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Con  la  entrada  en  vigor  del Tratado de Libre  Comercio entre México, Estados Unidos  y  Canadá, 

el lo. de enero de 1994, me  surgió la inquietud  de  como  va  repercutir  en la vida de los mexicanos. 

Es indudable la repercusión  del  TLC  en  la  atmósfera  económica, pues se esta  compitiendo  con 

dos países  que  tienen un desarrollo  económico  como  tecnológico m á s  avanzado  que el nuestro; además 

hay  que tomar en cuenta, de alguna forma se pueden presentar ciertas repercusiones en otros ámbitos 

como  culturales,  laborales  y  demás; lo que  implicaría otro tipo de actitudes,  valores,  en  si  de 

comportamiento. Ante esta  situación  se pensó, en un estudio  descriptivo de los valores laborales 

promovidos por  los principales hcionarios, Carlos  Salinas,  Jaime  Serra  y  Córdoba  Montoya,  en  el 

marco  del Tratado, valores que los ciudadanos  mexicanos  deberían tomar en cuenta  para  ser m á s  

competitivos  con las naciones  con  quienes  comparten  dicho tratado. Para lo cual se  estableció  el 

siguiente  marco teórico. 

Primeramente  se  habla de los antecedentes  sociales; en este apartado se plantea de manera  muy 

general las condiciones de nuestro país  ante la entrada  del  TLC, tanto en  la  forma  en  que  se  da la 

adopción  del  modelo  neoliberal  así  como las transformaciones  económicas  que  se  dan a partir de la 

adopción de dicho  modelo, ya que  se  considera  necesario  dicha  transformación estructural. Más ahora 

con la entrada  del  TLC  según  plantean  algunos hcionarios. 

En el segundo  capítulo  se  expone  lo  que son los valores, ya que son parte importante en la vida 

de todo ser humano. Puesto que los expresamos en nuestro comportamiento.  Mediante los valores  el 

hombre  da  a  conocer al grupo al que pertenece, lo cual permite su identificación  cultural,  debido  a  que 
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se  considera que los valores son compartidos  con los miembros de su grupo. Es por lo  que  se  ha 

considerado a la cultura,  como el medio  en  el  cual  se  encuentran  formas de conducta, en  ellas  están  las 

creencias, las ideologías, las actitudes, los valores,  etc. 

Esto permite que se de la adquisición de los valores del grupo al cual  pertenece,  mediante la fase 

de internalización, tomando en cuenta la participación  del  condicionamiento  cultural. De esta  manera  el 

medio  sociocultural juega un papel  importante  en la formación de la conducta  del  individuo. 

Así los valores se consideran  orientaciones  básicas o guías  que el individuo  posee,  integrando su 

conducta.  Sin  embargo los valores tienden a ser  estables, pero no estáticos ya que  siendo estos parte de 

la realidad  sociocultural,  tienden a reflejar  cambios  sociales. Por lo que estos se  pueden  modificar,  se 

puede  dar  el proceso de resocialización,  aunque no todos cambian  fácilmente,  hay valores dificiles  de 

modificar o su cambio  se  da  muy  lentamente. 

Asimismo los valores son categorías generales dotadas también de componentes  cognoscitivos, 

afectivos  y de elementos  capaces  de  predisponer  una  determinada  conducta,  difiriendo por su 

generalidad. En el tercer capítulo  se  habla de lo que  sigmíica la calidad total, siendo parte de la nueva 

estrategia  de  desarrollo  económico  y  social,  ante la apertura  comercial  dada.  Mediante este proceso se 

logra  mejorar la productividad,  así  como  incrementar la competitividad y eficiencia pues son valores 

esenciales  en  está  época y más con la apertura comercial  que  vive  actualmente nuestro país. En el 

proceso de  calidad  total,  se  destaca la importancia de los recursos humanos para alcanzar  la  calidad, 

haciendo  hincapié en la capacitación  continua de estos. Dicho proceso implica adoptar una  nueva 

cultural  laboral. 

Está investigación  se  llevó  acabó  mediante la  utilización  del  análisis de contenido  de dos 

periódicos  (mencionados).  Se hizo el  análisis de las noticias en las que 10s principales  funcionarios 
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Salinas,  Serra  Puche y Córdoba  Montoya  hablan de valores laborales  en el marco  del Tratado de Libre 

Comercio  con  Norteamérica. 

En la que  se  obtuvo, los funcionarios  Salinas y Serra  Puche  promovieron  mayormente los valores 

laborales de competitividad;  siguiendo  el  valor  de  productividad,  después  eficiencia y calidad. 

El valor de capacitación fue m á s  promovido por Salinas  que por Serra. Otro valor  promovido 

por Serra, pero en  menor  escala  que los anteriores son participación,  capacitación y por Salinas  el  valor 

de  cooperación. 

Hay m a  diferencia  notable en cuanto,  donde heron promovidos los valores. Salinas lo hizo m á s  

en  el  extranjero que Serra  Puche, este sólo  una  vez, pues se centro sobre todo en  México. 

Mientras  que de Córdoba  Montoya no se encontró información  en  ambos  periódicos. 
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1. ANTECEDENTES SOCIALES ANTE LA ENTRADA DEL TLC 

Ante  la  entrada  del Tratado de Libre  Comercio  que  México tiene con Estados Unidos  y  Canadá; 

10 ciudadanos  requieren de condiciones  sociales,  económicas  y  políticas adecuadas para enfrentar este 

gran reto. 

Mientras tanto, ya se  ha  trabajado en crear  una  mentalidad  mercantilista através de los medios  de 

comunicación, sobre todo  por medio  de la televisión; lo cual  se ha desarrollado  principalmente  en las 

ciudades  urbanas, ya que es donde  se tiene un  mayor  acceso a estos medíos.  Siendo la televisión  el 

principal  medio de difusión  de la sociedad  mexicana  a  finales  del  siglo XX, es el  que m á s  ha  contribuido 

en la propagación de dicha  mentalidad.  Además,  hay  que tomar en cuenta  que en las últimas  décadas 

ésta  ha  tenido  primordialmente  una  orientación  mercantilista.  Promoviendo que el prestigio,  el  éxito,  se 

dan  mediante la acumulación de dinero. Así como la promoción de una  mentalidad  consumista  y  un 

individualismo. 

Con esto parecería que se esta construyendo un tipo de sociedad  mecanicista,  con  una  tendencia 

m á s  hacia  el tipo de vida  norteamericana. 

Esto se  refleja  en  un  análisis  realizado  en 1981 sobre el pexfil de la formación  de la  identidad 

cultural de los estudiantes de telesecundaria;  de 480 estudiantes  que  están expuestos permanentemente a 

la televisión  mexicana, el 61% de estos mantienen  una herte aspiración de vivir en  una  ciudad  como 

Nueva York antes que  en el Distrito  Federal o cualquier otra metrópoli de nuestro país.  Con esto se 

podría  pensar  que  se  esta  tendiendo a formar un tipo de sociedad  con  una  tendencia a preferir m á s  lo 
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extranjero  que lo propio, olvidándose  primero de conocerse así  mismos  y  así  fortalecer su espíritu 

nacional. 

De  esta  manera  pensaría  que  México tiene un proyecto cultural débil creando de esta forma las 

condiciones para la adquisición de los valores promovidos por el TLC. Así la  visión  promovida por los 

medios de comunicación  contribuye  de  algún  modo  en la preparación  psicológica  del  ciudadano 

mexicano ante la  entrada  del nuevo proyecto de desarrollo  económico  el TLC. 

Lo planteado lo vería  como un panorama  propicio para que los mexicanos  pudieran adoptar de 

manera  menos Mcil  cierta estructura de  valores,  indispensables  para adaptarse a este  nuevo  proyecto 

económico.  Además de que  México ya  ha empezado a adoptar el  neoliberalismo, el cual es nueva 

estrategia  económica; de la  cual  hablaré en el siguiente apartado. 

1.1 Adopción  del modelo de  desarrollo  neoliberal 

Al darse el agotamiento  de  desarrollo  tradicional  que  se  había  seguido en los últimos  quince 

años, además de las presiones de los bancos  extranjeros  para la renegociación de la deuda  externa  y la 

crisis  sociopolítica, provoca que el Estado mexicano  abandone la estrategia  tradicional de consolidación 

interna. 

De  esta  manera  el Estado mexicano  toma la vía del  crecimiento  nacional  integrándose al mercado 

mundial desde 1982,  con lo cual  se propone recuperar la economía  interna,  así  como  expandirla  con  un 

incremento  de las exportaciones mexicanas y la introducción  del  capital  extranjero. 
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Después de haber  llevado el Estado mexicano un modelo de desarrollo  paternalista  y 

proteccionista,  con un Estado subordinador en  el  que  la teoría h e  (( el Estado ideal  sería  aquel  en  el  que 

todo espacio  social,  sin  faltar  ninguna  área  debería  estar  subsidiado' D. Se podría  decir  que  dicho 

modelo es m á s  cerrado al mundo  exterior. 

Así México  se  integra a un modelo  industrial  basado  en la competitividad  productiva,  promoción 

en  su  mayoría de la  inversión  extranjera,  libre apertura comercial,  privatización  de  empresas  públicas, 

establecimiento de precios libres;  además de permitir la intervención  del sector privado en  el 

hanciamiento de la infraestructura, el adelgazamiento  del  estado,  alta  tecnologia,  eficiencia  laboral, 

consistencia de las políticas de desarrollo  gubernamental,  en sí la globalización de la economía  para 

integrarse  al  nuevo  orden  económico  mundial. 

Ya que de no incorporarse México  a  la  globalización  económica  del  mundo  moderno, la 

economía  mexicana no podría  sobrevivir  fbera de esta  globalización,  además podría marginalizarse 

internacionalmente, se suspenderían los créditos externos,  así  como la inversión  del  capital  extranjero, 

retraso tecnológico,  recesión  productiva,  en si estancamiento de la  economía  mexicana  y  la  cancelación 

de la viabilidad  del proyecto de nacion  a corto y  mediano  plazo. 

Al integrarse al modelo de desarrollo  económico,  el  cual  requiere de un aparato de productividad 

moderno,  para  enfkentarse a la competitividad  mundial, ya que de no serlo  caería  nuestra  sociedad. 

De ante mano se sabe,  que no se  cuenta  con un aparato de productividad  moderno por lo  que  se 

requiere estructurarlo, para que  pueda  hacerle fiente al nuevo reto, logrando de  esta  manera  una 

completa  integración, 
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Dicho  modelo  de  desarrollo  económico,  esta  regido por la leyes  del  mercado; de manera  que  el 

desarrollo  del país será de acuerdo a libre  competencia. Es necesario  que  México  incorpore  dichas  leyes 

de  mercado para que  pueda hcionar,  dentro de la globalización  económica. 

El Estado mexicano al integrarse a la nueva  reorganización  del  capitalismo  occidental,  espera 

vincularse  con el mercado  común Europeo formado por 19 países  y los nuevos países  sociales  de 

Europa, el  mercado  común de América  del norte formado por Estados Unidos , Canadá,  ahora  México  y 

el mercado de la cuenca  del  pacifico  formado por 24 países  ribereííos  y 23 isleños,  encabezado por 4 

asiáticos; para lo  cual se deben  crear los procesos políticos,  económicos  y  sociales, de acuerdo a los 

requerimientos de la  globalización  económica. 

Hay  que tomar en cuenta  que  México  busca  integrarse  a  una  liberación  comercial  con los países 

de centroamérica,  y  con los de América  latina, Europa y del  pacifico;  y no sólo integrarse a un sólo 

bloque, más sin  embargo el proceso económico  mexicano  se  desarrolla  en  función de las necesidades  del 

mercado  del norte. Debido  a  que la mayor parte del comercio exterior se lleva a cabo  con Estados 

Unidos ya que es el 70%, con  Canadá  sólo  el 1%, con la comunidad europea y la cuenca  del  pacifico  el 

7% y el 6% con  América  latina. (Esteinou, La  comunicación  y la cultura  nacional en tiempos  del  libre 

comercio,  Ed.FMB). 

Aunque al parecer m á s  que  una  integración  mundial,  se  vería  como  una  reorganización  de  la 

economía mundial la  cual  se  va  dar de acuerdo a la expansión  de la economía  norteamericana, ya que 

con  esta  se  realiza la mayor parte del  comercio  mexicano y transacciones  financieras.  Con 10 que,  este 

nuevo proyecto de integración  económica  mundial  llevará m á s  que  nada a México  a  ser ufl país todada 

más dependiente de la economía  norteamericana  y no tanto la integración  con otros bloques. 
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Al firmar el Estado mexicano  el  acuerdo trilateral del Tratado de libre  comercio  con Estados 

Unidos  y  Canadá,  se  forma un segundo  mayor  mercado  del  mundo  con 380 millones  de  consumidores. 

Con este tratado trilateral,  además de significar  para  México la integración a la  economía  del 

norte, para Estados Unidos es un paso importante para crear el proyecto de iniciativa de las Américas, 

una  zona de libre  comercio  que  se  extienda por todo el  continente  americano  donde la politica  y la 

economía  serán  dominadas por los estadounidenses. 

Ahora ya con el acuerdo trilateral firmado  se  consolidaron las iniciativas, esherzos económicos, 

políticos,  sociales  y  culturales  del  nuevo  modelo  de  desarrollo  neoliberal,  que  México  empezó a 

adoptar en los ochentas. Y con esto toda una  transformación  económica  del  país. 

1.2 Transformación  económica del país 

Al entrar México al proyecto de globalización  mundial, adoptará a una  transformación 

estructural. Para lograr seguir  esta  nueva forma de  desarrollo  interdependiente de la economía 

internacional,  el gobierno mexicano  retoma los lineamientos  del  neoliberalismo,  formulado por el  Fondo 

Monetario  Internacional  con el gobierno  de  Ronald  Reagan  en los setentas y Margaret Thatcher en los 

ochentas;  y su filosofia es "Dejar  Hacer,  Dejar Pasar''. Esta será la base  del nuevo desarrollo  económico 

que la sociedad  mexicana  seguirá. 

La  concepción  del  neoliberalismo es caracterizada por permitir que la economía  se  rija por las 

libres fberzas del  mercado, las leyes de la  oferta  y la demanda; estas son las que regulan la distribución 
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de la riqueza, las desigualdades  económicas  y  la  cantidad de producción,  así  como la división 

internacional  del trabajo. Esto da total libertad  al  comercio. 

De esta forma quienes  sobrevivirán  serán los poderosos, los competitivos; en este  sentido los 

débiles  representan  la  ineficiencia, por  lo que  van  a tender a desaparecer. 

Así  en los próximos años México pretende alcanzar  plenamente  la  filosofia  neoliberal, 

disminuyendo la intervención  del Estado; según  esta flosofia, para el  mejor hcionamiento de la 

economía este sólo  debe  ocuparse  de los servicios  básicos,  y los demás  dejarlos en manos de los 

capitales de las industrias de comercio  y de servicios. 

Ya que las empresas paraestatales y sus dirigentes  se  ven  como  ineficientes;  generando 

corrupción,  desperdicio, rezago, esto será  corregido  sólo  si  se  privatizan.  Asimismo  la  crisis es causa  del 

paternalism0  gubernamental  hacia  obreros,  empleados,  campesinos  y  en  general a todos los 

trabajadores.(Esteinou,  La  comunicación  y la cultura  nacionales ...) 

Además  el  origen  de  la  falta de inversión  y la hga  de capitales, la carencia de la iniciativa 

privada; es debido  a las exageradas  leyes  y  reglamentos los cuales no permiten  actuar a las leyes  del 

mercado  y la manifestación  enérgica de particulares; para combatirlo  hay  que  reducir todo tipo de 

regulaciones o eliminarlas. Otro aspecto que  se  plantea  en  el  neoliberalismo, es la  necesidad  de  liberar 

totalmente los flujos de capital de  comercio,  tecnología, sin permisos previos para la  importación  como 

la exportación,  así  como las negociaciones  y  renegociaciones  de la deuda  externa  deben  realizarse 

bilateralmente,  debido a que la situación es diferente de cada  país. 

Para  que la sociedad  mexicana logre la total aplicación  de  lo  que  plantea  el  neoliberalismo;  el 

Estado mexicano  ha entrado en  una fase modernizadora,  global,  transformando  muchas estructuras del 
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gobierno tanto en  la  administración  como  en  la  dirección  nacional, por otras más adecuadas  para SU 

nueva  etapa de desarrollo. 

El Estado mexicano  se  encuentra  en  una  transformación estructural, puesto que ya no tiene a su 

cargo la mayor parte de las empresas  públicas, ya no orienta ni coordina las actividades  económicas ni la 

acción  del  mercado  como propietario, sólo por la  vía  reglamentaria,  quién la tiene en sus manos es el 

nuevo  modelo de desarrollo. 

De tal modo  se  han creado las condiciones para la expansión  del mercado; adelgazando al Estado 

mexicano  en su estructura y  función  pública;  rematando  compañías  mineras  estatales,  privatizando la 

banca  nacional  y  a  telmex entre otras. Esto es visto como  una  liberación del comercio  exterior, pero al 

mismo  tiempo  han desprotegido la planta  productiva  nacional. 

Asimismo  han visto la necesidad de modernizar las vías de comunicación y transportes para 

abatir el rezago,  y  con esto responder a los requerimientos  que  se  imponen  con el TLC. 

Se puede decir  que  el Estado y  la  sociedad  mexicana ya  ha entrado en  la  etapa de transformación 

económica p rohda ,  afectando  a  diferentes áreas de la estructura de la  comunidad  nacional  y no sólo  a 

nivel productivo, sino también  en  la  transformación  de los procesos y estructuras de circulación  de 

material de mercancías; puesto que lo exige  el  modelo  de  desarrollo  neoliberal. 

1.3 El Tratado trilateral 

El gobierno de México antes del Tratado de Libre  Comercio  con  Canadá  y Estados Unidos  había 

estado  implicado en otros acuerdos;  que  ha  continuación  se  ordenan  cronológicamente:  como en 1942 
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con  motivo de la emergencia de la  guerra mundial México  establece un acuerdo bilateral  con Estados 

Unidos.  En  1977  pretendieron los gobiernos de Estados Unidos  y  México  establecer  un  acuerdo 

bilateral,  el  cual  implicaba  concesiones  arancelarias, pero el senado  mexicano no ratiflcó  el  acuerdo.  En 

1979 el gobierno de México es presionado por Estados Unidos para el ingreso al GATT,  en  el  que  se 

fkdamenta los Tratados de Libre  Comercio. El GATT es multilateral y los acuerdos son bilaterales, 

con  México, Estados Unidos  y  Canadá es trilateral. 

En  1980  México pospone la entrada al GATT; su ingreso  se  da  seis años m á s  tarde. A principios 

de 1990  hubo  problemas  con los países europeos y  algunos de Asia,  en la reducción de subsidios  y 

aranceles  al sector agropecuario. En Europa el subsidio  era m á s  del 50% en la producción  agrícola, 

Estados Unidos con un 35 % y  México  después de varios años lo hace en menos  del  9%. 

Estos problemas acarreados con el  GATT, hace dificil la competencia  con  el  bloque  comercial 

asiático  y la entrada al mercado europeo; provocando un desequilibrio  comercial  a los estadounidenses. 

A partir de estas crisis  con  el  GATT,  a  principios de 1990 nace la iniciativa para las Américas,  debido al 

edentamiento y desacuerdo en  materia  agrícola entre Estados Unidos  y la comunidad  económica 

europea (CEE). 

Siendo  que Estados Unidos  y  Canadá  firmaron  un  acuerdo de libre  comercio, en  el  cual  además 

de mercancías  incluyeron  inversiones  y otros servicios  y  demás. 

Así  el 11 de julio de 1990, los mandatarios de los gobiernos  mexicanos  y  estadounidenses;  Carlos 

Salinas  de Gortari y George Bush,  acordaron  iniciar las negociaciones de un acuerdo de libre  comercio 

entre  ambos  países;  seis  meses más tarde Canadá  decide  unirse al proceso, de esta m e r a  se  da 

comienzo a las negociaciones de un acuerdo  trilateral,  con  el  objetivo de crear una  zona  de  libre 

comercio  en  América  del Norte. 
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De  esta  manera  el  12 de agosto de  1992, el Secretario  de  Comercio  y  Fomento  Industrial  de 

México,  Jaime Sena Puche y  el  Ministro de Industria  de  Ciencia  y  Tecnología  y  Comercio  Internacional 

de Canadá,  Michel Wilson, Carla Hills; concluyeron las negociaciones al llegar  a un acuerdo en las 

mesas de trabajo,  elaborando los juristas la versión  definitiva  en tres idiomas  oficiales  español, inglés y 

francés. El texto abarca dos volúmenes  con  aproximadamente 600 páginas  incluidos  anexos de una  gran 

lista de artículos  clasificados  a  nivel de fracción  arancelaria  con un calendario de desgravación. 

Al parecer estaba listo el documento para ser  firmado por  los presidentes y el primer  ministro  de 

los países integrantes del  acuerdo  trilateral;  solo  faltaba la ratificación  del congreso de cada  país  para 

ponerlo  en  marcha. 

Pero el  cambio  del  mandatario  del  gobierno  estadounidense Bill Clinton; trajo modificaciones  en 

el proceso de ratificación en virtud de sus propias consideraciones  sobre el Tratado. Lo cual  llevó  a 

establecer nuevos encuentros entre los grupos negociadores de  los  tres países,  con  lo  que  surgieron los 

acuerdos paralelos en el ámbito  laboral  y  medio  ambiente. 

La  ratificación  del  gobierno  estadounidense,  se dio en un ambiente de fberte oposición  y 

polémica  dándose  la  alternativa,  que  podía  ser  rechazado por el  congreso de ese país en  el  momento de 

votar. 

Así el 17 de noviembre  en  el salón del Congreso Americano  hubo una reunión  para  definir la 

aprobación o el rechazo  del Tratado de Libre  Comercio,  en la cual finalmente h e  aprobado y entró en 

vigor el primero de enero de 1994; para lo que era necesario  “adecuar la legislación a lo establecido  en 

el Tratado por ello  el  ejecutivo  envió al Congreso de la Unión (noviembre /25/ 93) una serie  de 

iniciativas  que  modificarán 16 leyes  del  país;  nueve  relacionadas  con el acceso mexicano  al  mercado  de 
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Estados Unidos y  Canadá ; cinco  del sector hanciero, una  sobre la ley de adquisiciones de obras 

públicas  y  una  nueva  ley sobre la inversión  extranjera ”. 

Además  se proponen cambios  a las leyes de comercio  exterior,  aduanera,  orgánica  del  tribunal 

fiscal  de la federación, de expropiación, de servicio  público, de profesiones,  orgánica  de  Pemex,  energía 

eléctrica, hancieras, código fiscal  y  federal de derechos de autor. (De la Mora, Raúl. “El  TLC  y  el 

Sector ..., El Financiero, 5 de enero de 1994). 

Con  el Tratado trilateral,  México  se  integra a una  nueva estructura económica  y  social ; ya que 

ha tenido m a  repercusión  en el ámbito  social porque modifica los mecanismos de producción, 

exportación  e  importación de los productos mexicanos;  afectando  la estructura económica,  social y 

porque no hasta  psicológica; pues México  se  enfienta  con  países  con un m á s  alto desarrollo  económico 

y  tecnológico  lo que implica para los mexicanos un gran esherzo ya que hay que  competir  con  países 

desarrollados,  siendo  México  un  país  subdesarrollado.  Para  lo  cual  hay  que adoptar ciertos valores 

laborales formulados en  el Tratado de Libre  comercio,  si  se  quiere  salir  adelante  y no sucumbirse. 

Requiriéndose  así  conductas,  actitudes  y valores laborales  diferentes o reforzar los adquiridos. 

1.4 Principios generales del Tratado de  Libre  Comercio 

El Tratado de Libre  Comercio entre México,  Canadá  y Estados Unidos, es una  estrategia  del 

gobierno  mexicano para modernizar  el aparato productivo; elevar la competitividad y tener mejores 

niveles de desarrollo y bienestar.  Dicho Tratado trae consigo  un  amplio  intercambio  comercial en 

América  del Norte. 

2 De la Mora  Fortun,  Raúl. “El TLC y el Sector  Comercio  en  México”. El Financiero. 5 de enero  de 1994, p.28A 
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Los tres gobiernos comparten el convencimiento de que  el Tratado contribuirá, en  la  generación 

de  empleos  y  incrementar los salarios,  además de la  preservación  del  medio  ambiente.  Para esto los tres 

países  han  realizado  múltiples  estudios,  encargándose de estos organizaciones tanto privadas  como 

públicas,  analizaron  diferentes  escenarios,  en sí el  impacto  del Tratado en la economía de los tres países. 

Tomando  como  base el contenido  del Tratado de Libre  Comercio. 

Encontraron consenso en los resultados de estas investigaciones,  coinciden  que  con la entrada 

del Tratado de Libre  Comercio,  incrementan los intercambios  en las diferentes  regiones  de los tres 

países;  además de una  mayor  competitividad  fi-ente al resto del  mundo,  creándose más empleos, más 

productivos y  mejor  remunerados. 

Este efecto  positivo tendrá efecto en los  tres países, pero Jaime  Serra Puche considera  que  en 

México  será m á s  sustancial,  elevando su nivel de desarrollo  y  dimensión de su economía. El crecimiento 

económico  que proporcionará el Tratado de Libre  Comercio, es un impulso adecuado  que  permite 

mayores  ingresos,  mayores  tecnologías;  contribuyendo a una  disminución  sustancial de los problemas 

ambientales. 

El tratado además  se  considera  como un instrumento  que  permitirá  elevar el nivel de vida  de 

los mexicanos, al crear  condiciones  que  aumenten la capacidad  del  país,  creando  empleos  bien 

remunerados  y  condiciones  ambientales  favorables. 

El presidente Carlos Salinas de Gortari así  lo  manifestó después del  anuncio  formal  de  las 

negociaciones trilaterales; G México no será  un proveedor de mano de obra  barata,  sino  que su propósito 

es elevar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos H, añadiendo  y <( tampoco permitiremos 

que  el Tratado sea  un  medio  para  el  establecimiento de industrias o actividades  contaminantes  que en 
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otros países no aceptan..  queremos, en suma, que este Tratado genere en  México m á s  empleos, pero 

empleos  limpios  y  mejor  remunerados3 )). 

Tratado sigmficará para los productores mexicanos, un mayor acceso a los mercados,  con  reglas 

claras  y  con  mecanismos  imparciales  que  permitan  soluciones justas, ágiles  en las diferentes  regiones; 

surgiendo  para los consumidores  mexicanos,  el  adquirir  un  número  mayor de productos, en diferentes 

precios,  calidad  que  satisfagan sus requerimientos. Esto será  para los  tres países  una  oportunidad de 

sumar esherzos y enfrentar la competencia  mundial. 

Serra Puche plantea  que  la  base de las negociaciones  se  dieron  a partir de los tres principios  del 

presidente de México. <( En primer  lugar, los acuerdos paralelos  deben  ser  absolutamente respetuosos de 

la  soberanía de cada país; en segundo  término,  deben  mantenerse intacto el texto del Tratado de Libre 

Comercio  suscrito,  y  en tercero, los acuerdos no deben  convertirse en instrumentos de proteccionismo 

encubierto4 H. 

Las negociaciones  del Tratado de Libre  Comercio de América  del Norte, es un paso de un 

proceso largo de integración  económica,  social  dentro de un  marco regulatorio construido por los tres 

países,  formando  así el mercado más grande del mundo. 

De  esta  forma el Tratado se  agrega  a la dinámica de la economía  del  mercado  mundial, 

caracterizada por la globalización  y  regionalización. 

El Tratado de Libre  Comercio es un conjunto de reglas  que los  tres países,  acordaron  para 

facilitar  la  compra  y venta de bienes entre sí; incluyendo  además  reglas para la  regulación  de la compra  y 

venta de servicios  profesionales,  bancos,  compañías  aseguradoras, turismo y  educación. 

3 

4 
Tratado de Libre  Comercio en América del Norte.  Acuerdos  Paralelos.  Conclusión  de l a s  negociaciones, SECOFI, p. 19. 
Op. cit ...p. 19. 
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En el preámbulo  expone los principios y aspiraciones  del  Tratado  de Libre comercio, 10s tres 

países  confirman el compromiso  de  promover el empleo,  el  crecimiento económico,  por  dio de  la 

eqansión del  comercio y oportunidades  de  inversión  en la zona  de  libre comercio; además  ratifican  que 

con el Tratado de Libre Comercio  aumentará  la  competitividad  internacional  de las empresas 

mexicanas,  estadounidenses y canadienses,  protegiendo a su vez el medio  ambiente. LOS tres gobiernos 

reiteran  el coqromiso de promover  el  desarrollo,  proteger,  hacer  efectivo 10s derechos  laborales, Y 

mejorar las condiciones de trabajo en las tres naciones. 

Las disposiciones  iniciales  del  Tratado  establece una  zona  de  libre  comercio  entre México, 

Canadá y Estados Unidos,  conforme al Acuerdo  General  sobre  Aranceles  Aduaneros y Comercio 

(GATT). En estas disposiciones  se  proveen  reglas y principios básicos que  regirán  el  Tratado  Libre 

Comercio. 

El principal  objetivo  del  tratado es eliminar las barreras,  que no permiten  el  paso  de los 

productos y servicios de los tres países,  promover  condiciones  adecuadas  para  una  competencia justa, 

incrementar  las  oportunidades de inversión,  proporcionar protección adecuada a los derechos de 

propiedad  intelectual,  establecer  procedimientos efectivos para  la  aplicación  del  Tratado de Libre 

Comercio; y la solución  de  controversias,  fomentar  la  cooperación  entre México,  Estados Unidos y 

Canadá ; esto es trilateral,  regional y multilateral. 

Para lograr estos objetivos se  requiere  que  se  cumplan las reglas y principios  del  Tratado de 

Libre Comercio,  como el trato nacional, trato de  nación m á s  favorecida  además de  claridad  en los 

procedimientos. 

De esta forma  cada gobierno  ratifica sus derechos y obligaciones  derivados  del GATT, así  como 

convenios  internacionales. En estas disposiciones  también  se  establece la regla  general  relativa a la 
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aplicación  del  Tratado en los diferentes  niveles  del  gobierno  de  cada  país. Sección en que se definen los 

conceptos  generales  que se emplean  en el Tratado, con el fin de  asegurar  uniformidad,  congruencia  en  la 

utilización. 

El Tratado  trilateral  establece  la  eliminación  de tasas arancelarias en  bienes  originarios  de 

México,  Estados Unidos y Canadá; en el transcurso  de cierto período  de  transición.  Para  determinar 

cuales  bienes  deben  recibir trato arancelario son necesarias las reglas de  origen,  que  aseguran las 

ventajas  del  Tratado y se otorguen  a los bienes  producidos  en  la  región  de  América  del Norte. “ Las 

reglas de  origen  disponen  que los bienes se consideran  originarios de la región  cuando  se  produzcan  en 

su totalidad  en los países de  América  del Norte’ ”. 

Otro  punto tocado en el Tratado es la  propiedad intelectual ya  que el mundo moderno  se 

caracteriza por un proceso acelerado  de tecnología, avances  científicos,  innovación tecnológica;  lo cual 

los hcionarios del  Tratado  de Libre Comercio,  consideran  necesario  promover y proteger con el fin de 

no perder la competitividad. 

El derecho  a la propiedad  intelectual  comprende  dos aspectos hdamentales relacionados  con 

propiedad  industrial y derechos  de  autor. “ El derecho  a  la  propiedad  industrial protege, durante  cierto 

número  de años, contra la  copia o imitación no autorizada  a las mejoras tecnológicas o adelantos 

técnicos que  hacen  a  la  maquinaria o a los equipos  industriales;  a los  procesos de  fabricación o a las 

técnicas de  producción, y a los productos de las actividades  industriales6 ”. 

Al alcanzar  condiciones más eficientes  para las empresas  pueden  ágilmente,  con  certidumbre y 

permanencia tener acceso a las opciones tecnológicas que  consideren  pertinentes, esto permitirá 

aumentos en la competitividad  de la zona. 

Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Resumen, SECOFI, p. l. 
Monogrda. Tratado de Libre Comercio en Amércica  del  Norte. Tomo I, SECOFI, p.21. 6 
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Además el Tratado de Libre  Comercio pretende dar  seguridad  jurídica a los aspectos negociados, 

esto es,  se trata del  establecimiento  de  medios idóneos para garantizar  que las tres naciones  cumplan los 

laudos y decisiones  emitidos por medio de los mecanismos de solución de controversias que  se  adoptan. 

De  esta  manera  asegurar  la  independencia  e  imparcialidad  de los árbitros o penalistas y la organización 

de los procedimientos para sancionar  violaciones a estos principios. 

Otro aspecto del Tratado de Libre  Comercio son los aranceles, impuestos que son aplicados a los 

bienes  comerciales  internacionales  constituidos  en  la  mayoría de los países como el principal  instrumento 

de  política  comercial.. 

El propósito principal  en el caso  de los aranceles de importación, es proteger a los productores 

nacionales de competencia  externa. Y uno de los objetivos  del Tratado de Libre  Comercio  entre  México, 

Canadá y Estados Unidos, es la eliminación total pero en forma  paulatina de los aranceles  para  el 

comercio  de  mercancías de la región  que  cumplan  con  reglas de origen acordadas en  el Tratado. 

La liberación  comercial tiene como propósito de  promover la competitividad  regional, al poner al 

alcance  de los productores de América  del Norte, insumos en condiciones  competitivas;  proporcionar a 

los consumidores m á s  variedad de bienes y servicios a precio y calidad. 

Aunque al parecer México pugno para la consolidación  de los sistemas de exenciones y 

preferencias de Canadá y Estados Unidos;  como  forma de reconocer la  asimetría entre la  economía 

nacional y la de los estadounidenses y Canadienses.  Cabe  destacar  que  la  desgravación  arancelaria  del 

Tratado se  aplicará  sólo a productos de acuerdo  a las reglas de origen. 

, En  el  comercio  internacional  se  han detectado prácticas que  afectan al buen hcionamiento de 

10s mercados, 10s cuales  son  condenados por 10s demás  naciones  como nocivas para  el  desarrollo  de 
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sanos flujos  comerciales. A este tipo de conductas se les llama prácticas desleales de comercio. Dos 

casos principales son el dumping  y los subsidios  que  un país otorga a sus exportadores. 

Este problema  se  presenta  cuando  empresas  de  un  país  vende más barato en los mercados  de 

exportación  que en  el  mercado  interno;  en estos casos se  esta  realizando  dumping,  este  afecta 

gravemente a las industrias  locales, es por lo  que los países  han adoptado legislaciones  para  combatir 

estas prácticas desleales. 

Otra práctica considerada  como  desleal  en el comercio  internacional es el  otorgamiento de 

subsidios  gubernamentales  a las empresas exportadoras. Pues los precios a los que  exportan  sus 

productos no reflejan los verdaderos costos de producción, por lo que  existe  el  riesgo  de  dañar a los 

productores de  bienes  similares por una  competencia  desleal. 

Para  combatir  esta  situación los países  participan  activamente  en el comercio  internacional,  para 

lo  cual  han  promulgado  leyes y procedimientos. 

Uno de los objetivos  principales  para  México es controlar estas prácticas desleales,  reducir la 

incertidumbre  en el acceso de los productos mexicanos a los mercados de Estados Unidos  y  Canadá, 

tomando en cuenta  que las medidas  antidumping  y  antisubvención  pueden  ser  utilizadas para limitar el 

acceso a estos mercados. 

Un aspecto tomado en cuenta en  el Tratado de  Libre  Comercio es la aplicación de salvaguardas, 

esto se  refiere a las medidas de protección utilizadas por un país para proteger temporalmente  a una 

industria  nacional  que  se  encuentra  seriamente  dañada o que  enf?enta  una  amenaza de daño  grave  debido 

a un incremento  repentino de las importaciones  influidas en  el  mercado  interno,  en  competencia  leal es 

decir  sin  márgenes de dumping y sin  recibir  algún  subsidio. Así el Estado puede aplicar  salvaguardas 

cuando  la  Nación 10 requiera. 
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Los salvaguardas son mecanismos  legales  indispensables  incluidos  en los acuerdos de liberación 

comercial,  que los gobiernos pueden recurrir  a  ellas  cuando  se presenten situaciones de emergencia. 

Sólo  se  utilizarán los salvaguardas en caso  de  desequilibrio  coyuntural,  calííicando  como  resultado  de 

una situación de emergencia,  y no por problemas estructurales como  lo son los que  provoca la falta  de 

competitividad de un  determinado sector. 

El principal  objetivo de México  del  establecimiento de salvaguardas es lograr un equilibrio entre 

un  sistema trilateral de salvaguardas, sin convertirse en  una forma neoproteccionista, que  impida  el 

acceso  de productos mexicanos a los mercados de Estados Unidos  y  Canadá. 

Asimismo las normas establecidas en el tratado son específicamente  técnicas,  científicas o 

tecnológicas  que  establecen  criterios, los cuales  deben  cumplir los productos, servicios y procesos de 

producción. Normas diseñadas  con  diferentes  fines tal como proteger al consumidor, la salud  pública, 

medio  ambiente,  seguridad  pública  y  promoción  del  comercio  y  demás. 

Una norma  ha  sido  definida  en el Tratado de Libre  Comercio  como  “aquella  especificación 

técnica  aprobada por una  institución u organización  reconocida  que establece por un uso repetido y 

reiterado; reglas,  lineamientos o características  para productos, procesos y métodos de producción7 ”. 

En los sistemas de normalización  incluyen aspectos relacionados  con la certificación  y 

acreditamiento de laboratorios de pruebas. Estos laboratorios se  encargan de determinar  si los productos 

o servicios  cumplen  con las normas estipuladas;  encargándose a su vez de  sancionar la calidad y 

seguridad de los bienes  y  servicios  comerciados a nivel  nacional  como  internacional,  además  del  como 

de los procesos con  que son producidos.  Quienes  establecen criterios para la autorización, 

reglamentación y acreditación  de esos laboratorios, de su personal  y  actividades  llevadas a cabo; es la 

autoridad de un país,  encargada  de la normalización  establecida. 

1 Op. cit ...p. 99. 
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Las normas establecidas  se van  explicar  en  función  de su clima,  composición  del  ecosistema, 

geografia, fiaestructura, nivel  de  desarrollo,  tipo  económico, político, cultural, social y histórico, las 

cuales  han  condicionado su evolución; es por lo que  hay  diferencias  entre las normas de  cada  país  estas 

son a nivel  local,  regional o estatal. 

Así la elaboración de normas refleja las prioridades  asignadas a los objetivos de  desarrollo  que 

persigue  cada  país o región en determinados  momentos. 

Aunque uno de los problemas m á s  comunes son los enfrentados por productores y exportadores, 

siendo estos la disparidad  de  criterios  utilizados  para la aplicación  de  una  misma norma por  parte de 

diferentes  autoridades ya  sean federales o estatales  con  jurisdicción  sobre  la misma área  geográfica, lo 

que crea  barreras al comercio. 

A fin de  evitar  barreras  arancelarias no necesarias en el  Tratado de Libre  comercio, plantean  que 

los tres países  utilizan normas internacionales  relevantes  para  el  desarrollo  de sus medidas  sanitarias y 

fitosanitarias.  Asimismo  permite  que  cada  país  adopte  medidas m á s  estrictas que las internacionales a su 

vez apoyadas  en resultados  científicos,  cuando lo sea  necesario,  alcanzando  de  esta forma niveles de 

protección que  considere  apropiados. 

De esta manera  cada  país  conservará el derecho  de  adoptar,  aplicar y hacer cumplir las medidas 

de normalización  mediante un establecimiento de nivel  de protección que  se  requiera  alcanzar. 

Estableciendo a su vez obligaciones  relacionadas  con la aplicación de  medidas  de  normalización  para 

a m a r  el  comercio  entre los países  involucrados. 

El principio  fundamental  para México  es que  las normas no constituyan  barreras a la  actividad 

comercial, lo que el gobierno  mexicano  busca es “elevar los niveles  de  calidad  de sus productos y 

servicios  mediante  el  fortalecimiento  de su sistema  de  normalización,  así como mejorar sus sistemas de 



notificación  e  información  sobre las normas y  consulta  que ofiezca a los productores, consumidores y 

exportadores información  sobre las normas existentes en el mercado de América del Norte’ ”. 

Un aspecto m á s  que dispone  el Tratado de Libre  Comercio es que otros países o grupos de 

países  podrán  ser  admitidos  como  miembros  del Tratado con  el  consentimiento de los países  que  lo 

forman, de acuerdo con los términos  y  conformidad,  condiciones  que  establezcan, ya concluidos los 

procesos internos de aprobación,  en  cada uno de ellos. 

Con lo  que  México  logra de esta  manera la integración a la economía  internacional;  implicando 

con esto un reto para nosotros como  mexicanos, ya que  se  establecen  mayores  niveles  de 

competitividad,  calidad y productividad,  y  así  lo  manifiestan los diarios  al entrar en  vigor el Tratado de 

Libre  Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Implicando  con  ello  buenas oportunidades pero a la vez desafios para la  planta  productiva 

nacional.  “Empresas, hombres de negocios,  autoridades  y trabajadores en  general, codiontan una 

situación  nueva  que,  aun sin  cambios  espectaculares,  representa la necesidad de entrar en un marco  de 

competitividad  distinto,  donde  la  calidad y la  productividad  se  observan como fundamentalesg ”. El 

vicepresidente  del foro obrero,  el  dirigente burócrata Carlos  Jiménez  Macías,  sostiene  el  compromiso de 

los trabajadores,  de  hacer  un  esfberzo por elevar la competitividad, la calidad  y la productividad. (El 

Financiero,  enero 1994). 

El trabajador mexicano  debe  mostrarse,  “como  un trabajador honesto, eficiente  y  preparado 

dentro de una  empresa  moderna. De lo contrario los esperados capitales tardarán m á s  en llegar y la 

aspiración  de  modernidad  y  avance de nuestra  economía  tendrá  como lastre un estereotipo deformado  y 

dañino” ”. Así lo manifiesta un columnista  del  periódico El Financiero  María Gallo. 

 p. cit ...p. 112. 

Gallo, María. “Mejorar la Imagen Internacional de México, Reto para 1994”, El Financiero, 2 de enero de  1994, p.32. 
9”1994: Año dificil”. El Financiero, 3 de enero de 1994, p. l. 
10 
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E 

Todo  esto  implica  para  el  mexicano,  hacer  una  reestructuración  cognitiva,  conductual,  actitudinal 

y valorativa  de su formación  como  trabajador,  profesionista,  estudiante;  en  si  como  miembro  de  esta 

sociedad  mexicana  que  atraviesa  por un cambio  económico,  social,  político,  laboral. 
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2. QUE SON LOS  VALORES 

2.1 El carácter social del hombre. 

El hombre  como  ser  social  se  encuentra en constante interacción  con otros individuos,  10s  cuales 

son parte de un grupo mayor  denominado  sociedad, grupo que en si  comparten  una  cultura  la  cual  para 

James  Whittaker s i M c a  " los conocimientos, las creencias,  el  arte, la moral, las leyes, las costumbres y 

cualquier otra capacidad  adquirida por el  hombre  como  miembro de la sociedad". " 

Así mismo  afu-ma que no existe  cultura sin sociedad, al menos en lo referido al hombre  y a su 

vez no existe  sociedad sin cultura. 

Un elemento  importante  considerado por Whittaker  en el surgimiento de las culturas, es la 

capacidad  simbólica o conceptual, de la  que  ha  surgido  el  lenguaje  algo  que no existe entre los animales. 

Otro factor de suma importancia  en la posición  del  humano,  que  se  ha  llamado  psicosocial al factor 

psicológico o de aprendizaje. De alguna  forma este ha  permitido la formación o integración de los 

individuos  en sociedades de las que a su vez  surgen grupos u organizaciones de los cuales es miembro  el 

hombre, adoptando una  conducta  propia  del grupo. 

Un factor importante que  afecta la conducta de los individuos  en grupo son las relaciones  entre 

los miembros. 

Sherif  y  Sherif (1969) plantea unas variables  que  afecta  la  conducta  en  una  situación  social 

determinada.  La  primera  se  refiere a la relacionada  con los individuos  del grupo, en  relación a sus 

características,  número de personas, edades respectivas,  nivel  educación, logro profesional  y  social.  Las 

11 Whittaker,James o. Psicología Social del  mundo  de hoy, Ed. Trillas, p.69. 
~~ 
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variables  relacionadas  a la composición  de los individuos  del  grupo,  como  homogeneidad en la raza, 

religión,  clase,  etc. Las variables  asociadas  con las relaciones interpersonales que  existen  entre los 

miembros  del grupo. 

La  segunda  variable  se  refiere a las características  de la tarea, el  problema o la  ocasión  que  se 

trate. 

El tercer grupo de variables son las circunstancias o la situación que les rodea  incluyendo la 

atmósfera de interacción  en  la  que  se da el problema en cuestión  y la presencia o ausencia de personas 

relacionadas  con  la tarea. Y la  última  variable  esta  relacionada  con  cada  individuo  del grupo, se  toman 

aspectos como el logro de la tarea o problema,  actitud  hacia los  otros participantes y la sensación de 

agrado o desagrado en la situación  dada. 

De tal forma  que  hablar de grupo significa  un  conjunto de personas con ciertas características; 

primero que tienen una motivación en común lo que  permite su reunión,  la  motivación  exige la 

interacción de los miembros  del grupo para lograr una  meta o satisfagan  una  necesidad. Al estar en 

interacción los individuos  pasan por un  lapso  para  satisfacer algún motivo  común,  surgen  expectativas 

recíprocas en la conducta. 

Dentro de un grupo se  presenta otro factor en los miembros;  adquieren sus diferentes estatus o 

posiciones  sociales  con respecto a otros miembros.  La  conducta o papel habitual de los miembros  queda 

asociada  con un estatus. De esta  manera  la estructura y la organización,  se va dar en  relación  al estatus y 

al papel  caracterizado por  los grupos. 

Otro factor presentado en los grupos es que las personas tienden a desarrollar  normas  de 

conducta  conocidas  como normas sociales, las cuales  constituyen  creencias o valores compartidos  que 
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dirigen o gobiernan  la  conducta de  los miembros de los grupos. Por lo que el comportamiento  del 

individuo lo va a determinar  la  posición  social,  papel o estatus que  se tenga. 

Así Whittaker  define al “grupo  como  una  unidad  social  compuesta de varios individuos  que 

comparten  una  motivación comb, un conjunto  de estatus y papeles distintos y varias normas sociales 

que  gobiernan su conducta en cuestiones de importancia para ellos12 ”. 

De  modo  que  la  conducta de los individuos  de  un grupo es regida por las normas sociales, 

estatus y  papeles, ya que todos los grupos tienen  una estructura. Así mismo  el  comportamiento  del 

grupo y de los miembros  del grupo de este; es afectada por las normas sociales y por la conducta de los 

demás  participantes  del grupo. El hombre  entra  en  interacción  con los demás  miembros,  adquiere 

normas de  conducta  llamadas normas sociales las cuales  como ya se  menciono  representan  creencias o 

valores compartidos por  todos y gobiernan la conducta de los miembros. Normas que son internalizadas 

por el  individuo, puesto se  encuentra  en  un proceso de  socialización  en  el que se  adquiere  también una 

serie de características,  reflejando  así su contexto sociocultural  en  el  que se desenvuelve. Este proceso 

es llamado por algunos proceso de internalización; por medio  de  dicho proceso se  generan  cambios 

internos en el individuo  que  puedan ser m á s  o menos  permanentes. De esta forma se puede decir  que la 

cultura a la  cual pertenece el grupo genera  cambios  en los sujetos, que a su vez deben  venir 

relacionados  con  cambios en  la  respuesta  de los mismos. 

Así por medio  del proceso de  aprendizaje  social los individuos  adquieren  de su medio 

sociocultural ciertas características m á s  o menos  permanentes,  que  se  han  identificado  con  nombres 

como  valores,  motivaciones  sociales,  actitudes etc. Conceptos que  se  han  definido y utilizado  en 

diversas formas. 

‘*Op. cit ...p. 62. 
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2.2 Concepción de valor 

La concepción de valores es un tema  que  ha  sido  estudiado  sobre todo  por la flosofia Y de las 

ciencias  que procuran explicar; al hombre  como , lo es la Socioloda, Psicologia, htropologia Y la 

economía. 

Los valores usualmente  se le asignan un nivel  grande  abstracción o generalidad,  Salazar  lo ha 

definido  como  orientaciones  básicas o guías  generales  que el individuo tiene y estas integran su 

conducta. 

Rockeach define  el  valor  como ( m a  creencia  relativamente de que un modo  de  conducta 

particular o que un estado de existencia es personal y socialmente  preferible a modos altemos de 

conducta o estados de e~istencia'~ )) . 

Así mismo  plantea  una  diferencia entre valores instrumentales y valores terminales. Los valores 

instrumentales son los relacionados  con los modos de conducta  se  consideran  con  un foco interpersonal 

y están orientados hacia un comportamiento autoreforzante. Los valores terminales  están  relacionados 

con estados deseables de existencia,  pueden  ser valores personales o sociales, esto es interpersonal. 

Lo deseable puede referirse a lo deseable  para  el  sujeto o para los demás. El individuo  puede 

tener una  gran  cantidad de valores, m á s  sin  embargo  hay unos valores m á s  importantes que otros, con  lo 

que  se  tiende a colocarlos en  orden de importancia  relativa. A este ordenamiento de valores  se  denomina 

sistema de valores, los cuales  funcionan  como: Estándares y normas. Los valores como norma de  juicio 

y evaluación  en todos  los campos,  toman  una  posición  específica ante una  situación  cualquiera  que  sea, 

así  como estar a favor o en  contra de una  idea. 

13 Citado por Salazar ,  José Miguel. Psicología Social, p. 110 
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Además hc ionan  como  guías  para dirigir nuestra  conducta  y  permite  evaluar  y juzgar a 10s 

demás  y a nosotros mismos,  en este actúa  nuestra  conciencia  moral, afediva y  cognoscitiva. 

<< El sistema de valores de una  persona puede decirse  que  representa  una  organización  aprendida 

de  reglas para hacer  escogencias  y  resolver  conflictos entre dos o m á s  modos de conducta o entre dos O 

m á s  estados de e~is tenc ia '~~ .  El sistema  de valores como  principios  y reglas de preferencia  funciona 

como  elemento importante en la selección de alternativas,  solución de conflictos  y toma de decisiones. 

Los valores constituyen un mecanismo  de  defensa  del  ego,  ya  que permite justificar,  racionalizar 

la conducta; además de mantener  y  acrecentar la autoestima  del  sujeto  aunque  vayan los pensamientos, 

acciones,  emociones  encontra de lo  aceptado  socialmente.  También h c i o n a  como  adaptación  social, 

requiere de valores relacionados  con  la  conducta  social  como  obediencia, respeto y autocontrol. 

Clyde  Kluckhohn  realizó  investigaciones sobre el valor,  él  considera que se  actúa tanto a  nivel 

individual  como social llevando  a  cabo  diferentes  e importantes hc iones  como; los valores son la 

concepción de lo deseable  que  distingue o caracteriza a un grupo social o a m a  persona, a su vez influye 

en la elección de modos, medios  así  como  fines  disponibles para la acción. La ubicación  del jdviduo y 

la sociedad ante ellos  mismos  y los demás  se  realiza por medio de un consenso en las creencias,  ideas y 

n o m s ;  además de la formación  de  ideologías  y  la  cultura. 

Así  mismo 10s valores funcionan  como  integración  e  identidad  y  cohesión  social  entre 10s 

individuos  que  comparten los mismos  valores, ya que estos son sistemas  simbólicos hternalizados; con 

10 cual  crean  un  marco de referencia  común,  permitiendo la convivencia. De tal forma  que la aprobación 

Y desaprobación de la conducta de un  individuo  se  va a dar  de  acuerdo  a los valores establecidos por el 

grupo al que pertenece. 

14 Citado por Salazar, José Miguel. Psicología Social, p. 1 12. 
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Por medio de los valores de una  cultura  se  pueden  establecer  objetivos  y metas a corto ,mediano, 

largo  plazo  en  una  sociedad. En si los valores inftuyen  en  la  determinación de las aspiraciones, 

expectativas,  así  como  establecimiento  de  metas  y  objetivos, metas personales y  sociales. 

Los valores son como  lineamientos  que  permiten tomar decisiones  individualmente  como 

socialmente através de preferencias,  selecciones  y otros procesos de elección  y juicio. 

La conducta de los individuos  va estar guiada por el sistema  internalizado de valores, patrones de 

conducta  socialmente aceptados, los cuales  garantizan la estabilidad  social  siempre  y  cuando  sean 

patrones de  comportamiento aceptados y  esperados. A su vez funcionan los valores como  instrumentos 

de control social por medio de las normas. 

Charles Morris presenta un enfoque en relación a los valores,  semejante a los anteriores,  realiza 

un  estudio  en  el  cual los sujetos se evalúan  en  forma  global,  la  forma de vida  que m á s  le  gusta.  Esta 

evaluación  se  va a dar de acuerdo a los valores internalizados por  los individuos  del grupo a su vez, 

sirven  como  marco de referencia para organizar sus creencias, actitudes de su conducta. 

De tal modo la  vida  del  hombre  gira  en  relación al desarrollo  de sus valores,  tomando  en  cuenta 

que sus decisiones  y  elecciones  están  influidos,  impulsados en dichos valores. Reich y otros consideran 

d o s  valores sirven de normas,  pueden  considerarse  como  ideales porque se lucha ... las actitudes  y las 

conductas pueden  considerarse  como resultados de orientaciones valora ti va^^^ )) . Ya que estos 

condicionan y rigen la conducta  del  hombre,  así  mismo sus conductas sociales  se  regulan  a través de 

normas sociales,  inspiradas en valores, aceptadas como fkdamentales y  básicas para el  desarrollo  y 

crecimiento de la  sociedad. 

Así autores como Tlalcolt Parsons y E. Shils analizan  la  conducta  en base a los valores y las 

motivaciones. Para estos autores la conducta  se  orienta en base a logros de objetivos  y  metas o estados 

15 Citado por Ramos, Samuel. El perfil del  hombre y la cultura en México, p. 13. 
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de Cosas esperadas  en  una  determinada  circunstancia,  reguladas por normas y requieren de un  esfuerzo, 

depende  de  una  motivación. Por lo que los patrones de conducta  giran  en  base a orientaciones  de  valor 

las cuales son expresadas en normas cognoscitivas,  apreciación y morales; estas responden a 

motivaciones  racionales,  afectivas y evaluativas o de elección. 

T o m d o  en cuenta  lo  anterior  se  puede  decir  que los valores son normas internalizadas 

necesarias para la  obtención de ciertas necesidades,  integrándose  a la sociedad puesto que el individuo 

esta  en constante interrelación  con la sociedad. 

El hombre que no se  adapta a lo  establecido por el grupo o la sociedad  se  considera un 

desadaptado  siendo de esta  manera  marginado. En si " el  medio d e t e d a  los patrones culturales  que 

constituyen  un  conjunto estructurado de  valores,  creencias y gustos, que se expresan en  un  sistema 

simbólico  que  permite su internalización en la  personalidad, los cuales actúan en  función de una 

estructura de disposiciones y necesidades  que  tienen su correlación en las expectativas y papeles  que 

establece la cultura'6 ". 

En este sentido  la  cultura es la  base, el sustento de los valores,  creencias y demás, pues de ella 

son adquiridos, es por lo que las reacciones de los individuos  están  relacionadas  con la estructuras de 

valores del grupo de pertenencia. Así mismo los miembros de un grupo comparten expectativas  sobre la 

conducta de cada uno de ellos,  comparten conceptos sobre  lo  que  serían  condiciones  deseables en si 

valores. 

Por lo  que  consideró importante recalcar la participación  del  condicionamiento  cultural en  el 

desarrollo de los valores, en el que  se da la fase de internalización. El individuo  se  apropia de maneras 

de  actuar de proceder y de pensar através del  aprendizaje  social. 

16 Alduncin  Abitia,  Enrique. Los valores de los mexicanos. México: entre la tradición y la modernidad,  Fomento  Cultural 
Banamex, p. 30. 
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Uno de los autores que ha realizado  diversas  investigaciones en este sentido es Díaz-Guerrero,  él 

habla de premisas  histórico-culturales; en algunas oportunidades las identifican  con  valores.  Díaz- 

Guerrero las define de la siguiente  manera: 

((a)  Una  afirmación  culturalmente  significativa  que  sea  apoyada por una  operacionalmente  definida  como 

mayoría de los sujetos de una  cultura  dada,  y b) también  es,  preferiblemente  una  afirmación  que  sea 

apoyada  en  forma  diferencial através de las c~l turas '~  D. 

El reconocimiento,  el  apoyo de la  mayoría de los individuos de un grupo o una  sociedad en las 

formas de actuar y proceder en  si de los valores; es importante la internalización de los mismos. 

2.3 Sistema de Valores 

Los individuos que conforman el grupo o la sociedad  comparten expectativas sobre la conducta 

de  cada uno de ellos,  comparten conceptos sobre lo que  serían  condiciones  deseables, es decir  valores. 

De  manera  que las reacciones de los individuos  están  relacionadas  con  la estructura de valores  del 

grupo. 

Para la recreación de las representaciones de valor;  una vía es la toma de  conciencia  de  las 

necesidades  y  la  comparación  con los objetos del  mundo  circundante, lo cual  va a conformar  el  sistema 

de  nociones  de valor o estructura de valores. Una  segunda  vía es la formación de nociones  de  valor por 

medio  de la instrucción, la educación las influencias,  ideológicas,  pedagógicas,  etc.  y por medio de la 

comunicación. 

17 Citado por Salazar, José Miguel en Psicología  Social, p. 125. 
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En la  sociedad  también  se  encuentran  determinadas  nociones de valores estereotipadas, estas a su 

vez se  convierten en valores para el  sujeto. Por lo que en  el  desarrollo de los valores se da la 

internalización,  en la que participa el condicionamiento  cultural. 

Así los hombres regulan sus conductas sociales por medio de normas, las cuales  están 

inspiradas en valores aceptados como  fimdamentales o básicos  para  el  buen  desarrollo  y  crecimiento  de 

la sociedad, misma  en  la  que  construyen los individuos su sistema de valores;  siendo estos un 

componente  general de la  acción  social. 

De  esta  manera los valores determinan los contenidos de las relaciones del hombre en su medio 

social,  calificando de este modo su conducta  fkente a los valores como buenas o malas, de aquí  el  valor 

que  tiene  la  conducta  social,  surgida en base a los valores reconocidos como jerarquía. Tomando  en 

cuenta  esta jerarquía de valores, es la que  mueve al hombre lo empuja por  todo su ambiente a llevar  una 

conducta  determinada. 

Los valores regulan  la  satisfacción de los impulsos de acuerdo a una  serie  de  objetivos 

jerárquicos y duraderos de  personalidad  como  del  sistema  socio-cultural,  con  necesidad de repetir los 

intereses  de los demás  y  del grupo en  si de la  vida  social. 

Así  se  crean  orientaciones  de valor, de aspectos racionales  como  emocionales.  Dichas 

orientaciones  se  basan  en  nociones  de  valor de personalidad  de uno u otro grupo; se  pueden  utilizar ya 

que  existen  en  la  sociedad. Estas nociones  pasan por un  filtro  social  e  ideológico,  teniendo de esta  forma 

una  influencia  directa de la sociedad  y de las clases;  en la formación  de  sistemas de valores que  orientan 

la conducta  del  hombre.  Orientaciones  vinculadas  con las necesidades de dichas  nociones  de  valor. 

De  esta forma los valores se  pueden  clasificar de acuerdo a la importancia  para los miembros  del 

grupo, construyendo  así  una jerarquía de valores en base a una  previa  evaluación de los mismos.  La 
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Orientación jerárquica de valores se va dar a partir de sus necesidades, deseos de 10s miembros  de un 

grupo O sociedad  determinada. Esta jerarquía de valores o sistema de valores es la guía  de nuestras 

actitudes,  en sí de nuestra conducta. Por lo que  el  sistema de valores se ha considerado  corno un 

componente general de la  acción  social. 

Con lo cual  el  hombre  va a reflejar  en su comportamiento, sus valores adquiridos,  así  como  el 

orden jerárquico en que se encuentran  constituidos. 

Maslow  en su Teoría de la dinámica de la  motivación nos habla de la jerarquía de las 

necesidades. El  parte de tres supuestos primero la motivación la plantea  como un proceso individual  en 

que las necesidades  innuyen  sobre la percepción , los valores, actitudes y la conducta. Segundo las 

necesidades  explican las motivaciones  humanas,  presentan  un  orden jerárquico; siendo las básicas los 

m á s  urgentes y  el tercero cuando un grupo de necesidades ya ha  sido  cubierto  pasa al siguiente  nivel  y 

así  sucesivamente, este orden  se  presenta  en  forma  ascendente. 

La jerarquía de necesidades  de  Maslow  se  constituye por cinco  niveles,  el m á s  bajo es el 

fisiológico  (comida,  sexo,  vivienda,  vestido,  y  salud)  el  segundo  esta  la  seguridad  se  manifiesta en la 

conservación  y  mantenimiento de la persona, en  el  trabajo  se  relaciona  en  la  retribución  monetaria, 

beneficios no pecuniarios,  secundarios,  prestaciones,  estabilidad  y protección. El tercero las preferencias 

mostradas en  lo  emotivo  y  aiiliativo  como  el afecto, amor  ternura,  amistad, codianza, ayuda  y  apoyo a 

los demás. El cuarto se  refiere al ego,  al estatus o posición  social  y  económico;  determinando  de  esta 

manera el prestigio,  el logro, el  reconocimiento, la autoestima,  autoridad. El quinto  actualización es el 

desarrollo integral de la  personalidad. 

Esta Teoría de valores esta  determinada  en  base a las necesidades,  motivaciones  que  de  algún 

modo nos pueden  ayudar  a  explicar la jerarquía de valores derivados. Este esquema  ha  sido  utilizado  en 
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diversas  investigaciones.  Investigadores  como  Alduncin  Abitia y Díaz-Guerrero  utilizan este esquema. 

Alduncin  Abitia  menciona  que  en nuestro país  gran parte de la población no ha  cubierto sus necesidades 

básicas, pero satisface las de nivel  que  pertenecen  a  lo  afiliativo. 

Diaz-Guerrero  lo  utiliza  para  estudiar  el  problema  de  la  motivación  del trabajador mexicano. En 

la cual  se  obtienen interesantes resultados. 

El considera  la  motivación  humana  como las fuerzas,  motivos,  necesidades,  deseos,  instintos  e 

impulsos,  que  llevan las acciones de los seres humanos;  como  prefieran  hacer, lo que  hacen o lo que 

dejan de hacer. 

Una de las necesidades  que  evaluó  Díaz-Guerrero fue el  mantenimiento o preservación de la 

propia  estima;  en dos aspectos, el  primero  autoevaluación es considerarse  así  mismo  como  valioso;  el 

otro la  necesidad de ser valorado por lo demás. 

Para que  se  pueda  realizar  una  autoevaluación  se  necesita  que la persona este tranquila  en varios 

aspectos,  como  haber  aprovechado  adecuadamente las oportunidades que le ha brindado la vida; 

oportunidades  como  aprender,  crear, de trabajo,  en  si de llegar  a  ser.  Además  se  necesita  sentirse 

satisfecho o m á s  o menos  satisfecho por lo  que  ha  realizado  en  el pasado o lo que  realiza.  Ya  sea en el 

trabajo,  en  el deporte, en  una  profesión . afición o el deber.  Algo  que  se  considera  importante  para poder 

sentir  apreciación de que se  vale, es el  trabajo  bien  realizado. De esta  forma  se tendrá más c o d m a  en 

uno mismo y esto último es necesario  para  el  ser  humano. 

Pero antes de satisfacer  esta  necesidad ya se  debieron  haber  cubierto otras necesidades  básicas 

como las fisiológicas,  cuando estas necesidades son satisfechas  sigue  el  segundo grupo de  necesidades 

humanas son las de conservación de la vida.  Como la conservación de la  integridad de la persona en 

cuanto  ser  biológico. Después las necesidades de afecto,  amor ternura, así  como las de pertenecer a un 
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grupo determinado, ya  sea de amigos o grandes grupos como  instituciones,  etc. Estas necesidades 

afiliativas  alcanzan su pleno  desarrollo  cuando ya han  sido  cumplidas las anteriores de la  jerarquía. 

Aunque  se  debe reconocer que,  “aun  cuando es cierto  que éstas son grandes necesidades  humanas,  una 

vez satisfechas  debidamente,  pierden su preponderancia””. En  esta  dinámica de la  motivación  de 

Maslow parece ser un requisito que las necesidades anteriores de la jerarquía estén más o menos  bien 

satisfechas. 

Algo que  menciona Haz-Guerrero en su investigación  y  que  me pareció interesante es que  en 

idioma  español no se tiene una  manera  fácil  de  decir  self  esteem  (propia  estima). Al parecer en español 

no existe  una  expresión que se  refiera  con  precisión a esta  necesidad  humana. Más sin  embargo  hay 

otras apreciaciones  que se relacionan  con la propia  estima,  como las evaluaciones  que otros hacen  de 

nosotros, términos  comunes  así  como  prestigio,  buena  reputación. Puede sustituirse  con  criterios  como 

el de  posición social este tiene que ver con el hecho de ser  reconocidos;  en  si todo ser  humano  tiene 

necesidad de ser  apreciado  y  que  se le de un poco de importancia. 

De tal forma que ‘la satisfacción  adecuada de las necesidades de la propia  estima,  provoca 

sensación de confianza  en sí mismo,  sensación  personal, de capacidad, de seguridad  en sí mismo,  y  aun 

la satisfactoria  sensación de sentirse muy  bien, “a gusto” ’7. 

Maslow  considera que este grupo de  necesidades no es muy herte por lugar en  la jerarquía; pero 

pude tener un poder si las demás  necesidades  están lo dicientemente satisfechas. 

Existen otro grupo de necesidades  humanas  como las estéticas,  cognoscitivas y otras.  Como las 

necesidades  aprendidas,  necesidades  socioculturales estas son importantes por 10 hay  que tenerse en 

cuenta. 

18 

19 
Díaz-Guerrero. Psicología del Mexicano, Ed.. Trillas, p.56 
Op. cit ...p. 59. 
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Díaz-Guerrero  menciona  un  aspecto  interesante en  el  mexicano; es el fanfarroneo,  entre  más 

serio, m á s  crónico  y m á s  exagerado  sea,  mayor  será la falta de satisfacción real de la  necesidad.  De  esta 

manera  al no tener una  adecuada  propia  estima,  se ve forzado a negar por completo la existencia de esta 

necesidad. Ramos plantea  que esto se  debe a la idonsicrasia  de nuestro pueblo,  así  como  una  serie  de 

factores históricos,  socioculturales;  que  permiten  que el mexicano  desarrollase un sentimiento  de  menor 

valía.  Siendo de mayor  importancia las fherzas socioculturales al presente y m á s  que  nada los valores 

que fhdamentan varios aspectos de la  familia  mexicana.  Así  socioculturalmente,  el  abuso  del  concepto 

de  autoridad  y  del concepto de respeto a la autoridad ha permitido  que se pisotee la  dignidad  y la propia 

estima de los individuos. 

Considera Díaz-guerrero que  el  mexicano  ha  tenido  poca oportunidad de desarrollar su propia 

estima;  mientras las necesidades más intensas de tipo fisiológico,  como el hambre, ya  sea del  individuo o 

de la familia  han estado activas  fiecuentemente.  Su tesis central sobre la  motivación  del  trabajador 

mexicano es que  necesita profhdamente desarrollar su propia  estima. El mexicano  puede  “ser un mejor 

trabajador; es decir,  que puede llegar  a  sentir  esencial  y  básicamente que vale  algo,  que su trabajo  tiene 

importancia,  que tiene valor para el desarrollo  de otras cosas,  que lo que hace contribuye al desarrollo y 

progreso de su patria, de los suyos  y de los seres  humanos en  general” ’,. 

Asimismo  piensa  que  el  mejoramiento  del  ambiente  fisico,  sería  como  una  especie  de 

reconocimiento al valor del trabajador mexicano, estas mejoras  se  pueden interpretar como  afirmaciones 

de que los patrones lo tienen  en  cuenta,  le  dan  cierta  importancia,  cierta  atención. Al percibir  el 

trabajador  mexicano estas mejoras  puede  resultar no sólo para  mejorar la propia  estima, sino para 

mejorar su eficiencia en el trabajo. 

20 Op. cit .... p.68. 
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Son interesantes los resultados obtenidos en esta  investigación, ya que nos permite tener m perfil 

de  manera general del trabajador mexicano y la importincia de los factores socioculturales en  formación 

de las actitudes, valores en de la conducta de un determinado grupo o sociedad . 



3. LOS  VALORES  LABORALES EN EL MARCO DE LA CALIDAD 

TOTAL 

Ahora  con la entrada  en  vigor  del Tratado de Libre  comercio entre Estados Unidos  y  Canadá, 

México  tiene que competir  con los del  mundo  desarrollado  y  necesita con urgencia  aprender  y  adaptar 

las nuevas tecnologías de producción y administración  que  están  revolucionando  el  mundo entero, esto 

a h ó  el director del Centro de Entrenamiento  Internacional de la Universidad Estatal de  San  Diego, 

Miguel  Angel  Cárdenas.  Asimismo  mencionó  que tanto el sector público  como  el  privado  tienen  que 

cambiar su filosofia productiva, pues no ayudará  mucho  comprar  equipo  moderno  y  tecnología sino 

cambia la manera de pensar  acerca de la  producción,  administración  y proceso de comercialización. 

México  necesita  aprender  nuevas técnicas aplicadas  que le permitan al empresario  mexicano 

defender su mercado  doméstico,  y  así  definir su posición  en las famosas  economías de escala. Por lo  que 

ya empezaron  a  dar  a conocer el  conjunto de principios  para  reorganizar  cualquier  operación  productiva 

con  base  en  un  mejoramiento  continuo. Así como métodos cuantitativos  a  aplicar  y las herramientas 

técnicas a utilizar para organizar  en  equipos  óptimos los recursos humanos, y de esta  manera  desplegar 

la función de la  calidad. 

La  filosofia de calidad total  es parte del proceso de cambio,  que  permitirá  alcanzar los objetivos 

de la productividad  y hará evolucionar  la  civilización  actual. “La flosofia de la calidad total proclam 

un cambio cultural en las organizaciones  contribuyendo a moldear  una  nueva  sociedad,  al  ser  estudiada 

con prohdidad se puede visualizar  el fituro de manera m á s  confiable2’ ”. 

21 Gritzewsky Desatnlk, Benito. “ Calidad Total : una nueva civilización en siglo XXI”, Análisis Financiero en El 
Financiero, 11 de noviembre de 1993, p.36A. 
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Para  Fay  Crevoshay la filosofia  de la calidad total pretende alterar  valores, formas de pensar y la 

cultura dentro de la  organización  productiva. Por lo que  se  requiere de un previo  entendimiento de la 

cultura y mentalidad  nacionales  y  hasta de las diferencias  específicas por región. 

3.1 Que es la calidad total 

El propósito básico  de  la  calidad total es generar productos y servicios que sean de utilidad a los - 

consumidores, promover la  estabilidad de la  comunidad  donde  se  asienta  la  empresa,  y  crear un 

ambiente  adecuado para la satisfacción  y  el  crecimiento  de los miembros de la compaiíía. 

La  calidad total no tiene  como  únicos  objetivos  del  negocio  la  rentabilidad ni el retorno de la 

inversión. El propósito de fondo es mantenerse  en el mercado durante el mayor  tiempo  posible. Por lo 

que  Ryukichi Imai señala  “si las empresas  cuidan a sus clientes, las ganancias  se  cuidarán por sí 

mismaszz ”. 

La  calidad total se  encuentra  dentro  de las tecnologías de proceso, en donde la  innovación  reside 

no tanto en los factores de producción per se, sino en la manera de utilizarlos. Para que  se de un buen 

hcionamiento de esta  filosofia de la calidad total se  deben de tomar en cuenta tanto los recursos 

humanos  como  la  maquinaria o tecnología,  ambos son importantes para  obtención  de  buenos  resultados. 

La  calidad total resultar  ser un compromiso entre los productores y  clientes,  que  gracias a la 

eliminación de desperdicios  en  materiales  y  tiempos  asumidos,  el valor agregado es total. 
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Ya  que  la  calidad total se  planifica,  se controla, se  mejora  interrumpidamente. si se  ve a la 

calidad  como  una  expectativa  cumplida,  se diría que ‘la calidad  lograda  como  expectativa  cumplida es la 

fijación  de parámetros mutuamente acordados entre el cliente  y producto re^^^ ”. 

Se  toma al planteamiento  y al control de calidad  como estadios necesarios para  el  logro  de 

mejoras  interrumpido. El fin del  planteamiento es el logro de mejoras  interrumpidas. 

El planteamiento de calidad  va  desde el acuerdo  sobre parámetros de calidad, los métodos 

científicos de medición hasta el desarrollo  de rutas para el planteamiento. El control es un  sistema  de 

información para tomar decisiones, las cuales tendrán una  calidad no tan buena  como  el  sistema de 

información, esto se debe a que las decisiones  se  aplican  sobre procesos futuros no siempre 

adecuadamente  predecibles. 

La  mejora de la  calidad  focaliza  resultados, procesos, personas,  medición,  innovaciones;  en las 

cuales el abordaje se realiza  a través de la dirección  de la organización, de la función  del grupo de 

trabajo y desde  la  misión de cada  individuo. 

Hay  que tomar en  cuenta  que  para un buen fkcionamiento del control de la calidad total , debe 

existir un compromiso de  los miembros de la  compañía  desde  la  dirección hasta los trabajadores de la 

compafíía  en general. 

Los motivadores de cambio  en  la flosofia de  calidad total son las herramientas  con las cuales 

dará  forma a la nueva  civilización.  La  primera es la satisfacción de las necesidades  del  cliente. La 

satisfacción  debe  ser el principal  objetivo al fabricar un producto o prestar un servicio,  para esto el 

cliente  debe ser tomado en cuenta  siendo  escuchado. Las necesidades  del  cliente  se  deben  traducir  con 

precisión  en características cuantificables,  cualificables de acuerdo a las preferencias y gustos del  cliente. 

23 Perel,  Vicente et. al. Calidad y Productividad Total, Editorial Grupo Norma, p. 179 
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Ya que la satisfacción  continua  del  consumidor es una  forma de asegurar  la  permanencia de un producto 

o servicio  en el mercado, de esto depende la sobrevivencia de la organización. 

Otro segundo aspecto es el equipo  de proveedores, su participación es vital en  cualquier proceso 

de calidad total. Con estos las organizaciones  tienden a formar  sociedades  formales y exigen la entrega 

de  certificados de calidad y reportes estadísticos y programan  visitas  periódicas  para  un  mejor 

conocimiento de sus problemas y potencialidades. 

Los equipos de trabajo es el tercer aspecto, con esto presentan un concepto integrador y una 

visión  multivariable  lo que permite  que  se  consideren los problemas en unas organizaciones  como 

oportunidades de mejora y que  se  requiera la participación de todos. Formando  así los grupos 

multidisciplinarios, las matrices, los task force, los círculos de calidad, estas estructuras tienden a 

combinar los talentos en  la  solución de problemas  comunes. 

La creatividad es un  motivador de cambio, es una  habilidad  cada vez m á s  apreciada, en  el  mundo 

que  esta en constantes cambios, la creatividad es indispensable. Por lo que las organizaciones comienzan 

a ser  conscientes de ello y procuran crear  mecanismos  que  promuevan  la  imaginación,  sólo  de  esta 

manera podrán continuar  satisfaciendo a los consumidores y sobrevivir. 

El uso de herramientas  estadísticas, es la  utilización de hechos traducidos en datos corno  base 

para la toma de decisiones es el soporte principal para la mejora  continua.  Dichas  herramientas son 

consideradas por  los principales  exponentes de calidad total, como un medio  que  mejora la 

comunicación  humana  eliminando los supuestos,  permitiendo  la  comunicación  con las dquinas y con  el 

medio  ambiente  en general ayudando  a tener un mejor  conocimiento de la realidad,  ayudando a predecir 

acontecimientos y prevenirlos. 



El ahorro  de la materia  prima y energía,  así como el mejor  aprovechamiento  de 10s equipos,  del 

tiempo,  del  recurso  humano y del  espacio  siendo  esta  una  característica  general en las Organizaciones. 

Con esto se  alcanzará la productividad,  estado  óptimo  para la utilización  al máximo de todos 10s 

recursos,  provocando  cambios de  fondo  en las áreas de las organizaciones. 

El que  sean  escuchados todos  es un princ'ipio  utilizado por la  calidad total, con  esto  se  esta 

tomando  en  cuenta las ideas  que  puede  aportar en beneficios de todos y no únicamente su herza fisica 

para  trabajar. 

La redejjnición de  misión y objetivos de las organizaciones  para las que heron creadas  tratando 

de  adaptarse al mundo  cambiante y así  permanecer en  él. 

La prevención y la corrección a  tiempo, y un mejor  conocimiento de lo que  se  hace. El control de 

la prevención  de errores, defectos, desperdicios es base  para la mejora  continua. 

El aprender  a  planear y hacer inversiones a largo  plazo,  idea  quedará  cada vez m á s  grabada  en la 

mente los hombres. 

El mundo al estar en un proceso de  cambio  constante  exigirá tanto al hombre  como a la 

organización,  una  alta  capacidad  de  adaptación. 

La formación  de  equipos  de trabajo y de matrices,  permitirá la descentralización,  ocasionando 

una mejor repartición  del  poder y la  responsabilidad,  dándole  mayor  independencia a estos grupos 

llevándolos  a  la  creación  de las unidades  estratégicas, las cuales son divisiones  de la organización  con 

sus propias políticas, estrategias y objetivos.  Otro  motivador  del  cambio en la  filosofia de  calidad total es 

la desaparición  de  barreras  departamentales,  con  esto  se  logra  que  se  entienda  que los problemas son 

comunes y que  se  requiere  del esherzo y talento de todos para  resolverlos,  anteponiendo los intereses 

de la organización a los interés  departamentales. 
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Un principio hdamental en la calidad total es la mejora  continua, ya que esta  filosofia  se  debe 

entender  como un proceso de mejora  continua  nunca  termina ya que  siempre es posible  mejorar 10 

logrado, actitud  que se debe adoptar en todos los aspectos de la vida. En si  la  calidad  exige  ser  mejor , 

seguirse  capacitando  y  aprendiendo,  en sí estar al día. Por lo que los recursos humanos  deben  ser 

capacitados, estar aptos para desarrollar  una  labor  determinada  y ofieciendo de esta  manera  mejor 

calidad de trabajo. Considerando el factor humano  como  elemento importante para el buen 

hcionamiento de la  calidad total. 

La  manera  como  se  puede  medir los logros y los fiacasos de la  calidad total, primero es 

necesario  saber  que factores se  van  evaluar,  primeramente la esencia  de  la  calidad, la Dra. Yolanda  León 

Subdirectora de Global  Business  Education  Institute, la explica  en  base  a cuatro principios  básicos; el 

primero son los costos de la mala calidad son altos para todos, segundo la organización hc iona  mejor 

si  se  eleva la calidad de sus miembros, tercero las barreras transhcionales entre áreas departamentales, 

impiden tener una  visión integral del  trabajo  y  reducen la productividad de la  empresa y cuarto la calidad 

es responsabilidad de la  alta  dirección. 

Asimismo  plantea,  si la organización  asume estos principios,  que son la primera parte, es posible 

que  calidad hcione.  La otra parte esta en las herramientas  y  técnicas, son la  detección  explícita  y 

continua de las necesidades  del  cliente,  el  empleo de equipos transhcionales, esto es por miembros de 

diversas áreas de la  organización para resolver  problemas,  el  enfoque  en el proceso más en  que  10s 

resultados y  el USO de métodos científicos  como cartas de control,  histogramas,  análisis  de Pareto, 

análisis  del costo de la calidad  y  diagramas de causa  y  efecto para monitorear los logros y las 

limitaciones  e  identificar  aquellas áreas que  necesitan  mejor  desempeño. Si falla  cualquiera de estas 



herramientas  en  la  organización entonces la calidad total dejaría  mucho que desear. Y si fallan las dos 

partes el resultado sería costoso, la calidad total simplemente no funcionaria. 

un aspecto importante que  menciona es el papel de la dirección (( La  labor de alta  dirección es 

trabajar  en el sistema de modo tal que el personal  pueda  trabajar de manera  efectiva  en el sistema24 )) . 

Al lograr la  calidad total se  alcanzan los objetivos  de la productividad. Y gracias  a la  calidad  y 

productividad totales los costos se  reducen , las expectativas  del  cliente  en  materia  de  calidad,  cantidad, 

precio y fechas de entrega  se  cumplen. El cliente  esta  satisfecho. 

Los círculos de calidad, factor que  interviene  en el logró de la  calidad total, en estos se  presenta 

la creatividad  y  la  inventiva de los trabajadores las cuales son reconocidas . Con esto los trabajadores 

dejan de sentirse  como  piezas de una  máquina; todos sienten  que  están  contribuyendo  de  forma 

significativa  en la empresa. De esta  manera los trabajadores tienen  una  participación  activa en  el control 

de calidad  desde los que trabajan  en la  fábrica  hasta los altos directivos. 

Esto se  da  con la participación  comprometida de los trabajadores y  directivos, al esforzarse por 

mejorar  la  productividad y la  competitividad de las empresas. 

3.2 Productividad 

La productividad es considerada por Vicente L. Perel como  un  elemento  esencial  para  el 

progreso de la sociedad en que  se  desea vivir. La  productividad  ha  sido  definida  como la  obtención  de 

más con la misma cantidad de recursos o el logro de  una  mayor producción en  volumen  con  el  mismo 

24 Citado por  León, Yolanda " Calidad Total : Buscando definiciones para evitar desastres", Análisis Financiero en el 
Financiero, 9 de marzo de 1994, p.35A. 
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insumo.  Jorge Herrera Carrillo un consultor  independiente la d e h e  como "un indicador  ideado  para 

denotar y valorar,  la  eficiencia  con las que  opera la empresa;  eficacia,  que  en  el  concepto  de 

productividad  se  refleja  si la firma produce lo  que  debe,  en  tiempo  y forma, según  el  negocio; y eficacia, 

por el hecho de que este indicador  evidencia la habilidad  de la empresa para operar con el mínimo costo 

y generar el mayor valor económico25 ". En si la productividad  refleja el grado óptimo  con el que la 

organización  conjuga la administración de la herza de trabajo, además  adquiere  y  utiliza sus activos 

como  bienes de capital, esto es tecnología,  aplica  también la materia  prima  y  materiales  en  el proceso 

productivo,  así  como  determina el consumo de energía,  para la generación  del valor agregado. 

El lograr la productividad es alcanzar  el  desideratum  de  maximjzar  la  creación de riqueza através 

de todos los recursos: los hombres, el tiempo, las ideas, la información, los insumos materiales.  La 

productividad para Perel se  apoya  en un sistema de creencias  y  se  implanta  a través de una  serie de 

mecanismos. 

Para lograr un incremento en  la  productividad  se tiene que  conocer  la  organización,  el  objetivo 

de las metas y tomar conciencia de los límites  y la contribución  humana.  También es posible  mejorar la 

productividad  mediante  la  reducción de los costos, garantizando  el  nivel  y  calidad de la producción.  El 

perfeccionamiento de la  calidad es una  variable  que  reduce las reparaciones,  garantias  devoluciones, 

inspección  y  demás.  Además de crear un clima propicio por medio  de  la  Dirección . 

La  selección  y  perfeccionamiento de personal  competente,  mediante  la  capacitación en la cultura 

orgeacional y entrenamiento  en las hc iones  que  desempeñan,  condiciones  innatas  así  como  nivel 

de calidad  en SU trabajo y  confianza  en su desempeño,  creando un clima para la participación, en la 

aportación de sugerencias o ideas para solucionar los problemas  que  se presenten. 

25 Herrera Carrillo, Jorge "Productividad : Concepto y Medida", Análisis Financiero en El Financiero, 11 de  noviembre  de 
1994, p. 40A. 
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La  medición de la productividad  mediante  la  introducción de auditores o grupos de  inspección 

con su misión de cuantificar  y  controlar.  Para  el  investigador Arturo A. Pacheco las variables  básicas 

que  permiten  medir los resultados del proceso de producción, son eficiencia  expresada  en la manera  en 

que  se  utilizan los recursos de la organización ya sean  humanos,  materia  prima  y  tecnológicos  y otros; 

efectividad  esta  expresa el grado de cumplimiento  de  metas,  objetivos o estándares,  productividad 

estrecha es la  relación  en  volumen entre los resultados y  insumos  utilizados  y  calidad  esta  expresa en  el 

grado de correspondencia entre las características  del  resultado  del producto h a 1  y las necesidades  del 

cliente. 

El mecanismo de la  medición de la  productividad proporciona información para saber  si  el 

proceso de información  está  mejorando o no. 

Una  retribución  adecuada  como herza motivadora,  debe responder a las normas  de  un  cierto 

modo  de  vida , al potencial del  conocimiento. Y la calidad  como  ideología  permanente, la cual  se ha 

constituido  como  la  excelencia. La  calidad  fomenta  una  actitud  productiva  en todos  los estratos. 

Una  empresa puede mejorar su productividad  con  una  política  abierta,  información  clara  y 

capacitación  así  como por medio de una  buena  organización,  si todos sus componentes  funcionan  de 

manera  armónica.  Si la división  y  coordinación  de las tareas, el costo de cada  función  y  una  buena 

relación  con los tiempos,  si  el  análisis de las habilidades  necesarias  y de capacitación  se  realizan  con  las 

metas de la productividad. Los costos y la reducción de insumos materiales, gastos, mano de  obra, 

equipos  y otros elementos,  gracias  al  adiestramiento  y  a  la  información,  ayudan a mejorar la 

productividad. 

Otro elemento  primordial para elevar la productividad es la preparación  del  personal, 'la mano 

de obra  calificada es  el factor que ofiece  mayor impacto  sobre la productividad  y  que la capacitación es 



ahora m á s  necesaria no sólo para el trabajador  directo, sino también  en  la  formación  de  cuadros 

gerenciales,  administrativos y ”. 

Así  mismo los trabajadores exigen  mejores  condiciones  laborales para alcanzar  la  productividad. 

Por lo  que  Salinas  se  refirió a la determinación  oficial de dar  una respuesta a las demandas  de los 

trabajadores mexicanos para capacitarse y prepararse mejor  para  ser m á s  eficaces y productivos. 

Además la empresa es responsable  de  planiiicar  una  política de control de calidad  para  satisfacer 

las necesidades  del  mercado,  controlarla  permitiéndole  de  esta  forma  cuantificar y verificar  la 

productividad y mejorarla,  elevar  la  calidad  de  esta. 

3.3 Competitividad y Eficiencia 

Otro elemento importante dentro del  desarrollo de las organizaciones es lograr ser  competitivos 

dentro  del  mercado, m á s  ahora  con  el Tratado trilateral que entró en vigor el  primero de enero de 1994. 

Por lo que  se  invita  a las diferentes  empresas a esforzarse por ser m á s  competitivas y de esta  manera 

lograr permanecer  en el mercado. 

Invitación  que  se  ha  extendido  a todos los miembros  que  forman parte de la organización,  al 

reiterar que su participación,  en  esforzarse por mejorar la productividad y competitividad de las 

empresas. 

La competitividad  ha  sido  definida  de  diferentes  maneras,  “como  rivalidad  que  significa  aptitud  e 

idoneidad, la competitividad  se  basa tanto en la competencia  como  disputa,  como  en la capacidad de ser 

~ 

26 Pinto Villatoro, Roberto, “Formación y reconversión de recursos humanos en  el Méxcio del siglo XXI”, Análisis 
Financiero en El Financiero, 29 de  noviembre  de 1993, p.39A. 
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competente,  el m á s  adecuado  y  capaz27 ”. Por lo  que es considerada  como  la suma de cualidades ya sean 

adquiridas  como heredadas, las cuales  necesita  desarrollar  el  hombre para lograr ser  mejor, Si eso es 10 

quiere. 

Y desde el punto de  vista de las empresas la competitividad  significa tener la habilidad  de 

producir,  diseñar  y  vender productos, bienes  y  servicios  que  reúnan las características requeridas por el 

consumidor  y  que son mejores  que las del  competidor. 

Por lo  que es necesario poder establecer  una  estrategia  que nos permita  mantener  un  nivel 

competitivo  estable  asimismo es preciso contar con fuentes de aprovisionamiento de los insumos que 

resulten  confiables,  así  como  canales adecuados de comercialización para los productos. 

“ Un mecanismo de comercialización  que  puede  favorecer la competitividad es dar  especial 

importancia al conjunto de servicios posteriores a la venta (información,  seguimiento,  mantenimiento) 

que  acompañan al intercambio  y  fortalecen la imagen de la empresa  y  su producto, permitiéndoles 

diferenciarse de sus competidores2* ”. 

Plantea  David  Maauad  Presidente de la CNJY que para lograr ser competitivas las empresas 

sobre todo las pequeñas y  medianas  industrias,  el  gobierno  debe tener en cuenta los siguientes  aspectos. 

Apoyando  en  la  eliminación  de  organismos  y  reglamentaciones que estorban y dificultan  la labor 

industrial. Así como colaborar en  la capacitación a los industriales  haciendo totalmente deducibles  de 

impuestos las erogaciones realizadas por este concepto. Además de orientar la  actividad  industrial  hacia 

la producción,  en  lugar de hacía el poder burocrático, la internediación o la especulación  fhanciera. y 

continuar en la reducción  paulatina  del  proteccionismo. 

27 Maauad  Abud,  David,  “Competitividad,  el  arte  de  ser  mejor”,  Análisis  Financiero  en El Financiero, 25 de  febrero  de 

1994, p 33A. 
28 Op. cit. p.36A. 
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La preparación a las industrias,  para lograr orientarlas  hacia la competencia. Y lograr que las 

industrias  tengan  plan  desarrollo  económico,  y  así  estén  en  posibilidades de diseñar  con  tranquilidad Y 

confianza sus planes de inversión  a largo plazo. 

La búsqueda de la  eliminación de reglamentaciones  ambiguas,  que  favorecen a la corrupción  e 

impiden  el  crecimiento  del  país  y  la  actividad  productiva. 

El fortalecimiento  en la producción de bienes  y  servicios los cuales tengan calidad y sean 

altamente  competitivos en el mercado tanto internacional  como  nacional.  Además  de  que estos cubran 

las necesidades de los consumidores. 

Para alcanzar estas expectativas es importante no olvidar  que m a  de las herramientas  para 

aumentar la competitividad es el  desarrollo  del  capital  humano, en base  a la capacitación  continua y 

establecer programas de calidad total. 

Los resultados obtenidos a largo plazo  dependen  del sector mexicano, para competir  con  éxito 

en  el  mercado  internacional,  como ya se ha  mencionado,  mediante el mejoramiento de la calidad  de  sus 

productos y  la  competitividad  en  lo  referente a precios. 

Para lograr estas expectativas es necesario  que los capacitadores mexicanos  apoyen a las 

organizaciones. Y de esta manera tengan las empresas  eficiencia  y  productividad  como m a  ventaja 

competitiva.  Asimismo  alianzas estratégicas y  bloques,  reducción de costos, mejoras en la calidad  y  de 

servicio,  sistematización de los procesos, gente más capacitada  y  estandarización. 

Hay  que tomar en  cuenta  que ‘la competencia  y los requisitos tecnológicos han  exigido  cada 

mayores  conocimientos  y un control más riguroso de los factores relacionados  con las variaciones  y  con 

las características del producto29 ” 

29 Mercado,  Salvador. “Como aplicar la calidad en  el área de ventas”,  Análisis Financiero en El Financiero, 17 de marzo 
de 1994, p.36A. 
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Por 10 que  se  debe  ser más estratégicos, m á s  propositivos, más p r o h d o s  y creativos,  adoptar 

enfoques  participativos  con  una  visión gobal así como involucrarse en el proceso de mejora  permanente 

y tener una  visión  en los resultados. 

La eficiencia de las organizaciones se  obtiene  mediante un número  reducido  de conceptos 

intelectuales, un método excelente, un conjunto  de técnicas y de esta  manera  lograr el objetivo de 

productividad. 

En si la empresa  tiene  una h c i ó n  social que es la de lograr productos y servicios  cada  vez 

mejores.  Su fhción económica es  el logro de la rentabilidad.  Además  de la utilización  de los recursos 

que son los humanos, los bienes,  la tecnología, la  información y el tiempo. 

Además  de  contar  con un planeamiento,  una  herramienta  para  la  construcción  del hturo, 

sistemas sociotécnicos esto es una  visión  diferente  de la tecnología para el hombre y ver al trabajo  como 

un recurso y no como parte  del costo, la información es un medio  para  disminuir  el  nivel  de 

incertidumbre y el control es la  medición y autocrítica  así como una  manera  de conocernos para  mejorar 

como  empresa. 

Mediante la aplicación de los elementos y estrategias  que  ayudan al mejoramiento de la calidad 

de lo producido;  se  podrá  lograr  ser m á s  competitivos y eficientes en el  mercado  nacional  e 

internacional. Esto es un reto para todos los sectores productivos de bienes y servicios. 



II. METODOLOGÍA 

1. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

Los valores laborales  en  el  marco  del Tratado Libre  Comercio  (TLC),  promovidos por los 

hcionarios Carlos Salinas  de  Gortari,  Jaime  Serra  Puche  y José Córdoba  Montoya,  principales 

impulsores  del Tratado; a partir de la  entrada  en vigor del  acuerdo  Trilateral. 

2. MUESTRA 

Todas las noticias de noviembre,  diciembre de 1993  y  enero, febrero, marzo de 1994  de La 

Jornada  y El Financiero;  en las que los hcionarios Salinas  de  Gortari,  Serra  Puche y Córdoba 

Montoya,  hablan del Tratado Trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, en las cuales 

promueven valores laborales. Y de estas noticias  se  realizó  análisis de contenido. 

Seleccionaron estos meses  después de una  revisión de los periódicos de 1993  y  1994; pues se 

consideró  que  en  estos,  se  concentraba  mayor  información de los valores laborales en el marco de TLC. 

Se  revisó El Financiero por tratar temas económicos y La Jornada por presentar un panorama 

donde da  cabida a organizaciones no gubernamentales o no oficiales. 



3. TÉCNICA DE INVESTIGACI~N 

La  técnica  utilizada es el  análisis de contenido,  que  ayuda  a  describir  objetiva,  sistemáticamente y 

cuantitativamente el contenido  manifiesto de la  comunicación ( Bernard  Berelson). 

Esta consiste  en: 

1. Selección  de un problema de investigación. 

2. Selección de una  muestra  sobre los discursos. 

3. Selección de unidades de análisis  y de contenido, estas van a depender  del discwso, si es abundante  se 

toma el lema y si no es abundante el párrafo. 

4. Organización de la información de los discursos  en  términos de las columnas  básicas  del  análisis  de 

contenido, Quién, que  dice,  cómo lo dice,  cuando, a quienes,  dónde?;  elaboradas por Harold D. 

Lawell. Técnica tomada del  Libro de Florence  Toussaint.  Crítica de la información de masas. 

4. DEFINICI~N DE VARIABLES E INDICADORES 

VARLABLE 

Valor es una norma internalizada  necesaria para la obtención de ciertas  necesidades, 

integrándose a la  sociedad puesto que  el  individuo  está  en constante interrelación  con la sociedad. 

INDICADORES 

* Eficiencia es la  forma  en  que  se  usan los recursos de  la  empresa; ya sean  humanos, 

tecnológicos,  materia  prima  y  demás. 
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* Productividad es la  obtención de más con la misma cantidad de recursos o el logro de una 

mayor  producción en  volumen  con el mismo insumo. 

* Calidad es el grado de correspondencia entre las características  del resultado y lo requerido por 

el  consumidor. 

* Competitividad es la  habilidad de diseñar, producir y vender  bienes y servicios  que  reúnan las 

cualidades de precio y otros atributos,  que  dan por resultado un producto más atractivo que el elaborado 

por los competidores. 

* Participación es la  intervención  activa y comprometida  con los miembros de un grupo, empresa 

en  el  desempeño de bienes y servicios  que  satisfagan las necesidades  de los consumidores. 

* Cooperación es la colaboración  con el grupo o empresa,  compartiendo  experiencia  e 

información,  que se tenga o se este adquiriendo para el  buen  desempeño  del  trabajo. 

* Compromiso es la  obligación  contraída o dada con la  organización,  empresa  para  realización 

del  trabajo. 

* Esherzo por ser mejor es el lograr la superación de manera  continua. 

* Capacitación es la preparación  constante, ante el mundo  cambiante. 

* Iniciativa es ser propositivo con  ideas, estrategias a  desarrollar dentro de la  organización  para 

realización de un  mejor trabajo. 



5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACI~N 

Se  realizó  una lectura previa de  los documentos del tratado de Libre  comercio  y  una  revisión de 

los periódicos del 93-94 (La  Jornada  y El Financiero)  seleccionando los meses en los que  se  concentraba 

m á s  información  (noviembre,  diciembre  del 1993 y  enero,  febrero,  marzo de 1994) de valores  laborales 

en el marco  del TLC; utilizando  sólo las noticias en las que los hcionarios Salinas de Gortari,  Serra 

Puche  y  Córdoba Montoya hablaban de estos. 

Posteriormente se hizo el análisis  de  contenido de dichas  noticias,  asimismo se seleccionó las 

unidades  de  análisis,  Lema o fiase y  unidades de contexto el  párrafo, lo cual se determinó  conforme a la 

concentración de la información  mencionada en  el  inciso  anterior. 
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III. DESCRIPCIóN Y ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

A) DESCRIPCI~N DE RESULTADOS 

Se presentan en un cuadro dividido en columnas  en las que  se  establece  quién es el funcionario, 

qué  dice, esto es  de que valores laborales  esta  hablando,  cómo lo dice,  en la que se toma textualmente 

un párrafo de la  noticia  en la que  se  menciona valores laborales en el marco  del TLC, así  como  cuándo 

lo  dice,  a  quiénes  dirige su mensaje y dónde lo dice. 
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B) ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el  presente  cuadro  se  muestran los valores  laborales  promovidos por los sir 

Carlos  Salinas  de  Gortari 

Total de párrafos  revisados = 52 

Valores  laborales promovidos 

Competitividad = 38 (7.2%) 

Productividad = 28 (5.35%) 

Eficiencia = 21 (4%) 

Calidad = 10 (1.9%) 

Capacitación = 6 (1.14%) 

Cooperación = 2 (.38%) 

- - 

Jaime  Serra  Puche 

Total de párrafos  revisados=474 

Valores  laborales promovidos 

Competitividad = 49 (10.3%) 

Producttividad = 20 (4.2%) 

Competitividad = 49 (10.3%) 

Calidad = 9 (l. 8%) 

Capacitación = 4 (. 84%) 

Participación = 4 (. 84%) 

dentes  hcionarios : 

José  Córdoba 

No se  encontró 

ninguna  noticia 

en la que  promoviera 

algún valor  laboral 

en el  marco  del TLC. 

Los valores laborales  promovidos  por  ambos  fimcionarios  se  establecieron en rangos. Los 

promovidos por  Carlos Salinas  de  Gortari  se  agruparon  de  la  siguiente  manera: 

En el rango  del 2-10; estan los valores de cooperación,  capacitación y calidad;  del 20-30, los 

valores de eficiencia,  productividad y competitividad. 

Los valores  laborales  promovidos por Serra  Puche  quedaron  de  esta  manera: 

En el  rango  del 2-10; están los valores de participación,  capacitación,  calidad,  eficiencia; en el 

rango  del 20-30,  el valor de  productividad y del 30-40, competitiviidad. 



Un aspecto considerado  interesante es que tanto Salinas de Gortari como  Serra  Puche 

promovieron m á s  los valores de competitividad,  productividad,  eficiencia  y  en  el  orden  en  que  se 

mencionan,  aunque  mayormente el valor de competitividad. 

Así también  dichos valores laborales son unos de los m á s  importantes para el logro de la calidad 

total; elemento  que es importante  dentro  del  marco  del Tratado de Libre  Comercio.  Ya  que en base al 

logro de  esta  íilosofia; el mercado  mexicano podra alcanzar  un  nivel (productivo) m á s  adecuado  para 

enfjrentar a sus competidores,  sobre todos los provenientes  del  exterior. Pues son los m á s  peligrosos. 

Otros valores laborales  promovidos por Salinas  de Gortari y  Serra  Puche, y que  se  encuentran  en 

el  mismo  rango son calidad  y  capacitación. 

Estos valores no heron promovidos 10 suficiente; pues si no se  da  una  capacitación  adecuada al 

trabajador en general, este ya  sea  que  desarrolle  una  labor  manual o intelectual, dZcilmente podrán 

lograr ser m á s  competitivos, productivos y  eficientes  y por lo tanto alcanzar  la  calidad total. 

Sin embargo  Salinas de Gortari y  Serra  Puche, le dieron  poca  importancia a los valores  de 

capacitación y calidad; esto lo muestran los resultados obtenidos.  Siendo  que son indispensables  para 

alcanzar los valores laborales de competitividad,  productividad  y  eficiencia, los cuales  promueven más. 

En lo  que  se  refiere  a José Córdoba  Montoya no se encontró ninguna  noticia  donde  promoviera 

los valores labores en  el  marco  del  TLC. 

En el siguiente cuadro se  presenta a quienes  se  dirigieron los hcionarios al  hablar  de  valores 

laborales en  el  marco  del Tratado trilateral. 
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Carlos  Salinas  de  Gortari 

A quienes se dirigió 

Funcionarios  públicos = 11 

Prensa  extranjera = 8 

Empresarios  mexicanos = 9 

Prensa  mexicana = 5 

Pueblo  mexicano = 5 

Dirigentes y representantes 

empresariales extranjeros = 1 

Dirigente  sindical = 1 

Contratistas proveedores de 

la paraestatal = 1 

Trabajadores = 1 

Representantes de medios 

informativos = 1 

Asociación  Mexicana de 

capacitación  del personal = 1 

Jaime  Serra  Puche 

A quienes se dirigió 

Prensa  mexicana = 22 

Empresarios  nacionales = 14 

Empresarios  extranjeros = 4 

Funcionarios  públicos = 2 

Prensa  extranjera = 2 

Funcionarios  extranjeros = 1 

Reunión  nacional de usuarios 

de ferrocarril = 1 

Pueblo  mexicano = 1 

Convención  nacional  del Instituto 

Mexicano de Ejecutivos de Finanzas = 1 

Analistas  de  mercado = 1 

Sector prooductivo = 1 

José  Córdoba 

No se 

encontró 

información 

Salinas al grupo que m á s  se dirigió h e  al de los hcionarios públicos,  después a la prensa 

extranjera y a empresarios  mexicanos; y a otros grupos que  aparecen en el cuadro pero en  menor 

medida. 



Mientras, Sena Puche  se  dirigió  mayormente a la prensa  mexicana,  siguiendole  el grupo de 

empresarios  mexicanos  y en  menor  escala a empresarios  extranjeros.  Hay otros grupos a los que  se 

dirigió, pero pocas veces. 

LOS dos funcionarios  se  dirigen tanto a grupos del  interior de México  como  al  exterior  del 

mismo.  Aunque  en su mayoría al interior. 

Sin  embargo  hay  una  diferencia entre ambos;  Salinas  se  dirigió un poco m á s  que  Serra  Puche a 

grupos extranjeros. Sena se dirgió a  ellos  menos de la  mitad  que  Salinas. 

Siendo  que los dos funcionarios,  se  dirigieron poco al grupo de empresarios  mexicanos; grupo al 

que  se  debió  darle  mayor  importancia, pues este es el  que  debe adoptar dichos valores para lograr la 

filosofia de la calidad total en el sector productivo  y  así poder d e n t a r  el  mercado  exterior. 

Si tomamos en  cuenta,  que en nuestra forma de actuar  se  reflejan los valores adquiridos  del 

medio  sociocultural o grupo al cual  se  pertenece; Mcilmente podrán los trabajadores, en  general,  actuar 

de  acuerdo  a los valores laborales  para  ser  mejores productores que los competidores  (mercado 

exterior),  sino  se  han  promovido entre ellos esos valores. 

En el  siguiente  cuadro  se  muestra en dónde  promovieron más los funcionarios, los valores 

laborales en  el  marco  del Tratado Trilateral. 



Carlos  Salinas de Gortari Jaime  Serra  Puche 
~~ 

Dónde  se  promovió Dónde se promovió 

En México = 26 

En el  Extranjero = 1 En el Extranjero = 10 

En México = 37 

José  Córdoba  Montoya 

No se encontró información 

Salinas de Gortari y  Serra  Puche  promovieron los valores laborales tanto en  México  como  en  el 

extranjero,  aunque m á s  en  México. 

Pero hay  que tomar en  cuenta  que las publicaciones  revisadas son nacionales. 

Además  cabe destacar; Salinas los promovió m á s  en  el  extranjero  que  Serra  Puche,  y  esta 

diferencia es grande,  Serra  una vez y  Salinas  diez  veces. Este último presentó un mayor  interés  de 

promover los valores laborales en  el  extranjero  que  Serra. 



~1 método de análisis  de  contenido, tiene un carácter descriptivo,  derivado  solamente  del 

discurso escrito. ES  por lo que, los resultados obtenidos  del  análisis,  tienen este carácter. 

sin embargo, tuvo ciertas ventajas  el  discurso  de  ambos  funcionarios; a l  promover 10s dos 

primordialmente los mismos valores laborales  y en  el  mismo  orden  (competitividad,  productividad  y 

eficiencia),  haciendo m á s  hincapié  en  competitividad.  Dichos valores son indispensables  para  alcanzar  la 

calidad total. 

Además,  cabe  destacar las limitaciones  que  presentaron los resultados. 

Los valores laborales de capacitación  y  calidad no heron promovidos lo suficiente por ambos 

funcionarios,  como ya se  ha  hablado.  Siendo estos importantes, para ser m á s  productivos y 

competitivos; en sí el logro de la calidad total. 

Otro aspecto es que  dichos  funcionarios  (Salinas  y Serra) no se  dirigieron  el  mayor  número  de 

veces a los empresarios  mexicanos, grupo al que  debieron  dirigirse más, por ser un grupo representativo 

del  sector productivo y el que  se  va  enfrentar  con  el  mercado  exterior. 

Esto no quiere  decir  que los demás grupos no deben  adquirir estos valores laborales;  sino todos 

los mexicanos  debemos capacitamos para un mejor  desarrollo  de nuestro trabajo  y  así  ser m á s  

competitivos  y lograr sobresalir  en el mismo,  además  valorarlo  y  realizarse  en este. 

Se hace hincapié  en este grupo por considerarse  como  el  principal  que d e n t a r á  o edi-enta al 

competidor  del exterior; como ya se  menciono, por ser parte del sector productivo. 

Así  mismo,  Salinas de Gortari tuvo un mayor interés que  Serra de promover los valores  laborales 

en  el extranjero. Y sí el sentido de promover es un medio  para  dar a conocer o convencer a la población 
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de adoptar una  determinada  actitud o comportamiento, ante lo  que  se  muestra o se  habla; en este  caso 

será  la  internalización de los valores laborales en  el trabajo, pues en el desempeño de este y de su 

conducta  en  general  se  va a demostrar  si  han  sido  adquiridos o no, así  como  qué valores tiene el 

trabajador. 

Es por lo que se  debió  centrar la promoción en  México,  sobre todo Salinas,  quién lo hizo en  el 

extranjero m á s  que Serra. 

Como nos podemos dar  cuenta, los resultados presentados, son una  descripción  derivada  del 

discurso  escrito encontrado en las Lbentes consultadas, y esto se  debe al carácter descriptivo  del  método 

utilizado  que es es el análisis de contenido;  esta  se  considera  como  una  limitación  del  mismo. 
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