por lo que el perfil del nuevo administrador rumbo 

al año 2000 se modela en torno a gente con capacidad de análisis, de crí

tica y de superación. 

Rwnbo al futuro inmediato las variables que más incidirán en nuestra dis

ciplinas educativas son la globalización económica, la revoluci6n 

tecnol6gica y la p::ilí tica gubernamental. 

Un administrador de empresas se forma en las escuelas y madura en el 

ejercicio de su profesión, por ello el perfil que se propone tiene su 

origen en los centros de estudio. A continuaci6n se mencionan las 

característias generales con que debe contar un administrador de empresas 

para enfrentar las situaciones de competencia mundial que ya empiezan a 

vivirse. 

Este perfil puede descom?Jnerse en 3 características principales: 

conocimientos 1 acti tlldes y habilidades. 

se puede resumir el perfil propuesto en el siguiente cuadro esquemático 

{Figura VI.1-1) 1 en el que se catalogan diferentes puntos dentro de cada 

una de las 3 características mencionadas. 
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PERFIL DE LOS EGRESADOS DE LA LICENCIATURA DE 

ADMIN!STRACIOH DE Ell'RESAS 

ACTITUDES DE: HABILIDADES PARA: CONOCIMIENTO DE: 

- Critica hacia la - Aplicaciln de cono- - Idioma (inglés) 
vida y hacia su cimientos 
profesiái 

- Servicio - Analizar y sinteti- - La carrera en 
zar informaci.ái general 

- Exito - Investigar - <:aop.itaciln 

- ~omiso - Resol ver problemas - otras áreas afi-
nes (de ser pos! 
ble) 

- SUperaciln - Adaptarse al clima 
en¡JreSarial y a l.as 
nuevas tecnologías 

- Aprendizaje per- - Negociar 
manen te 

- Iniciativa - Trabajar en equipo 

- Etica ( profesio- - Aprender (a aprender) 
nal y personal) 

- creatividad - Conmicarse correcta-
mente en forma verbal 

- Ingenio 
y escrita 

- Entusia9TIO 

- Positivo 

- Seguro de si mi.snD 

- Audaz 

- Constructivo 

- Extrovertido 

- Reflexivo 

Figura Vl.1-1 
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Como puede verse, los puntos presentados reflejan una condición personal 

de comportamiento, ya que la mayoría dependen del individuo mismo y no de 

la enseñanza que sólo nos facilita determinadas habilidades. 

Actittd de Servicio: Tenemos que comprender que trabajar implica servir. 

Actittd de Superac.ién: Conjuntamente con las actitudes de éxito e 

iniciativa, son escenciales para hacer bien las cosas desde la primera vez 

y siempre, con una actitud de mejora continua. Cada día ·p:demos ser 

mejores si nos lo proponemos. 

l\ctibd de Aprendizaje Permanente: El aprendizaje no termina cuando 

salimos de las aulas. Ahora más que nunca debemos continuar estudiando 

hasta el fin de nuestros días, en el propio trabajo, en la vida diaria y 

mediante cursos de actualización. 

sUficiente. 

La sola licenciatura ya no es 

Habilidades y aplicaciái de conocimientos ak¡uiridos y resolucién de 

problemas: Agrupo estas características por que están estrechamente 

vinculadas, aquí es donde el profesionista debe saber enfrentar problemas 

que le surjan. 

Clomcimi.ento del idioma irglés y Co!p!tacién: Nadie puede negar que hoy 

día es fundamental que todo profesionista tenga conocimiento pleno de 

ésto, ya que su adecuado desempeño dependerá de ello en gran medida. 

Estos son en resumen, algunos de los puntos clave para poder tener un buen 

desempeño en el mercado de trabajo y ante la nueva competencia. 

Pero para poder sacar provecho de estas características debe adoptarse una 

postura actual del administrador ante los retos de competitividad: 
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Tiene interés 
Siente obligación 

Busca mejorar 
Asume responsabilidad 

Participa 
Es criticado 
Persistente 

Sentido del humor 
Acción 

Emprende 

NUEVO PAPEL DEL 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 

Retos 

• 

Inquietudes • Molestar 
Angusl!a 

Inconformidad 
Presiones 

Deseos 
Problemas 

Frustraciones 
Satisfacciones 

NO CAMBIO 

Desinterés 
Indiferencia 
Apella 
Irresponsable 
Observa 
Critica 
Claudica 
Se amarga 
Evasión 
Conformismo 

MEDIOCRIDAD Y 
DEPENDENCIA: 

SUBDESARROLLO 

Ya conscientes do nuestra realidfld, conviene a.horu recordar que debe de 

existir dentro del espíritu de superación del odministrador de empresas, 

una preocupación por actual:izttrse r,onstantemente, siendo hoy más que nunca 

necesario contar con más y mcjoccs conocimientos y no solamente con los 

obtenidos durante L1 fornw.ción escolar únicamente. 

Sin preearrién no podcnns aspirar a ser CO!!J.?Ctitlvos, debemos 

capacitarnos día a día y trabajar más que antes. 
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Vl.2.- PLAN PRACTICO Y APLICACION DE FILOSOFIAS. 

A través de este treta.jo~ ha compilado en dos cuadros las filosofías que 

deberá seguir el "nuevo" Administrador de Empresas y ee cfu:e"nuevo" por que 

él está también en "nuevo" mundo y en 11 nuevo" México. 

En lo general: 

1.- Se debe promover el desarrollo de la industria mexicana con 

alianzas en el extranjero. 

2.- Hay que brindar la infraestructura necesaria para este 

desarrollo. 

3 .- Bajar los impuestos con el objeto de incrementar el 

establecimiento de n~ocios {micro y pequeñas empresas). 

4.- Fomentar la confianza en la gente para obtener más 

participación. 

S.- Borrar la duda en el exterior respecto al riesgo de 

invertir en nuestro país. 

6.- Dar más apoyo a la educación y a la salud. 

7.- Proteger el medio ambiente prioritariamente. 

En lo particular: 

1.- Desarrollar una cultura empresarial propia para ser más 

competitivos. 

2.- Aprender, al principio copiando, para igualar y después 

desarrollar sistemas propios de desarrollo. 

3. - Fducación y capacitación laboral. 

4 .- Elaborar prcxluctos de calidad total. 

5 .- Dar más importancia al servicio con valor agregado. 
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6 .- Darle sentido a la cultura de la rapidez o al uso del 

tiempo, ya que la calidad sin rapidez vale poco. 

Di lo especifim: 

1 .. - Trabajar con el ideal de forjar un México mejor, pero 

tr.J.bajar de verdad cada quien sin "san Lunes", "puentes 11
, 

uviernes sociales" • etc. 

2.- Aprender a trabajar en equipo, unir esfuerzos y darles 

sentido. 

3.- Aprender a exigir, pero también a dar. 

4.- ºPonerse la camiseta", en la empresa, en el país. 

Así, debemos replantear nuestro comportamiento y nuestra forma de 

enfrentar el cambio, para ello, presento a continuación un contraste 

entre las actitudes antiguas y las nuevas, mostrandose puntos básicos que 

deben tener muy en cuenta por parte de los administradores de empresas, ya 

que de lo contrario no podrán hacer frente a la nueva com~tencia. 

PIBroS DE VISTA 
ANl'IGDS 60, 70, BO's. 

- Mejores herramientas hacen 
mejores trabajadores. 

- Los seres humanos implican 
incertidumbre. 

- Las cosas se pueden medir 
y tienen un precio. 

- Las cosas se desgas tan -
cuando se usan. 

- Las máquinas tienen un -
valor por que no cambian. 

- Las empresas se dividen 
buenas y malas. 

PUmlS DE VISTA 
M.JEVQ3 90. s. 

Mejores trabajadores hacen 
mejores herramientas. 

- La gente proporciona adap
tabilidad. 

- Los seres humanos tienen -
un valor inmensurable y no 
tienen precio. 

- Los individuos se atrofian 
cuando son ignorados. 

- Las personas tienen un va
lor por que cambian. 

- Las empresas se dividen en 
rápidas o lentas. 
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- Grado de satisfacciát del cliente 

PRCOX:'IO O - Servicio con valor iKjreCJado 

smv:rcro - Capacidad y velocidad de respuesta 
- a>riquecimiento del producto 
- Fijacié:n de precios de venta 

MERCADO DE - Investigacién de -=ados 

LA fX'RF.sA - Investigaciones mcrc.adol6gicas 
- Estrategias de mercadeo 

OPmllc:IOO - F.st.inulo. a 1a accién 
INrmNA DE - Creatividad 

LA tX'RESA - Desarrollo tecnolégico 
- Al!i>icnte l.aboral 

FllC'lal - Selecciát y capaci tacién de peroonal 

IUWI'.> - Aacensos y ¡remociones 

smv:rcroo 
JE <IUEI - Sociedad 

SUPERJ:Q{ - Estado 

APCETACIOOES - CUltura General 
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APLICACION DE FILDSOFIAS NUEVAS Y ANTIGUAS. 

CkganizaciérJ Típica. 
"'Organ.i.zacién Centrada en la 

ldU.nistracié:n". 60, 10, eo•s. 

La Compañía es un activo. 
- La compañía es una posesión. 

Economías de Escala. 
- Lo más grande es mejor. 

Los Administradores Administran~ 
Los Trabajadores Trabajan. 
- La administración y el staff 

promueven las mejoras. 

Organización Vertical. 
- Comunicación de arriba hacia 
- abajo; paredes entre 

departamentos. 

Las Ganancias son Primero. 
- Pensamiento sobre los costos. 

Operaciones Centradas en la 
Compañía. 
- Administración dirigida por 

transacciones .. 

Medición del Desempeño como 
Control. 
- Los indicadores financieros 
- son dominantes; mediciones 

funcionales y estrechas. 

La Nueva CoqJetencia. 
"Qrgani.zacién Centrada en el 

Cl ientc". 90's. 

La Compahía son Personas. 
- Las Personas son activos: 
- la Compañía son personas. 

Economías de tiempo. 
- La res pues ta rápida es mejor. 

Los Trabajadores son Pensadores. 
- Todos como equipo promueven las 

mejoras. 

Organización Horizontal. 
- Comunicación Mul tidireccional; 
- la siguiente operación es un 

cliente. 

La Calidad es Primero. 
- Pensamiento no comprometido 
- inspirado por las metas; 
- la satisfacción del cliente es 
- l1J 12, la satisfacción del 
- cliente es = a calidad. 

Sistemas de Operaciones. 
- Trabajo en equipo para la 
- resolución de problemas y el 

mejoramiento continuo 

Medición del Desempeño para el 
Mejoramiento. 
- La satisfacción del cliente y 
- mediciones que enfatizan la 
- necesidad del mejoramiento 

continuo, son predominantes. 
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CAPITULO VII 

La pequeñas oportunidades son el principio de 
las grandes empresas. 

Demás tenes 



CONCLUSIONES GENERALES, PARTICULARES Y ESPECIFICAS. 



CONCLUSIONES 

Es un hecho que los países se están agrupando para sumar los esfuerzos 

y cabe aclarar que el país que no esté dentro de un bloque, tendrá 

muchas dificultades. 

La globalización permite incrementar la capacidad productiva por 

regiones y desarrollar nuevas estrategias de comercialización. 

No tenemos tiemp:> para pensar que vamos a hacer ante el TLC, hay que 

actuar. 

ascender. 

leómo alcanzaré la cima?, no pierdas tiempo comienza a 

Al igual que en el pasado gobernó el pcxler militar, ahora gobernará el 

poder económico. Las nuevas armas son las tasas de crecimiento, las 

inversiones, las uniones comerciales, productos de calidad, servicio 

con valor agregado, educación y el descubrimiento de nichos 

mercadológicos. 

Si queremos ser una nación competitiva a nivel mundial deOOmos 

trabajar bien, duro, rápido y en serio. 

Es necesario cambiar nuestra cultura empresarial para ser más 

competitivos. 

La educación es el único camino para alcanzar la calidad total y la 

excelencia. 

Un país mcxlerno no es aquél donde su élite está integrada por 

elementos modernos sino donde las actitudes de su gente están 

orientadas hacia objetivos mc:dernos. 
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El análisis de nuestro entorno nos permite ver que sólo el 

aprovechamiento de todos los recursos que disponemos nos permitirá el 

acceso a la modernidad. 

La competitividad de las empresas se fundamenta en la educación de su 

gente. 

Los líderes sindicales det:en cambiar sus premisas de actuación ante el 

TLC, empezando por ejercer la verdadera y honesta defensa de los 

trabajadores. 

Hay que eliminar de nuestro vocabulario las frases "hay se va" y 
11echando a perder se aprende". 

Hay que concientizarnos de que donde no hay competencia hay 

incompetencia. 

una empresa que no controla su destino mediante la planeación y 

formulación de estrate;lias adecuadas puede ser victima indefensa de 

los cambios del mercado, de la economía y de otros elementos del 

entorno así como de los ataques de la competencia. 

La planeación estratégica debe abarcar o involucrar a tcxlos los 

niveles de la organización para ofrecer mejores oportunidades de 

desarrollo. 

Ante la globa.lización el director de empresa que no vea más alla de su 

entorno acarreará graves consecuencias para la empresa, hay que estar 

pendientes de los eventos y tendencias que están ocurriendo día a día. 

Las empresas deben comprender que hoy la adquisición de tecnología es 

una ventaja competitiva y no un gasto innecesario. 

Ninguna tecnología garantiza el éxito permanente, sólo la innovación 

continua puede asegurar la supervivencia. 
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Normalmente las empresas que tengan flexibilidad suficiente para modi

ficar su estructura y estrategia cuando sea necesario, p:x:Jrán 

sobrevivir ya que el cambio se presenta con mayor rapidez que en el 

pasado. 

La globalización de los mercados ha cambiado las reglas del juego, por 

ello, el empresario del:e olvidarse de las formas tradicionales para 

hacer frente a los problemas en éste "nuevo" México, en ésta "nueva" 

década y en éste "nuevo" mundo. 

Las empresas que no se ajusten a las medidas requeridas para eliminar 

o reducir a niveles aceptables las cantidades de contaminantes, 

simplemente no podrán seguir operando. 

Pensar que la venta de un producto termina cuando el cliente firma el 

pedido es un error que llevará. a la empresa al fracaso; es necesario 

atender todas aquellas necesidades que surjan a partir de que el 

cliente ha adquirido el producto. F.s en éste momento en donde se 

detecta la calidad en el servicio. 

Ni el dinero, ni los productos, ni la planta, ni el equipo es lo más 

valioso en una empresa, porque sin empl~ai::ios dispuestos a utilizar 

esos recursos con la máxima efectividad, los beneficios y la 

rentabilidad que pueda generar esas inversiones será menos que 

aceptable. 

Ganar la confianza de un cliente es una labor ardua que puede llevarse 

mucho tiempo, pero perder la apenas y lleva unos segundos. 

Las micro y pequeñas empresas demandan protección y estímulo para 

preservar e impulsar el desarrollo. 

De no realizar transformaciones productivas, tecnológicas y 

comerciales radicales en nuestra economía, no estaremos en condiciones 

de encarar satisfactoriamente el proceso de apertura generalizada de 

la economía. 
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Entrevl stas 



Dltrevista a1 C.P. José Luis castro Villegas. Director General. de Corpora

cién de SerVicios Profesionales, s.c. 

1.- LQJé entierde usted por economía globalizada? 

Es algo integrado, no separado 1 es abarcar mucho más de lo que 

históricamente se viene acostumbrado 1 es el caso concreto del Libre 

Comercio: es ir abarcando cada vez más mercado. Globalizar es un libre 

tránsito de mercancías. 

2.- ¿céJm diferencia usted entre micro, pequeña y mediana~? 

Hay un parámetro fiscal, en donde se establece en base al número 

de empleados, tamaño y nivel de capital. No tengo en la mente los rangos 

en que varía de micro a pequeña y mediana, pero existe ese parámetro. 

Creo que aquí en México el 80% de nuestra industria se cataloga 

com:> mediana y pequeña. 

3.- lEstá enterado de alg{n mecanismo financiero que se ofrezca a las 

_,.esas fuera de los bancos? 

¡Ah claro! hay muchísimos. Ahí tienen a la Bolsa de Valores, 

tienen a Nacional Financiera, Bancomext. Nacional Financiera ofrece 

fondos de redescuento, lo que se llama banca de segundo piso. 

4.- ¿cuáles son las ventajas y desventajas que usted ve en el Tratado de 

Libre~o? 

Déjame hacer una similitud con un joven. Si a un joven lo 

limitas en cuanto a estudios, en cuanto a la calidad de vida, etc., pues 

no va a tener to:lo el conocimiento para enfrentar la vida. Si llevamos 

esta similitud a México tendríamos un trato muy paternalista. 
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No recibíamos competencia si los productos eran buenos o malos 

se vendían. Eso hizo que nosotros quedar amos un tanto relegados en cuanto 

a tecnología, en cuanto a educación, en cuanto a lo que se estaba usando 

en todo el mundo, sobre todo en los países más industrializados. 

Tenemos muchísimas desventajas. Y lo b.Jeno es que vamos a tener 

que pasar por este proceso, nos va a costar mucho pero a largo plazo vamos 

a tener acceso a las tecnologías de punta, pero no sin antes haber pagado 

el precio de haOOrnos encerrado. 

5 .. - GDe qué manera se está preparan:Jo su eqxesa ante la posibilidad de 

tm Tratado de l.ihre Comercio? 

Bueno nosotros manejamos niveles de excelencia, nos capacitamos 

constantemente, invertimos gran parte de nuestros recursos en 

capacitarnos, cuando el recurso lo permite. 

6.- ¿Sabe usted de algi'n Instituto o centro para l.a actualizacié:n de 

~ios? 

Claro, hay varios, el más famoso que conozco es el del Lic. 

Miguel Angel Cornejo, otra más sería la Lic. María de los Angeles Tellez, 

y hay 2 ó 3 que no tengo en la mente; incluso hay cursos en las propias 

Universidades. 

7 .. - GCUáJ. es su concepto de servicio? 

Bueno, el servicio es a lo que yo me dedico, es algo que hace mi 

empresa y bueno en México no toClo el mundo lo tiene en la cabeza. 

8.- ¿cáilo miden ustedes su productividad? 

De alguna manera con un proyecto de costos, en cuanto a número 

de palizas generadas por tiempo o en cuanto a facturaciones. 
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9.- ¿Qué es calidad, cáno la miden? 

Bueno en este caso nosotros no tenemos productos, damos 

servicios. Más bien mediroos la satisfacción del cliente y su volumen. Si 

tenemos clientes quiere decir que hay calidad. 

10.- ¿Considera tener. el 100% de calidad'? 

No, eso es utópico, mentiría si te digo que sL Siempre se 

cometen erron"..s pero com3idero que tenemos un muy buen nivel de calidad.. 

ll.- ¿Sabe usted qué es el Premio Nacional de calidad? 

Tengo conocimientos de que existen empresas como Ford que 

aplican un buen nivel de calidad a sus plantas, pero no sabía de un Premio 

Nacional de Calidad en México. 

12.- ¿Considera que tiene a;q>etencia? 

Bastante competencia, con despachos no sólo nacionales, hay 

despachos reconocidos, Casas Ala triste por ejemplo. 

13.- ¿()J.é características debe tener W1 lí.der? 

No es la persona que es un jefe nada más, eres líder no sólo por 

ocupar un puesto sino por que atraes gente, la motivas a la excelencia, o 

por que creas un ambiente de armonía. 

14 .. - ¿eree usted que México es tan dependiente tealolégica cano 

eqxesarialmente? 

Efectivamente crecimos adquiriendo tecnologías del exterior. 
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15.- ¿fl'l escala de 1 al 3 qué inportancia le da usted a la ecología? 

(1-tb:::ha, 2-Med.iana, 3-nada). 

Bueno yo no contamino, pondría el l. 

16.- lQ.Jé cree usted que prcduce el desarrollo de tm país? 

Pues ir al igual que otros países, tratar de no quedarnos atrás. 

Si somos un país abierto nos desarrollaremos bién, si permanecemos 

cerrados nos limitaremos en nuestro desarrollo. Tcdo depende de como nos 

guíe el gobierno. 

17 .- lQué opina usted de mi tesis? 

creo que todas las tesis tienen un buen propósito, es novedosa, 

p:Jr que trata algo que esta en voga algo que tiene futuro y en lo que 

apenas estamos en pañales. Por otra parte, es bueno que se muestre 

interés en este tipo de temas, creo que es un buen tema. 
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Dltrevista a la Lic . .El:::ti.th Sánano, Ejecutiva de Prooccién Fiduciaria del 

Grupo Financiero Prohlcsa. 

l.- lQué entiende usted por econanía globalizada? 

La economía globalizada desde el punto de vista comercial es la 

economía a través de la cual los países rompen sus barreras de comercio, 

esto es, donde el comercio de los países está en función del comercio de 

otros. 

2.- lCáoo diferencia usted entre micro, pequeña y mediana en¡JreSa? 

En función al grado de alcance que muestre la empresa, al igual 

que al tipo de apoyo financiero y comercio que realice, en donde hay 

parámetros para identificar el tirx> de empresa que se trate. 

3.- lF.stá enterado de algín mecanisnll financiero que ofrezca a las 

~as fuera de los bancos? 

En la casa de Bolsa existe una inversión para las pequeñas 

industrias, para que en determinado momento este tipo de empresas lleguen 

a expandirse. No recuerdo bien el tip:i: de inversión que se trata, pero 

definitivamente si exislc otro mecanismo de financiamiento fuera de los 

bancos. 

4.- lCUál.es 6a1 las ventajas y desventajas que usted vo en el Tratado de 

Ll.bce Come.rci.o? 

Ventajas: se va a rebasar las fronteras de nuestros productos; 

tendremos la disposición de prOOuctos de buena calidad, así como la 

entrada de inversión a nuestro país. Todo esto obligará a los empresarios 

a producir con buena calidad y a prepararse mejor. 
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Desventajas: puede ser que caigamos en una autodependencia, esto 

debido al no otorgamiento de un 11 buen" financiamiento a la empresa, como 

también a la falta de responsabilidad de los empresarios con respecto a la 

"nueva competencia". 

5.- l.Por qué debe actualizarse un ejecutivo o errpresario? 

Es fundamental, debido a tOOos los cambios que se están dando: 

en el caso de las inversiones se les puede ofrecer otro tipo de opción al 

cliente de acuerdo a los sucesos económicos de hoy día. 

6.- l.De qué manera se estái. prepararño ante la p:>Sibi1idad de un Tratado 

de Li.br.c Ccmercio? 

A nivel institución se están impartiendo cursos, así como 

exigiendo a la gente que la actividad que realice la haga de la mejor 

manera que pueda, esto es, se le está tratando de concientizar a la gente 

de la importancia de estar siempre preparado. Por decir algo, actualmente 

se está exigiendo el manejo del idioma inglés. 

7 .- l.Sabc usted de algúi Instituto o Centro para 1a actualizaciéri de 

ejecutivos o errpresarios? 

Si hay, está el Colegio de Graduados en Al ta Dirección, pero la 

inclinación que yo tengo es hacia conferencia::J en particular, por ejemplo, 

del Lic. Miguel Angel Cornejo. 

8.- lSe cuenta con alglra sistema de capaci tacién establecido? 

Si tenemos sistemas de capacitación en todos los niveles del 

banco, pero ahora se ha insistido más en estos sistemas de capacitación. 
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9.- lCUál es su concepto de servicio? 

El prestar o ser prestador de un bien, en este caso ser 

prestador de guardar su dinero, invertirlo u otorgarle financiamiento a 

empresas, según sean las necesidades de la persona. 

10.- i.Cám> miden ustedes su productividad? 

En base a resultados. Los resultados son analizados al final de 

cierto períooo. Existe una área de la institución que está revisando 

constantemente el desempeño de las actividades. 

Además si nosotros no estamos obteniendo los resultados 

esperados se nos manda capacitar o en su caso se nos llama la atención. 

ll.- i.Qué es calidad, cáro se mide, y p:>rqué no tienen el 100% de ésta? 

Calidad es la excelencia en el servicio. El servicio se mide 

según la satisfacción del cliente. 

En cuanto a no tener el 100% de calidad, considero que estamos 

en camino de p:rler aspirar a tenerla y no el 100%, sino el 300% de 

calidad. 

12.- i.COOsidera que tiene cortt>Ctenc.ia? 

Claro, tienes lUla competencia dentro de uno mismo, así como 

dentro de la institución, y más aún con otras instituciones ya sea fuera o 

dentro del país. 

La competencia es lUl reto que te va empujando a ser mejor cada 

día en el plano personal o institucional, sin ella no habría superación. 
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13 .. - l().lé características debe tener wt lÚler? 

Es la persona que tenga credibilidad, que atraiga a la gente, 

que tenga potencia y voluntad, que sepa encaminar a su gente a través de 

un fin. 

14.- <.cree usted que México es tan dependiente tecnoló:]ica cano 

~ialnlf!nte? 

Es más dependiente tecnológica que empresarialmente. La 

irxlustria está basada netamente en maquinarias y equipos de otros países, 

más que en la forma de dirección de las empresas. 

15.- LC<insidera que México prepara ~te a su gente? 

Se está haciendo lo posible para prepararla bien, ¡:ero creo que 

falta más apoyo a la parte práctica en las escuelas, esto es para que el 

futuro profesionista salga con una mejor adaptación al mundo empresarial. 

No quiero decir que está mal sino solamente que falta cuidar este rubro: 

así también, en la gente está la decisión de ser mejores o ser unos 

mediocres, no sólo en las escuelas • 

16.- l.Ql escala de 1 al 3 que i..nportancia le da usted a la ecología? 

(1-lb:ha, 2-llediana, 3 nada). 

El l. Si no cuidamos el ambiente en que estamos viviendo pues 

que nos queda. Tenemos que estar muy pendientes de esto porque de que nos 

serviría tener calidad de productos sin un mundo en el que p:xlamos 

vivir. 

195 



17 .. - ¿Qué cree usted que produce el desarrollo de un país? 

El poner más énfasis en todo lo que hagamos, para pod.er alcanzar 

el nivel que se pretende. Debemos estar más preocupados por la educación 

como una base fundamental para conseguir el desarrollo. 

18 .. - i..Qué opina usted de mi tesis? 

Es una tesis muy actual, diferente, innovadora, que te hace 

refiexionar en varios puntos y diferentes niveles, también te invita a la 

superación de una situación que estamos viviendo. 
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