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Iritrocucci6ri General 

1. En los ltirnos veinticinco aFios del siglo XX la actividad política de los empresarios 

mexicanos rompió con los cánones observados durante los sesenta a pios posteriores a la 

evolución Mexicana. Le un casi nulo protagonismo en los foros políticos y un accionar 

preferentemente confidencial los empresarios pasaron a instalarse en la escena 

eclamando para sí el derecho a participar de modo publico en el debate sobre el rumbo 

del país. 

Hasta entonces el discurso oficial postrevolucionario colocaba a las organizaciones 

empresariales y a los empresarios como entidades y actores subordinados al sistema 

encarnado en el aparato partido-estado. El "nacionalismo revolucionario" sostenía que 

los mexicanos esenciales eran justamente aquellos que habían sido despreciados 

por los liberales modernizantes del siglo XIX y que permanecían en el fondo de la 
pirámide social: la mayoría indígena y mestiza. rural y pobre. El rescate de la 

dignidad y los derechos de esa mayoría por vía del ejido y el sindicato,  de la 

escuela rural y el nacionalismo, era la condición sine qua non para tener una 
nación viable en el siglo XX. (Meyer. 1995:24) 

Por tal motivo, en el escenario postrevolucionario la iegitirriidad de publicitar la acción 

política de los empresarios se había visto fuertemente cuestionada. Y éstos aceptaron, 

durante un largo período, el papel que la sociedad y el estado mexicanos les habían 

asignado. No significa esto que sus opiniones y sus intereses no fueran contemplados 

por los sucesivos gobiernos; por el contrario, estuvieron siempre bien representados, mas 

a condición para que fuera viable el modelo social era la de su poca notoriedad.  Se 

redefinía la forma de interlocución pero no su función económica y  social. 

en porque la legitimidad del nacionalismo revolucionario comenzó a  ceder, o porque en 

e! escenario internacional el renacimiento del liberalismo y la fábula del mercado 

cobraban nuevos bríos, o porque la profundidad de la crisis ponía al descubierto la 

fragilidad de sus intereses, los empresarios rompieron el pacto nunca firmado acerca de 

su aparición publica restringida y comenzaron a hacerse notar. 

Este cambio de actitud se convirtió rápidamente en una nueva fuente de reflexión 

académica. A partir de entonces los estudios sobre empresarios invadieron las 

publicaciones científicas y se convirtieron en Lri campo fértil para las más variadas 

aproximaciones. Lo nuevo, lo que había que estudiar, era esto de la aparición publica de 

los empresarios 6fl política. 

Sin embargo, los académicos descubrieron a los empresarios como si se tratara. de un 

actor nuevo, de un personaje inaugural en nuestra historia. Hasta entonces el mexicano 

había sido, para los observadores, un capitalismo sin capitalistas o, por lo menos, un 

Javier A. Arzuaga Magnoi 15
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capitalismo en donde los capitalistas eran actores secundarios. Se vivía en un país en  el 

que los políticos, y en especial uno, eran los "verdaderos decisores". 1 Y al descubrir a los 
empresarios como políticos se olvidaron de aquello que los empresarios hacían antes  de 

ser políticos. Descubrieron una nueva sombra en la  caverna y en ella creyeron ver la 
realidad. 

No todas, sin embargo, han sido sombras. El descubrimiento del actor enlpresariai 
revalorizó en México los estudios que de él se hacían. Se constituyó el tema corno un 
campo de estudiosque propició una cantidad notable de esfuerzos individuales y 
colectivos. Tampoco es de descuidar que el hecho que dio origen a esta nueva 
problematlzacióri produjo un cambio efectivo en las prácticas políticas, motivo por el 

cual, independientemente de la naturaleza de los estudios en que  derivó, era necesario, 
así se hizo, dar cuenta de las nuevas formasque iban apareciendo. 

Los aPios que siguieron a la aparición en escena de los empresarios mexicanos 

confirmaron una de las hipótesis de casi todos losque detectaron inicialmente el 
fenómeno: que no se trataba de una aparición momentánea, en respuesta a alguna 
medida concreta del gobierno en turno, sino de un nuevo estilo de la negociación política 
en México que los tendría en adelante como un actor central. 

Originalmente enfadados con la Inclinación populista del gobierno de Luis  Echeverría 

(1970-197e) e Indignados por la nacionalización de la banca dispuesta por el gokierno de 
José López Portillo (1976-1982), los empresarios mexicanos se acostumbraron a ver 
publicadas día con día sus opiniones acerca de los temas más variados y a que fueran 
las suyas las opiniones concluyentes CFi los temas que involjcralan sus intereses de 

manera significativa. 

La naturalidad con que hoy en día se interpelan las opiniones empresariales mantiene 

vigente el interés por su presencia política, aunque reclama una aproximación más 
abarcadora que su exclusivo seguimiento coyuntural. 

Este trabajo surge, precisamente, de las inquietudes motivadas por estos dos hechos: la 
rutinaria presencia política de los empresarios, por un lado, y el abordaje analítico, en mi 
opinión limitado con que se lo analizó. Se propone comprender la acción política de los 
megaempresarios mexicanos a partir de un análisis Integral, donde se la conciba  como 

un aspecto de una estrategia de conjunto, sin duda importante, pero marginal, 
incomprensible y superfluo sin los demás. 

H. Considero oportuno iniciar el recorrido por los estudiosque sobre empresarios se 
hicieron en México y en particular por aquellosque han analizado la actuación política 
empresarial, sus organizaciones y su relación con el estado. 

Sin ser un trabajo especifico sot,re el erripresariado, el trabajo de Carpizo (1978) constituye un excelente 
ejemplo del soredimensionamiento  dado al poder presdericial en México. Al mismo tiempo, por  esos años 
Carlos Harik González, un modelo de lo que fue el político/empresario del sistema, advertía ctue «un político 
pobre es un pobre polftico". 

16	 Ja via A. Arzuaga Magrio,i,
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La importancia de esta revisión, sin duda inicial, responde al propósito de presentar mis 

principales puntos de discrepancia respecto de cómo se ha analizado la actuación 

empresarial en las Ultimas tres décadas del siglo XX y servirá como guía para hacer 

Inteligible la propuesta que intento construir en este trabajo. 

Una de las formas más habituales de abordar, en México, el análisis de la acción política 

empresarial es a partir de la enunciación del problema en términos de la relación entre el 

estado y los empresario52. Como sellalan Luna y Valdés Ugalde, esta forma de 

aproximación 

pone de manifiesto al menos dos problemas teórico-metodológicos para su 
estudio: la inconmensurabilidad de esos conceptos en cuanto a su nivel de 

abstracción y en cuanto a su naturaleza. Mientras que el primero corresponde a 
un atto nivel de abstracción y alude a un orden o estructura institucional, el 
segundo es de carácter empírico aunque general y alude a un actor social (Luna y 

Valdés Ugalde, 1990:12-13) 

En cuanto orden institucional, el estado no es sino un conjunto de leyes, ordenamientos, 

ccstum'res, etc., que orientan la acción de los individuos y los grupos y cuya 

construcción es resultado de la interacción social en un período más  o menos largo de 

tiempo. En ese sentido, plantear la relación estado/empresarios sólo podría dar como 

resultado el análisis de las formas en que los empresarios intervienen en la definición de 

ese orden. Pero no es este el caso que abordan los estudios mencionados. 

En cuanto estructura institucional, el estado no es algo menos complejo. Por el 

contrario, se lo podría definir como un entramado de instituciones que se guían por 

intereses no siempre convergentes. En este sentido, difícilmente se podría hablar de un 

actor homogéneo. Y aún si así se percibiera, la relación de los empresarios con el estado 

haría referencia a múltiples instituciones y actores y a prácticasque van desde las 

políticas hasta las propiamente administrativas. Y tampoco es el caso de los estudios a 
que hice referencia. 

Antes bien, las investigaciones mencionadas se refieren sin decirlo  a la relación de los 

empresarios con el gobierno y, más estrictamente, con los decisores gubernamentales. 

Sin embargo actu( naufragan nuevamente. Ccn conceptos tales como "bloques en el 

poder', 'hegemonía" y 'pactos' se hace referencia a agregaciones de intereses inestables 

que sufren grandes transformaciones. El punto central de la explicación lo constituye la 

autonomía de los actores, que les permite establecer negociaciones tendientes a 

articular los intereses comunes y a establecer una supremacía por sobre el resto de la 

sociedad. 

Desde ml punto de vista, estos estudios tienden a soslayar la dependencia que cada 

uno de los actores tiene respecto del otro. Por lo demás, se supone a los integrantes 

del poder gulernamental corno coludidos con los empresarios y sin más interés que el de 

2 Como ejemplos de esta forma de aproximación véarise Arriola Woog y Galindo (19&4); Arriola Woog 
(1981); Luna (1990); Millári (1985); Zaludovsky (1984). 
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sus carreras o beneficios personales inmediatos. Por ultimo, se subordina la relación 

cada uno de los actores tiene con los demás actores sociales a un segundo plano, dac 

que tal relación se produce a partir del bloue" o "pacto' ya constituido (de allíque s 

hable de "hegemon(a"). 

Gaspar y Valdés, por ejemplo, plantean el estudio de las relaciones entre los empresarios 

y el estado a partir del concepto de "bloque en el poder al que definen, siguiendo a 

Pouiantzas, como "unidad contradictoria particular de las clases o fracciones de clase 

dominante en su relación con una forma particular del estado capitalista" (Gaspar y 

Valdés, 1987:502). Para el caso de México el "bloque en el poder estaría compuesto por 
dos grandes agregados: las diversas fracciones de la clase dominante y la burocracia 

política gubernamental. 

El primero de los agregados se conformaría, a su vez, por tres grandes fracciones de la 

burguesía mexicana: la fracción del norte, "que tiene su centro en el sector empresariai 

conocido como ' grupo Monterrey», pero que además tiene importantes ramificaciones 

en otras entidades de la RepúWica y en la cual participan industriales, comerciantes y 
empresarios agrícolas" (Gaspar y Valdés, 1987:503), el grupo de los cuarenta, "que tiene 

su origen en el proceso de industrialización impulsado por el Estado a partir de esa 
década" (ft?ídem), y el grupo de los principales capitales bancarios y financieros del país, 
también conocido como fracción del centro "que se concentra en el valle de México, y que 

por sus posiciones políticas e ideológicas se trata de una fracción que se encuentra en 

el centro del espectro empresarial mexicano" (Gaspar y Valdés, 1987:504). 

Por su parte, la burocracia política oficial, 'al ocupar los altos puestos de dirección del 
aparato gubernamental se encuentra ante la posibilidad de cumplir con uno de los 
objetivos establecidos: impulsar una consistente política de desarrollo económico de 

corte capitalista" (Gaspar y Valdés, 1987505). 

Es evidente que este "retrato' del "bloque en el poder" es bastante limitado. En primer 

lugar, y aún aceptando la conceptualizacióri propuesta, la 'hegemonía" requiere de más 
actores que los mencionados. Pareciera que los intereses de este grupo dominante no 
necesitaran, entre otras cosas, de legitimación, o que dicha tarea fuera encarada 
directamente por los actores mencionados. Por otra parte, los intereses de los grupos 

aparecen como "inmediatos", no en cuanto al plazo de realización sino en la medida en 
que no requieren iritermediaclón. En segundo lugar, no se explica por qué los miembros 

la burocracia político/gubernamental se encuentran  er cc :cicrce cco; ce 

el capitalismo y no otro modo de desarrollo económico. 

En un sentido similar. Garrido y Quintana proponen corro intecs ir.vest:gar corr: 

conflicto para la formación del bloque que hegemonice el control del excedente ba 

nuevas condiciones reproductivas en el proceso económico explica el desarrollo de  1,1

reestructuración capitalista en curso" (Garrido y Quintana, 1958:46) y concluyen que  e: 

"nuevo bloque que controla el excedente" se encuentra compuesto, desde el lado de los 

capitales nacionales, por "unos veinte grandes grupos económicos que concentran en sus 

manos las principales exportaciones dentro  de cinco ramas, así como ccritrclan la deuda 
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plíh)uca Interna y son los grandes operadores de Bolea" (Garrido y Quintana, 19&&:58), ' 

desde el lado de las empresas transnacionales con inversiones directas en el país. por 

"auelIas que pasan a ser productoras para la exportación'  (Garrido y Quintana, 

1SSS:59). 

Si bien para Garrido y Quintana caben las mismas observaciones que para el caso 

anterior, estos autores acentCan el sesgo economicsta de sus afirmaciones. Si al Igual 
que para Gaspar y Valdés el bloque dominante se circunscribe a los grupos económicos, 

aquí sus intereses son inmediatamente "económicos", dado que no requieren  de la 

"hegenion(a sino simplemente del control del excedente. Por otra parte, se introduce la 

distinción entre actores empresariales nacionales" y "trarisriacionaleo" como si 
efectivamente se agruparan siguiendo estos lineamientos  o como si los intereses entre 

ambos grupos fueran siempre divergentes y diferenciables. En el fondo, la distinción 
implica el supuesto de que el origen del capital determina prácticas diferenciadas por sí 

solo. 

En un trabajo posterior Garrido y Quintana refuerzan estos supuestos al afirmar que 

"en el capitalismo se presenta de manera permanente la reproducción de la 
hegemonía, tanto en el ámbito político corno en el económico. Respecto del 

segundo, es posible identificar estructuras olue definen «normas»  de apropiación 
M excedente dinerario. En éstas aparece una fracción hegemónica en torno a la 
cual se organiza el resto" (Garrido y Quintana. 1991:109). 

Acu( la desintegración de la realidad en lo político y lo económico alcanza su máxima 
expresión. En efecto, para estos autores resulta que las estructurasque definen 
«normas» de apropiación del excedente dinerario se encuentran odio a nivel de la 
hegemonía económica. Es como si existieran estructuras donde se define la apropiación 

del excedente y otras donde se convence al resto de que la apropiación es leg(tima. 

Por otra parte, resulta igualmente débil suponer que las relaciones sociales 'rio son 
relaciones simples entre clases, sino complejas relaciones entre fracciones y grupos" 

(IWdem). De allí se deduce que los conflictos en las sociedades capitalistas no son 

producto de la contradicción entre apropiación privada y producción social sino 
derivados de las formas de distribución del excedente entre los propietarios privados de 

los medios de producción, siendo éstas "sumamente complejas" mientrasque aquella 

resulta miserablemente simple. Nunca como aquí se puede ver hasta qué punto el 
estudio de los empresarios puede independizarse del estudio de la sociedad, de modo 
que toda la realidad se circunscribe a procesos internos y la única relación externa es la 

de hegemon(a. 

Planteada la discusión en estos términos se tiende, pues, a: 1) confundir estado con 

gobierno; 2) negar la complejidad del actor gubernamental; 3) centralizar la problemática 
empresarial en los conflictos políticos coyunturales; 4) subordinar al resto de la 
sociedad, o a la sociedad no empresaria, a los resultados de los acomodos 
circunstanciales del empresariado; 5) negar la mutua dependencia entre el gobierno y los 
empresarios y de éstos con otros actores sociales; 6) inrnediatizar la relación de los 
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empresarios con la sociedad; 7) reducir los conflictos sociales a los que se producen al 

interior del empresariado. 

III. Las investigaciones sobre las organizaciones empresarialesque suelen describir su 

historia y caracterizan su ideología, sus posiciones políticas, y sus estrategias frente al 

estado manifiestan la particular inclinación a soI?redimerlsionar su importancia y suelen 

evitar toda referencia a cualquier otro actor que incida en la relación directa entre 

empresarios y gobierno. 

La política queda reducida a las negociaciones y tensiones directas  entre el gobierno y 

los empresarios, con pocas o nulas referencias a lo que sucede en el resto de la 

sociedad y el mundo. Y, en general, se tiende a pensar que los empresarios no tienen 

más conflictos que los que mantienen con el estado  o entre sí mismos. 

Generalmente en la literatura sobre el tema se pueden reconocer cuatro tendencias 

comunes de análisis. La primera consiste en la identificación  de las organizaciones con 

corrientes de opinión y con objetivos particulares. Los estudios, en este sentido, tienden 

a coincidir en cuanto a la existencia, a partir de los años setenta, de dos líneas de 

pensamiento entre estas organizaciones. Una "radical", liderada por Confederación 

Patronal de la Reptlica Mexicana (COPAMEX), que se caracteriza por su 

anticomunismo, el rechazo a la Intervención estatal, sus recelos frente a la fuerza del 

gobierno y la búsqueda de una influencia permanente y decisiva ante el aparato de 
estado. La otra línea, la "moderada", encabezada por la Confederación  de Cámaras 

Industriales (CONCAMIN). la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio 

(CONCANACQ) y especialmente la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA), que para desarrollar sus negoCIos busca la colaboración con, y la 

protección de, el estado3. 

En buena medida, los fundamentos de esta distinción se encuentran, de acuerdo con los 

distintos autores, en el origen y la naturaleza de Las organizaciones. En efecto, mientras 

la CQPARMEX tiene su origen en el rechazo a la Ley Federal del Trahajo, reglamentaria 

de! artículo 123 constitucional, hacia finales de los aPios  veinte, y surge como una 

asociación voluntaria, CONCANACO, CONCAMIN y CANACINTA se crean a iniciativa del 

gobierno y son instituciones ptlicas de afiliación obligatoria. 

0e todos modos, queda sin explicar por qué su distinto origen no ímpactó sobre el 

comportamiento de estas organizaciones antes de los años setenta y si no tienen que 

ver además en la cuestión el perfil de las  empresas afiliadas y su forma particular de 

recibir el impacto de la crisis, como factores que estimularon comportamientos 

distintivos. 

Precisamente respecto de su origen surge una segunda tendencia, común a los estudio 

sobre las organizaciones empresariales, que sostiene que el estado postrevolucionario  e 

Entre los muchos trabajos ojue suponen como un hecho prokado la existencia de estas dos ihieas de 

pensamiento destacan: Fuga (1989); Tirado (1984); Amoia Woog y Galindo (1984) y Arzuaga (1993). 
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el que, a través del impulso a la formación de las organizaciones, creó  o reestructuró a 

os grupos empresariales. En este sentido, Arriola Woog sostiene que 

...fue el Estado, a través del Ministerio de Industria. Comercio y Trabajo. dirigido 

por Alberto J. Pan¡, quien consideró necesario reestructurar y reforzar a los 

grupos empresariales. (Arriola Woog. 1981:38) 

En una perspectiva similar. Valdés Ugalde afirma q ue 

...Ia contrapar-te para la limitación de los intereses extranjeros en la  economía 

nacional era el desarrollo de un sector capitalista mexicano capaz, 
supuestamente, de sustituirlo progresivamente con eficiencia. (Valdés Ugalde, 

19&&:196) 

Los dos ejemplos previos constituyen muestras cLras de la visión heredada de! 

"nacionalismo revolucionario s. Durante muchos allos, y aun hoyhoy en buena medida, se 

supone en México que el estado es un actor más fuerte que el empresariado, casi 

independiente de él y, sobre todo, anterior a él. La visión es particularmente paradójica. 

Un capitalismo sin capitalistas. ¿Por qué habrá México elegido un modelo capitalista de 

desarrollo cuando carecía de capitalistas? 

Una tercera tendencia comimn en los estudios sobre estas organizaciones es la que 

sostiene que la transformación profunda del espectro patronal se produjo a partir de la 

fundación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Aunque otras organizaciones 

corno la COPARMEX lo intentaron, a partir de su fundación sería el CCE el que 

ha ostentado La representación del empresariado nacional, a pesar de la gran 

heterogeneidad económica, política e ideológica del sector privado mexicano, de la 

gran diversidad estructural de las asociacionesque congrega y de la acentuada 

diferenciación de intereses empresariales ocurrida a partir de cambios en el 

entorno económico y político nacional (Tirado y Luna, 1995). 

El CCE es, de acuerdo con Arrioia Woog, 'la agrupación patronal más importante surgida 

en los últimos aPIo? (Arriola Woog. 19S1:61). Resultado de la movilización empresarial en 

contra del programa reformista del presidente Echeverría, el CCE se integró 

originalmente con las seis organizaciones empresariales principales: la CONCANACO, la 

CON1CAMIN, la COF'ARMEX, la Asociación  de Banqueroo de México (AM), la Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros (AM!S) y el Consejo Mexicano de Hombres de 

Negocios (CMHN) (Tirado, 14:5). Posteriormente se agregaron la Asociación Mexicana 

de Intermediarios bursátiles (AMI) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) (Tirado y 

Luna, 1995:25). 

La importancia fundamental del CCE, de acuerdo con los diversos estudios, reside en su 

capacidad para mantener, desde su origen, la unidad de la representación del 

empresariado mexicano. 

Un último campo de coincidencias en los estudios sobre las organizaciones empresariales 

es que suelen considerar a los conflictos específicos como motivadores de la renovación 

política del empresariado mexicano. Todos coinciden, también, en que el programa 
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reformista de Echeverría es la piedra de toque para su rnovit zación. Así, rricVog 

sostiene que 

...al final del sexenio del presidente Echeverría hubo una gran movilización de 
empresarios y otras organizaciones cívicas. El verL'alismo desbordado en la 
política interna y el tercerrnundismo ajeno a las mayorías del país.  convirtieron al 
presidente en espantajo de empresarios y clases medias. (Arriola Woog. 1951:157) 

Ante la 'inseguridad" generada por el programa reformista/populista pe se achacaba al 

presidente Echeverría, los empresarios decidieron coordinar sus acciones en defensa de 

sus Intereses. "Un momento culminante de la acción unificada de las agrupaciones 

sobrevino en el aPío 1975. en que se constituye por primera vez una entidad coordinadora 

permanente de prácticamente todo el empresariado nacional" (Luna y Mirado, 1993:251). 

A partir de allí sobrevienen los conflictos de manera cíclica. Arriola Woog (1951), por 

ejemplo, reconoce dos ciclos de enfrentamientos patronal/estatales: entre los  aFlos 

1973-1975 y entre 1977-1979. El primero de los ciclos tuvo  corno motivo principal, como 

se dijo, al programa reformista/populista del presidente Echeverría y  desembocó en la 

creación del CCE. El segundo tuvo su origen en el intento de Intervención estatal  en las 

organizaciones empresariales. 

Pc acuerdo con Luna y Tirado (1993) pueden distinguirse tres fases en la acción del 

empresariado a partir de 1975. La primera hasta el final del gobierno de López F'ortillo, 

durante la cual el empresariado desarrolla una acción netamente defensiva a través  de 

a cual demanda respeto a las viejas reglas del  pacto político corporativo. La segunda se 

inicia en septiembre de 1952 con la respuesta empresarial a la nacionalización de la 
'anca. A partir de allí y hasta 1955 se desarrolla una fase en que los empresarios 
pasan a la ofensiva con un discurso democrático/liberal. Y la tercera se inicia en 1955 

con el acceso a la presidencia del CCE de Claudio X. González, "momento a partir  de 

cual el organismo se aboca de manera clara a un proyecto centrado en la modernizaci6 

rieolib'eral de la economía mexicana y su integración al mercado mundial" (Luna y Tirano, 

1993: 251-252). 

Y. La presunción general de la que parto, y que se convierte en el objeto pninc:puI e 

esta investigación, esque muchos de los elementos analizados por las investigaciones 

previas pueden ser reorganizados desde una perspectiva teórica más aarcadora para 

acceder a una explicación compleja de la acción de los megaemprcsarios mexicanos, 

explicación de la que, a mi entender, se carece en la actualidad. 

Lo que me propongo construir en las páginas siguientes es un modelo de análisis 

complejo del comportamiento de los megaempresarlos mexicanosque busque explicar la 

forma en que, éste se vincula simultáneamente con múltiples escenarios que exigen de su 

atención y le demandan decisiones. Desde ml punto de vista, observar las decisiones 
empresariales el cada escenario, independientemente de los demás (mi crítica principa  a 

las tendencias de investigación que reseFé 'revemente), tiende a soslayar la unidad de 

las mismas y reducir el impacto de las condicionantes principales que deierori enfrentar. 
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Un segundo supuesto que habré de postular se refiere a la independencia del actor 

empresarial a la hora de definir su acción estratégica. A diferencia de lo planteado en la 

mayoría de los estudios revisados, sostengo que los megaempresarios mexicanos se 

encuentran fuertemente condicionados en sus decisiones, no obstante disponer de 

márgenes de maniobra más o menos amplios en términos singulares y de buscar 

constantemente mecanismos para reducir el impacto de dichos condicionantes. 

Un último supuesto es el que sostiene que los marcos que delimitan las acciones 

empresariales ( lo que denominaré conjuntos de oportunidad) se ven sometidos a cambios 

periódicos y hasta coyunturales, motivo por el cual no es posible comprender la acción 
de los empresarios en términos estrictamente lógicos, sino que resulta indispensable 

comprenderla en términos de los condicionantes propios de su época, los cuales deben 

ser reconstruidos en las múltiples formas que ata?íen a la acción empresarial para que 

los cambios en esta última puedan ser comprendidos. Ello implica la posibilidad de 

comprender comportamientos que a primera vista parecen contradictorios. 

Estos tres supuestos generales, que desanollaré con más detenimiento en los capítulos 

que conforman la primera parte de esta investigación, me permiten ahora postular la 

hipótesis general que habrá de guiar la investigación: el cambio en los parámetros 

observables de la acción de los megaempresarlos mexicanos durante las últimas 

décadas del siglo XX es producto de un cambio en las formas que garantizan la 

valorización del capital que es producto, a su  vez, de la modificación de las relaciones de 

fuerza entre capital y trabajo heredadas del pacto surgido de la Kevolución Mexicana. 

Los cambios acaecidos en esas formas (de organización productiva, de gestión 

gubernamental y políticas) que constituyen lo que denomino patrón de acumulación, 

modificaron las particularidades de la vinculación de los megaempresarios mexicanos con 

las cuatro mediaciones fundamentales a través de las cuales fluye su acción: la 

empresa, el mercado, el empresariado y el gobierno. 

Los megaempresarios mexicanos operaron frente a ellas de manera biunívoca. Por un 
lado, y de manera predominantemente colectiva, se constituyeron en agentes que 

impulsaron el cambio del patrón de acumulación y, por el otro, y de manera singular, 

modificaron la percepción que tenían de las formas que lo constituyen en tanto que 

referentes y condicionantes de sus acciones, como forjadores de sus conjuntos de 

oportunidad. 

Esta doble relación de los empresarios frente a los cambios sucedidos en las 

mediaciones de su acción constituye el eje a propósito del cual se estructuran las 

distintas partes de esta investigación. 

F'ara poder percibir la magnitud y la naturaleza de los cambios acaecidos y el papel de 

los megaempresarios mexicanos en los mismos, trabajaré con una triple dimensión 
temporal. Una primera dimensión, que denominaré de larga duración, me permitirá 
observar los cambios como resultado de la comparación de las formas precedente y 
resultante que garantizan la valorización del capital así como de los factores 
subsistémicos que motivaron el tránsito de uno a otro. 
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En esta dimensión temporal aordaré las particularidades de los sucesivos patrones de 

acumulación a partir de la crisis de 1930, acontecimiento que sitúo como inicio del 

despliegue del patrón de acumulación precedente (al que denomino Modelo TFP.), hasta la 

primera mitad de la década de los noventa, en que, a mi entender, termina por 

coriflgurarse el patrón de acumulación resultante (al que llamo Modelo NeoliLeral). 

En este enfoque de larga duración, trabajaré en tres dimensiones espaciales: a nivel 

mundial, latinoamericano y mexicano. La utilización de esta triple dimensión espacial 

resultará de interés para mostrar el carácter suL'istémico del cambio de patrón de 

acumulación y ¿u Impacto en los conjuntos de oportunidad de los megaempresarios 

mexicanos. 

A la triple reconstrucción espacial de la larga duración dedicaré los capítulos que 

componen la segunda parte de esta investigación. 

Una segunda dimensión temporal, de mediana duración,  pondrá cliente sobre los tíltirnos 

treinta ailos del siglo XX, más precisamente los añosque van entre 96S, aPio en que 

comienzan a manifestarse en México la crisis del Modelo 151 (formaque en la región 

asume el Modelo TFK), y 1996 que puede contabilizarse como el de culminación de un 

conjunto de reformas estructurales notables. En esta dimensión temporal trabajaré, 

fundamentalmente, en una u'nlca dimensión espacial puesta cii México. 

Este enfoque temporal de mediana duración enfocado  a México permitirá observar las 

particularidades de la crisis mexicana y la participación de los megaempresarios 

mexicanos en la teatralizaclón de la crisis y en la definición de la naturaleza de la salida, 

parcial, por cierto, en la medida en que las raíces más profundas del cambio son de 

carácter susitémlco y gloLal. 

La reconstrucción de la doble relación de los megaempresarios con el patrón de 

acumulación se complementará con la o
b
servación de las percepciones singulares frente 

al patrón de acumulación. Debido a la complejidad de estas percepciones, trabajaré con 

una dimensión temporal corta y con una delimitación espacial reducida a un pecjuePio 

grupo de megaempresarlos mexicanos. La dimensión temporal estará reducida al aPio de 

1996, en el que puede percllrse más fielmente la percepción de los cambiosque tienen 

tos megaempresarlos mexicanos, aislando, en la medida de lo posible, el impacto de la 

crisis económica de 199411995; mientrasque se observarán 69 megaempresas que 

cotizan en la Solsa Mexicana de Valores, con el objeto de analizar a empresasque tienen 

una fuerte posición e impacto en la dflnIción de las formas que permiten la valorización 

del Capital 
.4 

Los capítulosque componen la tercera parte de esta Investigación estarán dedicados al 

despliegue del análisis en estas dos ultimas dimensiones temporales. 

Las razones áe estas d elimitac íoneo serán arnpiaas y ju9tiflca40s en la Introducción a la Tercera 

Parte. 
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Es evidente, a estas alturas, que la reconstrucción exhaustiva de cada una de las 

aristas en que fue desplegada la estrategia de investigación constituyen, en sí mismas, 

una investigación independiente. Por tal motivo, no aspiro a alcanzar aauí el máximo nivel 

de exhaustividad respecto de cada una de ellas. 

A lo que sí aspiro, en cambio, es a desplegar en toda su complejidad el modelo de 

análisis, de tal manera que pueda apreciarse como un mecanismo de abordaje de la 

problemática de la acción de los megaempresarios mexicanos y ofrecer una perspectiva 

que, sin reconstrucciones posteriores tan complejas, pueda guiar futuras investigaciones 

mucho más exhaustivas en alguna de las direcciones propuestas. 

Esto no significa, sin embargo, renunciar al poder probatorio de los elementosque se 

ofrecen en este texto. Antes bien, y esta es la segunda aspiración, busco ofrecer un 

conjunto de elementos teóricos y empíricos que apuntalen la eficacia del modelo de 

análisis. 

Espero hab'erlo logrado.

Toluca, octubre del 2001 
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KAGONALIDAD EMPgESAIAL. UN MARCO DE ANÁLISIS 

t)el mismo modo que el ovillo está ahí (o la madeja, su pequeño mar fofo naranja o verde sobre lo falda) y 
vos tirás de una punta, entonces la punta se entre9a, la sentís ceder desenvuelta, oh pibe qué estupendo 
tirar y tirar, sobre un cachito de cartón vas envolviendo el hilo para hacer un buen ovillo sin nudos, nada 

de ovillado, algo continuo y terso como la avenida General Paz. Perfectamente sacás el hilo y te parece 
que después de todo el otro ovillo no estaba tan enredado, cmpezás a pensar que estás perdiendo el 

tiempo, siempre el hilo viniendo mansito a ponerse sobre sí mismo en el cartón, lo de más abajo tapado por 
lo de más arriba que en seguida es lo de más abajo (como en las buenas polentas: una capa de tuco, una de 

polenta, una de queso rallado; o el juego que hacíamos de chicos, primero yo ponía la mano, entonces la
abuelita ponía encima la de ella, y yo la otra y ella la otro; yo sacaba la de abajo -despacito, despacito, 
porque ahí estaba la delicia- y la ponía arriba; ella sacaba la de abajo y la ponía encima, yo sacaba la de 

abajo -ahora más ligero- y la ponía encima, ya venía la de ella, la mía, la de ella, Ja míaladellalamía qué 
manero de reírnos)

porque viene otra capa de hilo a arrollarse por encima -que en seguida es lo de más abajo. 
Todo va así perfectamente, y a vos te parece que estás perdiendo el tiempo porque el ovillo no estaba
enredado, el hilo viene y viene sin tropiezo, parece increíble que de esa masa glutinosa nazca el hilillo 

claro que sube por el aire hasta tu mano. Y entonces oís (los dedos sienten sonar esta ruptura terrible)
que algo se resiste, se pone de pronto tenso el hilo zumbo envuelto en su polvillo de talco y pelusa, un nudo

cierra la salida, cierro el ritmo feliz, el ovillo estaba enredado en redado 
ahí dentro entonces hay cosas que no son el hilo solamente, el ovillo no es hilo arrollado sobre sí, dentro 
M mundo del ovillo entrevé ahora tu sorpresa cosas que no son hilo, ahora ya sabes que hilo más hilo no 

basta para dar ovillo. Un nudo, qué es un nudo, hilo mordiéndose, sí pero nudo, no solamente hilo sobre 
hilo. Nudo otra cosa que hilo. Globo terrestre ovillo, y no te vale tirar porque resiste, tires de los 

paralelos, tires de los meridianos. Todo iba tan bien cuando no era más que un ovillo, definición del hilo 
arrollado en cantidades.

(Fragmento de Divertimento, Julio Cortáiar)





CAPÍTULO 1

Supuestos y c1efiiiicioi'ies itiiciales 

1. El primer supuesto del que parte este trabajo esque las acciones de los empresarios 

se desarrollan conforme a un plan, es decir, se encuentran lógicamente encadenadas 

hacia un fin o conjunto de fines. El fin Último del plan de acción empresarial, respecto del 

cual se organizan todos los demás, es la 'Lsueda de utilidades. En palabras de Weber, 

esta lógica de acción: 

debe llaniarse «económicamente orientada» en la medida en que su sentido 

suE?jetivo esté orientado por el deseo de obtener ciertas utilidades (Weer, 

1922:46). 

Para ello, sin embargo, dele valerse de estrategias que no son económicas en sentido 

estricto. De modo tal que la orientación económica de la acción implica que su ciclo no se 

resuelve exclusivamente en el ámbito económico. 

En términos generales, una buena parte  del ciclo de la acción empresarial pasa por  el 

ámbito de la acción política; por lo que la acción política empresarial queda definida como 

aquella estrategia, dentro del plan de acción del empresario, que tiene por objeto la 

generación de las condiciones sociales e institucionales capaces de hacer posible la 

obtención de utilidades. 

Un segundo supuesto inicial es que las acciones del empresario se encuentran 

determinadas por CONJUNTOS PE OPRTUNIPAP, definidos por restricciones físicas, 

económicas, legales, psicológicas, etc. que debe enfrentar. En palabras de Marx, 

los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, 'ajo 

circunstancias elegidas por ellos mismos, sino "jo aquellas circunstancias con 
que se encuentran directamente. que existen y les han sido legadas del pasado 

(Marx. 1569:241). 

Estas restricciones delimitan un escenario que enmarca las posi b ilidades concretas en 

las que puede realizarse cada acción, así como también encuadra la definición de los 

fines. Sin embargo, cada CONJUNTO DE OPOPTUNIDAD no hace referencia a un único recorrido 

poslLIe de la acción ni a un solo fin, sino a una gama de posibilidades s' de fines. 

Frente a un determinado CONJUNTO PE OPOTUNIPAP, es decir, frente a un escenario, el 

empresario dispone de una gama de opciones (de allí lo de conjunto) que pueden llevarlo, 

con consecuencias particulares cada una de ellas, a alcanzar en alguna medida y de 

algún modo los fines que se propor1. La opción o el recorrido concreto que llevará a cabo 
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estará definido por l e;cT 

alternativas que enfrenta. 

Sin ernl'argo, como observa ir arnererner, 

si se adopta La posición usual del individualismo hegernónico (que toma al 

individuo corno dado) la teoría económica neoclásica tiende a confundir dos 

diadas que no deberían mezclarse: 1) preferencia  versus elección y 2) elección 

versus bienestar. Las personas no siempre escogen lo que prefieren (esta 

distinción, que en apariencia podría carecer de sentido, se ha demostrado gracias 

al trabajo de los psicólogos); ni tampoco eligen o prefieren lo que les conduce al 

bienestar porque sus preferencias se forman en condiciones de oportunidad 

inadecuadas o. de manera más general, se pervierten en el seno de la sociedad 

capitalista (ocmer, 19816:222). 

En s(ntesis, siguiendo a Przeworski: 

la conducta individual debería ser considerada corno una elección realizada en el 

contexto de las relaciones sociales que constituyen las estructuras de tales 

elecciones y el diagrama de las consecuencias en los cursos de acción por los que 

se ha optado. Las relaciones sociales encuentran las opciones posibles para los 

individuos localizados en puntos diferentes de dichas relaciones y asocian  cada 

línea de acción con un grupo particular de consecuencias. Dentro de estos límites 

la conducta Individual puede ser autnticamente indeterminada desde el punto de 

vista social (Przeworski, 1986&2). 

Esa indeterminación, al interior del CONJL 

resuelve mediante tres decisiones óptimas. 

Primero debe ser el mejor medio para reaizar, el as L. pern aas s. 

creencias. Luego esas creencias en sí mismas deben ser óptimas dada la prue 

de que dispone la persona. Finalmente la persona debe reunir jria can5ida 

óptima de pruebas. ni demasiadas ni muy pocas (Elster, 1989:39). 

II. Quiero evitar aquí ciertas dIscusiones. En primer lugar, supongo que las creencias y los 

deseos no se encuentran definidos por el mismo criterio de racionalidad que el de los 

fines y los medios. Siguiendo a WeL7er considero que la acción racional práctica se define 

por la utilización de medios, la elección de fines y la orientación por valores. Así, la 

irracionalidad de los deseos o de las creencias no hace que una acción pueda ser 

tachada de racional o irracional en sus otros aspectos. Si bien, como sostiene 

Haermas, "las imágenes del mundo racionalizadas satisfacen mucho mejor las exigencias 

del pensamiento operacional formal" (HaLermas, 1976:236), esto no implica que sin las 

primeras sean imposlLles las segundas. 

Supongo, al mismo tiempo, que los deseos de os empresarios son definidcs en función de 

la utilidad, corno tratar¿ de demostrar en el capítulo siguiente, y que, por lo tanto, la 

b'u'squeda de la utilidad es la principal de sus creencias, de sus obligaciones y de sus 

necesidades. Insisto, no Intento afirmar que esta creencia sea racional en sí misma. Se 

corresponde con lo que Wef'er llama una "visión racionalizada del mundo", que resulta 
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funcional con la racionalidad operacional/formal, sin eribargo, como  se verá más adelante, 

ésta contiene elementos que la hacen por momentos irracional y contradictoria. 

Me desligo, asimlsrrio, del debate en torno al egoísmo o altruismo con que puede guiarse 

la acción. No por ser poco relevante, sino porque creo que en el terreno que estoy 
abordando el último es mucho menos corriri que el primero, hasta resultar 
prácticamente excepcional, y por tanto marginal para el análisis. 

En términos generales, por lo tanto, los límites a la racionalidad de la acción empresarial 

se encuentran, hasta aquí, definidos por la insuficiencia de la información disponible, dado 

que las restricciones a que hiciera referencia son, en principio, ajenas a su racionalidad. 

III. Las restricciones que delimitan el CONJUNTO DE OPOTUNIPAP o escenario de la acción del 
empresario, se definen, a su vez, por la acción de otros sujetos. Esto en dos sentidos'. 

En primer lugar, para alcanzar sus fines el empresario debe tomar a la acción de otros 
sujetos como medio, es decir, para alcanzar la máxima utilidad posible, fin ultimo de toda 
su acción, no basta con lo que él haga, sino que también interviene La acción de otros. En 
este primer sentido, el empresario utiliza a los otros sujetos como instrumentos. Sin 
embargo, no son instrumentos inertes; su uso Implica reglas y éstas límites. 

Con el objeto de simplificar el ámbito de observación, consideraré que las conductas 
empresariales deben ser definidas respecto  de cuatro conjuntos de sujetos que se 
constituyen en medios: el gobierno/sistema político, el empresariado (me refiero a las 
organizaciones colectivas en las que se agrupan los empresarios), el mercado y la propia 
empresa (entiendo por ello, en general, las relaciones laborales y los métodos que se 
emplean para la "economización") . 

Las accionesque se encaminan a la utilización  de esos medios podrían ser agrupadas 
también en cuatro formas típicas: formas de persuasión, de presión y/o negociación, 
formas de organización colectiva, formas de inversión y reproducción del capital, y formas 
de organización productiva. Cada una de ellas de manera individual o algún agregado 
particular de las mismas pueden utilizarse en relación con cualesquiera  de los medios a 
los que se dirijan. 

El contenido y el manejo de los juicios y las estrategias que guían esas formas de la 
acción empresarial hacia un fin o un conjunto determinado de fines con el objeto de 

Los dos sentidos en que se presenta la mediación son obviamente momentos ana(ticos. En  recdad no 
puede aparecer uno sin el otro. 
2 Corno seFlalan Dahi y LindIom: 'la economización es el proceso consistente en llegar al empleo más 
eficiente de los recursos para satisfacer deseos humanos' (Pahi et aL. 1955:167). 

Los sujetos ¡nterviriierites pueden ser individuos, grupos, instituciones,  o combinaciones de éstos. No 
serán objeto de análisis en este trabajo los individuos intervinientes cuando no se trate  de algún aspecto 
especl'flco de un comportamiento colectivo. Los grupos y las instituciones iritervinientes, al ser colectivos, 
adquieren dinámicas internas a ue serán abordadas a lo largo de la investigación. Por el momento, conviene 
remarcar que se trata de sujetos complejos que no presentan un perfil único para el empresario y que 
muchas veces lo contienen. 
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lograr la utilización óptima de los medios hasta el límite de sus posibilidades, constituyen 

lo que definiré corno racIonalidad empresarial. 

El segundo sentido en que intervienen otros sujetos en la delimitación del CONJUNTO DE 

OPOTUNIC)AP del empresario es lo que defino, con el objeto de simplificar la exposición, 

como la lógica social. La mediación de los otros sujetos en la acción del empresario no se 

realiza ahora como una relación sujeto/objeto. Es decir, los otros sujetos también tienen 

voluntad y despliegan una acción igualmente racional, por  lo que la relación con ellos 

adquiere, sIguiendo a Piaget, la forma de una 

totalidad en si misma, que produce caracteres nuevos y transforma al individuo 

en su estructura mental. Pc la interacción entre dos individuos a la totalidad 

constituida por el conjunto global de las relaciones entre los Individuos de una 

misma sociedad, se da pues una continuidad, y, en definitiva, la totalidad así 

concebida se revela consistente no en una suma de individuos, sino en un sistema 

de interacciones que modifican a estos últimos en su misma estructura  (Piaget. 

1965W-31). 

Esta trama de interacciones posibilita que "cada hombre pueda vivir el mundo social 

como un sistema ordenado con determinadas constantes  relacionales' ( Schutz y 

Luckmann, 1737). Este "mundo" como concepto abstracto 

es la condición necesaria para que los sujetos que actúan comunicativamente 

puedan entenderse entre sí sobre lo que sucede en el mundo o lo que hay que 

producir en el mundo. Con esta práctica comunicativa se aseguran a la vez del 

contexto común de sus vidas, del mundo de la vida que  intersubjetivamerite 

comparten (Haberrnae. 19S1:30-31). 

Así, el empresario se enfrenta necesariamente con otros sujetos, retomando el concepto 

de racionalidad formal de Weber, no sólo en tanto que otros sujetos sirio en términos de 

relaciones o Interacciones previamente definidas y abstractas. Sin embargo, estae 

relaciones o Interacciones no han sido definidas y abstraídas por él, sino que se le 

rresentan corno exteriores y coactivas (Purkhelm, 1395). Y en la medida en que le son 

exteriores adquieren una dinámica que le es ajena en tanto que individuo. Son "dadas a 

los Individuos corno condiciones objetivas de opción" (frzeworski, 1986:73). 

A esta dinámica independiente de los individuosque asumen las  relaciones sociales que el 

empresario establece con otros Individuos la denomino lógica social y la considero como 

el condicionante principal del CONJUNTO 7E OrOTUNIPAP. Esta misma lógica social que 

determina la relación Inmediata de los empresarios con otros sujetos también define las 

restricciones menos inmediatas, esto es, lo g lue Haermas lIirnar( lacones -o 

ling [(sticas'. 

La mediación de otros sujetos oga, sin ernrargo, a ampliar el conce»o de acoridao 

que se utilizará en la investigación. Si bien la definición de racionalidad con arreglo a 

fines, con la que me he manejado hasta au(, da la posibilidad de analizar la interacción 

entre múltiples actores mediante la interacción estratégica, ésta resulta insuficiente 
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para comprender la 1'iísqueda consensuada de una coorcUriacióri de los planes de acción 

de Los actores. 

La delimitación intersul7jetiva del CONJUNTO DE OPRTUNIPAP implica que la acción del 

empresario no pueda ser circunscripta a una del tapo sujeto/objeto, fundada en una 

"decisión entre alternativas de acción, enderezada a la realización de un propósito» 

(Hal7ermas, 1951:122). Las interacciones  con otros sujetos deben ser entendidas, además 

de estratégicas, como acciones reguladas por normas y comunicativas. Ke0ulada por 

normas, en el sentido en que orientan la acción por valores comunes y permiten, de  esa 

manera, dar cumplimiento a una expectativa generalizada de comportamiento4. 

Comunicativas en tanto que las relaciones interpersonales que entallan le permiten el 

entendimiento para poder así coordinar sus planes y legitimar sus acciones. 

Sintetizando, considero, pues, que el CONJUNTO  PE OQgTUN!PA[) es una función de la lógica 

soial y que la lógica de la acción es una función del CONJUNTO DE OPOgTUNIPAP. 

W. Me he referido hasta aquí a los empresarios. Sin  embargo cabe preguntarse qué cosa 

son los empresarios y quiénes son. Se me ocurre oportuno introducir al lector en las 

dificultades que plantea esta definición. 

Uno de los principales problemas de las ciencias sociales consiste en la identificación de 

los sujetos. Con cierta regularidad la observación tiende a realizarse sobre sujetos 

individuales y atribuirle a determinados conjuntos de personas características comunes 

que permiten identificarlos como colectivos. Ahora bien, el hecho de Identificar rasgos 

comunes entre los individuos no implica necesariamente que dichos rasgos hagan 

referencia a comportamientos igualmente Idénticos en todos los casos. 

Lo que se puede identificar frecuentemente son series de correlaciones entre 

determinados rasgos y un conjunto Igualmente determinado de acciones. Así, a pesar de 

la singularidad de la vida de cada Individuo que compone una sociedad  o, si se quiere, un 

colectivo identificable, podemos esta'lecer patrones coriductuaies equiparables. Esto 

podría ser obra del azar. 

Ahora bien, afirmar que ciertos rasgos comunes inducen acciones semejantes no 

presenta mayores problemas si sólo nos quedamos al nivel de la generalización. Esto es, 

si, por ejemplo, suponemos que los niveles de ingreso determinan comportamientos 

alimenticios particulares y podemos verificarlo en agregados más o menos grandes de 

individuos, la afirmación no parece presentar problemas de consistencia. Sin embargo, si 

Este es, a mi entender, el sentido con ojue North afirma que «cuando los economistas hablan de su 
disciplina corno de una teor(a de la elección y corri.errcan que el abanico de posibilidades está determinado 
por las oportunidades y las preferencias se olvidan directamente de que el conjunto de decisiones de un 
individuo está limitado por el marco institucional" (North. 1951:223), y define a las instituciones como un 
conjunto de realas. procedimientos de aceptación y cumplimiento de las mismas, y normas áticas y morales 
de comportamiento que se disel'lan para restrir1ir  el comportamiento de los individuos con el objetivo de 
maximizar la riqueza o la utilidad" (North. 19&1: 225). 
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analizáramos, para el mismo caso, las trayectorias individuales concretas que llevaron  a 

determinados individuos a estahIeer su patón allmeritico podr(amos encontrarnos cor, 

sorpresas. 

Pe alguna manera los dos hechos son veriflcates. Es decir, se podríamostr 

permítaseme la at'stracclón, que existe una atta correlación entre nivel de ingreso 

patrón de alimentación, y se podría comprobar, igualmente, que el patrón de alimentació 
de cada lnidlvkluo perteneciente a cada  categoría de Ingreso es resultado de un conjur1 
de elecciones efectivas y sucesivasque nada tienen que ver con el nivel de ingresos. 
Podría deshacerme del problema diciendo que las posibilidades de elección se encuentran 
restringidas de acuerdo con el nivel de ingresos. Sin embargo las distintas gamas 
restringidas de opciones habrían sido definidas por interacciones entre individuosque a 

su vez describen trayectorias singulares. El problema  podría llevarme a un retorno 
infinito. 

Es decir, es posible establecer nexos entre distintas posiciones dentro de la sociedad y 

comportamientos esperados de Individuos que se encuentran en dichas posiciones. Lo 

que no podría saber es cómo han sido definidos los comportamientos esperados para 

dichas posiciones. Sólo se puede afirmar, entonces, que 'las relaciones sociales Imponen 
restricciones paramétrlcas a los agregados de comportamientos individuales" 
(Przeworski, 19&6:94). 

He tratado de llegar a un punto en donde las generalizaciones respecto del 

comportamiento de los Individuos permiten realizar aseveraciones a un nivel macrosocial 

sin que dichas generalizaciones remitan efectivamente a los individuos. 

Plantearé el problema en el nivel del caso concretoque me toca analizar. La totalidad d 
los estudios sobre empresarios que he tenido la oportunidad  de revisar sitúan el análisi: 
del comportamiento empresarial en dos niveles: en el primero de ellos se parte d 

considerar al empresario corno un Individuo genérico, aun cuando se establece un numero 

limitado de diferenciaciones al interior del empresariado; en el segundo se tiende a narrar 

la biografía de un empresario de carne y hueso. En el primero de los casos, las 

generalizaciones a las que se llega tienden a uniformar los comportamientos para cada 

categoría postulada; en el segundo, cualquier pretensión heurística queda  seriamente 

limitada. 

Creo conveniente desechar para mi investigación el último de los casos. Sin embargo, el 

otro no me satisface. La primera razón de mi insatisfacción se debe al hecho de que si 

las estrategias de acción de cada empresario se encuentran determinadas por su 

Inclusión en una particular categoría de pertenencia no habría mayor explicación para el 

éxito de unos y el fracaso de otros más que en la eficiencia con que despliegan la 

estrategia común. Pc allí se sigue que si todos actiian con la misma eficiencia no habría 
mar Inconveniente para que todos lograran una participación exitosa, salvo que 
hubiesen elegido una opción suicida. Consecuentemente, las diferencias entre los 

resultados obtenidos por cada uno de ellos sólo podrían atribuirse a las condiciones 
iniciales de las que partieron. Esto trae aparejado un triple problema. Primero, las 
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diferentes condiciones inicialesquedarían excluidas del análisis. Segundo, no habría 

posi bilidades de que un empresario que partiera con condiciones iniciales más 

desventajosas que otros pudiera colocarse posteriormente en una posición privilegiada. 

Tercero, hada que suponer que no existen contradicciones entre las estrategias 

singulares de los empresarios que componen una determinada categoría. 

El problema así planteado no tiene una solución posible. Su origen se encuentra en el 

punto de partlda, esto es, en la concepción de la sociedad  corno agregado de individuos. 

A diferencia de ello, propongo, siguiendo a Marx, que la  investigación debe partir de la 

unidad abstracta para llegar a la unidad concreta pensada, en la que 

claro estáque la personalidad y la subjetividad. no siendo más que predicados 

de la persona y del sujeto, no existen sino como persona y como sujeto y que la 

persona es individuos. Pero... el individuo no tiene verdad sino en cuanto muchos 

individuos... Es cierto que la personalidad no es másque una abstracción sin la 

persona; pero La persona es solamente la idea real de la personalidad en su 

existencia de especie, en cuanto personas (Marx. 1843:37). 

etomando la propuesta hecha anteriormente, las relaciones sociales anteceden al 

individuo y se presentan como relaciones impersonalmente construidas entre sujetos  que, 

como tales, son genéricos y universales. Así, los comportamIentos atribuidos a los 

sujetos genéricos y universales no resultan de la agregación de los comportamientos de 

sujetos individuales, sino que éstos se explican a partir de lo genérico y universal. Es 

decir, que, para ml objeto de estudio, el comportamiento empresarial no se  deduce de los 

comportamientos individuales de los empresarios concretos sino que éstos se deducen 

del ser-empresario, lo cual implica un conjunto de determinaciones sociales específicas y, 

por lo tanto, histárlcas.S 

Pc este modo, las acciones singulares de un empresario concreto no se explican como 

desviaciones respecto a una pauta de comportamiento deducida  de agregaciones de 

individuos concretos, sino como acciones derivadas de situaciones singulares  e 

históricamente determinadas me¡ ser-empresario. 

Esto podría implicar que cualquier sujeto puesto en una misma situación tendería a 

realizar las mismas acciones. Sin embargo, esta visión expresaría un reducclonismo 

extremo. En efecto, entre las determinaciones históricasque definen un ser-empresario 

singularizado se encuentra la propia historia singular de ese sujeto. Como sostienen 

Schutz y Luckmann: 

cada paso de mi explicitación y comprensión del mundo se basa. en todo 

momento, en un acervo de experiencia previa, tanto de mis propias experiencias 

inmediatas corno de las experienciasque me trasmiten mis semejantes... Todas 

La observación de los casos concretos no se reduce, sin em'argo, a su tratamiento como ejemplos. Así 

como los genéricos no se construyen corno agregación, tampoco completai su construcción sólo como 
genéricos. Su maiifestación como conjunto de singularidades no es cpifenornénica. sino como parte de su 

realización, que se manifiesta segmentada. 
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estas experienctas, comunicadas e inmediatas, están incluidas en una cierta 
unidad que tiene la forma de mi acervo de conocimiento, el cual me sirve corno 
esquema de referencia para dar el paso concreto de mi explicitacián del mundo 
(Schutz y Luckmann. 1973:28). 

Pe este modo, la manifestación fenomériica del ser-empresario Implica, por ejemplo,  Ser 

empresario, ser empresario en México, ser empresario de la construcción en México, se 

empresario de X empresa de la construcción en México,  ser Y empresario de X empres 

de la construcción en México. Así, el Y empresario de X empresa de la construcción e 

México se deriva el 'ser empresario" pero no agota allí sus determinaciones. 

Un segundo equívoco que podría surgir, tan reduccionista como el anterior, es 

determinaciones configuran una acción o conjunto de acciones específicas. Esto, desde 
mi punto de vista, no es cierto. En primer lugar, porque anularía la libertad del individuo. 

En segundo lugar, porque negaría el cambio social o lo reduciría simplemente a un 

movimiento estructural. Este es, desde mi punto de vista, el equívoco en el que incurre 

Marx en el famoso Prólogo de 1859, cuando afirma que: 

en un estadio determinado de su desarrollo, las fuer-zas productivas materiales 
de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción 
existentes o lo cual sólo constituye una expresión jurídica de lo mismo- con las 
relaciones de propiedad dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta 
ese momento. Esas relaciones se transforman de formas de desarrollo de las 
fuerzas productivas en ataduras de las Hsr'as. S ri!cra entlorces una ce 

revolución social (Marx, 1859: 67). 

En este párrafo Marx concibe a la historra e n sjetcs i olvia uC a fl:StJrLe se 

por lo tanto, Indeterminación. Y en esa lucha intervienen sujetos concretos 

cotidianamente "viven" la sociedad y la transforman o, al menos, intentan hacerlo. 

A diferencia de ello, postulo que las determinaciones constituyen, como lo  exxeer 

precedentemente, un CONJUNTO DE OFOTUNIPAP en el cual el Individuo intenta, siguiendo un 

derrotero racional, alcanzar los fines que se propone de manera óptima. 

La investigación buscará establecer de la manera más precisa posible los límites de esos 

CONJUNTOS DE OPOTUNlDAD para una muestra específica de empresarios. El proceso de 

toma de decisión que opera una vez dado el escenario se supone racional  con arreglo a 

fines. Una Intromisión al interior de esos límites o, incluso, la Lsqueda de límites más 

vinculados a las personas de los empresarios implicaría un grado de confianza  con los 

empresarios que no se tiene y que, por morientos, debiera ser psicoanalítica. 

V. A pesar de la argumentación, desplegada en el punto anterior,  he quedacio en deuda 

con la definición de lo que voy a entender por empresario. 

He dicho que se debe comprender al empresario singular como una forma fenomériica del 

ser-empresario. Definir¿ a este genérico como capital, es decir, corno trabajo pretérito 

acumulado que tiene como objetivo principal su autoexpansiári (Wallerstein, 1983). 
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El empresario, por lo tanto, será el sujeto en que se manifiesta el capita l , el "vehículo 
consciente de su movimiento" (Marx, 18e7:186). Así como la persona es muchas 
personas, el capital es muchos empresarios. 

Sin embargo, una nueva duda surge al respecto. Si la definiciónque he usado para 
empresario se encuentra obviamente inspirada en Marx ¿por que no utilizar entonces el 
nombre de capitalista al que apela este autor? 

Los debates al respecto han sido muy amplios en México. En buena medida la utilización 
indebida de.  distintas clasificaciones ha generado una profunda confusión. En su artículo 
"Empresario: un concepto itll", Fuga puso un antes y un después en el debate, al 
mostrar que el concepto de empresario permite definir a un actor social complejo que 
puede ser, alternativamente o al mismo tiempo, director, propiet'rio o dirigente de 
instituciones políticas de representación de intereses. 

Al tiempo, pues, que no lo desmerece, el concepto de empresario parece ser más acorde 
con este momento del capitalismo que el de capitalista. Por otra parte. socialmente se 
ha vuelto más coloquial el término empresario que el de capitalista. Ellos mismos, los 
medios de comunicación y la opinión pública tienden, igualmente, a preferirlo. 

Pos observaciones adicionales sobre la definición de empresario que se utilizará a lo largo 
de esta investigación: en primer lugar, La utilización del término empresario por  el de 
capitalista permite, de manera económica, recuperar la distinción que hace Marx entre 
capital y capital social y entre empresas privadas y empresas sociales. Es decir, permite 
rescatar la transformación de la empresa privada tradicional en una conformada por el 
capital de individuos directamente asociados y la del capitalista en "manager". 

En segundo lugar, si bien la definición del empresario como idéntico del capitalista puede 
parecer demasiado pragmática, debido a la existencia de sujetos que pueden ser 
capitalistas pero no empresarios,6 lo cierto es que busca simplificar la división dei 
trabajo entre las diversas formas del capital, asumiendo que el conjunto de las figuras 
alternativas (dirección, propiedad y dirigencia) son delegadas de unas formas a otras y 
de unas personas a otras en el proceso de especialización. 

Corno sri si caso e los inver-sioriistas. 
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CAPÍTULO 2 

Lógica del capital y acción empresarial 

FOsÁA5 ()E 5TUC1JJCw3H ()E LA SOCIEDAD CAPITALISTA Y VE LA ACCIÓN EMPgESAKL'L 

1. En p0ir1as anteriores he planteado que la acción empresarial se encuentra 

determinada por CONJUNTOS DE OPORTUNIDAD que definen el árnito de lo posible para un 

empresario singular. For otra parte, supuse que la acción de los empresarios, ahora en 

plural, no clek'ía ser vista como la agregación de las acciones de empresarios individuales 

sino que deb'(a explicarse a partir de lo genérico y universal. 

En este sentido, la acción de los empresarios-en-singular debla ser deducida a partir de 

la acción de [os empresarios-en-general, y esta deducción debla interpretarse no como la 

igualación de las prácticas de los empresarios individuales, ni  como la suposición de que 

éstos no existen como personas, sirio como la definición de un conjunto de alternativas 

de acción, limitado e históricamente concreto, que llamé CONJUNTO DE OPORTUNIDAD.' 

Ahora bien. el CONJUNTO DE OPORTUNIDAD existe sólo para un empresario-en-singular y para 

cada acción. De ahí que no impliue la igualación de las practicas de los empresarios-en-

singular. Esto es, corno dije en el capítulo anterior, el CONJUNTO DE OPORTUNIDAD es también 

resultado de la trayectoria personal del empresario, como empresario o como persona, es 

decir, como resultado de conjuntos de determinaciones distintas del ser-empresario y 

como resultado de conjuntos de determinaciones específicas del ser-empresario. 

Subrayo el también porque es, al mismo tiempo, resultado de la trayectoria individual del 

empresario, corno dije anteriormente, y de situaciones singulares  e históricamente 

determinadas del ser-empresario. Es por ello que, como punto de partida, analizaré, en 

este capítulo, las determinaciones que se presentan al nivel m ás alto de generalización, 

al nivel del ser-empresario, lo cual hace referencia, precisamente por su nivel de 

generalidad, a las determinaciones más difíciles de modificar por la acción del 

empresario-en-singular. 

Dicho de otro modo, son a quellas restricciones que definen a cada CONJUNTO DE 

OPORTUNIDAD del empresario-en-singular que se le presentan como estructurales, ajenas a 

Por el momento, consideraré al empresario-en-singular como persona. Sin embargo, es evidente que para 
el análisis de los megaempresarios mexicanos, que es el objeto de estudio de esta investigación, esta 
referencia se han ctensiva a las empresas a lasque  pertenecen. Hasta aclu( dejé fuera esta 
consideración, la cual retomaré ms adelante, porque implica complejizar el  CONJUNTO £'E OPOTUNI)AP en la 
medida sri que resulta indispensable incorporar la prot'lcmdtica organizacional. 
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su voluntad y por lo tanto inmutables, pues, aunque puedan carrb'iar, no dependen 

inmediatamente de su propia acción2. 

A este máximo nivel de generalización, esto es, al nivel de las determinaciones derivadas 

del ser-empresario, lo denominaré lógica del capital, mientras que reservaré el tármir: 

acción empresarial para el nivel del empresario-en-singular. Las  cuestiones relacionadas 

con la explicación de la formas de relación entre lo general y lo singular, es decir entre 

lógica del capital y la acción empresa-i ::'  TT 

serán objeto de los próximos capítulos. 

II. No analizaré los procesos por m:.

capitalista. Creo que no se corresponde con las necesidades de esta investigación. Lo 

que sí me parece imprescindible es recalcar su carácter histórico y de construcción 

social. Esto es, me parece ineludible apreciar su historicidad, la cual, para objeto de esta 

investigación, la consideraré como de largo plazo. 

Siguiendo a Braudel, supondré que 

ciertas estructuras estén dotadas de tan larga vida que se convierten en 

elementos estables de una infinidad de generaciones: obstruyen ¡a historia, la 
entorpecen y, por tanto, determinan su transcurrir. Otras, por el contrario, se 

desintegran más rápidamente. Pero toda ellas, constituyen, al mismo tiempo, 
sostenes y obstáculos. En tanto que obstáculos, se presentan como límites 

(envolventes, en el sentido matemático) de los que el hombre y sus exoeriencias 

no pueden emanciparse ('raudel, 19e&:70-71). 

Abusando de la conceptualización braudellana, utilizaré ia definich3i  de estucurasJ - 

largo plazo para referirme a lo que denomino lógica del capital, mientras que para alud 

al patrón de acumulación, cosa que haré a partir del próximo capítulo, usaré la definicic3r 

de estructuras de mediano plazo. 

En este sentido, partiré del hecho de que la producción de la vida material no fue ni e 

resultado de la acción aislada de cada hombre, sino un proceso colectivo en los qu 

predominan la interacción y a coope'ación. Es, pues, un rceiso socia en el ue 

hombres 

2 esuIta evidente que estas determinaciones que llamo, para simplificar la exposición, estructuraies, rio 
devienen de la nada. Responden a una lógica de construcción que denominé en páginas anteriores lógica 
social. En efecto, como seFlalé en el capítulo anterior, estas determinaciones se presentan como relaciones 
e interacciones previamente definidas, que adquieren una dinámica despersonalizada y se presentan  como 
restricciones para las personas en la medida en que mediatizan sus relaciones sociales y la consecución  de 
sus fines. Esto no significa que sean inmutables en sentido estricto, Su carácter de construcción social 
Implica, fundamentalmente, su historicidad. Pero  co una historicidad que tiene una referencia temporal de 
Largo plazo frente a la de la persona, aunque, evidentemente, en algunos momentos coincidan. En este 
sentido, cuando me refiero a La inmutabilidad de las determinaciones estoy describiendo La apariencia con 
que estas se presentan a una persona concreta. 
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establecen entre sí relaciones y vínculos sociales definidos, y sólo dentro de 

ellos actúan sobre la naturaleza, sólo dentro de ellos se efectúa la producción 

(Marx. 1857:114). 

La producción material de la vida se realiza a través de relaciones y vínculos que por ser 

sociales son históricos. Por lo tanto, en cada época los hombres producen sus medios de 

subsistencia a partir de formas organizativas e instrumentos y medios de producción 

que son propios de la época y que se constituyen en restricciones de la acción. 

Independientemente » entonces, de las razones por las que se produjeron, el punto de 

partida para el análisis de las formas propias del capitalismo, aquellas 'dentro de las 

cuales se efectúa la producción', constituye un conjunto de restricciones en  el que 

prevalecen, como sostiene Przeworski, dos condiciones: 

Primero, el capitalismo es un sistema en el que la producción se orienta a La 

satisfacción de las necesidades de otros, hacia el intercambio, lo que implica que 
en tal sistema los productores inmediatos no pueden sobrevivir por sí mismos. 

Segundo, el capitalismo es un sistema en el que parte del producto total de la 

sociedad es substraído a los productores directos bajo la forma de beneficio, el 

cue es acumulado por los capitalistas, siendo éstos quienes deciden bajo una 

serie de presiones cómo coocar tanto el producto como tos berieficics 

(Przeworski, 19:160). 

Veamos esto con más detenimiento. Las relaciones de producción capitalistas imponen el 

paso de la producción para el autoconsumo a la producción para el consumo ajeno » esto 

es, de la producción de valores de uso a la producción generalizada de mercancías. El 

objeto de la producción, en el capitalismo, no es el consumo en sí, sino el incremento de la 

cuantía total del capital, de modo tal que el consumo sólo adquiere relevancia en la 

medida en que media la realización del capital, papel que no puede desempeíar en una 

economía de autoconsumo. 

Puesto que la producción especializada constituye un elemento sustancial en el 

capitalismo » ningún productor puede obtener la totalidad de los medios necesarios y debe 

Intercambiar con otros hasta completar la canasta de bienes y servicios que le son 

necesarios. Sir, embargo, este intercambio no es posible sin la existencia de mercancías. 

Siguiendo a Marx, con el término MERCANCÍA, se define, en principio, una cosa que 

satisface necesidades humanas, que es útil, y que por ello es un VALOR PE USO. Por otra 

parte, en la sociedad capitalista esa misma mercancía resulta portadora material de un 

VALOR DE CAMlO. Esta condición es causa y efecto de constituir un elemento 

indispensable para el intercambio. Su condición de valor  permite darle un carácter de 

unidad a un universo de cosas diferentes. Esta posibilidad - ser unidad de lo  diverso-

está dada en toda mercancía porque contiene objetivado trabajo humano. 

En cuanto VALOR PE USO, toda mercancía se caracteriza por estar compuesta por dos 

elementos fundamentales: por un lado, se encuentra presente en ellas material natural y, 

por el otro, trabajo. El trabajo incorpcado a una mercancía influye de manera dual en su 

determinación. Por una oarte, en cuanto VALR PE USO, el trabajo sólo cuenta 
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cLalitativamente, en tanto que es producto suyo; por otra parte, en cuanto a la 

magnitud del valor, el trabajo cuenta cuantItativamente, en la medida en que el valor se 

determina a partir del gasto de trabajo incorporado a ella. 

Para ser mercancía -objeto útil susceptible de ser intercambiado- ésta debe asumir esa 

forma dual. La forma de la mercancía  debe desdoblarse, así, en su forma de valor de uso, 

su forma natural, y en su forma de valor, su forma social. Corno sostiene Marx: 

Los productos del trabajo se manifiestan a los productores como mercancías, 
cosas sensorialmente suprasensftles, esto es. cosas sociales... Por el contrario, 
la fcrma de mercancía y la relación de valor entre los productos del trabajo no 
tienen absolutamente nada que ver con la naturaleza física de los mismos ni con 
las relaciones, propias de cosas. que se derivan de tal naturaleza. Lo que aquí 
adopta, para los hombres, es sólo la forma fantasmagórica de una relación entre 
cosas, es sólo la relación social determinada existente entre aquellos (Marx. 
1867:1030). 

Separado de los medios de trabajo y teniendo que reproducir su existencia en un mundo 
que produce mercancías, el trabajador, para poder proveerse de los medios para su 

manutención, debe someterse al intercambio, ofreciendo el único valor  de cambio que adn 

posee: la fuerza de trabajo. Para ello enajena su valor de uso y realiza su valor de cambio, 

por el cual recibe un salario. As( la fuerza de trabajo no sólo está determinada por el 

intercambio de mercancías, sino que ella misma se transforma en mercancía. 

Esta separación no es, sin embargo, natural, sino propia del capitalismo. Corno afirma 

Marx:

La naturaleza no produce por una parte poseedores de dinero o de mercancías y 
por otra personas que simplemente poseen sus propias fuerzas de trabajo. Esta 
relación en modo alguno pertenece al ámbito de la historia natural, ni tampoco  es 

una relación social comu'n a todos los períodos históricos. Es en sí misma. 
ostensiblemente, el resultado de un desarrollo histórico precedente" (Marx. 
1867:206). 

Dado que "el uso de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo" (Marx, 1867:215), y en la 

medida en que la fuerza de trabajo se incorpora al mercado laboral del mismo modo que 

cualquier mercancía entra al mercado de bienes, su uso, adquirido por el capitalista -a 

través del salario, se realiza haciendo trabajar a su vendedor. La fuerza de trabajo, 

obviamente, no es lndependizable de la corporalidad del trabajador. 

Del mismo modo que en toda producción, el valor de la fuerza de trabajo es producto de 

una cantidad de trabajo materializado; lo mismo acontece en la producción de cualquier 

otra rriercancía en el capitalismo. 

"El vendedor de la fuerza de trabajo, al igual que el  vendedor de cualquier otra mercancí, 

realiza su valor de cambio y enajena su valor de uso" (Marx, 1867:234), dado que lo 

puede conservar el primero sin ceder el otro. En este intercambio el trabajo, al adquirir la 

naturaleza de una mercancía, adopta un valor que es igual, como para toda mercancía, al 
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valor que es socialmente necesario para producirlo, esto es, al valor socialmente 

necesario para producir esa capacidad de traba. 

Sin embargo, los factores del proceso laboral Inciden de distinto modo en la formación 

del valor. Pc un lado, el obrero incorpora al producto nuevo valor mediante una cantidad 

determinada de trabajo. Pe otro lado, "los valores de los medios de producción 

consumidos los reencontramos corno partes constitutivas del valor del nuevo producto" 

(Marx, 1867:241). 

Esto es expresión del CARÁCTEg DUAL DEL TRABAJO, crea valor y transfiere valor. 

Los medios de producción no pierden con su valor de uso, a la vez, su valor... sólo 

pierden la figura originaria de su valor de uso para adquirir en el nuevo producto 

la figura de otro valor de uso (Marx, 18(o-7:245). 

Por lo tanto, los medios de producción nunca transfieren al producto más  valor que el 
q
ue pierden en el proceso de desgaste de su propio valor de uso (no pueden aFiadlr más 

valor que el que poseían al margen del proceso laboral). La producción, así, no hace sino 

Incorporar en parte a los medios de producción al proceso de valorización, dado que el 

obrero no puede agregar trabajo, crear valor, sin conservar los antIguos, por último, en el 

consumo de esos valores el trabajo crea nuevos productos. 

Así, el trabajo transfiere al producto el valor de los medios de producción, y, al mismo 

tiempo, en cada fase de su movimiento genera valor adicional, valor  nuevo. El excedente 

del valor del producto por encima de sus partes componentes, excedente debido al 

trabajo, es el único valor original. 

Puesta en acción, la fuerza de trabajo no sólo reproduce su propio valor sino que genera 

un valor excedente. A dicho valor excedente Marx lo denomina FILUSVALOR y lo define como 

"el excedente del valor del producto por encima de sus partes componentes que son 
debidas a los medios de producción." (Marx, 1867:251). 

El valor creado por el proceso de producción, que excede al valor de los medios de 

producción y al pago de la fuerza de trabajo adelantado por el capitalista, es un proceso 

de valorización del capital. 

III. La sociedad capitalista genera, pues, en la producción de su vida material un 
excedente por encima de la reposición de los insumos utilizados, incluida la reproducción 

de la vida misma de los trabajadores. Dicho excedente, apropiado por los capitalistas 

conforme a determinaciones establecidas por las características de las relaciones 

sociales que la definen, asume, de acuerdo con lo visto en el punto anterior, la forma de 
la plusvalía y ésta es posible por la venta de la fuerza de trabajo en el mercado, 
motivada, a su vez, por la propiedad privada de los medios de producción. 

En este sentido, defino dos restricciones básicas del conjunto de oportunidad del 
empresario-en-singular determinadas por la lógica dei capital: 
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• La explotación de la fuerza de trabajo. esto es, el cociente entre el 

plustraiajo y el trabajo necesario para abonar al trabajador su 

subsistencia, es la condición de existencia del capital. 

•La explotación de la fuerza de trabajo es la finalidad del caplt 

Desarrollar¿ a continuación una explicación de ambas restricciones. Siguie 

capital es trabajo objetivado, piusvalor pretérito bajo la forma de dinero, y se encuentra 

detrás de todas las mercancías, como su contenido. Fuera de él, el trabajo vivo, la 

capacidad creadora de valor, se presenta como no-capital. 

Cuando el trabajo presente, el trabajo aún no objetivado, no-capital, se realiza corno 

mercancía -para que suceda tal cosa debe ser adquirida por el capital, corno cualquier 

otra mercancía, se transforma en capital. Así, 

el trabajo. puesto corno rio-capital, en cuanto tal, es: 1) Trabajo no-objetivado... 

En cuanto tal, es no-materia prima, no-Instrumento  de trabajo, no-producto en 

bruto: el trabajo disociado de todos los medios de trabajo y objetos de trabajo, 

de toda su objetividad; el trabajo vivo, existente corno abstracción de estos 

aspectos de su realidad efectiva (Igualmente no-valor).., existencia puramente 

subjetiva del trabajo... 2) Trabajo  no-objetivado, no valor, concebido positivamente, 

o negatividad alue se relaciona consigo misma; es la existencia no o bjetivado, es 

decir lnobJetiva, o sea subjetiva, del trabajo mismo. El  trabajo no como objeto. 

sino como actividad no corno auto valor, sino como fuente misma del valor. La 

rueza universal respecto al capital, en el cual existe objetivamente,  corno 

realidad, como posibilidad universal del mismo, posibilidad olue  se preserva en la 

acción en cuanto tal. No es en absoluto una contradicción afirmar, pues, olue el 

trabajo por un lado es la miseria absoluta como objeto, y por otro es la 

posibilidad universal de la riqueza como sujeto i como actividad... (Marx, 

1939:235-236). 

El intercambio entre el capital y el trabajo parto de un momento de igualdad. Pentro de 

los límites de la esfera en que se efectúa la compra y la venta de la fuerza de trabajo. 

dice Marx, "lo que allí imperaba era la libertad, la Igualdad, la propiedad y 5entha" 

(Marx, 1567:214). Libertad porque el comprador y el vendedor de la fuerza de traba-, 

celebran su contrato como personas libres y jurídicamente iguales. Igualdad porque SÓ:) 

se relacionan en cuanto poseedores de mercancías. Propiedad porque cada uno dispo:-

de lo que le pertenece. 

Sin embargo, superada la esfera e la circulaóri, esa Igualdad se transforma e 

desigualdad: 

el otroni	 je	e ^ ,D sre s rirc	como	i sta; e coseecor 

fuerza de tra'ajo lo sigue como su oL'rero (Marx. 1S7:214. 

Jeremy Dentiríam, filósofo, economista y jurisconsulto inglés (174-1532) fundador de la escueta 

utilitarista. 
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En efecto, dicho intercambio se realiza sobre la base de la diferencia entre Las 

mercancías ,ue intercambiar ambos propietarios. 

Como hemos visto, antes de este intercambio, el trabajo es no-valor, es decir, no-capital. 

Queda fuera de la relación de capital y, por lo tanto, queda fuera  de éste, y 

no se hace real hasta tanto el capital no lo solicita, no lo pone en movimiento, ya 

que la actividad sin objeto no es riada.., no bien el valor de uso es puesto en 

movimiento por el capital. se convierte en la actividad productiva determinada del 

obrero, en la propia condición vital de éste orientada hacia un fin determinado y 

que por lo tanto se manifiesta Fajo una forma determinada (Marx. 1&67:207). 

Así, en cuanto se presenta como mercancía y se realiza, es decir, en su contacto con el 

capital, el trabajo sufre una doble transformcióri: por un  lado, de la nada deviene valor 

que crea valor, y de no capital en capital. 

Puestos en relación, el trabajo se transforma en carital, el trabajo no-objetivado, 

subjetivo, de la riada pasa a ser propiedad del capital. Toda vez que es incorporado a la 

producción, el trabajo sufre una nueva transformación: de trabajo ai7stracto  deviene 

trabajo "concreto", determinado por el capital para su valorización. De manera 

simultánea, el dinero que acude a la cita se transforma en capital, es decir, en dinero que 

se valoriza en la producción. 

El proceso de producción es transformación, invención que crea valor excedente, y  la 

fuerza de trabajo es la única mercancía capaz de lograr ese milagro. De este modo, en 

cuanto fuente de valor, el proceso de producción es, fundamentalmente, proceso de 

trabajo. Ahora bien, en el capitalismo, la fuerza de trabajo  no es nada fuera del capital, y 

el capital sin ella es puro objeto, instrumentos de trabajo y medios de producción 

inermes. Sin embargo, el capital es el único capaz de generar la fórmula mágica, juntar al 

obrero con sus medios de producción e instrumentos de trabajo. As(, el proceso de 

trabajo, es sólo proceso de trabajo si es objetivación de la sujetivldad del trabajador. 

El proceso de trabajo como momento del capital es ahora un proceso de producción 

capitalista o un proceso de producción determinado por el capital: 

el trabajo no es tan sólo el valor de uso enfrentado al capital. sino que es el 

valor de uso del capital mismo. Como no-ser  de los valores en cuanto o'jetivados, 

el traL'ajo es su ser en cuanto rio-o'jetivados, su ser ideal: la posibilidad  de los 

valores, y como actividad, lo que pone los valores. Frente al capital. el trabajo es 

la mera forma abstracta. la mera posibilidad de la actividad que pone los valores. 

lo cual sólo existe como capacidad, como facultad, en la constitución corporal del 

obrero. Pero llevado a una actividad real por medio del contacto con el capital... 

convierte su actividad productiva, real, que pone valores (Marx.1939:238). 

El capital sin su relación con el traajo, esto es, como momento anterior a la relación 

social, es sólo dinero. Sin embargo, "el dinero.., ha perdido como capital su rIgidez y se ha 

transformado, de cosa palpab le, en un proceso" (Marx. 1939:203). Por lo tanto, cuando 

el capital se relaciona con el tralajo, lo compra, lo vuelve momento del mismo, lo hace 
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producir para él, y hace que lo reproduzca, el capital se vuelve capital. Su esencia es, así, 

su carácter de relación social. El trabajo apropiado por el capital, vuelto momento suyo, 

no existe como valor de uso para el obrero, para él no existe. pues, como fuerza 

productiva de la riqueza, como medio o como actividad del enriquecimiento... Para 

el obrero mismo el trabajo sólo tiene valor de uso, en tanto es valor de cambio y 

no en tanto que produce valores de cambio. Para el capital. ci trabajo sólo tiene 

valor de cambio en la medida en que es valor de uso. El trabajo no es valor de uso 

-en cuanto diferenciado de su valor de cambio- para el obrero mismo, sino 

solamente para el capital. El obrero, pues. cambia el trabajo como valor de cambio 

simple, predeterminado, determinado por un proceso pasado... el capital cambia 

trabajo como trabajo vivo, como La fuerza productiva 
actividad acrecentadora de la riqueza (Marx, 1939:248. 

De modo tal que el hecho sobre el que se estructura el rri. 

es el intercambio original, el aparentemente inofensivo encuentro 

"iguales" y "libres", en el que 'el capital cambia trabajo corno trabajo vivo 

en este proceso de intercambio el trabajo no es productivo; llega ao 

sólo para el capital; de la circulación sólo puede extraer lo que en la misma h 

introducido, una cantidad predeterminada de mercancía, que no es ni su producto 

ni su propio valor... Al ceder su trabajo al capitalista, el  obrero obtiene un derecho 

sobre el precio del trabajo. y no sobre el producto de este trabajo. ni sobre el 

valor que le ha aPladido... Todos los adelantos de la civilización, por consiguiente,  o 

en otras palabras todo aumento de las fuerzas productivas sociales, si se quiere 

de las fuerzas productivas del trabajo mismo... no enriquecen  al obrero sirio al 

capitaL una vez más, solo acrecientan el poder que dom, 'o  

sólo la fuerza productivadel capital (Marx, 1939:248-24E 

De ahí que el capital para existir deba explotar a la fuerza oc	 o 

desaparece como capital. Y es por ello que la fuerza de trabajo se convierte en una 

restricción para su acción. El capital se encuentra frente a la necesidad  de transformar 

el trabajo en capital, en fuente generadora de valor, dado que el dinero, el capital 

disociado del trabajo, es, igualmente, no capital. Por tal motivo, el capital se vuelve 

finalidad del capital: de allí la segunda restricción. Dei mismo modo que la explotación se 

hace condición de su existencia se convierte en finalidad, ya que sin ella no existe. 

1V. En la exposición precedente, aunque seFíalado, parece quedar soslayado un elemento 

esencial para el análisis de las limitarites provenIentes de la lógica del capital: el dinero. 

Como sostiene Marx, 

En La determinación simple de! dinero mismo esta' implícito que puede existir como 

momento desarrollado de la producción sólo allí donde existe el trabajo 

asalariado, y que allí, en lugar de disolver la forma de sociedad, el dinero  es más 

bien una condición de su desarrollo y una rueda motriz para el desarrollo de 
todas las fuerzas productivas, materiales y espirituales (Marx. 139:155). 
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Sólo es posible allí donde existe el trabajo asalariado porque el dinero en el capitalismo 

sufre una tercera determinaci&i, no es tan sólo una medida ni un medio de  cambio 

universal sirio que, 

El dinero debe ser inmediatamente objeto. fin y producto del trabajo universal. del 

trabajo de todos los individuos. El trabajo debe producir inmediatamente el valor 

de carribio, o sea dinero. Por ello debe ser trabajo asalariado. El dinero como 

finalidad se convierte au( en el medio de la laboriosidad universal. La riqueza 

universal es producida para posesionarse de su representante. D e tal modo se 

abren las fuentes reales de la riqueza. Porque al ser la finalidad del trabajo no un 

producto particular que esta' en una relación particular con las necesidades 

particulares del iridviduo, sirio el dinero, o  sea la riqueza en su forma universal, la 

laboriosidad del individuo pasa a no tener ningún límite, es ahora indiferente a 

cualquier particularidad, y asume cualquier forma que sirva para ese fin... (Marx. 

1939:158-159). 

El dinero como finalidad hace de la valorización del capital un  proceso incesante, "sin 

límites". Sólo una mercancía que no tiene como finalidad inmediata su valor de uso puede 

acumularse en forma creciente y constante. 

Si bien puede sólo existir donde existe trabajo asalariado, es por su designio que se 

convierte al trabajo en trabajo asalariado. La produccóri generalizada de mercancías 

impone, mediante el dinero, el salario y los precios monetarios y, por (o tanto, obliga al 

trabajador a enajenar su fuerza de trabajo, y someterla a la producción de capital, para 

sobrevivir. Como afirma Soneffeld, 

El dinero alcanza generalidad corno la forma más elemental de la imposición 

capitalista del valor por encima de las relaciones sociales Y. como el supremo 

poder a través del cual la reproducción social se subordina a la producción del 

capital... La imposición de trabajo a través de la forma de la mercancía 

constituye al trabajo, en la forma de trabajo asalariado", definido en primer lugar 

por la fuente de su ingreso y como una relación  de intercambio igual y libre en el 

mercado (Soneffeld, 1992:9). 

Así como hace posible la subordinación del trabajo al capital, el dinero expresa, en el 

mismo acto, dicha subordinación como una igualdad formal, 

La equivalencia monetaria en la circulación niega un contenido de desigualdad, al 

contenido de la reproducción social como dominación. Como una relación formal  de 

igualdad, el dinero marca la desigualdad de las relaciones de propiedad y 

representa a la igualdad formal como una relación de dominación (oneffeld. 

1992:10). 

V. La tercera restricción que se deriva de la lógica del capital esque la explotación se 

constituye en un límite para el capital. Esto por varios motivos. En primer lugar, porque 

la transformación del trabajo en capital  requiere de un elemento esencial: la aceptación 

por parte de los trabajadores de su subordinación al capital (la imposición del dinero), 

aceptación que se encuentra acosada por las luchas del trabajo en contra de! capital. 
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Como Her, afirma Habermas 

a través de la forma privada de apropiación de los bienes socia lmente 

producidos el proceso técnico de generación de valores de uso cae bajo la ley 

ajena del proceso económico de una generación de valores de cambio. En cuanto 

retrotraemos esta legalidad propia de la acumulación de capital a su origen. que 

no es otro que La propiedad privada de los medios de producción, la especie puede 

darse cuenta de que La coacción económica no es otra cosa que una obra 

alienada de la propia libertad productora, y entonces puede también cancelarla 

(Ha L'ermas. 1966:124). 

Esto no significa que el trabajo manifieste una belicosidad  constante frente a su 

subordinación al capital. Antes bien, los momentos en que el trabajo se pone fuera dei 

capital son más bien extraordinarios que comunes sri la historia del capitalismo. Sin 

embargo, el orden capitalista contempla la potencialidad por parte del  tra1ao de 

ponerse fuera del capital. 

La potencialidad disruptiva del trabajo opera sobre la lógica del capital como restricción 

en tanto que se constituye en la posibilidad de su negación. El capitalismo se encuentra 

constartemente amenazado por el hecho de que el trabajo pueda prescindir del capital, a 

través de su autorganización, como momento del proceso de trabajo. 

Ps esta manera, como sostiene F'rzeworski: 

La legitimidad sólo es una suspensión de La retirada del consentimiento. Tan sólo 

da un horizonte temporal tras el cual ese consentimiento, no importa lo 

totalmente que esté organizado, dejará de estar garantizado si no encuentra 

unos corolarios reales en  intereses materiales. Así pues. el consentimiento ante 

las relaciones sociales existentes es siempre tentativo... Este consentir el 

capitalismo es permanentemente condicional: hay unos límites materiales más 

allá de los cuales se garantizará y más allá de ellos puede haber crisis 

(Przeworski, 1935:170). 

El segundo motivo por el que la explotación constituye un límite para el capital es que, 

debido a la competencia, el capital tiende a expulsar a la  fuerza de trabajo de as 

relaciones mercantiles: 

a) Porque, a pesar de la necesidad sistémica de transformar todo el trabajo en capital 

(primera restricción), como seFiala Hirsch: 

Con la penetración de su modo de producción y con la ampliación permanente de 

su esfera (el mercado mundial), el capital instaura progresivamente la división  del 

trabajo social y el enorme acrecentamiento de La maquinaria corro encarnación  de 

la fuerza productiva social con relación al trabajador individual. Este movimiento 
aparece a los ojos del capitalista individual, lanzado en el combate de la 

competencia a la bdsqueda de un sobrebeneficio, como la necesidad permanente 
de reducir el salario -que representa una amputación del capital adelantado-

mediante la racionalización, es decir, por el reemplazo del trabajo vivo por 

máquinas (Hirsch. 1979:19). 
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) Porque 

El problema clave de las sociedades capitalistas es el hecho de que la dinámica 

del desarrollo capitalista parece exhibir una tendencia constante a paralizar la 

forma mercantil del valor. Los valores cesan de existir en forma mercantil tan 

pronto como cesan de intercambiarse por dinero u otros valores. Desde luego. en 

un sistema económico regulado por intercambios privados nunca es seguro que 

algún artículo específico ofrecido a la venta en el mercado encontrará 

efectivamente un comprador. Pero en este simple caso el fracaso de un valor 

ofrecido en intercambio se supone auto-corrector: el propietario del valor que 

trata de intercambiar se verá forzado a bajar el precio o a ofrecer un bien 

alternativo, cuyo valor de uso incrementa sus posibilidades de ser vendidos... Sin 

embargo, el funcionamiento de este 'saludable' mecanismo auto-corrector no 

parece ser la regla (Offe. 1983:105-109). 

Un tercer motivo que seíalaré es la contradicción entre la generación potencial  de 

plusvalía y las condiciones que regulan su realización. Corno lo seFlala Wallerstein, 

¿Cuál es el problema principal de los capitalistas en un sistema capitalista? La 

respuesta es clara: individualmente, optimizar sus beneficios y, colectivamente, 
asegurar la acumulación continua e incesante de capital. Hay ciertas 

contradicciones entre estos dos objetivos, el individual y el colectivo, pero no  voy 

a discutir eso aquí. Voy a limitarme al objetivo colectivo. ¿Cómo hacerlo? Es 

menos obvio de lo que se piensa a menudo. Los beneficios son la diferencia entre 

los ingresos para los productores y los costos de producción. Evidentemente, si 

se amplía el foso entre los dos. aumentan los beneficios. Luego. ¿si se reducen los 

costes, aumentan los beneficios? Lo parece, a condición de que no afecte la 

cantidad de ventas. Pero, sin duda, si se reducen los costes, es posible  que se 

reduzcan los ingresos de los compradores potenciales. De otra parte. ¿si se 

aumentan los precios de venta, aumentan los beneficios? Lo parece, a condición 

de que no afecte la cantidad de ventas. Pero si aumentan los precios, los 

compradores potenciales pueden buscar otros vendedores menos caros, si 

existen. ¡Claro que las decisiones son delicadas! No son, además, los únicos 

dilemas. Hay dos variedades principales de costes para los capitalistas: los 

costes de la fuerza de trabajo (incluso la fuerza de trabajo para todos los 

insumos) y los costes de transacciones. Pero lo que reduce los costes de fuerza 

de trabajo podría acrecentar los costes de transacciones y viceversa... Para 
reducir los costes de fuerza de trabajo, es útil dispersar las actividades 

productivas, pero inevitablemente eso afecta negativamente los costes de 
transacciones. Por lo tanto, desde hace por lo menos 500 aPios, los capitalistas 

reubican sus centros de producción de acá para allá, cada 25 amos más o menos, 
en correlación esenciol con los ciclos de Kondratieff. En los fase A. priman los 

costes de transacciones y hay centralización, y en los fase E'. priman los costes 
de fuerza de trabajo y hay fuga ce fábricas (Wallersteiri. 1997:34). 

V. Un ultimo elemento necesita ser incorporado a la definición de la lógica del capital. En 

la medida en que la legitimidad de, y la sumisión a, la forma valor  (es decir, la 

dominación) requieren de la imposición del dinero y del derecho como estandartes de la 
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igualdad formal y del consenso hacia ellos, en tanto que acuerdo iritersuEjetivo, la política 

aparece como un momento esencial de la lógica misma del capital. 

Sin embargo, a diferencia de la sociedad feudal, donde la dominación, la soberanía , la 

explotación se encontraban subsumidas en una misma figura (la del seFlor), en la 

sociedad burguesa dichas esferas se hallan separadas.  Corno sostiene Holioway, 

Se puede afirmar que la separación de lo político y lo económico es un aspecto del 

fetichismo de La mercancía. Como mostró Marx en El Capital el que las relaciones 

de producción no se expresen de forma simple como relaciones de dominación es 

una característica propia del capitalismo. En  vez, las relaciones de producción se 

expresan en una serle de formas discretas que no  se presentan corno formas de 
dominación de clase, sirio como un conjunto de fenómenos inconexos: mercancía, 

dinero, capital, renta. interés. Estado, etc. ... Pesde esta perspectiva, la 
existencia del Estado como una instancia autónoma en apariencia,  es uno de los 

aspectos dei fetichismo de las mercancías. En tanto tal, su aparente autonomía 

(el hecho de que no aparezca como un aspecto de la dominación de clase, sino 

como algo por encima de la lucha de clases) es un elemento importante para su 
estabilidad, y, por tanto, para La estabilidad de la sociedad capitalista como un 

todo (Holloway, 1994:111). 

La separación entre la acumulación y la dominación aparece, pues, como forma específica 

de relaciones sociales que no elimina la necesidad de dominación para obtener e 

consentimiento hacia la explotación. 

Vi. Lo dicho hasta aquí permite armar un esquema inicial de las restricciones  de l argo 

plazo, esto es, de las restricciones propias de la lógica del capital como la expresada en 

la Figura 1. En los capítulos siguientes se irán Incorporando elementos que permitan una 

mejor configuración del sistema. 
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CAPÍTULO 3

F'atróti ce acumulación, modo de 

regulación y formas de organización del 

tral7ajo  

MELIACIONES DE LA LÓGICA L)EL CAPITAL Y RESTKICCIONE5 A LA ACCIÓN EMPESAIAL 

1. El carácter limitante del trabajo para el capital hace necesaria la instrumentación de 

un conjunto de formas específicas que garanticen la valorización del capital. Llamaré 

patrón de acumulación a esa constelación de formasque tienen por objeto subordinar el 

trabajo al capital, atenuar los resultados negativos de la competencia y evitar la 

contradicción entre generación y realización del capital. 

El patrón de acumulación, por tanto, aparece corno la articulación específica de las 

determinaciones derivadas de la lógica del capital, siendo éstas Inherentes a la 

acumulación capitalista e insuperables entre los márgenes del propio sistema. 

El patrón de acumulación tiene un carácter histórico más acotado que la lógica del 

capital debido a la inestabilidad inherente al sistema  de relaciones sociales capitalistas. 

La reformulación periódica del patrón de acumulación no significa la superación del 
sistema en su conjunto. Implica, si', un nivel de abstracción más bajo que el de la lógica 

del capital, e implica también un conjunto de determinaciones específicas que limitan los 

CONJUNTOS PE OPOTUNIAL) de un empresario concreto. 

Cuando hago mención al más bajo nivel  de abstracción del patrón de acumulación me 

estoy refiriendo a la participación voluntaria y consciente de los individuos en su 
construcción. No quiere decir esto que constituya un resultado de la planificación 
deliberada de un sólo sujeto o un conjunto determinado de ellos. Como cualquier empresa 

colectiva el patrón de acumulación es un resultado impersonal, sin embargo Intervienen 

en su formulación sujetos ldentifica'les con  intereses concretos en los propios marcos 

de sus restricciones.' 

II. En términos operativos, por patrón de acumulación  voy a entender, para los fines de 

este trabajo, la integración de: 1) un conjunto de formas de organización productiva; 2) 

La diferencias, en este sentido, entre la lógica del capital y el patrón de acumulación son 
fundamentalmente temporales y de profundidad y, como consecuencia de ello, también de apariencia 
frente a los sujetos. 
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un conjunto de formas de gestión guernamentaI compatible cori as formas de 

organización productiva vigentes y 3) un conjunto de formas políticas acorde con [OS 

dos anteriores. 

El conjunto de formas ele organización productiva tiene por objeto garantizar la 

dlscipliia en las empresas. Para tal efecto, se establecen una serie de regulaciones 

legales, contractuales, y organizativas que determinan las obligaciones a que deL2e 

someterse el trabajador. Siguiendo a Ther'orn: 

En la empresa capitalista se unen capital y trabajo bajo el mando del primero. La 
empresa, y no el individuo ni La familia, por ejemplo, es portadora del proceso 
productivo. La condición crítica del poder capitalista cii este terreno es que el 
proceso de producción cooperativa de la empresa sea atributo del capital, sea 
una función de la posesión del capital... Son innumerables los métodos posibles i 
utilizados por los capitalistas para mantener divididos a los obreros y 
su'sumidos al capital, pero fundamentalmente su éxito  o fracaso parece 

depender de que la escala del control administrativo técnico sea mayor e 

unificación de los trabajadores en el proceso de trabajo (Ther'onn. 1979:11). 

Al mismo tiempo, este primer conjunto defir 

del proceso de trabajo. Como señala Aglietta: 

cuando la lucha tiende a ser intensa... -.ene a	en LCI4 oc 

relaciones internas de la producción centra'idose sobre las condiciones 
tral7ajo, las modalidades de clasificación de los puestos de trakajo, y las normas 
de organización del trabajo; es decir, crea nuevas relaciones sociales. En esa 
creación la clase capitalista se juega su exstenca. es dec:r, el mantermiertc Je 

la relación salarial (Aglietta. 1976:88). 

Las características que asume la definición del proceso de trojo  .eterm nso. 

parte, las regulaciones disciplinarias mencionadas, y, por otro, las normas de negociación 

de las condiciones de trabajo (incluyendo las salariales).2 

Como dije en el capítulo anterior, la restricción fundamental que debe enfrentar la lógica 

del capital es la que pone al trabajo como un límite para el capital. En este sentido, la 

ineluctable oposición ca pita l/tral'ajo. Inherente a las relaciones sociales capitalistas, es 

el mayor escollo que debe enfrentar este modo de producción para reproducirse. 

l límite- que impone el trabajo es un límite virtual. Es la promesa, esperanza o amenaza, 

de que puede colocarse fuera de las relaciones sociales capitalistas y acabar con el 

sistema. Esta puede ser una promesa nunca cumplida por los trabajadores. De hecho 

muy pocas veces lo ha sido. Sin embargo lo que los capitalistas no conocen, y no pueden 

conocer, pero lo imaginan, es lo que sucedería si no intentaran administrar dicha 

contradicción. 

Por tal motivo, no importando cuán consciente sean los trabajadores de su capacidad 

para ponerse fuera del capital, los capitalistas idean formas para prevenirlo o, en su 

2 Volveré sobre estas características en el Capítulo &. 
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caso, Impedirlo. Y para ello desarrollan formas de organización del proceso productivo 

que hagan sentir a los traajadores la imposibilidad de existir sin el capital-3 

Sin err1argo, al intentar limitar, los capitalistas se ven limitados. En efecto, al 

pretender ocultar la contradicción capital/trabajo desnudan una nueva restricción: la 

experiencia cotidiana ensePla al tral7aJador, individual o colectivamente, a reconocer 

límites. No necesariamente cori el afán de ponerse fuera del capital (ésta sería la 

máxima empresa colectiva) sirio con el objeto de ponerlos en crisis. 

El trakajador, al igual que el empresario capitalista, es, en el marco de sus propias 

oportunidades, un sujeto racional, sahe que los límites que le son Impuestos dificultan el 

acceso a sus fines, y por ello intenta pro5lematizar!os.4 

Cabe aquí hacer una aclaración de corte metodológlco. En lo que va de esta exposición 

se han utilizado en diversas ocasiones dos órdenes de relacionesque Implican niveles de 

análisis distintos. En efecto, en algunos momentos se ha hablado de la relación 

capital/trabajo y en otras de la relación entre capitalistas y trabajadores. 

Las dos antinomias no son equivalentes. La primera relación implica un alto nivel  de 

abstracción  hace referencia a la dinámica misma  del sistema más allá de las 

particularidades históricas de corto y mediano plazo. Esto no implica, sin emE'argo, que 

sea ahistórica. Como afirmé en el capítulo precedente, el capitalismo es un sistema 

social histórico, producto de la confluencia de situaciones especificas devenidas de 

acciones colectivas e indIviduales descentralizadas, no coordinadas nl planificadas. Los 
hombres, se dijo también con anterioridad, construyen la sociedad sin que, por ello, 

puedan perclIlrIo, sin considerarla como su producto de manera Individual. 

Al mismo tiempo, las acciones y relaciones sociales dispersas que la constituyen tienden 

a cristalizarse dando a los Individuos una apariencia de autonomía  respecto de ellas. 

Estas estructuras cristalizadas resultantes tienen a su vez su propia dinámica. En este 

sentido, la relación capital/trabajo asume esa apariencia cristalIzada que la hace, en una 

medida importante, independiente de la acción cotidiana. 

El creciente número de desempleados. ci hambre y la miseria,  con su secuela de mortalidad y violencia 

delincuencia¡, amenaza constantemente a los  asalariados con la marginalidad. la indigencia, la locura y la 

muerte. A falta de incentivos económicos de.verdadera ganancia y mejoramiento dei nivel y la calidad de 

vida, el terror a caer en ese abismo co ci principal móvil que ata a los trabajadores y los somete a la 
explotación cotidiana. Según recientes estadísticas internacionales  citadas en un encuentro mundial de 
sindicalistas realizado en agosto de 1997 cii La Habana, de ¡os 5.600 millones de habitantes del planeta 

2.800 son parte de la fuerza laorai activa, y de éstos 1.140 millones están desempleados  o 

suemp1eados (es decir. el 41%), 500 miilones, en su maría mujeres, trabajan en el sector informal, sin 
seguridad social y 800 millones son niFlos forzados a trabajar por la pobreza extrema (Cfr. La Jornada. 
1997. agosto 7). 

El máximo límite co, sin duda, la relación de capital misma, pero para reconocerlo el trabajador  debe 
superar las propias restricciones que limitan sus oportunidades y tomar conciencia  de su capacidad para 
existir sin ci capital y hacerlo colectivamente, ya que para  ponerse fuera del sistema debe destruirlo. Oc 
lo contrario considerará que  la mejor forma de coexistir con el sistema es estar dentro de él. 
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La relación entre trabajadores y empresarios capitalistas » a su vez, adquiere toda la 

riqueza de la particularidad. Implica las formas concretas en que la relación 

ca pita 1/trabajo se manifiesta. 

(7e este modo, el patrón de acumulación constituye en este primer aspecto » una 

articulación entre las dos antinomias. Por un  lado, se enfrento a la lógica del capital y 

por el otro articula la gestión de sus contradicciones. Administra una contradicción 

estructural pero con la intervención de sujetos particulares. Pone un andamio entre la 

historia de larga duración y la coyuntura. 

El hecho de ser un puente amarrado a dos extremos que tienen movimientos con ritmos 

diferentes impone una fragilidad adicional. Pc ahí que el empresario no pueda tenderla de 

manera individual. En efecto, el empresario (; - 

de las das relaciones al interior de la empres.. 

No puede sul2sumir el riesgo de fractura eleru,uoi c 

la empresa, así como tampoco puede hacerlo » en última instancia, con los conflictos 

coyunturales. Sobre estos iultimos, sin eml'argo, su capacidad no es nula. Corno afirma 

Manchón, "... la intervención del estado es únicamente reguiatoria de la relación 

asalariada, pero no la constituye" (Manchón » 1994:273). Por ello no deja de ser frágil. 

Por la necesidad de un control extraempresarial de la reproducción de la relación 

salarial. 

SI el primer momento del patrón de acumulación es el conjunto de formas d-

organización productiva » éste no cor-responde a un momento de decisión empresaria 

individual sino colectiva. La intervención gubernamental para el logro de este fin colectivc 

impone límites a la acción empresarial por dos razones fundamentales. En primer lugar, 

el estado y el gobierno adquieren legitimidad para su intervención debido a su pretensiÓ 

de universalidad. La fuerza de la ley » la justicia y el aparato represivo descansan en s. 

no discreciorialidad. El reconocimiento de la instituclonaiidad parte de su apariencia  de 

neutralidad y supremacía imparcial respecto de los individuos. 

Pero al presentarse como universales, estado y gol'iemo instalan la contradicción en su 

interior. Estado y gobierno no son sólo ya un momento en el despliegue histórico del 

capital sino también un momento del tra'ajo, y con ello el capital y los capitalistas 

aparecen como distintos del estado y del gobierno. 

La acción empresarial tendiente a garantizar la disciplina la boral abandona así el 

espacio de la empresa y se transforma en acción política societai, ya que obliga al 
empresario a abordar el problema como un asunto que involucra a toda la sociedad. El 

empresario se ve así confrontado al estado y al gobierno que requieren administrar ¡a 

contradicción » y a los trabajadores que pretenden minar su dominación. 

La mediación estatal impone, en segundo lugar, la articulación política colectiva de los 
empresarios. Al enfrentarse al estado universal, los empresarios no pueden presentarse 

corno singulares sino como genéricos. El estado y el gobierno no pueden legislar, 

administrar justicia, ni reprimir, a partir de requerimientos particulares » sino que deben 
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conservar su universalidad. Por otra parte, sería altamente dificultoso e ineficiente para 

el estado y el gobierno procurar el disciplina miento de acuerdo con leyes y estatutos 

promulgados para cada empresa en particular. 

Por tales motivos, los empresarios deben coordinar sus esfuerzos para unificar su 

solicitud frente al estado. Lo cual implica limitar sus diferencias. Nuevamente aou( su 

acción se torna política. Prueba de esta negociación es el hecho de que en momentos de 

estabilidad las relaciones laborales a! interior de cada empresa tienden a ajustarse a un 

patrón paradigmático. 

III. El segundo elemento que compone al patrón de acumulación se constituye a partir de 

lo que he denominado formas de gestión gubernamental y surgen a partir de, y al mismo 

tiempo que, las formas de organización productiva. 

La negociación política de las formas de organización productiva abre paso a un 

sinnimero de requerimientos de política pública. Aun en los casos de negociación más 

exitosos, los empresarios requieren que buena parte de la administración de la fuerza de 

trabajo sea publica. 

La relación capital/trabajo desborda a las empresas y requiere de la intervención 

estatal, se dijo. Sin embargo, la acción del estado/gobierno no puede reducirse a 

solventar las reglas al interior de la empresa. La posición de mando empresarial y el 

disciplinamiento de los trabajadores requieren también de la intervención estatal. Como 

sostiene de Brurihoff, 

Pisciplira en el trabajo. inseguridad en el empleo. permanencia del abastecimiento 

de fuerza de trabajo proletaria al menor costo posible: la combinación de estos 
aspectos implica una intervención estatal inmanente al proceso de acumulación 

capitalista, al mismo tiempo que fundamentalmente externa a este proceso... Las 

modificaciones de la acumulación capitalista. y las modificaciones de la lucha de 
clases, transforman las condiciones de la gestión estatal de Ja fuerza de 

trabajo..." (de E'runhoff, 1976:15). 

Otros elementos de política pública, además de la laboral, entran  así en escena y 

comprenden la regulación amplia de todas las acciones sociales. La implantación de un 

régimen disciplinario al interior de la empresa supone otro fuera de ésta. Esto implica, en 

general, una política macroec.onórnica y social acorde con los requerimientos de la 

estrategia laboral y productiva. El elemento fundamental de esta política 

macroeconómica es la gestión de la moneda. 

El dinero vuelto finalidad impone, se dijo en el capítulo anterior, la  necesidad de 

transformar todo el trabajo y todo el dinero en capital. La propiedad privada de los 

medios de producción, el aparato jurídico, las formas de organización productiva y la 

gestión de todos ellos permite satisfacer en una medida importante dicha necesidad. La 

gestión de la moneda deberá hacer la otra parte, porque, como sostiene Soneffeld, 

La crisis de la reproducci6i capitalista aparece como una crisis monetaria. La 
unidad de la diversidad en la producción y la circulación sujeta la posibilidad de la 
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crisis a dos procesos interrelacionados. contiene la posible separación en el 

tiempo de aduislción y de venta... Como momentos diferentes de un proceso. La 

conexión interna entre la producción y la circulación causa en sí misma la 

ruptura.. (oneffeld. 1992-20). 

Como consecuencia de ello, 

Cuando la congruencia entre la venta y la compra se rompe, las difiçultade5 

pueden ser diferidas por medio del crédito a manera de pago. El crédito existe 
corno una palanca para expandir la reproducción, como si éste llevara a cabo La 
relación Interna de la producción y la circulación sin que esta relación interna se 
haya efectuado en términos reales. El crédito sustenta la acumulación en lugar 
de eliminar la unidad contradictoria de la producción de plusvalía... El  crédito 

como sustento de la reproducción contiene la capacidad del dinero para expandir 

riqueza abstracta independientemente de la reproducción material (oneffeld. 

1992:20-21). 

Esta capacidad del crédito para expandir la riqueza abstracta es producto de l as 

funciones básicas del sistema crediticio: (1) La nivelación de las tasas  de ganancias o el 

movimiento de dicha nivelación; (2) La reducción  de los costos de la circulación; (3) La 

formación del mercado accionario; y (4) La disposición por parte del capitalista 

individual del capital y propiedad ajenos, y, por ende, del trabajo ajeno (Marx, 1894). 

El sistema crediticio permite crear, así, dinero ficticio, pero también movilizar el dinero no 

puesto como capital en el circuito de la reproducción del capital. La creación de dinero 

ficticio y la movilización del dinero inutilizado amplía la capacidad del sistema respecto 

de la subordinación del trabajo al capital. 

Ahora bien, esta funcionalidad del sistema crediticio es posible sólo en la medida en que 

pueda ser regulado de manera centralizada, sin embargo, 

El dinero puesto bajo la forma de medio de circulación es moneda... Como moneda, 

es también un signo y es indiferente a su materia. Pero como moneda pierde 
también su carácter universal para asumir uno nacional. local. Se fragmenta en 

moneda de distintos tipos según el material del que esta' hecha... Recibe un título 

político y habla por así decirlo una lengua distinta en los distintos países. En fin, 

en un mismo país recibe distintas denominaciones, etc. (Marx, 1939: 161). 

Mediante el banco central, el estado ejerce una acción directa sobre los flujos y en la 

reglamentación del mercado monetario. El estado participa necesariamente en la 

reproducción del eo1ulvalente general. Para garantizar es necesario hacer posible que las 

diversas formas de moneda que circulan sirnultneamente en un momento dado (moneda 

de crédito privado, moneda nacional, moneda internacional), sean intercambiables unas 

por otras, a una tasa determinada (de Srunhof. 1976). Asimismo, garantizar la 

reproducción del equivalente general Implica refrendar la imposición del dinero 

salario y precios monetarios. 

IV. El ultimo de los elementos que compone el patrón de acumulación es el  de las formas 

políticas. La administración estatalmente mediada de las contradicciones inherentes e 
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la lógica del capital abre, como dije Insistentemente, la esfera de la política como un 

momento de la reproducción del capital. 

Sin embargo, la política no es ni puede ser para el capital un proceso anárquico, sin 

reglas ni límites. No lo es, fundamentalmente, porque el capital no puede aceptar colocar 

al propio sistema en debate. 

Las formas políticas deben, por lo tanto, definir las reglas y los límites, las modalidades 

y los objetivos de la política. Al igual que con los dos elementos anteriores, las 

modalidades de negociación se renovarán de acuerdo con las necesidades de 

administración de las timitantes fundamentales del sistema. 

Además de establecer los marcos, las formas políticas tienen por función legitimar 

tanto al sistema corno al conjunto de reglas generales de la sociedad capitalista y al 

propio patrón de acumulación en sus tres aspectos: esto es, deberá legitimar a las 

formas de organización productiva, a las formas de gestión gubernamental y a las 

propias formas políticas. 

V. Tres cuestiones adicionales es necesario plantear. En primer lugar, el patrón de 

acumulación no constituye una estrategia unilateral de los capitalistas para garantizar 

la reproducción global del capital. La contradicción capital/trabajo no sólo es el punto de 

partida que hace necesario al patrón de acumulación como forma de administración del 

conflicto, es también un elemento que condiciona todos y cada uno de los requerimientos 

de su constitución. 

El patrón de acumulación no es, por lo tanto, sólo una estrategia capitalista frente a 

las crisis sucesivas de las relaciones sociales capitalistas, co también resultado de las 

luchas que sus contradicciones alimentan.  Como afirma Hirsch, 

No existe una 'lógica" lineal del capital. ni un efecto "puro" de la Ley del Valor. 
Estos han sido siempre modificados y formados políticamente, a  través de la 
actuación, dentro de las normas institucionales, de actores conflictivos... La 
sociedad capitalista contiene leyes estructurales, pero estas se expresan 
siempre en formas históricas concretas, influidos por el conjunto  de fuerzas 
sociales, constelaciones institucionales, condiciones culturales, y las intenciones 
estratégicas y políticas de los actores sociales (Hirsch, 1992:4-5). 

Una segunda cuestión es la que hace referencia a la aparente contradicción entre  el 

patrón de acumulación como administrador de los conflictos derivados de la lógica del 
capital y como restricción a la acción empresarial. 

En efecto, he sostenido que el patrón de acumulación tiene por objeto operativizar  la 

su'ordinación del trabajo al capital, lo cual parece liberarlo de las restricciones de su 
propia lógica. Sin embargo, no sólo no lo logra, como lo  expuse anteriormente, sino que 

además politiza el ciclo del capital. 

Una última cuestión se refiere a la apariencia del patrón de acumulación como proyecto 
global del sistema capitalista y no de algún  empresario en particular. Quiero decir con 
esto, por un lado, que el patrón de acumulación pretende la reproducción global del 
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capital antes que la de algún empresario en particular. Por otro lado, significa que el 

patrón de acumulación constituye un punto de intersección entre la cfinmica global de 

a lógica del capital y el carácter nacional del estado. 

La falta de correspondencia que postulo entre sociedad y estado en el capitalismo 

remite a varias controversias. En primer lugar, preterido poner distancia  con aquellas aquellas 

concepciones que 

Al atribuir a las naciones, sociedades o culturas, la calidad de objetos 

internamente homogéneos y externamente diferenciados y limitados. [crean] un 
modelo del mundo similar a una gran mesa de p00l en la cual las entidades giran 
alrededor de la otra como si fueran bolas de billar duras  i redondas.,, (Wof, 
19&2:19). 

En segundo lugar, aún cuando existe una buena cantidad de aLtoes dispuesta a 

aceptar que "la universalidad del valor involucra la totalidad de los diversos mercados 

realmente existente, definiendo en todos ellos un contenido social corriCín" (Manchón, 

1994:267). y que, por lo tanto, la sociedad capitalista nace como sociedad universal que 

se expresa mediante múltiples estados y que "la práctica de cada uno de los estados 

sólo puede ser tratada eficazmente si se la considera conjuntamente con las prácticas 

de todos y cada uno de los demás estados (Manchón, 1994:27&), las causas de tal 

configuración as( corno las consecuencias que  se vislumbran de tales hechos son 

diametralmente diferentes. 

Autores como 13rauciel y Wallersteln suponen que la constitución del capitalismo como 

sociedad universal se debe a la expansión de este modo de producción a partir de un 

estado nacional hacia otros estados nacionales. 

raudel asume la existencia de diversas economías-mundo que se suceden a lo largo de 

la historia y que ocupan territorialidades diferentes. Con el concepto de econom(a-

mundo,

término que he forjado a partir de la palabra alemana Weltwirtschaft, entiendo la 
economía de sólo una porción de nuestro planeta. en la medida en que éste forma 
un todo económico... Una economía-mundo puede definirse como una triple 

realidad: [a] Ocupa un espacio geográfico determinado; posee por tanto unos 

límites que la explican y que varían, aunque con cierta lentitud... [b] acepta 

siempre un polo, un centro representado por una ciudad dominante, antiguamente 
una ciudad-Estado y hoy en día una capital. entendiéndose por tal una capital 
económica... [c) se divide en zonas sucesivas. El corazón, es decir, la región que se 
extiende en tomo al centro... Vienen después las zonas intermedias, alrededor d& 
pivote central. Finalmente, ciertas zonas marginales muy amplias que, dentro  de 
la división del trabajo que caracteriza a la economía-mundo, son  zonas 
subordinadas y dependientes, más, que participantes. En estas zonas periféricas. 
La vida de los hombres evoca a menudo el purgatorio, cuando no el infierno. Y la 
situación geográfico es, claramente, una razón para ello (raudel. 1985:56-89). 

La constitución del capitalismo actual como sociedad global es, según esta 

interpretación, producto de la coexistencia, la yuxtaposición y el intercambio creciente 
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entre diversas economías-mundo que comienzan a cristalizarse en la economía-mundo 

europea sobre mediados del siglo XVII. Hasta mediados del siglo Mli, sin embargo, la 

economía-mundo europea giró en torno de ciudades esenciales: Venecia, Amberes,  Génova 

y Amsterdam, para dar paso luego a las economías nacionales, entendidas como 

el espacio político transformado por el Estado, en razón de las necesidades e 

innovaciones de la vida material, en un espacio económico coherente, unificado y 

cuyas actividades pueden dirigirse juntas en una misma dirección, Sólo Inglaterra 
pudo realizar tempranamente esta proeza. Se habla con respecto a ella de 

revoluciones: agrícola. política, financiera. industrial. Hay que añadir a esta lista, 

asignándole el nombre cue se quiera, la revolución o lue creó su mercado nacional... 

(Sraudel, 1985:107-108). 

Le esta manera, la globalización del capitalismo, y su poderosa existencia, es producto 

de desigualdades espacialesque se establecen a partir de la expansión de economías 

nacionales. Parafraseando a Wallerstein. Braudel sostiene que 

el capitalismo es una creación de la desigualdad del mundo; necesita, para 

desarrollarse, la complicidad de la economía internacional. Es hijo de la 

organización autoritaria de un espacio evidentemente desmesurado. No hubiera 

crecido con semejante fuerza en un espacio económico limitado. 'i' quizás no 

hubiese crecido en absoluto de no haber recurrido al trabajo ancilar de otros 

(raudel. 1985:100). 

A esta visión braudeliana/wallersteiniana de la economía-mundo capitalista, atíri con sus 

diferencias (la existencia o no de economías-mundo previas al capitalismo). Wallersteiri 

aciiciona que 

Lo notable del capitalismo como sistema histórico fue la forma en que se pudo 
ocultar este intercambio desigual... La clave para ocultar este mecanismo central 

está en la estructura misma de la economía-mundo capitalista, la aparente 

separación en el sistema capitalista mundial entre la arena económica (una 

división social del trabajo a nivel mundial con unos procesos integrados, todos los 
cuales operan a favor de la incesante acumulación del capital) y la arena política 

(compuesta en apariencia por Estados soberanos aislados, cada uno de los 

cuales es responsable autónomo de sus decisiones políticas dentro de su 

jurisdicción y dispone de fuerzas armadas para respaldar su autoridad) 

(Wallerstein. 1983:21-22). 

A diferencia de esta visión del capitalismo, como microcosmos que se expanden hacia 

espacios concéntricos hasta constituir macrocosmos con diferencias regionales que 

permiten la explotación de unos espacios sobre otros legitimados por la aparente 

inconexión de los procesos por obra y gracia de las formas estatales; y de otras 

propuestas, como la regulacioriista, que supone la precedencia lógica de la unidad 

macroeconómica respecto de las relaciones económicas internacionales, Manchón supone 

que 
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la respuesta alternativa afirma que la universalidad del valor involucra la 

totalidad de los diversos mercados realmente existentes, definiendo en  todos 
ellos un contenido social comu'n (Manchón. 1994:267). 

Mercados realmente existentes que 

resultan así incorporados corno momentos de la reproducción del capital. La 

economía resulta Inmediatamente una universalidad planetaria, respuesta pe es 

la iíriica coherentemente compatible con tres determinaciones básicas de la 
economía. La primera es que la constituyen relaciones objetivas. Otra es que 
estas relaciones objetivas son relaciones entre la producción y la circulación 
determinadas por la reproducción ampliada del capital. La  tercera es que el 
capital sólo tiene existencia como muchos capitalesque se relacionan entre si' 
(Manchón, 1994:271). 

Sin embargo, 

la multiplicidad de unidades microeconómicas es sólo una de las formas de 
individuación. La otra forma de individuación del capital social es  la individuación 
en unidades estatal nacionales de producción y apropiación del valor, a lasque 
también hemos llamado unidades macroeconómicas de competencia (Manchón. 
1994:279). 

Esta forma de individuación, que supone la mutua irreductibilidad de Las partes y del 

todo, remite a la constitución del sistema monetario  internacional como principio lógico 

del estado-nación, 

el principio de delimitación del mercado como mercado interno y, 
correlativamente, de los otros mercados como mercados externos, se encuentra 
en el monopolio de la gestión estatal del dinero en el ámbito en el que el estado 
ejerce su poder... Histórica y lógicamente este monopolio estatal de gestión del 
dinero, que esencialmente no es más que la conversión del dinero en moneda, es el 
principio de la soberanía nacional. Sin poder político y sin gestión del dinero en el 
ámbito en que este poder es interna y externamente reconocido, no podernos 
hablar de soberanía nacional (Manchón, 1994:285). 

Si bien la temporalidad de la nación excede al capitalismo, sostiene Manchón,  como 
estado-nación ha sido sometida al capital y como 

individuación de la sociedad universal productora de valor, se expresa en el diseño 

de una estrategia de participación de la unidad macroeconómica de competencia 
en el mercado mundial. La conversión del dinero en moneda merced al monopolio 
estatal no sólo es el principio de la soberanía nacional en general, sino también el 
punto de partida de la configuración e implantación de la política económica, 
nombre con el que aquí designamos el conjunto de objetivos. metas  e 
instrumentos que el estado nacional se da para mejorar su situación relativa en 
el seno del mercado mundial... la política económica tiene la función de lograr que. 
en el ámbito del estado nacional, las condiciones de producción y apropiación de 
la plusvalía sean relativamente mejores que las condiciones de otras 
macrounidades de competencia... Conviene señalar aquí que la determinación de 

las prácticas estatales por parte de La sociedad objetiva y universal no significa. 
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de ninguna tnanera, su reducción a la pasividad. Significa solamente que cada 

agente en general, y cada agente macroeconómico en particular, define una 

estrategia de participación en el mercado mundial fundada en  la apreciación que 

dicho agente tenga de su comportamiento actual y de su evolución futura, 
estrategia que procurará satisfacer el objetivo de la maximización individual de 

producción y apropiación del valor. Mediante esta estrategia el capital nacional 

contribuye sin duda alguna a satisfacer las condiciones generales de la 

reproducción del capital social, pero la individuación estatal nacional del capital 

aspira principalmente a satisfacer su objetivo propio de mejoramiento relativo en 

la competencia internacional (Manchón, 1994:28e-257). 

Asl como la propuesta 1,raudeliana/wallersteniaria  convierte a la lógica del capital en una 

forma subsidiarla de la del imperialismo, la conceptualización hecha por Manchón 

traslada el problema de la explicación de la individuación de las formas estatal 

nacionales al de la individuación del sistema monetario Internacional. 

La argumentación de Manchón se vuelve circular, si la so'eran(a monetaria hace posi1le 

la Individuación estatal nacional y dicha soL'eran(a es resultado del monopolio estatal de 

a gestión de la moneda, entonces en qué se fundamenta ese monopolio anterior a la 

soL'eranía. 

Frente a estas explicaciones que, aún cuando reconocen la diferente estructuración de lo 

económico y de lo político, supeditan estas formas Lien a una lógica espacial, bien a una 

de gestión monetaria, me parecen más acertadas las afirmaciones de Therhorn en 

cuanto a q ue 

El sistema de Estados diferentes es caracteri'stica propia del mundo capitalista 

real, aunque es contingente, y no un elemento necesario del capitalismo. El modo 

capitalista de producción exige un Estado (de un tipo particular) pero no un 

sistema de Estados (Therl'orn. 1979:18,). 

y de Holioway respecto de que 

La particularización del estado, abstracción de la coerción del  proceso Inmediato 

de explotación, se expresó en un contraste entre dos movimientos: mientras la 

relación de explotación se liberaba de los lazos espaciales, la coerción que daba 
apoyo necesario para la explotación capitalista adquirió una nueva definición 

espacial (Holloway. 1992:11-12). 

De ellas, se deduce que el estado capitalista existe para asegurar el dominio del capital 

sobre el trabajo y que las razones por las que se estructura en un sistema de estados y 

no en un único estado mundial tiene, como dice Wolf, 

razones históricas. El modo capitalista no alcanzó el poder repentinamente. Se 

incu bó en situaciones tributarias más antiguas, y se ensanchó espasmódica y 

gradualmente, acabando por ocupar un terreno social más amplio. Cada nuevo 

grupo de capitalistas halló otras ciases preexistentes arraigadas en situaciones 

tributarias variadas. Cada sociedad capitalista difirió de las demás en cuanto a 

los antecedentes de su clase obrera y en la rapidez e intensidad con que esta 

clase se desarrolló. Esta variabilidad en la "mixtura" que era la clase se amplió 
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Conclusiones ce la Primera Parte 

En los tres capítulos correspondientes a esta primera parte de la investigación busqué 

colocar a la acción empresarial como la expresión singularizada de la lógica del capital, la 
cual se concretiza mediante la decisión racional del sujeto empresario entre los 

márgenes definidos por un conjunto de restricciones,  o espacio de maniobra , al que llamé 

conjunto de oportunidad.1 

Como expresión singular de la lógica del capital, la acción del sujeto empresarial persigue 

un fin dispuesto de manera sistémica, corno determinación genérica: la explotación de a 

fuerza de trabajo como proceso permanente de valorización del capital. La lógica del 
capital le impone a la acción del empresario, por lo tanto, su finalidad y,  corno 

consecuencia de ello, también su condición de existencia, en tanto que el capital la define 

a partir de la misma explotación de la fuerza de trabajo. 

Le este modo, la acción del empresario como expresión singularizada de la lógica del 
capital se manifiesta fenoménicamerite enfrentada a un mundo, como una trama de 
interacciones con reglas, códigos y otros sujetos, que le da sentido a dicha acción. Ese 
mundo es un mundo construido socialmente para la acción de cada empresario, en tanto 
que empresario, en términos de la lógica del capital. 

Hasta allí la dinámica de la propuesta parecía no oponerse a inconvenientes, la lógica del 

capital guía la acción de los empresarios a través de un mundo de sentidos que se 

reproduce socia!nierite. Sin embargo, el principal escollo a que se somete esta dinámica 
es que se reproduce críticamente, coriflictivamente, contradictoriamente la explotación 
de la fuerza de rabajo, condición de existencia y finalidad del capital, es también su 
límite. 

Para reproducirse, aunque contradictoriamente, de manera viable, la lógica del capital se 
complejiza, apelando a formas, de mediano plazo, 2 que hacen posible sortear 
parcialmente la condición limitante de la fuerza de trabajo. Llamé al conjunto de estas 
formas sul'sistémicas patrón de acumulación. 

En la medida en que el patrón de acumulación tiene por objeto admi n istrar las 
contradicciones del sistema, se expone coriflictivamente y, por lo tanto, sus formas 

l)je también que lasclaterminaciones para cada  empresario-en-singular no provienen exclusivamente de 
ser empresario, lo cual introduce una situación de indeterminación en su acción como empresario que lo 
dota de márgenes de iiertad. Lo mismo sucede en las acciones en las que no procede como empresario. 
Este espacios de las determinaciones distintas de su condición de empresario fueron dejadas 
onortunamente de Lado por las razones que ya fueron expuestas. 

Las denominé formas de organizacr1 F roduca, formas de gestión macroeconómica y formas polfticas. 
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deben ser cam'Iadas con cierta periodicidad, de allí lo de mediano plazo. Estas 

restricciones de mediano plazo vividas como problemáticas por los sujetos, corno crisis 

económicas, políticas y/o de legitimidad, lleva a la intervención de éstos en la redefinición 

regular del patrón de acumulación, lo que lo hace e<ponerse, a su vez, como más 

conflictivo. 

Ahora bien, estas formas, con el objeto de hacer viable, en los términos planteados, la 

reproducc!ón del sistema, somete a la acción del sujeto empresarial a un conjunto  de 

restricciones adicionales que se manifiestan fenomériicamente como las restricciones 

derivadas de la mediación de diversos conjuntos de sujetos, que fueron definidos de 

manera principal corno la empresa, el mercado, el empresariado y el estado/gotierrio. 

Por último, la resolución poi ítIco/admInistrativa de los problemas de reproducción 

sistémica hace de la innovación en materia de formas la uunica fuente  de mitificación, 

parcial y frágil, del carácter conflictivo de (as mismas. Y así se abre un nuevo problema 

para la investigación, las formas de articulación, las mediaciones, entre la lógica del 
capital y la acción empresarial, entre lo genérico y sus formas fenoménlcas singulares, no 

pueden ser explicadas Independientemente de las formas particulares que adopta el 

conflicto entre capital/trabajo (en tanto que límite) y de las de sus soluciones 

temporales. 

Se abre así la agenda de la segunda parte de esta investigación, tal como lo había 

anticipado en [os Capítulos 2 y 3.
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SEGUNDA FATE 1 

EL CAPITALISMO EN PESFEGTIVA 

Erase un país donde todos eran ladrones. 
Por la noche cada uno de los habitantes salía con una ganzúa y una linterna  sorda, para ir a saquear la caso

de un vecino. Al regresar, al alba, cargado, encontraba su cosa desvalijada. 
Oi

Y todos vivían en concordia y sin daño, porque uno robaba al otro y éste a otro y así sucesivamente, hasta
llegar al último que robaba al primero. En aquel país el comercio sólo se practicaba en forma de embrollo, 

tanto por parte del que vendía como del que compraba. El gobierno era una asociación creada  para
delinquir en perjuicio de los súbditos, y por su lado los súbditos sólo pensaban en defraudar al gobierno.

La vide transcurría sin tropiezos, y no había ricos ni pobres.
Pero he aquí que, no se sabe cómo, apareció en el país un hombre honrado. Por la noche, en lugar de salir 

con la bolsa y la linterna, se quedaba fumando y leyendo novelas.
Llegaban los ladrones, veían la luz encendida y no subían.

Esto duró un tiempo; después hubo que darle a entender que si él quería vivir Sin hacer nada, no era una 
buena razón para no dejar hacer a los demás. Cada noche que pasaba en cosa era una familia que no comía 

al día siguiente.
Frente a estas razones el hombre honrado no podía oponerse. También él empezó a salir por lo noche para 

regresar al alba, pero no iba a robar.  Era honrado, no había nada que hacer. Iba hasta el puente y se 
quedaba mirando pasar el agua. Volvía a casa y la encontraba saqueado. 

En menos de una semana el hombre honrado se encontró sin un céntimo, sin tener qué comer, con la casa 
vacía. Pero basta ahí no había nada que decir, porque era culpa suya; lo malo era que de ese modo suyo de

proceder nacía un gran desorden. Porque él se dejaba robar todo y entre tanto no robaba a nadie; de
modo que había siempre alguien que al regresar al alba encontraba su cosa intacta: la casa que él hubiera
debido desvalijar. El hecho es que al cabo de un tiempo los que no eran robados llegaron a ser más ricos 

que los otros y no quisieron seguir robando. Y por otro lado, los que iban a robar a lo casa del hombre 
honrado la encontraban siempre vacía; de modo que se volvían pobres. 

Entre tanto los que se habían vuelto ricos se acostumbraron a ir también al puente por la noche, a ver 
correr el agua. Esto aumentó la confusión, porque hubo muchos otros que se hicieron ricos y muchos otros 

que se volvieron pobres.
Pero los ricos vieron que yendo de noche al puente, al cabo de un tiempo se volverían pobres. Y pensaron:

apaguemos a los pobres para que vayan a robar por nuestra cuenta. 5e firmaron contratos, se 
establecieron los salarios, los porcentajes: naturalmente siempre eran ladrones y trataban de engañarse 

unos a otros. Pero como suele suceder, los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres cada vez  más

pobres.
Había ricos tan ricos que ya no tenían necesidad de robar o hacer robar para seguir siendo ricos. Pero si 
dejaban de robar se volvían pobres porque los pobres les robaban, Entonces pagaron a los más pobres de 

los pobres para defender de los otros pobres sus propias cesas y así fue como instituyeron la policía y
construyeron cárceles.

De aso manera, pocos años después del advenimiento del hombre honrado, ya no se hablaba de robar o de 
ser robados sino sólo de ricos o de pobres; y sin embargo todos seguían siendo ladrones. 

Honrado sólo había habido aquel fulano, y no tardó en morirse de hambre.
(La oveja negra, Italo Calvino)





Iritrouccióri a la Segua Parte 

Dije, en la primera parte de esta investigación, que el patrón de acumulación tiene por 
objeto administrar las contradicciones del sistema y que, por ello, se expone 
conflictivamente, haciendo necesaria la renovación periódica de sus formas. 

En función de esa conclusión parcial, esta segunda parte fue disePlada para atender a 
os propósitos: el primero de ellos, central para la investigación, es el de tratar de 

reconstruir la configuración del escenario de los megaerii presa rlos mexicanos a partir del 
reconocimiento de las características que asumen las formas de mediano plazo que 
debieron enfrentar durante el período estudiado. En ese sentido, tratará de comprobar 
dos hipótesis: una, que a pesar del carácter singular que asume el patrón de 
acumulación para los megaempresarios mexicanos, sus características esenciales están 
definidas globalmente; la otra, cue las formas concretasque asume el patrón de 
acumulación son producto del carácter limitante del trabajo para el capital. 

El segundo propósito, complementario al anterior, es el de demostrar que el mecanismo 
de definición gloaI del patrón de acumulación es su'sistámico y no coyuntural —como 
suelen insinuar las postulaciones recientes en relación con la globalización-. 

F'ara atender ambos propósitos definí una estrategia tanto longitudinal como 
transversal. Mediante la primera buscaré, aprovechando el carácter relativamente 
reciente del patrón de acumulación vigente —al que llamaré NeoliE,eral-, analizar el  ciclo 
completo del patrón de acumulación precedente —al que denominar¿ Modelo TFK-. Este 
procedimiento me permitirá ver comparativamente las transiciones que les dieron origen y 
establecer, de esta manera, si sus adopciones fueron resultados de motivos 
convergentes asociados a la relación capital/trabajo tal como lo he formulado en mi 
hipótesis. 

Mediante la segunda estrategia tratará de reconstruir las características del patrón de 
acumulación (tanto el actual como el anterior) tomando en cuenta las singularidadesque 

presentaban cuando la escala de observación es diferente. Este segundo método me 
permitirá definir constantes y varia bles en situaciones mucho más heterogéneas, para 
determinar si son las constantes o las variables lasque emergen con más  fuerza del 
proceso de comparación. te ser las primeras, habré logrado atender la otra hipótesis, 
acerca de la definición sut'sistémica del patrón de acumulación. 

Los resultados de esta indagación se presentarán en los tres capítulosque componen 
esta segunda parte. Cada uno de ellos permite una bús queda longitudinal de los objetivos 
p'-opuestos a distintas escalas (el modelo gloLal, el modelo latinoamericano y el modelo 
mexicano), mientras que la comparación entre los tres permitirán desarrollar la 
estrategia transversal. 
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CAPÍTULO 4 

Mocliclaces ce la acumulación capitalista 
UN POCO PE HI5T0IA 

L El análisis comparativo de distintos patrones de acumulación resulta, a mi entender, 

una herramienta muy útil para revelar esos contenidos históricos precisos de las 

ilmitarites que enfrentan los empresarios en cada momento. Por este motivo, comenzaré, 

en este capítulo, con las caract.er(sticas esenciales del llamado estado de bienestar que, 

para los fines de esta investigación, llamo Modelo TFK 1 (taylorlsta/fordlsta/keynesiano) y 

con las condiciones de su surgimiento. Posteriormente analizaré las contradicciones que 

desató el Modelo TFK y que llevaron a la generalización del actual patrón de acumulación 

al que denomino Modelo Neolieral. 

Es evidente que el objetivo ultimo de esta investigación no es la reconstrucción histórica 

del siglo XX, si fueran vistos desde esa perspectiva, los capítulos de esta segunda parte 

ofrecerán más lagunas que explicaciones. En su lugar, los argumentos que, se expondrán 

a continuación tienen por finalidad la de ver en perspectiva el conjunto de elementos que 
fueron propuestos en la primera parte de esta investigación. Una revisión histórica 

completa, si co que se comparte la configuración de elementos que se  propone, será una 

tarea pendiente para próximas investigaciones. 

H. La especificidad histórica del Modelo TFK, esto es, su particular forma de subordinar 

el trabajo al capital, no puede ser desvinculada de la revolución rusa de 1917. Este no fue 
un evento aislado, sino un momento —el más exitoso- del conjunto de las luchas obreras 

que se extendieron por Europa y para el cual se manifestó corno una demostración de su 

posibilidad de triunfo. 

La capacidad de lucha del movimiento obrero, su ímpetu por ponerse fuera del capital, 
llevó a la 1'urgues(a a la necesidad de replantear las formas de subordinación del trabajo 
para garantizar la reproducción del capital. Es este el ambiente en el que se difunden el 

La dedsióni de llamarlo Modelo TFK responde a la necesidad de hacer referencia no sólo a las 
caracter(sticas olue asumió ci estado, sino, mds ampiiarriente, a las del patrón de acumulación. 
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taiLorismo2 y el fordismo, los cuales tienen una función Inmediata: reducir la 

combatividad del trabajo.' 

El tayiorlsmo consistió, fundamentalmente, en la reducción del grado de autonomía de 
los trabajadores y su sometimiento a una vigilancia y control permanentes en la 

ejecución de la norma de rendimiento. El proceso de trabajo taylorista estaba 

constituido por varios segmentos, cada uno de los cuales respondía a un principio 

mecánico. Y significó una intensificación decisiva de la explotación, basada en un proceso 

de descualificaclón de largo alcance, la destrucción de las prácticas tradicionales del 

poder de los trabajadores (Hlrsch. 1994:23), 

La difusión de los lineamientos tayloristas de la organización del trabajo, implicó: 

• La profundización de la división de las tareas de 
concepcióri-prograrnacióri (concentradas en la dirección de la empresa), 

por un lado, y las de ejecución (asignadas a los trabajadores) por el 

otro. 

• La asignación anticipada de un número limitado de tareas específIcas a 

cada trabajador, para que las realicen de manera regular y permanente, 

dando paso a una conformación rígida de los puestos de trabajo. 

• La individualización del trabajo, oponiéndolo al trabajo en equipo o 

grupa¡, partiendo del supuesto de que la tendencia natural que privaría 

entre los mleml'ros del grupo sería la de trabajar a un ritmo más lento. 

• El control y la estrecha vigilancia de cada trabajador por parte de 
supervisores y capataces, reduciendo su margen de autonomía. 

• Un sistema de remuneración 'asado en el rendimiento individual. 

A su vez, el fordismo descansó en la gestión de la reproducción global  de la fuerza de 

trabajo asalariada por medio de una íntima articulación  entre las relaciones de 

producción y las mercantiles, a través de las cuales los trabajadores asalariados 

adquirían sus medios de consumo. Una explicación,  por elemental que sea, de esta 

articulación requiere considerar varios elementos. F'or una parte, 

a lección americana esté centrada en torno a  ese principio central de la nueva 

fábrica: el transportador en cinta. Ante todo, se le presenta en dos de sus 

2 "urante la vida de Taylor. la Organización Científica dei Trabajo tuvo muy poco eco. Obviamente los 

sindicatos la rechazaron, pero tampoco los empresarios mostraron mucho entusiasmo, en tanto ponía en 

cuestión las prerrogativas y la competencia capitalista tradicional" (Finkel. 1994:122) 
Si bien el Modelo TEK constituyó una respuesta de la 'urgues(a a la lucha obrera por ponerse fuera de 

la relación social del capital. su éxito, me refiero a la reorganización de las relaciones laborales que el 
modelo logró. respondió a la lógica de la lucha entre capital y trabajo. Por tal motivo, si bien tal lucha no 

co objeto de análisis aquí, ello no quiere decir que ponga en las diferentes formas organizativas que 
impulsa el capital la única razón de los camL'ios, ni que deba conslderarse la modificación de las formas 
como motorizada por la búsqueda de una eficiencia abstracta. 
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posibilidades de utilización. La primera consiste en asegurar la circulación de un 
conjunto de piezas ante los obreros quietos en sus puestos de trabajo... Una 

doble ventaja resulta de au( una economía de mano de obra y de manutención y 

regulación autoritaria (mecánica) de la cadencia del trabajo, del ritmo de la caja 
que "pasa"... Ford ha sabido aportar a lo que encuentra en la industria de los 
relojes y de las cerraduras "perfeccionamientos interesantes", de los cuales uno 
de los más importantes es la asociación de un transportador de cadena para 
que el órgano pase de una operación a otra... Se conserva el principio del montaje 

por añadidura de piezas sucesivas.., pero se aFlade un pejueFlo detalle "técnico": 
la cadencia del trabajo está regulada mecánicamente, de manera totalmente 

exterior al obrero, por la velocidad del transportador que "pasa" delante de cada 

obrero... Si el transportador está presente siempre... auí se pone el acento en 

otro principio: el de la especialización ("un taller por pieza"; "agrupación de las 

Máqu i nas por tipo de operación") en el seno del taller (Coriat, 1979:40-42). 

Por otra parte, los costos asociados a esta división técnica del trabajo requirieron una 

inversión autoalimentada en una escala siempre superior, para lo que fue necesario que 

la ampliación de los mercados se haga a cualquier precio y que se eleven los riesgos de 

desvalorización del capital fijo inmovilizado (Ag!ietta, 1975), para lo cual, a su  vez, era 

indispensable contar, corno se dijo, con una fuerte articulación entre producción y 

reproducción en la cual "... a través de las tratativas anuales de negociación colectiva, el 

intercambio entre (a muerte del trabajo alienado y la vida del consumo era  negociado y 

renegociado con regularidad" (Holloway, 1994:135). 

Este modelo de acumulación encontró un fuerte nexo con las formas regulativas del 

estado social keynesiano. Con Keyneg se alcanzó un triple cerco a la combatividad del 

trabajo en contra de! capital. Taylor y su 'administración científica' habían permitido 

desactivar el poder de los trabajadores especializados a través de la fragmentación de 

sus faenas y la descualificacióri de la mano de obra; Ford, con la cadena de montaje y el 

salario de cinco dólares diarios, sometía a los trabajadores al ritmo de las mQuinas; y, 

por ultimo, "...el keyFiesianismo Implicaba la estabilización del sistema, la fijación del 

punto de equilibrio de la demanda efectiva en la invariabilidad de las relaciones de fuerza 

que la constituyen" (Negrl, 1986:31). 

Un aumento semejante de la productividad sólo podía apoyarse en un aumento similar 

de la demanda efectiva, es decir, requería realizar el incremento del producto alcanzado 

por la nueva organización laboral. Pe allí g,ue los cambios introducidos par el taylorismo y 

el fordismo fueran Insuficientes para Impulsar una recuperación del capitalismo, y se  vio 

demorada hasta que se Introdujeron los principios keynesianos en la gestión 

macroeconómica. Así, el aumento de la productividad individual y la racionalización del 

proceso productivo requirieron de la consolidación de las instituciones sociales 

impulsadas por la solución macroeconómica keyneslana para alcanzar viabilidad, a la vez 

que posibilitaron el éxito del modelo a largo plazo. 

La articulación entre consumo masivo y producción incentivó ta actividad industrial, la 

cual elevó formidablemente su ritmo de crecimiento. Si entre 1900 y 1950 la producción 
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industrial creció, en los países avanzados, a un ritmo del 2.&7 anual, entre 1950 y 1975 

lo hizo a uno del 6.1"/ (Fajnzylber, 1983). 

La difusión del patrón Industrial del Modelo TFK no reparó en fronteras, por lo que para 

el periodo 1960-1975 ci ritmo de crecimiento de la producción industrial registraba un 

6.1% a nivel mundial, y en ninguna región el crecimiento sectorial de la industria era 

inferior al de cualquier otro sector (Fajnzylber, 19&3). 

Si el desplazamiento del centro de la actividad hacia la producción industrial masiva 

resultó el primer rasgo relevante del Modelo TFK, un segundo elemento de importancia 
fue el liderazgo que dentro de ella adquirieron las industrias metalmecánica, 

petroquímica, de bienes de capital, en general, y de consumo durable. En efecto, entre 

1955 y 1977 la producción de químicos y derivados pasó del 10% al 14% de la producción 

industrial, mientrasque en el mismo periodo la industria metalmecnlca lo hizo del 34% 

al 43%, y la producción c.le bienes de consumo no durables cayo del 30% al 22% 

(Fajnzylber, 1983). 

En algunos países este proceso adquirió una intensidad aun mayor. En Japón, por 

ejemplo, la producción de bienes de consumo no duradero cayó del 35% al 19% de la 

producción Industrial total, mientrasque la industria química y metalmecriica crecieron, 

en conjunto, de un 1&7 a un 46%, En Europa Occidental las industrias química y 

metalmecnlca, que en 1937 representaban  el 3&% de la producción industrial, en 1970 

ascendían al 53% (Fajnzylber. 1953). 

La expansión industrial, y en particular la de la industria química y meta lmecnica, se vio 

acompaPlada de una revolución energética que disminuyó considerablemente los costos e 

hizo posible la producción y el consumo masivos. Ambas, producción y mercado masivos, 

requerían un consumo de energía formidable y sólo podían fundarse en costos 

decrecientes de la misma, "el proceso de aumento de la productividad es entonces al 

mismo tiempo un proceso cultural de la explotación acelerada de los recursos' (Alvater, 

1992:31). 

Fara hacer posible el alto ritmo de crecimiento de las industrias pesadas fue necesaria 
la consolidación del petróleo como fuente energética principal y barata. Así, si el carbón 

constituía en 1950 el 77.4 14 de las fuentes energéticas en Europa Occidental, el 61.9% en 

Japón y el 37.&% en los Estados Unidos, país en que la sustitución petrolera se 

encontraba más avanzada, para 1970 los países de la Organización de  Cooperación y 

Desarrollo Económico (0CE) no consumían más del 20% de ese energético, 

4 SueIe afirmar-se que la dimensión de los éxitos no puede ser desvinculada del impacto de la segundi 

guerra mundial. En este sentido, la guerra desempefló un papel fundamental en la destrucción de las 

fuerzas productivas por lo que te recuperación se hizo más intensa. Otro  fenómeno importante provocado 

por la guerra fue la desactivación de muchas luchas emprendidas  por los tratajadores y su alineación 

tras los "pro'lemas nacionales. En mi opinión, si bien estos aspectos no pueden  ser menospreciados, 

tampoco corresponde soslayar el impacto de la solución macroeconómica keyiesaria. 
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representando el consumo del petróleo el 56/o del total de las fuentes energéticas en 

Europa Occidental y el 697 en Japón (FajnzylLer 19b3). 

Un cuarto aspecto de importancia en la difusión del patrón productivo del Modelo TFK 

fue la incesante innovación tecnológica y la fuerte inversión en investigación y desarrollo, 

iridispensaL'Ies para e desenvolvimiento de la producción en cadena. Las causas de este 

desarrollo innovador se encuentran en: 1) la necesidad de que la escala de producción 

creciera de tal manera que hiciera posible la articulación entre producción y 

reproducción; 2) el interés en a'aratar los costos de energía; 3) la urgencia en eliminar 

las rigideces del mercado de materias primas. 

Sin duda, las industriasque hicieron punta en este aspecto fueron la petrolera y la 

u(mica. En estas industrias 

el paso a las técnicas de producción en cadena se vio favorecido por seis 
importantes desarrollos acaecidos durante los siglos XIX y XX. Estos  fueron: 1) El 

enorme crecimiento del mercado para los productos químicos básicos... 2) El 

caml7io, en la utilización de materias básicas para los productos auímicos 

orgánicos, de íos derivados del carón al petróleo y gas natural... 3) La 
disponibilidad cada vez mayor de la electricidad como fuente de energía y el 

desarrollo de procesos electrotérrnicos y electrolíticos... 4) Las mejoras de las 
materias primas para la construcción de plantas y de los componentes... 5) El 

desarrollo de nuevos instrumentos para la vigilancia y control de los procesos en 

cadena, así como para los análisis y comprolaciones de laboratorio. S) La 

aplicación de los conocimientos científicos básicos a los procesos de producción. 

y el desarrollo de la nueva disciplina de ingeniería química (Freeman. 1974:4b-49). 

La innovación principal producida por la industria del petróleo, en cuanto a la difusión y 

generalización del consumo de ese energético, es la que se refiere al proceso de refinado. 

Su mayor Impacto se dio, sin duda, en el fomento de la industria automotriz. En general, 

pero especialmente en los Estados Unidos, la difusión del transporte Impulsado por 

gasolinas tuvo un impacto importante en la reducción de los costos de este servicio y, a 

su vez, en la economía en general, al punto que la industria automotriz se convirtió en el 

símbolo del Modelo TFK.5 

Mientras tanto las Innovaciones en la industria cu(mica producían la generalización del 

uso de materias sintéticas que se convertirían en otro de los sfrnolos del consumo 

masivo Impulsado por el Modelo TI`. Así, entre  1950 y 1970 la tasa de crecimiento de la 

producción mundial de plásticos, fibras sintéticas y caucho sintético es entre tres y diez 

veces superior a la del acero, y entre diez y treinta veces mayor que la del algodón y la 

aria (Freemari, 1974). 

' La imposición de la gasolina generó una verdadera "guerra" contra los ferrocarriles (sírril7olos del 

desarrollo a final" del siglo pasado), aLsolutamente absurda, por irracional, si no se la comprende en el 

contexto de las caracter(sticas del modelo en  su conjunto. 
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F'osteriorment.e, la expansión de las aplicaciones de la electrónica desempe?lar(a un papel 
importante en la consolidación del Modelo WK aunque terminaría por superarlo. 

En buena medida el alto ritmo de la innovación industrial se debió a la transferencia  de 
la investigación y desarrollo al interior de los complejos industriales, así como a l 
aparición de los departamentos de investigación y desarrollo que reemplazaron el 
anterior patrón de Innovación basado en la investigación individual de los denominados 
inventores/empresarios. Gori ello se produjo, al tiempo que un gran aporte de los 
colectivos', un aumento considerable de los presupuestos en investigación y desarrollot 

Un quinto aspecto fue la consolidación, durante el período considerado, de un modelo de 
empresa gigante y verticalmente integrada como unidad operativa más adecuada, debido 
a las necesidades derivadas de la producción en gran escala y de los requerimientos de 
inversión en investigación y desarrollo. Hacia finales de los anos sesenta, los cuarenta 
programas más grandes representaban  más de la mitad de toda la investigación  i 
desarrollo industrial en más del 90% de los miembros de la OWE, y  los ocho mayores 
represertaI'an más del 30%. Asimismo, las empresas con más de 500 empleados 
representaban el 89% de los gastos totales en Investigación y desarrollo en los Estados 
Unidos en 1970, el 75% en Alemania y cerca del 50% en Francia, mientras que las de 
más de 10,000 empleados abarcaban en 1972 el 83% del total en los Estados Unidos  i 
casi el 50% en Inglaterra (Freemari, 1974). 

Por otra parte. "la gran empresa fue la solución que se dio a los problemas orgariizativos 
creados por el surgimiento de la tecnología de la producción en serle'  (flore y Sabe¡, 
1984:107), dado que reforzó el control que estas empresas tenían del mercado de sus 
propios productos y de sus fuentes inmediatas de recursos. La estructura y 
equipamiento rígido sobre el cual se organizaba la producción industrial presuponía que 
durante un período de tiempo largo se producirían en forma masiva los mismos tipos  de 
bienes (Echeverría, 1990). Estos bienes debían ser comercializados, por  lo tanto, en un 
mercado en expansión, así como responder a una demanda de consumo relativamente 
homogénea, cierta y predeclle. 

CaI'e destacar aquí que hago hincapié en La innovación y no en la invención debido, en particular, a dos 
razones. En primer lugar, porque determinar la autoría de las invenciones resulta de una gran dificultad. 
Muchos de los autores dedicados a este tema manifiestan profundas discrepancias respecto a la 
determinación de tos indicadores idóneos para analizar  el fenómeno de la invención. En segundo lugar, 
porque, siguiendo a RosenLerg. tendemos a subestimar la importancia de muchas formas de camL'io 
tecnológico. En este sentido, cuando los economistas trabajan con el  proceso de cambio tecnológico dan 
la mayor importancia a las formas "puras' del conocimiento y tienen poca estima por el conocimiento 
tecnológico o industrial por ser demasiado específico y particularista en su naturaleza. Esta 
conceptualización pasa por alto las innovaciones cotidianas. Parece ser que algunos avances 
sensacionales en los conocimientos cientfficos traen con ellos nuevos y completos caml7io0 de 
comkinaciones de factores más eficientes para producir una mercancía, t7orrando aquellas numerosas 
fuerzas de presión contra las fronteras de posibilidad de producción que hacen que se muevan  o fiuctíen 
en regiones limitadas (RosenLerg. 1976). 
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Un Ultimo aspecto que quiero resaltar es el papel desempePiado por el crédito en el 

Modelo TFK. He afirmado que en el capitalismo el dinero tiene por objeto hacer posible la 

imposición del trabajo como trabajo asalariado, corno imposición del valor. Pije también 

que la crisis de la reproducción capitalista aparece como una crisis monetaria, producto 

M desplazamiento intertemporal entre compra y venta. Sostuve, asimismo, que el 

crédito constituía una forma de suavizar el problema del desplazamiento, mediante la 

creación de dinero ficticio y mediante la movilización del dinero ocioso. Por Ultimo, afirmé 

que el Modelo TFK tuvo por objeto evitar la salida de la fuerza de trabajo  de la forma 

valor. El éxito del "pacto" se basó en el compromiso a través del cual "la monotonía del 

trabajo será intercambiada por los beneficios de ía sociedad de consumo" (Stankiewicz, 

1990:27). 

El problema del desplazamiento intertemporal no se presentó únicamente en el Modelo 
TFK ni fue una invención suya. Antes bien, constituye un problema substancial al 
capitalismo. Sin embargo, la particularidad que adoptó dicho problema  en este contexto 

consistió en su magnitud, que exigió el empleo de Instrumentos tradicionales en 

dimensiones Inusuales y otros elementos extraordinarios en la historia del capitalismo. 

La necesidad de dinero que provocó el desplazamiento  intertemporal en el capitalismo de 

la producción en masa fue masiva. 

La respuesta a esta necesidad masiva de dinero consistió en la expansión del crédito. 

Como afirma Cleaver. tanto desde el punto de vista monetario como del fiscal 

La respuesta básica de Keynes al estancamiento de la Gran Oepresióri fue la 
misma: permitir y simular una expansión del flujo de dinero de tal  forma que 

simuló no sólo el gasto, sino también inversión, empleo y producción total 
(Cleaver, 1992:21-22). 

Del lado de los mecanismos tradicionales, la expansión del crédito fue llevada a cabo 

mediante el fortalecimiento de las instituciones establecidas para dar certeza a los 
mercados financieros y accionario. "La banca central operando como banca emisora y 
reguladora del crédito y garante de Ultima instancia de la banca privada" (Pabat, 

1990:250), y un manejo flexible de la emisión monetaria con el objeto de expandir la 

disponibilidad de dinero con bajas tasas de interés. 

Lo novedoso de la respuesta se encamó en las prestaciones públicos, las cuales, por un 
lado, permitían concentrar los ingresos salariales en el consumo; por  otro, aumentaban 
la proporción entre consumidores y asalariados, a través de los seguros de desempleo y 
de los programas alimentarios, de vivienda, de escolarización, entre otros; por Ultimo, el 
crecimiento de la administración pública y del gasto público en general incrementó de 
manera definitiva el nUmero de asalariados/consumidores no pagados por el capital 
privado. 

El fuerte vínculo entre productividad y consumo masivo alcanzado por el Modelo TFK 
centralizó el comercio y las inversiones en el mercado interno. Corno afirma Hlrsch, 
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el modelo de acumulación dominante se bogó en un aumento de la demanda 

masiva, cuya hace a su vez fue la forma política regulativa keynesiana (mpliacián 

del estado social, políticas salariales, etc.). Como consecuencia se disminuyó  la 

dependencia de exportaciones en los centros, el comercio y las inversiones se 

concentraron hacia el interior, la importancia de la periferia para la acumulación 

de capital en los centros fue decreciendo,.. bajo estas condiciones algunos países 

de la periferia intentaron, protegidos por grandes aranceles, un proceso de 

industrialización, que en esencia era una copia del modelo fordista de 

acumulación (Hirsch, 1992:15). 

III. A pesar de la eficacia demostrada a lo largo de las cuatro décadas entre 1930 y 

1970, el Modelo TFK entró en crisis. Una crisis que se caracterizó por inflación, 

desempleo, estancamiento y malestar social, precisamente por aquellas 

disfunciorialidades que el modelo pretendía atacar con la promesa, cumplida durante 

décadas, de estabilidad, pleno empleo y prosperidad. 

Las causas de este desenlace son múltiples y requieren una revisión sisemtca. 

Existen, desde mi punto de vista, razones para entender la crisis que podrían ser 

agrupadas en dos conjuntos: un primer conjunto que denominaré  deseuilirios políticos 

y macroeconómicos, y un segundo conjunto que llamaré  deseuili5rios microeconómicos. 

Al deflnr al primer conjunto como deseuiliL'rios políticos y macroeconómicos hago 

referencia tanto a movimientos políticos originados en la sociedad que pusieron en crisis 

o en tensión al acuerdo político implícito que había  dado origen al modelo, corno a una 

serie de políticas públicas que tuvieron consecuencias negativas para el e
quilibrio político 

y macroeconómico, a disfunclonandades macroeconómicas que se volvieron contra l, 

eficiencia del modelo y a algunos elementos que podrían considerarse "externos" al propio 

modelo y que deterioraron su eficiencia macroeconómica. 

Entre los primeros destaca lo que muchos autores denominan malestar social. En 

efecto, durante finales de los a?los sesenta y principios de los allos setenta se extiende 

a buena parte de Los países industrializados un ambiente de descontento generalizado. 

Sus causas son muchas. 

Como sostiene HaL'ermas, con el Modelo TFK, 

....las relaciones de producción se han modificado a raíz de que la sustitución de 

las relaciones de cambio por la autoridad administrativa se encuentra ligada con 

una condición: la planificación administrativa debe disponer de poder legítimo. Las 

nuevas funciones que debe asumir el aparato del estado en el capitalismo tardío. 

y el aumento del número de los asuntos sociales pe han de manejarse 

admInistrativamente, acrecen la necesidad de legitimación (HMermas. 1976: 77). 

Este hecho introduce tres elementos distorsIonantes: en primer lugar, la asignación de 

recursos asumida estatalmente implicaba su politización. Es decir, en lugar de la 

impersonal asignación del mercado, en la asignación de recursos apareció un responsaL2le 

políticamente imputable. En segundo lugar, el tay!orismo y el fordisrno hacían necesaria 

una disciplina al interior de las fbdcas que confrontaba con la negociación política. 
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Esto es, los mismos obrerosque negociaban sus demandas con los patrones 

presuntamente en igualdad de condiciones debían someterse a la autoridad del patrón 

en cuanto a su desempeIo al interior de las fábricas. Por último, la misma autoridad 

estatal que debía proteger el proceso de acumulación estaba obligada a resguardar a 

los trabajadores en virtud de su propia legitimación. 

La posible imputabilidad facilitó un sinnuimero de protestas  entre las que destacaron el 

movimiento de los negros en Estados Unidos  en favor de un trato Igualitario dentro del 

trabajo y fuera de él, que se extendió a otros grupos desfavorecidos. En Europa el 

movimiento se difundió también a los estudiantes y a los trabajadores inmigrados.7 

Al tiempo que apareció la posibilidad de imputación, el ingreso del estado en el proceso 

de reproducción, implicó que la "contradicción fundamental" afloró como la duda en las 

normas ce estaban en la base de la acción administrativa (Habermas, 1976). 

Mientras se edificó el sistema de la gran empresa que reforzó el papel que ésta habría 

de tener sobre el mercado de sus propios productos y sobre sus fuentes de recursos, y 

mientras los desvastadores efectos de la guerra permitieron el crecimiento de las 

opciones de inversión, tal contradicción entre eficiencia y legitimidad, es decir, la 

contradicción entre reproducción eficiente del capital y legitimación basada en los no-

capitalistas, no se hizo presente. 

Sin embargo, como sostiene Offe, 

...los monopolios tienden a hacer más beneficios que las industrias en situación 

competitiva y por eso mismo necesitan mayores oportunidades de inversión para 

mantener su actividad a un niv& dado de empleo para el capital y el trabajo. A 

falta de nuevos mercados fáciles de ocupar, para el estado se hace más costoso 

abrir nuevas oportunidades de inversión a los beneficios monopolísticos ... y por 
eso mismo se hace más difícil mantener su tasa de crecimiento (Offe. 19&8:127). 

Esta dificultad para mantener niveles de crecimiento adecuados y plena ocupación  de 

os recursos llevó al estado a una contradicción: 

...es ojue al apoyar la producción mercantil no puede evitar apoyar las fuerzas de 
acumulación que desembocan en lo contrario del pleno empleo, esto es, en la 

irreversible « marginación» de partes crecientes del trabajo y el capital (Offe, 

19&&:12S). 

or su parte, en las fábricas, constantes luchas por mejores salarios y beneficios 

comenzaron a desbordar a las burocracias sindicales a través de una fuerte vinculación 

con los movimientos contra culturales. y tuvieron corno resultado caída de las utilidades, 

inflación, deuda corporativa, desocupación y crisis fiscales crecientes. Lo cual se 

Una característica sustancial de estos movimientos de protesta que se extendieron prácticamente por 
todo el mundo fue que trascendieron el ámbito económico y político hasta cuestionar el orden imperante y 
:s valores en los que se basaba. El Modelo TFK, habi'a abierto los cauces para la exigencia de un bienestar 
no limitado a lo material, que incluyó en adelarte la conquista de nuevos derechos y la apertura de 
campos relacionados a la calidad de ,ida en sentido amplio. 
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manifestó en la pérdida de competitivIdad de las economías centrales --con excepción de 

Japón- a partir de los a1os setenta. 

La gestión macroeconómica del Modelo TFK se vio acosada, asimismo, por la dislocación 

del sistema financiero internacional y el agotamiento del financiamiento del gasto 

pu'lico debido, fundamentalmente, a la crisis económica norteamericana. Tomemos 

algunos indicadores, a modo de ejemplo: 

...en 1970. 64 de las 100 corporaciones industriales más grandes del mundo. 
estaban en Estados Unidos. 26 en Europa y sólo & en Japón. Hacia 1983.  sólo 
42 de las 100 empresas más grandes del mundo estaban en Estados Unidos, 33 
en Europa y 15 en Japón. En la industria química, las tres firmas más 
importantes están todas en Alemania. Cada una es por lo menos una tercera 
parte más grande que Pu Pont. la compaíi(a ctuírnica más grande de los Estados 
Unidos. En la manufactura externa se observan las mismas tendencias. En 1970, 
19 de los 50 bancos más importantes  eran norteamericanos. 16 europeos y 11 
japoneses. Hacia 1988. sólo 5 eran norteamericanos. 17 eran europeos y 24 
japoneses (Thurrow. 199234). 

La pérdida de competitMdad estadounidense se manifestó en la Inestabilidad del dólar 

en los mercados internacionales y en su calidad de equivalente universal.5 Sin embargo, 
cuando la convertibilidad comenzó a ofrecer dudas se pasó a una fase de admisión del 
dólar sólo sobre la base de la confianza que Inspiraba a sus tomadores, bajo el supuesto 
de que la convertibilidad dólar/oro sería efectiva tan pronto como se superasen las 

dificultades de la balanza de pagos norteamericana, derivada de las haza?Ias bélicas y 
de superinversiones de las multinacionales fuera de Estados Unidos (Tamames, 1991). 

Existe, sin embargo, fuerte coincidencia respecto a que la fractura de la convertibilidad 

del dólar en 1971 y las devaluaciones posteriores en vez de disminuir la presión que sufría 
esa moneda en el antiguo sistema la incrementaron, provocando fluctuaciones que 

indujeron a una Inestabilidad Insoportable para la producción en serie. 

Otros acontecimientos menos estructurales coadyuvaron a  la erosión del Modelo TFK. El 
modelo, como se dijo, era propenso a quedar encerrado ante La escasez de materias 

primas y wmustiles. Su eficacia dependía de su escala. Por tal motivo, un alza sCiita 
de los precios de estas mercancías detonaba mecanismos inflacionarios. 

En estas circunstancias, las consecuencias de la crisis del  petróleo de 1973, provocada 

por el surgimiento de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y el 

manejo del precio de este producto condicionado por la concertación entre los países 
miem'ros, fueron altamente perjudiciales para el sistema: a) porque, como se dijo, el 
modelo dependía del uso de energéticos baratos; E') porque el manejo dado al precio dei 
petróleo generó Incertidumbre respecto de sus perspectivas. Y "...este era precisamente 
el tipo de incertidumbre al que a los productores en serie -con su inversión a largo plazo 

Que se fundamentó en el compromiso norteamericano de convertir las monedas extranjeras en dólares y 
los dólares en orn a tipos de cambio fijo. 

00	 Javier A. Arzuaa Aagnorii



Seqund4 parte: El r.apit.alsM?o en perpecViva 

en activos especializados de elevados costes fijos- les resultaba más difícil hacer  frente 

(flore y 5aeI, 1&4:23). 

Estos acontecimientos provocaron salidas impensadas. La incertidumbre provocada por 

el abasto y precio del petróleo sembró dudas a la hora de invertir en las condiciones 

propias del modelo, por lo que una cantidad importante de dinero fue extraída del 

circuito productivo y se refugió en el sistema financiero. Paralelamente, los Ingresos 

extraordinarios provocados por el alza de los precios del petróleo en los países de la 

OPEP fueron reciclados al sistema bancario mundial. Ambos comportamientos indujeron 

una caída significativa de la inversión productiva provocando una profunda recesión. 

Hasta a
quí traté de mostrar las causas del descontento político, el desempleo, la 

inflación y la recesión, en ese orden, que caracterizaron la crisis del Modelo TFK. Sin 

embargo, ésta no es sólo atribui
b
le a los factores indicados. Ademas de estos 

comportamientos críticos por el lado de la demanda a finales de los aPIos setenta 

comenzaron a manifestarse dese quilibrios microeconómicos. 

Eitre éstos se encuentran: 1) el incremento de los costos asociados a la explotación de 

los trabajadores y 2) la desintegración de la disciplina establecida por el período  de 

guerra. El Cuadro 1 muestra la caída en la productividad registrada en las economías 

mds grandes del mundo: 

Cuadro 1 
Productividad por empleado en las principales economías mundiales 

(Tasa anual promedio de camlio, porcentaje anual)  
Pajo Mo rcra  Proto bU Intio 

Ita 1958160 58 4.8 4.6 

973/77 31 -0.4 1.0 

Eo1h405 190 3.8 2.4 1.0 

1973/77 1.4 2.0 03 

Jopin 1988160 1W. 13.0 73 

1973/77 NP. .1 2.7 

iaa Fi 1958160 63 3.7 5.0 

1973ffl 1	 a.0 3.0 32 

Panoi.hdo 160 5.0 2.2 13 

0.6 0.0 0.0

Fa,arW88. 

El Cuadro 2 registra el retroceso de la productividad relativa del gobierno en esos 

mismos países entre los años de mayor expansión y de contracción del Modelo TFK, 

Cuadro 2
Productividad relativa del Gobierno en las principales economías mundiales 

(esultados por empleados como proporción sobre los resultados por empleados de la 
economía total) 

Mo	 Idia	 Esuido5 Unks	 Jr	 a,ia F&	 o Línw0 

1960	 1.61	 0.94	 2.94	 1.25	 1.0 

1977	 0.83	 0.75	 0.32	 1773	 0.71 

Frt. Fapz% o- 1983, (') Parad caoo 4d Ri1no Ldo d dato 'rr a961. 

La situación referida al abasto y precio del petróleo tuvo un segurio momento crítico provocado por la 

-evoluc i ón iraní de 1979, con efectos similar-es. 

Joe A. Ar/u.ii33 Maoncini	 51 
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La crisis del Modelo TFK se propició además porque el incremento de la productividad 

masiva que ha'ía promovido el taylorlsmo entró en contradicción con las formas 

regulatorlas del estado social keyneslario, lo que llevó a una significativa baja de la tasa 

de ganancia. Esto es, la mayor productividad reuer(a su realización a través del 

consumo masivo y éste del pleno empleo, del crecimiento del precio total del trabajo 

(incluyendo el salarlo Indirecto del Estado de bienestar), y  de un aumento de la relación 

capital/producto, lo cual redujo losbeneficios y puso en crisis la reproducción glo bal del 

capital. 

Esta caída en las ganancias puede ser analizada por medio de tres indicadores: 1) la 

proporción entre el excedente bruto de operación y el valor bruto agregado; 2) la 

proporción entre el valor bruto agregado y la acumulación bruta de capital; 3) la 

proporción entre excedente bruto de operación y la acumulación bruta de capital. Los 

tres indicadores mencionados manifestaron, en el período de declive del Modelo 1FK 

comparativamente con el de su expansión, una tendencia descendente, con mínimas 

excepciones, en las economías más Industrializadas del mundo (Ver Cuadro 3). 

Cuadro 3 

Ganancias 1'rutas y tasa de retorno en  las principales economías mundiales 

(Industria manufacturera)  
Indkadar 19S5 1976 

35.6L 31.27. 

2 54.47. 40.67. 

3 12.77. 

E5wo5 140 1 23.01 28f1 

2 

3 24.17. 22.07. 

1 429'. 4031 

2 45.47. 4521 

3 19.97. 

1 41.17. 

2 5&47. 4791 

3 24.07. 2.77. 

no 1i4o 1 33.77. 16.71 

2 40.37. 26.57. 

3 13.67. 4.47.

Fi Fajz4be (1936). 

Sin embargo, como explica Lipietz (192), las causas de la debacle, por el  lado de la 

oferta, superan al problema de la disminución de losbeneficios que surgía como 

consecuencia de ¡a expansión precedente y de la situación de pleno empleo. 'Una 

explicación alternativa o mejor, complementarla de aquella de la «disminución  de los 

eneficíos en per(odo de pleno empleo» reposa en la erosión de la eficacia de los 

principios tayloristas... Más exactamente, la eliminación  de toda iniciativa por parte de 

Jaer A Ar,uaga agiici 
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los trabajadores involucrados en el proceso de producción aparece hoy como de una 

dudosa racionalidad" (Lipletz, 1992:14).10 

Y. La crisis se prolongó considerablemente. No fue una crisis de resolución rápida. No se 

trató de un único acontecimiento que desequilibrara fatalmente  todo el sistema corno 

en los aFíos treinta. Se trató, en cambio, de un lento desmororiarnirito provocado por 

una recomposición de relaciones de fuerza que fue erosionando la capacidad del modelo. 

Algunos autores, corno Flore y Sabe¡ (1954), sostienen, incluso, que la crisis podría 

haber sido salvada profundizando en lugar de abandonar, la gestión macroecondmica 

keynesiana. Otros, como Lipietz (1992), afirman que el primer intento por superar la 

crisis fue una salida claramente keynesiana. al  Intentar coordinar a través de la OCI:7E, 

el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Trilateral, las reuniones del  Grupo de los 

Siete, entre otros, la sustentación de la demanda mundial. Sin embargo, arguye, frente a 

la incapacidad de alcanzar estos objetivos se cambió la óptica con La que habrían de 

enfrentarse los problemas. 

Tamames (1991) y Thurrow (1992), por su parte, indican que las nuevas formas de 

estructuración del mercado mundial hacían imposible sostener un modelo como el TFK, 

mientrasque Offe (19&&) y O'Connor (1972) postulan que son las contradicciones 

internas del modelo las que lo hicieron insostenible. Desde ml punto de vista no hay que 
olvidar que, de la misma manera que para su implementaclón, el modelo partió de una 

situación de relaciones de fuerza dada; su modificación, producto igualmente del modelo, 

implicó su caducidad. 

Lo cierto es que por errores u omisiones, por presiones internas o externas, el modelo 

fue dejado de lado. Y fue abandonado con la misma paulatinidad con .jue  fue 

encontrando sus obstáculos. En efecto, no puede hablarse  de una reacción en masa 

contra el mismo ni de la aparición de una alternativa clara de manera inmediata. 

Las reacciones, por lo tanto, no fueron idénticas en todos los países ni en los estados y 
en las empresas. En Estados Unidos y en Inglaterra la salida fue de corte neoliberal. 

Consistió en la crítica de la rigidez de las reglas del juego del Modelo TFK y la adopción 
de una po!(tica de flexlbilización neoliberal que consistió en el combate a la inflación 
mediante un compromiso por aumentar la productividad, la redistribución del capital de 

los sectores en declinación hacia a quellos en expansión y desde el consumo a la 

inversión. 

En Japón, Alemania y los países escandinavos, la salida buscó superar la ineficacia del 
taylorisrno buscando una mayor 'autonomía responsable" de los trabajadores y la 

puesta en práctica de nuevas tecnologías  o métodos de gestión del circuito productivo 

del tipo jut in Vime. A diferencia de los casos antes citados, la reacción en estos 

países fue mucho más empresarial que estatal. 

'° Este puntD será profundizado en & Capítuio 8. 

Jav,er A. Arzuaga Magnonl
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Por el lado de las empresas, las respuestas fueron igualmente variadas. Liria de as 
salidas consistió en la formación de conglomerados industriales. En este  caso, las 
grandes empresas buscaron superar los riesgos de sus mercados y rubros originales 
diversificándose a otros, fundando nuevas filiales o fusionándose con otras empresas. 

Una segunda salida fue la apertura hacia nuevos mercados  mediante l a 
multinacionalizaclóri de las empresas. Esta estrategia consisi6 en el traslado de Las 
operaciones de las grandes empresas a algunas partes del mundo  con costos de mano 
de obra o condiciones de regulación más convenientes. 

Una tercera salida se basó en la producción en serie  de nuevos productos. Por iltirro, 
una cuarta salida consistió en la resurrección del parad igma de la producción artesanal. 

La tendencias estatales a la neoliL'eralización fueron, en estos países, más frágiles que 
las nuevas tendencias empresariales. El desmantelamiento de los aparatos de gestión 
macroeconómica keyiieslanos fue procesado de manera muy diferencial, aunque  todos 
avanzaron en la fiexilillzación del mercado laboral. 

En América Latina, en cambio, el paradigma rieolieral fue aplicado con más rigor y rio se 
vislumbra, en el corto plazo, su abandono. Sin embargo, estos casos y las consecuencias 
que tienen sobre la acción empresarial serán objeto del próximo capítulo. 

Ja.,	A. Arzuiga igrcI



CAPÍTULO 5 

Sustitución d e importaciones crisis y 
ajuste nieolib'eral en América Latina 

1. De manera paralela a la difusión del Modelo TFK en a economías capitalistas más 
grandes del planeta, en América Latina se puso en marcha un proceso denominado de 
industrialización por sustitución de importaciones (para los efectos de esta 
investigación lo llamaré Modelo 151), el cual no fue sino una copia distorsionada de aquél. 

Como se dijo en el Capítulo 3 el patrón de acumulación, en este caso el Modelo 151, 
constituye una constelación de formasque implican acuerdos políticos específicos en 
torno de la organización productiva, la gestión gu'ernarnental y la negociación política. 
Pe este modo, si bien el Modelo 151 se extendió a prácticamente  todo el sul7contlnerite, 
las particularidades económicas y políticas que enfrentó en los distintos espacios 
regionales introdujeron sesgos cuya importancia resulta necesario remarcar.' 

La iliograf(a que analiza el comportamiento del Modelo 151 presenta amplias 

divergencias respecto de la caracterización de dichas particularidad e!5.2 Todas, sin 
ernl2argo, coinciden en que cualesquiera sean esas características es indi5pensal7le 
remontarse a la estructuración previa para  poder entender sus diferencias. 

En una aproximación que se tiende a considerar paradigmática, Cardozo y Faletto 
(1969) seFlaLan que pueden distinguirse dos variaciones en el patrón de acumulación 
'rimario exportador (Modelo PE), previas al Modelo 151, prototípicas de América Latina. 
La primera variante del Modelo PE es la de las sociedades  con producción nacionalmente 
controlada que se fundó en: a) una integración al sistema capitalista mundial corno 
aL'astecedor de materias primas; E) una incorporación de capital externo orientado a 
sectores que las economías ¡ocales no estaL'an en condiciones de desarrollar, renovando 

1 No significa esto que cuando en el capítulo anterior analicé el comportamiento del Modelo TFK y su crisis 
estas particularidades no se presentaran. Ps hecho hice referencia en distintos momer.tos a divergencias 
rnpertantes. Sin eml'argo, en dicho capítulo se intentó extraer las características esenciales dei  modelo 
que se proyectaron como "mundo". La extensión del globo y sus particularidades regionales y 
suregioraies hizo imposible que me detuviera en éstas. En este capítulo, dedicado a Latinoamérica 
L'uscaré una especificidad mayor. En el próximo capítulo, dedicado a México, la exhaustividad será 
indispensable. 
2 Por mucho tiempo la discusión sobre el  tema tuvo corno fuentes principales a Cardoeo y Faletto (1969). 
rurtado (969), Sunkel y Paz (1970, Hinke'arnmert  (1970), entre otros. 

Jler A. Ar-zuaca .1agnoni
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e! tipo de complementariedad heredado de la colonia; o) el fortalecimieito de los grupos 

productores locales capaces de estimular la expansión del sistema productivo local. 

La segunda variante es la de las denominadas economías de enclave. En éstas, la 

imposibilidad de los grupos dominantes locales por mantener un predominio sobre el 

sistema productivo en su conjunto llevó a una forma de integración económica con  el, 

mercado internacional caracterizado por la presencia de ntícleos de actividades 

primarias controladas en forma directa por capitales externos a la región. La 

incorporación al mercado mundial de los enclaves externos supuso la formación de 

sectores modernos locales con características financieras y tecnológicas de las 

economías capitalistas avanzadas y la inexistencia de conexiones entre la economía, 

tomada de manera integral, y los mercados internacionales. 

Para ambas modalidades la dinámica de la demanda en el mercado internacional 

permitió con diferente impacto una cierta diversificación de las economías s' una 

diferenciación social continua. Nuevos grupos sociales fueron apareciendo al margen  de 

la economía exportadora incrementando los conflictos políticos y  económicos. Los grupos 

sociales y las alianzas políticas que hicieron posible el sistema exportador perdieron 

representatividad con el tiempo y capacidad de convocatoria frente al conjunto de la 

sociedad, abriendo paso a una dinámica social y política que se caracterizó por la 

incorporación de los sectores sociales medios y, en menor medida, populares. Como 

afirma Halperl'n Porighi, 

las clases altas ven surgir a su lado c!ases medias -predominantemente 

urbanas- cada vez más exigentes. y en algunas zonas aun más limitadas deben 

enfrentar también lasexigencias de sectores de trabajadores incorporados a 

formas de actividad económica modernizada. (Halperín Donghi. 1986:256) 

En las formas sociales basadas en el control nacional de la producción, la existencia de 

un sector burgués que organizara la producción, parte de la comercialización y, en 

ciertos casos, el financiamiento Interno de la economía, permitió alcanzar, ante la crisis 

del sistema político, una consolidación del Modelo FE sin impedir la diferenciación del 

sistema productivo nacional, la lenta formación de una economía urbano/industrial y el 

desarrollo de sectores nuevos y paralelos a la propia economía exportadora. Al interior 

de estas variantes, pueden, sin embargo, distinguirse dos tendencias fundamenta¡" a), 

en países como Argentina, la poca diferenciación del sistema exportador permitió una 

limitada diversificación de los sectores de la producción destinadas al mercado interno; 

y b) en países como brasil, la diversificación del sector exportador y la multiplicación de 

las necesidadesque trajo aparejada, promovió la formación de un relativamente amplio 

sector productivo vuelto hacia el mercado interno. 

En las economías de enclave, la debilidad económica de los grupos locales los obliga a 

mantener una forma de dominación mucho más excluyente, dado que su vinculación con 

el sector de enclave dependía de la capacidadque tenían para asegurar un orden interno 

que pusiera a disposición de aquél la mano de obra indispensable para la explotación 

económica. El temor vinculado a una mayor inclusión y, por lo tanto, a un mayor 

Javier A. Arzuaga Magroi1i
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debilitamiento de su capacidad de control hizo que una mayor diversificación económica 

Y. coisecuentemente, una mayor diferenciación social fueran sistemáticamente 

impedidas. Así, en países como México, ante el neto predominio de los grupos 

oligárquicos locales, cuya base de sustentación era el latifundio de baja productividad y 

poco integrado al mercado internacional, y el férreo control político,  los sectores medios 

se encontraron obligados a manifestarse a través de un programa antioligárquico de 

movilización campesina como la única forma de integración Posible. 

La crisis de 1929 y la construcción del Modelo ÍFK en las economías poderosas implicó 

una fuerte retracción del comercio internacional que impactó de manera decisiva en 

ambas modalidades en la medida en 

• Se produjo una ruerte reducción del mercado internacional de rnterias 

primas en el que la mayoría de los países de la región depositaban la 

mayor parte de su dinamismo. La contracción redundó en la baja 

rentabilidad del mismo, agravando la situación descrita. 

• El bajo dinamismo del mercado iriternacicrial se manifestó, igualmente, 

en una fuerte reducción en la capacidad para importar poniendo en 

marcha procesos devaluatorios e inflacionarios. 

• La obstrucción de los canales de financiamiento  que pudieran sostener 

los déficit del sector externo. 

Ambas, la crisis de 1929 y la construcción del Modelo TFK en los países centrales 

encontraron a los países latinoamericanos en plenos procesos de transformación social 

y terminó por sepultar a las distintas variantes del Modelo FE. Como consecuencia, en 

los países grandes de la región los factores indicados tendieron  a favorecer el 

crecimiento de la rentabilidad de un núcleo industrial vinculado con el mercado interno. 

Cabe señalar, sin embargo, que la crisis del Modelo PE comenzó a manifestarse antes de 

la crisis económica mundial desde varios ángulos. Como afirma Thorp. 

Tres fueron los principales grupos de fuerzas económicas que. en medida varialile, 

pusieron fin a la edad de oro del crecimiento inducido por las exportaciones. El 

primero y más oLMo fue un temprano debilitamiento de la demanda, o incluso su 

derrurnl'amiento total. El segundo fue una creciente limitación de  los recursos: 

está claro que la notable expansión que siguió a 1540 fue en gran parte 
"extensiva, incorporando más tierra. trabajo u otros recursos sri un proceso que 

requería poco o nirigtin incremento de la productividad. El tercer factor fue  un 

desplazamiento de La composición de Las exportaciones hacia las que eran de 

propiedad extranjera y daban a la economía del país una proporción  relativamente 

pequsFía de su valor, lo cual no sólo podía  frenar La tasa de crecimiento, sino que. 

además. introducía tensiones en la distribución. (Thorp. oo:eQ) 

Un factor adicional era fruto a e la forma de estructuración económica de este período y 

a su vez creaba contradicciones en dicha forma de estructuración. En efecto, 
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La tutela que las ¿lites (oligaru(as urarias, aristocracias terratenientes, 
sectores militares a losque éstas han reconocido hegemonía política) habían 
mantenido en la etapa primera del orden neocolonial era cada vez más 
impacientemente soportada a medida que ese orden hacía sentir sus 
consecuencias. De la último década del siglo XIX es la aparición del movimiento 
obrero urbano en México. Buenos Aires. Santiago de Chile; de esa misma década 
la formación de los primeros movimientos políticos que recusan la direcch3ri de la 
¿lite tradicional... (Ha Iperín Poghi. 1986:2e9-270) 

Esta crisis política tenía un impacto económico fundamental porque 

como mecanismo para el control del trabajo y restricción del consumo popular. la  
estratificación social y la segmentación de la organización servían para movilizar 
y proteger el superávit económico. poniéndolo así a disposición de las clases 
favorecidas. Más que esto, la sociedad tradicional y sus puntales económicos 
incluso ayudaban a nutrir el crecimiento del superávit asignado de modo 

capitalista, absorbiendo los costes de reproducción del trabajo y proporcionando 
funciones de bienestar sin cargarlos directamente en el proceso de 

acumulación... la compatibilidad de estas formas de organización con  ¡a 
preservación de las posiciones de privilegio establecidas significaba  que, por regla 
general, las ¿lites no tenin ninguna prisa por invertir partes significativas del 
superávit en mejoras de tipo general y en reformar  o modernizar la estructura. 
(Glade, oo.x:44-48) 

Lo cual muestra que la crisis política estaba dirigida a los puntales mismos del Modelo 

F'E, De este modo, la crisis de eficiencia económica y legitimidad política ponían a dicho 

patrón de acumulación en una situación más comprometida que si se hubiera tratado 

exclusivamente de una crisis de demanda externa. 

H. A pesar de que estas condiciones se imponen de manera general en toda la región, las 
características diferenciales respecto a las formas de organización  económica y política, 
mencionadas precedentemente, determinaron que el Modelo 151 presentara diferentes 

ritmos, intensidades y conflictividades en cada uno de los casos. Así, en los países que 

contaban con un control nacional de la producción, la consolidación del mercado interno 

y de la industrialización asumió inicialmente un carácter liberal, basado en el dinamismo 
de la empresa privada; en cambio en las economías de enclave, el dirigismo estatal se 
constituyó en el instrumento de una clase empresarial industrial que compartiría con el 
estado las funciones empresariales. 

En cualquiera de los casos, sin embargo, el carácter conflictivo de la crisis del Modelo 
PE, esto es, la pérdida de eficacia en la búsqueda de la subordinación del trabajo al 

capital, además de los conflictos que originó la estructuración misma de una salida, hizo 
que el Modelo 151 buscara una  forma de legitimación que partiera del principio de una 
mayor inclusión. La búsqueda de un modelo industrlalizador que sobre la base de la 
disciplina ampliara los niveles de participación en el producto fue la respuesta a dicha 
crisis. 

55	 j'v A. .rzuigI .igrui



Sequrida parte: el capiLaiinio en perpecwa 

En este sentido, en el de las divergencias y semejanzas, la evolución global de la 

economía en los países parad igmticos de cada uno de estos modelos permite sacar 

conclusiones importantes. Si tomamos la evolución de los coeficientes  de importación y 

de industrialización como indicadores principales de la primera etapa del Modelo ISI 

vernos que en los países grandes de la región se manifiesta la tendencia general de 

industrialización y sustitución de importaciones. En Argentina, México y Srasil,  el 

primero de los indicadores se reduce considerablemente entre 1929  y 1957, pasando de 

17.8 a 52, de 142 a 8.2 y de 11.3 a 6.1 respectivamente. Por su parte, los coeficientes 

ce industrialización en los mismos países registran importantes crecimientos. En este 

caso, se elevan de 22.8 a 32.4, de 142 a 21.7 y de 11.7 a 23,1 respectivamente (Furtado, 

1969). 

Ahora bien, a pesar de participar los tres países en esta tendencia general pueden 

sePlalarse algunas diferencias entre ellos. En primer lugar, en Brasil y Argentina 
caracterizados por su control nacional de la producción, la industrialización y 
sustitución de importaciones resultaron más intensasque en el caso de México, con 

predominio de economía de enclave. Por otra parte, la intensidad de estos procesos fue 

mayor en Brasil que en Argentina, en donde existía una diferenciación más avanzada del 

sistema productivo. 

La evolución hacia la industrialización se consolidó en los tres casos después de la 
segunda postguerra y hasta la década de los setenta. Así, si el ritmo de crecimiento del 

producto interno bruto (P15) registró en Argentina un 3.0% entre 1,950 y 1955, entre 

1965 y 1970 se elevó al 4.1%. En el caso de México este mismo indicador creció del 6.1% 

en el primer período al 6.4% en el segundo. Por su parte, en Brasil lo hizo del 5.7% al 7.1% 

(Furtado, 1969). 

La industria manufacturera se convirtió en el eje de este dinamismo. En los tres países 
aumentó considerablemente su participación en el P15 en el período mencionado. En 

Argentina pasó de representar el 289% del P15 en 1950 al 35.3%  en 1970, en México lo 

hizo del 20.6% al 23.6% y en Brasil del 16.5% al 25.3%. Por su parte, los ritmos de 

crecimiento de este sector se ubicaron por encima del crecimiento global del 1715. En el 
primero de los países en cuestión se registró una tasa de crecimiento del 3.8% entre 

1950 y 1955 y del 5.0% entre 1965 y 1970, en el segundo dicha tasa fue del 6.6% en el 
período 1950-1955 y del 8.8% en el período 1965-1970, mientras que en el tercero del 

8.1% entre 1,950 y 1955 y del 10.3% entre 1965  y 1970 (Furtado, 1969). 

Cabe destacar, con el objeto de dimensionar el ritmo de crecimiento del sector 

manufacturero latinoamericano que la tasa de crecimiento de dicho sector  en 1970 era 

del 5.2% en las economías más grandes del planeta, mientrasque en Corea y Taiwan, por 
tomar otros casos de industrialización reciente, la participación de las manufacturas en 
el P15 era en 1972 del 20.9% en el primero y en 1970. del 27.31% en el segundo 
(Fajnzylber, 1983). 

El tipo de indLstrializaciórl impulsado por el Modelo Sl presentó un perfil similar al de 
los países centrales que se manifestó en el peso trascendental dado a los bienes de 
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consumo duradero. Los países de la región reprodujeron las tendencias que resultaban 

estrictamente funcionales a los países avanzados: "la satisfacción plena de las 

necesidadesbásicas de los países avanzados inducía el desarrollo de los bienes de 

consumo duraderos y la creciente diversificación de los mismos" (Fajnzyfter, 1983:159). 

Así, entre 1955 y 1977 la participación de la industria rnetalmecániica en el P5 industrial 

pasó, en América Latina, de un 127 a un 26%, mientras que entre 1950 y 1975 la 

participación de las manufacturas de consumo no duradero cayeron de un 64% a un 

35% del P15 industrial. Al mismo tiempo, la participación de la industria metaimecánica 

creció, en los Estados Unidos, de un 34% a un 46% y la de las manufacturas de 

consumo no duradero disminuyó de un 30% a un 22%. En el caso de Japón, la primera 

proporción subió de un 18% a un 46% y la segunda descendió de un 35% a un 19%. En 

este sentido, los indicadores mencionados permiten confirmar, salvando las distancias, 

a similitud de los procesos (Fajnzyft'er, 1983). 

Paralelamente, y al igual que en los países desarrollados, los sectores más dinámicos 

son los mismos en donde la productividad crece más rápidamente, los que 

muestran una mayor capacidad de generación de empleo. Se verifica que es en las 

ramas de la industria metalmecánica donde la generación de empleo se expande 

con mayor rapidez y. especialmente, se verifica que en el  período 1968-1975 más 

de un cuarto del incremento de empleo generado por el sector industrial, se 
localiza precisamente en las ramas metalmecánica. Es decir, en ese  período la 
industria metalmecánica generó un incremento de empleo superior al registrado 

en los sectores tradicionales en su conjunto, no obstante el hecho de que el peso 
relativo de los sectores tradicionales es significativamente mayor en ¡a industria 

de la región (Fajnzyl'er. 1983:161). 

En contrapartida, la distribución del ingreso en los países más  ricos a finales de la 

década de los setenta era menos desproporcionada que la de los países de la región. En 

el primer grupo de países, la población de menores recursos (el 40% de la población 

total) registraba ingresos equivalentes al 50/a de los que obtenía el segmento de la 

población más rico (10% de la población total). Mientras que en América Latina, en el 

mismo período, el segmento más pobre (40% de la población total) recibía inqre5G5 

euivaIentes al 40% de losque obtenía el 10% de la población más rica (Fajnzyfter, 

1989). 

La tendencia a implementar el Modelo TFK a través de la adopción de estándares 

tecnológicos y de consumo similares a los de las metrópolis, se vio fortalecida por el 

escaso dinamismo de los grupos empresariales locales, los cuales, amparados en el 

proteccionismo, se habían transformado en grupos oligopólicos altamente dependientes 

de la tecnología de los centros mundiales. Este hecho se manifiestó en la  evolución de 

las importaciones en América Latina, las cuales pasaron  de 5,121 millones de dólares en 

1955 a 34,862 millones de dólares en 1975. En particular, el saldo comercial de los 

bienes manufacturados pasó de -7,092 millones de dólares en 1965 a -28,387 millones 

de dólares en 1975. 
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En un segundo momento, esa misma falta de dinamismo llevó a los gobiernos de América 

Latina a favorecer una incorporación masiva del ca pital transnacional, el cual venía 

acompaPlado por normas de productividad y rendimiento diseF'ladas para los países 

centrales. Así', en la década de los setenta, la participación de las empresas 

transnacionales en el valor de la producción industrial manufacturera era en Argentina 

del 31%, en Srasil del 44% y en México del 39%, mientras que en Corea del Sur, por 

tomar otro ejemplo, era del 11%. 

El diagnóstico y el programa, en esta dirección,  fue mejor expresado que nadie por 

F'rebisch desde la Comisión Económica para América Latina. Seg ún este autor, 

la formación del capital tiene que luchar contra una tendencia muy marcada 

hacia ciertas modalidades de consumo que muchas  veces resultan incompatibles 

con un alto grado de ca pita! izador... inversiones extranjeras bien encaminadas 

poarían contribur al aumento inmediato de la productividad por hombre. Pe 

manera que, lograda esta mejora inicial, una parte importante del  incremento del 

producto sirviera entonces para formar capitales, antes que destinarse a un 

consumo prematuro... pero todo ello, y en la medida a que quiera reducirse  la 

necesidad del aporte exterior, supone un esfuerzo inicial  de capitalización. que no 

se concilia generalmente con el tipo de consumo  de ciertos sectores de la 

colectividad ni con la elevada proporción del ingreso nacional absorbida, en varios 

países. por ciertos tipos de gastos fiscales que no aumentan directa ni 
indirectamente la productividad nacional,.. A tal propósito es necesario definir 

con precisión el objeto que se persigue mediante la industrialización. Si se la 

considera como el medio de llegar a un ideal de autarquía, en el cual las 

consideraciones económicas pasan a segundo plano, sería admisible cualquier 
industria que sustituya importaciones. Pero si el propósito consiste en aumentar 
lo que se ha llamado con justeza el bienestar de las masas, hay que tener 
presentes los límites más allí de los cuales una mayor industrialización podría 

significar merma de productividad (Preb'isch. 1949:104-105). 

F'or lo demás, corno se dijo, los objetivos del Modelo 151 no fueron diferentes a los 

perseguidos por el Modelo TFI(.: disciplinar a la fuerza de trabajo en el marco de una 

producción capitalista que garantizara la reproducción del capital a través de un 

consumo masivo de bienes/salario. 

La organización científica del trabajo que se estableció en algunos países de América 

Latina mantuvo los rasgos básicos del taylorismo/fordismo aunque reforzó los 

mecanismos de control y disciplinamiento sobre la fuerza de trabajo másque aquellos 

lgados al incremento de la productividad (Catalano y Novik, 1992). 

La consolidación de este Modelo de producción se institucionalizó mediante un sistema 

de regulación social que consistió en la gestión macroeconómica del Estado de 

Bienestar, que, como parte del contrato social, viabilizó y legitimó al modelo de 

acumulación fordista hasta su quiebre, entre los aPios setentas y ochentas. 

Aunque la conformación del estado fue diferente, en algunos aspectos, de las 

experiencias que se han englobado bajo el concepto de Estado de Bienestar o Estado 
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keyriesiano registradas fundamentalmente en los Estados Unidos y en Europo 

occidental, comparte con ellos el objetivo de la incorporación de vastos sectores de la 

sociedad a las decisiones estatales (Albuquerque, 1993) corno forma de inteorarlos a la 

lógica de la producción capitalista. 

Desde la segunda post-guerra, las políticas laborales tendieron a otorgar protección y 

seguridad a través de regulaciones legales y administrativasque garantizaban el pleno 
empleo, salarios mínimos y estabilidad sobre el empleo, basadas en el entendido de que 
éste era el único medio a través del cual se podía alcanzar un mercado de consumo 
creciente y predecible, que satisfaciera las necesidades de realización de una producción 
en gran escala, y, al mismo tiempo, en que el consumo masivo era el instrumento idóneo 
para garantizar la subordinación del trabajo al capital. 

Es decir, el estado ejerció un alto nivel de intervención, fiscalización y regulación de a 

gestión de la fuerza de trabajo, a través de disposiciones legalesque las garantizaban, 
contratos de duración Indeterminada, reconocimiento de actores a través de sus 
representaciones gremiales, facultad de homologación, conciliación y arbitraje, contratos 
colectivos de trabajo, etc. Todos ellos destinados a lograr una generalización de los 
esfuerzos privados para la ampliación del mercado de consumo. 

En este contexto, el sindicalismo se constituyó como un actor colectivo, eje de la 
negociación corporativa y figura fundamental en la distribución del ingreso del modelo  de 

desarrollo económico resultante. Los empresarios también se organizaron fuertemente 
en cámaras y asociaciones patronales, igualmente corporativas, ya sea para tener una 
representación unificada en momentos de negociación colectiva o para actuar como 
lobbies sore el estado (Cata!ano y Novik, 1992). 

Los grandes sindicatos se desarrollaron a través de su vinculación directa con el 
estado, y alcanzaron una alta capacidad de presión para obtener  beneficios económicos, 
aumentos salariales y estabilidad en el empleo. Muchas veces aliados a los empresarios, 
os sindicatos alcanzaron mayor eficiencia a través de su presión directa sobre el 

Estado. 

Durante al vigencia del acuerdo social fordista la norma fue la negociación colectiva 
fuertemente centralizada, por  rama de actividad, que fijaba las reglas en materia  de 

estructura y evolución de los salarios y el empleo, las cuales ad'jiríari rango de ley para 
los participantes. 

En cuanto a la relación salarial, la remuneración era otorgada en base al  tiempo de 

trabajo y a la antigüedad en el empleo, independientemente de la productividad obtenida 
en la empresa. Otra característica en materia salarial fue el fuerte peso del salario 
indirecto, que Incluyó a los beneficios otorgados por el Estado  de bienestar (gastos en 
salud, vivienda y educación) y que constituía un esfuerzo adicional por ampliar el 
mercado de consumo. 
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III. Prácticamente al mismo tiempo que el Modelo TFK, el Modelo 151  entró en crisis. En 

primer lugar, porque el modelo de consumo masivo imitado del fordismo sólo pudo 

alcanzar a una pequeFa capa clasemediera urbana. Como seF!ala Fajnzyll'er. 

en América Latina, región donde un porcentaje muy  elevado de la población no 

dispone de medios para satisfacer sus necesidades elementales,  con una 

dotación generosa de recursos naturales y mano de obra abundante y 

desempleada, se expande un patrón industrial estrictamente funcional a 

condiciones que difieren fundamentalmente de las que prevalecen en los países 

avanzados (Fajnzylker, 1953:159). 

Pe modo tal que la alianza que hizo posible al Modelo LS! bloqueó el desarrollo económico 

y lo llevó al fracaso. El Cuadro 4 permite corroborar que la crisis abarcó a  todos ¡os 

sectores de la economía, aunque tuvo un impacto mayor en ¡a industria. 

Cuadro 4

América Latina: Indicadores de crecimiento económico

(Tasas anuales de variación)
3960-1970	 19O-9

1.1 

AncilWj. ÑwkJura, cua y 3.4 1 

Ind~s mwdxur"	 6.9	 04 
Pr

oduc toF ,eta ocuçada	 33 37 

Producto por oojv4o en Agricultua 31 1,1 

ProductoPer oe,Iaitna 2.4	 -23 

Pruduc to por «Jupdo en $a-vicios 39 17

eit Cepi (1992). 

Por otra parte, las luchas sociales en América Latina encontraron un fuerte impulso en 

la Revolución Cubana del '59. A partir de allí, en todos los países de la región se produjo 

un ascenso en las luchas populares manifestadas en movimientos guerrilleros, en la 

reorganización del movimiento sindical, en las luchas estudiantiles, etcétera. Y. tal vez, 

en una dimensión nunca antes conocida en América Latina, la lucha se dirigió contra el 

sistema en sí. No eran ya luchas puramente gremiales o de reclamos puntuales, lo que 

estala en duda era la pertinencia del capitalismo corno modelo de organización social 

viable y justo. 

Cabe destacar que en buena parte de América Latina las dictaduras militares hicieron 

¡darte del trabajo sucio de desarticulación del poder de los movimientos anticapitalistas. 

y en donde no proliferaron esos modelos totalitarios, el poder coercitivo del estado se 

encargó, con mucho menos sutilezas que en los países centrales, de esa tarea. En este 

sentido, la crisis del modelo de Industrialización por sustitución de importaciones y el 

ascenso de las luchas populares tuvo, en un primer momento, una respuesta militar. 

Esto favoreció el proceso de recomposición del capital, el cual, como no podía ser de 

otra manera, se ajustó a los parámetros de la reorganización del capital global. Así, al 

igual que en los países centrales, hubo un fuerte proceso de licuefacción del capital, que 

se manifestó en una ascendente fuga de capitales. 

Paralelamente, y también en concordancia  con las metrópolis, 
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las transformaciones del proceso de trabajo basadas en la automackri 

influyen, pues, globalmente sobre el campo del valor, reduciendo el capital varia'le 
necesario para producir el mismo valor, y crean, por tanto, plusvalor relativo 
(Aglietta, 1975:103). 

Con ello amenaza al poder organizativo del trabajo a partir de la desocupación y ae la 

condena a la caída de los Ingresos salariales. 

La acumulación, de estar basada en la producción masiva de bienes de consumo, se 

concentró en los sectores más dinámicos de la industria, que requerían una composición 

orgánica del capital mucho mayor. La concentración de los ingresos es el correlato 

natural de este proceso: por un lado, el nuevo perfil productivo no requiere de amplios 

mercados locales; por otra parte, la elevación de la composición orgánica del capital 

requiere dirigir contingentes más amplios de dinero a la inversión. 

Al mismo tiempo, se buscó una mayor interrelación con los mercados externos, no -;,6o 

en términos de exportaciones, sino también en cuanto a inversiones en el extranjero y a 

la transferencia de etapas del proceso productivo. Así, 

las inversiones directas de América Latina en los Estados Unidos, principal 
país receptor de esa inversión, han tenido un comportamiento dinámico, ya que la 
posición neta de los países latinoamericanos casi se duplicó entre 1967 y 1990 
(CEPAL. 1992:126), 

El impacto de estos cambios en las empresas comenzó a cuestionar la rigidez  de la 

organización del trabajo taylorista que empezó a ser un obstáculo para adaptarse con 

rapidez a las nuevas características del mercado productivo. El nuevo modelo buscaba 

una reorientaclón en el destino de la producción que ya no debía basarse en un mercado 

local masivo, sino en un mercado más reducido y disperso territorialmente. La variación 

en el volumen y composición de la demanda, que implicaba el nuevo modelo, obligaba a 

una renovación acelerada de los modelos de productos, exigía recalcular los tiempos 

(cumplir con los plazos de entrega a los clientes) y recomponer los puestos  de trabajo. 

Estas nuevas características adoptadas tenían como objetivo la reducción del costo 

salarial y la recomposición de los niveles de ganancia alcanzados durante la segunda 

postguerra. Y puso en el centro de la discusión la competitividad de las empresas, 

induciéndolas a una reestructuración de sus estructuras productivas y organizativas. 

Pe modo tal, que si bien la crisis del taylorismo/fordismo desencadenó una crisis 

económica global, ésta se revirtió sobre ese mismo tipo de organización productiva. Los 

cambios que se reuer1'an para volver a lanzar la reproducción global del capital no eran, 

por lo tanto, ajenos a la misma fábrica,  como se pensó en un primer momento. 

Desde mediados de la década de los ochenta, se combinaron distintas estrategias de 

modernización empresarial que modificaron sustancialmente las formas de organización 

del trabajo y gestión de la mano de obra. Una de las estrategias más difundidas en los 

pa'ses centrales y que se extiende aunque de manera heterogénea (ya  sea inter/pa(s o 

inter/sector) consiste en la Implementación de tecnologías de gestión e innovaciones 

organizacionales, que son técnicas y procesos adaptados de los métodos japoneses de 
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producción (just in time, K.anl'an, Calidad total). Es decir, se diferencian de las 

tecnologías de producción -ligadas a la microelectrónica-, aunque muchas veces se 

encuentran interrelacioriadas. Son cambiosque se manifiestan refundiendo niveles y 

jerarquías, en la modificación de la organización del trabajo y en las estrategias ligadas 

a la gestión de la mano de obra (Novik, 1991). 

Hacia inicios de los noventa, el avance de los empresarios sobre el estado produjo un 

quiebre importante en el sistema de relaciones laborales. La relación triangular entre el 

estado, las empresas y los sindicatos sufrió importantes modificaciones. Dichos 
actores, en distintos países de la reglón, contribuían a definir mediante su interlocución 
con el estado las normasque regulaban la sociedad. Este sistema definía externamente 
las normas internas a la empresa. El convenio colectivo nacional de rama, el salario 

mínimo o el contrato Individual de trabajo, se imponían en las empresas con fuerza de ley 

(Palomino y Senén González, 1993). 

Ante esta nueva coyuntura, el estado redujo su papel social y modificó su rol en la 

gestión de la sociedad. Aliado a las fuerzas empresariales promovieron una serie de 

normas, leyes y decretos que introdujeron la flexibilidad laboral en la gestión de la  fuerza 

de tra5ajo3. De este modo, se reglamentaron nuevas modalidades de contratación, 

nuevos términos del contrato de trabajo, que establecieron nuevas pautas laborales 

entre los trabajadores. sindicatos y empresas (Catalano y Novik, 1992). 

La flexibilización en la gestión de la fuerza  de trabajo implicó, al memos, tres criterios: 

una flexibilizacióri numérica, una flexibilización salarial y una flexiblllzación laboral. El 

rrimero ae los criterios, se refiere a la capacidad de adaptar la cantidad  de fuerza de 

trabajo, lo que requiere cambios en las prácticas de contratación, despidos, extensión y 

ordenación del tiempo de trabajo, de externalización y subcoritratación, etc. El segundo, 

a la capacidad de adaptar los costos salariales al movimiento de los beneficios 

empresariales. Y el último, a la capacidad y disponibilidad productivas de la fuerza de 

trabajo, e incorpora la posibilidad de la competencia profesional de los asalariados, la 

realización de múltiples tareas y la cumplimeritación de varias funciones y su movilidad 

interna. 

En base a esta nueva propuesta, los convenios colectivos de trabajo dejaron de tener 
validez como normas de regulación salarial y fueron sustituidos por acuerdos pactados 

en las empresas. A su vez, los salarios dejaron de tener como piso el salario mínimo y 
posibilitaron una mayor autonomía de las decisiones en el nivel microeconómico básico: la 

empresa. 

Por su parte el sindicalismo se debilitó y perdió la función central de negociación que 

tenía en el anterior modelo. En este sentido, muchas investigaciones realizadas  en 

América Latina, sePlalan los cambios en la negociación tradicional y marcan la 

Por ejemplo. en Argentina la Ley de Eripleo. sancionada en diciembre de 1991. fue el eje de la política 
desregulatoria de las condiciones de contratación, desempe go y estaIilidad de los trat2ajaclore9 y tiende 
a la reducción de costos laborales por- despido y vacaciones, aguinaldo. etc. 
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convergencia de sindicatos centralizados con negociaciones descentralizadas 'real izadas 
por corr 1 sionies Internas o delegados al Interior de las empresas). 4. Esto provocó una 
disminución de la Incidencia de los sindicatos nacionales tradicionales y un 
debilitamiento de la capacidad de acción colectiva. 

El efecto conjunto de los cambios, el contexto económico caracterizado por la flexibilidad 
laboral, la apertura de los mercados y la desregulacidn, dificultó a los sindicatos ejercer 
su función tradicional, es decir, actor central en la negociación, t rasladándose ésta a la 
dinámica de los actores sociales en las empresas. 

A su vez, la crisis del Modelo ISI y de su fachada TFK indujo  a América Latina a una 
reestructuración que fue más allá de la reproducción misma de  la forma-valor. Lo que 
estaba en juego no era sólo la reformulación del modelo de acumulación sino también el 
del modo de regulación que articulara a las distintas fuerzas internas a la gIoalización 
cel capital. En efecto, el quiebre del patrón de acumulación propició una reorganización 
capitalista que no sólo reforrnuló la relación capitalJtraiajo, sino en la que también se 
sacrificó a los socios menos dinámicos de la alianza política que había permitido el 
modelo. Como en todos los casos, la recuperación de la dinámica del proceso  de 
valorización del capital no reparó en ¡os sujetos sirio en a lógica del sistema capitalista. 

Estudios realizados en México sePtalan que la negociación sindical en  el país se caracteriza por ur 
progresivo avance de una fuerte desvinculación participativa entre La dirección del sindicato y las bases 
En brasil, algunos estudios específicos para el sector petroquímico. revelan que existe una crisis de 
legitimidad entre el sindicato que agrupa a los trabajadores a nivel nacional y las comisiones de fábrica. 
Estas últimas realizan mLflipIes negociaciones con las empresas sin consultar al sindicato. ramién en 
Venezuela se veriflca la tendencia de algunas empresas hacia la individualización de la relación entre la 
empresa y el trabajador (Cfr. Pe la Garza, 1959; e Iranzo, 1990).
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CAPÍTULO 6

eI milagro a la glob'alizacióii 
CAACTEÍSTICAS Y CRISIS DE LOS DWESOS rATEONES !7E ACUMULACIÓN EN MÉxico PUANTE EL SIGLO XX 

1. Los primeros indicios de la industrialización mexicana se presentaron a partir  de 

mediados de los ochenta del siglo XIX, 1 producto de un proceso de modernización de la 

economía, impulsado por el gobierno de Porflrio L)t'az, que entre 1880  y 1910 redefinió el 

perfil productivo del país y su incorporación al mercado mundial. 

El eje en torno al cual giró esta transformación fue la inversión extranjera (que pasó de 

110 a 3,400 millones de pesos entre 1884 y 1910), destinada en una tercera parte a la 

construcción de veinte mil kilómetros de vías férreas y en otra cuarta parte a la minería 

(cuya producción se cuadruplicó entre 1893 y 1906) (AguIlar Cam(n y Meyer, 1989). 

Ambos, sin duda los sectores más dinámicos de la economía porfiriaria. 

El otorgamiento de concesiones ferroviarias a diversas compaElías extranjeras fue 

acompa1ado por la extensión de las redes de telégrafo y teléfono y la concentración, 

colateral, de las tierras aleda1as a las Líneas férreas. Al mismo tiempo, una reforma 

legal sin precedentes incluyó la creación de un nuevo código comercial (1884), un nuevo 

código minero (1887), legislaciones especiales para la actividad bancaria 0897 y 1908) 
y una reforma fiscal (1881) (Valdés Ugalde, 1997). 

El ferrocarril restauró la rentabilidad de la tierra y abrid nuevas perspectivas para los 
negocios. La agricultura comercial para la exportación se consolidó como un sector 
extraordinariamente dinámico, particularmente en los territorios destinados a la 
producción de henequén, algodón, hortalizas y azu'car. La regularización de las relaciones 

con los Estados Unidos (producto de la renegociación de la deuda p ública y la firma de 

tratados comerciales) abrió las puertas para la constitución de emporios ganaderos 

orientados al mercado de ese país. 

En este período, se integró un grupo incipiente de empresarios que entre 1883 y 1902 

duplicaron el nÓmero de esta L7lecimientos industriales en el país estimulados por la 
economía de exportación (Story, 1986). El auge del mercado externo demandó mayores 
insumos industriales a la vez que amplió el mercado Interno con su impacto sobre los 
sectores paraexportadores. 

No significa esto que no existieran indugtriia g en territorio mexicano con anterioridada esta fecha,  sólo 

que es a partir d e allí cuando adquiere significación la participación de este sector en la economía 
iacior.aI (Corleo, 19&3). 
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En sus propias fortalezas. sin embargo, estaban contenidas sus debilidades: 

La inversión extranjera desarrolló ciudades y fundó emporios productivos, pero 
provocó inflación que afectó el salario real de obreros y clases medias. 
vinculación con el mercado norteamericano abrió fuentes de trabajo y aumentó 
las exportaciones (seis veces entre 1580 y 1910). pero hizo al país vulnerable a 
los vaivenes de la economía estadounidense cuya recesión de 1907, por ejemplo, 
implicó la repatriación de miles de trabajadores mexicanos despedidos de las 
fábricas y las minas del otro lado. El auge minero creó ciudades y pagó altos 

salarios, pero alteró regiones enteras, creó poblaciones flotantes, inestables, 
levantiscas y sembró, con la discriminación laboral antimexicana. un nacionalismo 
explosivo. El ferrocarril acortó distancias, abarató fletes y unificó mercados, pero 

disparó los precios de tierras ociosas facilitando el despojo y segregó, al no 
tocarlos, centros tradicionales de producción y comercio, así como a las 
oligarquías pe se beneficiaban de ellos. La modernización agrícola consolidó un 
sector extraordinariamente dinémico, pero colaboró a la destrucción de la 
economía campesina. usurpó derechos de pueblos y comunidades rurales y lanzó a 
sus habitantes a la intemperie del mercado, el hambre, el peonaje y la emigración 
(Aguilar Camín y Meyer, 19&9:13). 

Esta primera etapa de industrialización tuvo una muerte en dos tiempos. El primero de 

ellos coincidió con el período armado de la Kevolución, lapso en el cual la incipiente 

industrialización se vio detenida e incluso la mayor parte de los indicadores económicos 

declinaron en términos absolutos y relativos. El producto agrícola descendió a un ritmo 

de 5.2570 entre 1910 y 1921, la industria minera a uno del 4% anual, y la industria 

manufacturera sólo pudo recuperar los niveles de 1910 en 1922 (Aguilar Carníri y Meyer, 

19&9). 

México vivió su propia forma de crisis con la Kevolución de 1910, su particular manera de 

mostrar los límites de la explotación, así como un modo, también propio, de conciliack3ri. 

Fundamentalmente porque 

a Kevolución dejó a una parte de la población políticamente movilizada, dada la 

multiplicación de expectativas producidas por las metas, tanto políticas como 
económicas, que contenía la Constitución [de 19171. así como por la participación 
que una parte de ella tuvo en el conflicto armado.,. inmediatamente después de la 
revolución armada, la sociedad no contaba con instituciones políticas y 
económicas sólidas. Por lo tanto, el Estado tuvo que enfrentar directamente el 
problema de controlar a las masas y a sus líderes e iniciar, a la vez, un programa 
de reconstrucción económica (eyna. 1974:7). 

Pasado el período armado, en la década de los veinte, la biísueda de medidas 

tendientes a restablecer el orden político y económico, después del caos originado por el 

movimiento de 1910, estimularon una expansión considerable de la industria, que, para 

1930, registraba un total de 4&540 talleres y  fabricas establecidos en el país (Pozas 

Horcastas, 1981). 
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Pe estos aFlos datan las primeras políticas destinadas a sentar las bases del modelo 

po5liheral, 2 de la promoción industrial y del control estatal sobre la economía: entre las 

primeras destacó la creación del Banco de México en 1925, con el objeto de controlar 

oficialmente la oferta monetaria; las exenciones impositivas fueron los instrumentos más 

significativos respecto de las secundas; y entre las terceras resaltaron el control de la 

minería y de la producción de energía eléctrica mediante la Ley de Minas de 1926 y del 

Código Nacional de Electricidad de 1928,  respectivamente (Story, 1986). 

Esta breve etapa, en la que coexistieron la aparición de elementos que anticipaban el 

porvenir y la declinación de los que ha b lan caracterizado al porfiriato, culminó con la 

crisis de 1929, misma que acal7ó por dar el golpe final a lo que quedaba del  modelo de 

crecimiento hacia afuera. México ingresó a  la crisis del capitalismo mundial de la mano 

de las industrias extractivas (las más integradas al mercado mundial). La minería fue 

uno de los sectores más sensibles, ' de los 90,000 obrerosque ocupaba en 1929 sólo 

quedaron 45,000 en 1932. Sin embargo, no fue la inica que dio signos de agotamiento. 

La industria petrolera, la textil y la azucarera sufrieron igualmente los impactos de la 

contracción de los mercados internacionales. 

La sociedad mexicana se ha b la anticipado casi veinte amos a la crisis global del 
capitalismo. Y fue también un momento importante de ésta. Por ello cuando parecía 

dispuesta a modificar el rumbo fue sacudida por la crisis mundial. De allí, que la crisis 

sea una en dos tiempos. Tal vez fue esta la razón por la que en la década siguiente se 
acelerara significativamente el paso. 

II. A partir de los años treinta se abrió una segunda etapa en el proceso industrlalizador 

en la que, corno en prácticamente todo el mundo, el Estado asumió un papel actiVO.3 Las 
direcciones en lasque actuó la política gubernamental, típicas  de lo que denominé en el 
capítulo anterior Modelo ¡SI, fueron básicamente cuatro: (1) la protección arancelaria y 
administrativa de la industria frente a los productos manufacturados en otras 
latitudes; (2) la desgravación impositiva de las actividades industriales  en el territorio 
mexicano; (3) el apoyo financiero mediante la banca de desarrollo y/o sectorial; (4) la 
intervención directa en la actividad industrial y de servicios. 

Estas cuatro direcciones se operativizaron a través de: 

2 Tal vez el nombre no resulte del todo adecuado, me refiero con él a la forma que ha'ri'a de tener como 
versión mexicana de los Modelos TFK e 151. 

Existen discrepancias, entre diversos investigadores, acerca de la ubicación de la fecha de corte entre 
las dos etapas y la ex tensión de la segunda. Cordero (1933) la  coloca en el año 1931, inmediatamente 
después de la crisis; mientras que Stor, (195) en 1939 coincidentemente con el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial. Al mismo tiempo, este último autor, prolonga esta etapa hasta 1970. mientras que el 
primero hasta 1950. La'astida Martín del Campo (19&1) pone los límites de esta fase de industrialización 
entre 1940 y 1954. Después de esta fecha se desplegaría una nueva etapa (Desarrollo Esta'ilizador) 
entre 1954 y 1970. Valdés Ugalde (1997), pone como inicio del Desarrollo Estabilizador el año de 195&. 
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• En 1947, dos decretos, referidos al establecimiento de controles a la 
importación y al cambio del sistema arancelario, abrieron la etapa 
proteccionista del comercio. 

• Un decreto de 1932 introdujo exenciones impositivas profundizadas por 

otro de 1939 y la Ley de la Industria Manufacturera de 1941 que las 
garantizaron por cinco años (abarcando prácticamente a todos los 
impuestos federales) para las denominadas "industrias nuevas y 
necesarias" y la Ley para el Desarrollo de la Industria Manufacturera 
de 1946, que extendió los beneficios a un mayor rurrierO de indust rias y 
amplló a diez aPios su vigencia. 

• Nacional Financiera fue fundada en 1933, el banco Nacional Hipotecario 

Urbano y de Obras Públicas y el sanco Nacional de Comercio Exterior 
en 1934; el banco de Crédito Ejidal en 1935 y banco Nacional Obrero y 
de Fomento Industrial en 1937. 

• Acorde con la reestructuración del capitalismo y con sus propios 
principios, la Revolución desmanteló la economía de exportación, a 

partir de su crisis letal en 1929. La nacionalización de los ferrocarriles 
y del petróleo y la reforma agraria tuvieron, durante el cardenismo,  esa 

dirección. El Estado también intervino  directamente en la creación de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). 

Este período de Industrialización, que se define como Modelo ISI horizontal, contó con 

todos los beneficios expansivos típicos del Modelo WK y se caracterizó por la 

instalación de empresas dedicadas a sustituir importaciones de bienes de consumo 
ligados a la Industria ligera o tradicional que en general contaban con un mercado 

asegurado. 

III. México transitó por tres momentos antes de hacer posible la dirección que le 
permitiera llegar a ese "feliz" término, es decir, al modelo de capitalismo posllberal  que 

denominé Modelo TFK para las economías centrales y Modelo ISI para la América Latina. 

El primero estuvo dominado por Los Intentos fallidos de controlar los elementos 
disruptivos de la Revolución llevados a cabo por sus dos "hombres fuertes", Obregón y 

Calles. En este primer intento, sin modificar sustancialmente las características  de la 
alianza política dominante4 ni las del patrón de acumulación anteriores a la Revolución, 
se buscó la subordinación de los sectores obrero y campesino mediante partidos ( 
Laborista Mexicano, el Nacional Agrarista y, posteriormente, el Nacional Revolucionario) 

se consiguió un arreglo entre el Estado  revolucionario y la burguesía porfiriana, y una  fracc6n le 
clase ia tomando forma, constituida por grupos de la antigua l'urguesía y por nuevos capitalistas 
revolucionarios extraídos de entre los líderes militares de los ejércitos revolucionarios y el nuevo Estalo 

revolucionario" (Hamilton. 1958:107). 
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y organizaciones (fundamentalmerte la Confederación Regional Obrera Mexicana) a 

partir de métodos poco ortodoxos (cooptación por medio de prebendas, castigos a los 

disidentes, apoyo gubernamental en los conflictos, represión, persecuciones, etc.). 

Agotado éste, por las disputas intestinas entre los seguidores de Obregón y Calles, por 

la representatividad restringida de los partidos y por el desbordamiento de las 

organizaciones de control de las bases políticas (el asesinato de Obregón colaboró en la 

pérdida de eficacia del intento) se abre, con Cárdenas, un segundo momento. 

Este segundo intento buscó poner las bases firmes del pacto social que harían posible el 

Lesarrollo Estabilizador mediante el reconocimiento inicial de la demanda y el 

discipliriamiento de ésta a partir de dicho reconocimiento. Como afirma de la  Noval: 

Considerando la política del gobierno de Cárdenas en relación con la represión 
desatada contra el movimiento obrero por gobiernos anteriores, había una 
diferencia notable. El estado permanecía impasible ante la multiplicidad de 

huelgas desatadas en el país. Cárdenas se negaba a reprimir a los trabajadores... 

La burguesía era en esos momentos incapaz de comprender el verdadero 
significado de la política desarrollada por Cárdenas. que posibilitaba impulsar las 

relaciones capitalistas de producción a la vez que garantizaba las 

reivindicaciones planteadas por los obreros. Su política se encaminaba a lograr 

dos fines primordiales: en primer término, tratar de hacer realidad la conciliación 

capital-trabajo y, en segundo, satisfacer la necesidad de un ingreso medio social 

que permitiera el avance del mercado interno. Para lograr esos fines la burg.iesía 

tenía que ceder ante determinadas demandas obreras y campesinas; consolidar 

en esos momentos el capitalismo requería incrementar el consumo de las masas 
y eliminar el exceso de injusticias (de la Noval, 1982:124-127). 

La política de atención a la demanda permitió, por primera  vez después de la Revolución, 

la unificación del movimiento obrero. Ya desde su campaña Cárdenas, 

En numerosas ocasiones exhortó a los trabajadores a olvidar sus diferencias,.. y 
formar un frente unido contra quienes querían exp!otarlos... El plan sexenal y la 

campala de Cárdenas sei'lalaron un giro en la orientación del gobierno que a su 

vez provocó una respuesta en importantes sectores de la clase obrera... Pero la 
importancia de la presidencia de Cárdenas en términos de un cambio en la 
alineación de fuerzas resultó claro sri los primeros meses de 1936. con un 
resurgimiento de los movimientos de huelga pe comenzaron desde el año 
anterior... La frecuencia de las huelgas... y el obvio apoyo pe recibían del gobierno 
de Cárdenas provocó una serie de quejas de los grupos empresariales, de 
miembros de la camarilla de Calles y finalmente de Calles mismo... La declaración 
de Calles aceleró el proceso de movilización y unificación laboral (Hamilton, 
1988,121-123). 

La estabilización de la relación capital-trabajo como pacto debió pasar por las pugnas 

que se abrieron con el proyecto de Ley Federal de Trabajo, reglamentaria del artículo 123 

de la Constitución de 1929 (que provocó la reacción de los empresarios del norte del 

país y la formación de la Confederación Patronal de la República Mexicana -COPARMEX-) 
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y la fijación de las reglas del juego establecidas por el Presidente Lázaro Cárdenas en 

1 93S. 

En este segundo momento. 

el Estado mexicano adquirió una efectiva sustentación clasista y popular pero 

no perdió nunca su rumbo liberal, la pasión dirigista de secularizar al país y crear 

las condiciones políticas e institucionales propicias al desarrollo del capitalismo. 

El resultado histórico de la lucha entre las élites modernizantes y  la sociedad 

tradicional, fue una mezcla particularmente eficaz de dominación política 

tradicional -corporativizante, paternal, autoritaria- puesta al  servicio de una 

iniciativa estatal modernizadora, capitalista (Aguilar Carri(n, 1989:25). 

9Q5 novedades caracterizarán al tercer momento, que se inicia a partir de la segunda 

mitad del gobierno de Cárdenas. Ambas, el intento de reconciliación con el secto-

patronal y la creación del Partido de la Revolución Mexicana, teridierites  a complementa-

la constitución del pacto social por el lado de la oferta. 

Comencemos por la primera novedad: 

Me refiero, fundamentalmente, a los famosos catorce puntos: (1) Neesidad de que se estabezca la 

cooperación entre gobierno y los factores que intervienen en la producción para resolver permanentemente 

los problemas que son propios  de las relaciones obrero-patronales, dentro de nuestro régimen económico 
de derecho. (2) Conveniencia nacional  de proveer lo necesario para crear la Central Unida de Trabajadores 
Industriales que dé fin a las pugnas intergremiales. nocivas por igual a obreros, patronos y al mismo 
gobierno. (3) El gobierno es el árbitro regulador de la vida social. (4) Seguridad de que las demandas de 
los trabajadores serán siempre consideradas dentro del margen que ofrezcan las posibilidades 

económicas de las empresas. (5) Confirmación del propósito. expresado anteriormente a los 
representantes obreros, de no acordar ayuda preferente a una determinada organización proletaria, sino 
al conjunto del movimiento obrero representado por la Central Unida. (6) Negación rotunda de toda 

facultad a la clase patronal para intervenir en las organizaciones de los obreros, pues no asiste a los 
empresarios derecho alguno para invadir el campo de la acción social proletaria. (7) Las clases patronales 

tienen el mismo derecho que los obreros para vincular sus organizaciones en una estructura nacional. (8) 

El gobierno esté interesado en no agotar las industrias del país, sino en acrecentarlas. pues aun para su 
sostenimiento material, la administración publica reposa en el rendimiento de los impuestos. (9) La causa 
de las agitaciones sociales no radica en la existencia de núcleos comunistas. Estos forman minorías sr, 
influencia determinada en los destinos del país. Las agitaciones provienen de la existencia de aspiraciones 

y necesidades justas de las masas trabajadoras que da material de agitación. (10) La presencia ae 

pequeflos grupos comunistas no co un fenómeno nuevo ni exclusivo de nuestro país. Existen estas 

pequei'las minorls en Europa. en Estados Unidos y, en general, en todos los países del orbe. Su acción er. 

México no compromete la estabilidad de nuestras instituciones, ni alarma al gobierno ni debe alarmar a 
los empresarios. (11) Más dano que los comunistas, han hecho  a la nación los fanáticos que asesinan a los 

profesores. fanáticos que se oponen al cumplimiento de las leyes y del programa revolucionario, y sin 

embargo, tenemos que tolerarlos. (12) La situación (agitación) patronal reciente no se circunscribió a 

Monterrey. Sino que tuvo ramificaciones en otros centros importantes de la República como La Laguna. 
León, el Pistrito Federal. Puebla y Yucatán. (13)  Debe cuidarse mucho la clase patrona,' de que sus 
agitaciones no se conviertan en bandera  política, porque esto nos llevaría a una lucha armada. (14) Los 
empresarios que se sientan fatigados por  la lucha social, pueden entregar sus industrias a los obreros o 
al gobierno. Esto será patriótico; el paro, no" (Tomados de Arriola Woog, 1951::231-232). 
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Es conocido que hacia finales de su período [el de Cárdenas] decrece el nu'mero 

de huelgas y la cantidad de hectáreas repartidas. situación que bien puede 

explicarse por la coyuntura política que se enfrentaba entonces. Pero Cárdenas 

no se limitó a disminuir el ritmo de las reivindicaciones, sino que acudió a 

declaraciones en que explícitamente trataba de hacer comprender la nueva 

orientación hacia la conciliación y la colaboración necesarias en aquellos 

momentos. A mediados de 1939. y en marcado contraste con la actitud asumida 

frente a los patronos de Monterrey apenas tres a?los antes, en un discurso ante 

la Cámara de Comercio de Saltillo, Coahuila. el Presidente declaraba: Los 
considero representantes de un importante sector social, de un poderoso grupo 

de trabajo, los conceptúo parte constitutiva de respetables fuerzas vivas del 

país... Una vez más me complazco en manifestarles que los industrialesque hacen 

escuela de acatamiento a la ley, de buena voluntad, de comprensión y 

patriotismo, tienen de parte del Gobierno completas y estimuladoras garantías 
para sus inversiones"... Ya no se trataba. pues de seguir sosteniendo que los 
patronos eran un elemento social al que podría sustituir el gobierno en caso de 

cansancio de su parte... sino de hacerles saber que su colaboración con éste y 

con otros sectores de la producción era necesaria y deseable. El llamamiento lo 

repetiría, posteriormente, ante la Cámara de Comercio de Ciudad Juárez, 

Chihuahua. En esa ocasión,.. tocó el problema de la bajo producción para 
proponerles . sumando los esfuerzos de todos los sectores que pueblan nuestro 

territorio, tendremos como resultado en los períodos venideros inmediatos, un 
aprovechamiento de nuestras facultades y posiL'ilidades en todos los órdenes" 

(Medina PeFla. s/f:14-15). 

La segunda novedad fue, corno se dijo, la creación del Partido de la P.evolucióri Mexicana 

en 1935. En ese sentido, 

Los cambios que experimenta el PN, entre el momento de su fundación y el de 

redefinición como Partido de la Kevolución Mexicana (PRM) en 1935 (cuya 

innovación principal fue la constitución sectorial), permitió tener un control 
directo sobre los grupos organizados y a la vez una fuerte base de apoyo a las 

políticas de los regímenes posteriores (eyna. 1974:9). 

Como pieza clave de esa red efinición, 

Al finalizar el Congreso Constituyente se firmó por las partes participantes el 

Pacto Constitutivo del Partido, que dejaba claramente establecido que ninguno  de 

los sectores que suscribieran el mismo podrían tener actividad política de ninguna 
naturaleza si no era por medio del PM, sujetos a los estatutos, reglamentos y 

acuerdos que fueran emitidos por los órganos superiores del mismo (de la Noval, 

1952:144). 

A partir de este momento: 

los hom5res de negocios fueron s(m'olo de todas las maquinaciones 

antipopulares en el foro público. pero los beneficiarios de los sacrificios del pueblo 

en las cuentas de bancos y los gabinetes privados recibieron del Estado 
infraestructura, proteccionismo, mano de obra controlada y barata -siempre por 

debajo de la evolución de las ganancias- crédito abierto. redención de empresas y 
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empresarios en quiebra, contratos nionopólicos, mercados cautivos, complicidad 
en la vida social y emulación en el gasto suntuario. A cambio dieron silencio y 
apoyo polftico. comisiones y tajadas accionarias a sus protectores, cuotas de 
seguro social y de construcción de viviendas a sus trabajadores, soireempleo y 
tolerancia al populismo tutelar de la legislación obrera, resignación ante los 
rega?los públicos y ante el papel asignado de representar la Reacción. Desde los 
años cuarenta, con la modernización industrial, las huestes del capital 

engordaron sin otra contrapisa real que admitir la subordinación convenida y 
dejar al Estado la tarea profesional de la política y el hábito retórico  de La 
Revolución (Aguilar Cam(n, 198953). 

Es decir, se abre el período a partir del cual la conciliación y el pacto asumieron cc 
éxito toda su dimensión mexicana. 

V. La tercera etapa del proceso industrializador, la del Modelo 151 vertical tuvo sus 

particularidades en: a) una alta participación de las inversiones extranjeras mediante 

filiales de las grandes corporaciones transnacionales, o en asociación con grupos locales; 

) el inicio de la fabricación de la maquinaria y equipo que requería el sector industrial ya 

establecido; c) la introducción de nuevos artículos de consumo dirigidos a los nuevos 

sectores medios; y d) el comienzo de la explotación intensiva del  mercado interno ante 

las dificultades para un mayor crecimiento. 

La cuantiosa participación del capital extranjero se presentó básicamente  en la década 
de los sesenta, logrando, en algunos casos, trabajar estrechamente con los empresarios 

nacionales o sustituyéndolos, en otros, por medio de la compra de sus empresas. A 

partir de la asociación de los empresarios locales con el capital extranjero se advierte 

una cierta "internacionalización" del mercado Interno, y se inicia, con ello, una fuerte 
tendencia coricentradora en la que empiezan a divisarse a los grandes grupos 

industriales que serán típicos del fin de siglo. Como afirma Rivera Ríos, 

La creciente orientación de la industria hacia la producción de meos de 
producción, y en general hacia la de bienes técnicamente más complejos, se apoyó 
—a la vez que nteractiia- sobre la transformación de la estructura del capital... 
Jk 5Í, en la nueva fase, la organización sobre la que descansa la propiedad 
capitalista, se consolida en un nivel cualitativamente distinto. La pequeña 

empresa, figura protagónica del auge de los aPios cuarenta, se ve relegada a un 
papel marginal o secundario en la producción social... Se crea  de este modo una 
especie de interdependencia entre las nuevas tendencias de la producción y la 

estructura del capital. Las grandes empresas. de las cuales un puñado domina 
grandes segmentos de la producción. son de hecho las imnicas en aptitud  de 
hacer frente a las nuevas condiciones de la acumulación de capital. por sus 
mayores requerimientos técnicos y de capitalización. (Rivera Ríos, 198e:37) 

Esta etapa del Modelo 151 vertical en México Incorpora no sólo el modelo de empresa 

gigante típico del Modelo TFV.. sino, con sus particularidades, formas de gestiór 

macroeconómicas mucho más parecidas a la  de la ortodoxia keynesiana. 
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En efecto, tal vez por la presencia de síntomas que finalmente habrían de hacerse 

críticos más adelante, se registra un incremento en la intervención estatal con el objeto 

de expandir el crédito. Mediante las políticas de encajes, tasas de interés, déficit 

plicos, expansión de la inversión de las empresas públicas, se impulsó  la afirmación del 

sistema financiero mediante una mayor captación de ahorro y una utilización mis 

efectiva de los mismos. Sin embargo, como sostiene Bacsave, si bien 

La expansión de la producción de  La producción privada y público en los sectores 

niás dinámicos de la economía nacional hab'i'a contado, especialmente durante los 

aFos sesenta. con el apoyo del crédito interno como mecanismo mis dinámico del 

capital ajeno a disposición de las empresas. La continuidad expansiva que siguió 

fue posible, en gran medida. debido a las condiciones financieras internacionales 

prevalecientes, que impusieron el crédito externo privado como recurso disponible 

por gobierno y grandes empresas de países seleccionados para sostener un 

crecimiento que fue estimado de larga duración, tanto por deudores que por 

acreedores. (agave, 1986:52-53) 

En esta etapa se vivieron desde los ailos gloriosos del "Milagro" hasta las muestras de 

su agotamiento económico y político. 

Los indicadores del Milagro eran contundentes: crecimiento sin precedentes de la economía, 

tanto en términos del crecimiento del P1, como de la formación bruta de capital, del índice 

de producción industrial y de la exportación de mercancías, todo ello  en un marco de 

estabilidad de precios internos, incrementos en la productividad industrial y demanda  estable 

de bienes de consumo. (asave, 19S6) 

Aún cuando la dinámica ocultaba algunos signos iniciales de deficiencia de la estructura 

productiva (estancamiento agrícola que redundó en una mayor presión sobre la balanza de 

pagos y las necesidades de financiamiento externo), su ritmo hada parecer distante 

cualquier posibilidad de crisis. 

V. La crisis desatada en 196&, y que se extenderá hasta los aPios ochenta, tiene toda la 

dimensión de una crisis del conjunto de formas que denominé patrón de acumulación. 

AtaPle tanto a las formas de organización productiva corno a las formas de gestión 

gubernamental y a las formas políticas. 

Lo que muestra la crisis es la pérdida de eficacia de las formas de mediano plazo para 

reproducir el sistema. Por tal motivo, lo que emerge como epicentro de la crisis es la 

reaparición en escena del trabajo como límite para el capital y la reacción de éste en la 

bsueda de una nueva forma de subordinación del trabajo al capital. 

Aún cuando los elementos provenientes de la gestión macroeconómica empiezan a 

mostrar desajustes, que se harán enormes en la década de los setenta, la crisis 

terminal del Modelo 151 mexicano comienza, como  suele suceder, por el lado de las 

formas políticas, como una crisis de legitimidad, que  tiene corno punto detonante la 

represión al movimiento estudiantil/popular en Tlatelolco en octubre del '&. 
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La represión de Tlatelo[co puso al descubierto el carácter excluyente del sistema político 

amn para los movimientos sociales de clase medía. Pronto otros movimientos de origen 

estudiantil y obreros sufrirían de la misma respuesta, lo cual acentuaría la pérdida de 

legitimidad del régimen político. Corno resultado, los mecanismos de disclplinamierito 

autoritario fueron cuestionados profundamente desde la sociedad, a medida en que las 

compensaciones por la subordinación empezaban a mostrar su fragiiidad e insuficiencia. 

La corifUctividad social desatada en contra del autoritarismo guernamental tuvo 
también su contra parte en el nivel de las formas de organización productiva, las cuales, 

como resultado de la negociación politizada de las condiciones salariales y laborales, 

mostraban una pérdida de eficiencia notable. 

La crisis de subordinación hecha crisis de legitimidad, sin embargo, sería el eje a partir 

del cual se pondrían en marcha el conjunto de políticas tendientes al restablecimiento 

del pacto político que hizo posible al Modelo 151. así como sería también la causa de la 

profundización de la crisis del patrón de acumulación. 

El sexenio echeverrista (1970-1976) sería el escenario donde todas estas actuaciones 

se mostrarán de la manera más elocuente. En efecto, dicho gobierno es el heredero 

primero de la crisis de legitimidad, y toda la estructura del programa reformista que se 
busca implementar tiene como preocupación principal el déficit de legitimidad. 

El programa reformista de Echeverría tiene un capítulo específico para la reformulación 

de las formas políticas al que llama «Apertura democrática". Este programa, que busca 
flexibilizar las reglas del juego político a partir de una mayor tolerancia a la crítica y a la 

organización gremial y política Independientes del partido de estado/sistema corporativo, 

tuvo como resultado la apertura de espacios para la disidencia intelectual, reformas 

para ampliar el juego electoral, la promoción de un clima favorable para la libertad de 
prensa, la fundación de nuevos partidos políticos (fundamentalmente de izquierda), la 
gestación de movimientos sindicales Independientes y de movimientos democratizantes 

al interior de los sindicatos oficiales. 

Estas medidas llleralizanites, nuevo Intento, corno aquel de los tiempos del carderiisrno, 
por reconstituir el pacto por el lado del reconocimiento de la demanda, fueron 
acompaF'Iadas por la ampliación de la red corporativa —mediante la creación de las 
Comisiones Tripartitas- y la utilización de un discurso y formas de movilización 

populistas. 

El partido oficial también mostró una adaptación a este nuevo estilo. Dedicado 

igualmente a la recuperación de la legitimidad, acompa?ló a la presidencia de la 

Replica tanto en el estilo discursivo como en el tipo de Uderazgos que impulsó 

(intelectuales prestigiosos, con reconocimiento social y discurso progresista) y en la 

tolerancia hacia nuevas fuer-zas sociales a las que buscó Incorporar. 

Pero no sólo las formas propiamente políticas fueron las que se adecuaron enbúsqueda 
de garantizar la subordinación del trabajo al capital. El conflicto planteado entre 
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legitimidad social y rent llidael capital exigiría de las otras formas regulativas un 

esfuerzo supremo. 

Las formas de gestión macroeccn6mica enfrentaban un conjunto relativamente amplio 

de factores que anunciaban una crisis estructural. Entre esos factores destacan la 

crisis fiscal, el estancamiento agrícola y el dese
quili

b
rio externo. Las formas de 

organización productiva, por su parte, chocaban cori el insuficiente incremento de la 

productividad del trabajo. 

El programa moderriizador incluyó la propuesta de promover a productividad agrícola e 

industrial, la recomposición de las finanzas pIicas, una reforma fiscal y el impulso a la 

exportaciones. 

Todas estas medidas, sin embargo, estaban determinadas por la crisis de legitimidad. El 

eslogan según el cual el desarrollo estabilizador sería superado por el desarrollo 

compartdo expresaba las promesas de aumentar la generación de empleo, promover una 

redistribución más euilil7rada del ingreso, integrar a los sectores marginados y 
modificar la política agraria. Promesas que pronto entrarían en conflicto con la eficiencia 

de las formas tendientes a garantizar la rentabilidad del capital. La crisis del Modelo 151 

se manifestaba, así, a través de un severo conflicto distributivo. 

La mayor parte del proyecto modernizador desnudaría las tensiones y contradicciones 

derivadas del conflicto generado por la crisis del pacto y de las condiciones que hicieron 

Posible su estabilidad. 

Desde el punto de vista de las formas políticas, pronto se hicieron evidentes las 
estrechas posibilidades de garantizar la subordinación y la legitimidad sin alterar las 

condiciones de rentabilidad del capital. Las medidas adoptadas terminaron por  no dejar 

contento a nadie. 

La apertura democrática pronto se sintió amenazada por lo que consideraba ataques 
frontales y pretensiones de someter a desgaste continuo a las instituciones y 

organizaciones garantes del control de las bases sociales. Así, las estrategias de 

desarticulación y/o represión de las alternativas políticas tuvieron como víctimas al 

periódico Excelsior, al movimiento ferrocarrilero vallejista, al Frente Auténtico del Trabajo 
y a la tendencia democratizadora del Sindicato de Trabajadores Electricista de la 

eplica Mexicana, por tomar sólo las más nota
b
les. (La'astida, 1&1) 

Este movimiento, que va de la permisividad a la represión, no hacía sino mostrar la 

estrechez del proyecto político de control y legitimidad (Alvarez, 19&7) y la contradicción 
entre la modernización y reorientacióri del aparato productivo, la recomposición de las 
finanzas pUblicas, la promoción de la productividad agrícola e industrial, el impulso a las 
exportaciones, por un lado, y el fortalecimiento de las bases sociales del régimen, por el 

otro. 

La contradicción puede percise a partir de cuatro aristas principales. En primer lugar, 
la tensión entre aumento de la productividad y legitimación dio por resultado una 
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política salarial que no subordinó a los salarios a los requerimientos de rentabilidaa del 
capital. (Rivera Ríos, 19&6) La línea Impulsada a través de la creación de la Comisión 
Nacional Tripartita resultó demasiado cara (Alvarez, 1987) para los intereses 
empresariales. El resultado de ello fue un reflujo en la inversión privada que terminó por 

presionar al gobierno a un aumento compensatorio de la inversión publica.  (E'asave, 

1996) 

En segundo lugar, y en buena medida como consecuencia de lo anterior, la tensión entre 
recomposición de las finanzas públicas y legitimación provocó un rechazo empresarial a 
la propuesta de reforma fiscal, lo cual, a su vez, dio como resultado un aumento dei 

gasto público para enfrentar la depresión de la inversión privada y la elevación del déficit 
fiscal, producto de la mayor Inversión pública y de la imposibilidad de aumentar los 
ingresos. 

A estos das elementos se le suma la crisis del sector agropecuario —resultado de su 
subordinación al impulso de la reconversión industrial, la cual produjo una fuerte 
reducción de las áreas sembradas y un aumento en las necesidades  de Importación a 
precios elevados —por el auge internacional de los precios de los granos- que terminó por 
tener efectos inflacionarios y de presión sobre la balanza de pagos. 

Los tres elementos tenían, en sí mismos, efectos inflacionarios. Estos efectos  se 

tradujeron en la caída de los salarios reales y en una presión aun mayor sobre las 
negociaciones salariales que impulsaban atír-i más la espiral Inflacionaria. Por otro lado, 

los tres elementos provocaban tensiones financieras: la presión sobre el sistema 
bancario para financiar el déficit y la aceleración de la emisión monetaria completaron  e 

complejo círculo Inflacionario que redujo las tasas reales de interés desestimulando el 

ahorro interno (Rivera Ríos, 1986) e incitando el crecimiento del financiamiento externo 
—por entonces barato en comparación con el Interno. 

En tercer lugar, la reducción de la Inversión privada indujo una amplia política de 

estímulos que, al impulsar una expansión de las empresas sin una reestructuración 
productiva, se transformó en pérdida de eficiencia y competitividad real. Este elemento 

tuvo un Impacto fundamental sobre la estrategia gubernamental de Impulso a las 
exportaciones manufactureras y, junto con la crisis de patrón de acumulación a nive l

 global que se manifestó con toda su crudeza entre 1974 y 1975, echó por tierra uno de 
los ejes fundamentales del proyecto modernlzador de Echeverría. 

Por ultimo, y a pesar de los signos negativos, el conjunto de medidas adoptadas se 
articularon para producir una estrategia proc(clica que, si bien alargó artificialmente el 
ciclo, terminó chocando con numerosos límites estructurales. 

VI. El fracaso de la estrategia echeverrista, inmersa en contradicciones de la ms 
diversa índole, daba Indicios claros  de la suerte que habría de esperarle al Modelo ISI. El 
intento reformista por sortear la crisis de legitimidad mediante la adecuación de las 
diversas formas regulativas chocaron con dos límites que exhibieron una gran fortaleza: 
en primer lugar, los sectores populares mostraron que la crisis no podía ser superaa 
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con una transformación cosmética de tos mecanismos de negociación. Cuando se 

enfrentaron con esta intención, superaron las expectativas de las reformas 

gubernamentales y éste respondió por medio de la represión, cuando los avances 

ciemocratizadores pusieron en entredicho la rentabilidad del capital. 

En segundo lugar, los empresarios mostraron que la crisis de legitimidad no podía 

superarse mediante una estrategia incluyente, sino que era necesario replantear las 
relaciones de fuerza al interior de la sociedad. La ofensiva política del empresariado 
contra la programa gubernamental atacó tres puntos del mismo: las políticas 

reformistas, la política externa y la tolerancia del gobierno al surgimiento y conflictividad 

de las organizaciones populares autónomas. Frente a esos puntos, el empresariado 

respondió con una estrategia igualmente triple: la creación del Consejo Coordinador 

Empresarial, el endurecimiento de las demás organizaciones empresariales mediante el 

impulso a la renovación de las dirigencias en favor de liderazgos provenientes de la línea 
dura (proclives, en general, a la línea del Grupo Monterrey) y la búsqueda de un 
fortalecimiento de los vínculos partidarios con el Partido Acción Nacional.6 (LaL'astida. 

19S1) 

En cuanto a la estrategia de acumulación, los empresarios desplegaron simultáneamente 
una mayor capacidad de expansión y la defensa de su capital. La devaluación de 1976, la 
inflación y la incertidumbre llevaron a los empresarios a considerar a las inversiones en 
dólares como la mejor reserva de valor posible, motivo por el cual desplegaron una 
estrategia de inversión personal que consistió en la desca pita lización de sus empresas, 
sustituyendo recursos propios por ajenos provenientes del exterior —principalmente 

deuda externa- y conservando el control accionario de las mismas. La capacidad de 
endeudamiento posibilító, asimismo, un proceso de concentración empresarial que 
aprovechó las condiciones críticasque enfrentaban el resto de las empresas con las que 
competían en el mercado.7 La estrategia, a su vez, profundizaba la crisis, lo cual 
beneficiaba, nuevamente, el proceso concentrador. La estrategia, sin embargo, colocó a 
las empresas (no a los empresarios) al borde de la insolvencia, lo que obligó al estado al 
rescate empresarial. (asave, 1996) 

Los resultados de estas estrategias —ofensiva política, posicionamiento preferencial y 
retiro de capitales- frente a las estrategias populares y a la preocupación estatal por la 
crisis de legitimidad produjo un choque de trenes entre intencionalidades 
contradictorias. Pronto el gobierno se vio enfrentado a una sociedad desconfiada e 
insubordinada frente a los mecanismos de regulación de mediano plazo y a un 
empresariado Igualmente cr(to en términos de la legitimidad política del régimen, 
huidizo a la hora de hacer concesiones para reequilibrar el sistema y oportunista a la 
hora de aprovechar los cuantiosos negocios que la crisis le abría. 

Trataré más ampliamente este tema en el capítulo 10. 
Retornaré el tema de las estrategias de concentración y expansión en el capítulo 7. 

6 
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La posición empresarial, particularmente, ahondaría la crisis, a sabiendas de que la 

consecución de sus negocios privados coyunturales forzarían, además de ganancias 

jugosas, una debilidad del gobierno y una iridefención de los sectores popularesque eran 

propicios para la redefinición de las reglas del juego en dirección a  la construcción de 

nuevas y más favorables condiciones de subordinación. Pero para  esto tendría que 

profundizarse la crisis. 

VII. El auge petrolero de la segunda mitad de los setenta, que incluyó una  generosa 

derrama de negocios rápidos y capitales baratos (Aguilar Camín, 1989) le permitió al 

gob ierno de José López Portillo (1976-1982) suIsanar superficialmente el despegue de 

los desequilibrios que se escenificaron durante el echeverrismo. 

La estrategia Inicial, a la luz de la reacción empresarial y del pánico financiero provocado 

por la devaluación de 1976, fue la de Iniciar el  proceso de recuperación de la confianza y 

de la legitimidad por el  lado de la oferta. En efecto, mediante un programa  de 

reordenamiento económico acordado con el Fondo Monetario Internacional el goierno se 
proponía poner en caja las variables que consideraba disiocadas: déficit fiscal, gasto 
pllco, inflación, ahorro privado y actividad bancaria. 

Para combatir la crisis fiscal, el gobierno ajustó los precios y las tarifas de los servicios 

públicos a la par de la creación de nuevos impuestos; el control del gasto publico lo 

atacó mediante un programa de recortes, que implicó el sacrificio del gasto social, otro 

de reforma administrativa y, por ultimo, se buscó controlar el monto y el ritmo dei 

endeudamiento; buscó estimular el ahorro privado y la actividad bancaria mediante 
medidas monetarias tendientes a estimular las tasas reales de interés; e intentó 

atacar la escalada inflacionaria mediante un programa de control salarial y de precios 

de los productos básicos a la vez que liberalizaba el resto de los precios de mercado. 

La factibilidad de la estrategia, sin embargo, descansaIa en la explotación petrolera 

acelerada y en las expectativas de un mercado del petróleo con precios a la alza. Esta 

condición de factibilidad fue, a su vez, una condición de fragilidad de la estrategia. Al 

calor de un comportamiento favorable de los precios del petróleo, la disciplina 

Iopezportilllsta comenzó a desplazarse abiertamente hacia una estrategia expansionista. 

La negativa a ingresar al GATT, constituyó un hito en su giro hacia una línea 

Intervencionista de corte keynesiario que recuperaba los tópicos del proteccionismo y la 

prioridad de los subsidios (Rivera FíoE5, 1986). 

Paralelamente, comenzaban a aparecer, en pleno apogeo del boom petrolero, elementos 

que hacían percibir un cuadro de desaceleración. motivado por las contradicciones entre 

el proceso de reorganización económica y las ambiciones de apropiación rápida de la 

renta petrolera y las dificultades para mantener el equilibrio entre las fuertes presiones 

emanadas del auge petrolero, la economía mexicana no estiba preparada para soportar 
un proceso de expansión tan rápido. 

En este cont~, la combatividad del trabajo y la crisis de legitimidad no  desaparecen. 

Aún cuando se trata de una coriflictividad  a la defensiva, a diferencia de la registrada a 
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partir de 1968 que buscaba una ampliación y renovación favorable de las formas 

regulativas, 

La verdadera cara de la erosión del consenso y la legitimidad gubernamental a 

causa de lo fictic,o del auge petrolero y la realidad de austeridad popular se 

encuentra en La multiplicación y el recrudecimiento de los conflictos  sociales. los 

cuales fueron enfrentados abiertamente con medidas represivas: contra los 

controLadores aéreos y los trabajadores universitarios en 1977; contra los 

trabajadores rninero/rnetalirgicos y de la salud en 1978; contra los telefonistas 
en 1979; contra el magisterio nacional en 1950-81-82. (Alvarez. 1987:86-87) 

Vli. Los inicios de la crisis de 192 estuvieron disfrazados de auge. En efecto, al compás de 

los recursos obtenidos por el !xom petrolero, las principales varial'les macroeconómicas 

tendieron a crecer. Así, entre 1977 y 1981, el FIS total se elevó en un 352% y el PIS 

manufacturero en un 593 por ciento. La inversión bruta fija alcanzó, para el mismo período, 

un crecimiento del 8,2.6% (más del doble que el del producto), y las exportaciones sumaron 

uno del 70.4 por ciento. 

A pesar de esto, el proceso económico daba signos de debilidad. En primer lugar, las 

importaciones ascendieron, para el período  en cuestión, en un 167.7%, con lo que la balanza 

comercial registró déficits que fueron desde los 15,3(o-2.2 millones de pesos en 1977 a los 

63,311.4 millones de pesos en 19&1 (ambos a valores de 1970). 

Otro signo de de
b
ilidad se manifestaba en relación con la acumulación de capital, 

...a) la oferta interna de bienes de capital activo (maquinarias y equipo) crece 

rápido pero en todo caso muy por debajo de lo que crece la demanda; k) aunque 

en el período las exportaciones crecen a buen ritmo, éste es muy inferior al pe 
experimenta la demanda de bienes  de capital activo; c) en el período. la  demanda 

en cuestión no parece haber encontrado obstáculo a su materialización, pero 
esto tiene lugar en un contexto de creciente peso del abastecimiento importado y 
de un desequilibrio externo explosivo (Valenzuela Feijóo. 1988:&&). 

En tercer lugar, se presentó una fuerte dependencia respecto de los excedentes obtenidos 

por el sector petrolero. Cuando se analiza la evolución del excedente transferido por F'EMEX, 

el circuito subsidios fue el canal a través del cual se inició la transferencia de 
excedentes en montos significativos fuera de la empresa. generándose un déficit 
financiero que debió ser cubierto mediante recursos ajenos, dando lugar así al 
circuito de la deuda, que se retroalimenta a sí mismo (Manzo, 1988:64). 

Para mediados de 198,1 el retroceso de los valores del petróleo en los mercados 

internacionales propinó un duro golpe a la economía mexicana, su consecuencia, la 

profundización del desequilibrio, ocasionó un fuerte proceso de endeudamiento externo5 

facilitado, a su vez, por la enorme liquidez internacional. 

La deuda del Gobierno Federal pasó de representar en  1959 el 5.4% del PIE5 a alrededor del 11.5 en 
1973. Pe dichas proporciones corresponde en 1959 el 3.&% a deuda interna y el 1.6% a deuda externa y 
para 1973 las proporciones correspondientes el  9.5% a deuda interna y el 1.77. a deuda externa. Parido un 
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La profundidad de la crisis, disparada por la caída de los prec ios del petróleo, sin embargo, 
mostraba la alsis del patrón de acumulación vinculado al desarrollo estabilizador. No 
constituía, por tanto, una crisis coyuntural. 

La estrategia anticrlsis adoptada por el gobierno Iópezportillista recurrió, por un lado, a la 
devaluación como forma de solucionar el desequilibrio externo, y, por el otro, se declaró ura 
moratoria temporal y se inició una ronda de negociaciones cori los acreedores externos cori el 
objeto de refinanclar el servicio de la deuda. 

La falta de financiamiento externo presionó aún más sobre la devaluación del peso. La 
necesidad de financiar el déficit externo imponía una estrategia de reducción del mismo. Así', 
a través de la devaluación se presionaba a la baja a las importaciones al tiempo que se 
promovía a las exportaciones, reduciendo el déficit externo. 

López Portillo imputó a los empresarios como responsables de la crisis, 

En su sexto informe de gobierno. el presidente señaló que la especulación 
auspi ciada por el sistema financiero nos había forzado a devaluar el 17 de febrero, 
pero que continuó insaciada al admitir que apostar contra el peso se convirtió en 
el mejor de los negocios y por ello no se pudo mantener el ritmo de deslizamiento 
previsto. En este mismo sentido, el presidente señaló que ci manejo de la banca 
fue altamente especulativo, lo que significó que salieran del país los recursos 
generados por el ahorro, el petróleo y la deuda pública... (Angeles, 1983:44). 

Y en respuesta decidió nacionalizar la banca. Sin embargo, esta actitud aparece nis como 
un recurso político en búsqueda de recomponer la legitimidad y el consenso en medio de la 
crisis que un castigo al empresariado. La decisión fue arropada en un renovado discurso 
revolucionario que pretendió reanimar los símbolos más caros de la cultura política mexicana, 
mas, en la práctica, se trató de un recurso de saivataje del sistema financiero frente a la 
crisis más profunda de toda su existencia. 

En efecto, la banca se encontraba frente a un escenario de alta vulnerabilidad provocada por 
la fuga de capitales, el retiro acelerado de los depósitos y la suspensión de operaciones de la 
banca inteniacioriai con la banca rriexicana. Frente a la Imposibilidad de restaurar la 
solvencia del sector financiero, como fue realizado en 1976, y a la necesidad de respaldo 
estatal y control directo de las operaciones financieras, Fa nacionalización y las medidas 
posteriores se constituyeron más en un mecanismo de redistribución de los costos y 
beneficios de la crisis a favor de los grandes empresarios que en un castigo a éstos. 
(Rivera Ríos, 198(53) 

salto la tendencia al endeudamiento puesto que para 19765 la deuda púHica total alcanzó la enorme 
proporción de 575% del F15 correspondiendo un 37.4% a la deuda externa y un 20.4% a la deuda interr2; 
pero esta situación ya de por s( alarmante, para 1981 se haE'(a disparado hasta el cielo. La deuda pública 
total era del 78.9% de¡ P1, la interna dei 12.0% y la eerna el 66,97.. (uiz de la Peña, 1981:97). 

Pc hecho, desde 1983 se estaba operando un gigantesco rescate de los megaernpresarios mexicanos 
que operó un cambio en las relaciones de fuerza sociales. Como señala E5aeave, Con la caída de los 
precios internacionales del petróleo, la expropiación bancarla, el control caml,iario y las devaluaciones del 
peso se interrumpió dicho circuito que habla trai'do como consecuencia la desca pita lizacón y 
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IX. La estrategia guL?ernamental propició, al tiempo que una crisis financiera, otra de 
confianza. El gobierno de Miguel Pe la Madrid (1982-1988) Inició, por ello, una estrategia 
tendiente a recuperar la confianza empresarial. 

Pueden seFlalarse dos fases en esa estrategia de reconciliación con el empresariado. La 
primera se basó en un proyecto restaurador relativamente exitoso hasta 1985.  Desde 

1986 resultó, sin embargo, insostenile. El proyecto restaurador tenía tres componentes 
básicos: el restablecimiento de la comunicación y la colaboración con las grandes 
empresas: la marginación de los líderes radicales del empresariado y la ratificación de la 
alianza con los industriales (Heredia, 1996). 

Un papel destacado en esta estrategia  lo desempefló el FIGORCA, programa que 
ayudaba a las grandes empresas a reestructurar sus obligaciones con el extranjero y la 

alta prioridad dada por el gobierno a las consultas estrechas con las grandes grupos 
empresariales. 

Pe la Madrid invierte, con esto, el orden de prioridades. A diferencia del gobierno de 

Echeverr(a y cori mayor vehemencia que la mostrada inicialmente por el de López Portillo, 
busca reconstruir el pacto por el lado de la oferta. 

Como sostienen Garrido y Quintana (1988), el manejo de ía coyuntura se hizo de tal 
modo que el ataque a ios deseuiliLrios a través del Programa Inmediato de 

Recuperación Económica (PIRE) concurriera a configurar el  cambio estructural. 

El PIRE estuvo orientado a crear superávit comercial con el objeto de cumplir con los 
servicios de la deuda externa y de reducir la inflación. Para tal efecto se buscó reducir la 

demanda interna mediante la disminución de los salarios reales, del crédito interno y del 

gasto público, al tiempo que se iricentivó el aumento de las exportaciones y la reducción 
de las importaciones a costa de una severa contracción de la actividad económica y del 
mercado interno mediante el mantenimiento de un peso su'valuado y el incremento de 
las tasas de interés. Para reducir la inflación se puso como prioridad disminuir el déficit 
fiscal del sector púb lico, lo cual se instrumentó mediante la contracción del gasto y la 
aisminuclóri de los subsidios a los bienes y servicios de las empresas estatales, elevando 
sus precios hasta superar los rezagos en relación con otros bienes comercializa les. 
Esto fue acompaPiado por un proceso de liberalización de precios, que suprimió el control 
sobre más de 5000 artículos y, en materia camliiaria, el establecimiento, primero, de 

soLreendeudarniento empresarial de los grupos privados de mayor dinamismo, y la configuración de una 
enorme reserva de valor en su forma de d;nero localizada fuera de las fronteras del país. Con las 
iniciativas económicas dei estado desde 19&3 y sus repercusiones en los en los grupos, se conforma un 
nuevo circuito financiero. Las medidas de política económica estaban orientadas al rescate del gran 
capital y a generar un espacio de inversión financiera para las empresas y de fuente de recursos para el 
gobierno... Las consecuencias del circuito fueron la expoliación dei mediano y pequeño ahorrador, el 
estancamiento productivo y un efecto político muy importante: la creación de otro polo de presión 
económica de grandes dimensiones (falta de inversión productiva y posesión de los títulos de  deuda 
interna) que junto con el mantenimiento de capitales en el exterior se convirtieron en pinzas de presión 
económica y política de mayor envergadura para ci Estado mexicano de los tiempos modernos'. 
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tres tipos de cambio, estrategia que después se abarorió y se mantuvo al peso 

suE7valuado en grado variable, buscando atender el objetivo contradictorio de reducir a 

inflación y mantener el superávit fiscal. Otros dos aspectos del programa se pusieron  en 

marcha. La privatización de las empresas estatales a partir de 1983 y la apertura del 

comercio exterior en 1985. Esta último iniciativa comenzó con la eliminación de barreras 

no arancelarias, la reducción de aranceles y, a partir de noviembre de 1985, con el inicic 

de las negociaciones para el ingreso de México al GATT, que se consuma  en julio de 

1986, implicando la profundización de la liberalización de las importaciones (ueda Peiro, 

1998). 

A pesar del intento de reconquistar la confianza empresarial, el PIRE no logró superar la 

nueva coyuntura crítica que se produjo en 1986 por tres razones fundamentales: por ui 

lado, la banca extranjera puso frenos al refirianciamiento de la deuda externa 

manifestando su resistencia a sostener el mecanismo de provisión de dólares mientras 

persistiera la fuga de capitales; 10 por otro lado, el servicio de la deuda pública limitaba 

las capacidades expansivas de la economía, reciclando el excedente económico hacia el 

exterior, en tercer lugar, el gradualismo  económico,` chocaba con los intereses de los 

empresarios en La medida en que retrasaba el cambio estructural que demandaban. 

Así, la opción de salida de los empresarios se reforzó. La banca internacional retrasé la 

negociación de la deuda, los empresarios ligados al mercado internacional fugaron sus 

capitales, y los que no lo estaban no invirtieron. La  recuperación de la confianza 

empresarial impuso la necesidad, por lo tanto, de optar por el fortalecimiento de una 
estrategia que profundizara el alcance del cambo estructural, dado que, por un lado,  el 

retorno al patrón de acumulación ligado al mercado interno fue quebrado por la crisis 

económica, y, por el otro, la consolidación de uno nuevo  requería de medidas que 

favorecieran la proyección empresarial. 

Lo que los acontecimientos le demostraban al gobierno de Miguel de la Madrid era que el 

pacto no era recuperable, por lo que en un segundo intento buscará sentar las bases de 

un nuevo arreglo, también por el lado de la  oferta, aún a costa de su legitimidad 

inmediata. A partir del reconocimiento de la necesidad del cambio del patrón  de 

acumulación se planteó una estrategia que se iniciará con el gobierno de 

delamadridista y se profundizará durante los sexenios  siguientes. 

El punto de desviación decisivo entre la primera fase y la segunda lo constituye el Pacto 

de Solidaridad Económica (PSE) de diciembre de 1987, que constituye el mayor éxito de 

17e la Madrid en su acercamiento con el empresariado (Heredia. 1996). 

° La provisión de dólares por parte del estado se ha'(a transformado en un seguro de confianza, en la 
medida en pe garantizal'a a los empresarios que podrían retirar sus inversiones del país si el crecimiento 
económico prometido no se  cumplía. 

El control gu'emnamental sobre el trabajo organizado y la principal fuente  de divisas facilitaron sri ajuste 
inicial y permitió posponer un ajuste míe costoso y de largo plazo (Heredia, 1996). 
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El FSE era un pian de choque que combinaba medidas ortodoxas y heterodoxas con el 

oI,jetivo de reducir la inflación mediante el descenso de los salarios reales, el anclaje en 

el tipo de cambio, y la dismiriuciói del déficit operacional del sector público  a través de 

la reducción del gasto público corriente, de una política monetaria restrictiva, del 

aumento de los precios de los bienes y servicios del sector paraestatal a niveles 

internacionales, de la aceleración de la privatización, cuyos recursos serían destinados a 

reducir la deuda pública y del aumento de la recaudación fiscal, mediante el aumento del 

universo 2rava4e y aminorando la evasión (Rueda l7eiro, 199&). 

La transformación impulsada se reflejó en tres parámetros fundamentales (Garrido y 

Quintanta, 195): 

• Cambia la estructura del comercio exterior se vuelve superavitario y 

con un peso sustancial de las exportaciones no petroleras. 

• Se produce una fuerte reestructuración del sector público: se 

privilegia una búsqueda sistemática de reducción del déficit fiscal y hay 

una activa política de desincorporación de las empresas públicas. 

• Se modifica la estructura del mercado interno con la aparición de 

nuevos sectores dinámicos: los servicios y los de producción para el 

mercado mundial. 

Carlos Salinas de Gortari, compartía el diagnóstico: 

dos son las razones de mayor calado que sustentan la demanda de 

modernización del país y que implican reformas sustantivas al Estado. La 
transformación misma de la sociedad mexicana del último cuarto de siglo ha 

modificado de raíz la índole y la amplitud de ¡as demandas que la población hace 

al aparato estatal. Su explicación esta I7asada en una acelerada dirimica 
demográfica. en un vastísimo proceso de urbanización. en el agotamiento de un 

modelo oeneral de desarrollo en otro tiempo exitoso y en el cambio consiguiente 

en la estructuración de las fuerzas sociales kásicas (Salinas de Gortari, 190:5. 

El subrayado es mío). 

A partir de estas convicciones, la política económica del salinismo (195&-1994) operó 

sobre los tres factores sePlalados anteriormente: 

• El cambio en la estructura del comercio exterior fue impulsado 

mediante La negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. 

• La desincorporación de empresas paraestatales es masiva y casi 

total. 

• El cam'io en el mercado interno se profundizó como consecuencia de 

los dos anteriores. 

X. Salinas asumió con un compromiso claro: reforma de mercado y apoyo activo a las 

empresas modernas. Purarte su primer aPio la prioridad fue la reestructuración de la 
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deuda externa la que, luego de una renegociación exitosa entre 19S9 y 1990, se redujo. 

La reriegociación de la deuda junto con la liberalización progresiva de la inversión 

extranjera fueron decisivas para revertir la salida neta de capitales (Heredia, 1996). 

Paralelamente, puso en marcha el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE). 

Este consistió en: un ajuste diario de un peso en el tipo de cambio entre enero y junio de 

19E59; un aumento a los precios de productos y servicios del sector público que no incluía 
a los que tenían un mayor impacto Inflacionario (gasolinas y otros derivados del 

petróleo); una modificación de la estructura de aranceles a la importación; el impulso a 

la actividad agropecuaria (mediante estímulos regionales y la revisión de los precios de 
garantía); una revisión de los precios privados que presentaban rezagos externos y la 

eliminación de las medidas de regulación a particulares en materia de trámites  e 

inversión. El PECE era un plan de choque heterodoxo no gradual que impulsaba un súbito 
ajuste fiscal con un enorme costo social. La variable más castigada fue el salario  cori el 

objeto de Impulsar un incremento de la producción industrial con un costo  de operación 

más bajo (Ortiz Wadgymar, 1989), 

La estabilización económica se logró sin  crecimiento y con déficit de balanza comercial 

abultado. Ambos hechos dieron origen a una política débil que planteaba dudas sobre su 

continuidad. C)esde 1993 se advertían los efectos d "esta bilizadores de los flujos de 

capital que sirvieron para ampliar el espacio de maniobra, revaluar el peso, financiar el 
déficit externo y acumular reservas más altas de la historia. Sin embargo, Ls 

autoridades subestimaron el carácter especulativo  de la mayor parte de los capitales 
que entraron al mercado de dinero y de capital. Estos, sensibles a cualquier cambio local 

o foráneo, junto a la incertidumbre sistemática sobre su permanencia y ¡a capacidad 
para mantener equilibrios económicos de mediano plazo reforzaron las expectativas 

devaluatorias (Solis, 1996). 

Xl. Los acontecimientos de diciembre de 1994 pusieron al descubierto la necesidad de un 

nuevo ajuste. La válvula de escape de las tensiones acumuladas en los aPios anteriores 

fue el tipo de cambio. 

En término de dos días, entre el 20 y el 22 de diciembre, el gobierno de Ernesto Zedillo 

Ponce de León (1994-2000). recién asumido, anunció, primero, un aumento al límite 

superior del deslizamiento del peso frente al dólar y, posteriormente, la liberalización del 

mercado cambiarlo. El resultado de ambas decisiones fue la devaluación de! peso, que 

pasó de 3.4& pesos por dólar a 4.50 y luego a más de 6. 

Corno consecuencia de la devaluación se pusieron en marcha un nuevo y muy  severo 

conjunto de medidas que tenía por objeto hacer frente al encarecimiento  de la deuda. 

Entre los anuncios se presentó un nuevo programa de privatizaciones que incluía 

puertos, aeropuertos, carreteras de cuota, plantas energéticas, plantas petroquímicas y 

otras paraestatales. 

El 2 de enero de 1995 se anunció el Acuerdo de Unidad para superar la Emergencia 
Económica (AUSEE) que contemplaba la reducción dei 1.3 del gasto pco, la 
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reducción drástica del crédito de la banca de desarrollo y el incremento de las tasas de 

interés, todo ello con el objeto de reducir el déficit de cuenta corriente o1ie se estimaba 

de 14,000 millones de dólares para 1995. El resto se financiaría mediante préstamos 

externos, inversión extranjera directa, inversiones de cartera y repatriación  de capitales. 

Las medidas adoptadas no lograron estabilizar inmediatamente a los mercados. El 8 de 

enero, a pedido del gobierno mexicano, la Reserva Federal de los Estados Unidos 

intervino en el mercado cambiarlo de Nueva York para apuntalar el peso. Al mismo 

tiempo, el gobierno de Clinton buscaba la aprobación por  parte del Congreso 

norteamericano de un paquete de rescate financiero por 40,000 millones de dólares. 

Ante la falta de apoyo por parte del Capitolio, el presidente norteamericano decidió 

unilateralmente avalar un paquete de créditos por 50,759 millones de dólares 

compuesto por 10,000 millones de un crédito contingente del Fondo Monetario 

Internacional, 20,000 millones del Fondo de Estabilización Carribiaria del Departamento 

del Tesoro (losque no requerían aprobación legislativa), 3,000 millones de bancos 

comerciales y un préstamo de corto plazo del sanco de Pagos Internacionales (Rueda 

F'eiro, 1998), 

En marzo, el gobierno zedillista dio a conocer el Programa de Acción para Reforzar el 

Acuerdo de Unidad para superar la Emergencia Económica (PARAUSEE), el cual, sin el 
apoyo inmediato de las cúpulas obreras y empresariales, se proponía un ajuste más 

drástico orientado a provocar una severa recesión, mayor deterioro de los salarios 

reales y aumento del desempleo para cumplir con el servicio de la deuda. Para ello se 

planteó reducir aún más el déficit de cuenta comente, aumentar el ahorro público 

mediante un recorte del gasto programable de 9.8% reales, incrementar las tarifas del 

sector público, elevar la tasa del Impuesto al  Valor Agregado de 10°!. a 15% y un 

programa de reestructuración de la deuda equivalente a! 13% de la cartera total de la 

banca. 

El conjunto de medidas tendientes a corregir los desequilibrios acumulativos del sector 

externo (pol(tica cambiarla incongruente que suponía un subsidio injustificado a 

importadores, aumento de la deuda de corto plazo nominada en dólares —Tesobonos- y 
déficit de cuenta corriente) produjo una de las recesiones más profundas del Siglo XX en 
México, al tiempo que consiguió los objetivosque se proponía: superávit de la balanza 

comercial, liquidación de los Tesokonos, reducción del déficit  de cuenta corriente y 

estabilización cambiarla, a pesar de la liberalización de dicho mercado. 

La crisis de 1994-1995 constituyó un proceso de ajuste en í a implementación 

apresurada del cambio de patrón de acumulación, e implicó la socialización de los costos 
de las medidas adoptadas para la transición (que redundó en los rescates bancario y 

carretero, compra de la deuda de corto plazo, devaluación, disminución de los costos 
laborales) lo que permitió la reinserción competitiva de las empresas del nuevo  acuerdo 

en la economía mundial. 
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Conclusiones de la Segunda Parte 

Como anticipé al inicio de esta segunda parte, los tres caF.ítulos que la componen 

estuvieron destinados a reconstruir, mediante una estrategia tanto longitudinal como 

transversal, la configuración de las formas de mediano plazo que debieron enfrentar los 

mcgaempresarios mexicanos en el período estudiado, con el ojeto de mostrar su 

carácter esencialmente global y fundado en la relación capital/trabajo. 

Comenzaré la recuperación de las conclusiones obtenidas a lo largo de esta parte 
reconstruyéndolas como fueron expuestas, a partir de la estrategia longitudinal por 

capítulo; posteriormente, sintetizaré los hallazgosque surgen de la aplicación de la 

estrategia transversal. 

Pe la indagación hecha en el capítulo 4 se sigue que el conjunto  de formas predominante 

a lo largo de! Siglo XX fue el que denominé Modelo TFK, En el período estudiado se pueden 

ver las transiciones hacia y desde dicho Modelo permitiendo obtener los siguiente 
resultados: 

- El Modelo TFK surgió al influjo de la conflictividad que tuvo como escenario principal la 

Revolución Rusa de 1917; no como acontecimiento aislado sino  corno momento de 

decantación de la insubordinación acumulada del trabajo contra el capital en los 
cincuenta años anteriores. 

- El Modelo TFK buscó reducir la combatividad del trabajo mediante el reconocimiento de 
la misma y el establecimiento de un pacto que implicaba la subordinación del trabajo al 
capital a cambio de una participación mayor en los beneficios del proceso económico. El 
nuevo equilibrio se fundó en la capacidad expansiva de la economía. 

- Las formas de organización productiva que implicó el Modelo TFK estuvieron fundadas 
en el taylorismo y en el fordismo: fragmentación y descualificación  de las faenas, 
sometimiento al ritmo de las máquinas, retribución salarial de la alienación producida por 
las rutinas de trabajo. El resultado de estas formas de organización productiva fue la 
producción industrial masiva capaz de satisfacer con productos estandarizados la 
demanda en una escala creciente. 

- Las formas de gestión macroeconómica estuvieron inspiradas en el keynesianismo y en 
13 búsqueda del aumento de la demanda efectiva, a través de mecanismos directos, la 
utilización de presupuestos deficitarios y el conjunto de instituciones conocidas como 
we!fare. 

- La crisis del Modelo TFK estuvo definida por un conjunto de elementos que mostraban 
la inviabilidad para la reproducción del capital, de la permanencia de las relaciones de 
fuerza en las que estaba fundado. Estos elementos pueden ser definidos como un 
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conjunto de desequilibrios políticos y macroeconómicos (malestar social, ai5lociación del 

sistema financiero Internacional, crisis energética e incremento de la liquidez mundial) y 

de una amalgama de desequilibrios microeconómicos (incremento del  costo de la 

explotación y desintegración de la disciplina). 

- El nuevo patrón de acumulación se caracteriza por modificar los puntosque dieron 
origen al agotamiento del modelo anterior desmantelamiento del aparato de gestión 

pública y la flexlbiiizacióri de las formas organizativas. 

En función de lo dicho, el capítulo 4 permite obtener corno conclusión principal el hecho de 

que ambos patrones de acumulación (el Modelo TFK y el Modelo NeoUberal) fueror 

definidos en función de distintas relaciones sociales de  fuerza. El primero, disePlado a 
partir del ascenso de la combatividad del trabajo sobre el capital, tuvo corno objeto 
principal el optimizar la remuneración del trabajo para garantizar su subordinación al 
capital. El segundo, producto de un reflujo de la combatividad del trabajo y un ascenso 

de capacidad de explotación del trabajo por el capital, se caracteriza por la definición  de 

formas tendientes a optimizar la rentabilidad del capital. 

En el capítulo 5 se observó que el conjunto de formas predominante fue el Modelo 151, 

que, en lo fundamental, era equivalente al Modelo TFK. El Modelo 151 surge por el 

agotamiento del Modelo FE que se debió, a su vez, a la crisis política provocada por los 

reclamos de participación de los nuevos sectores sociales (clases medias y proletariado 

urbano) que había dinamizado el Modelo mismo. Un detonante adicional del agotamiento 
del Modelo FE fue la crisis económica de 1929. que jugó un papel fundamental también en 
la economía global. 

Al incorporar las singularidades de la región al análisis, se obtuvieron dos variantes 

principales derivadas del tipo de configuración previa de la economía durante la vigencia 
del Modelo FE. Llamé a estas variantes, tomándolas prestadas de los autores 

mencionados en el capítulo 5, sociedades con producción nacionalmente controlada y 

economías de enclave. 

Mn cuando las sigularidades percibidas son de gran importancia. las coincidencias 

fundamentales entre las dos variantes y entre ellas y el Modelo TFK eran las siguientes: 

- Se propusieron subordinar el trabajo al capital sobre la base de la inclusión. 

- El eje a través del cual se articulaban las diversas formas fue el de la industrialización, 
que se consolida entre la segunda posguerra mundial y los aPIos setenta. 

- Impulsaron un proceso de industrialización con un peso trascendental en los bienes de 

consumo duradero, con estándares tecnológicos similares a los del  Modelo TFK. 

- F'ersiguleron el disclplinamiento de la fuerza de trabajo sobre la base de una 

reproducción garantizada a través del consumo masivo de bienes salario-

- Adoptaron los principios básicos del taybrismo/fordismo al interior de as fábricas, 
aunque con un mayor grado de control y  de rigidez en las normas de disciplinamiento que 
en caso del Modelo TFIÇ. 
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- La crisis del Modelo 151 estuvo marcada también por el agotamiento de la capacidad de 

reproducción del sistema sobre la base de la inclusión. Sus detonantes fueron también 

una presión por una mayor inclusión que fue vehiculizado por un conjunto de luchas 

sociales de diversa profundidad. 

- La recomposición del capital, mediante la presión para la formulación de un 

patrón de acumulación, estuvo basada en una contraofensiva para modificar las 

relaciones de fuerza al interior de la sociedadque pasó por la renuncia temporal a la 

inversión productiva y el atrincheramiento en los mecanismos financieros internacionales. 

- La salida de la crisis se dio sobre la base de la transformación de las condiciones del 
proceso de trabajo, la reducción del costo salarial y en el desmantelamiento de los 

procesos de negociación corporativos. 

La conclusión principal de este capítulo 5 nos lleva a lugares muy cercanos a los 

definidos en el capítulo 4. Las diferencias observadas entre la experiencia 

latinoamericana y la que denomino global se enfocan más a los detonantes específicos, a 

los ritmos, estrangulamientos y modalidades singularesque a la naturaleza de los 

conflictos y de las estrategias de superación. No pueden tomarse éstas, sin embargo, 

como meras coincidencias. El impacto de los detonantes globales, la difusión de las 

prácticas y los condicionamientos comunes, expresan, en realidad, la dinámica de un 

sistema cue se reproduce globalmente, aun cuando durante décadas parece encerrarse 

en los límites definidos por las fronteras de los estados/nación. 

oner la escala de observación en México, a lo largo del capítulo S, me  permite ser un 

poco más específico en el análisis de sus singularidades. En este sentido, la primera 

característica de la experiencia mexicana es la de la Revolución como detonante 

paradigmático de la crisis que llevará a la implementación del Modelo 151. 

La profundidad de la crisis detonada por la Revolución Mexicana hizo más largo el 

proceso de inclusión de los elementos disruptivos. El pacto social característico del 

Modelo TFK fue implementado por etapas. En un primero momento se buscó poner bases 
firmes al pacto social a partir del reconocimiento inicial de la demanda y del 
disciplinamiento del trabajo a partir de su reconocimiento. Esta  estrategia inicial, 

fuertemente resistida por la dirigencia empresarial fue sucedida por un momento de 
reconciliación con el sector patronal a partir del reconocimiento del lado de la oferta del 

pacto social. 

Sobre la base de la estabilización del pacto social la versión mexicana del Modelo ISI 

entró en una segunda etapa, que denominé Modelo 151 vertical que  generó un proceso de 

crecimiento económico sin precedentes al que se le conoció como Milagro. Es esta etapa 

de la experiencia mexicana que más se parece a la experiencia global del Modelo TFK, 

La crisis del milagro mexicano es detonado por el quiebre del componente autoritario 
sobre el que se basó la subordinación inclusiva del trabajo al Modelo. Los escenarios 
posteriores al estallido de la crisis del 'SS muestran en toda su dimensión el conflicto 

entre capital/trabajo en términos de una puja distributiva entre ambos. 
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El cam'io en las relaciones de fuerza fue provocado por la opción de salida ceI 
empresariado que detonó una sevcr(slma crisis  económica y nuevas condiciones para la 
acumulación. Las formas que asumen esas nuevas condiciones son iguales a las defiriic4as 
globalmente. 

En síntesis, el recorrido o!'servado en los tres capítulos que componen esta segunda 
parte constituye un ejercicio inicial que aporta evidencia, a mí juicio, contundente  en. 

cuanto a las hipótesis planteadas al comienzo de la misma. 

Se pueden definir las formas de mediano plazo que determinan los conjuntos de 

oportunidad de los megaernpresarlos mexicanos corno formas construidas a partir de las 
características esenciales de lo que denominé como Modelo NeoliEeral. Se funda éste en 
una relación de fuerzas favorable a la explotación del trabajo por parte del capital y 
tiende a definir las formas más convenientes para efectivizar esas condiciones políticas 
en términos de concentración de los beneficios del lado del capital. 

122	 Javier A. Arzuaqa Magricri



1 

O 
O 
O 

O

,nfl.-eenn n,__,_.annnnannawsnss'n,nnsnennnnnnnnnna1 

Los MEGAEMFESAIOS MEXICANOS. ESTUDIOS LE CASO
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Digamos que fue la primera portátil de la historia, aunque pesabc sus buenos trece kilogramos, incluyendo 
la batería. La Osborne incluía un monitor monocromático de cinco pulgadas, con un sistema que permitía 
desplazar el texto por la pantalla, teclado, dos unidades de diskette de 5.25, con capacidad de 91 kb; el 

procesador Zilog Z-80° con 64 kb de memoria RAM, y el sistema operativo CP/M. 
Adam Osborne puso a la venta su primero computadora, llamada Osborne 1, en abril de 1981. 

El enorme maletín costaba mil 795 dólares y fue un arrollador éxito comercial. Para septiembre de ese 
mismo año, la Osborne Corrçuter Corporation estaba vendiendo un millón de dólares en computadoras. 

El resto de las compaiias se apresuraron a imitar las características y el precio de la Osborne. La 
competencia fue avallosadora. Aún así, la Osborne 1 se convirtió en la más vendida de las computadoras 

personales, y dio ganancias por 70 millones de dólares en el segundo aío. 
Fue todo. 56to unos cuantos habrían de sobrevivir: IBM y APPLE se odueíaron del mercado. Una por una, 

las demás compañías se fueron quedando en el camino. 
El 13 de septiembre de 1983. Osborne se declaró en bancarrota. I'kinca imaginó que el éxito de su idea lo 

lo	 llevaría a la quiebra. 
(Osborne. kprimeroportdtll Baltazar López Martínez, La Jornada, 22.VI.99) 
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lritroc1uccióti a la tercera parte 

En la primera parte de esta investigación (capítulos 1 al 3) definí la racionalidad 

empresarial corno la expresión singularizada de la lógica del capital, que se hace efectiva 

mediante el contenido y el manejo de  los juicios y las estrategias que guían la acción de 

los empresarios hacia un fin o un conjunto determinado de fines. Dije, asimismo, que esa 

racionalidad se desenvuelve en  los marcos de conjuntos de oportunidad delimitados por 

restricciones que van desde las sistémicas hasta las singulares. 

En la segunda parte (capítulos 4 al S) intenté dar perspectiva histórica a los 

determinantes estructurales del conjunto de oportunidad de los empresarios mexicanos 

durante los noventa, entendiendo por ello la reconstrucción  de las formas particulares 

que adopta el conflicto capital/trabajo como fuente de explicación de los mecanismos de 

articulación entre la lógica del capital y la acción empresarial. Allí, a diferencia de las 

formulaciones hechas en la primera parte, hablé de sujetos históricamente situados. 

Evidentemente, la de aquella primera parte era una definición momentánea, con fines 

expositivos, pues, como intenté demostrar en esos capítulos, resultaba imposible definir 

conjuntos de oportunidad de unos sujetos sin sus contenidos históricos específicos. Las 

restricciones de mediano plazo analizadas permitían, todavía, un abanico de 

oportunidades de acción que no fueron abordadas sino como marcos de 

comportamientos de actores colectivos. 

Para completar el recorrido propuesto para esta investigación corresponde abordar en 

esta tercera parte (capítulos 7 al 11) el momento de las restricciones singulares y de las 

decisiones específicas. Esto implica el análisis del accionar de un conjunto de 

megaempresarios específicosque se desempePlan entre los marcos de los determinantes 

históricos analizados anteriormente y los de sus propios determinantes singulares. Aquí 

el requisito de especificidad es indispensable para cumplir con el plan analítico y con la 

propuesta teórica trazados desde el inicio de esta investigación. 

Como lo afirmé en la primera parte de la tesis, las determinantes singulares de los 

megaernpresarios se expresan como un mundo, como una trama de interacción con 

reglas, códigos y otros sujetos. Afirmé, igualmente, que esos sujetosque mediatizan las 

restricciones sistémicas y subsistémicas pueden ser definidos de manera fundamental 

como la empresa, el mercado, el empresariado y el estado/gobierno (ver Figura 3 al final 

de esta introducción). Por tal razón, esta tercera parte estará destinada a analizar el 

comportamiento de un subconjunto de megaempresarios mexicanos en los inicios de los 

aPios noventa en relación con estas cuatro mediaciones fundamentales. 

Para tal tarea, se dividió esta tercera parte en cinco capítulos. El primero de ellos 

estará destinado a la presentación de las muestras de rnegaernpresas y de 
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megaempresarios mexicanos que habrán ce ser estudiadas, así corno sus principales 

características. Los resultados de este primer capítulo permitirán dimensionar el tipo de 

megaempresario que estarnos abordando y las relaciones que operan entre ellos en tanto 

que grupo. Los restantes cuatro capítulos estarán destinados a la relación  de esos 

megaempresarios mexicanos con cada una ¿le las cuatro mediaciones mencionadas. Si 

bien el centro del análisis estará puesto en lo ocurrido en la primera parte de la década 

de los noventa, en cada uno de los capítulos en cuestión se buscará historizar cada un a 

de las mediaciones con el objeto de mostrar los significados que asume la intervención de 

las mismas. 

II. Enfrentado a estos requisitos analíticos  se me presentó una dificultad de orden 
metodológico que debía ser resuelta para poder aproximarme cori la mayor fidelidad 

posible a la comprensión de este ultimo tipo de restricciones. Esta dificultad consistió en 
la definición del mecanismo de abordaje de esa unidad compleja que integran  ei 

megaempresario y la rnegaempresa. Para superarla, la estrategia que seguiré en estos 
capítulos finales recorre las siguientes líneas: 

• abordaré el estudio de una muestra de ~empresas de acuerdo  con 

su desempePlo económico, las características de su producción, 

mercados, competencia, decisiones  de inversión, performance, etc. 

• analizaré los comportamientos de los megaempresarios involucrados 

con dichas empresas: sus vínculos familiares, su pertenencia a partidos 

políticos, su desernpeFlo en puestos públicos y/o  de elección popular, su 

participación en cámaras y/o asociaciones empresariales, etc. 

La estrategia Intenta abrazar la Interacción entre la dinámica de las estructuras 

organizacionales con la de los decisores ubicados en la cspk1e de las mismas, 
interacción que se convierte en una fuente de recursos decisionales al tiempo que en 

limitantes de las decisiones de éstos. 

Los indicadore51 que utilizaré para esta estrategia de pinzas surgieron de la aplicac6n 

de los siguientes Instrumentos de indagación: 

• se realizaron estudios de caso sobre una muestra de megaempresas, 

cuyos resultados se presentan en el Anexo 1 de este trabajo corno 

'Todos ellos han sido tomados al 31 de diciembre de 1996, fecha que se constituyó  como Límite tempora 

de la irwestigacióni. La fecha que originalmente se pensó corno  corte para La investigación fue la del 31 de 
diciembre de 1994, coincidente con el final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Los cambios sexena les 
suelen ser fechas muy frecuentemente utilizadas para las penodizaciones en México, motivo por  el cual, los 
resultados de esta investigación podrían haber sido fácilmente comparados con los de una buena cantidad 
de investigaciones alternativas. Sin embargo, la crisis con que cerró el sexenio saliriista hacia que los 
indicadores observados estuvieran excesivamente influidos por estrategias de muy corto  plazo, 
distorsionando las conclusionesque de ellos podrían o'tenerse. Por tal motivo se seleccionó la fecha del 31 
de diciembre de 1996. la cual, sin extender demasiado los límites de la investigación permitió ver con mayor 
perspectiva los procesos de mediano plazo que interesaban de acuerdo con los objetivos planteados. 
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monografías para cada una de las seleccionadas. Las monografías 

contienen los siguientes datos cuantitativos y cualitativos: 1) Nom5re 

de la empresa; 2) Clave que le otorga la bMV; 3) Dirección de las 

oficinas generales; 4) Sector de actividad; 5) Ramo de actividad; ) 

Integrantes del Consejo Administrativo; 7) Actividad económica; 8) 

Antecedentes de la empresa; 9) Ventas nacionales; 10) Utilidades 

netas; 11) Ventas extranjeras; 12) Personal ocupado; 13) Capital 

contable; y 14) SuL'sidiarias, filiales yio asociadas. 

• se agregó la información cuantitativa contenida en las monografías y se 
la completó con información adicional para la construcción de cuadros 

que permitieron analizar comparativamente los comportamientos de las 

megaempresas seleccionadas así como series históricas, centrándome 
en cuatro rubros: 1) Ventas netas; 2) Utilidades netas; 3) Capital social 

y 4) empleo en las empresas seleccionadas. 

• se seleccionó información periodística soL're diversas estrategias 
empresariales que fueron consideradas típicas de las diferentes 

trayectorias seguidas para enfrentar la coyuntura. 

• se recogió información sobre: 1) Percepción de la competencia; 2) 

Percepción del mercado; 3) Percepción de la influencia de las políticas 

púElicas en el negocio; 4) Estrategias de ventas; y 5) Estrategias 

empresariales; de un conjunto de megaempresas seleccionadas al azar 

entre la muestra analizada precedentemente. 

• se realizó un seguimiento periodístico, en dos periódicos de circulación 

nacional (La Jornada y El Financiero) sobre declaraciones y notas 
relacionadas con los empresarios, sus empresas, sus organizaciones y 

dirigentes sectoriales. 

Estos estudios permitieron establecer la influencia de los  elementos coyunturales en la 

toma de decisiones de los megaempresarios mexicanos durante la primera mitad de los 

noventa así como de otros elementos que, aún siendo singulares para cada uno de ellos, 

onstitu(an dinámicas independientes de su propia voluntad.2 

El conjunto de la información recopilada, aún a pesar de sus limitaciones temporales, 
implicó un volumen de datos de magnitud considerable. Los datos que se recogieron en el 
Anexo 1 supusieron la revisión de los números aparecidos en cinco años  de la Revista 

Expansión, cuatro aPios de la Revista América Economía y cuatro aPios de los Anuarios 

Financieros de la Bolsa Mexicana de Valores, además de las páginas weL de todas las 

2 Corno se dijo anteriormente, la investigación sólo busca establecer de la manera más precisa los límites 

de ese espacio imaginario que constituye el conjunto de oportunidad. El proceso de toma de decisión que 

opera una vez dado el conjunto se supone racional cori arreglo a fines. Ura intromisión al interior de esos 

límites o. incluso, la 'isueda de los límites más personales implicaría un grado  de confianza en la 

aproximación cori los empresarios que no se tiene. 
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empresas que conforman la la muestra. Para el seguimiento period(st;co se anaflzaror-i miles 
de notas durante un aPIo en dos periódicos de circulación nacional. La mayor parte de los 
indicadores de las redes empresariales de las que se hablará en los Capítulos 7 y 10 son 
productos de investigación directa. 

Para una investigación unipersonal, multiplicar el volumen de datos que implicó la 
investigación por un nirnero de aPios mucho mar hubiera sido una empresa imposible de 
-eaiizar. Por tal motivo, se buscó que la información recopilada pudiera apoyarse, a su 
vez, en fuentes indirectas (fundamentalmente otras investigaciones) con el  objeto de 
avalar su validez. A lo largo de los cinco capítulos que conforman esta tercera parte de 
la investigación se hará referencia a investigaciones, en general muiticitadas y cori 
reconocimiento amplio por la comunidad de Investigadores que se  dedican a las 
act:vidades empresariales, que permiten avalar los indicadores que se construyeron y 
hacer, a partir de ellos, inferencias para períodos mucho más largos que los que los 
datos podrían aportar sin este arropamiento. 

III. La muestra de megaempresas que habrá de arializarse fue seleccionada de un grupo 
de 129 emisoras de acciones que cotizaban al 31.12.96 en la bolsa Mexicana de Valores 
(MY). La decisión de elegir entre empresas de este grupo se fundó en la necesidad  de 
cumplir con los siguientes requisitos: 

• Que se encuentren entre las más grandes del país. 

o Que pertenezcan al sector privado. 

• Que exista información disponible y pública sobre dichas empresas. 

Las empresas que cotizan en la 6MV garantizaban la condición de ser privadas, y dado 
que deben cumplir con el requisito legal de la transparencia en la información para poder 
participar en la subasta pú

b
lica de valores, cumplían también con el tercer requisito. 

Además, corno lo afirman i3asave (1996) y Salas-Porras (1997), ha habido una fuerte 
L'ursatilización de las megaempresas mexicanas debido al interés que la 13MV despertó en 
ellas como mecanismo de acceso a negocios especulativos y fuentes de financiamiento, lo 
cual, a su vez, hace que el conjunto de empresas cotizantes tienda a ser muy 
representativo de los grupos de negocios más concentrados del país. 

Toda vez que fue definido el marco, se buscó seleccionar dentro él una muestra que 
recogiera a las empresas que tuvieran su actividad principal en la industria, dado que 
dichas empresas permiten una aproximación más fiel  a las preocupaciones que plantea 
esta investigación. 

Por tal motivo se eligieron, en principio, todas las empresas individuales y/o  holdings 
Industriales incluidos, por la E3MV, en los sectores: Industria Extraçiva, Industria de la 
Transformación e Industria de la Construcción, que son los típicamente industriales de 
todos los sectores definidos por la BMV. Igualmente se seleccionaron holdings del sector 
definido como Varios por  la E3 MV, que tuvieran como actividad principal o importante la 
industrial. 
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Se dejaron fuera de la muestra a los holdings o empresas individuales que, aunque 

cotizaran en la 6MV, fueran subsidiarias, filiales o asociadas de aquellasque cumplían 

con los requisitos esenciales. Así, por ejemplo, Teléfonos de México (si bien la más grande 

privada nacional) se consideró marginalmente al analizar a CARSO, FEMSA se su'sumió 

en VISA y Maseca en GRUMA. Se desecharon, igualmente, las empresas que emiten 

obligaciones, dado el carácter limitado de la información que ofrecen. 

El resultado de este proceso fue la elección de las 69 empresas que se presentan en el 

Cuadro 5.

Cuadro 5
Empresas seleccionadas por sector de actividad 

Sector CantidadNombre de Las npresas 
04 usti-Ta extractiva	 2Cía Minera Autlmn e Ináustrias Feudos 
Ir4us5na de la trarinfurmaccón 43 A.C. Mexicana. Agro n4utn.a1 Exportadoa, "Jtos Horn osde Micc, Sstceas Argos, Grupo 

safar, e-d. Bimbo, Grupo Cdanese, Grupo Continental. Convrtidora lndcstiial.  Dn-met xc 

México. Editorial Diana, DINA. Dixon T'conderoa, EATON. Eco, Embotadora 4d Vallo de 

Mahuac, Grupo El Asturiano. Grupo Embotelladora Unidas, Grupo Fernn4ez Editores. 

Grupo Eml'otdLador de México. GIDUSA. Grupo Macma, Grupo Moddo, GEUMA, Grupo 

Hr4ez. Indu5 , rio Automotriz, Industrias CII, K.imberiy Gark. Condactres Latincasa, Maizoro. 

Industrias Martin. Empresas La Madona, Industrias Osj, Cía Industrial de Parras, Química 
Pennwalt, O. In csrras, Regio Empresas, TAMSA, Texd. Tbaco'z. Jug os del Valle y 1TEO 

rdustria da la cootoccción 12Apasco, Consorcio Ara. sufete industrial, CEMEX. Internacional de Cerímica, &CC. 

Corporación Geo. Grupo lconsa. G',ID, ICA, Grupo lamosa y Grupo Tibasa 
Varias 12Accd, Nfa, CAMESA, Cydsa, Doso, CAESO, GISSA, Grupo  Méxidu. Sari Luis orporactón. 

SELMEC. Grupo S44e y ViSA 

W. El criterio ce selección de losmegaempresarios fue más sencillo que el de las 

megaempresas. Se definió a los megaempresarios mexicanos como aquellos miembros del 

Consejo de Administración (cualquiera fuera su puesto, desde el presidente hasta el 

secretario suplente) de las 69 megaempresas seleccionadas. 

¿Por qué no se procedió de manera inversa en el proceso de selección? es decir, ¿por qué 
no se decidió a quiénes estudiar y después cuáles eran sus megaempresas? La 
respuesta a ese interrogante es doE'e: en primer lugar, porque el universo es mucho más 
grande, por cada megaempresa existen decenas de consejeros y no existe un único 

empadronamiento; en segundo lugar, porque, como se dijo, es la dinámica 
megaem presa rio/rrlegaernpresa la que permite analizar la racionalidad empresarial y, en la 

medida enque me interesaban las grandes empresas, no me resultaban relevantes todas 

las empresas de un megaempresario sino todos los empresarios de las grandes 
empresas. 

La muestra podría haberse visto reducida si sólo tomaba  a los presidentes de  los 
consejos de administración de las megaempresas, de ese modo la muestra sería de igual 
tamaPlo al de las megaempresas. Sin embargo, como trataré de demostrar 

posteriormente si se definen como empresarios a todos los miembros del consejo de 

administración se pueden estal'lecer relaciones que tienen implicaciones fundamentales a 

a hora de analizar la racionalidad de los megaempresarios mexicanos. 

1 e todos modos, cabe afirmar que el resultado del proceso de selección practicado es 
bastante similar al que se hubiera podido o

b
tener de proceder de la manera inversa. La 
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muestra de megaempresarlos oterida puede considerarse representativa de los ms 

grandes empresarios mexicanos si se toma como base la información de las revistas 

especializadas sobre los hombres más ricos del país o a los integrantes de 

organizaciones del sector privado nacional que suelen ser reconocidas como las de los 

grupos más grandes del país. 

La muestra de megaempresarlos obtenida incluye a 1091 miem
b
ros de los Consejos de 

Administración de las 69 megaempresas seleccionadas. Cabe aclarar aquí que no fueron 

considerados los consejeros de las empresas subsidiarias, filiales, y/o asociadas (aunque 

es de resaltar también que en una altísima proporción tienden a coincidir), ni se 

consideraron las duplicaciones. 

130	 Javier A. Arzuaga Mag1oni



Javier A. Ariui.i Majnon fM 

estcioies

2CrQia les de 15

c:1rJresrios

Mec iacEoies 

Errpresa 

mercado 

Enpresar1ado 

Gobierno y 

Sistema pol(tco

o 
L2. 

ExtotG6n de Ea f, 

cte traEiajo 

imaioaj ctel Catal 

ExpIo1acón cte la f. 

cJe trL'ajo corro 

Vie: GapivI 

estriccioie 

sistémiGis 

L6gic ¿el Citl 

Explotan de la f.

de tr.iLajo corro

o1cciái e

r--. prte Lin m?r€tr)o	 ECidk dt 

Figura 3

Meiacioes de la acción erpresaai 





CAPÍTULO 7 

Los megaempresarios y las megaem presas 

1. Corno adelanté en la introducción a la tercera parte, este capítulo estará destinado, 

por un lado, a la estimación de la sgnificacióri de las muestras de megaempresas y de 

megaempresarios que habrán de ser estudiadas en los capítulos restantes, y, por el 

otro, servirá a la presentación de SUS características generales. 

La muestra de megaempresas seleccionada se encuentra inmersa en un universo que 

será importante cuantificar para  tener una apreciación adecuada del peso de la misma. 

Para dirnensionar el universo de empresas del cual ha surgido la muestra mencionada, y 

a falta de un empadronamiento de empresas confiable, hará, inicialmente, una descripción 

del cor'ijunto de establecimientos registrados por los censos económicos. Tomará, con el 

objeto de tener un panorama amplio, los resultados de los Censos Económicos de 1989 y 

1999, ya que dichos datos permitirán encerrar el período de estudio. 

7e acuerdo con estas fuentes había en el país 1,302,304 establecimientos en 1988, 

cifra que se incrementó a 2,729,679 en 1998. En todo el período, el nimero de unidades 

económicas censadas se multiplicó por 2.1 (Cuadro 6).1 

- Cuadro 6 

Establecimientos por sector de actividad 
(1988-1998) 

Sector 4e actividad 1985 7. 1998 7. Factor decrecimiento 

Total Nacional 1,302,394 100.0 2.729,679 100.0 2.1 

Pesca 5,026 0.4 20,012 0.7 4.0 

Minería 2,055 0.2 2341 0.1 1.2 

Manufacturas 138,535 10.7 337.469 12.4 2.4 

Electricidad 36 0.0 37 0.0 1.0 

Construcción 5.305 0.4	 0300 0.4 1.9 

Comercio 749,527 57.6 1,427,847 52.3 

Servicios  401,214 30.5 931,473 34.1 2.3

,.nteo: Para 1998 Y Censo ar Pcca, TV Censo Indnttia, T: Censo Comercial, 61 Censo de Senvicio, de os Censos Económicos 1999. Para 1988, ce los sectores 

nera, Manufacturan, Electricidad y Ctrcct6n: Sil Censo i nau5trial de ion Censos Económicos 1959; cm los sectores Pesca, Comercio y Sersicios: Garrido 119921. 

Estos establecimientos daban empleo a 7,087,935 personas en 1988 y a 12,888,949 en 
1998. A diferencia de lo sucedido con los establecimientos, el personal ocupado no llegó a 
duplicar-se en el período estudiado (Cuadro 7). 

Entre 1990 y 2000 la po1aci6ri económicamente activa creció de 24.1 millones a 35.5 millones, es decir, 
se multiplicó por 1.5. Aur'cjue esta información no corresponda exactamente al per(odo comprendido por los 

Ceriscs Económicos, ilustra la sigiificacióni de los indicadores que se analizan. 
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Cuadro 7 
Personal ocupado por sector de actMdad 

(1988-199&) 
- Sector de actividad 1988	 1 1998 1 Factor d., ^reci^ierito 

Total Nacional 7.087.935 100.0	 12,588,949 1 00.0 
Pesca 9953	 1.4	 154379 1.2 

Minería 95,630	 1.3	 68,031 03 

Manufacturas 2,640,472	 373	 4,2322122 32.8 1.6 

Electricidad 120,145	 1.7	 107,751 0.8 0.9 

Construcción 342.406 4.8	 620,997 4.5 1.8 

Comercio	 " 2,087,945 29.5	 3,784.869 294 1,0 

Servicios 1,701,754 24.0	 3,920,60C 30.4 2.3 

ani.cs: Para 1995- 1 Censo de Pesca. XV Censo lnduti'ii. 81 Censo Comercial. XII Cense de P,erwr.ins Al los Cvnsos Frmitos 19 .9.9	Var. IQP.P,	vn 1.. 

Vcra, Mandacura,., E lec tnvdadí y Cofi5tr ucción: XIII Cai,o lndu,ttial de los Censes Económicos 1989: en cs sectores Pesca. Comercio y 5er,c . o, Garrido 992'i 

Si distribuyera el número de establecimientos en categorías por tamano,2 teridr(d que, 
entre 19&S y 199&, los micro y peuePios se Incrementaron de 1294200 a 2,71S,334; 
los medianos de 5,1S7 a &,343 y ¡os grandes de 2,917a 5,002 (Cuadro &). 

Cuadro & 
Establecimientos por tipo de unidad económica 

(1985-199&) 
Tipo de unidad censada 19S8	 1	 1998 1 Facer a  crcCmicvto 

Micro y pecue11as 1.294.200	 995	 2.716,334 99.5 2.1 

Mediana, 5.187	 0.3	 8.343 0.3 1.6 

Grandes 2317	 0.2	 5,002 0.2 17 

Total 1,302,304 100.0	 2,729,679 100.70 2.1 

Fuertes: Para 199& daboración propia sobre la base di IV Censo de Pesca, XV Censo Industrial. XII Censo Comercial. Al Censo de Socicion de co Crio.o Económicos 

1999. Para 198& elaboración propia sobre la tase di XIII Censo Industrial de los Censos Económicos 1989 y de Garrido (1992). 

Por su parte, el numero de empleos  por categoría de establecimiento creció, en dicho 

período, de 42&6211 a 5,137,009 entre los más peouePíos;  de 801039 a 1,338,,175 
entre los medianos; y de 2/000355 a 3,413,765  entre los grandes (Cuadro 9). 

Cuadro 9 

Personal ocupado por tamaFlo de los establecimientos 

(19&&-1998) 
Tipo de unidad censada 1958	 1	 1 998 1 Factor de crecimiento 

Micro y peuenas 428601 60.5	 8.137.009 63.1 19 

Medianas 801,339	 11.3 1,338.175 10.4 17 

Grandes 2.000,385	 28.2	 3.413.765 26.5 1.7 

Total 7,087,5	 100.0	 12.888349 ijo.0 tS

Fuentes Para 199& daberaciér m'on',J sobre la base di IV Carao de Pesca. XV Ceno, ln4utcial. XII Censo Comercial. XII Censo de Serscios de los Censas Fcooóm,vo 

1999. Para 1988t dabora.ción propia 5c*'re la base di XIII Censo Industrial de los Censos Económicos 1989 y de Garrido (1992). 

Sintetizando estos últimos indicadores, entre 198& y 1998, el crecimiento de los 
establecimientos se l7asó en el de la categoría de lcs micro y peuelos, que lo hizo en 

2 Pefrio el tarnalio de los estaLlecimientos de acuerdo con el numero de personas ocupadas, siguiendo el 

siguiente escuema: de O a 100 se consideran micro y pequelios; de 100 a 250 se defr1er, como mednos y 

rnds de 250 se denominan grandes. 
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proporción igual al del total. Las unidades medianas y grandes crecieron por debajo del 

promedio (multiplicándose por 1.6 y 1.7 respectivamente).3 

El crecimiento de los empleos se ve, asimismo, sostenido por el producido por las micro y 

peueFías unidades, que es superior al promedio (se multiplica por 1.9). Las medianas y 

grandes multiplican ambas su personal por 1.7 (Cuadro 9). 

Como consecuencia de la combinación de ambos factores, el aumento en la proporción de 

establecimientos micro y pecjueFlos se ve acompañado por el achicamiento de cada uno 

de ellos (de 3.3 personas ocupadas en 19&5 a 3.0 en 199&). Los medianos reducen su 

participación en el total y se hacen, en cambio, más grandes (de 154 empleos en 19bb a 

160 en 199&). Los grandes, por su parte, disminuyen su contribución al total y se hacen 

más pecueEios (de (o- 'S empleos en 19&S a 6S2 en 199&) (Cuadro  10). 

Cuadro 10 - 
Personal ocupado en promedio por tipo de unidad económica  censada

(19&&-199&) 
TIV0 de unidad censada 1988 1998 Fa¿Lor de crecimiento 

MicrO y petueMas	 33 3.0	 0.91 

Medianas	 154 160 1.04 

Grandes 686 682 0.99 

Total 5 5 1 

Q.... iaa.	._..... .... .	AA IV r,,, A P.... YV	r.,,.., ,Á.t,i.i Xli íJ!,,s,, Imnial. XII Censa d 5ia de los renso5 Económicos 

999 Prai98&daborac4dn poçda sobre la sane dd Xlii Censo kdutriai d e i, Censos Económicos 1989 y de  Ga rrido (1992). 

A pesar de lo llamativo de las cifras manejadas, un examen más detenido de las mismas 

sugiere que los cambios registrados entre 19&& y 199b, en términos de la estructura del 

conjunto de establecimientos censados, son marginales y lo que predomina son las 

constantes. El universo analizado se sigue caracterizando por la presencia aplastante  de 

unidades micro y peueF1as, que  representan más del 997v del total. Aún cuando la 

mayor(a de los empleos creados es atribuible a este segmento, es igualmente visible una 

concentración importante de este factor en los medianos y grandes, que siendo menos 
del 1% del total concentran a poco más del 367 del empleo. Esto habla de una 
estructura polarizada, en la que destaca un puPlado de grandes unidades en medio  de un 

mar de micro y peuePíos establecimientos, las más de las veces unipersonales.4 

II. Otra constante puede observarse a partir del análisis del comportamiento sectorial. Si 
en 19&8 tres sectores (manufacturero, comercio y servicios) concentraban el 99.1% de 

los establecimientos, el 90.S% del personal ocupado. el 93.5% de la producción bruta 
total, para 199& estos guarismos no se modifican demasiado. Los tres sectores en 
cuestión agrupaban, hacia esta Jitima fecha. el 9&.&7a de los establecimientos, 92.6% 
del personal ocupado y 92.2% de la producción bruta total (Cuadros 6, 7  y 17). Las 

modificaciones entre unas y otras referencias se basan en el  decrecimiento del rmero 

de las unidades económicas comerciales, en el crecimiento del empleo impulsado por el 

Su impacto en el comportamiento agregado es casi nulo debido a que son una proporción peuea. 

Los Censos Económicos de 1999 indican que en los tres principales sectores de actividad (manufacturas, 
cornercc y servicios) las unidades cjue ocupan entre O y 2 personas sumar entre el 597 y el 717.. 
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sector servicios y en la caída de la pmducclón bruta total fomentada por el sector 

comercio. En todos los casos, estas diferencias no superan los dos puntos porcentuales, 

por lo que pueden ser consideradas marginales. 

Cuadro 11 
Establecimientos por tamaño de unidad manufacturera 

(1988-1998) 
Tipo de unidad censada 1988 1 1998 ' Factor de crecmiei.a 

Micro y peucllas 134,229 967 330,831 98.0 as 
Medianas 2,641	 1.9 3,669 LI I.L 

Grandes 1965 1.4 2.969 0.9 1.5 

Total 138,835 100.0 337,469 1000 2.4 

nie Para 1998 elaboración arola sobre la bine dd IV Cenos de Pesca. 8V Censo lduntrlal, XII Censo Comerc a]. X I I Censo de 5or;a5 ce io rro cc'Ó'co 

1 999. Para 1988. elaboración Fropa ,'re la bane dd XIII Censo Industrial, de los Corsos Económicos 1989. 

Los tres sectores mencionados mantienen similitudes entre sí'. En los tres predominan 
los micro y peueFlos establecimientos que ocupan un número reducido de personas. 

Cuadro 12 
Establecimientos por tarnaflo de unidad comercial 

(198&-199) 
Tipo de unidad censada 1988 7.	 1998 7. Factor de crecimiento 

Micra y pcqucflao 748,702 99.91.425.638 99.9 1.9 

Medianas 900	 0.1 1,704 0.1 1.9 

Grandes 225 0.0	 506 0.0 22 

Total 749,827 100.00	 1,427,847 103.0 L9 

Par. 1Q	horadAn ornmobrn la base del IV Censo de pesca. IV Censo Indu Vial. Xli Censo Comercial. XII Censo de 5a'vicic de	Censo, Económico, 

1999. Para 1985 elaboración ropa sabre la  base del 1711 Censo Industrial de lo, Censos conómicoo 1989 y de Garrido (1992). 

En el sector manufacturero los mlcro y pecl,ue Psos representaban en 1998 el 98% de los 

establecimientos totales (Cuadro 11); esta relación era del 99.9% en el sector comercial 

(Cuadro 12) y del 99.7% en el sector servicios (Cuadro 13). 

Cuadro 

Esta Wecimlentos por  tamaPo de unidad de servicios 
(1988-1998) 

Tipo de unidad censada 19815 7.	 1998 7. Fac:or de crecimiento 

Micro y pceucFIas 399.850 99.7 928.466 99.7 2.3 

Medianas 1,003 0.3 2.002 0.2 ao 
Grandes 361 0.0	 1.005 0.1 2.8 

Total 401.214 100.0	 931,473 100.0 2.3

P.r. tOP,	borseid., snta snbrlg base dd IV Canso da Pesca. XV Censo Industrial. Xl] Censo Comercial, XII Censo de Servicios de los Censos Económicos 

1999. P.rj 1988 elaboración royla sobre la base del XIII Censo industrial de los Censos Económicos 1989 y de Gamdr (1992). 

La proporción de medianas y grandes de los tres sectores en cuestión, en relación con si 

nu'mero de unidades económicas censadas, es marginal, y no presenta grandes 

variaciones respecto del universo ni en relación  con lo que sucedía diez aF"nos antes. 

El promedio de personal ocupado en las micro y pecueF1as unidades manufactureras era, 

en 1998. de 4.8 personas (Cuadro 14); en las del sector comercial de 2.3 (Cuadro 15) y 

en las del de servicios de 3.1 (Cuadro 16). 
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Cuadro 14

Personal ocupado en promedio por tipo de unidad manufacturera censada

(19&S-199&) 

Tipo de unidad censada	 1988 ¶998 Factor de crcimientc 

Micro Y peuePlas 6.7 4.8 0.7 

Medianao 157 163 

Grandes 677 688 1.0 

Total 19 13 0.7 
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999. Para 1988: elaboración pros 50bre la base del XIII Conriaurial de loo	Censos Económicos 1989- 

En los tres casos, por otra parte, el tamaño de los micro y pequeños estaHeclmlent.os 

se hizo, en promedio, mis pequeño entre 1955 y 199&. El promedio ael personal ocupado 

en ese estrato se redujo de 6.7 a 4.5 en el sector manufacturero (Cuadro 14), de 2.5 a 

2.3 en el sector corrercio (Cuadro 15) y de 3.4 a 3.1 en el servicios (Cuadro 16). 

Cuadro 15 

Personal ocupado en promedio por tipo de unidad comercial censada 

(1S&& -199&) 
T ipo de unidad censada 1988 1998 Factor de crecimiento 

Micro y pcuef1a as 2.3 0.9 

Mediana 153 163 ti 

Grande 436 423 1.0 

Total 3 -3 1.0

Pr IIIIIP, ,abr,orj gl,, Tarjo ,obre la base de¡ IX Censo de Penco. XV Censo l4..otraI, XII Corso Comercial, 91 censo de Smicioo de loo Censos Económicos 

1999. Para 19Uc. eiaboraci6n propia sobre la bine del XIII  Censo Ir usttial de loo Cainon Económicas 1989 y ¿le Garrido (1992). 

Los medianos, por el contrario, tendieron a hacerse más grandes en el mismo per(odo. 

Los manufactureros crecieron de 157 a 163 personas ocupadas (Cuadro 14); los 

comerciales de 153 a 163 (Cuadro 15) y los de servicios de 142' a 158 (Cuadro 16). 

Cuadro 16
Personal ocupado en promedio por tipo de unidad de servicios censada

(1988-199&) 
Tipo de unidad censada 1998 Factor de crecimier.to 

Micro y peruefias 3.4 3.1 0.9 

Medianas 148 158 1.1 

Grandes	 580 701 1.2 

Total 4 4 .1.0 

Fuentes: Para 1998: elaboración propio sobre la base del Y :.r',o de renca. CV	(errso InaustrlaI, sil Lerno L000rc,jS, Sil 1,05100 051 )SiClO' UE 105 LeununanilinlS.u,

¶999. Para 1988: eloración propia Sobre 13  base del XIII Corno IrduorrIal ¿le Ion Censos Económicos 989 y4e Garrido (1992). 

Fueron los establecimientos grandes los que tuvieron un comportamiento más errático. 

Dichas unidades económicas redujeron su tamaño en el sector comercio entre 1982' y 

1998 (de 436 a 423 personas ocupadas) (Cuadro 15); en los sectores manufacturero y 

de servicios se hicieron mis grandes (de 677 a 62'S personas ocupadas en el primer 

sector y de 580 a 701 en cada uno de los tíltirrs) (Cuadros 14 y 16). 

Los resultados del análisis sectorial muestran que, con excepción del decrecimiento 

marginal registrado en el tamaño de las grandes unidades comerciales, la polarización de 

La estructura de estal,Iecimientos se mantiene presente, máxime si se considera la suma 

de las unidades medianas y grandes. Este tipo de estaE'lecimientos en los sectores 
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rr-nufacturero y de servicios se hacen notablemente más grande (sobre todo en este este 

iItimo) au'ri cuando en los guarismos totales tienden a decrecer. Se trata pues de una 
estructura de establecimientos polarizada en cuanto al tamaño de las unidades y 
homogénea en relación con los distintos sectores de actividad. 

111. La estructura polarizada del universo de establecimientos se hace au'n más evidente 

si, además de considerar cjue en 199& los establecimientos medianos y grandes  (el 0.5% 

de las unidades económicas) capturaban el 36.9% del personal  ocupado, tomamos en 
cuenta que generaban el 5S.5'/0 de la producción bruta total. 

Cuadro 17 
Producción bruta total por sector de actividad 

(198a-1998) 
Sector de actividad 1988(1) 1 1998(2) t Factor de crecimiento 

Total Nacional 397,354 100.0 3.l47318 100.0 7.9 

Pesca 1,488 0.4 9 . 592 0.3 6.7 

Minero 6,348 1.6 31275 1.0 4.9 

Manufacturas 193.441 48.7 1829,114 56.1 9.5 

EIeGF,rioidad 8.777 2.2 84,362 2.7 9.6 

Construcción 9,340 2.4 119.548 35 12.6 

ComercIo 143,925 36.2 503,728 1 6.0 3.5 

Servicios 34,040 6.6 569,379 18.1 16.7 

(1) enen de pesos de 1988 (2) P4iloncn le pesos de 1998 

Fuentes: Para 199& daboraón popia sobre la base Id IV Censo de Pesca, XV Cense lrduotnai, ti Cense Comorciai. ti Cense de  Ss'vIc,os de lo srsoo Económicos 

1999. Para 1988c dabcración popli sobre la baso 11911 Censo Industrial  de loo Cosos, Económicos 1989 yde Garrido (1992). 

Este último indicador es de mucha utilidad para mostrar el grado de concentra ,-!6n de la 
actividad económica del país. Su contraste entre los diversos segmentos  es notable. 

Cuadro 18
Producción bruta total por tamaPlo de establecimientos 

Tipo de unidad censada 1988 1 1998 1 Factor de crecimiento 

Peueflas y micra 218,742 35.92 1.296,391 41.19 59 

medianas 78.808 12,94 377.704 12.00 4.6 

grandes 311,364 51.13 1,473.223 4.681 4.7 

Total 608914 100.00 3,147,318 100.00 5.2 

usItol Para I99r d	ración ,roa saro la baso dI IV Censo de Pesoa. XV Censo Industrial- XII Censo ComrciiI. XI Censo de Scios do os (ensns Pco,,ámicoo

1999. Para 1968 daD nación pepa sobre la base 11911 Cama Industit.l de los Cornos Económicos 1969 y de Garrido (1992). 

Si realizara un promedio simple entre producción bruta total y el número total de 

establecimientos censados tendría que cada unidad económica habr(a alcanzado una 
producción bruta total ecl,uivalente a 1.15 millones de pesos en 1998. Si embargo, cuando 
se introduce la clasificación por tamaño de establecimiento se obtiene que mientras los 
micro y pequeños alcanzan, cada una de ellos, medio millón de pesos en promedio, los 
grandes alcanzan 2945 millones de pesos cada uno de ellos en promedio. Cada unidad 
grande alcanzaba, pues, una producción bruta total media 589 veces superior en relación 
con la de las micro y pequeas (Cuadros 17 y 18). 

1V. La polarización de la estructura del universo de establecimientos censados se hace 
evidente tanto en los totales como en los resultados parciales. El tamaño de los grandes 
establecimientos es, en promedio, 227 veces mayor que el de los micro y pequeños y su 
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producción 'ruta total, se dijo, 589 veces. Esto mismo se refleja en la estructura 
sectorial. Ninguno de los grandes sectores alteran esta pauta.  Además del 

manufacturero, ya tratado, y de los sectores comercial y de servicios, que implican 
marginalmente a las rnegaempresas de la muestra, las otras dos grandes divisiones 
involucradas (miner(a y construcción) comparten los rasgos señalados. 

Cuadro 19 
Establecimientos por tamaño de unidad minera 

(1988-1998) 
Tipo de unidad censada 198P 1 998 1. Factor de crecimiento 

Micra y pcouel1as 1189	 921 2,419 95.2 13 

Medianas 83 4.0 71 2.8 (19 

Granees 78 3.8 51 2.0 0.7 
Total 2,058 100.0	 2.511 100.0 12 

1uentes: Para 199& dabcración propia noore a  base del XV Corso Isdo,tsial de lo, Censo, Económico, 1999. Para 1988. óaL'oración propia s ob re la base del XVI Censo 

n4utral de lo, Censen Económicos 1989. 

Los micro y peue?los establecimientos mineros constituyen el 95.2% del total  de los de 

su sector y los de la construcción el 89%. Aunque están por debajo de los porcentajes 
observados en los totales generales y en los de los grandes sectores, las diferencias son 
mínimas y en alguna medida se justifican por el tipo de actividad desarrollada. 

Cuadro 20 
Establecimientos por tamaño de unidad de la construcción 

(1988-1998) 
Tipo de unidad censada 1988 1 1998 1 Factor decrecimiento 

Peuelias y micra 4.650 87.6	 9.160	 89.0 2.0 
medianas 409	 7.7 705	 6.8 1.7 

grandes 249 4.7 435 4.2 17 

Total 5.308 100.0	 10,300	 100.0 1.9 

Puentes: rara lcr daboración propia sobre la base de¡ XV (41,0 Industrial de Ion Censos Económicos 1999. Faro 198& elaboración  proa sobre la base del XVI Censo 
Industrial de loo Censos Económicos 1989. 

En contrapartida, las unidades medianas y grandes tienden a tener una representación 
mayor, el 2.8% y 2% respectivamente en las unidades mineras y el 6.8% y 4.2% en las  de 
la construcción. 

La estructura marginalmente más inclinada hacia los grandes establecimientos se 
percibe en el promedio del personal ocupado por tipo de unidad, el cual muestra que las 
micro y peuelas son significativamente más grandes que en los tres sectores 
principales y que en los totales generales. 

Cuadro 21
Personal ocupado en promedio por tipo de unidad minera censada

(1988-1998) 
Tipo de unidad censada 1988 1998 Factor de crecimiento 
Micro y pa5uelia 13.7 119 0.9 
Mediana 154 153 1.0 
Grande 728 555 0.8 
Total 46.5 26.8 0.6
ueStes: Paa 1395-, óabroción propia sobre la base dó XV Cesc Industrial de los Censos Eccnómicos 1999 Para 195& daboración orrinái In b, AM 0111 

ndutnai de los Cen'os Económos 1989. 
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En el sector minero, los grandes establecimientos son proporcionalmente más que en los 

sectores principales y que en los totales generales, sin embargo, su tamaño es menor, en 

el sector de la construcción los grandes establecimientos son más y además más 

grandes en relación con los parámetros mencionados. 

Cuadro 22
Personal ocupado en promedio por tipo de unidad de La construcción censada

(19&&-1 99&) 
Tipo de unidad censada	- 1988 1998 Factor 4e cracimcent.c 

Miau y peuePla 21.8 22.1 tO 

Mediana 157 155 13 

Grande 711 711 l.0 

Total 64.5 60.3 0.9 

P.r, tQP,ro,,, 4nhrr la basa dd XV Cs,o Industrial de los Censos Eccn6,,icon 1999. Par, 191511. aorad6r prona ore la baso  del XIV Cei 

lrdutrjal do losCen poa Econ6mco 1989 

En cuanto a la producción 'ruta total, la estructura ligeramente menos polarizada de 

estos sectores se percibe en el hecho de que en los grandes establecimientos mineros es 

94 veces mayor a la de los micro y peouei'los y en los de la construcción 15 veces. 

Cuadro 23 
Producción bruta total por tipo de establecimiento minero 

(19&8-199&) 
Tipo de unidad censada 1988 2.	 1998 1 Factor de crecimiento 

Pejueflas y micro I29 19.5 9.021 288 7.3 

medianas 668 10.5 4072 14.0 6.5 

4randes 4.441 70.0	 17.862 57.2 4.0 

Total 6,348 100.0	 31275 1 00.0 4.9 

Pan	si ab órmiánsosa ,obr la bine 4d XV Un so Industrial dala, Cen,oa Econdmico, 1999. Para 198& daboracidn popia  sobre la bine del Xlii Ceino 

Industrial da lo, Cm,o, Zconóiuiico,1989. 

Los resultados de la revisión de los otros dos sectores involucrados en la muestra 

mantienen Los rasgos fundamentales, aunque aligerados, del universo. 

Cuadro 24 
Producción bruta total por tipo de establecimiento de la construcción 

(198&-199S) 
Tipo de unidad censada	 1988 2.	 1998 2. Factor de crimjento 

Feçieftas y micro 3.979 42.6 61,194 512 15.4 

medianas 1.567 16.8 12.410 10.4 7.9 

grandes 3.794 40.6 45.944 38.4 2.1 

Total 9,340 100.0	 119.548 100.0 12.8 

9... 1QO .,i.in ,,o,i.la	dd fl' rm4n I,,du,t.niJ da lo, Censos Ecesdtiilcon 1999. Para 19&& elaboración  2OOi sobre la bine del XIII Censo

IMunl.ni.l dele, Gaona, Econóaiico, 1989. 

Las caracter(sticas fundamentales de la estructura de esta
b
lecimientos censadosque 

he tomado como el universo del que surge la muestra de megaempresas seleccionadas 

tienden a coincidir, tanto en términos generales como sectoriales, con los estudios 

realizados por Cordero (19&3) y Garrido (1992) a partir de datos provenientes de los 

Censos Económicos de 1966 y 19&9 respectivamente, y con estudios que, como el de 
Tirado (19&4), toman como fuente la Información proporcionada por las cámaras 
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empresariaies. En este sentido, puede considerarse que dicha estructura parece 

estabilizarse en las ultimas décadas. 

V. Debido a este nivel de polarización y concentración, y  en la medida en que como 

sostiene Garrido (1992), las megaempresas mexicanas suelen ser típicamente 
multiplantas, aún cuando no se tiene una estimación concreta de cuantas plantas 

tienen, en promedio, dichas megaempresas, es m ás que probable que el número de 

megaempresas se encuentre entre las 5,002 del censo, si cada una de ellas tuviera 

exclusivamente un establecimiento grande, y las 500 registradas por la Fcvista 

Expansión en sus informes anuales.5 con una clara tendencia a encontrarse más cerca de 

las 500 que de las 5.002. En cualquiera de los casos la muestra seleccionada puede 

considerarse representativa del universo de grandes empresas existentes en el país. 

El rango puede ajustarse aún más si tomara en cuenta algunos otros datos adicionales. 

En primer lugar, como dije en la introducción a la tercera parte, las megaempresas 
seleccionadas provienen fundamentalmente de tres sectores: la industria manufacturera, 
la industria minera y la industria de la construcción. Las grandes unidades de estos tres 

sectores suman 3,455. Otro grupo de megaempresas, proveniente  del sector Varios, no 

necesariamente tienen la totalidad de sus establecimientos en los sectores industriales 
mencionados, alguna parte de ellos provienen del comercio y los servicios. Como no se 

puede estimar el número de establecimientosque provienen de dichos sectores, y en el 

entendido de que estoy definiendo los márgenes más amplios, podría sumar a las 3,455 

grandes unidades industriales, las 505 comerciales y las 1,005 de servicios, con lo que 

definiría un margen superior de dicho rango de 4,965 establecimientos. 

En segundo lugar, si considerara al grupo conformado por las megaempresas 
seleccionadas con sus filiales, subsidiarias y/o asociadas, y supusiera, en una posición de 
mínima, que tanto las primeras como las últimas tienen sólo un establecimiento grande, 
el número de establecimientos involucrados por la muestra ascendería a 882 (69 

matrices más 813 filiales, subsidiarias y/o asociadas). Así, el conjunto de megaempresas 
de la muestra representaría el 17.6% de los grandes establecimientos censados. 

En tercer lugar, hacia 1996, las 69 megaempresas seleccionadas, sin sus filiales, 
subsidiarias y/o asociada, y aún cuando una buena proporción de HOLPINGS no registraban 

personal ocupado por estar todo él asignado a éstas últimas, generaban empleo para 

404,741 personas, es decir, el 11.8% del empleo generado por la totalidad  de los 

establecimientos censados en todas sus categorías. 

Ahora bien, si considerara la lista de empresas registradas por la Kevista Expansión 
como una aproximación relevante a ese subconjunto de empresasque definí como 

megaempresas, podría agregar algunos elementos adicionales para considerar importante 
la muestra de megaempresas seleccionadas. 

Con frecuencia se critica a los informes anuales de la Pevista Expansión por su falta  ce exhaustividad, 
pero no he encontrado críticas acerca de que Las 500 son más ce las que deler(a haber. 
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Una característica de las rnegaempresas seleccionadas es que se trata de grandes 

empresas privadas nacionales. Este tipo de empresas representó en 1996 el 8,1.&7 de 
las empresas relacionadas en dicha lista y tenían ventas equivalentes al 64% de las 500 

más grandes del país, Incluyendo a Petrtleos Mexicanos  en el grupo. 

Sesenta y una de las 69 rnegaempresas seleccionadas se encontraban entre las  500 

más grandes del país, sin sus filiales, subsidiarias y/o asociadas. Y su representatividad 
sobre las 409 empresas privadas nacionales relacionadas en el Informe de las 500 

alcanzó poco menos del 15%. Tomando en consideración no sólo a las 61 matrices que se 

encuentran entre las 500 de la ?evista Expansión, sino también a sus filiales, 

subsidiarias y/o asociadas que califican en dicha relación, el ndmero de megaempresas 
asciende a 173, es decir, el 423% de las 409 grandes empresas privadas nacionales. 

En síntesis, la muestra seleccionada representaría el 17.6% de los establecimientos  y el 

11.8% del empleo del universo tomado en su límite superior y constituiría el 42.3%  de las 
grandes empresas nacionales y el 33.8%  del empleo del universo en su límite inferior, 

VI. Evidentemente, la muestra seleccionada deja fuera un subconjunto de empresas de 
gran trascendencia. Este subconjunto salta a la vista inmediatamente: es el de las 
empresas transnacionales. En 1996, aportaba 87 de las 500 de la Kevista Expansión. y 
20 de las 50 más grandes. 

La importancia de este subconjunto es inocultable, no sólo por el tamaFlo de las 

empresas, sirio por su influencia en la definición de las cuatro mediaciones que pretenden 
ser observadas en esta tercera parte. La ausencia de esta empresas sería imperdonable, 
sin embargo, si la intención de esta investigación fuera la de  establecer la participación 

de las megaempresas y de los megaempresartos en los procesos mediante los cuales se 
definen las características esenciales de esas cuatro mediaciones. Mas como la 
intención es explicar la forma en que las mediaciones determinan la acción de tos 

megaempresarios, la opción por rescatar a las empresas que ofrecen una mayor 
información, tal como sugerí en la introducción a la tercera parte, se hizo viable. 

Un segundo elemento para descartar a este subconjunto de empresas de la muestra 
seleccionada se debe a que las empresas transnacionales suelen operar como filiales, 

subsidiarias yio asociadas de empresas cuyas matrices se encuentran en países 
distintos de México. Este hecho podía llevar a una compresión muy limitada de la lógica 
de la acción de estas empresas en virtud de que los marcos regulatorios a los que 
ajustan sus decisiones provenían de distintos referentes gubernamentales y societales. 
Esto hubiese complicado el análisis más allá de las posibilidades de esta investigación. 

Vii. Algunos de los Indicadores contenidos en las monografías mencionadas en la 
Introducción a la tercera parte permiten continuar caracterizando a las megaernpresas 
que conforman la muestra (Anexo 1). Inicio así con el segundo propósito  de este capítulo. 
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Un primer aspecto que llama la atención es la concentración regional de las 

megaempresas6 (Cuadro 25): 

• El 62.3% (43 megaempresas) se ubica en la zona metropolitana que 

comprende al Distrito Federal y algunos municipios conurbados del 
Estado de México, con una mayor concentración en el primero. 

• El 30.47 (21 megaempresas) se localiza en la franja norte del país, con 
epicentro en el estado de Nuevo León. 

• Un numero menor de megaempresas queda fuera de estas dos grandes 

concentraciones y tiene oor sede los estados de Jalisco y San Luis 
Potosí. Son 5 y representan el 7.3% de las seleccionadas. 

Cordero y Santl'n (1976). en un estudio sol're '168 grupos industriales del sector privado 
nacional", registraban una distribución geográfica similar a la presentada en los párrafos 
anteriores, con una concentración del 19.1% en la franja norte y del 55.5% en la zona 
metropolitana. La distribución constituye una pauta que parece acentuarse, 7 aun cuando 
la fecha de constitución de la mayoría de las megaempresas seleccionas (Cuadro 28) 
ocurre entre el estudio de Cordero y Saritín y esta investigación. 

Cuadro 25 
Localización de las oficinas generales por entidad federativa 

nU4ad fe:dcrativa Nno de o&nas 4ctlerlea Porcaje 
Coahuiia 3 4.3 
Chihuahua 5 7.2 
Distrito Federal 36 52.2 
Durango 1 1.5 
Estado de México 7 10.1 
Jalisco 4 55 
Nuevo León 11 15.9 
San Luis Potosi 1 1.5 
Tamaulipas i 1.5 
Total 69 100.0

Fuente Irnventiaci6n direcU 

Si bien es cierto que dicha distribución se corresponde con la de los indicadores 
económicos en general, observando la distribución del ncímero total de empresas por 
estado o la distribución del ndmero de empresas del sector industrial por estado 
(Cuadro 20) puedo afirmar que la concentración regional de las megaempresas 
estudiadas es mucho más acentuada que la de aquellas, sobre todo en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México y en la franja norte del país. 

Una fuente adicional más confiable, en cuanto a la calidad de la información, aunque más 
difusa, es la del numero de establecimientos por entidad federativa por los Censos 

Hago referencia a la localización de Las ocirlas generales. La mayoría  de las empresas yio de sus filiales, 
suLsidiartas y/o asociadas tienen plantas a lo  largo y ancho de todo el territorio mexicano. 

En su Informe Anual de 1986, a mitad de camino entre Cordero y Santín (1976) y esta investigación, 
Expansión (1986) mencionaba que el 74.67 de las 500 se localizaban en las tres regiones mencionadas. 
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Económicos de 1999. Esta fuente confirma que las proporciones relativas al Distrito 

Federal y el Estado de México alcanzan 23.6°L de las unidades económicas censadas 

las correspondientes a la franja norte del país el 12.1% (Cuadro 27). 

Cuadro 26 
Empresas registradas en el Sistema de Información Empresarial M exicano (SIEM) al 311299 

Estado Nsera ¿e emvesar, 1 Número de emej 
totaIe 

17,stdt.o Federal 27832 11.88 O1403 19.57 

F..stado de México 17550 7.49 45674 

Jalisco 23553 10.06 54966 10.61 

Nuevo León 19137 8i7 22570 4.36 

Veracruz 11184 4.77 24003 4.63 

Chihuahua 8650 3.69 21913 4.23 

Guanajuato 15256 6.51 21225 4.10 

Puebla 7789 3.33 13987 2.70 

Tamaulipas 8635 3.64 75797 3.05 

baja California 8208 3.50 13546 2.61 

Coahuila 9150 3.91 7638 7.47 

Michoacán 6630 2.83 12463 2.40 
R
esto de lo* estados 70766 30.21 136067 31.45 

Total Naclorul 234240 100.00 518252 1 00.00 

La concentración regional ob'seriada en la muestra coincide, según múltiples estudios, 

con una similar concentración política del empresariado nacional. Conciieiro, Gutiérrez y 
Fragoso (1979) sostienen que los grupos polítIco/empresariales más poderosos del país 

son el Grupo del Norte, el Grupo de los Cuarenta y el Grupo Central. El primero estaría 

conformado alrededor de un núcleo principal, el Grupo  Monterrey, acornpaPlado por los 

grupos empresariales del norte del país y Jalisco. Los otros grupos, el de los Cuarenta y 

el Central, se concentrarían en la zona metropolitana del Valle de México. 

Cuadro 27 
Unidades económicas por entidad federativa en 1998 

Entidad federativa Número ¿e eL4&miento, ?orcsttaje 

Olstrlto Federal 379,669 12.1 

Estado de México 360090 115 

Jalisco 227.995 7.3 

Nuevo León 121.336 3.9 

Veracruz 196.032 6.3 

Chihuahua 88,803 2.8 

Guanajuato 154.743 4.9 

Puebla '1.909 5.5 

Tamaulipas 94.343 3.0 

baja CalifornIa 67.669 2.2 

Coahuila 74.321 2.4 

MIchoacán 137,245 44 

Resto de la	entidadas 1.056.259 33.7 

Total Nacional 3,130.714 100.0

F&ntc Ceso Económico 1999. lestAW05 0portiro. wywjne4l9o.,!et.a4istican/esaro/econoniiJ/fecOnosiLl11r' 

Si 'ien la definición de estos grupos tiene ya dos décadas y deja de lado el 

alumbramiento de nuevos concentrados económico/financieros ocurrido  después del 

estudio referido, cabe destacar que los acontecimientos recientes no rompen con esta 
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pauta de localización/organización, aunque se ha a5ierto una mayor comunicación e 

integración entre todos ellos a raíz de una mayor centralización del capital-8 

VIII. Un segundo aspecto de interés respecto de la muestra aparece al examinar por 

décadas las fechas de constitución de las megaempresas seleccionadas. En este rubro 

destaca una distribución E7imodal con una concentración moderada en las décadas de los 

treinta a los cincuenta y con una alta actividad en las tres ultimas décadas (Cuadro 

28). 

La primera moda coincide con el auge de la versión mexicana de Modelo 151 (Capítulo 6). 
En ella aparecen las rnegaempresas de la muestra más tradicionaLes del país (Altos 

Hornos de México, Alfa, Minera Autlán, Bímbo,  Celanese, Cemex, Industria Automotriz, 

Empresas La Moderna, Conductores Latincasa, Tarnsa, Tuacero, Selniec, Visa y  Vitro).9 

Estas megaempresas concentran su actividad en las industrias en torno de las cuales 
se movió el Modelo: las de bienes de consumo masivo (fundamentalmente alimenticias y 

de lienes duraLles) y las pesadas  (acero, productos minerales y autopartes). Estas 

ultimas funciona5an, a su vez, corno productoras de insumos de la industria símbolo de 

la época: la automotriz; reservada, en México, a las grandes armadoras transnacionales. 

Fecha de constitución,
Cuadro 28 

por décadas, de las megaempresas seleccionadas 
Fecha 4c constitución de Me4 tempresas PorcatajC 

Pc 1900 a 1909 1 1.5 

tIc 1910 a 1919 0 0.0 

0c1920a1929 2 2.9 

Oc 1950 a 1959 7 10.1 

De 1940 a1949 7 10.1 

0e1950a1959 5 lis 
0e1960a1909 3 4.3 

Pc 1970 a 1979 20 29.0 

Po 1980 a 1989 15 217 

pe,5PLWS le 1990 6 5.7 

Totales 69 100.0

Fuente lnvestitac.dfl directa 

Las niegaempresas de esta primera moda se encuentran, desde sus orígenes mismos, 
altamente concentradas y con una fuerte posición en el mercado. Fer-tenecen 
fundamentalmente al Grupo Monterrey y al de los Cuarenta, de acuerdo con la 

clasificación de Concl'ieiro, Gutiérrez y Fragoso (1979). 

La segunda moda, la de los a?los setenta a noventa, puede ser dividida en dos etapas, 

antes y después de 1982. La primera es simultánea a la crisis internacional del Modelo 

TFK y al último apogeo del Modelo 151 mexicano  1° (Capítulos 4 al 6). 

o Profundizaré sobre este punto cuando trate el comportamiento  de los megaempresarios en este capítulo 

y cuando analice el de las organizaciones empresariales en el Capítulo  10. 
Los casos que se mencionan son ejemplos  representativos. Para mar información ver el Anexo 1. 

° Modelo que se prolongó por La incidencia de los l'eneficios de la crisis del petróleo, paradógicamerite, uno 

de los determinantes del declive del Modelo TFK. 
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Las ~empresas de la muestra con fecha de constitución en esta ¿poca se 

encuentran, de un lado, fuertemente vinculadas al Estado, ya sea por el origen de sus 

decisores, por su dependencia del gasto ptIico o por ambas razones a la vez (Bufete 

Industrial, Grrid, Gruma, lea). PcI otro lado, destacan las que resultan  de la formación de 

HOLDINGS derivada de la expansión de las megaempresas y/o del estímulo gub'ernamentai 

(Hoshino, 1991), ya sea por escisión operativa (Cydsa), por modernización (Accei),  o por 

integración (Pese, Ernvasa, Geupec). Pc allí el aIultado numero de megaempresas 

constituidas en estas fechas. 

La otra etapa de esta segunda moda, entre los ochenta y noventa, se corresponde con 

la crisis final del Modelo 151 mexicano y el auge del neolieraIismo (Capítulos 4 al 6). Las 

rnegaem presas constituidas en este período responden a dos lógicas: algunas son 

producto de la reorganización tardía de las megaempresas tradicionales (Grupo Modelo); 

otras (Pina, Carso, Sidek, Tri'asa) son el resultado de una arrialgarna exitosa con el auge 

del rieo!iL'eralismo y cosecharon los frutos privilegiados  de la "Reforma del Estado" y las 

privatizaciones." 

Si 1ien sólo este último sugrupo está formado por las rrtegaempresas originales  del 

neoliL'eralismo, todas las seleccionadas se han preparado, con mayor  o menor éxito para 

enfrentar los nuevos retos. La modernización de las tradicionales y la aparición de 

nuevas respondió a los condicionamientos estructurales surgidos de la crisis del Modelo 

TFK. Todas respondieron al llamado de la globalización, del que han sobrevivido a fuerza 

de una agresiva política de expansión. 

IX. Si la localización y la fecha de la constitución (con sus particularidades) de las 

megaenipresas resultaron ser indicadores sugerentes para el análisis de la muestra, un 

tercer elemento, el momento de su bureatílización, lo es también. Después del período  de 

inscripción de las históricas, entre los cuarenta y sesenta, se abre otro de incorporación 

de las megaempresas que resultaron de la reorganización de las tradicionales y del 
ingreso de las nuevas, entre los setenta y los noventa. El primer grupo reune el 175% de 

las megaempresas estudiadas mientrasque en el segundo el &2.5% (Cuadro 29), lo cual 

muestra, por otra parte, la laja importancia de la actividad bursátil durante el auge del 

Modelo 151 mexicano. 

Fecha de inscripción en la 6MV. por
Cuadro 29 
décadas, de las megaenipresas seleccionadas 

Fecha de irscrición No de M EJA mpresas	 Porcentaje 

Dc1940a1949 2	 Z90 

De 1950 a 1959 5	 7.25 

PC 1960 a 1969 5	 7.25 

Pe 1,970 a 1979 14	 2029 

Pc 1980 a 1989 12	 17.39 

Pcpué de 1990 31 4493 

TataIc, 69	 100

ucntc IrivcUaclór directa 

' En los maios especializados se las define como las empresas preferidas del saliniismo, en alusión  a los 

apoyos recilidos durante el seenio de Carlos Salinas de Gortari (195-1994). 
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Un estudio sobre sesenta grandes grupos realizado por Salas-Porras (1997) muestra 

que el 35.2% de los grupos se kurzatiliza antes de 1980, 2227v en los ochenta y 42.6% 

en los noventa. Si repitiera esos cortes en la muestra seleccionada para esta 

investigación los guarismos ascenderían a 37.8% antes de 1980. 17.3% en los ochenta y 

44.97 en los noventa, lo cual resulta bastante próximo a los porcentajes registrados por 

el estudio en cuestión. 

La formación de HOLOINGS como mecanismo de expansión tuvo su correlato bursátil. Las 
megaempresas tradicionales se pusieron en la cúspide de un numeroso complejo de 
empresas, del que concentraban sus acciones y su función administrativa. Mediante este 
mecanismo las megaempresas pudieron sostener un aumento constante en la demanda 
de recursos para su expansión favorecida por el auge económico (Hoshino, 1991). 

Una altísima proporción se incorpora a la [3MV después de la crisis de 1982, en 

respuesta a las de'ilidades y oportunidades que se har(an. Las nuevas megaempresas 
del neoliberalismo tuvieron desde su origen la necesidad de hacer uso de este mecanismo. 
Sobre todo en los últimos arios de aueHa la década y en los noventa, estas 
~empresas, apoyadas en la recomposición del mercado internacional de capitales, 
lograron atraer recursos cuantiosos para hacer frente a las oportunidadesque se 
abrieron con el desmantelamiento del estado interventor. 

La utilización de los recursos provenientes del mercado internacional de capitales 
permitió a las megaempresas dos estrategias paralelas. Por un  lado, solventó la 
estrategia defensiva descrita en el Capítulo 6; al tiempo que, por el otro, permitió una 
recomposición corporativa acelerada (Salas-Forras y Vidal Bonifaz, 1992). 

Estas estrategias llevaron a las megaempresas a renunciar al control mayoritario de sus 
acciones y se involucraron en estructuras de propiedad más complejas en donde el 
mercado de valores y las operadoras de ese mercado asumieron singular importancia. 

La L'ursatilización de las megaempresas se llevó a cabo mediante mecanismos  de 

piramidación, acciones sin derecho a voto, fondos neutrales, fideicomisos y acciones con 
derechos diferenciales, lo cual garantizó el control de los grupos fundadores al tiempo 
que acercó una proporción alta de recursos de financiamiento (Salas-Porras, 1997). 

X. Un cuarto aspecto, el número de filiales, sul,sidiarias y/o asociadas vinculadas con 
cada megaempresa que conforma la muestra, confirma las sugerenciasque se vienen 
analizando. 

Lamentablemente en este rubro la información disponible reduce el numero  de casos 

observables a 67 de las 69 megaernprcsas, a pesar de ello, permite obtener resultados 
significativos, sobre todo cuando se comparan con los reportados por el mencionado 
trabajo de Cordero y Santl'n (1976). Sobre una muestra de 131 empresas, Cordero y 
Saritín registraban que el 76.3% tenían menos de 10 filiales, sul'sidiarias y/o  asociadas, 
mientrasque sólo el 8.4% reunían más de 20. Las megaempresas observadas con menos 
de 10 filiales, subsidiarias y/o asociadas equivalen al 69.5'/ de la muestra, mientrasque 
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las con más de 20 representan el 17.37. A pesar de ser una muestra más peuePla (S7 

frente a los131 casos de Cordero y Sarit(n) el riu'mero absoluto d e casos en esta última 

categorl'a creció de 11 a 12 (Cuadro 30). 

Cuadro 30 
Nimero de filiales, subsidiarias y/o asociadas, por segmentos. de las rnegacmpresas 

seleccionadas 
(Patos al 31.12.96) 

Número de filiales. su'sldirIas Yo asociadas por empresa Cantidü 4c Porcsil.aje 
Sr datos 2 2.9 
Menos de 5 33 47.6 
)e5a1C 15 21.7 
l?elIa20 7 10.2 
Pe21a30 3 4.3 
Mda de 30 9 C30 
Totales 69 

Fuerce lrwenuacdn d-ecta 

A partir del análisis de las filiales, subsidiarias y/o asociadas se pueden establecer, 

además, tres formas básicas que asumen las estructuras de las megaempresas 

seleccionadas. Una primera forma básica es la de las megaernresas individuales, es 

decir, la de aquellas que concentran todas sus actividades en una sola razón social y no 
cuentan con filiales, subsidiarias y/o asociadas. Veintidós de las 69 megaempresas de la 

muestra asumen esta modalidad. 

Cuadro 31 
Características de Las mcgaempresas individuales de la muestra 

Empresa ubicación	 Posición entre las 500 en 1996 
A.C. Mexicana San Luis Potosí N.C. 
Agro Industrial Exportad" Jalisco N.C. 
Altos Hornos de México Coahuila 25 
Consrclo Ara Distrito Federal N.C. 
CcmpaIía Minera AutIin lstito Federal 167 
Grupo Dafor Chihuahua K.C. 
Doro] Estado de México 266 
Grupo CeLancsc trito Federal 24 
Internacional de Cerimlca Chihuahua 153 
Convrrtldora Industrial Jalisco N.C. 
)ermet Distrito Federal NC. 
L)&on Ticonderoga Estado de México 390 
Corporación Geo Distrito Federal 129 
Grupo Fernández Editores Distrito Federal 202 
Grupo lconsa Estado de México 30 
Industria Automotriz Nuevo León 274 
Industrias CH Estado de México 203 
Grupo Larnosa Nuevo León N.C. 
Malzoro Piti1to Federal N . C. 

Q.. industrias Pistrito Federal 464 
Tut,accro Huevo León 221 
Jugos del Valle Estado de México 156

F uente Investigación. 4irtj 

El 9.1% de las megacmpresas Individuales se encuentran entre las SO más grandes de las 

500 de la Revista Expansión; el 13.67 entre las primeras 100; el 4557 entre las 
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primeras 250; el 54514 de las restantes se encuentran entre las tltimas 250 (el 22.770) 

o fuera de dicho ranking (el 31.&7). 

La distribución geográfica de las megaempresas individuales sigue un patrón similar al de 

Las 69 megaempresas de la muestra, aun que con una menor concentración en la franja 

norte y en el área metropolitana de la Ciudad de México y una relativamente mayor en 

los estados de Jalisco y San Luis Fotos(. (Cuadro 31) 

Una segunda forma básica es la de los conglomerados, que reune a dos o más empresas 

integradas en un mismo sector de actividad o a dos o más empresas en las que 

destacan actividades principales y de apoyo. Estos conglomerados representan el 46.470 

de las megaempresas de la muestra (Cuadro 32). 

El 21.970 de los conglomerados se encuentran entre las SO más grandes del Informe de 

las 500; el 43.&% entre las primeras 100; el 757 entre las primeras 250; el 25% de las 

restantes se encuentran entre las ultimas 250. 

Apasco 
Grupo Industrial Sinibo 
Bufete industrial 
Grupo industrial Camesa 
Cenaex 
Editorial L)lana 
Consorcio G Grupo Cima 
Eaton Manufacturera 
Ecko 
EMVASA 
GCC 
Grupo El Asturiano 
GEUFEC 
GGME)( 
GICiU5A 
Grupo MaGma 
Grupo Modelo 
Grunja 
Grupo Herdez 
Empresas Ica 
PJmLer1y Clark 
Conductores Latincasa 
Idustrias Martin 
Industrias OXY 
Cía Industrial de Porras 
Quijca Pcnwalt 
Industrias PefIoIes 
REO lo Empresas 
Sociedad Electromec4mca 
Tubos de Acero de MéXICO 
Texel

Tr4,aa
FLente rwestiacidn directa

Olstrlto Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
DltritO Federal 
Nuevo León 
C)isti-Ito Federal 
V)tstrito Federal 
Estado de México 
DIstrito Federal 
Distrito Federal 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Jalisco 
Distrito Federal 
Ciuran9c 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Nuevo León 
C>istrlt-o Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
DIstrito Federal 
Coahuila 
Estado de México 
Distrito Federal 
Nuevo León 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal

Cuadro 32
erados de la muestra 
Posición entre las 500 en 

1996 
74 
14 

82 
185 

8 
408 

53 
384 
305 
143 

162 
330 

145 
69 
80 

297 
17 

26 
106 

37 
28 

210 
282 
452 

136 

146 

38 
222 
320 
66 
214 
95

Número de sut'sldlarlas en 
1996 

7 
66 

7 
17 
6 
8 

15 

4 

8 
7 
7 
11 

6 
N.D. 

21 
5 

85 
2 
4 

3 

3 

8 

8 

14 

8 

3 

7 

5 
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La distril7ución geográfica de los conglomerados muestra una corisideral'Ie concentración 
en el área metropolitana de la Ciudad de México en detrimento de la franja norte y del 
resto de los estados de la República (Cuadro 32). 

La último forma básica es la de los grupos económicos, que agrupan a dos o más 
empresasque tienen actividades diversifIcadas en distintos sectores. Estos grupos 
económicos representan ci 21.7% de las megaempresas de la muestra (Cuadro 33). 

El &YI de los grupos económicos se encuentran  entre las 50 ~empresas más 
grandes del Informe de las 500; el 80% entre las primeras 100; el 100% entre Ls 
primeras 250. 

La distribución geográfica de  los grupos económicos muestra una menor concentración 
en el área metropolitana de la Ciudad de México (sólo el 33.3%, cuando a nivel de la 
muestra alcanza el 62.3%), mientrasque su presencia en la franja norte es notaL?le 
(60%) (Cuadro 33). 

En promedio, cada conglomerado tiene 11 empresas filiales, subsidiarias  y/o asociadas, 
mientras que los grupos económicos cuentan con 33. 

Cuadro 33 
Características de los grupos económicos de la muestra 

Empresa Ucacián Posición entre las 500 en Número de suL'sidiarias en 
1996 1996 

Accel Chihuahua 100 5 
Alfa Nuevo León 3 27 
SIsemas Argos Chihuahua 102 37 
Grupo Continental Tamaulipas 37 44 
Cydsa Nuevo León 40 14 

lcc PIsT..-ito Federal 22 48 
Grupo Careo Piøtrlto Federal 9 55 
GISSA CoahuIla 75 18 
GMD 0ltrito Federal 113 N.D. 
Grupo México Pitrlto Federal 15 29 
Empresas La Moderna Nuevo León 20 45 
San Luis Corporación Olt.ito Federal 117 3 
Grupo Sldek Jalisco 54 17 
Valores bwu5"Ies Nuevo León 10 76 
Vrtm Nuevo León 5 46

Fuente lnvC5tad6n directo 

XI. Pc acuerdo con Hoshino (1991) la expansión de las rnegaempresas se produjo a través 
de la ampliación de la capacidad productiva que ya existía dentro del grupo, 
diversificación de la producción por adquisición  o formación de unidades económicas o 

empresas, o por la expansión territorial. En la estrategia de diversificación, a su  vez, se 

distinguieron dos tipos: el avance hacia ramos que no tenían ninguna liga industrial con 
los que existían dentro del grupo o el avance hacia la integración vertical, 

A esta tipología de procesos de concentración y expansión de las megaempresas, cue 
resulta básicamente útil, es necesario adicionarle algunas variaciones para lograr una 
mejor explicación del fenómeno en los noventa. Para tal fin, en esta sección, presentaré 
los modelos más significativos que pueden ol7servarse en la muestra.

Javier A Arzuaqa Magnuni 
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alll4ión CFhRc&, doc iri vJrkl plaio ric dn crlcaler(a y tuin ritrla 

E-a cta4o expuidier.loc& a nivel  inv-acon ?rn-rv orrsró MEor Gcc pce JE4 520 rnilki. cespiié puió U5lt)Q krnec 

p- Lk-rfrd Chnr, ai Cahtcrriu yjiii %kuukgill 4e rrrefriuj cce lorriur ln. En 1,91,92 cr-á WP /	y Vidriera 

Grntr ri l3i34 çcnne; a englrj uvr, /ir,rIcul Sur,to jia Varic puci'i a-1 3(YL n h'nmftrcea tui Viíri d

Lirnii ( 'erí) En l32 c'Jn.r1i al uriernrr rren.unv inca 9r5r. nl tercer lanco -'tui, r.rdc Je 

E'r Il3erti rrujr ualak ,itr 4i	d 'Mfl. 81 tiviujbit nl. ánl me rrado. iacioruul. iu arMaad aliircaLa 

rudii il proce0?td.x tvu cIíl ud n,. dtM laiur 4rru n 'i,iithuy ecuio nii,a' tu tu'cradln ríj  iyk; tipci de envulcec. )in 

Jis cc 'ii.u.di	l rrenucJui de in-,auer, er EliA, a çbJ. is decnc'uprr 'viçhor la'» rc4cipaticipackín cnarla ca

rica 3rfmn y reecnckrar cii 

ti4i,jt_ 1E.iir :4 J' :iyt'.i.•ltl'r' 

A -ereicLa de los casos anterkres, :rn (ecuaco 4) no se expande sobre la base de 

a comp-a o de la creación de empresas que incorporan nuevas  activiaces a la matriz, 

sirio que lo hace exteridieriJo ura red ae su'scliarias y e 1istriuci6ri que ocupa toda la 

eptIca. Como en casi todos estos primeros casos, el ritmo 1e crecimiento y 

ccr cer -aui3i  de esLu me'ipresa aumenta consiceraLemeite a partir de  :oib setenta. 

Recwro4

{jrno, la c<paneióri territorial 

ruida rr l'4n enc r'rsnif,uujdi firnLa. JijLir -e a fcu- . iuu u- orxerioo en J(5. En la dcda de W, "JOce 

turiritilun :c, :i.'iiciiuliairc, friLl ()olr:i9/( ,, \Crlr,rul, rmbo de Çeuiru (lY/i, Inuvriac M rnLru de Occlannvc

i94, 7ix;p.rr. 13urcel ael hlurtc IU/L t 'orerreu) t3iirrIo del F;1rifi7 (WPd. d azar, lumnl ! tirnl'o ce rr Fuahuu (E32. Cliilrwilnui, 

Ei b' JJ0 ¿itt-id ra cnpiu de i-acacrdri iyecci1 ur.aciona i-erk arcernlirco 'iii las ityuritac n, u, le la 

u rrentaci'Jrk(, 1,Xlal;bco. Sraf 1-, Un kvCr yen -'vlr a La' n. C091r6 el 4uJ, del capir-al c OrLpo uar (19134), en el 

• tui. jr- rrru-n-r, A .-vn t.irr, EL jrrrridcc (iliilel yuria alianza cor Mm, 3ui rd	kit'c 1 nc y Sara Lee. 

p ii': k.i:trvr ,y 

as rioieaes estratégicas 4e la post-crisis del Mo&o lSl mexicano son los procesos 

c1 concentración y exparisóri de, Cem p,x, Carso e Ica	se escren en los Recuacfros 5, 
1 
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(/ ¿cCi(f'J k, fø rn	 si' 

Let. tege Ccrix recioce doc rncrnerioS, iia de osicorarnierv-.o lol, 



mrario,us nrcipeles orrpetJores y otra e osicraniento rternacioia, 



pUritariQlos merceJ1os ilterrlaGlorlales rr1s ir$'niGos. 

El posiciorarrierto rit.erraconal IC permió atender a os rnerc.aclos c1e los países cc los 

9uC cornpraa empresas a--J' como, y tal vez más importarrte. estaece .iria suerte cle 

postas de export¿3-, i,5n y fuentes .le fiianciamct;o iritemaor1 oir (;ortIr'Jr GOl . 

stra;egia exparsva.

aroS 

Ccrnex. de la posiíón local al la jnteriiaciorral. 



u;rirnt íri , 7rrl..iri 'la iIflnX i oI uiit.odick' rruo'irt aduir.i4o y n n, fu inado non

tirc nn 1,.I¿X.!á, '̂ jiris 

A fion tc o 'i.i0 ga- US)0 rn lore para Curript r r' pi ilpak rlaIc dl innirlertú n .i d 'iriado k 'cir.rnnAric 

cI tl.oic	rolau z,adt como roknre 195 1ui rs14o J5$ CO rnulkn pa spanJr iuplan iati, 

J Huirhapar a rnilloin& de trin.dal Ift 'í .a i;onJnn4i.Urz n rudla, c In 'ia r pciai ,".e



torrlata 

Ei1 U qu iauia 5uid ip. ro rirdo l t.arn:uik d 4itnui y rai  .rX) pintf.s	zdaJóra n Texas. 

friz>Pa.	 Caforr'krrrcl.a. Knubky y Fkida. En 1.4, iaá JM lX	 'rer pira nria i ai 

n{'trrj(:ana ira Ia'iaino con capaddad iara ir :rILit d1 t'.rda4a al abni l 'r4i1rnk. T'. Er E ..airr 

U 14 14 mikw' a6nc ¿un y 'anÇn, uk,reidrurn uu pro8nicci dii nrnenr.o. 

n 19,94,	wwuat.urla dn xarn jtnr Aundrca Lailnia. En urlur ¿Ib 1511-, nrr rr.i y-41éVIM fnuron la corapra por SIP 

.O0 innn' a Y  ic,nw Yenzunaj y aria narkipa :í5h kIiiflitI	yatu (Vanru) or 1i0 mulkr'i.e. En 



tiftki Virnana por U$ 300 rrnilnno yciUkí oir o:ncrdo Pnra corrprar la nr,iwr'a 

orrrnno tarrc Ciar ra don rl.irno,'urrilcrrn'	rn' r dr. (.E\1X nI 'll d la ino,sra comntira 

cr, inarcFa i.ra ',tinimnal dir 8 rIbLcisn r la r.4'td a lr.ai', 5ranJ. p.ira aauidcí ' dariai dI pai. 

m,i jran4n d a 'oión Tlrir pocvree oinorLwua n Trinidad y Tiao y Cuba, donde haøi..va a41» oir vvonio 

or. arcrrn4, di.f

 

dt la rn td ce la pn'rtannaa ii la k' la )4arki 



¿In ctCtica d adijciocknnec, a raudo Cirir Taninc Mop por1c.ór ¡ig ci5r nr 'iatnria di' eraOot1	 Entre s

aniicpals niradc 'ci cincireiit'n h4alaie lndnrriira. FiIipina&  Eaiic Undot'. ArcIia, Ç'i, (Fill, Eipo y 

it Fi.lAne nr.. O4L..&i JSi3 

- estraegía de corcentración y expisión de Carso, ci ca-lE7io, rio responioe a nlngL.la 

otra lógica de integración más cue a la ha2ilidad  de su p-esdente para convertir 

(IL'meros ro os cc azt.des. a expansión no reconoce afinidad entre los sectores 

aL.ordados, 'Jesde neumáticos para automóviles hasta restaurar.te5, desde papel hasta 

cobre, desde cerámica iasta internet. 

Sin duda, la grai transformación de Carso en un gigante tiene  como punto de inflexión a 

aduisici6i de Teléfonos de Mx!co (el moriOpJiiO estata: i comLiIcaciOnieS 

rrxicanas) de parte del gobierno. 

Lstos agresivos estlos de Cemex Crso se apoyai rr1 iotoro dcrazgos ae sis 

p-esidertes: Lorenzo H. Zambrano y Carlos Sim He l ú respectivamente. El primero, 

evtai!zardo una riegaem presa de más de sesenta arlos, mientras ue el segundo 

creariao ul rrperlo desde la nada. Ambos son, tal vez, los megaempresarios más 

oarsrnóticos cel fln de siglo. 
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Rcuo 6

(arso: La prvWci6n y el rcstc. 

aw


L	.ji t!i I	_1 1'b1111Jflí.i1 IV ir >11tiI 1.) l cL ¿ifll) >1	i t£ 4>1 JHI 11111 tdí' Para 

reer ti1,u ti ¿iLil Ll	 24 cii t rm hi. - ei tnriuid n. ti1r ti 

'li,r i4juiid I,j iliotp b.. tít Jiiri; 4r tur y	eiá a	n4ruij ai de tiootra Ir'& ni ti rtI ririu'nli ri t '' 
1 1.tri ri vm U 'c' 2ILIMO21,A i-l. nr It ra e ugaft7. Je role >ilelúAn. turiítr'>i 1rrF' d41 ir En 
1,17f) 4Jjiiiió el ('i(fl ¿Je 5áInu .t 1 eJCLer I°?O ((1 r i 1f ial ienv allo'i 1.1 1111 to t? ¿i1.ji'ca a 
Tratat'j.ana mt- iracon Iii mr, iiril-' 1.M r?, di':1 l, oi, (ji' 1tni>iJii, i CII'11toar,il frLr&n la 

dic,iuia 'Ii' kii 'O tGlfl91 ci lLkra El Cente iini / r4ti c  fi 'liiy r	1 i"i (r,itii a'	Idari Loreto
	

Vi'ía I'úl e E'iij r.au t,ui.ia1re 

Minera Frir,o,  

En 1991) (J	I 10	"I# 31 1Vlr - i-&iiii 1k. cr 111 r 4	1 /11) 'iiIk,ttli' de T	rcir, dii }l'lGC) Lr1t. (1 fi CCI tit rr iilt 

1eileco n Er oi, 'k u14i'rfi,6	pnjro	,'aJ	ciiujuçrt a	ti o ¡ Fi iinio (i're al 'ire ,ir1 Ru'x ¿n ,4r, 1wriniS lrC'[ crr j 
Vario t.na pobLIon PftWa MI 157. cítí I Griyo r4 y$r a fra ' recitio uti file 0b del golae no n iu cor ítdo 1 

aloset Fi er	li tatj at ura el b' o irIur,a 



QJ6tl1i'i .,i fie ti ultda en ti le5 ocie am LrLtaoro -"Kn) ue.ial rloorn (e'.c. lil/itili tui 1LFrUu1l.-JL0u1? yItin'eaiau 

cciii cideacoci; L/iICiOliaie.riat, cciii ciiInalcr,cvn el 1 6'47..... . 

El ce lea co un modelo ce coicerit-raciór u expansión fuerterrente viriculao al gasto 

prlIco. Trafciorialrrerte 1ei!ca4a al empreneriiieito c o'rBS pCILlicas ele gran 

rnagriitu4, akuiere un inarrismo sorretierite tesempeando el papel de gran 

contratista cel golerno mexicano. 

Con a reforma neolft'eral del Estado, lca concursa exitosarrierite fa construcción y 

administración de graniaes obras de infraestructura así como la administración de 

recursos desincorporados por el Estado. En los noventa ha proyectado su papel e gran 

ccrr;ratlsta a nivel internacional. 

lr8epeiialeitemerite e [as direrencias entre los Ilstiritos modelos de expansión y 

concentración, un demento comu'n que cruza a todas las rriegaempresas de la muestra, 

es labúoquMa de alianzas internacIonales para so'revMr a la coniipetericla mundial. 

Corno puede o1'servarse en [os recuadros reFerIdos, se multIplicaron los negocios 

iiternacioriales de las megaern presas rnexcanas en losque abundan fusiones, compras y 

JO1N' VENTUE. 

A1emés de las menconadas, en 
los

 raierta se registraron o peraciones in.erracionales 

¿le Grupo Mode:o (con Ainteuser-fusci - EUA y con Desarrollo Comercial - Costa ica), 

industrias F'ePlofes (con Cypr-s Mineras - EJA, Geu7ec (con 'epsico - EUA). Gruma 

(con Agroirstrial La Castellana - Venezuela), Empresas La Moderna (con Asgrow Seed 

y cori Goe J. 5,al! Inc.- amnios de EUA), E'jfete IndustrIal (con OMSA y con Grupo Claro-

art$os de Chile), Emvasa (CadELry Schweppes - EUA). GIdusa (con Mc Neal - EUA), DIna 

(coi Severide Erwirorirnerital industries - CariaS), Jugos del Valle (con Trocana 

Froducts - ELIA), l'rft'asa (con Ñeut Latour - Chile), Altos Hornos de México (con irialanid 

Steel - EUA), entre otros-
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frig.rr Ci.'.e A cirdc	tirrn e l4/ a	de	r,i'de lra p lka kd gccro	kar, [ir	 aorcl

Vi

 

F 'tiia de 'u i tiriOi de im ¿rai al i para lanza rul,ac dad wa' fac ui rra lin de capal	u 1 par e (r r ¿ a 

- tia- øVu	jLlica' (el Mafr	. L,k 'ta de atai	cr Ii Liuid da kxico CI ie trijtviiro en la	icaic a 

ijtan dei ma	La n. En bu 10 .e ¡¡óS ¡¡ó  en la	n r e 1lr'	unian ra	re oi a adenra rrnon y rm 

(a	n Ha	allt C1 'Lp 

i ia a cpa	nvel mundial irda Vb	rt'	ar	fr 'IJJ gv el	io	JLcIcri la c.,iár 8 aue' e 

-uo»u159 {cn.re Vb uid tajare T1x al iiori'i nL Ja late	 ifl 

	

at ue a npc) y u pce El Z,icaua en, oLl aarwr

C92.& lan., y 111 I w1,  

1 i.,	iorre. pa	rr La Li. vn n in de c rrt'ra y p wri'	lapior, al g i l» i salr n 19 Y, a la9 rrr ikru ci 

40 rriQc.w erlønrlJ	T rrle. en aeua. Er VL.Wb di te rlokgia er,e Lín	rn4 .i -1 4',,. 4	riJil rini d	nnil 

ij? e C iiidX te !iik1t.ljW pa -a aa ir ci erre er r' gnenI.a de a nrr.ent. ie airat' en Yi 

nTe	9l	9E3 1arzó proye ou	rjIin.iJe Loat venturei) ran CE / l'th.anflurlarnei (Lr cvi r'orcio tanco nucar) y 

(z,n 	Cen 4 !e de' E/aix er area 4. la on,taii"cr y uerviriou ptl!.v	')e	riane y en t994 con le1cn/alt 

trtJrj/(t(.ç' e C n el] ei aIC4 da Ici	'rueeicr En 1933 wri

	

cc el lVrq. ' r <cici (rrera	ne'c	i 

r iZ( i i pcn v.nti.1rei1 4aci r ,w 'ir  En a opeac r!y ra.Irn e', ri ! ri' & ah miau e'j r1aIw1u (:,:m r ?rn4rco l 4 l 11141 'tXI 

T r rl 'im	e mice (a a am opeulcl	ccciii u manejo ..e e i(.nccVjieui i	ue.am) (tM'	3 ra	nrotenica	4j,.ruil 4, 

1 deiir c -ino 4i..aenl (, nc Can uit EIe.iiic	citc Hrxmma (anu .rirtcn dr uaro !uo Vul,iu Hileriab Lirpan entn 

En 1995, k'grm. la jcmuuion nm p, cte da! ota'u no cic ar de La corion de han pnrtan ar' Veracruz y Puntaanoua mcr ¿0 

unccsre j. t auneu 1-a 

En 1 IJ( ha gara&m -1ra pnmi r<.rukuur ru1. planta ..0 hdeulfir ¿o ion .ar 1 Vercmrx j.ara cccn.ruir un rial ei aLt o	la 

oradc uc Ion y retwieírie'tL da 1,alcrefl a	tau ictPrne Mexo-E iL&Jc 3 Caz d,!E ás 5.11irra (rL para Ii nonutr comi la 

la' t.raicn 1 y1 (CI utaodu co Im plimpe.(1101 ar irmrlcL 	Jlntu reoular con Ju.ga Cic j..,	i el a.ta& de Tcivaccc pare la

mmii, r uccin á& : lumÍ 4 raljrni c'h j/ nc a ertr l c'rrn ','l'.tru a de 1. J"i) Lopei Mnt va .'rr Timpan d",y ia u'e occ('cm de 

laorruuitrn acli a	r Ekrçl c	er, Taxc o 11/c	.er0 la of&ric áa de la
	

rlc a ermccciaurr	arnatat ca l pr la 

ecicli.	 Sr.aca yoper arr de,ac ucnnrnIrroa .0 e rr a en m0 Cichmn .re 

, nivel  p rii'i'fl,l lacrc-i CI' ('4r lv en lía ul uro', aruia di aeuaj o'uce , jLrcEn ' cmlnrrl i, pa a el dLccnu rrigeCieria r iia t- ir rJti 

or or .ci plaza da 25 armo dl ctJi.ti dril cm ( jaehcea En 1u'r o Kico pi a .n	rcccii da II çin del (man expr t paOM 

1 ur'lao	e.! }onprtel hl rica la Er. Veneeimr'ta, pro Li con (niuxioum a La auL 'uti ir K" ¿r. a Guairoci m laiauara la

4roeiéçm, a Cakcar rr Piinmmoia aca la cour, i .'n dr Li auo cli La redor ..t.i 

A' i,.;j:.,r-,u :rs.i4. noi.	r.iri/	Fnirurri 12 cj 192(, io(.b9&. 2.O21'm. 24X,4,1996:17.&7.19O 

;c.laut.ui9&1c1: 11 '91r. 

XL. Los procesos ce concentración y expaisión de lasaempresas estu ladas tienen

una rnanl,cibtacidri nota4e en tos ¡idcadores de rendtmiento revisados. 

Ei 199S, los ventas netas totales (oJue incluyen ventas nacionales y exportaciones) Je 

las 9 megaempresas de la muestra sumaron 301Y405,98 miles de pesos y se 

raituvierori ,a la alza entre 1993 y 199. En 1994 crecieron r-especto del año anterio r- ci 

un 12.17, ci 1995 en un 6.9% y en 1,996 en un 3.2% (Cuadro 34 ¿ final del capuIo). 

LaD ventas netas totales de estas regaenipresas, sin s sidiadas, filiales yio 

asociadas, representaron en 1996, el 54.2% de las ventas de las 129 emisoras ce 

acciones (1ue cotizar en la BMv. 

as ventas netas totales de as Sí megaerr.presas caliFicadas en el Informe de 

Expansión, sin sLsiiarIas, filiales y/o asocadas, alcanzaron 24175,076 miles de pesos 

y represerit.aron el 295 % del '.ai de yertas de laus EiOO.

Jarer A. Ñzuacr i1ciOruo1í
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Las líderes 12 (Alfa, Cemex, Carso, Visa y Vitro) tuvieron, en 1996, ventas equivalentes al 

11.5% de las de las 500 más grandes del país, sin subsidiarias, filiales  y/o asociadas. 

Asimismo, con las ventas de las subsidiarias, filiales yío asociadas contempladas por la 

evista Expansión. sumaron 219121,000 miles de pesos, equivalentes al 26.7% de las 

ventas de las 500. 

Las megaempresas individuales concentraron, en 1996, poco menos del 107 de las ventas 
netas totales de las 69 megaempresas de la muestra. En los cuatro aF'los observados la 

proporción por ellas aportada a las ventas netas totales se incrementó de manera 

constante, avanzando desde el 6.5% registrado en 1993. 

Los conglomerados reunieron el 41.4% de las ventas netas totales de las 69 en 1996 y 

los grupos económicos el 45.7%. Los primeros recuperaron su participación después de 
tres aFlos de retrocesos y los últimos retrocedieron permanentemente desde 1993. En 

todos los casos los cambios son menores a los dos puntos porcentuales. 

En 1996, las utilidades netas de las 69 rnegaempresas sumaron 35664,032 miles de 
pesos y se recuperaron por segundo aPio consecutivo. especto de 1995 crecieron 39%. 
Las utilidades de estas megaempresas, sin subsidiarias, filiales y/o asociadas, resultaron 
equivalentes al 59.3% de las utilidades de las 129 que cotizan en la BMV. Cuatro de las 

líderes (Alfa, Cemex, Cargo y Visa) concentraron el 44.&% de las utilidades de las 69 

megaempresas seleccionadas (Cuadro 36 al final del capítulo). 

En cuanto al capital contable de las 69 megaempresas de la muestra, en 1996 éste 
ascendió a 265764.555 miles de pesos, lo cual Implicó una desca pita! izacióri por 

segundo ai1ío consecutivo. Zepresentó, asimismo, el 53% del capital contable de las 129 
empresasque cotizan en la E3MV, sin subsidiarias, filiales y/o asociadas (Cuadro 37 al 

final del capítulo). 

Las cinco líderes (Alfa, Cemex, Car
go, Visa y Vitro) reportaron un capital contable 

equivalente al 33.5% de !as 69 seleccionadas. Mientrasque las 61 incluidas entre las 

500 más grandes acapararon el 36.711. del capital contable de ese grupo de empresas. 

Los comportamientos, por segmentos de megaempresas, de las utilidades y del capital 

contable son muy similares, en sus tendencias y proporciones, a los de las ventas netas 

totales. Las utilidades de las megaempresas individuales se mueven del 6.5% al 9.9% de 

las registradas por Las 69 de la muestra, las de los conglomerados del 41.77. al 41.4% y 

las de los grupos económicos del 515% al 48.7%.  Por su parte, el capital contable de las 

megaempresas individuales representaba el 7.5% en 1993 y el 10.7% en 1996, el de los 

conglomerados de 46% en 1993 y el 50.3% en 1996 y, por ultimo, el de los grupos 

económicos de 46.1% en 1993 y el 39.0% en 1996. 

XIII. Como dije en la Introducción a la tercera parte, la seíección de la muestra de 

megaempresarios fue, sin duda, más fácil de realizar aunque su pertinencia es mucho 

2 Ovíamente, todas las empresas que componen la muestra son empresas líderes. Para los efectos ce 

este trabajo, sin embargo, denomirlaré l(cercs a las más grar1esde¡ segmento de empresas seleccionaaas. 
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más difícil de probar. En efecto, airi cuando para el caso de las rnegaernpresas los 

registros son Imprecisos, Inespecíflcos. Incompletos, etc. para el de los megaempresarios 
son definitivamente inexistentes.  Con la excepción hecha de las listas que ofrece la SMV 
para las empresas que en ella cotizan y del directorio ofrecido por la Revista Exparisiói 
ce las empresas que conforman su lista  de 500 más grandes del país, se carece de un 
empadronamiento de empresarios que pueda considerarse: corno el universo desde donde 

seleccionar una muestra. Por tal motivo, la pertinencia de la muestra seleccionada 
descansa en tres elementos fundamentales. 

En primer lugar, se construyó a partir de la información contenida  en los dos registros 
mencionados, Únicos existentes. 

En segundo lugar, se apoya en la pertinencia de la muestra de megaempresas a partir de 

la cual se construyó a'selección. Si las consideraciones precedentes acerca de la 
muestra de rnegaempresas resultan aceptables y si, por lo tanto, puede considerarse 
representativa, podría trasladarse esa representatividad a la muestra de 
megaempresarlos construida a partir de sus consejeros. 

En tercer lugar, un conjunto de fuentes adicionales suele integrar a distintos 
subconjuntos de los megaempresarios seleccionados en sus consideraciones acerca de 
los empresarios más grandes del país. Las revistas especializadas en asuntos 
empresariales, tanto nacionales como Internacionales, los mencionan con frecuencia. 
Además de la referida Revista Expansión, las famosas listas de la Revista Forbes suelen 
incluir a varios de los rnegaempresarios aquí tratados; la Revista América Economía 
también los incluye en sus estudios y, en general, las revistas latinoamericanas de 
negocios los incorporan cuando se trata de hablar de los empresarios de este país. 

Otra fuente adicional lo son las investigaciones realizadas sobre megaempresarios 
mexicanos. Los estudios de Fernández-Vega (1991), Garrido (1992). Valdés Ugalde 
(1999), por mencionar sólo algunos de los múltiples estudios realizados, tienden a 
coincidir en sus selecciones de megaempresarios. 

XIV. En la medida en que puedan considerarse como válidos los escasos argumentosque 
se pueden esgrimir en favor de la consistencia de la muestra de niegacmpresarios, 
pasaré ahora al segundo objetivo, respecto del análisis de las muestras, planteado para 
este capítulo: el de la descripción de sus características generales. 

Pe los 1091 megaempresarios que participan en los consejos de administración de las S9 
megaempresas seleccionadas. 105 forman parte de los consejos de más de una empresa 
(Cuadro 3& al final del capítulo). Estos 105 empresarios conforman lo que denominaré el 
NÚCLEO PEL MEGAEMPESA.IAPO MEXICANO. 

En una dirección coincidente con la expuesta, Garrido (1992) constata, para un conjunto 
de 26 empresas privadas nacionales. que 33 de 111 participantes en consejos de 
administración lo son en dos o más grupos, conglomerados o empresas financieras. Corno 
sostiene este autor, estas intersecciones constituyen un conglomerado empresarial de 
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orden superior, sin embargo, como se verá, existen elementos adicionales que fortalecen 

la idea de la red 

Salas-Forras (1997), en un estudio sobre SO grandes grupos mexicanos, además de dar 

cuenta de la existencia de la red, a la que denomina "Red corporativa nacional 

centralizada", sostiene que sobre su base se realizó la conformación de los consejos de 

administración de las megaempresas mexicanas que modificaron sus estructuras  de 

propiedad en el momento de su iurzatiIización. 

Por otra parte, resulta un patrón recurrente, entre las megaempresas seleccionadas, 
que una buena parte de su consejo de administración se encuentre conformado por 

miembrosque son entre sí familiares. Pe hecho, en SO de las 59 megaempresas 

analizadas se encuentran al menos dos miembros del consejo de administración que son 

familiares directos. 13 En estas 50 megaempresas, con al menos dos familiares directos 

como consejeros, se encuentran representadas 55 familias. Sólo 5 de estas familias 

carecen de al menos un miembro que sea presidente del consejo de administración de 

alguna empresa. Asimismo, de esas SO megaempresas, sólo en una (Reglo Empresas) 
ninguno de esos familiares directos es presidente del consejo de administración. 

Denomino a éstas últimas, MEGAEMPESAS DASE PE LOS CONGLOME.APOS FAMILIARES  (Cuadro 

39 al final del capítulo). 

El mencionado estudio de Salas-Forras (1997) seFala que, aiíri cuando los grandes 
grupos empresariales del país renunciaron, a partir de los ochenta, al control mayoritario 

de las acciones y se involucraron en estructuras de propiedad más compleja, estas 
decisiones estuvieron acornpaPladas de mecanismos que, permitieron una renovación a 
medias de las estructuras corporativas en la medida en que se garantizó que la 

irfluencla de la familia o del grupo fundador siguiera siendo a
b
rumadora. 

Además de que el 72.5% de las megaempresas analizadas están controladas 
básicamente por familias, muchas de estas familias se encuentran entrelazadas entre sí 

a través de los cargos no reservados a familiares directos en los consejos de 

administración de sus megaempresas. 

Un tipo de entrelazamiento, el menos difundido, se presenta en el caso de Cydsa, Regio 

Empresas y VIT0, donde se encuentran representadas tres familias (González Sacia, 

Sada González y Sacia ZamL'rario) al mismo tiempo. Es decir, en cada uno de los 

consejos de administración de las tres megaempresas se encuentran integrantes de las 

tres familias y en dos de ellas una familia distinta ocupa la presidencia del consejo. 

Otro tipo de relación entre las distintas familias es la que surge de la presencia de al 
menos un miembro de una familia en megaempresas base de otras familias: 22  de esas 

55 familias tienen a uno o más de sus miembros en 29 de las 50 megaempresas 
familiares base (Cuadro 40 al final del capítulo) y en 6 empresas no familiares. Llamará 

a esta red FOLONGACIONES FAMILLARES. 

enomirio familiares directos a los hermanos, padres, hos, nietos yio cónyuges. 
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A través de sus prolongaciones familiares, la red que conforman esas 22 familias 
involucra al 51°k de las megaempresas  seleccionadas y aportan 42 (es decir el 40%) de 
los 105 empresarios que denominé como nu'cleo del  megaerripresarlado mexicano. 

Esta red primaria que Involucro a 42 megaempresarlos y 35 niegaempresas tiene la 
particularidad de que dirige a 12 de los 15 grupos económicos de la muestra, a 21 de los 
35 conglomerados y sólo a 2 de las 22 ~empresas Individuales. 

Además de esta red de familias que tienen control directo del 51% de las megaempresas 

seleccionadas, se puede observar una red complementaria de familias que, no teniendo 
base en ninguna empresa en particular, participa en múltiples  megaempresas. Esta red 
complementaria se conforma con 22 familias que tienen presencia en diversas 
megaenipresas y aportan 9 (es decir el S.570) de los 105 empresarios del rncleo (Cuadro 
41 al final del capítulo). 

Esto significa que 51 megaenipresarios (es decir el 4&.5%) de los 105 grandes (y el 

4.67% de los 1091 totales) además de tener presencia personal en los consejos de 

administración de más de una empresa, amplían a través de sus redes familiares su 
presencia a un conglomerado de 53 de las 69 megaempresas. 

Como afirma Fuga, 

"el origen familiar de los grandes grupos, así como la existencia en ellos de una o 
das empresas «madres» a partir de las cuales se eslabonan todas las demás, 
comprueban que a pesar de la diversificación de los negocios y de la participación 
amplia de capitalistas menores a través del mercado accionario, el control se 
conserva aun en pocas manos y que la organización grupa] oculta el  poder 

económico de un número muy reducido de grandes empresarios nacionales' 
(Puga. 1993:40) 

XV. Los aspectos tratados a lo largo de este capítulo permiten obtener las siguientes 
conclusiones parciales: 

• La muestra de 69 megaempresas seleccionadas es representativa de 
un universo de unidades económicas que se caracteriza Por la 
polarización vertical, y la homogeneidad horizontal. 

• Los grandes establecimientos del universo son, en promedio. 227 veces 
más grandes que los micro y pequeFlos y su producción bruta es 589 
veces. 

• La muestra se caracteriza por su concentración regional, en el 
territorio nacional; política, en un peque10 rnímero de grupos; y 
económica, con un alto número de subsidiarias. 

• Las megaempresas pueden ser divididas en dos grandes gros 
tradicionales y uno reciente. Los dos primeros, consolidados durante el 
Modelo 151 mexicano y uno reciente, hijo dilecto del neoFberalismo. 
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• La mayorí'a de las megaempresas se Eursatiliza entre los setenta y los 
ochenta, atendiendo a Las necesidades surgidas del Modelo NeoliIeral. 
Tuvo como consecuencia la reorganización de las estructuras 

corporativas. 

• Los grupos tradicionales que se concentran en la franja norte del país y 
en la zona metropolitana de la capital de la Replica, se asocian al 
Grupo del Norte y al de los Cuarenta respectivamente. 

• Frente a la crisis del Modelo, los grupos tradicionales, por ariticipación 
o a los golpes, enfrentaron un proceso de modernización que les 
permitió alcanzar una mayor concentración económica y, paralelamente, 

una mayor eficiencia. 

• Los grupos recientes se consolidaron con el desmantelamiento  del 

estado interventor y con una rápida expansión sostenida desde estas 

"joyas de la corona". 

• La concentración económica de las megaempresas se ratifica con e! 
análisis de tres indicadores de rendimiento: ventas, utilidades y capital 
contable. 

• Se perciben tres estructuras básicas: las megaemoresas individuales, 
los conglomerados y Los grupos económicos. Estas tres estructuras 
parecen segmentar la muestra. 

• Las megaempresas individuales suelen ser más peuePlas, la mayor 
parte se encuentra entre las últimas 250 de la Revista Expansión o 
fuera de dicho rárikirig, y tienen ventas, utilidades y capital contable 
equivalente al 9% del alcanzado por las megaempresas de la muestra. 

• Los conglomerados tienden a ser más grandes, la mayor parte se 
encuentra entre las primeras 250 de la Revista Expansión; tienen 
ventas, utilidades y capital contable equivalente al 417 del alcanzado 

por las megaempresas de la muestra; tienen, en promedio, 11 filiales 
cada uno y se localizan, fundamentalmente, en el Distrito Federal. 

• Los grupos económicos propenden a ser los más grandes de los tres. La 
mayor parte se encuentra entre las primeras 50 de la Revista 
Expansión, tienen ventas, utilidades y capital contable equivalente al 
50% del alcanzado por las megaempresas de la muestra. Tienen, en 
promedio, 33 filiales y se localizan, principalmente, en la franja norte  del 
pa (s. 

• Los megaem presa rios se encuentran igualmente concentrados. Menos 
del 5% del total de la muestra tienen participación en el 51% de las 69 
megaempresas seleccionadas. 
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• Ciricuert.a c8 tas 69 riiegaernpresas se encuentran entrelazadas por a 

presencia de megaempresarlos ojue comparten más de un consejo de 
administración. 

• c'entro de esta red, se encuentra otra red primaria mucho más 
entrelazada que tiene una presencia importante entre los grupos 
económicos. 
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Cuadro 34

Ventas netas de las megaempresas seleccionadas 

(199319%) 
Meaempeaa 1993 1 1994 1995 t 1996 

Accel 1095287 0,44 1422807 0,5' 2111876 0.71 2101566 0.68 

&C. Mex:wino 44270 0.02 39994 0 ,01 24734 0.01 33285 0,01 

ln4utriaI ExporWora n4, n.d. nA. ud. .td. ud. 65151 0.02 

Jtou Hornou de México 5340267 2,14 7024834 2.51 9936331 3.32 11063856 3,59 

Alfa 15609129 6,66 18115,0156 6,49 27487756 920 27828486 9,02 

Apaco 4103926 1.64 4585223 1,64 3331313 lii 3994319 1,30 

Coruoruio Ara ud. ud, u.a. od. 419750 074 580665 0,19 

Siotex.5 Argos '633215 0,65 1546534 0,66 l98bO76 0,67 2117139 0,69 

0a Une -a Aut1.n 518668 00 572602 0.20 557021 0.30 ¶015846 0.33 

Grupo Safar ud. ud. ud. n.a. 290517 070 386608 073 

5 oro! 315554 0,13 324205 0,12 273574 0,09 263684 0.09 

Grupo Indu,tI limbo 10575753 4,24 12004552 4,25 12973865 4,34 15101761 4.90 

M. Industrial 2762376 1,11 3427243 23 2989336 1,00 4397216 1,43 

Grupo InduuriaI Camexa 347994 0,14 401882 0.14 743941 0.25 854331 0.28 

irupo Canexe 5552665 2,23 7062686 2,53 11222785 3,75 9546081 3.10 

CEMEX 19201208 7,70 20657578 7.39 25311685 8.47 26517604 8.60 

:nteidonaI de Cerámica 858937 0,34 943772 0,34 1060929 0,35 1255917 0,42 

Gr. pc Continmtal 3911696 1.57 3995849 1,43 3935734 132 3766033 1,22 

ConerU4ora Iudu,tiijl ii.j. ud, rid. ud. 118762 0,04 1 20233 0,04 

Cyása 5573487 223 5517737 2,08 7098368 237 6549412 2.12 

Dermet de Méx i co lId. n4. ud. ud. .ud. ud, 311514 0,10 

Oeuc 9951551 4,00 I T42566 3,84 11463891 3,83 11963167 3.88 

Edianal Piano 67078 0,03 65283 0,03 87305 0,03 85065 0.03 

Ca,ixorcuo O Grupo Cina 5500629 2,32 4792613 12 1 5265035 1.76 6017190 1.95 

Non riconderoga 76526 0.03 89971 0,03 100948 0,03 107706 0,03 

Eaon Manufacturera 437872 0,18 344593 0.12 112000 0,04 245721 0.08 

Eca 287252 0,12 258725 0.09 197309 0.07 224282 0,07 

EniotIdorax dd Valle de Anahuc 1237035 0,50 1432995 0,51 1193845 0,40 1035552 0,34 

Grupo CAS0 20453150 820 22033046 7.88 22819283 7,63 23979449 7,78 

Grupa Cuau de Chihuahua, 609035 0,24 782193 0.28 961785 0,32 1114637 0.36 

Grupo El Autunario 223682 0,09 231484 0,08 152527 0.05 226836 001 
Corporaui6n Gea 695904 0,28 1154306 0,41 1077530 0,36 1371455 0.44 

Grupo Eiratlxdorau Unidax 1119910 0,45 1264780 0.45 1174246 0,39 1061758 0.34 

Grupo Fanimndez Editores 483277 0,19 686762 025 554749 0.19 396342 0,13 

Grupo Embot.lador de México 3128347 1,25 4017659 1,44 3550480 1.19 3408696 1.11 

Grupo conxa 404278 076 392261 0.14 155501 0.06 290776 0.09 
Grupo luduxlotel 0uraria 996799 0,40 2235875 0,80 2967077 0.99 2835103 0.92 
Grupo Induxtnal SaItilo 2490458 1,00 2950829 1.06 3269789 1,09 3154809 1.02 

Grupo .4acm 227872 0.09 227681 0,08 207942 0.07 246563 0.08 
Grupo Mexicano de 0earroIla 3392204 1,36 5935739 2,12 1801307 0,60 904413 029 
Grupo México 771013 2,31 7539419 220 12866219 430 9875172 320 
Grpo Modo 1 0990382 4,40 12330315 4,41 12336957 4.13 11768968 3,82 

GPuMA 6730914 2.70 7652393 2.81 9779037 327 11737722 3,81 

Gripo Heolez 1920123 077 2011313 0.72 1932725 0.65 1943630 0,63 

uauotria Automotriz 480340 079 465025 0.17 261479 0.09 363553 032 

Eriipreuax 1co Sociedad Contradara 12575651 5,04 1344r5202 4.81 7385860 2,47 7798855 2,53 

Induxtriax CH lb53O7 0,011 354523 0.13 552752 0,18 711708 0,23 

imbe.19 Qark 6694280 2.68 7527305 2.69 8813389 2,95 9105884 2,95 

Grupa La.roa 773949 0,31 884790 0.32 792233 0.27 805971 026 
Canductereu ktiucaua 521259 00 593243 0,21 509206 0,17 48459 0.02 

Maizoro ud. nd. r..d. ud. 360026 0.12 375957 0,12 

Ir.dust'nau Martir 171629 0,07 ¶57963 0,011 197411 0.07 260896 0.08 
Eruprexau La Moderna 7205100 2,89 7524836 2,69 11974337 4,01 14315967 4,64 

Induuriau Oxy 429165 0,17 90520 0,03 61462 0,02 60093 0,02 
Cía lid uxtrixi de Parras 564623 0,23 713593 0,26 1365765 0.46 1086102 0,35 
Qu[uiica 9ernwalt 539003 0,34 933834 0.33 1193059 0,40 1144223 0,37

Javier A. Arzuaga Ma9nonl t,3 
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rc-a prt.e Loo me anpr.aria mexicanos. Eujdiog de c,.o 

Cuadro 35 

Patos seleccionados del Informe de Las 500 

(Patos de 1996) 
Meaempresa. UtL4adca 1 Capita Cositsi4o Em1doo 

Ac 1653712 0.68 103357 0.41 460687 0.20 6096 126 

#too Hornos de M4xlco 7780995 3.22 505765 1.98 8010640 3.46 18661 4.61 

Ma 21524472 8.90 2152447 844 14559298 627 24533 6.06 

Apaco 2602589 1.08 203262 0.80 5780463 2.49 0 0.00 

St-otra, Ajos 1556833 0.64 104308 0.41 869600 037 4529 1.12 

Cío AutJán 694613 0.29 106415 0.42 1440243 0.62 1623 0.40 

OCH 214223 0.09 23972 0.09 399027 0.17 600 0.15 

Grupo Ind ustrial Slmbo 10159812 4.20 257043 1.01 6793274 2.93 40883 10.10 

6Iote Industrial 2340906 0.97 449454 -1.76 801668 0.35 8426 2.08 

Grupo InJustrial Cameoa 582569 0.24 108416 0.43 567393 0.24 1291 0.32 

Grupo Cano,e 8788068 3.64 1450031 5.69 6015232 2.59 6694 1.65 

CEMEX 19821210 8.20 5869060 23.02 29119503 12.56 16731 4.13 

Internacional 40 Corimtca 822936 0.34 -182445 -0.72 482031 0.21 2734 0.68 

Grupo CooUnit-aI 3081898 1.28 284769 t12 1988415 0.86 11946 2.95 

Cyáis 5568419 2.30 0.4. t4. 3729145 1.61 10501 2.59 

00,0 8996841 3.72 289698 1.14 6888647 2.95 17020 4.21 

E4it q iJ Nono 68367 0.03 8286 0.03 45847 0.02 126 0.03 

Conaomo G Grupo (lini 4113309 1.70 -159457 -1.80 1649890 0.71 8993 2.22 

Ol,on Tlcon4erola 79054 0.03 5344 0.02 74284 0.03 375 0.09 

Eatm Manufactura 87702 0.04 -54902 -0.22 194339 0.08 348 0.09 

Eco 155138 0.06 -22960 -0.09 161231 0.011 969 0.24 

Embotelladora, deí YoIIe do Mahuac 951062 0.39 95 0.00 652716 0.28 4743 1,17 

Grupo CA&50 17869446 7.39 2323028 9.11 22892063 9.87 43869 10.84 

Grupo Cemmtu, de Chihuahua 753160 0.31 137828 0.54 1809646 0.78 1042 0.26 

Grupo El Asturiano 130999 005 -77565 -0.30 -7396 0.00 0 0.00 

Corporicl4n Gea 843798 0.35 79064 0.31 814531 0.35 0 0.00 

Grupo Embot9lad era, Uoída, 938422 0.39 58464 0.23 774190 0.33 4200 104 

Grupo Fontndez Editoroo 433429 0.18 40656 -0.16 483577 0.21 1133 028 

Grupo Embot4lador4o Méuico 2780329 1.15 -139017 -0.55 2842196 t22 16235 4.01 

Grupo lconoa 145263 0.06 5128 0.02 215141 0.09 0 0.00 

Grupo In4uti11 0uraro 2358833 0,98 175261 0.69 2802628 1.21 0 0.00 

Grupo Injustrial SaltIlo 2554523 1.06 89035 0.74 2266053 0.98 9574 2.37 

Grupo Macma 162830 0.07 2931 0.01 186717 0.08 0 0.00 

Grupo Mexuano do Desarrollo 1475384 0.61 387425 1,52 2932566 1.26 4524 1.12 

Grupo K4b4eo 10074913 4.17 3626969 14.22 14630392 631 13626 3.37 

Grupo Mojo 9814128 4.06 1270930 4.98 14752915 636 0 0.00 

GPUMA 7657532 3.17 1064397 4.17 3577621 1.54 13632 337 

Grupo Hordoz 1543489 0.63 72799 0.29 736286 0.32 2990 0.74 

IrtduT,1a Automotriz 203014 0.08 -54976 -0.22 376477 0.16 769 0.19 

Empresas Ico 5c1e4a4 Contrcla4ora 5783753 2.39 603824 2.37 9058572 3.90 19991 4.94 

n4u5ttaCH 431838 0.18 71901 0.28 600365 0.26 536 0.13 

Kimberly Clark 6901376 2.86 1104220 4.33 6107828 2.63 6273 1.55 

Conductores Lataica,a 398737 0.16 23127 0.09 432308 0.19 1114 0.28 

04 ultt4laO hiarUn 187813 .0.08 15006 0.06 127856 0.06 924 023 

Empresas La Modcn,a 9376575 3.88 860770 3.38 4972760 2.14 9181 2.27 

¡Muguiés 0,' 48129 0.02 -2965 -0.01 86436 0.04 233 0.06 

CIa lndu,t1aI de Parra, 1059713 0.44 -20029 -0.08 1220472 0.53 0 0.00 

(1uioíca Ponnwalt 934265 0.39 217030 0.85 1157540 0.50 994 0.25 

ln4uatia, PoColo, 5750471 2.38 1010933 3.96 6547541 182 8333 2.06 

O.D. In4u,toao 39486 0.02 1974 0.01 19639 0.01 n.4. ni 

Eoío Empresas 364882 015 1095 0.00 71599 0.03 444 0.11 

San Lu4, Corporacóo 1373351 0.67 158210 0.62 587796 0.25 3186 0.79 

Socie4,d ElectromecÁnica 135585 0.06 3349 0.01 129(779 0.06 it.4. id. 

Grupo Sídek 3907492 162 2227270 8.73 3095061 1.33 7974 1.97 

fionoe Acere de í.léxjco 2857144 1.19 n4. rLd. 4567590 1.96 2117 0.52

Javier A. Arzuaga Magnonl 165 
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PackMaIidad y fomoa, dd accio, d loo md~pr~roo mexkzano 

Cuadro 35 (Contiuoán) 
Patos seleccionados del Informe de las 500 

(Patos ¿le 1996) 
4.emprsa

 

Ventas Ut1Usdes1captal Co,itóle1Emeo1 

3860200.16	-2503'0.01	 3105510.131204030 

Grupo Trlbaoa 17947920.74	•346754-136562578624256501.40 

ubac'o 3698840.15-665790.266313380275680.14 

Jugos 
del 

Val le 7735290.32-8122-0.03	5293340.2322860.56 

ValoreIndusuioles 1 5591010	6.452042420.80	100101414.310	0.00 

11Í0 218760099.05	8356643.28134376675.79353178.73 

Totales 241715076lOO	25500908	100	232042334100	40474lOO

:0011t0 Expansión, Mo 11ll, Vol. 01%1lI, Núm. 697, Agos to 14 de 1996 

Notas: Loa valores de Ventan. UtUídes y Capt.al Sodal están expresados en mi 

persona¡ ocupado en Subsidiarlas.



Tercera parte: Lo mcgaernpreark?& mcx,cano. Eti tudoo5 de caso 

Cuadro  - 
Utilidades de Las megaemprcsas seleccionadas 

(1993-199e) 
k4eareaa5 1993 11994 1995 t 1996 t 

Accá 1093957 0.44 1422507 0.51 2111870 0,71 2101560 0,68 

A.C. Mcoucanu 44710 0,02 39994 0.01 24734 0,01 33288 0,01 

A4r0 Industrial Exportadora c.d. c.d. c.d. c.d. cd. c.d. 65151 0.02 

toO Hornos de México 5340267 2,14 7024894 2,51 9936331 3,52 11053856 359 

A xa 16609129 6,66 18150156 6.49 27457786 9.20 27828456 9,02 

Apanco 4103926 1.64 4555223 1.64 3331313 lii 3994319 1,30 

Consorcio Ara cd. c.d. c.d. c.d. 419750 0.14 580668 0,19 

5ntrna5 ?eaon 1633218 0,65 1546584 0,66 1988076 0,67 2117139 0.69 

(La 4cera Autdn 518668 00 572602 0,20 887021 0,30 1015846 0,33 

Grupo Safar c.d. n.d. c.d. cd. 290617 0,10 386608 0.13 

315554 0.13 324205 0,12 273574 0.09 263684 0,09 

Grupo lnduntnal 6imo 10575753 4.24 12004582 429 12973865 434 15101761 4.90 

bufete Industrial 2762376 1,11 3427245 1,23 2989336 1,00 4397216 1,43 

Grupo Industrial Camena 347990 0,14 401882 0,14 743941 0,25 854331 028 

Grupo Caeene 5552665 2.23 7052686 2,53 11222785 3.75 9546081 3,10 

CEl.4EX 19201208 7,70 20657578 7,59 25311685 8,47 26517604 5,60 

Internacional de Crárnica 558937 0,54 943772 0,54 1050929 035 1288317 0,42 

Grupo Cont4ient.al 3911696 1,57 3995849 1.43 3935734 132 3766033 122 

Convertidora Industrial c.d. c.d. ca c.d. 118762 0,04 120233 0,04 

Cydxa 5573487 223 5812797 2,08 7098368 2,37 6549412 2,12 

Oermet de Mbdco cd, n.d. c.d. c.d. cd. n.d. 311514 0,10 

9981531 4,00 10742566 3,54 11463891 3,83 1196367 3,88 

Editorial Ora"a 67078 0,03 85283 0,03 87305 0,03 85065 0,03 

Consorcio  Grupo 7ma 5800629 232 4792613 1,71 5265035 1,76 6017190 1.95 

O600 Íicondoroa 76526 0,03 89971 0.03 100948 0,03 107706 0.03 

Eaton Manufacturera 437872 0,15 344593 0.12 112000 0.04 245721 0.08 

Fcko 287252 0,12 258725 0,09 197309 0,07 224252 00 

Em ' otedadorax del Valle de Azcahuac 1237035 0,50 1432998 0,51 1193545 0,40 1035582 0,34 

Grupo CASO 20453150 8.20 22033046 7,88 22819283 7.63 23979449 7,75 

Grupo Cnmrton de Chihuahua 609035 0,24 782193 0,28 961785 032 1114637 0,56 

Grupo El Ac.turiaiio 223682 0.09 231484 0,08 152527 0,05 226536 001 

Corporación Gea 695904 0,28 1154306 0,41 1077530 0.36 1371465 0,44 

Grupo Embotla4ora5 Unidas 1119910 0.45 1264780 0,45 1174246 0,59 1061758 0,54 

0-upo Fernández Editores 483277 0,19 686762 025 554743 0,19 396342 0.13 

Grupo Emootdlador de I.4doico 3128347 1,25 4017659 1,44 3550480 1,19 3408626 1,11 

Grupo lconna 404275 0,16 392261 0.14 185501 0.06 290776 0.09 

Grupo Industrial 0urano 996799 0,40 2235878 0.80 2967077 0.99 2835103 0.92 

Grupo Industrial SaItlk 2490458 1.00 2950829 1 .06 3269789 1.09 3184809 1,02 

Grupo Macrca 227872 0.09 227681 0.08 207942 0,07 246563 0.05 

Grupo Mcircacu de Oenarrollo 3392204 1,50 5935739 2,12 1801307 0.60 904413 029 

Grupo .icc 5771013 231 7539419 2,50 12866219 4,50 9875172 320 

Grupo Moco 10990382 4.40 12330315 4.41 12336957 4,13 11768968 3.82 

GEUMA 6730914 2,50 7852393 2,81 9719037 327 11737722 3,81 

Grupo Ktrúc2 1920123 0,77 2011313 022 1932725 0.65 1943630 0,63 

Industria Aut:motriz 480340 0,19 465025 0,17 261479 0,09 363563 0,12 

Empresas ca Sociedad Controladora 12575651 5,04 13446202 4,81 7386860 2,47 7198855 2.53 

Industnis CH 185307 0,07 354523 0,13 552752 0,18 711708 023 

dmberly Ciar 6694280 2.68 7527305 2,69 8813389 2.95 3105884 2.95 

Grupo Lamona 773949 0,31 854790 032 792233 0.27 805971 0,26 

Conductores Latircaoa 521259 0,21 593243 0,21 509206 0,17 48459 0.02 

Maizoro c.d. r. A, c.d. c.d. 360026 0.12 375967 0,12 

Induntrias Murtc 171629 0,07 ¶87963 0,07 197411 007 260896 0,08 

Enrpresas la Moderna 7205100 2.89 7524836 2,69 11974337 4,01 14318967 4,64 

lr'duntran Ony 429166 0,17 90820 0,03 61462 0,02 60093 0.02 

(Ja lcdutnaI de Parrac 564623 0,23 713593 0,26 1365768 0.46 1080102 0,35 

Qtu'mica fonínal' 839003 0,34 933834 0,33 1193059 0,40 1144223 0,37

Javier A. Arzuaga Ma4nccni 167 



Racorza6dady formas de accid, de lo ne4ae nprar10 mocano 

Cuadro 36 (Continuación) 

Utilidades de las ~empresas seleccionadas 
(1993-19%) 

Mqámprcms 7993	1	1994 1 1995 1996 1 
unas Fmoles 4047099	1,624767553 120 7343351 2,46 6745753 219 

Q6. Irua 372600,01	39169 0.01 41065 0,01 67489 0.02 
oia Em1reoa9 3218210.13	407691 0,15 465954 0.16 470820 0,15 

Sai 1t,Corporación 9872690,40	lt15145 0,40 1757206 0,59 1979135 0,e4 
5ocie4ad Eloiiiecmnica 4273350,17273936 0.10 205551 0,07 189995 0,06 
Orpo Sdck 52692172,115575918 1,99 4953511 1.66 4322495 1.40 
r10 4e Acero de Mxco 15652370,631951491 0,70 368720 1,23 5053953 1.65 

376484	0,15425255 OiS 491671 0,16 596288 0.19 
Grupo Triba 48062421,935964426 2.13 2291949 0.77 2354141 0.7C 
thacero 2601730.10523021 0,19 473451 0,16 482882 0.16 
Jtodd Valle 9157200,371064179 0,39 957797 0.33 944257 0,31 
Valorlndu,teale, 159374556,3918879261 6,75 19159941 6.41 19560153 6,34 
Ç1í0 28161206112928267113 10.11 11356921 5,81 17611536 5.71 
Íoaleo 249526260100	779664966 lOO 295938331 l eo 3084 08966 'CD

lllflflLStTU UC la L, OI , Mfl4JN$ flO ,.CIIO 

¡65 Javier A. Arzuo ga l.lagnoni 



r-a porte, Los me mpresarios mexicanos. Esudio odc caso 

Cuadro 37 
Capital Conta'Ie de las megaempresas seleccionadas 

(1993-19%) 
Meaeoilpresao 1993 1 1994 1 1995 1 1996 

Acc 528009 0.22 535202 0.15 535320 0.20 591969 0.33 

.C. Mecar.a 28204 9.01 -3624 QDG 09420 -0.02 -90535 -0.03 

ro Industrial Exportadora id. n.4. r.d. n.4. n4. nL 91722 0.03 

Altos Hornos do Mt,co 653179 2.68 10496623 3.53 10229557 3.46 10784773 4.01 

Alfa 3371245 5.50 16669735 5.60 18592924 6.29 20888504 7.77 

Apaxco 5746806 2.36 7295543 2.45 7395993 2.50 7605554 2.83 

Co,ioorcio Ara n.4 M.A. nÁ. id. 957628 0.33 1403069 0.52 

to-ila5 Arjo5 1115517 0.46 i 955195 0.35 1110479 0.38 1105186 0.41 

((a Minera AulJin 1073223 0.44 1657776 0.56 1539195 0.62 1865319 0.69 

Grupo SaFar 0.4. rió. r.d. rió. 53711 0.02 211625 0.08 

Serol 388032 0.16 469506 0.16 509577 0.17 491547 0.18 

Grupo In4intiiaI Siniuu 641 8452 2.64 5133590 2.73 8464126 2.86 7906592 2.94 

Bufete In4utnaI 1425280 0.59 1516656 0.51 1023730 0.35 1024351 0.38 

Grupo ináus,.rial Camoxa 511615 0.33 677671 0.23 724561 0.25 859754 0.32 

Grupo C8ane5n 6632560 2.73 7206144 2.42 7681740 2.60 7317958 2.72 

CEMEX 26455837 10.89 35426701 11.91 37185605 12.55 34173690 12.72 

Int4macionai de C-imica 700873 0.29 859103 0.29 615576 0.21 572186 0.21 

Grupo Continental 2378755 0.95 2726647 0.92 2539303 0.56 2411856 0.90 

Co,ivortidora Induntri.al n.d. rió. n.d. nA, 47063 0.02 141459 0.05 

Cy4a 4551770 1.88 4450653 1.51 4762295 1.61 3551460 143 

Oerrnet 40 México 0.4. 04. n.4. rió. n.4. nA. 121364 0.05 

6520059 2.68 8643556 2.91 8733282 2.95 9056154 337 

Editorial Diana 46946 0.02 54995 0.02 58546 0.02 54610 0.02 

Consorcio O Grupo Quia 2441676 LOO 2261960 0.76 2111856 0.71 1585170 C.59 

Doran Ticsióo-oa 59889 0.02 8372 0.03 94560 0.03 93135 0.03 

Eaton manufacturera 349644 0.14 369946 0.12 248180 0.08 294581 0.11 

Ecko 210415 0.09 177295 0.06 204472 0.07 155543 0.06 

Embotelladoras olel ydo Mahuac 112256ro 0.46 1061637 0.36 907949 0.31 871672 0.32 

Grupo CAKSO 2961945 9.03 28620763 9.59 29233164 9.89 12488432 4.65 

Grupo Ceritou4eC4ihuhua 888960 0.78 2159046 0.73 2310918 0.78 2189747 0.81 

Grupo El Asturiano 299425 0.12 177421 0.06 -16536 -0.01 -153929 0.06 

Corporación Gno 177669 001 708546 0.24 1040156 0.35 1037550 0.39 

Grupo Embotouladoran Unidas 982031 0.40 1174390 0.39 987174 0.33 1014032 0.38 

Grupo For-níndez Editores 403938 0.17 715402 0.24 62776' 0.21 642886 0.24 

Grupo Er'bctoulodorde México 2063508 0.55 2556904 0.96 3629484 1.23 3274836 1.22 

Grupo Icorsa 130147 0.05 275050 0.09 274735 0.09 153977 0.06 

Grupo Industrial Ouraro 2751249 1.13 3482660 1.17 3478656 LIS 3338439 1.24 

Grupo Industrial 501410 2511187 1.03 2870128 0.96 2900547 0.98 2735518 1.02 

Grupo Mamo 15014b 0.06 270324 0.09 238447 0.08 209699 0.08 

Grapo Mexicano do 0sarralIo 2590276 1.19 3786232 117 3718199 1.26 4172344 t55 

Grupo Méco 15520212 6.38 6072815 5.40 18683009 6.32 ¶8857300 7.02 

Grupo Modo 567915 6.42 19096466 6.42 ¶8540183 6.37 18541050 6.90 

GKUMA 3685199 1.52 5261734 1.77 4568666 1.55 7370332 2.74 

Grupo He-idez 999395 0.41 l012947 0.34 940238 0.32 866630 0.32 

Industria Aut.cmot.iz 475&6 0.15 613444 0.21 491476 0.17 444974 0.17 

Empresas Ica Sotiedaó Controladora 11237571 4.62 13127956 4.41 11567796 3.91 10703677 3.98 

nduxtniax CH 610273 0.25 716755 0.24 768472 0.26 1201616 0.45 

inibenly clark 5565555 2.41 7302758 2.46 7799990 2.64 9650265 3.59 

Grupo Lamona 796949 0.33 936101 0.31 694988 0.24 737615 0.27 

Conductoreni Latircaxa 565154 0.23 563285 0.19 552077 019 458881 0.17 

Mezoro no. n.d. n4. 04. 156543 0.05 74203 0.06 

irduntrlan MarSo 199267 0.08 226011 0.08 163253 0.06 196002 0.07 

Erirprnrar La Modoi'a 25°9555 1.17 5890357 1.98 6350454 2.15 6359156 2.37 

n4ustrI3 Doy 276363 0.11 122491 0.04 109311 0.04 98151 0.04 

((a 'du5toal de Par-uri 685855 0.25 997534 0.34 1229445 0.42 1153661 0.43 

Qu7ma Pornnalt 184576 0.49 1249533 0.42 1478526 0.50 128857 0.4&i

Javier A. Arzuaga Mar300ni 169 



P.i-ionaIida4y fomiáreí de accid,i de k,o m aempreoadco mexicance 

Cuadro 37 (Continuación) 

Capital ContaHe de las meqacm presas seleccionadas 

(1993-199(0-) 
bkgaempresa g 1993 11994 1 1995 1 1996 

I4uotrio Mole 6186323 2.546719453 2.26 8294455 2.81 7230402 2.69 
(28. ¶ndutra, 32016 0.01	26316 0.01 20425 0.01 20793 0.01 
Palio Ernpreio 145803 0.06	115796 0.04 99094 0.03 106988 0.04 
Sao Luis Corporación 9410130 0.39831016 0.28 752088 0.25 1536179 0.57 
5ocie4a. Eectromecínic, 264396 0.11195730 0.07 164830 0.06 52851 9.06 
Grupo Sde 7856983 3.239366113 3.15 3446239 1.17 1759422 .0.65 
Tubos de Acero de 5081802 2.09	5722098 1.92 5820262 1.97 5496500 aos 
rexcí 380791 0.16428209 0.14 396574 0.13 394842 0.15 

Grupo Tr'aa 6345645 2.618003785 2.69 7221557 2.44 6942616 2.521 
Í gce-o 742628 0.31819883 0.28 808112 0.27 660873 0.25 
Jugos dValle 335072 0.14654368 0.22 686742 0.23 6.9020 0.26 
Valores n4u,rijIO5 12521290 5.1516345946 5.50 061967 4.18 12269718 ¿57 

VI TRO 16630629 6.64¶6180470 5.44 16113693 5.45 10069207 3.75 

243182211 1 00	297455609 100 295666462 ¶00 268764555

Fuente Ar.ario Finocioro4e la Sobo Mevjcajia do Viloms 1996 
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parte: Los one4aconp wíoo ,nexicanO. EtudIo de caso 

Cuadro 3& 

Mcgaemprcsarlos que forman parte teI Consejo de Administración de máse una megaem presa 

seleccionada 
Nom bre 48 Conaeo Noiórelela 

Era 
F~ Nombre ¿al Conacjmo Nombre 4ela Empresa 

Abeórup Uvilo. Caóo, Conductores Latmcaxa - ÍAMSA González Soda, Pablo Cydoa - Ee4io11E0 

Aranalóe Blaniw. Pascua¡ Agro Industria¡ Eupora4ora - Corporación  Geo González 5a4a, Tomán CydaaEe510 - VITRO 

Autrey Maz,, Carien Grupo l4aez - San Liia Gran Gan, Juan Mauricio Bimbo - HAEI1N 

Sadenoch. Jameo A. GEIJPEC - OXY Giicharó Ich& Juan El AsturianoGrupo lconna 

Bullere, González, tjbcrto De,c - loóuntrla, Pcfiue, - O SA Gutiérrez Bastida, Josn CAE $O - SELMEC 

le,,tero, farro, Jorge llenc - GM- timbmly Oark Gutérrez Borbolla, Emiko Cmwontidora lndu,t,iaI - GIOUSA 

Ballesteros franco, José L. )euc - GMO Gtz-Clwera Ztbizarreta, H. CAESO - 5E1MEC 

BMiouto'on 1, Cre,cexrclo Pesr - 0119tlmboly Clarb Hernández Ponn, Enrique Helez	Industrias Pc4eu 

Øo,-ondo Avaloo,Eduardo MAETINQuímica Pminwalt Hernández Eam(re. Eoberto Grupo Modelo - GEUMA- ICA 

Benondo Avalos, Lxin CAMPSA - Química Po,nwalt FUI AvotrdaCo, Francco GEUPEC - OXY 

Berroxrdo LiNux. Franciuco (XGN - MAE11N Lelorrota CliaLket, Au,tb, F. 01.40 - San Ion Corp 

Borja Navarrete, Gilberto Oenc - ÍAMSA 1omdn 13j1l6i. Jaime ndu,taia, Pefkile, - Q.O. Industrias 

5orn ftjmetta, Enrique E. Grupo SideU - San Lux López aal Boojue, Javier Cydna - GISSASan Luis Corp 

Br,niff Hierro. Juan Carian Malzono - VIGA Modero Bracho, Antonio Nfo - Cydva . GEVPEC - GIOUSA - San Lcix 

Brittlnliam Summer. E. CEMEX - kITfO Marrón Gonálet, Manual GEUPEC - Grupo lconxa 

Cámara Peón. Jorge Alfa - Empresas La Moderna - TAMSA Martoti, fcJodo, Ernesto Regio EmpresasGrupo SIM - VITRO 

Canal Hetnando, José M. Pene - Ecko - CASO - lISA Mi -d García, Alejandro J. Ecko - GEUPEC 

Cárcoba García, Lrdx G. PINA - Grupo SIM Martínez Punde, Rubén E. Cía 1.nera Auxiin- Empresas La Moderno 

Can-al Cuevas, José Aro !ndu,triul ExportadoraCorporación oto Méndez Eodruez, Catlox Oerrnet- PINA 

Carrillo Gamboa, Emilio Grupo Modelo - (CAKimb&y Ciar¡ - San lxi, Meodoi Fernández, José Bufete lndunt.-iaJ - Grupo México 

Cevallon Gómez. Jenis GGMEX - Juo del Villa 1.khd Sthm-srde, Max Grupo Lamo,,Industrias PefIeIen - VISA 

Chapa Solazar, Jorge GISSA -Grupo 514ek Mor-alee Purón, Abalanlo GGMEX - VITRO 

Clarlond Reyes Retama. E. GISSA- Cydna Morales Vos, war EUWASA 

Costo Arlo, Antonio CAESO - Klmk1y Clark - San Lxin MuBoz Terraza,, Juan Feo. CEMEX - Cydaa - VITEO 

Costo AsiCo, Moisés CANSO - Jm5o1y Clark - San hin Nava Ecobe4o, Gilberto CAE 50 - Grupo México 

Cumminé Sxilsalra, A as. Industrian - CAMPSA - PINA O'farrd Jr. Rómulo Pene' Grupo México 

Pal Valle Ruiz, Adolfo CAMPSA -Eco - MAE11NQuímico faxmwalt ObreNdn del Corral. fa(i BImboIndustrias ?aloIo, 

Pal Valle Etaz, Antonio MAE1]M- Química Pennwalt P.strén Luján, MOIPO Pexc - Ecko - Q.B. Industria, -Grupo Sideb 

Pal Valle Ruz, INvado Grupo El Asturiano - Quntica F'etrnwalt Quintana Isaac. Bernardo CEMPX- CAE SO- GEUMA - ICA 

eado Ferr,usrdez, A Química Pennwait- Bufete Industrial Rincón Gallardo, José Manual Grupo Calinosa - EMVASA 0EV -Tenal 

Diez Morodo. VaIo,tx GGMPX- Grupo h4oddo - timbee$y Ciarir San Lida Rivero Parancou, Ignacio Agro industrial Exportadora- Corp Gen- PAREAS 

Posnmie Zambrano. José Grupo CoxrtlnrtJ - GCC Rivero Larrea. José Mtcrao Compao(a 1.bnoi Autián - 

Elizendo Mayo. José E. Edo - GEIIPEC Romo Garza, Alfonso CEMEXGEUMA - Empresas La Moderna 

Eliwndo Barra4án, F. Alfa - GCC Ruiz Sahoj un. Fernando AccalKlmboly ClárkGrupo SIM 

Elizondo Elizeuida, Man Cydsa . GISGA Saavedra Cavarnleta, Alberto GEUPEC - CX0I4 

Fernández de Castro Cía. Minero Autldn - GIPUSA Sida González, Mrlín Alfa- Bufete Induxtoixl- Csa - GRUMA - ReNio 

Casan, Alfonso Empresas- San Luis - VITRO 

Franchetto Voldés. BerGI - Bimbo Sida González, Federico CUd,a - Regio Empresas - PITEO 

Gallardo Thurlow, Juan 1. Bufete Industrial - GEUPEC - Grupo México -  0EV Sida TrMCo, Mrlín Cdaa - PITEO 

García Cuallar. San ual EATON - Grupo Modelo Sida Zambrano, Andrés M. Cydsa - GISSA 

García MUS-Ii, Rodolfo CEMEX - PAREASTeti Sánchez Navarro Peón. Juan Grupo México - Grupo Modelo 

García SeCovia, Aj-mando CEMEX - GCC - PARE AS Sánchez Navarro Rodo, E. GEUPPC - 0EV 

García Segada , JorCe CEMEX - PARRAS Sánchez Navarro Redo. Juan Grupo México - Grupo Modelo - 0EV 

Garza La4üera, Alejandro Cydsa - Empresas La Moderna - II1R0 Santamanna Va52., Agustín Alfa - Apando - Eaton - CARSO -Grupo Mésco - 

- Grupo Modelo - Rinberly Oark - San  Lis 

Garza Medina, Piani,lo Alfa - CEMEX - Cydsa - VITRO Senderos Metre, Fernando Alfa - Pene - tlsnbenly CiarU - Industrias Valuen 

Gómez ,Nvarz. Juasmn Corporación Gen - CA Septve4a de la Fuente. A. Bufete Industrial - MARTIN 

González Espinosa, Ramiro Industria Automotriz - li.éracero Sobe Calullo, Arturo Corporación Gea - CA 

González G. Jr. Silvador Cydsa - OTRO Soto y Gálvez, JorNe CAMPSA - Qra'mica Pomnnalt 

González Gómez, Eduardo Apanen - Grupo México terrazas Forros, Federico Internacional de Cerámica - GCC 

González Guajarda, G. CX0N- Fim51y Oarh Tenroin Oacottlnlen, Claudio Apan.co - PARRAS - Bimbo 

González N4L, Humberto PINA Todd Alvarez, Fernando Í)IXON -EATON - Cimb1y ClarU - San Luis 

González Lapvrte, Claudio filfa - CAESO - GISSA - Grupo México - Grupo fallos Hernández, Humberto Sistemas Argos - Internacional de Cerámica - 

E. Modelo - imbetly Carl - San Luis GCC 

González París, Luis Feo. GCC - Grupo Lustrosa Zambrano flant, Carlos Industria Automotriz - Grupo Lanosa 

Zambrano Tresillo, Lorenzo H. Alfa - Cydna - CEMEX - GCC - CA - PAREAS

fuente lnsestiNación directa. 
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facIootaiida4 y formas de ,ccic*i de »s n aompreario rnexicanO 

Cuadro 39 
Megaempreas_L'se ¿1c loe_conglomeros_frnIlIares 

Nombre de la Nombro de lo. ¿IrecUvea P,mlftarea entee nl 

lMaempreeaa 

Ac:ol Valllira Laüera, Eloy S. (Pto.); VaUtna LaCúena,Jevóv E.; Valllna Fdz.,  gofáeL Val lIna Garza, Eloy 5.; Valllna Laiiera.Jové A. 

Ayro Induvtrlul ExporL óJcalá luna, Ricardo (Pto.); Ncalá Ocarnpo, gicordo 

Atoo Hornos de México Autrey M.ozg. Xavier (Pto.); Autrey Haza, Adolfo, Autray Haza, Sergio: Autrey Mazo. Gobrra: Atrey Haza, Lorenzo: Autrey  Mazo, Zita 

Consorcio Ata Ahumada Runne. Germdn (Pto.); Ahumada Rusbá, Ldn Folipe 

Cía Minera Autlén Elvoro Larrea, José Ant onio (Pto.); Rivaro Larrea. Fernaruio Antonio 

Sivteman Argox Ferníndz Campos. Benito (Pt&); Fernández Mooney, Tomé,; Fernández Icurria. Benito 

Grupo Bofar Baeza Varen, fuerio (Pto.); Baeza Faros, Jorge E.; Baeza Monten, Eugenio 

Grupo Industrial BImbo Servltje Sendra. Eoberto (Pto.); SorvltJe Sendra. Lorenzo; Sendra Mata, Lorenzo; Seniitje Achuteia, Roberto 

Sufete nduetrral Mendoza Fernández. José (Pto.); Mendoza Encalante, José 1'.; Mendoza E,calante, Ltdn Fj  Mendoza Eocalante, Guadalupe 

CEMEX Zambrano Cro, Lorenzo El (Pie.); Zambrano Hdllzn. Marcolo Zambrano lozano,sobo Zambrano YilarreaL Roberto, Zambrano 

Vllarreal, Maijiclo; Momo Zambrano. Lorenzo 

Internacional de CerÁmica Almerda Cliáre, Oncar (Pto.); Almr4da de Ochoa. Diana; Almolda de Sandoval, Sylvia; Almelda García. Patricia;  Sandoval Granadon, 

Alberto; AJmdda de Chani Øon. Norma Chammi Chopa, AuNunto 

Grupo Continental Gronnman. Burton E. (Pto.): Grovvman. Bruce E4 Oronman. Cynthla 

Cydna Soda Giz.. Adrián; Sido Gb., Federico; Soda Malacara, Fernando; Soda írevillo, Adrián /  Seda Zambrano, André,; Soda Zambrano, O. 

Editorial Diana R ernírez Cola, José L .in (Pto.); Eam(rez Mainanl, José  Lii	Eam(rez Cola. Fernando; fam(rez MaBnanl, Diana 

Lonnorcio O Grupo Dina Gómez Flore,, Rifad (Pto.); Gómez Floren, Giillermo 

Echo Elizorndo Ana ya, José Eimón (Pte.) Ehzovido Zuclorinan, Jaime 

Empaucv Pondero,, Romo Garza. Alfonso (Pte.) Romo Martínez. Adrián 

EMVASA Rallo Vaga. Enrlaue (Pto.); Rollo Lara, Carlos; Rollo Lara, Eduardo; Rdlo Lara, Eirna,ue 

GCC Terrazas Torren, Fedenco (Pto.); Terrazas Torre,, E,yloo; Terraza, Baeza, Salvador: Terrazas Becerra, Federico; Tarazan Seyffert. 

Alberto; Terraza, SeyPfert, Liia; Miruev Prieto. hNud: Mirue, Vilalobo, Ihud; Márauen YMaiebon, Lid,; Maruev do Co rr
a

l . U 

Grupo El Aoturiano Gol Valle Talavera. Manid (Pto.); Pal Valle g Uz, Eduardo; Gol Vale RiIz, Fernando; Pal Valle Rxiz, Ignacio,. Pal Valle Rui z , Manual 

GEUPEC Gallardo fliurlow, Juan 1.; Gall ardo González, Cario,; Gallardo González, 11nacio: Gallardo Moreno, Juan 

Grupo Fernández Editores Fernández Glz. Un (Pte.) Fdz. Pérez. Lun G.; Fdz  Pérez. Lii, 5.; Fdz. Pérez, Luis U. Fdz. Pérez.  ini, R. Fdz, Pérez, Luís Y. 

GGMEX Molina Sobrino, Ennuo; Molina Sobrino, Fernándo Molina Santo-ls, Claudia 

GIDUSA Rincón Arred ando, Mlual (Pto.); Rincón Arre4ondo,Jo,d Rlndn Arredondo. Ignacio. Rincón Al'reelondo, Whfrido; Rincón Arredondo, 

Jenón; Rincón Arredondo, Mayala 

Grupo Industrial Saltio López dal B000e, Isidro (Pto.); López dal Bovjua. JavIer: López /rian(n. Eduardo; López Alanín, Feo.; López de Nelrin. Javier, López Recio, 

Armando, López Rxlo. Héctor: López VlhrreaL ln14 ro 

Grupo Motar, Cazg'al Furco,, Cario, (Providente); OlazÁbal Forcen. Luis, Olazábal Forten, Xa,ler 

GM() Ballestero, franco, Jorge (PIe); Ballesteros Franco, José Ballesteo, Franco, Carlo,; Ballesteo, llar, Crescencio; SalIente',, 

Gut4érrez, Juan 

Grupo México Larrea Mata Tauco, Germán (Pto.); Larrea Mota V,1azco, Gerardo; Larrea Ortea.Jorqe 

Grupo Moddo Fernández Rodruez, Antonio (Pie); Fa'na'ndez González, Canon 

GRUMA González Barrera, Roberto (Pto.);  González Barrera, Juan Antonio; González Moreno, Roberto 

Grupo Henidez Hernández Pon,, Enrlue (Pto.); Hernández Pon, Torro,. Enrlue Hernández Porru torren, Héctor 

Ioduntna Automotriz Ramfrez González, Greionio (Pto.); Ramírez Gonzaloz, Guadalupe: Ram frez González. Gustavo; Ramírez Jáoreid. Greiorio 

Indu,tnav CH %'iil González, Ruuino (Pto.); V4u1 González, Eduardo; VlP González.  Sello 

Kimbeoly Clork González Laporte, Claudio X. ( pie.): González Laport.n, Jonón 

Grupo Loznoo.a Elo,ua Maluerza. Antonio (Pto.); Elonua Garza, Loo; Elo.ua Robles. Bernardo; Rublo Elonua.Jos4 A.;  "lo Elonua, Juan M. 

Conductores Latlnca,a Abedrop DMa, Carlo, (Pto.); Abedrop Pévila, Mido 

Malzoro Fernández Malsldo. Artiro (Pto.); Fernández Malvido, Oscar 

Industrias Doy Sánchez Navarro Redo, Eduardo (Pto.); Sánchez Navarro Redo, .Juait Sanclnez Navarro Rivera Torres, Eduardo 

Cía lndijntu'laI de Parran García González, Rodolfo (Presidente): García hiurlal. Cario,; García Murto,  Rodolfo 

Qia'mlca Pormnwalt Pal Valle Ruiz, Aotor,o (Pto.); Gal  Valle Rin, Adolfo; Pal Villa Ruiz, llnaçio; Berrendo Awolos. lid.; Berrando 'salo,, Eduardo; Serrando 

Mtz., Luís 

lnduvtrian Pefolev Balileres González, Alberto (Pto.); SalIeren, Maurlao;  Saliere, Gual. Juan Pablo; Salieren Gual, Ra; Baitere, Gual. Xavier 

Roiio Empresas González Sada, Pablo; Gontaloz Soda, Tornís / Soda González, Adrláo; Soda González, Federico 

San Lxi, Corporación Madera Bracho. Antonio (Pto.); Madero Pin,.ón, Antonio; Madero PIn,ón, Enrijue 

Grupo Sióek Martínez Giatrdn. Joie (Pto.): Martínez Gidtrdn. Enrique: Martínez Gaitrón, José 

Grupo Criban. Pelaloza Sandoval. David (Pto.); Alama de Pellaloza, Adriana; )lan(n 01.. AmalIa; Cairo Obredn. André,; Cairo Obrejón, Pablo; Cairo 

Cbreeón. Pedro 

Íobacero WoIdenberl Marcovlch. Jaime (Pto.); WoldenbaN Runidi,  Joseph; Wolde*erl Ruvdl. Moisés 

Jel,, de¡ Valle Ajbarrén Uocouzet. Manual (Pto.); Albarán Campillo. Manual; /Jbarrán Campiho. Roberto 

1SA Garza Laiüera. Eumiio (Pto.); Garza Rand, Guillermo; Garza Sep(dveda. L.; Garza Valdéx, Alfonso; Garza Laluera de Garza. C. 

VITRO Soda González, Adrián (Pto.); Seda González, Federico; Seda l'rns,Ro, Adrián / González Soda. Pablo, González Sado, Tomé, 

Nfa Garza Medina, Pionixio (Pto.); Garza de la Fuente. Bernardo; Garza Pallado, Roberto; Garza 5.4., Armando

Foento; inve,t.mación directa. 
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renra parte: Los, m gaemprearn nnex,cancen. fotudken 4 caso 

Cuadro 40 

Prolongaciones Familiares 
Fa..lia y ~presa base Otras maemprenan mi las jue participa am Mimno de la famila 

Autr(Altos Horneo de México) Hondeo y San LuísC .Hos Autrny Haza 

Akedrop (Laüxcasa) íamna-Carlon Ahndrop Nvíla 

Sailin-en (Industrias Peelen) Oe% y lISAAlberto 8aiIlero González 

øallc,tero, (GMO) le,c-Crencencio 6aenteron Ibarra y Jové Luis ballesteros Franco 

Kimberly CIarlCre,cenc.ua bollestro5 Ibarra y JorNe 6aent.eron Franco 

Baroodo (Qzínica ?minwalt) Camenaluan Sorondo Avalou 

HAEÍINEduardo Derrondo Awalo, 

Ekzoodo (Echo) GEUPECJood Ramón Elizondo huyo 

Gallardo (GEU?EC) Sumete lndutuial, Grupo México e OX'Y-Juan Gallardo Íhu,lo, 

Garza LaNüera (lISA) Atea¡. Cydxa y lITEOAJejoidro Garza Lauera 

La Moderna-Alejandro Garza LaNuera y Alejandro Garza Eand 

Garza Medina (Alfa) CEMEX, Cydoa y V1ÍEOOionixio Garza Medina 

González Laporte (Cimbeuly Ca+) Alfa, GISSA, Grupo Maco, Grupo Modo y San LzdO-ClaudLo E, González laporte 

González Soda (Cdoa) Regio Era presos y lICEO-Pablo y Tomín González Sida 

Hernández Ponn (Herdez) lnduxtrfan Pegole5,Enriue lierní.'udcz Pena 

Lpei del bosque (995A) San Liza y CydoaJavio' López del bosque 

Madera 6racho (Son Liza) Alfa, Cyd os. GEUPEC. GISSA, GIOU5A . Aotonio Madero 6racho 

Ycndooa (ufere Industrial) Grupo México-José Mendoza Fernández 

Soda Gonzalez ¶VITEO) Alfa, Bufete Industrial, GEUMA y San Luio-MnÁn  Sida González 

Cyda . Adnán Sida Írevio, Adrián y Federico  Sida González 

EeNio Emp ea,'Adniin y Fedffic9 Soda González 

Srchez Navarro ÍSXY) GEUPEC-Eduardo Sánchez Navarro 

Grupo México y Grupo Heded-Juan Sánchez Navarro ledo y Juan Sánchez Navarro 

Pedo 

Senderos (Debe) Alfa, timIoly Oark e lnduntiiao P&loleo-Fernando Senderos Mentre 

terrazas (Grupo Cemento Chihuahua) Intornaconal de Cenámuca-Vedeuico Terrazas forren 

tel Valle (Grupo El Asturiano y Quimlca Pennwalt) Camas¿ y Echo-Adolfo dd Valle Eno 

MAE1IN-Adolfo y Antonio del Valle Ezaz 

Valluna (Accd) Sfrtema, kzn-afad Valhna Fernández 

lambranc [CEh4EX) Alfa, Cyda, GCC. ICA y PAREAS'Lareuzo Zambrao fra

Fjeit lnveotaciéx directa. 
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Cuadro 41 

Otras redes 
familiares 

Nombre do los familiares Meaipreoau en las que participan 

ohatz García.Joo KirenlyCai 

aatz. Gtieiino Iridutñju Pole0 

Borja Navarrete, Gilberto () Oooc y TAMSA 

Borja iauarrnte. Jo1e ICA 

8ora Navarrc:e, Md Em'otdIa4orao dá Valle de Anah_ac 

BnitinIiam Lona, TOmÁO CtMEX 

Srit.rhani Smrner, Eduardo () CEMEX y VllEO 

Caldcrón Zcla5, Francisco José 11SA 

d4erórr EojaoJcué MSA 

Calderón Ayala, José 

CarrI Cuevas. José) Afro Industrial y Corporación Gea 

Corral E%alarrte. José Grupo Embodlador de Méoco 

Caxtílo Sírrchez Mejorada, Emi lio Grupo Ciitir.eoLal 

Caotlo Snchez Mejorada, Enrique Heidei 

Cerxarrte, l.luP :, Luis Alfoiroo Ornan 

Cerworites Piba, nejodro TAMSA 

Cerxancen Piba, Alfonoo [') Grupo Moddo y San lan 

De la Garza Caballero. Mario 

Oc La Garza Caballorc, Paíd PARRAS 

Ezondo Barramn, Eduardo Grupo Larrroaa 

Elizondo barragán. Fnando Alfa y GCC 

F"índez Carba.al, Francisco Javier üa h4rrora Autión 

Ferrándcz Cart'ajal. José AzrtorJo VISA 

Gonzaiez OLa Garay, Eduardo Gmnet 

Gonzikz Gmvrla. Ernent.o VISA 

Gonzéoz Gómez. Eduardo () Apanco y Gupu México 

Gonooz Gómez, Federico Grupo Macrna 

Ghard AiChd, Juan Grupo El Aaturarrc y Gri pointa 

GricPa'ul MLirel, Gaciano MATll 

Jimérz Barrera, Bernardo Empresas La Moderno 

Jirnérrez Barrera. Carian Alfo 

Lara Floreo. Jorge Pímbenly Ciar¼ 

Lara Ibarra, Jorge Dixon 

tegorrea Chao, Aguxt4n F (•). GUP y Sonax 

Legorret.a Chajoe', Eduardo GEUFEC 

Martínez Gonzalez, Feriando PARRAS 

Martínez Gorrzalez. José Lalu Empreoao La Made-ra 

O'Fari. Pómulo Jr. () Pena y Grupo México 

OFarró Zubiría, Pablo Parme: 

Poyen Pntama Gámez, 6errjamr PARRAS 

Reyes Potam, Sarrtia4o ClarionS 4tou Honnon de Máeco 

Pian Santiootdan, José Lao Grupo Forna'r,doz EdiLorCu 

Pon Santie,I.d'an, P.b4 Grupo Macmi 

Sínchez Wang, Minud CitY 

Sincinez y Madrd. Manud Ornan 

Valen llorníndez. Homero SaFar 

huEco Herníndez,Humberto(') Sintrrran hgon,te'acwnalCerárrrzGCC

FLOrt noentigacióvr dirocta, () Integrantes del núcleo del gran cimrprenariado rrci1ano. 
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CAPÍTULO & 

Los rriegaernpresarios frente a sus 
rnegaemresas 

1. Corno lo propuse en páginas precedentes, la acción de los empresarios se encuentra 
mediada por la acción de otros conjuntos de sujetos. Cori el oljeto ce simplificar, definí 
a la empresa, al mercado, al empresariado y al golierrio/sistema político, corno las 
mediaciones principalesque se constituyen en instrumentos y, al mismo tiempo, en 

límites de la acción empresarial. Las estrategiasque guían la acción de tos empresarios 

a través de esas cuatro mediaciones típicas constituyen lo que denominé  como 

racionalidad empresarial, objeto de estudio de esta investigación. Pe allí que los 
próximos cuatro capítulos, comenzando con éste, los haya dedicado  a profundizar en las 
complejidades que imponen esas cuatro mediaciones típicas. 

En el capítulo precedente introduje a los actores particulares de la investigación, esto 

es, definí a los conjuntos de megaerrpresas y de niegaempresarios  a oL'servar, y 

presenté sus características principales. Sugerí asimismo, la necesidad de analizar los 

aspectos de la dinámica de las estructuras de las megaernpresas como mediación de la 

acción empresarial; sin embargo, persistí, implícitamente, en el análisis de las 

megaempresas y de los rriegaempresarios como unidades, apropiándome de la definición 

operativa del actor empresarial postulada por Garrido (1992).1 

Si lien en los capítulos posteriores (9 al 11) volveré a utilizar esa definición operativa, 

por las ventajas que otorga para el análisis del actor empresarial en su relación con el 

mercado, el empresariado y el goLiemo/sistema político; es necesario introducir aquí un 

paréntesis. 

esulta necesario postular, llegados a esta altura, que la racionalidad del actor 
empresarial se debe entender como una combinación de las elecciones deliberadas de los 
empresarios al tiempo que corno producto de organizaciones que funcionan conforme a 

determinados patrones de comportamiento. Esto en tres sentidos: en primer lugar, la 

operativización de las decisiones es un producto organizacional; en segundo lugar, las 

acciones de los empresarios echan a andar rutinas organizacionales  que, al mismo 
tiempo, suelen ser sus únicas opciones disponiEles; por último, los productos 

Garrido sostiene que el actor empresarial se define sr términos dinámicos por la interrelación entre las 
categorías ernpresa/em2resario, y a su vez  la de éstas con los otros actores sociales (Garrido. 1992:19). 
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orgarilzacionales estructuran la situación y establecen los límites que circunscriben la 

decisión de los empresarios a cualquier asunto (AlUsori, 1969). 

El actor empresarial no es pues monolítico, es una constelación organizacional en cuya 

ctíspide se encuentran los empresarios. Y si esto es cierto para cualquier empresa de 

regular tarnaFo, lo es más para las megaempresas que estoy analizando. 

Como entidad compleja, no ya como individuo,2 el actor empresarial debe su actuación no 

sólo a las opciones a las que hace frente en tanto que singularidad, sirio también a la 

interacción entre las opciones de los conjuntos de oportunidad de los individuos y de las 

tramas organizacionales que lo componen. 

H. En el Capítulo 3 introduje la idea de que la subordinación del trabajo al capital, con el 

objeto de garantizar su valorización, requería, entre otras cosas, de un conjunto  de 

formas de organización productiva. En los Capítulos 4 al 6 intenté mostrar que esas 

ormas organizacionales se encuentran determinadas social e históricamente y que, por 

tanto, iban adecuándose en consonancia con las relaciones de poder al interior  de la 

sociedad capitalista. 

En la medida en que se trata de formas que, si bien son productos fundamentalmente 

derivados del patrón de acumulación, se operativizan y se singularizan al nivel de las 

empresas, en las páginas siguientes trataré  de hacer una presentación escueta de las 

características con que fueron evolucionando los planteamientos y las prácticas  de la 

organización de las empresas. 

Tres largas referencias de Marx servirán para plantear mejor la cuestión: 

En la rrianufactura, la organización del proceso social de trabajo es puramente 
subjetiva, combinación de obreros parciales; en el sistema de las máquinas, la 
gran industria posee un organismo de producción totalmente objetivo al cual el 

obrero encuentra como condición de producción material, preexistente a él y 
acabada. En la cooperación simple, e incluso en la que se ha vuelto específica 
debido a la división del trabajo. el desplazamiento del trabajador aislado por el 
obrero socializado sigue siendo más o menos casual. La maquinaria, con algunas 
excepciones... solo funciona en manos del trabajo directamente socializado o 
colectivo. El carácter cooperativo del proceso de trabajo, pues, se convierte ahora 
en una necesidad técnica dictada por la naturaleza misma del medio del trabajo 
(Marx, 1867:469-470). 

La escisión entre las potencias intelectuales del proceso de producción y el 
trabajo manual, así como la transformación de las mismas en poderes del capital 
sobre el trabajo, se consuma, corno ya indicáramos, en  la gran industria, erigida 
sobre el fundamento de la maquinaria (Marx. 1&67516). 

La subordinación técnica del obrero a la marcha uniforme del medio de trabajo y 
la composición peculiar del cuerpo de trabajo. Integrado por individuos de uno u 
otro sexo y perteneciente a diversos niveles de edad, crean una disciplina 

2 Categoría con la que fue tratado en la Primera Parte de esta tesis. 
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cuartelaria que se desenvuelve hasta constituir un régimen fabril pleno y que 

desarrolla completamente el trabajo de supervisión... y por lo tanto, a la vez, la 

división de los obreros manuales y capataces, entre soldados rasos de la 

industria y suboficiales industriales... El código fabril en el cual el capital forn'iula, 

como un legislador privado y conforme a su capricho, la autocracia que ejerce 

sobre sus obreros -sin que en dicho código figure esa división de poderes de  la 

que tanto gusta la burguesía, ni el sistema representativo, aún más apetecido 

por ella- no es tria's que la caricatura capitalista de la regulación social del 

proceso laboral (Marx. 1567517). 

Las teorías organizacionales han tematizado esta prol7lernática de una manera casi 

obsesiva. La necesidad técnica de la cooperación en el proceso de trabajo, la separación 

entre trabajo intelectual y manual, las estructuras de supervisión y la subordinación del 

trabajo a la autoridad inmediata del capital, han dado lugar a desarrollos teóricos y a 

prácticas cuya historia, como L'ieri seflala ¡barro Colado (1991), es en algún sentido la 

historia del capitalismo. 

Prueba de ello es que, poco menos de cien años después de la referencia marxiana,

oEert [7ul'in, prominente teórico de la escuela de las gelaciones Humanas, sostuvo que: 

El hecho central de la vida laboral, a medida que ha continuado  La 

industrialización, es que el trabajador se comporta como lo hace en tanto 

desempeña su trabajo deL'ido a las tecnologías con las cuales trabaja. Las 

tecnologías del trabajo están determinadas por criterios distintos a las 

características sociales del hombre. El actor humano se  ve atrapado en 

comportamientos necesarios que son de una manera organizacional pertinentes e 
imperativos, pero que son normativamente neutros en sus consecuencias para el 

individuo. Esto significa que. desde el punto de vista del actor humano, su 
comportamiento resulta imperativo o necesario, y que ya no se encuentra dentro 
de la gama de la acción social voluntaria. El hombre queda atrapado en 

comportamientos necesarios, totalmente legítimos en su sociedad, pero sobre los 

cuales no ejerce ningún control o elección distinta a la simple elección que ejerce 

entre desempePiarlos o no desempeFlarlos (Fuin, 1959:139140). 

La experiencia acumulada entre ambas percepciones coloca la situación en una 

disyuntiva hacia la cual la administración empresarial ha puesto sus mayores talentos; 

el dilema se plantea en términos de la búsqueda, disePlo e implementación de métodos 

que rebajen costos, aumenten la producción, mejoren la calidad y disminuyan los 

desperdicios, al tiempo que impulsen la cooperación de los individuos para alcanzar esas 

metas técnicas. Corno afirma oethIiserger: 

No solo tiene que procurarse su buena voluntad [la del trabajador] para que los 
servicios de ellos contribuyan a esos propósitos, sino que también debe  ver que al 
dar sus servicios para esos fines ellos obtengan satisfacciones sociales que los 
hagan que siempre estén deseosos de cooperar (oethlis17erger. 1941a:284). 

Planteado el problema en estos términos, entre la búsqueda de la racionalidad técnica y 

el consentimiento hacia ella, la observación del comportamiento de las empresas, y, en 

muchos casos, las prescripciones en torno a su funcionamiento ideal, evolucionaron, 
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principalmente, a partir de un detonante comiíri en dos caminos paralelos. En uno, desde 

un punto de vista administrativo, la organización empresarial representó desafíos 
relacionados con cuestiones tales como el planteamiento, la estructuración, la dirección 
y el control de todas las actividades diferenciadas por la división del trabajo dentro de 
una organización (Chiavenato, 1982). En el otro, con un ángulo de aproximación 
fundamentalmente laboral, se observaron las particularidades de la organización social 

del trabajo, las condiciones laborales (estructuraciones productivas, mercados de 
trabajo, sistemas de relaciones Industriales, etc.) y los sindicatos, entre otros. 

Los recorridos seguidos por las distintas proLlematizaciones en torno a estos dos 
enfoques de la organización empresarial me permitirán estructurar un compendio de la 
evolución en la concepción de las características, fortalezas y debilidades de la 
estructura de las empresas que considero a bsolutamente indispensable reconstruir. Más 
allá de sus aciertos o falsedades, más allá de sus discusiones y críticas mutuas y/o 
ajenas, lo cierto es que las distintas teorías permiten desnudar la gama de 
preocupaciones que han sido enfocadas en distintos momentos por las empresas. 

III. El detonante común a ambas perspectivas lo constituyen los trabajos de los autores 
de la llamada Escuela Clásica o de la Administración Científica (Taylor, Fayol, Ford). Los 
trabajos pioneros de estos autores, publicados entre 1895 y 1930, configuraron lo que, 
a los efectos de esta investigación, se puede llamar la matriz organizacional clásica. En 
relación con los aspectos vinculados a las  relaciones laborales 

...desarrollaron los medios para estandarizar y medir las tareas  de trabajo con 
mira de seleccionar "el mejor método" e Inculcarlo mediante entrenamiento al 
"operador". AcompaPiando a estos desarrollos, el estudio de tiempos y 
movimientos, la descripción de puestos y la Ingeniería industrial, llegó la 
"ingeniería humana". con su énfasis en la selección de individuosolue estuvieran 
mejor adaptados a los requerimientos del trabajo (C)uLin. 1974:58). 

Pesde el punto de vista administrativo, los clásicos pusieron el énfasis en  la estructura 
de organización formal: 

Para tratar racionalmente a la organización, ésta se debe caracterizar por una 
división del trabajo y la correspondiente especialización de las partes (órganos) 
que la constituyen. La división del trabajo se puede dar verticalmente (niveles de 
autoridad) y horizontalmente (departamentalízación). Sin embargo, a medida cjue 
ocurre la división del trabajo y la especialización.  debe darse la coordinación para 
garantizar la perfecta armonía del conjunto y. consecuentemente, la eficiencia  de 
La organización (Chiavenato. 1982:98). 

A partir de aquí, de la racionalización de los procesos de producción, administración y 
control en la matriz clásica, los dos enfoques (administrativo y laboral) comienzan a 
especializar-se en sus énfasis respectivos. La perspectiva administrativa puso el énfasis 
en cuatro temas fundamentales: (a) las relaciones humanas, (Lp) a estructura 
administrativa, (c) la toma de decisiones y (d) el ambiente de la empresa. 
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III. a. La preocupación por las relaciones humanas se fincó en torno al  conflicto 

industrial, visto como el choque entre los objetivos de las organizaciones veru los 

objetivos individuales de sus participantes. O, para decirlo mejor, en la forma de evitarlo. 

La escuela de las Relaciones Humanas (Mayo, Lewin, Roethsilberger, Dubin, entre otros), 

impulsora de este énfasis, observó el problema desde los mecanismos para la integración 

de los "recursos humanos" a los requerimientos organizacionales. A diferencia de la 

Escuela Clásica, la docilidad de los hombres frente a la organización no podía lograrse 

sólo con el disePío ingeniieril de los puestos de trabajo, sino auscultando las necesidades 

psicológicas y sociales de los trabajadores a partir de los aspectos emocionales y no 

racionales de su comportamiento y de la importancia del contenido de los cargos y 

tareas en las personasque lo realizan y ejecutan, la atención hacia nuevas formas de 

recompensas y sanciones no materiales, y, fundamentalmente, el impacto sobre todos 

ellos de los grupos informales. 

Los estudios derivados de esta corriente de pensamiento se enfocaron, en lo primordial, 

sobre lo que denominaron como características necesarias del comportamiento en el 

trabajo, mismas que circunscribieron a tres: (1) motivación en el trabajo; (2) control de 

los comportamientos necesarios; y (3) la complementación entre los comportamientos 

necesarios y voluntarios (Pubin, 1959). Para obtener resultados positivos frente a estos 

tres requerimientos observaron cuatro variables: el liderazgo, la motivación, la 

comunicación y las redes informales. 

El liderazgo fue puesto como una función derivada de cuatro factores: recompensas 

alternas, poder, éxito y valores compartidos. Esto es, el Liderazgo se consideró como 
resultante de una relación positiva respecto de: (i) las recompensasque se 

proporcionan. (u) la capacidad de monopolizar las recompensas y los castigos. (iii) la 

experiencia previa positiva de sus seguidores, (iv) el número de subordinados entre los 

que se reparten las recompensas y ( y) el carácter equitativo de la distribución de 

recompensas y castigos; y de una relación negativa con el valor de las recompensas 

alternativas que pueden procurarse los subordinados (Homans, 1956). 

La motivación se interpretó como una variable dependiente de los incentivos, y se 

distinguieron entre incentivos monetarios y no monetarios. Estos últimos respondían a 

supuestas necesidades de obtener un 5Va1u5 más elevado, recibir responsabilidades 

mayores, participar en las decisiones sobre el trabajo, recibir elogios públicos de los 
superiores y recompensas simbólicas. Y a partir de ello, se propuso como estrategia el 

pago en dinero, status y poder (Pubin, 1958). 

Respecto de la comunicación, un estudio de Roethlisberger (1941b) sugirió que el 

liderazgo era también dependiente del tipo de símbolos usados y que el éxito en la 

disposición correcta de dichos símbolos obedecía, a su vez, al manejo adecuado de los 

contextos en los cuales se usaban. Las proposiciones en este sentido apuntaron a la 

capacidad de dirección sobre los trabajadores sobre la base de la manipulación afincada 

en el liderazgo y la comunicación. 
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La organización informal pasó a ser profusamente investigada, tanto en sus 

características corno en sus orígenes. La conclusión más ampliamente difundida entre 

estas Investigaciones fue que, a diferencia de lo que sostenía la opinión mayoritaria de 
a época, los grupos Informales resultaban funcionales para el buen desempeíio 

organizacional al proporcionar escenarios estimulantes para las personasque inducen a 

su cooperación (Roethlis'erger. 1945 y Pul7in, 1974). 

III, E. Desde el punto de vista de la estructura administrativa  la problemática se centró 
en derredor de dos ejes temáticos: por un lado, se percibió la burocratización de las 

empresas y, por el otro, el crecimiento exagerado de la organización. 

basados en la teoría wel7eriana de la burocracia, Rol2ert K. Merton y geirihard bendix, 
sugirieron la existencia de dlsfunciones en la racionalidad burocrática que llevaban a la 
ineficiencia de la organización. Merton sugirió la existencia de un comportamiento 
patológico en la medida en 

Para cue la burocracia opere con éxito, debe alcanzar un elevado grado de 
confiaiilidad en el comportamiento y un grado extraordinario de conformidad con 
las pautas prescritas de acción. oc ahí se desprende la importancia fundamental 
de la disciplina... La disciplina puede ser efectiva s3lo si la pauta ideal está 
sostenida por sentimientos ojue entraPen devoción a las propias obligaciones. un 
agudo sentido de las limitaciones de la autoridad y competencia que se ejerza, y 
un desempeFlo metódico de las actividades rutinarias.,. Por el momento. basta 
observar que para lograr disciplina (la necesaria confiaE'ilidad de la respuesta), 
estos sentimientos suelen ser más intensos de lo que técnicamente es 
necesario... Pero este mismo énfasis conduce a la transferencia de sentimientos. 

de las metas de la organización a los detalles particulares de comportamiento 

rejueridos por los reglamentos... Esto puede exagerarse hasta el punto en el cual 

el interés principal en el cumplimiento de los reglamentos interfiera con el logro de 
los propósitos de la organización (Merton. 1940:239). 

Por su parte bendix sostuvo que todas las organizaciones  en gran escala requieren un 
fundamento irracional "adecuado" para su éxito, dado que 

Para su fundamento, tales organizaciones depender de una jerarquía de 
autoridad claramente comprendida. Sin embargo, se derrumar(an si  todo 
funcionario siguiera al pie de la letra todos los reglamentos y consultara con su 

Superior cada vez que estos reglamentos no proporcionaran orientación 

suficiente. Tal"comportamiento burocrático" típico podría interferir con el 

funcionamiento de la organización en todos los puntos. Por otra parte. todas las 
organizaciones dependen de la habilidad y disposición de sus empleados para 
actuar por propia iniciativa siempre que sea necesario. No obstante, eso sería 
claramente incompatible con su operación efectiva, si  todo funcionario 
desempeFlara el asunto que se ha asignado de acuerdo con su juicio 
independiente. En consecuencia, es imperativo que los empleados industriales  y 
gubernamentales de todas las categorías observen el equilibrio entre obediencia  e 
iniciativa que puede atemperar su apego a las reglas formales mediante un 
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ejercicio prudente del juicio independiente. ' que ajusten su iniciativa al  marco de 

los reglamentos formales (bendix. 147:549). 

Por el lado del crecimiento de las estructuras empresariales, un conjunto de  autores a 

los que se suele agrupar bajo el mote de escuela neoclásica, operacional  o del proceso 

administrativo (Drucker, Kooritz y O'Pontiell, Odiorne, Geliriier, entre los m
á
s destacados) 

se?lalarori que el avance tecnológico, las innovaciones, la intensificación de las 

comunicaciones, la diversificación de las líneas de producción y los mercados en 

expansión aumentaron la complejidad de  los asuntos empresariales, motivo por el cual 

propusieron como respuesta necesaria la descentralización y la delegación de la 

autoridad. Si bien el crecimiento en sí no fue visto como un síntoma de inadecuación por 

parte de la empresa, la sobrecarga de trabajo podía significar la pérdida de vitalidad y e! 

estancamiento. 

Con el fin de responder a las exigencias internas y externas, los autores neoclsicos 

pusieron el énfasis en la estructura organizacional de la  empresa e indicaron que la 

organización debía desarrollar una especialización vertical (proporcionando mayor numero 

de niveles jerárquicos) y/o una especialización horizontal, respecto de la cual se volvieron 

especialistas (proporcionando mayor numero  de órganos especializados, o sea, la 

departa mentalización) (Chiavenato, 19b2). 

III. c. En términos de la toma de decisiones el tema fundamental giró alrededor de la 

conceptualización de la empresa como un sistema decisional y de la racionalidad 

limitada asociada a él. Los autores que observaron desde esta  perspectiva (Sinion. 

March Barnard, Argyris, Likert, Cyert) postularon que los individuos que participan en las 

organizaciones perciben, razonan, actuan racionalmente y defienden su participación o 

no, como individuos tomadores de decisiones (Chiavenato, 19E2:41). 

Simon conceptualizó a la organización como el 

complejo diseño de corrunicciones y demás relaciones existentes dentro de un 
grupo de seres humanos. Este diseFo proporciona a cada miembro del grupo una 
gran parte de la información de los supuestos, oLjetivos y actitudes que entran 
en sus decisiones y también una serie de expectativas fijas y comprensibles de lo 
que los demás miembros del grupo están haciendo y de cómo reaccionarán ante 

lo que él diga o haga (Simon. 1947:)CV). 

Pesde esta perspectiva, se esgrimió una crítica feroz sobre los supuestos teóricos de la 

organización formal porque 

Reuniendo la evidencia relativa al impacto de los principios de la organización 
formal sobre el individuo, se saca la conclusión de que existen ciertas 
incongruencias básicas entre las tendencias de crecimiento de una personalidad 

sana y los requisitos de la organización formal. Si se usan los principios de la 
organización formal corno están idealmente definidos, entonces los empleados 

tenderán a trabajar en un ambiente en el cual (1) encuentren un control mínimo 
sobre su mundo de trabajo cotidiano; (2) se espera que sean pasivos. 
dependientes y subordinados; (3) se espera que tengan perspectivas a corto 
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plazo; (4) se espera que perfeccionen y valúen el uso frecuente de unas pocas 
habilidades superficiales; y (5) se espera que produzcan bajo condiciones que 
conducen al fracaso psicológico. Todas estas caracteri'sticas son incongruentes 
con las que se postula que desean los seres humanos sanos... Los resultantes de 
esta falta de congruencia son frustración, fracaso, perspectivas a corto plazo y 
conflictos,.. (Argyris, 119e0:15&-159). 

A carno de ello postularon que 

Debe ponerse énfasis sobre el hecho de que gran parte del comportamiento de los 
grupos sociales es automático o autónomo... [es] decir que lo que ocurre  no esta' 
dirigido desde arriba, sino que es el resultado espontáneo" de la interacción 
entre personas. Lo que esto significa en la práctica es que las personas  pueden 
estar condicionadas (por entrenamiento, educación y por muchos otros 
métodos), de manera que se comportan colectivamente como lo consideramos la 
forma apropiada (arnard. 1945:50). 

Sin embargo, como bien se preguntaba Simon, lo que seguía era descubrir por qué 

existen códigos de identificación, finalidades y fidelidades tales que mantengan unida a 

a organización. Y su respuesta fue que 

la situación organizativa moldea creencias y actitudes... que la organización... si 
es que tiene alguna importancia. la adquiere por sus efectos sobre el 
comportamiento... Es decir, que operan por medio de... identificaciones y lealtades, 
autoridad y comunicaciones (Simon, 1947)M1-XVILI). 

El resultado de ello es que las organizaciones  administrativas se asumen como sistemas 

de comportamiento cooperativo. Sus miembros orientan sus comportamientos con 

respecto a ciertos objetivos que son asumidos corno los de "la organización" y prefieren 

un mismo conjunto de consecuencias. 

Este principio podía ser oLscurecido por dos problemas. Por un lado, exigía a 

coordinación del conocimiento para que cada uno pueda hacerse expectativas del 

comportamiento de los otros y sobre las cuales 'asar sus propias decisiones. Esto es, 

la necesidad de acompaPlar al principio de cooperación con el de coordinación. 

El segundo problema se refirió a que el comportamiento de los individuos no sólo se 

encuentra orientado hacia los objetivos de la organización (aun cuando puedan ser-

reconocidos como propios), sino también hacia sus objetivos personales; y estos dos 

grupos de objetivos podían entrar en conflicto. La consecuencia de ello es que la 

actividad en La organización corría el peligro de volverse competitiva en lugar de 

cooperativa. En esos casos cada individuo transforma su comportamiento en 

estratégico y lo ajusta si descubre las  intensiones competitivas de los otros miembros 

de la organización o como táctica defensiva para evitar el reconocimiento de sus 

intensiones por parte de ellos. En ese caso, los comportamientos conjuntos de 

consecuencias óptimas para cada miembro de la organización se hacían diferentes. 

El cont~ organizacional sirve, entonces, para situar a sus miembros en un medio 

ambiente que proporciona la información necesaria para tomar decisiones correctas, i 

102	 Jav ier /. Arzuaga N1gar



Tercera F;re: Los megacnipresarios mexicanos. Ewi,o ce caso 

en el cual tiene lugar la elección individual. Los medios  de que se sirve la organización 

para influir en las decisiones de sus miembros son: 

1) La organización divide el trabajo entre sus miembros... 

2) La organización establece prácticas  tipo... 

3) La organización transmite las decisiones hacia abajo a través de sus filas, 

estableciendo sistemas de autoridad y de influencia... 

4) La organización proporciona canales de comunicación que corren en todas las 

direcciones y a través de los cuales fluye la información para la toma de 

decisiones... 

5) La organización eritrera y adoctrina a sus miembros. Pudiera llamarse a esto 

la interiorización" de la influencia (Simon, 1947:98-99). 

El comportamiento, sin embargo, no alcanza la racionalidad objetiva por lo menos por 

tres razones: (a) porque el conocimiento de [as consecuencias es siempre fragmentario; 

(b) porque sólo es posible anticipar los valores de manera imperfecta; y (c) porque sólo 

se pueden observar unos pocos de todos los comportamientos posibles. 

Como resultado de estas condiciones el comportamiento de los indviduos adquiere las 

características de un proceso de tres etapas: 

1) El individuo (o la organización) toma amplias decisiones relativas a los valores 

a los que va a dedicar sus actividades, a los métodos generalesque va a emplear 

para alcanzar esos valores y a los conocimientos, habilidades e información que 
necesitará para tomar determinadas decisiones... La actividad decisoria que 

acabamos de describir podría llamarse planificación esencial. 

2) El individuo diseña y establece los mecanismos que dirigirán su atención. 

canalizarán la información y los conocimientos, etc., de manera que hagan que las 
decisiones específicas diarias se acomoden al plan esencial. Esta actividad 
decisoria puede llamarse planificación de procedimiento... 

3) El individuo ejecuta el plan a través de decisiones y actividades diarias que 
encajan en el marco suministrado por Las etapas (1)  y (2) (Simon. 1947:92-93). 

Este proceso es determinado por la elección entre alternativas que se tienen a mano. 

Posteriormente, si las elecciones producen efectos positivos, las decisiones tomadas 

servirían de base para las demás decisiones sobre ese tema. 

III. d. La teoría de sistemas (Katz y Kahri, Fice, etc.) conceptualizó a la organización 

como un sistema abierto, y entendió a este como 

esa pauta recurrente de acontecimientos, que se diferencia de la corriente de 
vida más general en la que ocurre y vuelve a ocurrir, y de la que es dependiente 

(Katz y Kahn. 196e:498). 

Este proceso dinámico y recurrente que co la organización, se supone que funciona a 

partir de tres procesos sistémícos básicos, los ciclos de insumos, transformación y 
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resultados. Los ciclos de Insumos y resultados operan en relación con el ambiente del 

sistema, mientras que el de transformación lo hace íntegramente al interior del mismo. 

En el Intercamb io con el ambiente el sistema define sus propios límites. Las propiedades 

caracter(sticas de esta relación son: (1) la riegentrop(a, que se opone a la tendencia que 

tienen todos los sistemas a gastarse (2) la retroalimentación, respuesta a la 

información que el propio funcionar proporciona; (3) la homeostasis, tendencia a 

mantener un estado estable (4) la euiflrialidad, tendencia a usar diferentes pautas 

para producir el mismo efecto; y (5) la diferenciación, tendencia a desarrollar la 

estructura (Katz y Kahn, 1966). 

Desde este enfoque, la particularidad de las organizaciones humanas resulta en que se 

trata de sistemas abiertos carentes de estructura en un sentido anatómico, 

.rio ol,stante, sí tienen estructura. pues no se trata de una informe suma de 
individuos interactuantes dedicados a crear alguna combinación de 

acontecimientos lograda al azar. ...Los acontecimientos se encuentran 
estructurados y las formasque adquieren tienen propiedades dinámicas.  Como 
sistemas creados artificialmente, las organizaciones sociales son conjuntos de 
acontecimientos conductuales ajue tienen una pauta... En el sentido mis general, 
la estructura de una organización social se encuentra contenida en sus distintas 
funciones (Katz y Kahn, 19e:499). 

Por esa misma característica, por depender el mantenimiento de su estructura  de la 

interacción de sus miembros, la organización se encuentra alerta en un grado nota'le y 

oosee una vulnerabilidad persistente e inherente respecto de su ambiente. 

A los recorridos mencionados, algunos autores Incorporaron el concepto de contingencia 

(Kast y Ko5enzweiO, F'errow, Luhmanin, etc.) y avanzaron más en la problemática de la 

dependencia de la organización respecto del sistema  social. Pe acuerdo con Kast y 

osenzweig, 

Una suposición sul'yacente en el punto de vista de la contingencia es cue debe 
haber una congruencia entre la organización y su  medio ambiente i entre los 
diversos su,sistemas. La función administrativa esencial es maximizar esta 
congruencia. El ajuste adecuado entre la organización y su medio ambiente y el 

diseílo de una organización interna apropiada conducirá a una mayor eficiencia, 
efectividad y satisfacción de los participantes  (Rosenweig. 1973:122). 

Desde esta perspectiva dos elementos resultan claves para el bienestar  de a 

organización: el medio ambiente y los límites del sistema. Aunque identificables, los 

límites se presumen permeables producto de una apertura selectiva  de parte de la 

organización respecto de los insumos. Esta función, considerada vital,  reduce la 

complejidad del medio ambiente y permite a la organización trabajar con una gama 

limitada de Insumos sobre todos los posIbles. 

Ei cuanto al primer elemento, se postula una relación 1'idíreccional, el ambiente se 

conceptualiza como el entorno de la organización con el cual intercambia información, 

energía y materiales; mientras que se considera a la organización corno un susistema 
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del medio. El hecho fundamental del medio ambiente es su  efecto directo sobre la forma 

en que la organización estructura sus actividades. 

Luhmanri llega a postular que, a diferencia de la creencia general acerca de que las 

organizaciones reaccionan  su propio crecimiento con la burocratización, 

las cantidades de decisión no pueden crecer a voluntad. De allí debe intentarse 

comprender con mayor exactitud el proceso de constitución de los elementos del 

sistema, es decir, comprender cómo construye la complejidad y al mismo tiempo 

la hace posible de manipulación (Luhmanri. 1973:40). 

que, por lo tanto, 

las decisiones son... elementos combinatorios de sistemas sociales complejos. 

cuya unidad en cuanto elemento y cuya contingencia (es decir, su referencia a 

aItenativas) son constituidas en el sistema mismo. El proceso de constitución 

se encuentra siempre bajo la condición de la complejidad. que él por su narte 

coproduce. lleva y. dado el caso, aumenta... En propiedad decide entonces el 

sistema social organización, pero por lo  pronto no como decisión sobre la acción 

colectiva, sino al hacer necesaria la relación selectiva y al individualizar los 

puntos de unión de los procesos de responso bi liza cián. Esto hace comprensible 
que en sistemas organizacionales sólo se llega a decisiones mediante la relación 

con otras decisionesque se imriporen como supuestos ... La g suposiciones de 

decisiones salen de los límites del sistema. Es decir que las premisas. en primer 
lugar, no son dadas como fines aue se intenta alcanzar, sino que aparecen como 
situaciones abiertas de elección, que buscan sus problemas y sus fines y que 

deben reclutar aun a su sujeto de decisión... La decisión es así una forma para 
sucesos a los cuales puede servir de base la selectividad de las relaciones de 

sistema y medio en situaciones abiertas, y siempre que se escoge esta forma y 

se sistematiza, surgen sistemas sociales organizados (Luhmann, 197&:4354). 

1V. La revisión de la literatura desde una perspectiva administrativa permite desarrollar 

un mapa del recorrido de l a g preocupaciones básicas de las empresas en  el siguiente 

sentido: 

IV.1. El conflicto objetivos organizacionales/objetivos individuales. 

Este conflicto tiene efectos sobre las dificultades para alcanzar la cooperación de los 

miembros de la organización hacia los objetivos de la empresa, y se deriva de tres 

cuestiones fundamentales: (a) La alienación en el trabajo; (b) La acción individualista; y 

(c) La pérdida frecuente de legitimidad de las formas institucionales para obtener el 

consentimiento. 

Los trabajosque hacen hincapié en esta problemática nunca se preocuparon en 

modificar los objetivos ¡nstitucriales a los que siempre los torraron como dados. Se 

trató de ddaptar los objetivos individuales a los que se supuso y se observó como no 

irmediatamer'te compatibles con los de la organización. De allí se trató de modificarlos 

iía s.t(rruos. 
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1V2. La transformación de las organizaciones en fines en 5(y la tendencia al gigantismo 

y a la complejlzación de la estructura orgartlzaclonal. 

Se percibió que en la medida en que se esperaba de la organización una necesaria 

confiabilidad en la respuesta de cada uno de sus miembros, el cumplimiento cabal de los 

realameritos tiende a convertirse en un fin en sí mismo. Frente a ello se volvió 

problemática la necesidad de establecer un equilibrio entre el apego al reglamento y la 
discreciorialidad de los miembros de la organización. 

Al mismo tiempo, llamó la atención de los investigadores el crecimiento continuo del 

tamaFo de las organizaciones de las empresas, reconociendo como causa de dicho 

crecimiento el aumento en la complejidad del entorno Interno y externo de la empresa. La 
respuesta a la complejidad del entorno se basó en una propuesta de aumento de la 
complejidad de la organización. Los diseFíos de descentralización y delegación de la 
autoridad se volvieron una preocupación básica de los administradores. 

LV.3. El carácter potencialmente competitivo y permanentemente subóptirno de los 
procesos de toma de decisiones. 

La Interacción al interior de la organización puede producir comportamientos individuales 

competitivos; frente a ellos es necesario contar con contextos organizacionales fuertes. 

Por otro lado, aún cuando se cuente con la fortaleza del contexto organizacional, la 
torna de decisiones es llevada a cabo con las alternativas que se tienen a ¡a mano. 

IV.4. El carácter contingente del ambiente organizacional que lleva a la empresa a la 

necesidad de adecuación permanente de su estructura y estrategia para responder a 
los requerimientos y complejidades del sistema social en el cual se halla Inmerso. 

Y. A lo largo de los apartados previos traté de exhibir las cuestiones que se han 

identificado como problemas que aquejan a la organización de la empresa desde un 

enfoque administrativo/organizacional. En el recorrido, sin embargo, obvié dos tipos de 
cuestiones que requieren ser subrayadas: por un lado, me enfoqué hacia  el 

reconocimiento de aquellos puntos que aparecen como problemáticos para cada una de 
las interpretaciones examinadas, independientemente de la reconstrucción más amplia 

de los paradigmas desde los cuales se pueden identificar  esos problemas. 

Debo admitir que la observación de los problemas de las empresas no puede ser vista 
Cnicamente como derivada de un supuesto carácter evolutivo del conocimiento. No es 

sólo porque conozcamos más que aparecen problemas antes ignorados. Es evidente que 

el reconocimiento de nuevas dificultades tiene que  ver, por un lado, con el planteamiento 

de diferentes preguntas, y, en este sentido, se trata del producto de una constante 
revisión y crítica de los paradigmas que intentan dar explicación al fenómeno; mientras 
que, por el otro, se relaciona con el carácter cambiante de la realidad que se pretende 
explicar. 

La segunda cuestión sobre la que no reparé, tiene que ver con la abstracción hecha 
respecto de los contextos históricos en los cuales estos problemas se fueron 
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identificando. Esto remite, en un sentido, a lo comentado en relación con el Impacto 

sobre el conocimiento; y tal vez de manera fundamental, a los conflictos para los que 

estas preguntas pretenden ser respuestas. Lo cual seguramente arrojará luz sobre el 

por qué de esas respuestas y no de otras. 

Llegados a este punto me parece que Be importante mostrar la trayectoria seguida por 

estas ideas (desde el reconocimiento del conflicto intraorganizacional hasta el del 

carácter contingente del entorno) corno pro
b
lemas que se atribuyen a una forma 

específica de organización de la producción y del trabajo, fruto de la racionalización del 

proceso de trabajo para ajustarlo al ritmo de las máquinas como respuesta a un 

momento determinado de la lucha ca pita l/trabajo. 

Pise?'nada por Taylor y Ford, la matriz organizacional de la empresa a lo largo de todo el 

período involucrado en el análisis realizado en los puntos precedentes, es aquella que 

Coriat (1979:1) define como la "f&'rca hecha y llevada al estilo americano".3 Dicha 

matriz, que he denominado clásica se distinguiría, según rrieto, por: 

a. clara distinción y separación entre concepción y ejecución del tra bajo; '. 
fuerte y en continua progresión de la división y parcelación del trabajo de 
ejecución; c. conformación rígida del  proceso de trabajo y de los puestos 
diseñados; rigidez, por otra parte. materializada  en la técnica utilizada (y 
simplificada en las cadenas de montaje); d. centralización máxima y al más alto 
nivel del poder de diseño organizativo y de las decisiones de ejecución; e. 
circulación unidireccional (de arriba a abajo) de la información a través de los 
múltiples niveles jerárquicos existentes, llevada a cabo, además, por medio de 

canales y procedimientos estrictamente formalizados; f. estabilización de la 
fuerza de trabajo; g. en la medida en que la aplicación de los principios y reglas 
precedentes produce el efecto de homogeneizar las condiciones de trabajo de una 
parte importante de la mano de obra utilizada, el modelo suele incluir una gestión 
indiferenciada, y, por lo tanto, colectivizada y con reconocimiento de la 
representación colectiva (en su caso sindical) de la misma (Prieto, 1992:79). 

Como momento particular de la lucha capital/trabajo la matriz taylorista/fordista 

tendía a desarticular el poderío obrero resguardado hasta entonces en el "oficio". La 

estandarización de los puestos de trabajo traería consigo el traslado de los 

conocimientos que estaban puestos en la persona del trabajador al de la dirección de la 

en-presa. Corno señala Coriat: 

Ya no es el tiempo de las secuencias adquiridas, de la obra que se hace. Hay que 
ganarlo continuamente. "Era como en las películas locas, donde las imágenes se 
suceden a una velocidad sorprendente. El tiempo que se ganaba se perdía 

Muchos de los trazos que voy a sugerir a continuación están íntimamente relacionados 
con, o ya expuestos en, el Capítulo 4 a nivel del patrón de acumulación como razón 

histórica de su existencia. Aquí trataré de afirmarme sólo en aquéllos que se introducen 
al interic. de la empresa. 
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esperando la muela, la taladradora o la grta del puente." El segundo, o una 

fracción de él. regula el orden de las sucesiones. El cronómetro ha entrado en el 

taller: Indudablemente está en marcha la mayor revolución de la historia 

humana... Al asegurar la expropiación del saber obrero  y su confiscación por la 

dirección de la empresa- el cronómetro es. ante  todo, un instrumento político de 
dominación sobre el trabajo (Coriat, 1979:2). 

esufta significativo que tanto Taylor como Ford se preocuparon inmediatamente por las 

formas de estimular este trabajo que había sido privado de su fase más creativa. La 

monotonía y la flta de compromiso de los trabajadores en la empresa se previeron 

inmediatamente, por ello, 

Para incitarlos a adoptar los nuevos métodos  de trabajo. Taylor aumenta e1 
salario por medio de una «prima" sustancial (a menudo del orden del 30% según 
su propia afirmación). Para atraer a los trabajadores hacia el trabajo en cadena 
Ford adoptó el five dollars day" (Stankiewicz. 1990:26). 

Lo cierto es que ya desde el diseFio original podían percibirse todos los problemas que 

después fueron apareciendo: la fábrica de producción en masa no lograba convocar las 

simpatías de los trabajadores, crecía  incesantemente y se volvía muy rígida. En el resto 

del siglo, y aóri cuando la matriz clásica fue puesta en duda, los esfuerzos se destinaron 

a remendar los agujeros que  le fueron apareciendo. 

Los intentos de exp!icación/operativización propuestos  en los apartados anteriores 

surgen, por lo tanto, de la experiencia crítica de esta forma de racionalización de la 

producción. Los conflictos son expresados por la literatura administrativa  en términos, 

como se dijo, de choque entre los intereses organizaclonales  verua los Intereses 

personales, burocratizaclóri, disminución de la racionalidad y cornpiejizacióri del entorno. 

Todos ellos, tal como han sido expuestos por sus propios autores, son problemas que se 

enfocan, pues, desde una experiencia específica: la experiencia de la racionalización del 

proceso de producción, de la producción de masas, de la gran industria, a la que tienen 

como constante referencia. 

Por lo tanto, hay que redireccionar esas objeciones, que no desaparecen, a ese tipo 

específico de matriz organizacional de la fábrica. No es, por lo tanto, un tipo de conflicto 

inherente a la empresa capitalista misma, mas, sin embargo, su perdurabilidad no debe 

buscarse sólo en la eficiencia del diseño sino más bien en las condiciones sociales y 

políticasque la hicieron posible. De la misma manera que habría que buscar en su 

reemplazo (o al menos en su desplazamiento como matriz hegemónica) razonesque no 

se explican iínicamente desde el interior de la fábrica. 

Es más, a partir de la nueva experiencia de flexibilizaclán de la producción, de 

transformación de la producción en línea y de las cuestiones más estructurales 

vinculadas con los conceptos de calidad, etc., puede percibirse una transformación de 

esos problemas. 

En este sentido, a esos problemas o a esas cuestionesque se ven como problemáticas, 

se intenta, desde esta nueva visión del proceso de trabajo, ofrecer soluciones. As(, llo5 
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problemas que fueron tratados en los puntos precedentes se transforman  de cuestiones 

puntuales en continuos que van desde la Eurocratización a la flexililización de la 

organización, desde la rigidez frente al entorno hacia la adaptación constante frente al 

entorno, desde la pérdida de racionalidad producida por una organización bastante 

jerárquica hacia la búsqueda de una mayor racionalización a través de  la 

horizoritalización, etc. Los conceptos de administración flexible, administración  de 

calidad total, adelgazamiento de las empresas, reingerilería, competencias críticas, 

satisfacción del cliente, etc., son tópicos recurrentes de la vigencia del patrón de 

acumulación neoliLeraI y de la globalización  de los mercados. Ellos, como se dijo, no 

eliminan ninguno de los aspectos tratados anteriormente. Más adelante volveré sobre 

este tema. 

VI. La rigidez de la empresa surgida de la matriz organizacional clásica requirió de 

mercados (esto ya fue expresado en el Capítulo 4) y de sistemas de relacbnes laborales 

e industriales igualmente r(giaos. La lentitud en los movimientos de estos gigantes 

faLriies necesitaron de escenarios de desenvolvimiento lo suficientemente estables que 

permitieran no sólo la previsión sino, también, la resuesta demorada. A la 

urocratización y a la rigidez técnica de los procesos al interior de la organización le 

correspondió una tendencia rnonopólica respecto del mercado y el corporativismo. 

Como sePlalan Lipietz y Le'orgne: 

la regulación fordista pretende que los agentes económicos interioricen la lógica 

del régimen de acumulación, no sancionando sus fracasos sino ma's bien 
anticipando el é,dto de sus iniciativas y, en particular. la  opción de expandir la 
producción. ...la característica del fordismo es que esta relación [La salarial] se 

institucionaliza ex-ante mediante leyes y acuerdos, difundiéndose de un modo 
más o menos formal a tocos los estratos de trabajadores asalariados (e 
inclusive al resto de la ?oblación), sin restringirse a las compa?íías y sectores 
más productivos... Los países miembros de la OCDE han llegado a esta situación 
a través de diversos medios, generalmente combinando el uso de convenios 
colectivos en los sectores industriales más avanzados con la fijación de un 

salario mínimo por parte del Estado. además de las garantías adicionales del 
denominado Estado de Bienestar. ...El tipo de convenios colectivos de carácter 
ol2Li0atorio hizo que los contratos salariales fueran relativamente rígidos. 
incluyendo restricciones a la libertad de despido de los trabajadores. Los 
convenios colectivos y los salarios mínimos regulan pues losingresos de los 
trabajadores asalariados activos... y el problema de los trabajadores 
desempleados intenta ser paliado por el Estado de bienestar a través de 
suL'sidios colectivos temporales (Lipetz y Le'orgne. 1990:105-109). 

VII. Como sostuve en el Capítulo 5, el gobierno ejerció en América Latina un alto nivel de 

intervención, fiscalización y regulación de la gestión de la fuerza de trabajo, a través de 

mecanismos tales como: contratos de duración indeterminada, reconocimiento de los 

sindicatos, homologación, conciliación y arbitraje, contratos colectivos de tralajo. Otros 

aspectos de las relaciones laborales que acompaPlaron a la matriz organizacional clásica 

en la región fueron: la negociación colectiva de las reglas en materia de estructura y 
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evolución de los salarios y el empleo, la remuneración otorgada en 'ase a! tiempo de 

trabajo y a la antigüedad, y el fuerte peso del salario indirecto. 

En el caso de México, la matriz clásica tuvo corno correlato un sistema de relaciones 

laborales e industriales que De la Garza define corno el patrón contractual de l a

 Revolución Mexicana, el cual 

fue hegemónico porque marcó la ruta de la transformación contractual a los 

patrones subordinados. La ruta fue marcada tanto por los niveles de protección 
y lilateralidad conseguidos corno por la fortaleza de las dirigericias sindicales que 
los impulsaron. Este patrón se caracterizó por su escasa participación sindical 
en los cambios tecnológicos o de organización; por su complejidad. formalización y 
protección al empleo y al salario y por medianas intervenciones del sindicato en el 
proceso de tra[ajo (De La Garza. 1992:148). 

Sin embargo, el patrón contractual de la Revolución Mexicana, al igual que y como pa.-,te 
del Modelo 151 no fue Inmediatamente hegemónico. Su instalación reconoce facetas y 
etapas que muestran su vinculación directa con los diferentes momentos de  la relación 
capital/trabajo. 

En efecto, el origen del patrón de la Revolución Mexicana comienza a gestarse con e 

cambio institucional derivado del Constituyente de 1917. A partir de entonces y hasta la 
fecha pueden trazarse tres etapas en la evolución de dicho patrón:  la primera es la de 
su institucionalización, comienza con la redacción del Artículo 123 constitucional y 
finaliza con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1931; la segunda etapa, 

posterior a la de Institucionalización, se caracteriza por la utilización discrecional ele la 

legislación laboral y La consolidación dei corporativismo sindical; y la tercera se enmarca 

en la crisis del patrón y la flexIllizacIón de sus normas. 

Como sePlala Bensusán, el Artículo 123 

fue la respuesta Institucional destinada a atender en su conjunto y al mis alto 

nivel jur(dico la problemática generada por las contradicciones del acelerado 

desarrollo industrial del porfiriato, el atraso subsistente y la desorganización 
generada por el conflicto armado, en un contexto de legitimidad de la movilización 
social y de autonomía estatal respecto de las aspiraciones conservadoras del 
capital (ensusdn. 2000:67) 

El Artículo 123, con el propósito de armonizar los intereses encontrados entre capital y 

trabajo, proteger al trabajador, corregir desigualdades, promover la organización y 

acción colectiva de los trabajadores e institucionalizar la Intervención estatal  (ele 
acuerdo con La exposición de motivos del proyecto) definió un cuerpo de reglas,  cuyo 
cumplimiento podía ser exigido de inmediato a los patrones (ensusin, 2000), 
compuesto en lo fundamental por los siguIentes preceptos: 

1. Jornada máxima de ocho horas; II. Jornada máxima de tra bajo nocturno de 
siete horas. Prohibición de labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno 
industrial y todo otro trabajo después de las diez  de la noche de los menores de 
dieciséis aFlos; III. frohjIiciÓr, del trabajo de los menores de catorce afos. Los 
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mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de 

seis horas; 1V. Día de descanso semanal; Y. Derechos de las mujeres durante el 

embarazo. el parto y la lactancia; VI. Salarios mínimos; VII. Igual salario para igual 
trabajo; VIII. El salario mínimo queclará exceptuado de embargo, compensación o 

descuento; IX. Participación en las utilidades de las empresas; X. Prohibición del 

pago en especie XI. Pago de horas extraordinarias en un  100% más de lo fijado 

paa las horas normales sin que puedan exceder de tres horas diarias, ni de tres 

veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no serán admitidos en esta 

clase de trabajos; Al. Derecho a la vivienda; XIII. Derecho a la capacitación o 
adiestramiento para el trabajo. XIV. Protección frente a accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en 

ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto; )CV. Derechos sobre 

higiene y seguridad en las irstalaciones de trabajo; )M. Derecho para coaligarse. 
en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 

profesionales. etc. XVII. Peconocimiento de las huelgas y los paros; XVIII. 

Supeditación de las huelgas y los paros a la declaración  de licitud por parte de 

los órganos tripartitos; XIX. Zesolución de los conflictos por medio de la 

intervención de los órganos tripartidos; XXI.- El patrono que despida a un obrero 

sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por 

haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a  elección del 

trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres  meses 

de salario; XXII. Preferencia por los trabajadores en los casos de concurso o de 

quiebra; XXIII. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus 

patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el 

mismo trabajador. y en riingiir caso y por ningún motivo se podrá exigir a los 

miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad 

excedente del sueldo del trabajador en un mes; XXIV. El servicio para La colocación 

de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas 

municipales. bolsas de trabajo o por cualquiera otra institución oficial  o 

particular. (Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos) 

La reglamentación del Artículo 123, cuyo catálogo de derechos carecía de directrices 

para su implementación y cumplimiento, fue una demanda inmediata  de las 

organizaciones obreras. En contrapartida, los sectores empresariales antes que 

demandar su reglamentación, le opusieron resistencia y solicitaron su reforma. 

El gobierno constitucionalista de Carranza afrontó de manera eqy(voca los retos 

emanados de la nueva constitución en materia laboral; mientras el presidente se 

manifestaba favorable a las modificaciones, su Secretario de Industria, Comercio y 

Trabajo se mostraba favorable a su defensa. Sin embargo, allí mismo se iniciaría un 

proceso de reglamentaciones y reformas que no acabaría hasta la promulgac:Ión de la 

Ley Federal del Trabajo en 1931. 

Proyectos de leyesque fueron aprobados y de reformas constitucionales no conseguidos, 

buscaron aumentar el poder del gobierno para arbitrar los conflictos y limitar las 

Javier A. Ar7uaga Magnoni 191



ackiaI4ady fonn.a de accidn de 105 ineg.anprea*» m.oGan05 

prerrogativas obreras de modo tal que no fueran inconvenientes para el desarrcl!o 

capitalista. 

Un proceso igualmente irregular caracterizó a los apios de la siguiente década. Ooregóri 

supeditó los ajustes en la política laboral a los avatares de la política y la economía. F'or 

otra parte, 

"el carácter local de la legislación laboral (hasta La Reforma Constitucional e 

1929) más que un prol?lema, fue el pretexto utilizado una y otra vez por Obregón 

para mantenerse al margen de las luchas obreras e ¡ntergremiales" (Sensusán, 

2000:104). 

En la segunda parte de la década, durante la gestión callista, una mayor intervención 

federal y un fuerte impulso por Institucionalizar la mediación estatal fueron los 

elementos distintivos de la política la'oral. 

La década de los veinte, igualmente, vio crecer e institucionalizar el primer gran esfuerzo 

de centralización de la representación sindical mediante la Confederación Regional de 

Obreros de México (CROM). La fortaleza de la CROM corrió la misma suerte que la 

política laboral. Originalmente aliada de OEregón, la CRLOM recibió durante su gestión un 

débil apoyo de las Instituciones del ejecutivo  federal; la errática política laboral 

oregonista poco ayudó a su fortalecimiento. 

Las cosas cambiaron sustancialmente en el período posterior: 

En el proyecto de modernización económica y polftica callista el papel de la CROM 

fue determinante. Después de una primera  fase en que esta organización se 

preparó para generar una férrea disciplina interna a través de la autorregulación 

(por va de los estatutos) del ejercicio de los derechos colectivos pasó. después 

de 1924, a desarrollar los mecanismos de control estatal de la clase obrera que 

se institucionalizarían al aprobarse la Ley Federal del Trabajo de 1931, como es el 

caso de las cláusulas de exclusión, el registro sindical ante la autoridad laboral y 

la calificación de las huelgas (Sensusán. 2000:104-105). 

A pesar de las sinergIas alcanzadas entre el gobierno y la CROM durante la gestión 

callista, la búsqueda de una reglamentación federal del Artículo 123 constitucional se vio 

desplazada de la agenda política por otras prioridades de institucionalización. 

Igualmente, la falta de consenso generada en el Congreso de la Unión por la propuesta 

cromista se tradujo en el empantanamiento del proceso legislativo. 

Hacia 1928 la situación se modificó notoriamente. La salida de Calles del gobierno y la 

muerte del general Obregón Iniciaron un  proceso de debilitamiento de la CROM que, a la 

postre, sería Irreversible. 

El nuevc ejecutivo federal, en manos de Emilio F'ortés Gil, aprovechó la situación de 

debilitamiento de la CROM y la dispersión sindical  producida por la fragilización de los 

mecanismos de control autoritario, y tomó la iniciativa con un nuevo proyecto de Ley 

Federal del Traliajo, que definiría una mayor intervención estatal en la regulación de las 

relaciones laborales. 
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Si bien los meses que duró la gestión de Portás Gil no alcanzaron para aprobar la nueva 

iniciativa, 

el tema de la legislación laboral tuvo un lugar muy importante en el debate 
político nacional y se convirtió en el eje articulador de las diferentes posiciones 
del movimiento obrero, en franca fase de dispersión (Sensusán.  2000:150) 

La crisis de 1929 se constituyó en un acelerador de la Ley Federal del Trabajo. El 

escenario laboral derivado de la crisis se vio inundado por cierres fabriles, desempleo, 

precarización laboral —provocado por el incumplimiento de los preceptos 

constitucionales- demandas patronales por un mayor disciplinamiento de la fuerza de 

trabajo, conflictos sindicales y una enorme politización de esta conflictividad provocada 

por los enfrentamientos entre las fracciones que se disputaban el liderazgo político 

racional. 

La consecuencia de este conflictivo escenario fue la demanda de una mayor regulación 

por parte de todos los intervinientes, lo cual facilitó el proceso de negociación que dio 

lugar a la Ley Federal del Trabajo en 1931- 

Los rasgos fundamentales de la nueva reglamentación laboral dieron por resultado, de 

acuerdo con Pombois y Pries (2000), un modelo de relaciones industriales caracterizado 

por:

• El principio de autoridad fue en el criterio principal para el 
reclutamiento de personal, los despidos, las remuneraciones y la 

movilidad laboral. 

• El escalafón se constituyó en un sistemas de ascensos 

intraem presa riales minuciosamente definido. 

• En materia de asociación, se postuló, al mismo tiempo, la libertad de 
asociación y las negociaciones colectivas por medio de estructuras 
sindicales de afiliación obiigatoria. Paralelamente, se definió el carácter 

especial de algunos grupos ocupacionales, como, por ejemplo, los 

servidores piíblicos. 

• Se determinó la existencia de contratos colectivos pactados entre el 

sindicato y la empresa que debían ser registrados en la  Secretaría del 

Trabajo. Las huelgas sólo podrían ser declaradas  legales por dicha 

Secretaría. 

• Los contratos colectivos deberían incluir cláusulas de exclusión de 
ingreso y por separación. Pe acuerdo con las primeras, sólo los miembros 
del sindicato podían se contratados por las empresas, lo cual le 
garantizaba el monopolio exclusivo de la representación. La segunda, 
daba al sindicato el derecho de exigir la cancelación del contrato laboral 
cuando se desafilaba a un trabajador o este manifestaba su voluntad de 

retirarse del sindicato. 
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• Se reglamentaba un ritmo L'ierial para la renovacióri de los contratos 

colectivos, y en ninguna renovación podían empeorírse las condiciones 

laborales ya pactadas. 

Asimismo, la legislación laboral dividió a la clase obrera sindicalizada sri dos grandes 

grupos: los de aquellos cuyas ramas fueron establecidas bajo jurisdicción federal  o [ir 

los que se instalaron bajo jurisdicción local. Otro criterio para la definición de la 

jurisdicción a la que deL'ía someterse cada sindicato fue el de que la empresa tuviera 

sus establecimientos en uno o más de vi estado de la república, quedando los primeros 

'ajo la tutela estatal mientras que los segundos bajo la federal. 

Los sindicatos que se encontraban bajo la jurisdicción federal canalizaban sus trámites 

ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual se hallaba directamente !!gada 

al gobierno federal, correspondían a las ramas de actividad más estratégicas i 

modernas y tenían un pasado sindical importante y conflictivo. Mientras que los que se 
hallaban bajo las jurisdicciones  locales dependían de las guL?ernaturas estatales,  i 

pertenecían a las industrias tradicionales. Como sostiene Bizberg el Estado mexicano 

propició una forma de agrupamiento que le permitiera intervenir a través de la 
Secretaría de Trabajo y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sol're las 

jurisdicciones en las que predominaban 

...un cierto tipo de sindicato. En la jurisdicción local, la proporción de pequeños 
sindicatos es mayor. lo cual se relaciona directamente con el hecho de que en  las 
ramas de actividad tradicional el personal promedio por  empresa es muy 'ajo... 
Además de las diferencias relativas al tamaío promedio de los sindicatos, hay 
desigualdades que conciernen al tipo de organización sindical. En México existen 
cinco distintas formas de organización sindical: la gremial, la de oficios varios, la 
de la empresa. la de la industria y la nacional de industria. En los dos primeros 
casos, la unidad de base no es la empresa ni la rama de actividad, sino el tipo de 
trabajador definido por el oficio que ejerce. La forma de organización más 
naturar es por empresa, ya que en ésta se agrupa a todos los trabajadores de 

calificación y de oficio diferentes, que corresponden a un mismo centro de 
trabajo. Los sindicatos industriales reúnen a los trabajadores de dos  o más 
empresas que se agrupan bajo la misma rama industrial. Cuando estos 
sindicatos congregan a organizaciones obreras de distintos estados, pueden 

constituir un sindicato nacional de industria, lo que obviamente implica un nivel de 
organización más complejo (6izierg, 1990:107-108), 

El patrón contractual de  la Revolución Mexicana que resultó de las regulaciones 

laborales descritas se caracterizó por combinar elementos muy rígidos con otros 

flexibles (ensusán, 2000; Pomois y Frie5, 2000; Ps la Garza y Bouzas, 198), lo cual 

dejó un amplio espacio para la negociación política. 

En efecto, entre la rígida protección de los asalariados (estabilidad laboral y condiciones 

mínimas de trabajo), la discrecionalidad estatal (regulación de los derechos colectivos y 

resolución de conflictos) y los márgenes flexibles para la actuación empresarial  (elección 
de la contraparte laboral y organización del trabajo en la empresa) se dio lugar a un 
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modo particular de adaptación de los niveles legales de protección a los imperativos 

cambiantes de la acumulación capitalista ('ensusán, 2000). 

Con la Ley Federal del Trabajo de 1931 se cierra el período en el cual las disputas 

capital/tralajo se canalizaron al proceso de confeccionamierito de l as bases jurídicas de 

la regulación laboral, la cual, en su letra y en su espíritu, mostraron el avance de  los 

trabajadores en la defensa de un conjunto de derechos que consideraban básicos, 

elementales. 

La fortaleza del pacto emergido de la Constitución de 1917 se mostraría en el período 

carderiista. donde, corno se señaló en el Capítulo 6, se sentarían las bases del 

reconocimiento del poderío laboral a cambio de su disciplinamiento.  Se abre, a partir de 

allí, una segunda etapa en la que, sin modificar los arreglos institucionales de la etapa 

anterior, se utilizarán procedimientos más ad-hoc para la articulación de los 

requerimientos de legitimidad con los de la reproducción suL7sistémica. 

La dirección pro-demanda de la política laboral cardenista y la red ireccionalización 
posterior habrán de mostrar la adaptabilidad del modelo para ajustarse a los distintos 
requerimientos coyunturales. La etapa siguiente mostrará como este principio puede ser 
llevado a las antípodas, mas, por el momento, quiero detenerme en esta segunda. 

La gestión cardenista ensePló un modelo de uso del conjunto de normas que regulan las 

relaciones laborales a favor de la aceptación por parte de los trabajadores de la 
legitimidad del control autoritario y de la disciplina laboral. 

El movimiento obrero llegó a! gobierno de Cárdenas en una fase de reorganización 
después del control ejercido durante más de una década por la COM. Esta central 

sindical se había dedicado en esos aPios a monopolizar la representación obrera 
mediante mecanismos corporativos de autocontrol frente a la conflictividad de la 
relación capital/trabajo en contubernio con el gobierno federal. A cambio de su 
disciplinamiento, el gobierno federal le otorgaba a los sindicatos favorables a la C10M la 
titularidad de los contratos colectivos, los cuales, mediante las cláusulas de exclusión, 
propiciaron el control de los trabajadores y del mercado laboral. 

Lo cierto es que, aún en sus momentos de apogeo, este mecanismo de disciplinamiento 
fue desbordado permanentemente por las luchas sindicales, a pesar de la represión a la 
que fueron sometidas. La pérdida del apoyo oficial por parte de la C0M ocasionó su 
desmembramiento y la pérdida de un referente organizador de la movilización obrera, con 
lo que se expuso a una nueva oleada de represión. 

El fracaso de la estrategia cooptativa de centralización sindical se mostró en toda su 
dimensión con la crisis de 1929. A partir de allí, y con el impulso de la recuperación 
económica posterior a la crisis, un nuevo proceso de reorganización sindical se abrió 
paso. 

Si bien los primeros pasos de esta reorganización sindical fueron impulsados por los 
fragmentos de la CROM que buscaban diferenciarse de la política que había 
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caracterizado a esa Central, corno la fracción liderada por Lombardo Toeanc, y po 

centrales sindicales de izquierda, fundamentalmente la comunista Corifederaciór Sindical 

Unitaria de México (CSUM), 

ni la tendencia representada por Lombardo Toledano ni la de la CSUM fueron Las 

que iniciaron la reorganización sindical. olue podemos ubicar el 13 de enero de 

1933, con la constitución del Sindicato  de Trabajadores Ferrocarrileros de  La 

RepiLlica Mexicana. Al integrar a las diversas agrupaciones  que existían entre los 

obreros ferroviarios, superando al fin el grernialisnio que los había caracterizado. 

este primer., sindicato único de industria se convirtió en un importante precedente 

para la posterior estructuración del movimiento obrero (Anguiario. 1975:34) 

No obstante ello, 

la nueva central, dirigida por Lombardo, fue el producto más i m ?ortante de La 

reorganización sindical que la recuperación económica impulsó en nuestro país 

(Anguiano, 1975:35) 

Fruto de un proceso que inició con la organización de la CROM depurada y 

desembocó en su creación, la loml7ardista Confederación General  de Obreros y 

Campesinos de México  (CGOCM) 

a través de mítines, manifestaciones, huelgas, desplegó su influencia y se encargé 

de encauzar el descontento obrero hacia la lucha por reivindicaciones económicas 
que atenuaran su situación de miseria. Muchas huelgas de esos aPios de 

resurgimiento obrero fueron dirigidas por ella. Los enfrentamientos con el 

presidente Rodríguez que las huelgas motivaron permitieron a la CGOCM 

prestigiarse ampliamente y extender su influencia (Anguiano. 1975:35-36) 

Así, el sexenio cardenista era recibido por el relanizamiento de la combatividad sindical 

impulsado por la precarización temprana del pacto emanado de la Revolución y, 

particularmente, del Constituyente ele 1917. Los intentos de control de los reclamos 

cbreros mediante la negación de su poderío encontraban, así, un nuevo, y tal vez, más 

poderoso escollo. 

La respuesta de Cárdenas a esta esfervecencia no fue,  como antes, la de intentar 

controlarla inmediatamente. Antes bien, buscó canalizarla hacia objetivos centrales de 

su gestión. 

A cambio del apoyo a las luchas sindicales, cuya oleada había invadido la industria del 

país. Cárdenas condujo un proceso ae unificación del movimiento obrero poniendo dos 

iconos corno detonantes del mismo: el maximato y el capital extranjero. 

Fuente de encono sindical y convertido en representante de los intereses empresariales, 

el expresidente Calles 

habíase venido mostrando inconforme con Las huelgas, y partidaros suyos 

realizaban una intensa campaPla contra el gobierno car'denista. Desde los 

primeros días de junio se comenzó a manifestar una acción de los diputados 

cardenistas, quienes habían organizado una minoritaria  gala izquierda" en las 

Cámaras, tendiente a afirmar su 'libertad  de opinión" fuera del control del FÑP, lo 
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que se tradujo en conflictos con aquellos que se rrianteníari fieles al supuesto jefe 

máximo. Tal situación, en el contexto de las constantes luchas obreras,  rnotivó 

violentas declaraciones de Calles que precipitaron una grave crisis política... La 
CGOCM declaró que Calles incitaba al gobierno a iniciar "una era de represión 

contra el proletariado de México" y que sus declaraciones constituían para los 
trabajadores "la amenaza de perder hasta las escasas garantías que las leyes 

reconocen" (Anguiano. 1975:52-53) 

La crisis política abrió un nuevo escenario de confrontaciones sindicales. La CROM y la 

Confederación General de Trabajadores (CGT) —ésta última otrora motor de la 

resistencia roja frente al callismo- marginadas por la CGOCM, formaron un frente 

anticardenista y atacaron al resto de las organizaciones sindicales por su supuesta 

orientación comunista. Estas, agrupadas en el Comite' Nacional de Defensa Froletaria, 

apoyaron a Cárdenas y ofrecieron resistencia. 

El triunfo del cardenismo frente al maximato no sólo tuvo consecuencia para la COM y 

la CGT. Las principales centrales sindicales cardenistas, la CGOCM y la CSUM, 

resolvieron fundirse en una nueva central: la Confederación de Trabajadores de México 

(CTM).

Esta era, sin duda, la organización que Cárdenas consideraba indispensable. No 
obstante sus proclamaciones de independencia respecto al Estado, la CTM 
dependería estrechamente de Cárdenas y se convertiría en uno de los pilares de 

la política de masas y el instrumento mediante el cual las masas de trabajadores 

serían movilizadas en apoyo de las decisiones del Estado y en defensa del 
régimen establecido (Angu  la no, 1975:58). 

La reunificación sindical que centralizara en un solo agente la negociación de los 

conflictos y que evitara espirales de confrontaciones inducidas por las pugnas 

intrasindicales fue sólo uno de los objetivos cardenistas. La legitimidad basada en el 

reconocimiento de las luchas sindicales habría de  tener pronto límite los conflictos del 

gobierno de Cárdenas con el sector empresarial permitían presagiarlo), por lo que era 

imprescindible encontrar un nuevo principio legitimador para hacer posible la reproducción 

sul7sistémica. 

Ese nuevo principio legitimador fue el nacionalismo y el icono disparador fue el conflicto 

del gobierno cardenista con las empresas petroleras extranjeras. El pretexto fue el 

desconocimiento por parte de éstas de un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

La respuesta, la movilización de la CTtvi y su triunfo. A pesar de ello, 

en el transcurso de las movilizaciones, las masas  de trabajadores se politizaron 
acelerada mente, desterrando hasta las reminiscencias del anarcosindica lismo y 
de intuición espontánea de los obreros rojos, sobre todo en lo que se refiere a la 
participación política y a la lucha por su autonomía. Mas la conciencia que fueron 
asumiendo fue una conciencia subordinada, que las volvió dependientes  de! 
Estado, encarnado en la figura de Cárdenas. Los  líderes obreros, encabezados 
por Lombardo Toledano, fueron directos encargados no sólo de organizar a los 
trabajadores, sino de sujetarlos al dominio del Estado (Anguinano, 1975:63-154). 
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Cori a fuerza de la unidad sindical y la legitimidad nacionalista se abre un proceso  de 

administración de las relaciones laborales corporativizada. En las próximas cuatro 

décadas el reconocimiento del poder sindical y su discipliriamierito habrían de  convertirse 

en el eje de las relaciones corporatMzadas. 

Investigaciones realizadas por Fries (199&) y  DomL?ois y Fries (2000) muestran la 

compatiiIidad de las relaciones laborares postrevolucionarias con las necesidades del 

Modelo 151 hasta los aFlos setenta. El conjunto de relaciones laborales permitió Una 

configuración muy estaba que brindaba ventajas a  los tres sectores principales del 

pacto. Para el gob'ierno. el patrón contractual de la Revolución Mexicana ofrecía 

competencias reguladoras sumamente amplias, para los sindicatos control del complejo 

sector Industrial con poco despliegue organizacional, y para los empresarios el arbitraje 

obligatorio y los topes salariales. 

Corno resultado de estas articulaciones, 

Dichas relaciones laborales e industriales contribuyeron a la paz social durante 
períodos prolongados. y se articulaban con un comportamiento  de la economía en 
el que el mercado interno era central, sobre todo para el sector industrial. y con 
el hecho de que hacia fines de los aPios setenta el consumo de los asalariados 
comenzó a ser importante para ese mercado interno de bienes ndustriales (De la 
Garza y 6ouzas. 1998:98). 

Mientras el impulso del Modelo ISI no ofreció resistencias, el patrón de relaciones 

laborales permitió una gran estabilidad; sin embargo, cuando afloraron los prolernas 

estructurales del Modelo, nuevas formas de organización sindical y de organización 

productiva comenzaron a presionar sobre los acuerdos básicos del patrón contractual. 

VIII. La "nueva organización" (Robbins, 1997) nacida y producto del cambio del patrón de 

acumulación supone los siguientes tránsitos: 

• de los empleos permanentes a los temporales 

• de una fuerza laboral relativamente homogénea a una variada 

• de la calidad como nueva ocurrencia al mejoramiento constante y la 

satisfacción del cliente 

•	de la seguridad Laboral a la reducción del personal 

•	de la estabilidad estructural a la reingenier(a 

•	de la concentración en múltiples negocios a la concentración en las 

competencias críticas 

•de la jerarou(a rígida a una flexible 

• de la jornada laboral limitada a un full time 

y todo esto supuesto corno producto de la adaptación a la globalización, los cambios 

tecnológicos, la diversidad cultural y los cambios en las  expectativas sociales. Pero 

195	 Javier A. Arzugi Magnon



Tercera Parte: to megaempreario mexcaflO. E UeJÍO de cabo 

estas formasque se delinean, que son resuitado histórico de una transformación, que 

fue tratada en los Capítulos 4, 5 y 6, son tan transitorias corno las que vienen a 

reemplazar. No se trata de una visión que produce una eflcíentizaclóri "verdadera" de la 

organización y del proceso de tabajo, sino de una respuesta específica, que busca la 

obtención de una mejor explotación de la fuerza de trabajo dada la actual relación de 

fuerzas en la sociedad. 

Por tal, la idea de trabajar los cuatro problemas antes mencionados  corno continuos 

remite a cuestiones a solucionar, a temáticas constantes, que permanecen presentes al 
interior de la empresa, que buena parte de las empresas están en esa posición de 

adaptación, y que fundamentalmente está puesta como futuro. 

IX. La idea de flexibilización supuesta en la "nueva empresa" proviene, según Pe la Garza 
(1999), de dos fuentes principales: del advenimiento de las políticas macroeconómicas 

rieoliberales y de las nuevas doctrinas de la gerencia. Analizaré en este apartado a 
estas últimas y revisaré en el siguiente las que impactan sobre el mercado de trabajo. 

Para llegar a esas nuevas doctrinas gerenciales de la empresa es necesario preguntarse, 
por lo dicho, por qué resultaron ineficientes las anteriores doctrinas, por qué se dejaron 
de explorar soluciones al interior del paradigma de la matriz clásica y por qué se 

buscaron nuevas fuentes de inspiración. Las visiones apologéticas de la nueva empresa, 
al igual que las posturas neo!iberales frente al Modelo TFK, suponen que la matriz 

clásica era y es inherentemente ineficiente, olvidando, o pretendiendo hacer olvidar, 

tanto los excelentes resultados que brindó durante prácticamente un siglo,  como los 

cambios sociales que ocurrieron para promover su crisis. 

En términos generales, suele sostenerse que acaecieron dos crisis de La matriz clásica 

(Stankiewicz. 1990). La primera tuvo lugar durante los allos sesenta y principios de los 
setenta, y se manifestó a través de dos elementos íntimamente relacionados: la 

resistencia obrera y la caída en el ritmo de la productividad. 

Respecto del primer elemento, en el período sePlalado se percibe la reaparición de los 
problemas denunciados a partir de Elton Mayo por la escuela de las Relaciones 
Humanas y por algunos teóricos del conductismo administrativo (Argyris, 1960, por 

ejemplo), entre otros, y que no pudieron ser eliminados con el arsenal de estímulos 
diseFados por estas mismas corrientes. Como se?lala Stankiewicz: 

Es cierto cue los aumentos de los salarios, el mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo... pueden tener un efecto cLue disminuya [a insatisfacción del 

trabajador, pero un asalariado menos disconforme no es un trabajador 

satisfecho. Para actuar a este nivel es necesario modificar las condiciones 

intrínsecas del trabajo, "enrkuecer" su contenido de manera tal que el homL're 

encuentre en él los medios para realizarse... (Stankiewicz, 1990:27). 

El trabajo parcelizado, rutinario desangelado promovido por la matriz clásica redundó 

en altos niveles de fallas de producción, ausentismo y rotación del personal, abandono e 

indiferencia con relación al trabajo. etc. Por otra parte, al tiempo que 
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La extensión del taylorismo incrementó sustancialmente la productividad 

promedio en sentido estricto a lo  largo de una 'curva de aprendizaje". impidiendo 

cualquier intercambio de aumentos de productividad por relajamiento de la 

irtensidad del trabajo. Por lo demés, la experiencia del trabajo genra el 

descubrimiento cotidiano de nuevas 'maneras mejores y u'nicas" en el proceso 

productivo, desplazando hacia arriba la mencionada curva de aprendizaje. 

Obviamente. el movimiento a lo largo de dicha curva decae después de cierto 

tiempo y, asimismo. el desplazamiento hacia arriba de dicha curva depende de la 

capacidad colectiva de los trabajadores y empleados para inventar nuevas 

técnicas. Al polarizar dicha capacidad colectiva entre una masa de trabajadores 

no calificados y escasamente motivados, de un lado, y los ingenieros y técnicos 
del departamento de organización y métodos, de otro, los principios tayloristas 
limitaron paulatinamente la lucha por la productividad y la innovación de este 
Ultimo sector. En tales circunstancias, sólo se podía aumentar la productividad 
general a través de un diseFlo de máquinas cada vez m45 complejas, puestas a 
disposición de trabajadores no calificados (Lipietz y LeE'orgne. 1990:106). 

La exclusión de los trabajadores del proceso de cambio tecnológico y la inducción  de 

dicho proceso exclusivamente "desde arriba", con un costo creciente en investigación y 

desarrollo, indujo, por un  lado, incrementos constantes en el capital fijo y provocó, por el 

otro, lo que se denomina "involucramiento paradójico" (Lipietz y Leorgne, 1990) de los 

trabajadores en la empresa, factores, ambos, centrales en la crisis de productividad de 

la matriz clásica. 

Si bien es cierto que dicho irivolucramletito paradójico fue disruptivo en la década de los 

sesenta, siendo favorecido en esa condición por el pleno empleo, como sefialan Lipietz y 

Le'orgne 

ese razonamiento no puede explicar la persistencia de la crisis de productividad 
de fines de los setentas. La amenaza creciente de pérdida de empleo volvió a 

crear las condiciones del involucramiento paradójico, pero el caso es que el 

involucramiento seguía siendo paradójico (Lipietz y Leorgne, 1990:107). 

La segunda crisis de la matriz clásica suele ser relacionada con factoresque se 

consideran exógenos al conflicto industrial. 

Asociar la pérdida de eficacia del taylorismo con la resistencia o la oposición de 

los asalariados, es un argumento sólido si lo aplicamos a los años  70. Si lo 
trasponemos al contexto de los años 80 se transforma en una hipótesis 

homérica. Sin eml'argo, el taylorismo esta' en crisis pero la dinámica que actualiza 

su enjuiciamiento ya no reposa en el litigio obrero. Las experiencias en curso no 

exhalan un "perfume autogestionario". Las ideolog(as de ruptura con el 
capitalismo se han disipado de un modo sorprendente. Los conflictos se 
encuentran en su punto más bajo (Stankiewcz. 1990:32). 

Antes bien, 

el taylorismo esté descalificado como método de organización del trabajo (en 
sus modalidades actuales) como consecuencia de los perfeccionamientos 
alcanzados por la automatización programaHe. Nuevos bienes de equipamiento 
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que nacen del desarrollo de la informática y de la electrónica se incorporan en las 

empresas porque permiten una reducción substancial de los costos de 

producción. En segundo lugar, el taylorismo se considera superado en razón de su 

"rigidez" incompatible con las nuevas modalidades de la competencia. El efecto de 

la innovación (renovación acelerada de los  modelos), de los productos 

pesonalizados (multiplicidad de versiones), de plazos de entrega con demoras 
mínimas, son presentados en la actualidad como los medios concluyentes para 
atraer al consumidor y conquistar nuevos mercados (se sabe que la exportación 
obliga a modificar las características de los productos de acuerdo a las normas 
técnicas y a las preferencias de los países importadores). Por otra parte, la 

organización talorista de la producción no se adapta a un cambio frecuente de 
los medios que exige recalcular los tiempos, obliga a recomponer los puestos de 

trabajo y en algunos casos a desechar los equipos especializados.. (Stankiewcz. 

1990:32-33). 

Coriat, asocia, igualmente, la crisis terminal de la matriz clásica a  la aparición del robot 

("objeto rey de la nueva automatización"), pero a diferencia del cronómetro  (símbolo de 

la revolución taytorista/fordista) el robot no es consecuencia del conflicto industrial, por 

el contrario 

semejante invasión de la lógica y del orden del taller, no son ni causa única ni 

explicación simple. Para dar cuenta de esta mutación hay que invocar un conjunto 
de historias, de trayectorias y de determinaciones... La primera de esas historias 

es. por encima de todo, la de la forma, la del empleo y la de la disciplina industrial 
tal como se expresa y se entabla en las técnicas de organización del trabajo. La 

electrónica toma aquí un relevo, el del taylorismo. cuya legitimidad está 
quebrantada y c1ue, desde fines de la década de los sesenta, comienza a aparecer 
corno una inmensa máquina consumidora de tiempos muertos. El concepto simple 
y rústico de la división y de la hiperfragmentacióri de trabajo se ve sustituido por 

el florecimiento de una práctica y muy pronto de conceptos nuevos en materia de 

organización del trabajo. La segunda historia se alimenta de la primera, pero la 

rebasa, y en parte La determina. Es la de los comportamientos y las estrategias 

de valorización de los capitales seguidas y desarrolladas por las empresas, es 
decir también de las formas de competencia que se forman y se deshacen en este 
enfrentamiento permanente que constituye la economía llamada de "libre 
empresa". Tras una larga fase de mercados crecientes y solicitantes de 

productos estandarizados, el período posterior a 197411975 va a marcar la 

entrada en la era de los crecimientos lentos y de la diversificación. La era de la 

competencia por la calidad, la era de los productos especificados y de la 
fabricación por lotes. También aquí la electrónica, la flexibilidad en el uso de los 

equiposque ésta hace posible encontrarán un espacio para desplegarse a gran 
escala. Finalmente, la tercera historia es de orden científico y técnico. Es la 

historia conjunta de la computadora y del autómata industrial llegados de los 

confines de lo imaginaric (Coriat. 1990:17-18). 

Atn cuando son indiscutiblemente relevantes estos elementos para caracterizar la 

pérdida de la condición hegemónica y dominante  de la matriz clásica, respecto de otras 

Formas de organización de proceso de trabajo, parece evidente que estas apariciones 
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que hacen posible la "segunda crisis" no pueden ser desvinculadas de las razonesque 

dieron origen a la primera. SI, como afirma Humphrei: 

La crítica hecha al fordismo y al taylorismo. y a los intentos de salir de la crisis 

del fordismo dentro de un marco esencialmente fordista. es que el conocimiento y 

la actividad de la mano de obra son fundamentales para el buen funcionamiento 

de la fábrica. La eficiencia no puede lograrse si hay degradación. En otras 

palabras. el límite de la cleoraclacidrí del trabajo no es  sólo la resistencia del 

obrero sino también las ineficiencias q ue crea en el proceso de producción. El 

nuevo enfoque sostiene que el conocimiento y la participación del obrero pueden 

ser movilizados por la empresa, y dirigidos hacia nietasque son beneficiosas para 

el capital (Humphrey. 1995:47). 

Semejante reconocimiento explícito de la ceritralidad del trabajo no hubiera sido posible 

en los marcos de la conflictividad laboral de los aPios sesentas y setentas. Las nuevas 

formas no son pues exógenas a la relación capital/trabajo y mucho menos devenidas  de 

temporalidades diferentes de la de dicho conflicto. 

Las nuevas condiciones son resultado directo también del disciplina miento de la  fuerza 

de trabajo que fue realizada por afuera de la fábrica pero con referencia directa al 

conflicto capital/trabajo mismo. La necesidad  de la búsqueda de nuevas tecnologías, de 

su flexibilidad, también responde a la caracterización de los mercados que surgen como 

producto de la lucha capital/trabajo, esto es, motivo de la desocupación, de la nueva 

segmentación de los mercados, entre otros. 

En este contexto podemos, ahora sí, analizar la aparición de las nuevas perspectivas 

gerenciales desde varios vectores: el de la automatización, el de la flexlbilización y los 

que reconocen su origen en los modelos japoneses. 

Desde el punto de vista de la automatización, 

El rasgo predominante del nuevo paradigma es la tendencia a aumentar el 
contenido de información en los productos más bien que el contenido energético o 
de materiales. Esto surge directamente del cambio radical y duradero en la 

estructura de costos relativos hacia el abaratamiento constante del potencial 
de manejo y transmisión de información... Un Impacto inmediato de la 
disponibilidad de microelectrónica barata es su capacidad para insertarse  en los 
productos tradicionales agregando una nueva trayectoria incrernental con nuevos 

conceptos-guía. Esto se traduce en redisePio y modificaciones sucesivas con 
nuevos objetivos: minimizar el tamaPlo, las partes móviles, los insumos de energía 

y materiales, así como el consumo energético en el uso... Una  vez sobre la ruta de 
explotación de las posibilidades propias de la electrónica, surgen nuevos rasgos-
objetivo, para indicar el rumbo de innovación a nivel de productos. Lo peueF'ío  es 
más hermoso y más rentable que lo grande lo versátil,  lo compatible, lo adaptable 

es mejor que lo rígido. Un producto programable es mejor que uno específico. Un 
producto capaz de crecer en forma modular es superior a uno de escala y 
potencial definidos y estáticos. Un producto  con mayor velocidad de operación y 
respuesta es preferible a uno menos rápido. Todo producto capaz de conectarse 
a una red o constituir el nu'cleo o parte de un sistema es mejor que un producto 
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aislado. La "inteligencia" distribuida es más eficiente que la centralizada. Esta 

nueva escala de valores se transmite a los usuarios a través de la publicidad.  con 

lo cual la demanda se convierte en un instrumento más de refuerzo del nuevo 

rumbo innovador (Carlota Pérez. 19&6:59-60). 

Como resultado ce este cambio en los conceptos gura esque en la medida enque 

la matera prima del trabajo está hecha de "signos". La actividad consiste poco o 

riada en ejecutar, sino en interpretar la información y en vigilar  el funcionamiento 

del sistema... (Stankiewicz. 1990). 

Y, por lo tanto, 

Dedicar una atención prioritaria a la mano de obra directa de fabricación  (cuyo 

volumen se ha reducido sensiblemente con la automatización) deja de ser 

justificado. Por el contrario lo terminante es controlar que la tasa de utilización 

de la instalación automatizada sea alta (Stankiewicz. 1990). 

La necesaria reducción del tiempo de inmovilización de los equiposque impone la nueva 

organización requiere de agentes, encargados de conducir el sistema, capaces de 

anticiparse a los incidentes imprevistos (mantenimiento preventivo) con iniciativa y 

discernimiento para tomar con rapidez la decisión adecuada. La matriz clásica que 

tiende a planificar totalmente la ejecución del trabajo, tiene que dar paso a un sistema 

l;'asado en el compromiso para la obtención de objetivos (más que medios), para lo cual 

requiere de los Involucrados capacidad de análisis, responsabilidad y participación activa 

(Stanklewicz, 1990). 

Desde el vector de la flexft'itización, el paradigma supone la capacidad que tienen las 

empresas para adaptarse rápidamente a los cambios originados en el entorno. ecoge, 

por un lado, el concepto de fábrica flexible derivado de la introducción de la electrónica 

en el proceso de trabajo. 

La electrónica da mayor flexibilidad a la fábrica, es decir, abre la posibilidad (a 
través de los supuestos bajo costo y rapidez de reprogramación) de modificar 
automáticamente las operaciones estandarizadas de las máquinas (Lipietz y 

Leborgrie. 1990:112). 

Al mismo tiempo introduce el concepto de gestión flexible de la fuerza de trabajo. Este 

«timo concepto supone la implantación de varios subtipos de flexibilidad:  (a) la numérica, 

que loque adapta es la cantidad de fuerza de trabajo (cambios en las prácticas de 

gestión de las nuevas contrataciones, de los despidos, de la extensión y ordenación del 

tiempo de trabajo, de externalización y subcontratación); (b) la salarial, que busca 

ajustar los costos salariales a los beneficios empresariales y a la teórica aportación de 

cada empleado a los resultados finales; y (c) la funcional, que pretende acomodar la 

capacidad y disponibilidad productivas de la fuerza de trabajo (Prieto, 1992). 

Por ultimo, los vectores que se asocian con la niponización de la fábrica suelen ser 

fundamentalmente dos: los métodos Justo a tiempo (JAT  o JIT, por sus siglas en inglés) 

y Cortrol de Calidad Total (CTC). Respecto del primero, 
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La fabricación asistida por computador (CAM) amplía riotaierner'.te las 

posibilidades de administrar en tiempo real los ,nventars necesarios para cada 

operación de acuerdo con las necesidades de producción de la áLrica. lo cual 

puede ser optimizado incluyendo igualmente los requerimientos  ae las demandas 

intermedia y final... El diseFío y la fabricación pueden ser así vinculados 

estrechamente, con lo cual el principio de abastecimientos asegurados en tiempo 

real (contra pedido), esto es. el denominado "just-in-time" (JIT), predomina sobre 

el principio de regulación basado en la existencia de inventarios o stocks ("just-in-

cace). pudiendo el primero de ellos extenderse asimismo a las relaciones entre los 
talleres de *in mismo establecimiento, entre los distintos establecimientos de una 

misma empresa, y entre las distintas empresas y os su1con;ratistas (Lipietz y 
LeLorgne, 1990:113). 

ieritras que en relación con el segundo, 

mejorar la calidad es el principio que completa este "managernent participativo" 
cuyo soporte institucional está constituido por los "círculos" (de calidad o  de 
perfeccionamiento). Las experiencias más recientes, tales como las de los TQC 
(Total Quality Control) o de la C'NQC (Compariy Wide Quality Control) indican 
claramente que la lucha contra la "empresa fantasma" se libra en un frente muy 
amplio y que la calidad debe ser entendida en un sentido muy ampliado que 
termina por aunar todo lo que puede contribuir a la satisfacción del cliente y a la 
competitividad de la empresa (Stankiewicz, 1990:42). 

La comiinaclón de estos dos elementos produce un modelo en el cual: (a)  no h3y 

polarización entre obreros muy calificados y olreros ele producc:óri no calificados, y i 
capacitación no se limita a una ¿lite del núcleo de trabajadores con competencias 

técnicas especiales. Se proporciona una capacitación menos intensiva a una gama  de 

obreros mucho más amplia;  (Lp) la reorganización del trabajo implica, por un lado, l 

transferencia de ciertas tareas de mantenimiento y verificación de calidad a los obreros 

de producción directa, sin cambios significativos en la ma q
uinaria y equipo, y, por el orc, 

que los obreros de producción desempePíen una mayor gama de funciones y a distintas 

horas; (c) se hace especial hincapié en la adaptación empírica de los procesos de 

producción en el momento ele la producción (Humphrei, 1995). 

X. En cuanto a las políticas rieoliLerales, los cambios que inducen a la flexiLilizaci6ri  s 

refieren, fundamentalmente, a la desregulación de los mercados, a las privatizaclones, y 

a los ajustes macroeconómicos tendientes a la reducción del déficit público. Esos 

cambios macro impactaron sobre las empresas y las relaciones laborales e industriales 

de distintas maneras. En primer lugar, como seFlala Torre, el escenario de la negociación 

entre las empresas y los sindicatos se ha visto 

transformado con la reducción de las tarifas aduaneras y la lieralizaci6n del 
comercio al resto del mundo. En efecto, el acceso a una oferta de b ienes 
importados amplía las opciones de los consumidores y se convierte en un 
mecanismo que disciplina la acción de los sindicatos y las empresas. La apertura 
comercial no tiene sólo consecuencias sobre las negociaciones salariales: tambi é n 
las normas pe regulan las condiciones de empleo y  ele tra

b
ajo. y definen por Fo 
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tanto los costos laborales, están ahora expuestas a una comparación con las de 

los pa(ses con los que se hace más abierto el comercio. Esto significa que la 
competitividad se convierte en un criterio a la hora de establecer las garantías a 

la fuerza de trabajo; todo lo cual implica, por cierto, una mutación de los 

términos dentro de los cuales los sindicatos estaban acostumbrados a llevar a 

cabo sus luchas reivindicativas (Torre. 1999:10). 

En este nuevo escenario, las empresas (y sus c rgarlizaciories empresariales) han 

buscado poner a debate el conjunto de instrumentos de regulación te las relaciones 

capital/trabajo que incluye las leyes laborales, las formas de contratación  colectiva, la 

sindicalización, la seguridad social y la justicia laboral. 

Como resultado de estos movimientos, me refiero a los cambios macro y a la ofensiva de 

empresarial frente a los mecanismos vigentes de regulación, la centralidad del estado en 

el dlseFlo del proceso de industrialización y en la regulación de las relaciones sociales al 

interior de la fábrica está cediendo frente a la asunción de la empresa como un nuevo 

eje del sistema. En esa dirección Palomino y Senén González afirman que 

La empresa aparece situada en el lugar central donde se procesan actualmente 
las normas que regulan la relación de trabajo, lo cual indica un cambio 
fundamental respecto del anterior sistema (Palomino y Senén González. 1993:7). 

La centralidad de la empresa y su flexibilizacióri aparecen como indispensables para su 

permanente ajuste ante un entorno cambiante. Las necesidades de flexibilización de la 

empresa con el entorno no se limitan, sin embargo, al disePlo de una fábrica flexible, se 

manifiestan, también, en el imperativo del cambio de los marcos regulatorios a través de 

los cuales la empresa se vincula con el mercado, en general, y muy en especial con el 

mercado de trabajo. 

En relación con el mercado de trabajo, de acuerdo con Pe la Garza (1999). su 

flexibilización se manifiesta: (a) en los mecanismos de fijación de los salarios; (b) en los 

mecanismos de contratación o despido de los trabajadores y (c) en los impuestos, 

gravámenes o tributos que incrementan los costos salariales. 

XI. Una amplia gama de estudios para América Latina y México  coinciden en demostrar 

que la difusión y utilización de los conceptos en torno de la "nueva empresa" ha sido 

heterogénea tanto en su extensión —respecto del conjunto  de las empresas- como en la 

aplicación del paradigma en su totalidad, incluso desde una perspectiva ideológica. 

Este ultimo aspecto ha sido, sin embargo, el que ha alcanzado la mayor extensión. Puede 

decirse que términos tales como círculos de control de calidad, trabajo en equipos, justo 

a tiempo, cero errores, cero inventarios, equipos de resolución de problemas. técnicas de 

ir.volucrarnlento de los trabajadores, células de producción, control de calidad total, 

polivalericia, movilidad interna, capacitación permanente, automatización flexible, etc. son 

Hurnphrey (1995); Carrillo (1995); Pe la Garza (1992); Micheli (1996); De la Garza y Bouzaiq (1995); Oc 
la Garza (1999, entre otros. 
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adoptados hoy como doctrina oficial de los funcionarios pilicos y empresarios de la 

egión y, en particular. de México. 

En cuanto a la difusión y utilización de las t4cnicas administrativas, organizacionales y 

productivas puede observarse que su impacto es mucho más intenso en las grandes 

empresas (y, entre ellas, en las exportadoras). Pe la Garza (1999) demuestra que poco 

menos del 657 de las grandes empresas introdujo cambios en la organización  de trabajo 

en producción vinculados con al menos uno de los siguientes criterios: justo a tiempo, 

rotación entre puestos, polivalericia, control estadístico del proceso. equipos de trabajo, 

círculos de calidad; siendo este último la modalidad de cambio más socorrida. 

En virtud de lo anterior, en otro trabajo, Pe la Garza define tres tipos de 

corifiguraciores sociotécnicas que están en juego en estos momentos en la industria: 

Configuración Reestructurada: se trata de una configuración que se ha 

modernizado frente a la mayor competencia en el mercado internacional y 

nacional, puede ser de capital transnacional o nacional, el punto central de su 

transformación no es la tecnología (los niveles tecnológicos irían entre medio y 

alto) sino las formas de organización del trabajo y las relaciones laborales.  Son 

empresas de alta productividad y buena calidad, en su mayoría grandes. que 

aplican aspectos parciales de la Calidad Total y el Justo a Tiempo. la flexibilidad 

laboral no es extremista, es de un nivel medio, así como tampoco la bilateralidacl 
con sindicato y trabajadores. Sin embargo, la mano  de obra en su mayoría sigue 
siendo de baja calificación, combinándose una fuerza de trabajo tradicional 

(hombres. escolaridad baja, especialistas en una mátuina, bajo salario) 
corninada con otra más joven, baja calidad y bajo salario, 

Configuración Tradicional: Se trata de empresas sobre todo medianas y 

pecueFIas, no exportadoras, de capital nacional, con nivel tecnológico bajo y baja 
productividad y calidad. La organización del trabajo es pretaylorista, con dosis 

altas de arbitrariedad patronal, con una flexibilidad primitiva. bilateralidad baja 
con el sindicato o ausencia de éste, fuerza de trabajo tradicional y salario bajo. 

Configuración Taylorista: son empresas medianas o grandes, con nivel tecnológico 

bajo o media, organización taylorista o fordista, flexibilidad baja, así como 

bilateralidad, combinan nueva fuerza de trabajo con obreros tradicionales. (Pe la 
Garza, 1998:251:251) 

En el caso de las empresas estudiadas en esta investigación, 25 de las 69 anuncian la 

implementación de políticas en este sentido o utilizan conceptos vinculados con este 

nuevo estilo de organización como parte de su visión del negocio, mostrando una 

preocupación constante por estos continuos críticos que he tratado de definir 

anteriormente. Diez empresas esgrimen, como muestra de las políticas dise?ladas a 

tales efectos, certificaciones internacionales de calidad (fundamentalmente las lSO). 

Como puede observarse en el Cuadro 42 los conceptos más utilizados son los de calidad 

(control de calidad, calidad total, calidad integral, entre sus formas más frecuentes), 

capacitación y productividad. Menos frecuentes, por el contrario, son los de reingeniería, 

trabajo en equipo, o justo a tiempo. 
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relaciones laoraes forr,iaes se Fian visto poco alteradas en México después de 

la &orsldaoi6ri del patrón co.itrac'çual de a Kevolución Mexicana. De hecho, a 

experiencia rnuestr'a corre terdenc!a que la legislación laboril no ha sido modificada er 

su letra.' Se puede percUr, sin em1argo, ur carniVo ad hoc de las relaciones laoraies y 

de los coritratos colectivos en la prktica mucho más dirigido a lo funcioniai que a ír, 

imrico o salarial (e la Garza y [3ouzas, 199b y De la Garza, 1999). 

[e la Garza ('9S reaLza una resef'a ¿le ktt ¿liatnos ¡riritos de modr.eaci6ti ¿le La Ley Federal  del 

rat'ajo ujte resultarvri tnfructuoso5. Ha sido, sobre todo, una iniciativa del sec1r empresarial difundida 

ha travéø ¿le rtltíples documentos. 

' Serién González y l3osoer (1999) sealati, para el caso ae Argeriria, o,ue los .istrumentos riorrnat.vOS 

cnt.raes del modelo de relaciones laborales y oranzaciÓn sindical vigente durante los últirno g arerita 

amos (las leyes de asoclacioiee prcíesiona!es y de convenios colectivoS de raajo) no han sido 

J-e,Ier A Ar,wIÓO Mt.aroi:
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Los cambios más notables sri las relaciones laborales han siclo producto, 

fundarreritalmente, de modificaciones ocurridas en dos niveles distintos. For un lado, los 

cambios producidos en las formas de gestión macroeconómicas y, por el  otro, Los 

cambios laborales operados a nivel del mercado laboral. Corno dije anteriormente, no se 

produjeron cambios sustanciales en las formas de gestión de los aspectos laborales 

propiamente dichos, ni sufrieron cambios a nivel de las macrorregutaciones. 

En cuanto a las primeras, las políticas de estabilización y ajuste provocaron un 

retroceso notable de los salarios  reales. A lo largo del período estudiado los salarios 

reales se ven sometidos a un doble proceso. En primer lugar, se percibe un deterioro 

prácticamente permanente y, en segundo lugar, una profundización de la desigualdad 

salarial entre los trabajadores. Como sostiene Sensusán (2000), los salarios obreros se 

alejan cada vez más de los sueldos de empleados y altos funcionarios, al tiempo que 

desaparecen las diferencias salariales entre trabajadores sindicalizados y no 

sindicalizados (del orden del 4O'/ en 1,952 y del 37 en 1992). 

Un ejemplo notable del castigo recibido por los segmentos salariales más bajos es la 

evolución del salario mínimo. Entre 19S1 y 1997 cayó el  70.25% en términos reales y 

revirtió poco menos de la mitad del crecimiento experimentado entre 1960 y 19E51 

(Sensusán, 2000). 

Adicionalmente, los salarios mostraron 

productividad en el período estudiado 

principalmente, por la caída del personal 

aumento de los insumos importados.

un ritmo de crecimiento menor al de la 

en la industria manufacturera promovido. 

ocupado (consecuencia de la crisis) y del 

Al nivel del mercado laboral se percibe la precarización del empleo que puede verificarse 

por los siguientes indicadores presentados por Sensusán (2000). Entre 1990 y 1996: 

a) aumentó más del doble el nirnero de trabajadores de tiempo parcial; b) aumentó más 

del 43'/ el empleo en el sector informal; c) se incrementó al doble el numero de 

trabajadoresque laboraban más de 35 horas por el salario mínimo; d) otro tanto 

sucedió con el numero de trabajadores que laboraban más de 48 ho ras semanales 

Las modificaciones registradas en el mercado laboral y los cambios en las relaciones 

laborales (caída de los saarios, precarizacióni laboral, etc.), tanto  entre los trabajadores 

sindicalizados como entre los no sindicalizados, muestran el grado de adaptabilidad del 

patrón contractual de la Pevolucíón Mexicana y de las instituciones de él devenidas a 

los distintos escenarios derivados de la reproducción subsistémica; lo cual desacraliza 

os instrumentos de institucionalización de Las relaciones laborales y las devuelve al 

terreno de la Lucha capital/trabajo. 

La adaptabilidad del patrón puede percibirse más claramente en las negociaciones 

contractuales en sectores muy fuertes de la economía mexicana. Pombois y Fries 

modificados aún cuando otras irciativas (leyes de emergencia económica y de reforma del estado) 

avanzan en dirección de la exilizacióri lat2oral. 
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f'4cwJflaIidad y formas de ac,cíchi de lo5 me aemprearv meícanc 

(2000) muestran en tres sectores de actividad (textL automotriz y 
telecomunicaciones) corno las empresas juegan un papel cada vez mas activos en las 
políticas de selecciones de personal y la contratación masiva y creciente  de 
trabajadores eventuales. 

En el período estudiado, de acuerdo con De la Garza (1999), se perciben tres etapas en 
la evolución de las relaciones laborales respecto de su adaptación a las nuevas 
necesidades de acumulación. 

La primera de ellas, entre 1985 y 1992, se caracteriza por la presencia de una tendencia 
geieral a la flexiL'ilizaclán y a la pérdida de presencia sindical. Durante esta etapa, se 
flexibilizaron algunos de los contratos colectivos más importantes (aviación, petróleo, 
sieru'rgica, teléfonos, etc.). 

La segunda etapa, de concertación, se desarrolla entre 1992 y 1994 y se caracteriza 
por el impulso gubernamental a la firma de convenios de productividad entre las 
empresas y los tral7ajadores (con o sin participación sindical) corno mecanismo de 
recuperación laboral y de implementación de un nuevo concepto de salario variable. 

La crisis de 1,994 desarticula este proceso e inaugura la última etapa. La nueva caída 
de los salarios impulsa la adopción de un papel más activo de acuerdos cupulares 

(impulsados fundamentalmente por la COF'AMEX y la CTM) en la búsqueda de lo que se 
dio a llamar una nueva cultura  laboral. 

Con sus vaivenes, todo el proceso iniciado en los ochenta mantiene una dirección clara 
de pérdida del poder del trabajo que se manifiesta en un  proceso de flexiL'ilización ad, hoc 
de las relaciones laborales y de capacidad de gestión política frente al estado.' 

XIII. Como resultado del recorrido propuesto, puede afirmarse que a nivel de la mediación 
empresa, se observó: 

• La mediación de las decisiones empresariales a través de la empresa 
genera un proceso administrativo/organizacional de pérdida de eficiencia. 

A pesar del discurso empresarial oficial, que reclama desde 1989  ia legalización de la flexibilidad laooral 
(6ensusári y Alcalde. 2000), el carácter ad hoc de dicha flexibi!ización es consecuencia de un conjunto  de 
elementos confluentes. En primer lugar, el mercado laboral mostró desde los ochentas y La primera mitad 
de los noventas una notable flexibilidad de los salarios reales a la baja (Hernández Laos et. al. 2000), 
que permitió preservar el empleo formal, meta postulada por el sindicalismo tradicional. A cambio del logro 
Je esta meta del sindicalismo tradicional, ¿sve se limitó a funcionar corno mecanismo de control de las 
organizaciones sindicales y a dar el aval a los pactos económicos y los topes salariales y deja r en si 
aislamiento cualquier intento de resistencia (en5usán y Alcalde, 2000). Por otro lado, la flexibi liza cid ii 
laboral es también impulsada por el sindicalismo independiente que busca romper las estructuras 
corporativizadas que impiden la democracia sindical. Así, cualquier intento  de modificar la Ley Federal del 
Trabajo podría implicar una perdida de la disciplina sindical, lo cual podría ser más costoso para ci 
empresariado que las rigideces del mercado laboral derivadas de las regJ[acioncs existentes y  que , co 
frecuencia, suelen ser fácilmente burladas. 

210



rercera Pare Lo meqaeni p ariO me%ICanoe. EwJo de caso 

• Una necesidad constarte de adaptación a Ice recuerimientoS de 

competivIdad. 

• Un cúmulo de conflictos Iriterpersonales que se manifiesta desde el 

punto de vista administrativo en las fricciones del ejercicio 

administrativo pero que también se manifiestan en complicaciones en la 

relación capital/tra bajo, complicaciones en lasque la empresa depende  de 

un sistema de relaciones laborales y de un sistema de relaciones más 

amplio con la sociedad y el estado. 

• Las empresas han obtenido un cierto optimismo en cuanto a la 

legitimidad de algunas formas del proceso de trabajo, basados en el 

discurso de la irieflciencia, de la baja productividad y del Impacto que 

estas cuestiones tienen sobre el desarrollo social. 

• La gran preocupación pasa aquí más que por la definición 

técnica/administrativa de los esquemas de flexlkillzaclón de las 

empresas, por los marcos regulatorlos y las leyes la}'orales. Puede 

percil7lrse un proceso de adaptación ad hoc de las relaciones laborales 

aun cuando no se han hecho todavía modificaciones legales, lo cual es 

probablemente triunfo de la legitimidad que los propios empresarios 

tienen en ese aspecto. 

• La derrota del movimiento obrero permite trasladar la problemática al 

entorno. El ajuste de las actividades al interior de las empresas  de 

acuerdo con los nuevos modelos está siendo posible sin mucho conflicto. 

Lo que se presenta corno problemático es como transformar la 

instituclonalidad social para que los cambios funcionen aón mejor. Es en 

el ámbito social más amplio donde este proceso encuentra la mayores 

¿últimas? resistencias. 

•El discurso de las empresas en relación con la adaptación 

administrativa, Iaoral y técnica a las nuevas circunstancias es claro. 

Se puede decir entonces que esta mediación  que es la propia empresa constituye un 

riesgo potencial sobre la cual la autoridad del empresario no evita la conflictividad de la 

mediación y que como en todas los otros ámbitos la conflictivldad aumenta  o disminuye 

en función de las mismas relaciones de fuerza entre capital y trabajo como fueron 

mostradas a lo largo de la segunda parte. El triunfo técnico de los empresarios, 

entonces, y el enfriamiento de la empresa son producto entonces del impacto histórico 

del cambio que hizo posible ¡a sustituc6n  de un patrón de acumulación por otro. 
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CAPITULO 9 

Los megaempresarios frente al mercado 

1. En 1988 ci sanco Nacional ce México (ANAMEX) realizó una encuesta entre 190 

ejecutivos y 240 empresas para revelar sus expectativas económicas y sus opiniones 

respecto d e las determinantes de la inversión privada y de La posición competitiva 

Internacional de las empresas líderes de México. te los resultados de dicha encuesta, 

reportados por Alduncin Abitla (1989), destacan los siguientes elementos relevantes 

para esta Investigación: 

• Entre las ¡irviltarit..es más Importantes para el ¡ogro  de los objetivos 

globales de las empresas, los encuestados resaltaban: la inestabilidad 

económica (con el 18.9% de las respuestas), la falta de permanencia de 

la política económica (12.9%). el régimen fiscal (10.7%), el control de 

precios (10.1%). la paridad del tipo de cambio (7.57.), la falta de 

recursos financieros (6.3%), los excesIvos trámites administrativos 

(6.27.), la política de control del gobierno (6.0'/.), el marco legal vigente 

(45%). la apertura comercial (3.8%), los aspectos laborales y el 

sindicalismo (3,1%), las prácticas corruptas (2.8%). la falta  de 

investigación y desarrollo (2.57.), el control de cambios (2.5%) y la falta 

e tecnología moderna (2.3'!.). 

• Entre los factores determinantes de un crecimiento estable y 
sostenido de la inversión privada: la estabilidad política y la paz social 

(2157.), una política macroeconómica adecuada  (20.2%), una reforma 

fiscal que reduzca tasas y procedimientos y amplíe la base de los 

causantes (14.5%), la institución de regias claras, sencillas y 

permanentes (9.27.), la adecuación del marco Jurídico para  favorecer la 

InversIón productiva (8.9%), la oferta de garantías suficientes respecto 

a la propiedad y el usufructo de las ganancias (8.0%), la resolución de 

cuellos de botella derivados de la insuficiente infraestructura existente 
en transporte, comunicaciones, almacenamiento, etc. (7.8%), la 

simplificación efectiva de los numerosos trámites administrativos 

(6.0%) y el establecimiento de subsidios selectivos vía  tasas de Interés 

y otros estímulos (2.4%). 

• Entre los factores de los que depende la inversión privada en el corto 

plazo: la confianza en el nuevo gobierno (225%), el control de la 
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Inflación (16.1%), la estabilidad política (13.5%), la demanda Interna 

(9.0%). el costo del dinero (&.3%), la disponibilidad del crédito (7.3%), La 

estabilidad financiera (6.4%), la oportunidad de ganar dinero (43%), la 

demanda externa (3.57v), el tipo de canil'lo (3.5%), el Incremento de los 

salarios reales (3.2'/) y los estímulos fiscales (2.5%). 

Los resultados de la encuesta denunclal'an una fuerte influencia de cuestiones 

coyunturales. Las controvertidas elecciones presidenciales de 19SS y los coletazos de la 

crisis económica desatada en 1982 mostraban su ascendiente en los reclamos  de 

estabilidad política, paz social y una política macroeconómica adecuada, reivindicados 

por el 41.75% de los encuestados para garantizar un crecimiento estable y sostenido  de 

la Inversión privada. Otro síntoma de la influencia de estas cuestiones era la 

importancia dada a la confianza en el nuevo gobierno, el control de la Inflación y la 
estabilidad política para el 52.1% de los encuestados en relación con las expectativas de 

inversión privada en el corto plazo. 

Además de estas representaciones coyunturales, sin duda importantes corno Indicios  de 

la configuración de los Insumos decislonales que utilizan los empresarios, los resultados 

de la encuesta de DANAMEX destacaban, también, el mayor peso relativo de los 

determinantes de la inversión y del  logro de los objetivos de la empresa vinculados a las 

políticas públicas frente a aquellos relacionados cori el mercado y las capacidades de las 

empresas. En este contexto, factores tales como la demanda Interna y externa sólo 

fueron considerados por un 12.5% de los encuestados como determinantes de las 

decisiones de Inversión de corto plazo, mientras que para los de largo plazo. el 100% de 

los encuestados reconocía como condicionantes sólo a factores que se encontraL'ari 

ligados a las políticas pdllcas; en contraparte, un escaso  4.&7O reconoció, entre las 

Iimitarites para el logro de los objetivos de la empresa, factores tales corno la falta de 

investigación y desarrollo y la falta de tecnología moderna, sin que hubiera referencia 

alguna a la demanda. Y sólo cuando fueron  abordados en torno de las limitantes de la 

exportación, los encuestados dieron importancia a elementos vinculados con la falta de 

conocimiento de los mercados, ¡a baja productividad, la tecnología rezagada y la baja 

calidad de los productos terminados. 

H. Este compendio de resultados de la encuesta de eANAMEX, ha sido un pretexto para 

introducir una visión inicial de los límites de los  CONJUNTOS DE OPORTUNIDAD de los 

megaernpresarios mexicanos y de sus empresas, así como una contextualizaclóri de esos 

límites, en el período inmediatamente anterior a los aPios noventa (comprendidos por 

esta Investigación). Las respuestas proporcionadas por los encuestados condensan la 
visión que se tiene de ellos, permitiendo divisar la compleja interacción de los elementos 
vinculados al patrón de acumulación con los próximos en la configuración de sus 

CONJUNTOS DE OPORTUNIDAD. 

En primer lugar, las respuestas permiten divisar corno principal inconveniente para  el 

desarrollo de las actividades y para la torna de decisiones de los megaempresarios 
mexicanos, a finales de la década de los ochenta, los elementos vinculados con la 
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estabilidad política y económica, las políticas públicas y los marcos jurídicos. Éstos 

reflejan esa síntesis histórica de los límites de mediano plazo que he denominado PATRÓN 

DE ACUMULACIÓN (Capítulo 3). Y se manifiestan concretamente, frente a los 

megaempresarios, a partir de la crisis del PESARROLLO ESTAIL[ZAOOR, corno fenómenos 

coyunturalesque van desde el proceso electoral de 19& hasta la inflación, la 

obsolescencia del aparato de! estado para afrontar la crisis, etc. 

En segundo lugar, las respuestas distinguen entre los límites  de mediano plazo y los 

próximos de los CONJUNTOS DE OPORTUNIDAD de los megaempresarlos mexicanos. Me refiero 

con esto a la distinción entre aquellos límites sobre losque pueden operar directamente 

y aquellos que se les presentan como Inamovibles en el  corto plazo y que requieren, para 

ser modificados, de la acción colectiva del empresariado (Capítulo 10). 

Los límites vinculados a la crisis del PATRÓN DE ACUMULACIÓN se operativizan, para los 

encuestados, a través de cuestionesque incluyen al régimen fiscal, al control de precios, 

a la política de control del gobierno, a la modernización de la infraestructura, a los 

trámites excesivos, etc.; y simbolizan los límites  de mediano plazo de sus CONJUNTOS DE 

OPORTUNIDAD. La adecuación de estos límites, para ampliar sus posibilidades de acción, 

fue encarada por los megaernpresarios mexicanos mediante una acción colectiva 

destinada a reclamar la reforma del estado, las prlvatlzaclones, la desregulación,  etc. 

Los límites próximos de sus CONJUNTOS DE OPORTUNIDAD aparecen 5uL7valuados en las 

respuestas y se vinculan con aspectos tales como la demanda interna y externa, la 

disponiiIidad del crédito, la investigación y desarrollo, la falta de tecnología moderna, 

etc. 

Estos límites próximos, vinculados preferentemente al mercado, aparecen como 

manejables para los megaempresarios y sus empresas. Ellos ostentan, para el desarrollo 

eficaz de esta tarea, las ventajas derivadas de una posición fuerte en  el mercado local 

(prácticamente monopólica, en muchos casos) y, con cierta frecuencia, también en la 

economía global; una integración política y económica apoyadas en diversas redes que 

fortalecen su capacidad y la disponibilidad de información; la fortaleza financiera 

apoyada en el control de los bancos; y una posición unificada frente a los conflictos 

políticos, posición hacia la que han podido canalizar, a través de organismos cLípula, la 

fortaleza de todo el empresariado (Capítulos 7 y 10). 

El manejo de ambos conjuntos de límites, los de mediano plazo y los próximos, permitió a 

los megaernpresarios mexicanos en los aPios noventa ampliar sus oportunidades 

decisionales. En lo que resta de este capítulo, trataré de mostrar cuáles son, desde la 

propia visión de los empresarios y de sus empresas, las fortalezasque les permiten 

operar sobre esos límites próximos. 

III. La información proporcionada por las empresasque conforman la muestra estudiada 

arroja luz sobre las causas que conducen a los megaempresarios y a sus empresas a 

resolver, con eficacia, los inconvenientes propiciados por la presencia de límites próximos. 

esulta destacable el hecho de que dicha información permite distinguir, 
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La información rreeitaaa por Consorcio A.P. perrri1eucir que cueita con los

mecan:srios 4ligporíbie ,3 para e!imrar a recoiocirrierto d5 las 000 niaes d el 

mercado corlo fuerte ¿1e iic timre, gor lo aito, que cuenta ocr la posii:i 

relevar los ¿latos sol,re a Ol erranda sin que esto resulte prolernético para su actividad. 

Esto le da la oportunia ¿1e conocer estos (mtes y operatMzarios. 

En térnimrios generales, las fortalezas que permiten a estos mega ipresaros y a sus 

e'ripresas accede- a la irformacióri operai aójlcameite como kivericióni e ímtes 

o ue 2C o;ra marera noexistr(ai, sil e.r1 ?argo, la nexistercia aparente d e l o.5 :!rnites, 

lejos d e eficienitzar :a acción, rece la r¿jcjcna l id,9J ce las decisiones (Cap(uo 1). 

A.ccel (<ecuaro 12, si bien no proporciona información que perriita inferir  un 

reconooimitoleio, por par-Le de la e'ripresa, de las operaciones totales realizadas en 

los mercados el que despliega si.s negocios, revela, sin ernl'argo, que cuenta con la 

idcrtifcaci6n de todos y cada uno de los clenies cori los que realiza operaciores. 

ecwclo12 
Ptok5i del 

ACOEL 

iiiiti Airiacniajeisniucki.t.niGOCn	.;	-	r	 ii 'C r c 
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k rra1. li,J2r?.	 e1Je. kCari, laGo6 yde E l TarriL riaffi	Mapl ¶iiir ijsJe Podo 
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Infirc-"E}k'). ii» ç	 ¿i çt.n.ri,ç-ca, ¿ircti jil, lc rILip ri'icc 

rr	1ctt}c,	car4c '.)C tkc.on 1unoitic?t1i,	)r-cr, Liacn Ti'cLíjrci (antc ATT), I1or.í l, incJ. i'"cn 

1 1urir	írr.arrc. E.a	I"cl/a$ci.c2 a1,us 'dcIk li d6larLore rhi'iitec rtnta'i Gt47,e 
oai dt ktl' c a'	tnr ci ' r n 

a L)Wiión ln4unia.ircia.e cana k-, k dc4iu Ii i.cin ;j	 ÍIrkU. r ortí,	nda ii-cc 

1in,cln ae pia:riad	¿c	cor-c ticcj 'n4 ci SOcfl-cc¿ccí,oicwm', 11'Upc Vii 

(o	c, lrk (-h, oç'1,r-y l'Vr4. Kocc.ca,j.0 '#crwy. Ei 1l&io Li l'r. citt Ir.4i  MV, w.1 proiJdoc r 
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Er este caso, no parece ser ur oroilerra el mar;ejo cel negocio a través de ura cartera 

de Jier, esto permite una niaxr previsilidad para sis 

operacones. Asiriisrro, cada una de sus ovisiories utiliza iistrumentos adiconaes para 

mejorar [a iiorrraciri dispon'le. 

S División Airnaceiaje y isriluciói reduce :a :-rprevisi6i mediante uia cartera de 

clientes ato'rizada. [7e este modo, riniguno de ellos puede, por s( solo, .esestaLii:izar sus 

operacones ni SLS ne.gocos. Su ivisi6ri de Manufactura realiza operaciones con grandes 

c:iertes co-ro contratista. Esta modalidad operativa le permite estailecer proyeccioies 

más o menos estaL7les oara sus actividades y para sus expectativas. 9or LItkno, su 

1)ivsióri de •ndustrLie, reduce senisi'leniente los costos de irormaoi6n mediante una 
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lldd y :s e rryoreo. 

el caso cM Grupo IridusVal CAMESA (Kecuacirn 13), le surra, í coiocirne-nto de la 

la osten tación de una posicóri cue va desde prMleglada hasta prácticarrer.te 

mcrolica en el mercado de sus productos, lo cual le permite aurientar su capaci'Jac 

de previsión sobre el mercado. Ambos elementos, coroelmierito de la oferta y ri0sió1 , se 

reter en el caso de su acceso al mercado rteriacionaL 

udro 13 

ercepcói de r ercado 

Grupo lidustri CAMESA 
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4 i	rcilx.t...'r	r^hx CÁtECA orra ju OCt:)d I úrrro crc.o	vokimn 1 y	.w} rrioi4il 

En u tivit.ión Minera, J1SA ,tirr.n	r el ienrck iucionaí	 s u	 ¡t 7511, :011n lX)7. n 

91(10	 y 4rt4c )(ci(1n pcci) rgr&lo r1o. E i  fl1e-ci(10 ir rcoid, re lQ, ot nie, eoc, e4onilo l '(1er i 

t1íJ1(I. 

, 1	 4	 4-	 r4lÉl1 (OM A	C 

/TRO (Kecuadro 14) reproduce una cauta similar a la de Gruo Industrial CAMESA. 

Esta empresa es l(der er los rrercados nacionales de sus prlicipales productos (envases 

Je vidrio y vidrio plano). No reporta información de sus proyeccione9 sobre el 

ompo -tamicfito de sus mercados, mas su posici61 en ellos es tan superior a (a de sus 

competidores que su propio desenvolvmiento basta corno fuerte de información. Esta 

fjecte posición se repite en la mayoría de los mercados enirrumpe (EJA, B cl7vili, 

etc.).
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zrr;1tin,, ti II 41Ç,t ri,ttisitt 

Ca EUf y Toitt	di a adje,ccn ptt M	Vidrio F"aiuo onyriu r&i plano tr u ,iNuIr1err de pr tjr ori atai naeniei 

pera fMrnGl Ft° ltVoido t'iaaLitue asuMo- uc li Comm Cid rr»ci pitertau der trieao

a dvriídree ro.affliMou aa oruno a. itkiio co-ir4oi' a 
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íe F.e 

Y. _a reducción cie La ¡ tidjrnEe es producto, tirniri, del corociniierito ue tienen, 

las empresas arializaaias, res peco de sus competidores y de ias ve1tj5 y deverttjas 

comparativas con i3Le cuentan. 

Consorco ARA (Recuado 5), repota fortaezas en la lve rsidad geográf!ca de su 

oferta y en la franja re mercado de vivierdas de tipo medio y residencial. econoce 

asimismo, qu liérleii son sus competidores en cada segmeito del rrercao y en cada 

rei6n de¡ pa(s. 
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Agro lridustniai Expr.elora (eclJiwro 16), arrpl(a considerablemente su oservaci6ri 

soIre el corijulto de eleme.itos cue perrriten Lo carnpetiividad de la empresa y sirve de 

modelo de la corrguraci6ri de escerarios ue puede realizar una errwresa de acuerdo con 

W naturaleza ele los productos ue coloca Cr el mercado. 

Entre los elerrieri:os espec(fics con que Agro Industrial Exportadora reconstruye su 

COJJÑO DE 0POUNI[)AP, en térmiio de los l(mtes próx;rnos, se ericueritrari 1) Los 

características fÇsicas y c:imáticas ae los espacios donde desarrolla sus materias 

primas 2) los sala1os relativos y la prodLcivdad. 3) los costos de operaciói. 4) la 

uI'icaci6i geográfica de las plantas respecto de los ceitros de conisjmo de os 

r md 
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Acc (ecuadro 17) rcorpora a su análisis (y, por lo tanto, a sus l(rrites), además de la 

co•'npeiivdad de la mano de obra y de las ventajas de su uicacióti geográfica. 

Factores tales cario la infraestructura y la integración de los servicios que ofrece, 

Kespecto a la percexidr de sus competidores, la empresa se encuentra el condiciones 

de defmn:r iorrlres y/o perfiles de los mismos. Fara el caso de la ivisiórt Manufactura, 

ir'corpora proyecciones sobre el r.egoc!o que ha oe disputarse coi st.s coripetidor'es no 

sóI:i si-10 tarrL7k,1 iiteriiacioial. 
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Luis Germán CárcoL7a (Coisorcio G Grupo 7INA y Grupo S)EK), siendo presidente de la 

COJCAMIN, hizo una s(ritesis reveladora a e los aspectos Q.uC he t.omaao en este 

apa rtaciu y el anterior respecto de las se ir!dades ei Ls que scanisa la acc:6n oc 

empresas , corno las seleccionadas, ei el rrcado. Al oe: 

ccc;iomía g!o!alizada sostuvo 

:og mercados internacionales e>,)ri imperfectos. Sor, rcglados en aran rnezda 

por la producción copartida o fé'rica murdial, el comercio intrafirmas y la 

s,.bcoritratack5r,.que son mecanismos de n&proteccioniisrno de: mercado  »e 

muchas empresas se prestan a sí mismas. (...) La maquita y el mercade 

rtrafir'as han riitido a las empresas resolver rritrptes problemas 

relacionados con el mercaao globalzado. como por ejemplo: asigna tarea' 

especJcas de poducción por plantas o por pai'ses; aprovechar mejor las ventajas 
comparativas de cada país establecer atiarzas cstraégicas mediante 

integraciones vertica.es. horizontales o complementarias; adquirir o complementar 

economías de escala; tener acceso a mercados para eliminar barreras o para 

compartir, ampliar y organizar canales de comercialización; y acceder a 

tecnolog's o a experiencias administrativas. ( ... ) Hoy, si una empresa quiere 
participar en un mercado donde predominan grandes empresas. tiene ue buscar 

cada vez más la producción compartida o la asociación de capital con las 

empresas dominantes para, a través del mercado intrafirmas. alcanzar esa 

part.ici2acn" (Cárcoa. 1991:32-33). 

1/. Además de los elementos tratados, referidos a los mercados y a la competencia, 

r5ulta irrportarlte observar otros grupos de acciores esratgicas dlsead05 por laS 

epresas para aumentar su competitividad y eficiencia. 

ACCEL (ecuadro 19) destaca como estratégicas, las asociaciones col (o las 

ady5siciories ae) empresas ue cuenten con buen posicioriamiento en el mercado, así 

como  la compra de competidoras y/o complementarias. 

ecuadro i

Etregtas eripresarla[es

ACCEI 
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UI	4r	pura b irsrw9 
1.. 

a	1,	 i	íit:	¿ro, 2) Micin & 

coe.idoriu tjt pr'it.a1 rl rprr. l'..rrinito (111 oriao fr ncoU y un c'cimientcrn	rrado,	)	nr Mud 

corr,lirrti'i 111]) 14d' Jl i.LI' EtiILo d ne.occ. 

Grupo Industrial CAMESA (Recuadro 20) menciona estrategias dirigidas hacia: 1) la 

exparsión de su ca pacidad de producción. 2) el mejoramiento de los rocesos y 3) las 

ulinza	.imerciales, 

2;4	
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VI. -lacia 1991, Carlos Arriola junto cori la Secretari'a ale Comercio Fomento Irustrial 

(SECCH) corrpflaror i.ia serie de textos de gaempresarios mexicanos destinados a 

7rlidar sis opkioies cor relaci6n a ' a moderriizaciór económica del pars y a los retos 

cLe debían afrontar dedo a los cambios preserltacos en la economía rrur:dlal. 

El rccoiocimlento implícito del cambio en los coridicionarrientos para la acumulación, 

corro u:i carrL'io suslstériico condicionarte de, todas las derr.s prácticas 

empresariales, aparecían, en muchos de estos textos,  er. o'c'sevacionies tales como las 

de Rolando Vega IPliguez (Grupo México y ex dirgerie del CCE) acerca deque: 

Jos nuevos modos de producción ro sólo rec ,uren de mercados ue permitan 

ecoriorrtíar, de escala, sino tarri'ién cuar-itioeos recursos francieros que 

diilmente p-eden provenir de ur. solo paíS. Todo esto o'liga a una 

ir,terpendericia cada vez mayor de todos los oa(ees del mundo para producir en 

co-ediciones competitivas' Vega IPriguez. leSlSOl). 

C de Claudio X. Goizález (KiniEerly Clark. ALFA, Gru2c CAKSO, Grupo Industrial Saillo, 

Grupo México, San LLiS Corporación, rniem'ro e.el CMHN y ex dirigente del CCE) rara el 

que:

"la gloalizac.ón de la econo-n(a mundial enitraPia. cada vez mas. la 

;r.terrc.onalización de la prordccióri de 1'ieres. (...) Seria er róneo pensar que este 

p roceso es la consecuencia exclusiva ele irlversiores nacionales, sea de 

particulares o del golier'no" (Gorazez. 1991:101), 

O de Luis Germán Cárco'a cuando sostiene que: 

traaicionalmente se ha considerado que la satisfacción de la demanda ,rtterna 

representa .no de os c17jetrios centrales ae a política itaustrial. La estrategia 

de la sustituc.ón de Importaciones lo convi rt ó afi eje articulador del proceso de 
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industrialización. Si embargo, en la actualidad esta postura es crecienteniente 

cuestionado, toda vez que una producción doméstica poco eficiente, implica 

costos más altos que habrán de absorber los consumidores" (Cárcoba, 1991:41). 

Los tres comentarlos permiten concluir el reconocimiento empresarial del agotamiento 

de un modelo de desarrollo y la aparición de un nuevo modelo de acumulación del capital 

global cuyo reemplazo parece muy distante de sus decisiones particulares, aunque no 

absolutamente independiente. 

El carácter histórico (más que puramente ideológico) de esta percepción puede derivarse 

de la observación dei panorama que divisaban algunos  megaempresarios mexicanos 

veinte aPios antes. Con motivo de la celebración del cincuenta aniversario de la 

Asociación de Banquerorg de México, José Pintado K ivero (PESC y ex dirigente de la 

AM) pronosticaba que: 

México para el aPio 2000 habrá confirmado una vez más su vocación  de país 

libre en el sentido político y. lo que es más importante, su capacidad de 

autodeterminación en lo económico, porque habrá seguido un camino propio, 

dentro de una economía de libre mercado" (Pintado R ivero, 197&:15e). 

Mientras que Agustín F. Legorreta (GMP. San Luis Corporación y ex dirigente de la 

AM) afirmaba que: 

si con anterioridad el país fincó su desarrollo  sobre una base financiera 

relativamente restringida, en el futuro, gracias al petróleo. México contará  con 

mayores recursos para abordar el retorno a una nueva fase de auge sostenido 

cuyo principal ingrediente, estimo, ha de ser el ahorro interno" (Legorreta, 

197&:17). 

Afirmación respaldada por Carlos Abedrop (Conductores Latincasa, Tubos de Acero de 

México y ex dirigente de la A'M): 

sabemos que el previsible superávit de nuestra balanza de pagos. consecuencia 

especialmente de nuestra capacidad de exportación petrolera, exigirá que el 

déficit del sector publico para acelerar el progreso del país sea financiado 

internamente" (Abedrop. 197&:95). 

La confrontación de las afirmaciones, separadas por veinte aPios unas de otras, 

permiten ver la evolución de los requerimientos empresariales desde la bonanza de los 

Principios intervencionistas del Estado (desarrollista, mercado Internista,  promotor del 

crecimiento con base en el déficit), hacia los de la apertura neoliberal. 

Pif(cil resulta atribuir el cambio de percepción empresarial a un cambio de contenido 

ideológico. Antes bien, siguiendo la propuesta analítica que se hiciera  en las partes uno ' 

dos de este trabajo, el cambio de percepción denota unas nuevas condiciones que hacen 

posible el desarrollo de sus negocios. 

En virtud del plan expositivo de este trabajo, baste con sePlalar en este capítulo, que en 

lo que se refiere a su actitud frente al mercado, los megaempresarios mexicanos y sus 

empresas asumen que las condiciones que les presenta el PATRÓN PE ACUMULACIÓN le son 
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dadas a la hora de afrontar su actividad microeconómica y que operan frente a ellas de 

una manera adaptativa. 

Las estrategias sePlaladas en el apareado anterior muestran esa firme decisión de 

adaptación mediante la proyección hacia el mercado globalizado de las empresas. Hasta 

aquí, los lÍmites se muestran corno elementos de un contexto de operación. 

VII. La afirmación anterior puede ser corroborada mediante la revisión  de la presencia 

publica de los megaempresarios mexicanos y sus empresas. Para tal efecto se realizó un 

seguimiento periodístico de las declaraciones y/o informaciones publicadas referente a 

las sesenta y nueve empresas seleccionadas para esta investigación, así como de los 

105 megaempresarioS del nucleo del empresariado mexicano. 

Se tomaron como fuentes de información a los periódicos  EL FINANCIERO, el de más 

amplia cobertura nacional en el área de los negocios y las finanzas, y  LA JORNADA, 

periódico de circulación nacional que cubre información diversa. Por cuestiones de 

legibilidad presentaré los resultados del seguimiento por separado para cada uno  de los 

periódicos. 

Durante 1996 aparecen en EL FINANCIERO 702 referencias de 50 de las 68 empresas 

seleccionadas. Dichas referencias se distribuyen de acuerdo con las secciones que 

componen el periódico de la siguiente manera (Cuadro 43 al final del capítulo): 

• el &3.0% se concentra en la sección NEGOCIOS 

• el 11.71. en la sección ECONOMÍA 

• el 2.70/e en la sección FINANZAS 

• y 2.6 en la sección POLÍTICA. 

Kespecto de los megaempresarios del nu'cleo (Cuadro 44 al final del cap(tulo), las 

manifestaciones en EL FINANCIERO se reducen a 225 registros (un tercio de las 

registradas para las empresas) y en su distribución adquieren una mayor importancia 

las seccicnes FINANZAS y, en menor medida, POLÍTICA. 

• el 69.370 se encuentran en la sección NEGOCIOS 

• el 12.9% en la sección ECONOMÍA 

• el 12.4% en la sección FINANZAS 

• y el 5.3% en la sección POLÍTICA. 

cabe destacar, asimismo, que sólo 39 de los 105 empresarios del núcleo del 

empresariado mexicano tienen al meros una aparición en el periódico durante 1996. Esto 

muestra que la presencia piibca de los megaempresarios es mucho más reducida que la 
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de sus empresas, las cuales son referenciadas por el periódica funamerta!mente por su 

activad bursátil o por la difusión de sus ti9ocio5.2 

En comparación con los registros alcanzados por las organizaciones empresariales 

(Cap(tulo 10), los de las empresas y de los megaempresarios se encuentran 
sensi b

lemente inclinados hacia la sección NEGOCIOS (dicha sección recoge el 12% de las 

declaraciones yio informaciones de las Organizaciones Empresariales frente al  83.0% de 

las empresas y el 69.3% de los rnegaempresarios). 

La abstinencia de las declaraciones y/o informaciones referidas a la política y a la 

política económica de parte de las empresas y de los megaeriipresarios es notable. Sólo 

12 registros de los megaempresarios se encuentran en la sección POLÍTICA y todos ellos 

concentrados en 5 de los 105 megaenipresarios del niícleo. Tres de esos cinco 

megaempresarios (Claudio X. González, Agustín Legorreta Chauvet y Juan Sánchez 

Navarro) son miembros del CMHN, ex dirigentes del CCE y reconocidos ideólogos del 

empresariado; mientras que el alto registro de declaraciones  yio informaciones referidas 

a Adrián Sacia González se deben al supuesto vínculo de éste con au'I Salinas de 

Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), al que se lo 

relacionaba con negocios y actuaciones ilícitas. 

Los registros de las empresas en la sección Política no son mucho más cuantiosos en 

términos absolutos (18), y mucho menos en términos relativos (2.6%) en relación con los 

de los ~empresarios. 

En este caso, 10 de los 18 registros se encuentran vinculados a la mencionada relación 

de Adrián Sacia González con Raúl Salinas de Gortari, mientrasque los ocho restantes 

están relacionados con empresas a las que pertenecen líderes de opinión empresarial 

(Lorenzo Servitje de im'o; Claudio X. González y Juan Sánchez Navarro). 

Eri LA JORNADA aparecen, en el mismo período. 1094 declaraciones yio informaciones 

reportadas respecto de 65 de las 69 empresas de la muestra, distriuldas como sigue 

(Cuadro 45 al final del cap(tulo): 

• 56.87 en la sección ECONOMÍA 

• 13.3% en la sección EL PAÍS 

• 12.2% en la PRIMERA PLANA 

• 8.9% en la sección LA CAPITAL 

• y 8.8% en la CONTRAPORTADA. 

Tanto para La Jornada como para El Financiero, los temas dominantes  en las notas 

relacionadas con las empresas son las siguientes: 1) Informes de estados financieros; 2) 

Colocación de acciones y/o bonos de deuda; 3) Planes de instalación de plantas, 

2 En el Anexo 2 se hace un análisis exhaustivos de las más de dos rr rioas revisadas en 7o5 pe óaicos 
menconados. 
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ampliación de infraestructura o nuevas inversiones en general; y 4) Fusiones y/o 

acuerdos entre empresas, tanto nacionales corno internacionales. 

Los registros referidos a  los megaempresarios (Cuadro 46 al final del capítulo) se 

reducen drsticamente en comparación con los de las empresas siguiendo una tendencia 

igual a la registrada por EL F;NANCIERO. 

Nuevamente aquí la distribución de los registros referidos a los meo aempresarios por 

parte de LA JONAPA resulta similar a la  de las empresas: 

• 65.07 en la sección ECONOMÍA 

• 9.6/. en la sección EL PAÍS 

• 1&.17 en la PIMEA PLANA 

• 1.1% en la sección LA CAPITAL 

• y 6.2% en a CONTgAPOTAPA. 

Y otra vez la proporción de megaempresarios referidos son una proporción muy peueF1a 

(32/105) de los que conforman el ruícleo del empresariado mexicano. 

VHI. Los elementos desplegados en este capítulo permiten establecer las siguientes 

observaciones al nivel de esta mediación: 

• El mercado como mecanismo de intercambio y asignación de recursos 

no constituye, para los megaenipresarios rnexicaios ni para sus 

empresas, un prolalenia, ya por sus ventajas competitivas o por su 

capacidad de reducir, por diversos mecanismos, la Incertidumbre. 

Ventajas y capacidades que complementan, refuerzan y se ven 

reforzadas por las redes familiares, políticas y económicas que 

conforman. 

• Los condicionamientos suasistámicos para la acción de los 

megaem presa rios y de sus empresas son tomados como dados y se 

manifiestan a los decisores como información. La acción posible sobre 

ellos no es puesta ni en el ámbito del mercado ni al nivel de las empresas 

y ni de los megaempresarios aislados, sino como capacidad política del 

empresariado. 

• Las regularidades encontradas en los seguimientos periodísticos de 

las apariciones públicas de los megaempresarios y de sus empresas y en 

las entrevistas permiten establecer que, si bien existe un reconocimiento 

explícito de la influencia de las políticas p úb licas solare sus CONJUNTOS ()E 

OPOTUNIOAO, no despliegan de manera directa y particular ninguna acción 

dirigida a influir solare las decisiones estatales, que tengan impacto 

solare los marcos regulatorios (solare esto abundaré en el capítulo 

siguiente). 
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Cuadro 43
Empresas de la muestra con declaraciones y/o informaciones registradas por El

Financiero (199) 

Pdca Ecs,sn(a Fmw $oáo Tatjlen 
0 0 0 2 2 03 
2 5 1 42 so 7] 
0 6 0 39 45 6.4 
o 2 1 13 11 23 
O 0 0 2 2 0.3 

1 0 0 17 15 ¿6 
1 3 1 47 52 74 

O 1 0 1 2 03 
0 0 0 1 l 0.1 
0 1 0 15 16 2.3 
0 1 0 3 4 0.6 
o 0 1 7 8 1.' 

0 0 7 5 11 
0 1 0 3 4 0,6 
0 1 1 9 " .6 
0 i 0 i 2 0.3 
0 14 0 63 77 11.0 
o o 0 20 20 2.8 

1 0 0 9 10 1.4 
o o o 1 1 0.1 
0 2 4 14 20 2.8 
o ¶ 0 13 14 2-0 
o o o 9 9 13 
o o i 8 9 13 
0 0 0 2 2 03 
0 0 0 2 2 03 
2 5 2 II 20 2.8 
2 0 0 4 4 0.6 
o O O 6 0.9 
O O 0 6 6 0.9 
0 0 0 1 1 01 

O 12 1 22 35 50 
o 4 0 19 23 3,0 

1 3 1 & 13 1.9 
2 5 15 26 3.7 
7 0 41 49 7.0 

0 0 0 6 6 0.9 
O O O lO 10 1.4 

1 3 0 9 13 1.9 
0 0 0 4 4 0.6 
O 0 0 4 4 0.6 

1 0 0 19 20 ¿8 
0 0 2 2 03 

1 1 0 3 5 0.7 
1 0 0 6 7 1.0 
o o o 4 4 0.6 
0 0 0 1 1 01 
0 3 0 5 8 1.1 
0 3 0 0 3 0.4 
3 0 0 24 27 3.8 

18 82 19 583 702 100.0 
26 1.1.7 2.7 830 10

Hornos de México 

Industrial 

Cía Minera Autliin 
Conductores Latlncasa 
Consorcio G Grupo CIma 
Convertidora Industrial 
Corporación Geo 
Cydsa 
CIerrnet. de Méxicc 
Desc 
Ernl'otelLadoras del Valle de Anahuac 
Empresas lca 
Empresas La Moderna 

safar 
Carso 
Celanese 
Cementos de Chihuahua 
Embotellador de México 
Fernández Editores 
Herdez 
Industrial Bimbo 
Industrial Camea 
Industrial Durango 
Industrial Saltillo 
Lamosa 
Mexicano de OesanoIlo 
México 
Modelo 
Sldek 
TrIbaa 
rlas CH 
rias Martin 
rias PeFole 
clonaI de Cerámica 
del Valle 
iv CIark 

Empresas 
Luis Corporación 
mas Argos 

cia Acero de México 

230	 Javier A. Arzuaga Magnoru 
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Cuacfro 44 

Mgaempresarios del núcleo con declaracionesy/o informaciones registradas por El 

Financiero (1996) 
Empresas

cticac,srría FL%Irtus Neocon íot 1 

Abedrop Oávila. Carlos 0 0 0 3 3 13 

Autecy Maza, Car-los O O 0 1 0.4 

ballleres González. Alberto 01 O 0 2 2 0.9 

ballesteros Franco, Jorge O 2 O 2 4 1.5 

ballesteros Franco, Jose Luis 0 0 0 4 4 1.6 

Ballesteros Ibarra, Crescencio 0 2 0 O 2 09 

berrondo Avalos. Eduardo O 0 1 O 1 0.4 

borja Navarrete. Gilberto O 4 17 14 35 15.6 

brarilff Hierro. Juan Carlos 0 0 0 2 2 0.9 

Cárcoba García, Luis Germán 0 O 0 1 1 04 

Carral Cuevas, José 0 0 1 2 3 13 

Dei Valle Ruiz, Antonio 0 1 3 3 7 3.1 

Diez Morodo, Yalentin O 2 2 0.9 

Gallardo Thuriow, Juan 1. 0 3 0 0 3 13 

Garza Medina, Dionlio 0 0 0 1 1 04 

González Laporte. Claudio X. 4 e 0 2 12 53 

González Sada, Tomás 0 0 0 2 2 0.9 

Hernández Ram-ez. Roberto O O 0 20 20 53 

Legorreta Chauvet. A.4ustfrr F. 1 0 0 9 10 4.4 

Lomelin Guillén. Jaime 0 0 0 1 1 0.4 

López del bosque. Javier 0 0 0 1 1 04 

Aa4ero Bracho. Antonio 0 0 0 3 3 13 

MartnRebolledo. Ernesto 0 0 0 4 4 Lb 

Martí García. Alejandro Joaquín 0 0 0 2 2 0.9 

Mendoza Fernández, José 0 0 0 1 1 0.4 

Morales Purrin, ~¡ardo O 0 0 6 6 27 

Q'Farril Jr., Rómulo 0 0 0 1 1 0.4 

(2u1ntana Isaac, bernardo 0 2 0 10 12 53 

Rincón Gallardo. José Manuel O 0 0 1 1 0.4 

Rivero Parancou. Ignacio 0 0 0 1 1 0.4 

Romo Garza, Alfonso O 0 1 16 17 7.6 

Ruiz Sahagun, Fernando 0 0 0 1 1 0.4 

Sada González, Adrián 4 O 3 21 25 124 

Soda González. Federico O C O 1 1 0.4 

Sanchez Navarro Peón. Juan 2 7 2 0 Ii 4.9 

Senderos Mestre, Fernando 1 1 0 3 5 22 

Terrazas Torres, Federico 0 0 0 1 1 04 

Zambrano Trevilio, Lorenzo H. O 1 0 12 13 5.5 

Totales 2 29 25 156 225 1010 

F'orcentajes 5.3 129 124 693 '03.0
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Cuadro 45 
Empresas de la muestra con declaraciones yio informaciones registradas por La 

Jornada (1996) 
Empresas  

Frna PlataCxrtaçrtada E!an La Cai1a Ecm"a TDt 

A.C. Mex icana O ' 0 0 1 
A.cel 1 0 0 2 0.2 
Alfa 5 12 27 7 57 111, 101 
Altos Hornos de México 3 1 4 0 21 29 22 
Apasco 5 0 2 1 '0 3 
8erol 0 9 1 0 1 2 0.2 
bufete Industrial 7 5 9 19 47 43 
Ceniex 4 9 0 69 1173 9.4 
Ca Industrial de Parras 1 0 0 0 1 2 0.2 
Ca Minera Autldri 2 i 0 0 Ii 14 1.3 
Conductores Latuicasa O O O 0 1 1 0! 
Consorcio Ara 0 1 0 0 2 3 23 
Consorcio G Grupo Pina 3 13 49 32 22 119 109 
Convertidora Industrial 0 0 0 0 1 1 0.1 
Ccrporacidn Geo 1 0 6 0 2 9 08 
Cydsa 2 l 2 C 13 
Pemiet de México O O 0 0 i 1 0.1 
Ocsc 4 2 0 0 9 15 1.4 
Eaton Manufacturera O 0 0 0 3 3 03 
Ecko 2 0 0 0 1 3 03 
Editorial Piano 0 2 1 0 1 4 0.4 
Embotelladoras del Valle de Anahuac 1 0 0 0 1 2 02 
Empresas Ica 16 13 12 21 61 123 112 
Empresas La Moderna O O C 0 2 12 
Gruma 1 1 0 0 14 16 1.5 
Grupo Safar 0 0 0 0 1 t 0.1 
Grupo Carso c o o o 1 
Gr. poCc1ancc 3 i 2 10 17 1.6 
Grupo Cementos de Chihuahua 0 LI 0 0 2 2 02 
Grupo Continental O O C 0 7 2 0.2 
Grupo El Astu riano 0 1 0 0 1 2 0.2 
Grupo Embotellador de México 1 2 0 0 1 4 04 
Grupo Embotelladora UnIdas 2 3 0 0 3 2 02 
Grupi Fernández Editores 0 1 0 0 4 5 05 
Grupo Herdez 0 0 1 0 1 2 02 
Griipolconsa O 0 0 0 1 0.1 
Grupo Industrial Sirnbo 3 4 3 3 19 32 
Grupo Industrial C.amesa 1 0 0 0 8 9 0.8 
Grupo lndutrIal Purango O 0 0 0 3 3 03 
Grupo lndutrlal 5211010 O 0 0 0 1 1 0.1 
Grupo Mexicano de Pesarroilo 4 3 3 4 ¿6 40 3.7 
Grupo MéxIco O O 0 0 1 01 
Grupo Modelo O 0 0 0 2 2 02 
Grupo Sldek 12 6 2 0 46 66 6.0 
Grupo rribasa 4 5 3 13 37 62 57 
Industria Automotriz 4 3 0 0 13 20 1.8 
Industrias CH O 1) 0 0 1 1 0.1 
Industrias Martin 0 0 0 O 2 2 0.2 
Industrias PeiToles 2 2 0 1! 1.5 
InternaciunaI de Cerámica O O 0 0 1 1 0. 
Jugos del Valle O O O 1 1 2 0.2 
Kimberty Clark 3 0 9 2 20 1.3 
Maizoro 0 0 0 6 Z 10 09 
as. ln4ustrias 0 0 3 
QunIca Pennwalt 3 7 7 2 3 33
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Curo 45 (Continuación) 

Empresas ee la muestra con declaraciones y/o informacone5 registradas por La 

Jornada (99) 
egio Empresas O	 O 

1	 0	0
0 
0

l 
3

2 
4

0.2 
0.4 

San Luis Corporación 
Sistemas Argos 0	 4	2 1 

0
5 

1
12 
2

1.1 
0.2 

Socieiad Eiecomecánica 0	 0	1 

TexeI 0	 0	0 0 4 4 0.4 

Tubos de Acero de Mxlco 1	 0	1 0 9 7. 1.0 

Visa 0	 2	0 0 3 5 0.5 

Vit.rO 13	 4	3 1 3b 50 

Totales 34	96	146 97 63 14 IWD 

Porcentajes 12.2	a.8	133 &9 565 100.0
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Cuadro 46 
Megaempresarios de núcleo con declaraciones y/o informaciones registradas por La 

Jornada (1996) 
Errpreas   

za	Co'tra&a	El Pa	1,1 7apa Ex	To 
Abedrop Dávila. Carlos 2 1202	7	4.0 

alIlereGonzález. Alberto 1 70	0	12 
Borja Navarrete. Gilberto 2 212303720.9 
Cárco,a García, Luis Germán 0	 0	0	0	110.6 
Carral Cuevas, José	 O	O	0	O	11C.6 
Clariond Reyes Petima. Eugenio 5 0	20	¿	116.2 
Cosí, Arirlo, Mois¿5 0	 20	0	0	211 
Cummlng Soliveira, Alejandro O	O	O	0	110,6 
De¡ Valle Puiz. Antonio 3 0	0	C	7	'0	56 
Diez Morolo. Valentki 1 1 0	35¿6 
Gallardo T'hurlow, Juan 1. 2 0	 0	1 4 ¿3 
García Muriel, Rodotfo	 O	0	0	0	1	1 

Garza Lagliera. Alejandro	 O	O	0	0	1	 i	26 
Garza MedIna, Pionlsio	 1 130	2179.6 
González Laporre. Claudio X. 2 0	10	0	31.7 
González Parás, Luis Francisco 1 0	0	0	0	10.6 
González Sada, Tomás 2 0	20	595.1 
Hernández Ramíyz, Poberto O	0	0	0	110.6 
Legor'reta Chauvet., Agusti F. 1 0	0	0	231.7 
Madero Oracho, Antonio I 00	Ci23 
Martens Rebolledo, Ernesto	 O	O	0	0	1106 
Martínez Donde.ut'ín E. 0	0	10	0	'.	06 
Mendez Eodríguez, Carlos	 O	 10	0	2311 
Patrón Luján. Adolfo	 l 0	0	0121.' 
Quintana Isaac. 5ernardo	 2	 2	0	0	4	 &	4.5 
Romo Garza. Alfonso O	 0	10	15169.0 
Sada González. Adrián 3 0	10	10	147.9 
Sada González. Federico O	 0	0	0	3	31.7 
Sada Treifio, Adrián 0	 0	0	0	110.6 
Sancarnarina Vázquez, Agustín 0	 0	0	0	110.6 
Senderos Mest.re, Fernando 2 0	0	0	0	2 
Zambrano TrciF1o. Lorenzo H. 0	 120	25ZS 
Totales	 32	 11	1'	2	1,5	77 

Porcentajes	 15.162	9.61765.3100
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CAF'ÍTULO 10

Los megaempresarios frente al 

em oresa riao 

1. La 'paz" y el "progreso" porflrista permitieron se dijo en el Capítulo S, la modernizacóri 

de la economía mexicana y el inicio de la industrialización del país. La estabilidad, tan 

ansiada, era conseguida después de un siglo, y con ella la incipiente burguesía mexicana 

alcanzaba las condiciones para la expansión de sus negocios. Habían quedado atrás casi 

cien aFlos de guerras civiles continuas, no exentas de intervenciones extranjeras, y así la 

representación y defensa de los intereses abandonaría por un tiempo los campos de 

batalla. 

Los requerimientos de organización de la representatividad empresarial respcndían, como 

casi siempre sucede, a dos razones, que por momentos aparecen como complementarias 

y en otros como opuestas: (1) por el lado de los empresarios, se busca unificar La gestión 

frente a los otros sujetos sociales con el objeto de potenciar su capacidad por medio de 

la acción colectiva; (2) por el lado del gobierno, la unidad del sector empresarial le 

permite contar con un agente sólido a la hora de buscar apoyos y, a su vez, le brinda la 

posibilidad de concentrar la interlocución y la disciplina cuando las relaciones de fuerza 

obligan al gobierno a sacrificar intereses empresariales en el corto plazo. 

En este esquema, la formación de organizaciones empresariales durante el porfiriato es 

continua y comienza allí donde los intereses se identifican con mayor tradición y 

fcr-taleza. La fundación de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México en 1&74 inició, 

pues, un ciclo que tendrá altibajos. En total, durante el porFlriato se establecieron quince 

cámaras de comercio en distintas ciudades del país (Arriola Woog, 19&&). 

Originalmente, 

Las denominadas "Cámaras de Comercio" congregan... tanto a comerciantes como 

a capitalistas mineros, agrícolas e industriales. Funcionan como los 

representantes nacionales de los intereses privados (Zabludovsky. 17:70). 

Sin embargo, posteriormente, la importancia del sector minero impulsa la creación,  en 

1906, de la Cámara de Minería. 

En 190& el gobierno decide, por primera vez de manera oficial, la intervención directa en 

el control sobre la creación y disolución de cámaras mediante la promulgación de una Ley 

de Cámaras (Shafer, 973). 
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ac,ciaIidady forma de acidn de k» megae reario ,nex,cno 

La Kevolucíón disolvió nuevamente los mecanismos civiles de la poVtica  j fue hasta 1917 

cuando se dio a la tarea de reconstruir la relación formal con la L2urguesía a través de un 

nuevo impulso para la reorganización de las cámaras. El entonces Secretario de Industria 

' Comercio del gobierno de Venustiano Carranza (1917-1920), Alberto J. Pan  convocó a 

un congreso de hombres de negocios con la finalidad de crear una institución que 

englobase a todas las cámaras de comercio del país (García 'ringas, 1980). E: 

resultado de esa Iniciativa fue la creación de la Confederación de Cámaras Nacionales  de 

Comercio (CONCANACO). 

El congreso llevado a cabo a mediados de 1917 definió que la 
base 

de la COCANACO 

estaría formada por una cámara por cada Estado del país, 

estaE'leciendo que. las Cámaras continuarían con su autonoma en asuntos 

locales. [mientras que] la nueva organización promueve una institucionalizac6n 

centralizada para el manejo de los problemas nacionales (ZaEludovsky. 1979). 

La misma estrategia se siguió con el sector industrial, dando origen, meses después, a la 

Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN). La convocatoria a los 

industriales fue promovida por el Centro Industrial Mexicano, con sede en PueL'la, en 

oposic ión a la proposición de los comerciantes en el sentido  de agrupar a todos los 

empresarios en una Confederación única' (Za'ludovsky, 1979). 

Sortear las aspiraciones del sector mercantil y constituirse corno una cámara industrial 

no garantizó a la CONCAMIN la homogeneidad de intereses que se suponía. Antes bien, 

durante la realización del Primer Congreso de Industriales a finales de 1917 emergieron, 

liderados por el poderoso sector minero, diferenciasque demoraron la constitución de la 

Cámara prácticamente un aFío. El acta constitutiva consistió en una solución en la que 

se incorporaron los intereses de los sectores y en laque se estipulaque la CONCAMIN 

se integra

por Cámaras especializadas. Cámaras mixtas de industria, y sectores 

industriales de las Cámaras de comercio. Las Cámaras se llamarían industriales 

aunque sus elementos predominantes podían ser la minería, el petróleo, la 

metalurgia o las manufacturas, La Confederación queda integrada por cinco 

sectores: textil, minera, petrolera, industrias varias y peoueFías industrias 

(Za4udovsky. 1979:81). 

En 1928 se crea la Asociación Mexicana de Banqueros (AMe) y en 1929 la Confederación 

Patronal de la Zepública Mexicana (COPARMEX), ésta, a propuesta del prominente 

industrial regiomontano Luis G. Sada, como una organización independiente del sector 

El tema de la Confederación única había sido motivo de discusión durante el 'rimer Congreso Nacional de 
Comerciantes de 1917. Corno afirma 7Abludoveiky La discusión sienta un precedente de conflictos futuros. 
Ante La debilidad de la Industria, la burqueslá comercial se pronuncia por la formulación de Cámaras 
mixtas... Oponiéndose a esta alternativa, la 'urguesCa industrial argumenta  que, al dar mayor 
representatividad al comercio la solución de una Confederación única llevaría a  la inhiicióri del crecimiento 
industrial. (ZaL:'ludovsky. 1979:74) 
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piblico y con un estilo de representación sindical cori & objeto de hacer frente al poderío 

del sindicalismo obrero. 

La fundación de la COPAKMEX constituye un parteaguas en la historia de la organización 

del empresariado mexicano. Su identificación con los industriales más sólidos y 

conservadores del país, los de Monterrey, la corivertirá en la protagonista de los 

principales enfrentamientos políticos e ideológicos con el gobierno hasta la formación del 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

Su origen mismo fue resultado de uno de esos enfrentamientos. En efecto, el detonador 

que impulsó su fundación durante la Asamblea Nacional de la CONCAMIN de 1929 fue  el 

proyecto de reglamentación del Artículo 123 constitucional. Hasta la promulgación de la 

Ley Federal del Trabajo en 1931 este capítulo de la historia empresarial mexicana, 

fue especialmente importante para la definición de este organismo  como 

sindicato patronal... la oposición de los capitalistas al proyecto de ley federal del 
trabajo. considerado como "el más radical del mundo en favor de los 

trabajadores". orientado a la discordia y negador de la democracia, debería 

conducir a asegurar tal democracia que "consiste en que el  gobierno representa a 

todas las clases", aunque al mismo tiempo debe reconocer a los empresarios el 

derecho de dirección. Por estas razones, el gobierno debía. segiin la COPAMEX. 

detener el proyecto de ley, pues una "precipitación" en las reformas sociales 

conduciría al incremento del costo de la vida, baja en la inversión, fuga de 

capitales, ausencia de inversión extranjera y aumento del desempleo. Como puede 

verse, el liberalismo conservador estaba bien difundido entre la  cúpula empresarial 

y constituía desde entonces la bandera para oponerse a los obreros en no  pocas 

ocasiones... (Valdés Ugalde. 1997:117-118). 

Quedaba integrado así el sector de los industriales conservadores, mucho rrts vinculado 

ideológicamente con la CONCANACO que con la CONCAMIN. 

II. Un segundo capítulo de enfrentamientos memorables de la COF'ARMEX con el gobierno 

tuvo oportunidad durante el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940). Durante la 

primera etapa de su gestión. Cárdenas impulsó la formación de un pacto social que haría 

posible décadas de crecimiento económico, iniciando, corvo se dijo, por el lado de la 

demanda (Capítulo (0). 

El enfrentamiento global tuvo cuatro ejes sobre los que se produjeron manifestaciones 

coyunturales: (1) la definición de los límites del espacio para la inversión privada, (2) la 

relación entre el gobierno y la representación empresarial. (3) la intervención del gobierno 

sri la actividad económica, y  (4) la política laboral. 

especto del primero, el conflicto se originó en el desacuerdo con el estilo de la reforma 

agraria llevada a cabo po el cardenisriio. El programa de distribución de tierra ejidal 

produjo, al no poder ser impedido per sus opositores, 

una importante transferencia de ahorro al darse, por parte de particulares,  el 

abandono de actividades agropecuarias y la reubicación de sus capitales en 

actividades inmobiliarias y bancarias (Valdés Ugalde. 1997:115). 
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Purante 1936 se detoriarn disparadores en los otros tres ejes: la Ley de Cámaras 

impactó sobre el segundo, la Ley de Expropiación sobre el tercero y el paro económico de 
os industriales de Monterrey a! último. 

La Ley de Cámaras convirtió a éstas en organismos de afiliación ol'ligatoria, 2 de Interés 
público y pa

r
a consulta entre el estado y los agremiados. Airi cuando el nuevo per-(l de 

las organizaciones empresariales no fue reci
b
ido con excesivo entusiasmo, el punto crítico 

de la nueva ley estaLlec(a la unificación de las cámaras de comercio con las de los 
industriales y la incorporación de los pecueF1os y medianos empresarios. A partir de esta 
ley se crea la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria (CONCANACOlN 
(Za'ludovsky, 1979). 

La Ley de Expropiación provocó aun mayores resquemores. El proyecto ampliaba las 

atribuciones del ejecutivo para declarar empresas o áreas de actividad económica  como 
necesarias para « la satisfacción de necesidades colectivas" o de utilidad pública. 

La intervención empresarial en oposición al concepto de "interés social", aun cuando no 

pudo Impedir la promulgación de una ley que considera
b
an anticonstitucional, logró 

modificar el proyecto introduciendo una definición más precisa de las causales ae 

expropiación. 

La tensión en la relación gobierno/empresarios durante el carderiismo tuvo su momento 

más álgido a raíz del conflicto suscitado en Monterrey. La política agraria, la de 

nacionalizaciones, pero fundamentalmente la laboral irritaron a la representación 

empresarial. La agitación obrera y la complicidad de las autoridades laborales provocaron 

la reacción empresarial en todo el país? En respuesta a este movimiento, los 

eripresarios acordaron un "paro económico" suspendiendo por dos días las actividades 

de todos los "sectores vitales" y organizar en aquella ciudad una manifestación en 

protesta con la invasión "comunista rusa" (Martínez Nava, 1954). 

La respuesta del goL'ierrio cardenista fue, inicialmente, la declaración de los cato-ce 
puntos y una ulterior actitud de reconciliación que daría sus resultados  en los sexenios 
posteriores (Capítulo S). 

2 Se estableció el IZFG15TPo NACIONAL [)E COME RCIO E INDUSTRIA oue signifcó. en la práctica. el control so're 
las actividades de las empresas por parte del gobierno. 

En los quince amos anteriores al sexenio cardenista (entre 1920 y 1934) se registraron en Méx i co 1,370 
huelgas, con una media de 91 anuales y una moda (en el amo de 1921) de 310. Los diez amos anteriores 
fueron. incluso, más apacibles en la materia. Entre 1925 y 1934 se registraron 408 huelgas, a razón de 41 
por aPio, siendo el aPio de 1934 el más agitado con 202. En los otros nueve amor de ese período nunca se 
superaron las cien huelgas anuales. En contrapartida con esta  paz ¡ahora¡". durante el gobierno de Lázaro 
Cárdenas las huelgas alcanzaron el número récord de 2,871, más del doble de las reportadas en los quince 
aPios anteriores a su gestión y siete veces  más que la de los diez amos anteriores. En promedio, durante el 
cardenismo se regIstraron 478 huelgas por año, y en los primeros tres (1935 a 1937), que son los que 
estimulan la reacción empresarial, el número total alcanzó las 1892  (Cálculos propios sobre la base de 
González Casanova, 19(05). 
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III. El período que siguió al cardenismo consolidó el ingreso del sector empresarial al 

pacto social pos1evolucionario y lo estabilizó por décadas. Dicha esta}ilkad se alcanzó 

en un punto en el que el radicaismo de las reformas implementadas por ei  carder'ismo 

dieron paso a otras más benévolas para el sector empresarial. 

Sobre los cuatro ejes conflictivos del período carderiista surgieron puntos de acuerdo en 

el sexenio posterior. Manuel Avila Camacho (19401946), a partir de una rectificación de 

la política guernarnental hacia cada uno de ellos (Valdés Ugalde, 1997). 

La política agraria del reparto de tierras del cardenlsmo fue sustituida por una que 

disminuyó, en un primer momento, el número de hectáreas repartidas y, posteriormente, 

la calidad de las mismas. En cuanto al número, éste se redujo de 18 millones de ha. 

durante el sexenio cardenista a menos de S millones durante el de Manuel Avila Camacho 

y a 1 millón a lo largo de la gestión de Miguel Alemán Valdés (194-1952). 

La centralidad del ejido como fundamento de la política agraria fue reemplazada por la de 

la pequePla propiedad. Con el objeto oficialmente declarado de dar seguridad en la 

tenencia de la tierra se dio paso a un marco jurídico apropiado para una forma de 

producción más empresarial en el campo (Valdés Ugalde, 1997) y evitar brotes de 

carácter socialista que pusieran e.-i peligro la estabilidad política (Peschard  et al., 1983). 

La reforma alemanista del Artículo 27 constitucional pondría las condiciones definitivas 

para la nueva estabilidad. La reforma atendía a dos necesidades elementales para la 

inversión privada en el campo: la estabilidad de la propiedad y el aumento de las 

extensiones permitidas para cada explotación unitaria. 

En cuanto a la seguriaad de la propiedad, la reforma introdujo, 

la capacidad de ampararse en contra de decretos exproptatorios. as(  como el 

recurso utilizado por los propietarios de titular tierras a nombre de todos sus 

parientes aun de personas ajenas a sus familias. En el a'ml'ito político se alienta 

a la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad. órgano de los 

terratenientes que, oEviamente, defierde los derechos de éstos en contra de la 

creciente demanda de bienes de cultivo (Peschard et al., 1983:38). 

Por su parte, la parcela ejidal creció de 10 a 13 hectáreas y la pequeFla propedad de 50 

¿" 100 hectáreas en áreas de riego, a 200 en las de temporal y a 300 en plantación. 

Aun cuando pueda considerarse excesiva la suposición de que la nueva reforma agraria 

indujo al latifundismo, lo cierto es que esta rectificación produjo un nuevo tipo de 

inversiones y un mayor apoyo crediticio al sector agrícola que cambió la fisonomía del 

campo mexicano en una dirección mucho más acorde con las aspiraciones del 

empresariado. 

En cuanto al segundo eje, la rectificación supuso la elaboración en 1941 de dos nuevas 

leyes, la nueva Ley de Cámaras y la Ley de la Industria de la Transformación. La primera 

rectificaba el elemento más conf!tivo de la reforma cardenista en la  materia, a sa
b

er, la 

unificaciói de las cámaras de comercio e industriales. A partir de esta reforma se 
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integraron nuevamente la CONCANACO y la CONCAMIN, las  »e conservaron los criterios 

de constitución geográfico y por ramas respectivamente. 

La segunda, separaba a la industria de la transformación de la tradicional, lo cual 

significó, en la práctica, la creación de la Confederación Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTA), que tendría representación en todos los estados  de la 

República con excepción de los de Jalisco y Nuevo León que contaban ya con sus propias 

Cámaras de la Industria de la Transformación (CAINTRA). 

Las dos leyes cumplían con el objetivo de establecer una relación más cordial con el 

sector empresarial a la vez que intentaba moderar la influencia de los empresarios más 

conservadores. La nueva línea del gobierno federal fue acompañada de una política de 

expansión industrial agresiva llevada a cabo durante los sexenios de Manuel Aviia 

Camacho y Miguel Alemán Valdés. 

Los puntos fundamentales de la estrategia lndustrializadora fueron: 

• La creación de estímulos fiscales, al amparo de la Ley de la Industria de 

la Transformación, que beneficiaban con exenciones impositivas de 

hasta cinco o diez años a las empresasque demostraban que erar 

"nuevas" o "necesarias". 

• La modernización del sanco de México y la ampliación de Nacional 

Financiera que estimularon el crédito y el financiamiento oficial de L 

industria y de la agricultura. 

• La definición de un conjunto de medidas proteccionistas para l 
producción nacional, que se fue acentuando conforme el efecto de la 

Segunda Guerra Mundial desaparecía. 

En conjunto, la estabilidad política garantizada por el pacto social posrevolucionario y la 
expansión económica impulsada a través de mecanismos fiscales y monetarios, 
garantizaron el éxito de la fase horizontal y de la primera parte de la vertical del Modelo 

SI en México. Sin embargo, la relación gobierno y empresarios no estuvo exenta  de 

vaivenes que fueron consolidando paulatinamente la posición de los empresarios en las 

relaciones sociales de fuerza. 

Durante el sexenio avilacamachista las rectificaciones no impidieron los conflictos. Existe 

cierto consenso entre los analistas de la época en el sentido de que durante este 
sexenio se consolida una supuesta fracción nacionalista del empresariado que habría de 

servir de pivote al gobierno en su negociación con las organizaciones más conservadoras. 

La creación de la CANACINTRA y el fortalecimiento de la CONCAMIN. producto de la 

expansión industrial, habrían servido, según esta Interpretación, para compensar el 
poderío de la CQF'ARMEX y de la CONCANACO, en lasque la conservadora posición 

reglo montana se antojaba hegemónica. 

Prueba de este enfrentamiento sería el conflicto desatado alrededor del Facto Obrera-
Industrial que CANACINTRA y CONCAMIN impulsaran junto cori la CTM en 1945. Y la 
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prueba del origen estaría en el apoyo del Grupo Monterrey al almazanismo y al Partido 

Acción Nacional con motivo del proceso que llevó a la presidencia a Manuel Avila 

Camacho. 

La división entre los sectores nacionalista y conservador del empresariado, si existió 

corno tal, a partir del sexenio de Miguel Alemán Valdés mostró que, en todo caso, se 

trató de un hecho coyuntural y que desde entonces se produciría un acercamiento 

constante hasta la formación del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) en los setenta. 

El carácter coyuntural de la competencia de intereses se de!ió a las diferentes 

capacidades para prescindir o ro de la protección gubernamental durante el proceso de 

industrialización. Necesidad que  fue disminuyendo conforme el sectorque representaba la 

CANACINTRA fue volviéndose, en asociación con el capital foráneo, más oligopóUco 

(Valdés Ugalde, 197). 

El gobierno alemanista incorporó al gal'inete presidencial a dos ex-dirigentes 

empresariales del sector industrial. Antonio Kuiz Galindo y Agustín García López, 

(Peschard eV aL, 19b3) y, en conjunto. el 207 de los puestos los ocuparon los 

industriales; al tiempoque proliferaron asociaciones de afiliación voluntaria y se unificó la 

representación empresarial frente al gobierno (Zatludosvky, 19S4). 

Esta política que, como se seialó en el Capítulo 6, modificó la retórica oficial frente al 

empresariado, se acompaPló de un nuevo estímulo gubernamental a la expansión 

industrial. A la par de las medidas de protección comercial y financiamiento se 

impulsaron la inversión extranjera y el desarrollo de un extenso programa de construcción 

de obras de infraestructura. 

La aceptación del plan alemanista permitió una convergencia de las posiciones de las 

organizaciones empresariales que tuvo su punto culminante en el apoyo a la posición 

gubernamental en la negociación del Acuerdo General de Tarifas Muaneras y Comercio 

General (GATT, por sus siglas en inglés). 

En cuanto al tercer eje, la intervención del estado en la economía, las rectificaciones 

poscardenistas fueron variadas así como las reacciones hacia ellas. 

Una rectificación fundamental consistió en la disminución de la presión expropiadora por 

parte del goL7ierno, tanto en el rómero de las intervenciones  como en la espectacularidad 

de las mismas. 

Como seliala 7,a1ludovsky. 

El régimen enfatiza que la intervención estatal no debe perturL'ar el respeto de la 

propiedad privada y considera que el desarrollo del país depende de la acción  de 

los capitalistas protegidos por un Estado fuerte (Za'ludovsky. 1979:e8). 

Las medidas financieras y fiscales de protección y estímulo de la inversión privada, como 

se dijo, se fortalecieron, mientras que algunas intervenciones coyunturales provocaron 

reacciones airadas.
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El caso más notorio de este último tipo de intervención se produjo cuando el goL7ierr.o 

alemari 1sta emitió en 1947 la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en materia económica, 

Con el objetivo principal de contener la inflación creciente, la ley delegaLa en & 

presidente amplias facultades para fijar precios máximos, det.ermiar formas de 

distribución. decretar racionamiento, decidir planes de producción de 

determinados artículos en las fábricas, imponer restricciones a Las importaciones 

y exportaciones y. también, ocupar temporalmente las fábricas necesarias para 

incrementar la producción (Feschard. et al. 193:32). 

La iniciativa produjo una reacción dispar entre las diferentes cámaras, que pronto deriv6 

en un de'ate acerca del papel de la inversión extranjera. Las opiniones se polarizaron 

circuristancialmente entre quienes propiciaban una legislación más restrictiva hacia el 

capital foráneo y quienes asumían una actitud de  colaboración con éste. 

Los dos conflictos se diluyeron en los años siguientes. La autolimitación de la 

intervención estatal ahuyentó los fantasmas respecto de un excesivo dirigismo  estatal 

mientras que 

la opción nacionalista a la inversión extranjera se iría debilitando ante el empuje 

de la tendencia a construir empresas "asociadas" para producir manufacturas 

más complejas destinadas a los sectores medio y alto que, debido a la creciente 

coicentración del ingreso, constituían un mercado suficiente para la industria 

nac ional (Peschard, et aL. 198333). 

La rectificación en materia laboral, por ultimo, resultó notal7le. Por un lado, se redujo el 

impacto de la conflictivldad al nivel de las empresas mediante la reglamentaióri del 

derecho de huelga, la definición de requisitos más estrictos para la declaración de 

legalidad de las huelgas y un control más férreo sobre el movimiento oL'rero.4 

Este lado de la política laEoral fue coronada con la saiida, en 1941, de Lombardo Toled ano 

de la Secretaría General de la CTM y su reemplazo por Fidel Velázquez, permitiendo el 

fortalecimiento de la llamada burocracia sindical, 

entendida como capa social con capacidad para mantener al movimiento  obrero 

disciplinado a los intereses del Estado y a su propio proyecto ele desarrollo 

económico (F'eschard. et al., 1983:47). 

For el otro lado, 

el Estado mexicano manifiesta su preocupación por disminuir la comL'ativdad 
sindical y se ve en la necesidad de crear algunas reivindicaciones di-ectas para 

El número ele huelgas totales se redujo levemente durante el gobierno ele Manuel Avila  Camacho. En los 

seis aios de su gestión se registraron 2.320 huelgas con un promedio  de 387 anuales. El número no sería 

del todo relevante si no se tiene en cuenta que en dos aPios (1943 y 1944) se registraron más  del 707. ce 

las huelgas de todo el s<eriio. La presión disminuyó en 1945 a partir  de la firma del pacto obrero-

industrial. Con todo, el senio avilacamachista muestra una disminución en los conflictos obrero 
patronales cue se acentuará durante el régimen alerrianista. En esos aPIos, se registraron sólo 647 

huelgas, a razón de 108 por año. (Cálculos propios sobre la 5aee de González Casanova, 165). 
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los asalariados. Pestacan. entre éstas. la expedición de la Ley del Seguro Social y 

la creación del Instituto (1942). y la creación de la Compañía Nacional e 

Pistriución y Reguladora conocida posteriormente como CEIMSA y hoy 

CONASUPO (Za Lludovsky. 1979:61). 

Y. La estabilidad del pacto social posrevolucionario viviría sus primeras amenazas en los 

inicios del gobierno de Adolfo López Mateos (195&-1964). Las causas que se fueron 

acumulando para favorecer el clima de tensión pueden sintetizarse en: 

• REDUCCIÓN DEL RITMO DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA. A lo largo de la 

década anterior al gobierno de López Mateos se fueron asociando cinco 

indicadores negativos: inflación, déficit fiscal, descenso de la inversión 

privada, deseui!irio externo y la devaluación de 1954. 

• IZQUIERDIZACIÓN DEL DISCURSO OFICIAL. Pe gira por Guaymas, Sonora, el 1 de 

julio de 1950, el Ejecutivo Federal impulsó la tesis de que la 

Constitución tuvo su origen en una revolución típicamente popular, que 

aspiraba a mejores niveles de vida para los mexicanos, y que, por lo 

tanto, su origen era popular de izquierda y su gobierno, dentro de la 

Constitución, de extrema izquierda (Mart(nez Nava, 1984). A este 

gesto, debe agregarse el impacto de la Revolución Cubana en el 

ambiente y la política oficial de apoyo a la posición cubana en los 

organismos internacionales. 

• ACUMULACIÓN DE CONFLICTOS QREROiPATRONALES. Además de los 

movimientos ferrocarrilero y magisterial desarrollados a lo largo del 

sexenio de Adolfo Ruiz Cor-tiriez (1952-1958), se agrega'an los intentos 

de huelga en Teléfonos de México y de los sindicatos e las empresas 

de aviac6n. El gobierno de Adolfo López Mate3s profundizó la 

desconfianza empresarial en esta materia al liberar a los líderes presos 

del movimiento magisterial.5 

• NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA. En su segundo informe de 

gobierno, López Mateos anunció la compra de las empresas de la 

industria eléctrica que estal7an en manos de inversionistas extranjeros. 

El promedio de huelgas por sexenio mostraba una curva ascendente colocándose durante el sexenio  de 

Adolfo López Mateos en los niveles registrados durante el gobierno cardenista. Como se señaló, el numero 

de huelgas promedio ascendió durante el gobierno de Lázaro Cárdenas  a 475, declinó a partir del gobierno 

de Manuel Avila Camacho a 375 y a 105 en el de Miguel Alemán Valdés. En el goLiemc de Adolfc Ruiz 
Cortines la tendencia se oluebró alcanzando las 245, y sri el de López Mateas sumó 472. El cambio 
fundamental sobreviene, sin embargo, durante el último  año de gestión de Adolfo Ruiz Cortines. En los 
primeros cinco años del sexenio ruizcortiriista el ndmero de huelgas asciende a 747, con un promedio de 
149 levemente superior al del sexenio alenianista, a pesar del uso de un lenguaje reivindicativo de su 
Secretario de Trabajo, Adolfo López Mateas. Sin embargo, las 740 huelgas registradas durante 1955 
equivalen al total de las apuntadas en los cinco aFlos precedentes (Cálculos propios sobre la base de 

González Casanova, 1965). 
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La reacción del sector privado puso en tela de juico la eficiencia 

gubernamental para la gestión del sector así como respecto del 

impacto de la decisión sobre el déficit ptibIico. 

F'romediarido su sexenio, las seFlales negativas para el empresariado comenzaron' a 

revertirse. Los resultados "alentadores" provinieron de dos frentes fundamentales: e 

económico y el laboral. 

Hacia 1962 se comenzó a registrar una recuperación de la tasa de crecimiento de la 

economía mexicana. Un papel importante para recobrar el dinamismo perdido fue el que 

tuvo el aumento en el ingreso de capitales externos (Martiniez Nava, 1984). En ese año, 

después de dos años consecutivos de disminución, aumentó la inversión extranjera 

directa, fundamentalmente, en la industria farmacéutica, automotriz, aparatos 

electrónicos y alimentos proce5ados.6 Mientras que el ingreso mediante créditos 

externos al sector publico tuvo un aumento con5iderable.7 

En mayo de ese año, el presidente López Mateos intenta un acercamiento con el sector 

empresarial mediante la presentación del "Plan de Promoción Económica para el 

demanda "una estrecha colaboración". Corno parte del "Plan" la Secretaría de Industria 

Comercio distribuyó una lista de SOO nuevas industriasque correspondía desarrollar al 

capital privado, destinando para ello los máximos estímulos fiscales. Los  empresarios 

respondieron con un aumento de sus inversiones en 1963. 

En el ámbito laboral, se siguió, inicialmente, una estrategia de  represión de los sindicatos 

obreros disidentes cuya manifestación más notoria fue la intervención del ejército para 

sofocar el conflicto ferrocarrilero. 

Posteriormente, 

se intentó crear otra central que aglutinara a las organizaciones obreras que 

estaban dispersas y eran, por lo tanto, menos controlables  por el estado. Esta 

iniciativa fructificó en la llamada Central Nacional de Trabajadores (CNT) donde 

estaban la CRLOC. la FKOC y los sindicatos de electricstas, la Unión de 

Linotipistas y la Federación de Obreros Revolucionarios (Labastida Martín del 

Campo. 1981:349). 

Al igual que en el sexenio de Manuel Avila Camacho, se buscó, como tercera estrategia, 

compensar la ofensiva sobre el movimiento obrero mediante concesiones en el ámbito de 

la seguridad social (se quintuplica la población de derechohabientes del Seguro Social y 

del ISSSTE, sumados), al tiempo que se expide la Ley de Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y se elevan los salarios en un 22%. 

La inversión enranjera directa en 1959 ascendió a 1.244 millones de dólares; a 1.081 millones en 1960; a 

1,017 millones en 1961; a 1,183 millones en 1962 a 1,318 millones en 1963 y a 1.474 millones en 1964. 
' Los créditos e<tcrnos al sector p(ilico alcanzaron los 197 millones de dólares en 1959; para 1960 
aumentaron a 346 millones, cifra similar a la alcanzada en 156 1 ; para 1962 sumaron 391 millones. 357 

millones para 1963 y 716 millones para 1964. 

243 Javier A. Arzuig .gnor



Tercera parte: L05 rnegaemprCariO5 mexicano. Efudsos de caso 

La pé-dida de legitimidad por las acciones del gobierno ri el ámbito laboral intentó ser 

compensada en el terreno político mediante la creación de la figura de  los diputados por 

partidos. 

V. Las acciones del gobierno opezmateísta tendieron a consolidar la acción coordinada 

et sector empresarial ya insinuada desde la gestión de Miguel Alemán Valdés. En estos 

anos, los empresarios inauguraron la forma de la reacción pública, fundamentalmente a 

través de los medios de comunicación, y unificaron su visión frente a los problemas 

nacionales desatando una verdadera paranoia anticomunista. 

En enero de 1959, en el momento más crítico de los conflictos  laborales, apareció un 

desplegado en los periódicos nacionales firmado por la CONCANACO, Ea CONCAMIN y la 

COPARMEX, que exigía la restauración de la "paz social" concebida corno la "coordinación 

entre el capital y el trabajo" (Alcázar, 1970:73). En esta ofensiva no faltaron los epítetos 

de "agitadores comunistas", «excesiva tolerancia" gubernamental y "desconfianza" para  la 

inversión privada. La conclusión del conflicto ferrocarrilero mediante la intervención militar 

fue celebrada por la COARMEX y la ASM. En un telegrama  enviado al presidente Adolfo 

López Mateos, manifestaron su "absoluta solidaridad con el espíritu de justicia y la 

finalidad patriótica con que se ha procedido" (Alcázar, 1970:78). 

En julio de 1960 la reacción a las declaraciones presidenciales en Guaymas no se hizo 

esperar. Un día después del polémico discurso, la CONCAMIN publicó en los periódicos una 

"orientación" para la opinión pública, en general. y "particularmente a los hombres de 

negocios e inversiones" en la que llama a acatar la Constitución y las leyes que de ella 

emanan por encima de todas las ideologías. 

Otra acción que generó una pronta respuesta pública empresarial fue la nacionalización 

de la industria eléctrica. Frente a este hecho ei presidente de la CONCANACO, Manuel 

Fernández Landero, declaró que 

el hecho de que la industria eléctrica se transformara en un organismo de 

carácter social obligaba a los hombres de negocios a pedir c.ue se sujetara a las 

exigencias de calidad técnica y experiencia administrativa. que "tan grande 

responsabilidad implica"... "con nombramientos de carácter profesional y no de 

índole política"... (Martínez Nava. 1984:141). 

El mismo Fernández Landero se pronunció en una entrevista publicada en EL UNIVERSAL 

el 30 de septiembre, haciendo referencia al fenómeno de la creciente intervención estatal 

"en campos hasta hace poco reservados a la iniciativa privada". La idea fue respaldada 

por la CONCAMIN, que en su boletín del 15 de octubre de 1960 se preguntó hasta dónde 

llegaría el gobierno en sus propósitos; y por la COPARMEX que dedicó el número de 

octubre de su revista Voz F'ATONAL para comentar el hecho (Martínez Nava, 1984). 

La avanzada contra el intervencionismo estatal culminaría con un desplegado en los 

periódicos firmado por la CONCANACO, la CONCAMIN y la COPARMEX del 24 de 

noviembre titulado "for cuál camino, se?lor residente?' En él se formulaban tres 

preguntas:
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1. ¿Es justificado ajue el gasto público se utilice para la compra de empresas 

privadas, cuando los servicios esenciales del Estado:  de salukridad, de educación, 
de caminos, etc., se encuentran muy lejos de estar satisfechos? 2. ¿Es que nos 

encaminamos, a través de un Intervencionismo creciente, hacia el socialismo  d& 
Estado? 3. ¿Estamos en el principio de una nueva política  económica del 

gobierno? (Mart(nez Nava. 1984:143-144). 

En los ai'los de 1961 y 1962 la ofensiva se produjo en contra de las manifestaciones  de 

simpatía del goHerno mexicano para el régimen castrista culano. En diciembre de 1961 la 

CONCANACO volvió a publicar su 'Declaración sobre el Comunismo" así como, a través de 

su revista lN pusTg lA, un editorial cori el nombre "Repercusiones insospechadas del voto de 

México en la OEA" (Martínez Nava, 1984) a propósito de la oposición de México (Único 

país además de Cuba) a la aplicación y ampliación del Tratado Interamericano  de 

Asistencia Recíproca como respuesta a la declaración de Fidel Castro acerca de s 

filiación marxista-leninista. 

El 20 de enero de 1962 la CGPARMEX publicó en El Excélsior una deotaración en la que se 

manifestaba "hondamente preocupada por la acción conquistadora del comunismo en 

América". Y al día siguiente, la CONCANACQ en su carta semanal sostuvo que pocas 

veces un "asunto político" había tenido tantas repercusiones en el mundo de los negocios 

como la Conferencia de Punta del Este (Alcázar, 1970). 

En este ambiente, el 13 de septiembre de 1962, se constituyó formalmente el Corisejc 

Mexicano de Hombreo de Negocios (CMHN). 

y apareciera en la prensa. el mismo día, un desplegado firmado por el Comité 
Coordinador de la Iniciativa Privada, pe no alcanzó a ccnvertirse en ese momento 

en organización permanente. pero que fue un antecedente dei futuro Consejo 

Coordinador Empresarial fundado en 1975 (Valdés Ugalde. 1997:145). 

VI. Aun cuando cuando pudo superar los nubarrones del inicio de la gestión de López Mateos y 

retornar la senda del crecimiento económico que se mantendría durante el sexenio  de 

Díaz Ordaz (1964-1970), el pacto social posrevolucioriario comenzaba a dar signos  de 

debilidad por ambos lados. Por el lado de la demanda, el pacto se hacía cada vez menos 

inclusivo, mientras que por el lado de la oferta, tanto  a nivel económico como político, el 

sector empresarial fue concentrando su poderío. 

El sexenio díazordazista fue el escenario de los conflictos sociales derivados de la 

pérdida de amplitud del pacto. Estos conflictos se manifestaron tanto en los  sectores 

medios (fundamentalmente, con los estudiantes, profesionistas e  intelectuales), como en 

el campo y en sectores marginales urbanos. 

La respuesta del régimen "llevó a una afirmación de los rasgos autoritarios y represivos 

del sistema" (Laastida Mart(ri del Campo, 1981:351) particularmente en los casos del 

movimiento médico de 1965 y, sobre todo, del movimiento estudiantil de 1968. Esta 

respuesta eroslonó decisivamente la iegitimidad del régimen, no sólo en lo que respecta a 

la reprobación de las actitudes del gobierno de Díaz Ordaz sirio tamLiémi en el crecieite 

abstencionismo electoral. 
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Luis Echeverr(a Alvarez inició su sexenio (1970-1976) con ese estigma. buscó reconstituir 

la estabilidad y la Legitimidad del pacto social posrevolucionario tratando de equilibrar el 

peso de cada uno de los lados de la balanza. 

Para tal fin, trató de utilizar el estilo del otrora exitoso programa cardenista sin tener 

en cuenta que los actores se haLan modificado. Lejos había quedado aquel movimiento 

de obreros, campesinos, trabajadores de la ciudad y el campo cuya participación directa 

en la Revolución los hacía demandantes legft1mos e inquietos. 

Tampoco se trataba de acuella burguesía ansiosa de los cuidados y favores del estado 

para contener tanta energía incontrolada. Se estaba frente a un sector empresarial 

mucho más fuerte económicamente, altamente concentrado y de cuya unidad política 

venía dando muestras constantes y cada vez más elocuentes. 

La nueva relación de fuerzas no permitía ya un abuso de ja paciencia de los empresarios 

en pos de aquel viejo equilibrio. Y su acción, cuya coherencia ideológica que se verá más 

adelante, no estuvo destinada ya a modificar la relación de fuerzas sino a cambiar la 

institucionalidad que la hiciera tan estable y leg(tirria como la anterior. Los anos 

Posteriores serán el escenario de esa tarea sistemática, atn inconclusa,  de reingenier(a 

social aplicada a la sociedad mexicana. 

El mismo día de la toma de posesión del nuevo presidente los dos trenes de esta historia 

se pusieron en marcha. El de la restauración populista y el del cambio rieoliberal. 

Echeverría abrió con un discurso en el que se refi rió al deber de fortalecer el contenido 

económico y social de las instituciones democráticas. Afirmó que de ser necesario, 

acudiría a la modificación de la estrategia de desarrollo seguida por los anteriores 

presidentes para corregir las carencias e injusticias que habían originado (Mart(nez Nava, 

1984). 

El programa echeverrista proponía reemplazar el "desarrollo estabilizador" por uno de 

nuevo tipo al quese denominaría "desarrollo compartido". 

Las medidas concretas implicadas en ese propósito reformista fueron variadas y 
numerosas en el curso del sexenio echeverrista. Las nia's de ellas produjo la 

irritación por parte de la burguesía c.ue se manifestó por conducto de sus 

organizaciones de clase. Se dio lugar así a un conflicto estado-empresarios casi 

permanente (Martínez Nava, 1984). 

La tesisque amparaba el programa reformista echeverrista fue postulada claramente 

por el presidente del F'Rl en la VII Convención Nacional de dicho partido al aPio siguiente. 

Pe acuerdo con esta tesis, 

El Estado puede con el apoyo mayoritario y dentro del sistema democrático, por 

vías legales, transformando las leyes con las leyes, encauzar las fuerzas 
populares. apoyarse en ellas y construir una nueva sociedad (Arriola Woog. 

1981:92). 

Obviamente, las reacciones no se hicieron esperar. A dos semanas de haber asumido Luis 

Echeverría Alvarez la presidencia los empresarios se opusieron a una iniciativa de reforma 
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fiscal. Los dirigentes empresariales respondieron  en forma violeriia y desusual. Rolerto 

Guajardo Suárez, dirigente de la COPAMEX 

reclamó que en los últimos años las autoridades hablan seguido a 

costum're de dar a conocer a Las organizaciones empresariales las iniciativas 

que pudieran afectar La economía del país y "el normal funcionamiento de las 

empresa?. pero que en esta ocasión había sido rota esa "norma" (Martínez Nav. 

1934:171). 

La mariftestación fue acorripaPíada por reacciones similares de parte de las dirigencias  de 

la CONCANACO, la CONCAMIN, y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 

(AMIS) y, posteriormente, por la CANACINTRA  que rompía, de esta manera, con la 

costumbre de abstenerse de apoyar las iniciativas públicas producto de la acción 

coordinada de las otras cámaras y/u organizaciones empresariales. 

Si bien el conflicto se resolvió mediante la entrada  en vigor de un ¡rrpuesto del 10% para 

artículos de lujo cuya lista fue elaborado a favor de los empresarios, el hecho mostraría 

una constante a lo largo del sexenio echeverrista. 

Diversos autores8 han seFlalado una larga lista de casos en los que la política 

guLernamental generó la reacción del sector empresarial. Los principales, además del 

mencionado, tuvieron sus causas  en: 

•La regulación de la transferencia de tecnología 

• La Ley de Inversiones Extranjeras 

• La creación del FONACOT 

•La Iniciativa de la escala móvil de salarios 

•El control de precios 

•El control de las importaciones 

• La Ley General de Asentamientos Humanos 

• La devaluación del peso 

• La recomendación presidencial de un aumento salarial del 23% 

• La nueva Ley del Impuesto a la Renta 

•La iniciativa de Ley de Impuesto sobre el Patrimonio 

• El aumento progresivo del Impuesto a las personas f(sicas. 

Más allá de las manifestaciones y acciones públicas promovidas por  el empresariado en 

función de estos y otros casos conflictivos, 

Cr. Arricla Woog (19&8); Greeri (1981); Martínez Nava (i984; 1, aés Ugaie 956. 
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La reacción empresarial a L coyuntura se dio en dos direcciones: por una parte 

se contrajeron las inversiones y se trasladaron capitales al exterior y. por otra, 

se realizó un vasto esfuerzo para restablecer la confianza de los empresarios en 

ellos mismos, para "mejorar su magen" en el país y actuar organizadamente en 

defensa de sus intereses (Arriola Woog. 19&1:114). 

El resultado más notorio de esta segunda estrategia o constituyó a creación del CCE, 

el cual fue presentado 

oficialmente el 7 de mayo de 1975 en el curso de una reunión de los principales 

dirigentes empresariales del país con el presidente de la República, en la que se 

dieron a conocer una "Declaración de Principios", de 17 capítulos. y una 

"Declaración sobre Prolcmas Actuales" que consta de 11 capítulos (Arriola Woog. 

19S1:11&). 

Fundado por seis organizaciones (CONCANACO, CONCAMIN, COPA gMEX, CMHN, ASM y 

Av1lS) el CCE cambiará la geografía de la acción empresarial en el país. 

En primer lugar, porque se trata de la culm inación de un proceso de unificación del 

empresariado que había comenzado a gestionarse alrededor de treinta a?los antes. Aún 

cuando la CANAGINTA se incorpora de manera tardía y las organizaciones miembro, en 

general, no pierden su interlocución con el gobierno y la sociedad, el CCE constituye un 

centro de acción, de opinión y de convocatoria social nunca antes disponible para el 

sector empresarial. 

En segundo lugar, en cuanto a la representación, el CCE cambia la distribución de la 

fuerza política al interior del empresariado. Si las líneasque se di'ujaan al interior de la 

representación empresarial fueron, durante décadas, verticales, separando grupos por 

tipos de actividades (lo cual a su vez significaba, fortalezas, debilidades, dependencias y 

legitimidaes diferentes), a partir de la creación del CCE las líneas serán horizontales. 

Estas dividirán ahora a los empresarios por tamaFlo, monopolizándose el poder político 

empresarial en los sectores más concentrados representados en el CMHN. La 

sorerrepresentación de las organizaciones de los megaempresarios garantizará el 

control y la dirección de la política empresarial. 

Vil. Así como hubo un anticipo de ruptura del pacto social posrevolucionario, en el inicio 

de la gestión de Adolfo López 4ateos, al comenzar el go'ierno de José López Portillo 

habrá un simulacro anticipado de reconciliación y puesta en marcha de un nuevo pacto 

social que no llegará a buen término. 

El sexenio lopezportillista inició con buenos augurios para la representación empresarial, 

la actitud conciliadora que asumió el gobierno (y en lo personal el presidente 

José López PortIllo), aunada a las perspectivas favorables de la economía 

mexicana (los primeros ingresos por la venta de energéticos se recibieron en 
1979). alejó la "incertidumbre y la desconfianza" que los empresarios sintieron en 

los íltimos afSos del gobierno de Echeverría (Arriola Woog. 19&1:165) 
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Sir ernI'argo, en cuanto la bonanza petrolera se agotó y obligó al goerrio a abancoriar la 

"administración del riqueza", los desequilibrios de la economía mexicana afloraron 

desatando una nueva crisis económica, que enfrentó al empresariado con el gobierno y 

que

se sobrepoiitizó más tarde, cuando el presidente decretó la expropiación de la 

banca el 1' de septiembre de 1952, acto a partir del cual se abre una nueva época 

de relaciones muy conflictivas entre los dos actores (Tirado y Luna. 1995:41). 

La nacionalización de la banca se constituyó en el hecho que dio fin a un e' poca. Aportó 

a justificación para la ofensiva final sobre el pacto social posrevolucionario y puso  en 

evidencia la crisis de legitimidad del régimen político. 

A partir de entonces la ofensiva contra el pacto provino de lugares y formas 

insospechadas, a la par que de otras obvias y reflejas. Las obvias y reflejas provinieron 

del empresariado en sus manifestaciones más tradicionales: (1) la fuga de capitalesque 

acentuó la crisis y la dependencia del programa de recuperación económica posterior a [a 

nacionalización de la banca respecto de la inversión privada; (2) la respuesta 

corporativa9 a través de sus mecanismos de representación. 

El liderazgo de la respuesta corporativa fue asumida por el CCE, que lo retorna luego de 

algunos aPios de asumir un perfil bajo poco después de su ingreso fulgurante a la escena 

política en el último aPIo del sexenio de Luis Echeverría Alvarez (Tirado y Luna, 1995).bG El 

liderazgo del CCE, a veces a regaPladientes de los sectores empresariales más 

cautelosos, llevó, de la mano de su dirigente Manuel J. Clouthier, a una radicalización del 

discurso empresarial frente a la gestión pública y 

responsabilizó al gobierno, a  la corrupción oficial y a la ineficacia de la poirtica 

económica de todos los problemas por losque atravesaba el pa(s. El problema de 

fondo, afirmaba uno de sus líderes, es una administración pública ineficiente que 

busca ahora su Justificación en situaciones económicas internacionales y en una 

parte del sector empresarial: la banca". ML la nacionalización bancaria fue vista 

corno la último de las equivocadas medidasque el gobierno implanté para 

enfrentar la crisis... (Puga. 1993:171). 

El concepto de respuesta (modos de relación o estrategias, según las distintas formulaciones) 
corporativa fue propuesto alternativamente por Lumia y Tirado  (1984) y Valdés Ugalde (1987) y hace 

alusión a la búsqueda de la influencia sobre las políticas públicas, así  como a la adecuación de los 
organismos empresariales con este motivo. 
'° Tirado y Luna (1995) sostienen que la actitud del CCE previa a la nacionalización de la banca (el período 
de mayor pasividad en la historia  del organismo) corresponde a un repliegue deliberado ocasionado pon (1) 

la feroz crítica y pérdida de legitimidad provocada por la reacción del sector oficial en relación con el 

liberalismo que representaba su propuesta; (2) la crisis interna del organismo que lo  tuvo a punto de 
desaparecer en doe ocasiones y que se manifestó en la alta rotación de su dirigencia por esos aFios. Aún 
cuando esta investigación no se propone profundizar sobre este punto, para ello (Cfr. Arriola Woog (1981). 
Luna y Tirado (1992). entre otros), lo cierto esque la nacionalización de la banca impactó positivamente 
sobre las dos causas del desempeflo limitado al desmoronar la legitimidad  de los postuados de sus 
críticos y al producir una unificación forzosa del empresariado frente al tamaFio de la agresión. 
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Los lugares insospechados fueron: (1) la bús queda partidaria de algunos empresarios  de 

un consenso político acerca de la necesidad del cambio por fuera del Partido 

Revolucionario lristituciona1; 1 (2) el abandono por parte de los sectores llamados 

"tecnócratas" del Partido Revolucionario Institucional de la fraseología populista y la 

aceptación de la necesidad de un programa político de camEio neolil2eral. 

Las formas insospechadas provinieron de la convocatoria cívica o social12 del 

empresariado acentuando la crisis de legitimidad del régimen y promoviendo la necesidad 

del ajuste social, económico y político. La gran tarea  de esta convocatoria consistió en el 

cambio de opinión prcmovido entre la sociedad respecto del curso "correcto" que debería 

seguir el modelo de desarrollo para el país y 

fundamentar la separación, divorcio y contradicción con el Estado en un 

lenguaje mucho más plural y universal que oculta con toda sutileza el interés 

privado (Millán, 1984:39) 

Esto involucré, por primera vez desde la instauración del pacto social posrevolucionario, 

al sistema político. Los empresarios sostuvieronque el problema fundamental del país 

era político. Que las crisis económicas estaban asociadas con el sistema político, 

fundamentalmente con el sistema presidencialista, la sumisión de diputados y senadores 

al ejecutivo, la subordinación de los tribunales, el unipartidísmo y la falta de 

organizaciones intermedias que "vertebren" la acción de la sociedad (Fuga, 1993). 

La movilización social en torno de la convocatoria  empresarial fue instrumentada a 

través de cuatro tipos de movimientos sociales impulsados por sectores empresariales: 

(1) los movimientos cívicos por la defensa del voto; (2) los movimientos contra la 

intervención económica del estado y su influencia en la política económica; (3) los 

movimientos en pro de demandas sociales específicas; y (4) los movimientos de opinión 

pública y catalización de los descontentos sociales (Valdés Ugalde, 19&7). 

VIII. La nacionalización de la banca y la crisis económica, pero fundamentalmente la de 

legitimidad que la acompaFía constituye el hito a partir del cual puede empezar a 

contabilizarse el cambio de patrón de acumulación en México. Aun cuando los cambios no 

pueden marcarse tan tajantemente y muchas de las condiciones para que se produjera 

estaban contenidas ya en las etapas previas, con el objeto de esquematizar se puede 

afmar que el proceso que hace posible el cambio del pacto social posrevolucionario por el 

nuevo patrón neoliberal se desarrolla a lo largo de los sexenios de Miguel de la Madrid 

Hurtado (1982-1958), Carlos Salinas de Gortari (1958-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de 

León (1994-2000). 

El programa empresarial contenía una serie de puntos que delinearía la fisonomía del 

nuevo patrón de acumulación (Luna et al., 1991): 

runament.almente a través de Mariue! J. Clouthier y e! Partido Acción Nacional. 
2 También definida por "alés Ugalde (1987), hace referencia a la Lúsqueda  de la formación de un nuevo 

consenso en La soc;edad civil. 
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• Cambio estructural que tuviera corno eje fundamental la apertura de la 

economía hacia el exterior y la competencia bajouna po'tica de ventajas 

comparativas. 

• La CONCANACO y la COPAMEX se pronunciaron en favor de  una 

apertura al mercado internacional que favoreciera la instalación  de 

empresas extranjeras en el territorio mexicano. En una posición más 
moderada la CONCAMIN y la CANACINTA se expresaron en favor de 

especificar las áreas reservadas al capital nacional. 

• El CCE, la CONCANACO y la COPAMEX propusieron que la apertura 
comercial se realizara de una manera gradual para no causar daPos a  ¡a 

planta productiva mexicana, pero que en definitiva,  la época de 
oroteccionismo había llegado a su fin. Eran tiempos de superar las 
irieficiencias que éste provocó y la única forma de lograrlo era  mediante el 
incremento de la competitividad que la apertura traería consigo. Por 

estas razones se pronunciaron por la conveniencia de ingresar al GATT. 
Esta propuesta fue sostenida de una manera más radical por los 

organismos especializados en las relaciones comerciales biaterales o 

multilaterales (ANIERM, CONACEX, CEMAI, CAMCO y las que agrupan a 
las maquiladoras). La CONCAMIN, que se opuso inicialmente al ingreso de 
México al GATT, terminó apoyando esa iniciativa a partir de mediados de 

1935. 

• La unanimidad de los organismos empresariales se hace presente  a la 

hora de establecer el régimen de relaciones laborales indispensable para 

desarrollar un modelo de empresa en correspondencia con el nuevo patrón 

de acumulación. En este sentido, se pronuncian a favor de fijar topes 

salariales y flexibilizar las relaciones contractuales. 

• LOS principales organismos empresariales se pronunciaron a favor de la 
implementación del principio de subsidiariedad del estado como eje de la 
política económica. 11e acuerdo con este principio, se afirma que el estado 
no debe realizar funciones que son susceptibles de ser llevadas a cabo 

por la sociedad. Para la iniciativa privaaa el gasto publico estaba 

asociado a la inflación. 

e Los empresarios se manifestaron a favor de ks recortes 

presupuestales, así como por la privatización de la industria paraestatal. 

• Los empresarios se pronunciaron por la eliminación de los controles de 

precios y hacer más eficiente el sistema impositivo. Afirmaban que un 
incremento en las tasas impositivas sólo aurientaría la evasión fiscal y 
desalentaría la producción. Por tal motivo se manifestaban  a favor de 

ampliar el nu'mero de contribuyentes y mejorar los sistemas de 
recaudación. 
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Con mayor o menor premura las metas gloIales y específicas del programa empresarial 

se fueron alcanzando a lo largo de los sexenios mencionados. La reducción del déficit 

público mediante una pol(tica de austeridad y la incorporación de México al GATT fueron 

las primeras medidas que se disearori en esa dirección. Estas medidas fueron seguidas 

por una mayor pulcritud en el manejo del déficit y la venta sistemática  de las empresas 

paraestatales. La firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá 

constituyó un punto esencial de la estrategia, y ser(a complementada con tratados 

simiiares con Chile, Colombia y Venezuela, Centroamérica, y la Unión Europea. 

De todas las demandas empresariales tal vez la que se demoró más en su respuesta fue 

la de la liberalización del sistema pol(tico. Los avances en la materia fueron lentos pero 

sistemáticos. Aiii cuando puede afirmarse que el proceso no ha concluido aun, el impulso 

más fuerte lo recibió durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. 

iX. Con la actuación llevada a cabo por el CCE en el periodo posterior a la nacionalización 

bancaria se conformó un conjunto de organizaciones empresariales que constituye una 

red. El CCE se constituyó como el organismo cúpula de cúpulas en el que participan,  de 

manera directa, ocho organizaciones 

• Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) 

• Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) 

• Confederación Patronal de la FepúHica Mexicana (COPAMEX) 

• Asociación de Banqueros de México (ASM) 

• Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 

• Consejo Mexicano de riornres de Negocios (CMHN) 

• Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMO) 

• Consejo Nacional Agropecuario (CHA) 

Las organizaciones que se agrupan en el CCE se estructuran a lo largo y ancho del 

territorio nacional a través de una extensa red de alrededor de 500 organismos 

subalternos. Tomando en cuenta a los afiliados indirectos al CCE de acuerdo con Tirado 

y Lna (195), dicho Consejo agrupaba más de 900,000 establecimientos en las áreas 

de industria, seguros, comercio y finanzas. 

De acuerdo con los mismos datos, cuatro de las organizaciones afiliadas al CCE, esto es, 

la mitad de aquellasque lo componen,  rerien el 99.9&7O de todos los establecimientos 

afiliados indirectamente. La CONCAMIN tiene aproximadamente 125,000 afiliados, el 

3.S%; la CONCANACO agrupa a 500,000 afiliados, el 55.2%; el CHA reilne 250,000 

afiliados, el 27.6% y la C0PAMEX ai1lia a 30,000 establecimientos-

AcueUos que están af;:a&s a ca.-2 3 una le !ao organizaciones que lo componen. '3 
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La otra mitad de las organizacionesque participan en el CCE representa a 151 afiliados 

repartidos de la siguiente manera: la AMIS cuenta con 25; el CNHM con 37; la AMIS  con 

59; y la A6M con 30. 

La desproporción en los tamaFlos de las organizaciones directamente afiliadas al CCE no 

resultaría paradójica de no ser porque tanto en la designación de sus dirigentes, corno 

en el diseFlo de sus programas y estrategias, las organizaciones "peueFlas" 4 tienen un 

peso sustancial. Lo que no resulta paradójico en la relación tamaFlo/peso de las 

organizaciones al Interior del CCE es que las organizaciones "peueF1a5" agrupan a los 

megaernpresarios mis poderosos del país. 

X. A pesar de que durante los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto 

Zedo se produce un tránsito de patrón de acumulación de acuerdo con los cárories del 

programa empresarial, este tránsito no fue lineal ni estuvo exento de conflictos. 

El gobierno de Pe la Madrid, que arranca con el estigma de la nacionalización bancaria, 

aparece rodeado de dudas. A pesar de ciertos gestos conciliadores, el recuerdo del 

sexenio anterior, plagado de ambigüedades y contradicciones, hacía complejo cualquier 

intento del gobierno por recuperar la confianza empresarial. 

En buena medida, las dudas en el entorno eran también producto de las dudas propias 

en el nuevo gobierno. 

F'or un lado, el gobierno de Pe la Madrid comenzó emitiendo seFiales de ajuste y realismo 

(Valdés Ugalde, 1997), sin embargo, como se dijo en el Capítulo 6, buscó que dicho ajuste 

implicara el menor costo político posible, dejando insatisfechas las expectativas 

empresariales. 

Por otro lado, en medio de un clima de inestabilidad notable, el gobierno ensaya un gesto 

de dualidad al enviar al Congreso de la Unión un paquete de reformas constitucionales 

con el objeto de actualizar los principios que habrían de guiar la acción económica de. 

estado que parecieron estar mucho más inspiradas por el espíritu de la nacionalización 

bancaria que por el del ajuste. 

La iniciativa motivó una respuesta unánime del empresariado que la  rechazaba por 

contradictoria, en la medida en que hacía explícitos los principios económicos de a acción 

estatal que debían modificarse en virtud de la política de ajuste y modernización 

económica que se aplicaría (Valdés Ugalde, 1997). 

Esto prolongó la estrategia confrontacionlsta del empresariado que, encabezada por el 

CCE y su líder, Manuel J. Clouthier, se instaló radicalmente en los terreros 

insospechados a los que hice referencia anteriormente. 

Las dudas y la beligerancia política del empresariado se mantuvieron activas hasta la 

segunda mitad de la década de los ochenta, aunque en grado decreciente, en buena 

medida porque la estrategia empresarial entre en un callejón sin salidaque lleva a sus 

Me refiero a las ce cuentan con un número menor e afiliaos. 
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ejecutores a apartarse de la representación empresarial y entrar de lleno al escenario 

político partidario (Tirado y Luna, 1995). 

Más allá de ese inicio incierto, las políticas d clamad ridistas se acercaban  cada vez Más 

al ideario empresarial haciendo innecesaria la confrontación directa. El punto culminante 

de ese acercamiento, se dijo en el Capítulo g , fue la firma del Pacto de Solidaridad 

Económica en 1997. 

A part i r de allí, la acción del empresariado cambió de signo aunque no de intensidad. 

Como sostienen Tirado y Luna (1995) entre 1986 y 1989 el CCE ensaya un tipo de 

estrategia económico administrativa tendiente a someter a las políticas públicas a la 

exigencia constante de avanzar riis rápida y profundamente en las reformas 

moderriizadoras. 

Sajo el liderazgo de Claudio X. González, en dicho período el empresariado acuerda  con el 

gobierno el fin del viejo modelo, y lo acompaña por la presión en busca de darle intensidad 

al proceso de reformas con la firma de grandes pactos. 

A finales de los ochenta, Claudio X. González sale del CCE y se va a gobierno de Carlos 

Salinas de Gortari y se produce una disminución de la actividad del empresariado que se 

funda tanto en las coincidencias con el gobierno como en ciertas divergencias internas 

derivadas del predominio de los megaeriipresarios (Tirado y Luna, 1995) 

Ambos motivos tienden a bajar el perfil de la acción del CCE y a adquirir la estrategia del 

empresariado un perfil más técnico en manos de la Comisión Coordinadora de Comercio 

Exterior (COECE), organismo creado con el propósito ce participar en la negociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TI-CAN). 

Los primeros aPios noventa encuentran al empresariado actuando en carriles paralelos. 

Toda la acción de los grandes empresarios se concentra  5 través de la COECE en la 

negociación del TI-CAN. 

La COECE surge dentro del CCE como una comisión ad-hoc compuesta por los delegados 

de las organizaciones que conforman este último organismo. La particularidad de su 

composición sujetaba a la COECE a las decisiones del comité directivo del CCE. 

17e acuerdo con F'uga (1994) en los dos aPios anteriores a la firma del TI-CAN la actividad 

de la COECE se orientó en tres direcciones: una interna, hacia las organizaciones y 

empresarios locales, con el objeto de recoger información y generar consensos hacia el 

tratado, otra conjunta con la comisión negociadora del gobierno en la que la COECE 

funcionaba corno el cuerpo de asesores del "cuarto de junto"; y una última exterior 

destinada a la formación de vínculos cori los empresarios estadounidenses y 

canadienses. 

Como consecuenciE. de constituirse en el interlocutor del empresariado mexicano ante los 

go'iernos de los tres países miembros del TI-CAN, la COECE debió buscar la legitimación 

de sus posturas frente a los diversos sectores del empresariado. 
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Sobre la COECE pesaba la sobra de su constitución originai ce recogía la desprcporck3r 

en la representación propia del CCE. Si bien la sueda de legitinidad y la aperura  con 

cue operó la CQECE mitigó las sospechas in iciales, los propios mecanismos de la 

negociación volvió a concentrar la toma de decisiones en las grandes empresas. 

Las causas de la concentración remiten a la complejidad propia de la materia  de la 

negociación, la estructuración de las mesas temáticas, la falta de acción de los micro, 

peue1os y medianos empresarios y la falta de recursos para paricipar de parte de 

éstos. 

Los acuerdos básicos alcanzados entre el goierrio y as organizaciones empresar:es a 

principios de los noventa concentraron los esfuerzos de los megaempresarios y de ios 

organismos cúpula en la negociación del TI-CAN. No obstante, hacia 1993 aparecen dos 

cuestiones de Importancia para la representación empresarial: la exclusión y fragilidad  de 

los micro, peuePIos y medianos empresarios (Luna, 1994) y la sucesóri presidenca 

(Tirado, 1994). 

La primera cuestión orilló a la dirigericia empresarial a plantear, en el manco de os 

acuerdos básicos alcanzados, la preocupación por la vulnerabilidad microeconómica y la 

necesidad de apoyo gubernamental coyuntural (Luna, 1994). En el recuento de 

vulnerabilidades comenzaba a aparecer ya en 1993 la preocupación empresarial por la 

I2aica. 

La segunda cuestión ocupó al empresariado de manera más frontal. La demanda 

fundamental consistía en la necesidad de confirmar el rumbo ajustando variables O .Le 

permitieran garantizar la inversión y competencia internacional (Tirado, 1994). 

Ambas cuestiones no opacaron el optimismo del empresariado respecto del futuro. A tal 

punto que subestimaron los Impactos de la rebelión en Chiapas y el asesinato de Luis 

ona!do Colosio. Mucho más preocupaba al empresariado la desactivacióri de la 

candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. 

El optimismo desbordado de los empresarios generó contradicciones a la hora  de 

enfrentar a crisis que inició en diciembre de 1994. Picha crisis abrió un período  de 

incertidumbre que !levó al empresariado a concentrarse nuevamente en sus demandas 

económico-administrativas, aunque ahora todas ellas adquirían un matiz coyuntural. A 

diferencia de las planteas en los primeros años del salinisrno, la postura empresarial no 

empujaba ningún conjunto de propuestas estructurales de importancia, antes bien, las 

preocupaciones respecto de la economía en general y de sus empresas  en particular eran 

de carácter financiero. 

Además de las demandas de certidumbre y reactivación, los ojos del empresariado se 

dirigieron a la banca, ya sea por la amenaza de quebranto bancario, ya por la Insolvencia 

de sus empresas. En este período, buena parte de los esfuerzos estuvieron concentrados 

en la reestructuración de la deuda y el salvamento de los bancos. Tan técnico fue el 

abordaje dado por la representación empresarial y t q n buscando su despolitizaclóni que el 

Cinico organismo con presencia pública importante en estos aPios es la AME. 

25	 .r A. Arjagr I.1aror



rrera parte; Los mgaeInprcarO5 inexicanoe. Eudios de ao 

XI. En 1993, El Colegio de México publicó un conjunto de quince entrevistas entre las 

cuales se Incluían diez a presidentes o directores generales de consorcios petrou(micos, 

metalrnecrilcos, de la construcción, parees automotrices, del vidrio, y sus derivados y 

sidertírglcos. 

Por motivos que ya fueron mencionados en la pulicaci6ri a la que hago referencia, las 

entrevistas no pudieron se utilizadas en la investigación para lasque fueron realizadas y, 

con el oEjeto de que no se diluyera ese esfuerzo, fueron pul'ticadas de manera (integra. 

El hecho de que estuvieran editadas en forma completa, y que se tratara, por los datos 

que se aportan en ellas, de entrevistas realizadas a empresarios involucrados en la 

muestra seleccionada para los efectos de la investigaciónque estoy presentando me 

llevaron a la convicción de que se tratata de una fuente de información útil y confiaL'le. 

En los Recuadros 21 al 2,5 he realizado una selección de preguntas formuladas a 

propósito de la percepción que los megaempresarios tienen de su relación con los 

oganismos de representación empresarial, las cuales analizaré a lo largo de esta 

sección. 

La revisión de las respuestas permite estaIlecer algunas regularidades que son dignas 

de rescatar 

(1) En todas las entrevistas reproducidas (Recuadros 21 al 2S) puede perclirse el 

reconocimiento de la funclonalidad de las Cámaras empresariales en la representación de 

sus agremiados, fundamentalmente ante el golerno. 

(2) En siete de las ocho entrevistas reproducidas (con excepción de la contenida en el 

Recuadro 25) los megaempresarios esta,lecen, sin emlargo, una distinción entre los 

asuntos que los relaciona con el gobierno. Esta distinción hace referencia a los asuntos 

que son de índole particular de la empresa y a losque son generales para toda una rama 

o sector industrial. 

En este sentido, los megaempresarios coinciden en sePlalar que la representación 

empresarial suele ser requerida para la gestión de los asuntos de orden general. En 

cambio, los asuntos particulares son gestionados directamente por las empresas.
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O ue t1c0e pie e ier inLiv tkr Joo1'iror-.a iP eiu la Lao i traicnilr a c'o d 

It eru- amor tet rriarLudo j t arratti a. pciiju.n.ian jue e 1 rrrpic ariado rneoi wpiu ti no crrierrifrnk

Irei, .ndo lo ie d ria) aia tue aejcr .4 aiIm. 
' 

JI hLi±t uta t pejudcia ti lou errp- e04 oc ¿ao e ofra 

o p ie 5,- l]» uaadeeu & pe aola arlo uoiacin pr a ' ajroiaJÓy quc Piini'. r 

? ,Y CO ei a ti 1cr4an/ae omv 
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P ¿E ¡ unu 41' ji-i) Iri( 

ti rd e, eala tau mi-i lr t r"wkierC.	lt4aldo ti t.rao con
	

tu Lo tun loilaI oc pi OCa	MCcatwa aiue lo prommu'/en lo 

rrqneri 1	ciiuo autue el o4 'i l' j i	u'v '. Ji vn	ue M, pr.i 'i JgO a CCC .'l i,r 

¿ro l r dei-a at ie	r i'u' ¿fi 

li' rr	vii o rer	en ILIIMa i.uin a rl qobir no	"	na y ewi iiC.j iima a se - o oc pvdi dicrivauir un poco el 

ieq co 1env i ' prral lFtfi 1 1 aa la ¿IF'fC iui a en eco	qun-wr cu ¿i i-aii ar'i1€ 

arr itu io o ha amic, el en'xoca O 1 u]ei ir ni a r øpou iltnrnn 4 i m.00 O ¡ira mi ,a 1 o ura art 1a dehtro de

)rri-VFC0tI . Ii wciici ea er i-'erie .iiuiroc para atrae Le 'ilCt. tt.e cope o ea ir para alr,ic lo rnenoa y iapidareierle 
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F (Puando usted ha rendo que : h,rer tianiiia lnrn hacr 4o rita', runcrc4o ea lo eoo'tonioo Cro,Lr r a etoc cari ikio de limo 

1 dmara., e tiene iii a vine de at 

La carirníila rmaide wrc liii mniyX aru -&a n l	t uo rnJ1d t eno iLia ticln i COfiO ¿ota en MeXLC' pico C ctoot Se VIJCdC 

tJrdr cJC tji 1 tritCIrlO

 

(¡ ,La 	r a tel id orta'iaelór rjuc cii ¿ILiria L'WIFIJa o el	lace 111 rolaa po" aol 4euIrla haca 

,rLoala cc tui xro ea ¡mico bu	iri, ret.ainertC tu ea teceeñiiú iaJ'ii con un rin OltilI) lcr '&ioc jo iajo aMéACO 

4 5 vtt	a 1 

F	fin amcc'' t' 

1 lay icc,, Ihi r'rrpr Ji e i je' La ,iitirn u .a'rnC ui un %.iQ 

fu ¿ILCJ(Lk1ar 

Yo oreo çi imi acre eacucuar o ucnipre ru'o lacra ca'o ,'eru i ni-mo enraciman, 

F L1r: iJril r1Ir iee:c :. 

: ecuaaro 21, F20' ejer.ipo, el entvistco ¿ifirm i,uC L;iu le is fjr'icioiies de I,uis 

orgari:zaciories erpreanales es ha iegociaci6r prcvi1	la aprol2acidn de una le',,' que 

pueda afectar
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cLi y 1n rie ,€zdt de k ,  

os isiiI;os empresarIos soerien: en el FecLaar9 22, que Ci oael Oe Lis 

ogrirzacior1es está relacionado con los proHemas ae carácter general; er e: ecuadro 

24, cuando el problema aecta al cotit.exo ae la Industria varros a través de las 

Cámaras; y en el ecadro 28, se gestionar, a través e las cámaras as ctos generales 

Q requerimiento-3 gercraes. o 91arteamerle.os, ie sr'íer a toco i	c;t-or o a t-oda a 

COrLMidd.

ecuado 23 
a [)irector Geiieral de un Corsc'L. lVin: - 

I, ¿Curizlra 4I	4	-' r ,.	 rr liin, n .	 rcnt	k	 i ? 

Yi	o	r	u rrik	rt	av i	rraL La Ciru a r> Lrair.r11, caa, » ha ha' 4u	uit j	irn;r. 

l oa*i ¿r	iJL ra Lra rro -ia a la é, piuJ milPara •stk, ¿r	h	a	Je bu,, 

a	irinera wUIM,	io4r'lts irl 9?5, pcw jir43. aic uníS a-ticiada rrir' activa a a Crnata krnr y a La, 

sn1r-íu y r'O1tOI	'it  par i Qar	an j	 oIrt sta iy. Mi	a	n	'r aiao 

ttrn	tic lbá. a t—aar la Iy	an aañrix para la :nin - a, í.?t. ticaicll, sí	cucaaior y fron tr d9cada en tcrrria 

1' i4li ,ia. 

Ei los Kecuad.ros 23 y 26, los entrevistados 2arCicuarizan sus respuestas pero 

ienen el principio general a ue se está a.ia!lzando. En el primer caso, se menciona la 

oarticIpaciri en la reforma de una ley. En el segundo se sostiene que hemos tenido 

9oicioies grandes, por decir, imoortacioies de determinado producto, q ue codos los 

aricarites nacemos que la Cámara ros represente". 

Fecua dro 2L 

	

rt';i al l)cto Crl de u n Coriuorco	srir'oco 

( 'ITW	para	n-.ii	rj	aiLr anLsl'\ ¿ iiarr , F	da la rl'tfír a is 1u ;-urct 1	u	1 

cr c aio dadao irnarrantar' 

En ha tou orrrie. (liiVla (: 1O, n»:rwr)	& protrlatna afyaCt,9. ci	de, la ind.rr-a, 4rnon a trw	de las  

»darrdn. Irs l,r rínr.v C ew" rerancnadon rami corno vct	 da La ¡ridit ., la cdaiarn nntd	4a i ar u 

rarnao y una da	rmniio ao La fabrci n de t LbOrj nhi ctt y,	 d4a podeiron fortax	 la çáitiar 

lrant,	irir a	da	rtuo	e la	ipra con la a;itoridniL L"enu, 	re	tumnuara níne nofeian: 

rapret1t	d(ld -ocio iar llmoar 1 It4a v 

f. C'itd co idoa qi.e ni nou afit;nca' i acsicntnn7	 O 

. ¿Fno ndri Vinr anta canal raçQ,arn fA ,gLmn prl:1inna ancíficg 

TaÉnleén hay ciuiilco iraco.	iríla el )roL'knfla ce rr(y Ç cetiCQ, O CorrO UI lIpOI.O a la XII 

h Y ente ilanO dtre-cto, c.cn14 n'ia cr fijr.a$r de! ano Lju	'uv	tdc	c ntroO, O C4et1 jU tai:n tan anprana nethann

oamrni tcnrn lar '4;i'acatr.r.nk OLO 

- ízr.el.ro 9aa, 'i lob nrelrrn apuoiadcn	eir1 c ariao .a L'¡ . 'c^.. sacando lan c	a	an aCCanO la 

cíiaa mii niad n i nifentaruc tni.lbr en rrna c.i cta. 1-	o4-Ce laralcn	c'ecioman	FEt,tE, ço1 1-'Et'X l-''ii.y, lanar relackirr de 

:nuchu, ioo y. rr nr,ai5o. anía fako rio dec ¿n	iarue qtr Eufta' tel4cotlein o raurrrc y- de tener	a-an raaclana on 

jodas loo tau., OflalÍOO e F'El	¿la todun Ion	r c	c ,1111 r, ti.. taneniori akitlr prohlniaa ji a rrc ; /rta.	ita rian da 

ttat.'y., tUU k)rinr;:n a'dr rfl	nri	tito ¿e oua e iuetro	inca 

i ?cr ejntniplo. ni hul*r una leo ,ia oto;ltJiriti knmlJdiCiai tr,al pLerin'l luiiri' 1ia' tna ta'- ¿ir' ¿-nnO janar o camkiarla'? 

- Pan al-, uno çlu nr, carúnlrirj n-r,iu, knicon nra La cá-wa. Si alta no i nrvnen. tier aa' Inst ti.mio'ia.ianroa la 1,rrentun, díat1o4. o el 

n	 a cus-id mdii dii ro nra .oa p.ieani cdnar r,,nchrn, Ornnrirco ref.írr	nni.r- rr ii d'uamn, nu	'u nnlnnr ¿uruen da hacer

•,alr'r trirrLanr r or'- ¿-O'n

JIv:	A.
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XII. Buería parte ce los empresarios ari a l. er cat-ulo 7, aoerrás de sus lazos 

familiares y de su presencia entrelazada en mltiples em presas, ha generado entre sí y 

con otros empresarios del r1cieo del empresariado mexicano ura red política a través de 

organismos claves de las asocaoioneS patrores 

Treinta y seis de las 69 empresas (e 522) cuentai en su Consejo de Adminiistracin 

coi a r.ieios un integraite olLe ha sido, ¿3 su vez, dIrigente de alguna organización 

empresarial (Cuadro 47 al final del capítulo). 

El CMHN, grupo ms elitista el empresariado mexicaro (Camp. 1959). es la 

irstitución del sector privado cori mayor niírricro de represeritaiites en los Consejos  de 

Ad-riiistraciór de las empresas seeccioiadas. 

Esta cerrada e integrada él, ue cuenta cori una treintena ce miembrOs individuales, y 

oi ue eprcseita a las destacadas farriia capitalistas ce México,  es, tal vez, el indicador 

rr1s cortui.ert-e ce La coordinación política de este grupo de empresas y empresa-OS 

se,!eccionaos. 

T-eiita de las SS emoresas (el 43.5%) cuental en su Consejo de Aamiristración col 

miembros O.el CMHN. Las cuatro cmoresas  del Gru po Monterrey (Alfa, Cyasa, Visa y 

Vitro) aortani 7 integrantes. Las otras enll2resas con alta rerresenitacidr sari: L)ese, 

Grupo Industrial Satillo y San Li;is Corporación con / cada una y Gruo México con 7. 

Otra enitiad política del empresariado en la que os consejeros estudiados  t1cnCI1 una 

alta particioacióri esel CCE. Ocho de los doce presen1tes ue tuvo este organismo 

c--,de su fundachóni en 1975 (Cuadro 4' al Fral del capítulo) son integrantes del Consejo 

Zas 
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de Administración de alguna de las empresas seleccionadas y 9 empresas tienen al 

menos un consejero que ha sido presidente de este organismo cúpula. 

La participación de los consejeros de la muestra en la conducción de la CONCAMIN es 

más reducida que en el caso del CCE. En los ochenta aFlos registrados en el Cuadro 49 

(al final del capítulo) sólo 6 presidentes de este organismo son miembros del Consejo de 

Administración de alguna de las empresas seleccionadas. La mayor participación (4  de 

los 6 presidentes) se producen en la década previa a la formación del CCE, que desplazo 

a la CONCAMIN como organismo de representación plica privilegiado de este grupo de 

empresas y empresarios de la muestra. 

Un organismo donde los empresarios y las empresas de la muestra no ha tenido 

participación es la CANACINT.A, la única en que, desde su fundación, no ha tenido 

ninguno de sus presidentes provenientes de la familia capitalista sobresaliente (Camp, 

1959). La nula participación de los integrantes de la muestra se debe, tal vez, a la poca 

capacidad política que detentan frente a los &21300 afiliados que tiene la Cámara (Luna 

y Tirado, 1992). 

En la conducción de la AM la participación de los empresarios de la muestra fue alta. 

Hasta 1982, aPio en que se nacionalizó la 'anca y desaparece la AM, 15 10 de los 49 

presidentes (y 7 de los último-r, 14) son miembros dei Consejo de Administración de 

alguna de las empresas seleccionadas. Con la privatización bancario y la reorganización 

de la AM, los empresarios de la muestra vuelven a tomar el control de ésta, ocupando 

su presidencia directamente en los primeros dos períodos. 

La COF'AMEX es otra de las organizaciones con poca participación directa de los 

empresarios y las empresas de la muestra. Aunque se afirma que el Grupo Monterrey 

controla la fuente de su liderazgo (Camp. 1989), lo cierto es que sólo dos de sus 

presidentes (Luis Soda García, el primer aPio después de su fundación, y Andrés Marcelo 

Soda ZamL'rano, en la década de los setenta) provienen de ese grupo. 

Sólo Andrés Marcelo Sacia 7ami7rano  (Cydsa y Grupo Industrial Saltillo) de 1976 a 197& 

y Héctor Larlos Saritillán (Consorcio G Grupo PIÑA),  de 1991 a 1993, han sido 

presidentes de la COPAMEX y forman parte de ¡os Consejos de Administración de las 

empresas seleccionadas. 

Otro indicador relevante de integración política y económica de los empresarios y las 

empresas que componen la muestra es el posicionamiento de éstos frente a la 

privatización de la banco (nacionalizada en 1982): 50 de las 69 empresas (el 72.5%) 
tienen al menos a uno de sus consejeros participando en el Consejo de Administración de 

un banco. 

En septiembre de 1982, el Presidente José López Port.ilIo cambió el nombre de la Asociación  de 

15anqueroig de México por e! de Organismo de Coordinación de la banca M exicana, y nombró al Lic. Manuel 
Sánchez Lugo como Presidente. quien permaneció hasta 1984, Durante su gestión cambió el nombre del 
organismo por el de Asociación Mexicana de Daricoo y que en julio de 1994 vuelve a ser Asociación de 

anueros de México. 
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XIII. Las acciones públicas de los organismos empresariales, como se dijo en el capítulo 

anterior, no difieren sulstancialmerite de las de los megaempresariOS y sus empresas en 

nimero (722 de los organismos y 702 de los últimos), sin emlargo, se aprecia una 

disparidad importante en la dirección de las mismas. 

El registro de sus acciones realizado por El Financiero durante 199S denota una 

inclinación importante hacia la sección ECONOMÍA respecto de las otras secciones 

(fundamentalmente NEGOCIOS, en la que se concentra el registro de las acciones de íos 

rnegaempresarios y sus empresas) (Cuadro 54 al final del capítulo). 

La inclinación de la acciones de los organismos empresariales hacia la influencia y/o 

presión solre la formulación de las Políticas públicas constituye un elemento adicional 

que apoya la hipótesis, planteada en el capítulo anterior, respecto de que el grupo de 

limitantes que más dificultan la racionalidad empresarial se encuentra vinculado con los 

elementos sistémicos y susistémicos que se expresan en la relación de los 

megaempresarios y sus empresas con el patrón de acumulación y, más específicamente. 

con el gobierno y las políticas p1iicas. 

Sin emIargo, a diferencia de los comportamientos reportados por otras investigaciones, 

los organismos empresariales han adoptado un modelo de acción más "técnico » que 

"político". Pe allí, que se concentren los registros de sus acciones en la sección ECONOMÍA. 

La misma dirección se percibe en las acciones registradas por La Jornada durante el aFio 

1396, sólo que, por la distinta naturaieza del periódico, se manifiesta de manera 

diferente a la reportada para El Financiero. Aquí, los registros se apartan de la sección 

ECONOMÍA, sin dejar de ser la más importante (45.87), y adquieren una significación 

política mayor. Las referencias se trasladan a la PRIMERA PLANA (23.17), EL PAÍS (14.e%), 

y CONTAPORTAPA (10.9'/) que son las secciones dedicadas a los eventos políticos en el 

periódico. 

XIV. El recorrido propuesto en este capítulo permite obtener las siguientes conclusiones: 

• La actuación del empresariado mexicano a lo largo del Siglo XX permite 

percibir su participación fundamental en la formulación de las formas 

particulares del patrón de acumulación y la adopción, divulgación 

defensa de sus formas generales. 

• Tamén se pudo o'servar que el empresariado respondió a  cada 

situación conflictiva que se le presentó con una forma de organización 

colectiva específica. La C0PAMEX, el CMHN y el  CCE son muestras 

claras de la acción colectiva en momentos de crisis. 

• Los datos aportados permiten, asimismo, observar que la inclinación 

del empresariado hacia la definición colectiva del patrón de acumulación, 

lo Los criterios y la rretolología pa-a la utilización de esta fuente son idénticos a los expresados sri el 
capitulo anterior. 
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se realiza, airi en momentos no cr(ticos, ce manera poco menos que 

automática. La política aparece derfinida como un espacio ce la acción 

colectiva por definición. 

• F'or último, queda en evidencia que los megaerrpresarios no renuncian 

al espacio te la representación colectiva, antesbien, tejen en torno a él 

un conjunto e redesque les permiten solidificar el espacio 
microeconómico y tener una voz dec i eiva en ¡os espacios de 

representación. 

265 Javier A. Ar-zuaga Magncn.



tsrcera parte. Lo megamnpreearioe m canoe. Eeudioe de caeo 

Cuadro 47 

Empresas analizadas cori directivos que son o han sido d irontee de organizaciones patronales 

Nombre de la Nmlre id Oranlzad6n Patronal 

Acd 'óemdn Valazco. Miquel y Vaíma. Eloy CMHN 

AJFa Gorzdlez Laporte, Claudio X CMNH-CCE 

Santamañna Vázquez, A4unttn CMP4N 

Apanco Santamarina Vdzjuez, Au,tín CMHM 

iml'o Sevtje Serdra, Lorenzo CMHN 

Bufete lndu,tulal Ajyarez Guerrero. Alejandro COWCAMIN 

Mendoza Fernhndez.José CMHN 

Grupo ln4utital Camena Del Valle Eiaz, Ad ol fo CMHN 

Cemex Quintana l,aac. Bernardo CMHN 

Cydva Madero Bracho. Aotoro, Sida treol5o. Adrldn CMHN 

Sida Zambrano. Mdrdn U. CMHNCOPAMEX 

euc Agriar Montaverde. Rubén y Pintado bero. José ABM 

Ilenteroe lbM,a. C.. y Baerea Gb, frjberto CMHW 

López Mtz, Prudencio CMHNCCE-CONCMNN 

Ruiz Galindo. Antonio CONCAMIN 

Ccunaorr.io G Grupo Pino Cirrobs García, Loo Germio CCE-COWCAI.4N 

lirio, Santjflón. Héctor CCE-COPAg MEX 

Eaton Saprtamarina Viz ,uez, Alut(n CMFIN 

Grupo Careo Qi.intana Isaac, Bernardo y Slim Haló, Cada, CMHN 

Grupo Embozelladoroi Unidos Madero Bracho. Asrtoroo CMHN 

Grupo E,nbot4lador de M*oiço Cenalio, Gómez, Jesús CONCAMIN 

Grupo canOa Aar Montenerde. KuWn AM 

Grupo Industrial Purano Madero Bracho, Antonio Ck4HN 

Grupo lrrdu,trlal SalUio Chapa Salazar, Jorge CCE 

González Laporte, Gatillo X. CMHNCCE 

López del SoMue, 1. y Madero Bracho, Antonio CMHN 

Sida Zambrano, Ajidrón U. CMHN-COPAMEX 

Grupo Mexicano de C)enarrorlo BaUe,tçoo Ibarra. Crescencio CMHN 

Leorreta Chaunet, Au5t1n CMIN.ABM-CCE 

Grupo Mé,uico Gonzdle.z Laporte, Claudio L CMiIN-CCE 

Larrea O., J., Mendoza Fdz, .1.. O'FamH. g, Jr., Santamanna Vz, A. CMHN 

López Martínez, r y Sjnchez Navarro. Juan CMHN'CCECONCAMIN 

Ve'a l 5 udz, Rolonjo ABMCCE 

Grupo Modelo Sánchez Navarro, Juan CMHN-CCE-CONCAMIN 

Gonzalez Laporte. Claudio X. CMIN-CCE 

Sarvtamartna Vdzuez, A5ut(n CI.4HN 

Hernández famíroz, Roberto MM 

ijru'na Qtjrtarra l,aac, Bernardo CMHN 

Hernández farnírez, Roberto ABM 

Grupo Herdez Hernández Pons. Enrique CMHN 

Empresas ICA Odittaoa l,asc, Senado y Sblm Hdu, Carlos CMHN 

Hernández Ramírez, Rolreio ASId 

Jnrbenly Ciork Ballesteros Ibarra, C. y Santamanna Vz, A. CMHN 

González Laporte, Claiullo X. CMHN-CCE 

Conductores Latdncava Abedrop Oáóa. Cailza ASId 

Hatooro CurUna Le5orreta, Fernando CONCAMIN 

lndutriao Martn Cld Valle Ruiz, Antonio CMHN- 

Industrias Oxy Sónciz Naoarro,Juari CMHN 

"mica Peniiwalt pá Valle Rtdz, Antonio CMHN 

Industrias PefIobe, Batllee, GIz, AJbeto y Henidndez Pon,. Enrnue CUlIS 

San Luis Corporación Gozilez Laport.e. Claudio ll CMHNCCE 

Leorreta Chauvet, A5uturt CMHN.ABMCCE 

Madero Bracho, Aortonboy Santamarina Vz.. A. CUHN 

Grupo Sideh Aran5 oren C.. 1, Bour, A, E., Martínez G.. J. CMHN 

Chapa Salazar, Jorge CCE

Fuente: Irivestgación directa 
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Cuadro 47 (Continuación) 

Empresas analizadlas con cirectIvos que son  o han sido d irigentes de organizaciones patronales 
Nombre ¿ola Empma Noeibreddrectivo 1 OrinIzacidn Pirons1 

Íio, de Acero de M62o Abe4rop oída, C odos AMO 

6orJa N,rrete, Gilberto CMHW 

usos del valle CevaIIoG¿Mez , Jesús CONCAN 

Voreo Industdoles Giz, frJbt.O y Garzo Laüera, EuerIo CMHN 

Guajardo touché. Ricardo AØM 

-- g odo TrIo, A4nín CMI4N

FLete r	tci direto 

270	 Javier A. Arzuaga Magnoni 



Terrera parte: Los meaentpreario nicano. Eudio dO caso 

Cuadro 48 
1)irigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 

Noialre dd ftee Podo 

J ,̂ in S ánchez Nava---o 19,5 

An,,ar4a Pernánd ez Yao 376 

Jorge Sánchez Uj'aa 977-197& 

Prudencio López Martnzz 19799C 

M9nud J. Cic uthier d 	P incán 1961 1962 

Capa So l azar 963-1364 

CIa4io IGonzalez I.apore 135-1966 

Autín F. Learreta Ckawt 1967636 

Y ca Iuez 1969-1991 

Maahuar, Nicá 1991-1993 

Circzza, Lu	Germán 1993-1995 

LoroSatIó'. Hctcv
19951997

FLent Invziór di ,, tcti
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Cuadro 49 

Prigentes ele a Confe4eraci6n ele Cámaras Inelustriales ele México (CONCAMIN) 
Presi

dentes Pedo 

Mo6o Pretc 1918-1919 
C 'Arírs B. Zeina 1919-1920 

COag Robles 1920-1921 
JeóPero Qja 1921-1922 

Chlos B. zeuna 1922-1925 

er D. H gtcon 1925-1926 

Fei t^co í. La&ica 1926-192 

Hjrjon8rinch 1927-1932 
rza 19321936 

Gzrado P Gar(.a 1936-1936 

Loro P¿,ez Ctro 19381941 

Joó Crz y Celis 1 941-1942 

Aati García López 1942-1942 

Joó C ra y 1942-1946 

Pe4ro A 0-opa 19461948 

Gi!lrmc Gajardo paví5 19481950 

!dmundo .i, Pp a,, 19501953 

jco 1¿^os 19531954 

GtÍrn. 3arrao 1954-1956 

Eduardo Prit.o López 19561958 

jacoho Pércz borroso 1958-1960 

I.4ar4 Fjn4ez lardero 19601962 

5n'ez Iaarro 1962-1964 

AEotrio 12Z Guindo 1964-1966 

José Cam$lo SÁrnz 19661968 

Pruderczo López 19681970 

miquel Awlessio g o,lc 1970-1971 

ó4ejand-z Nvarez Gjerrro 1971-1973 

Canoa Yarz.a Ochoa 19731975 

Jorge Sínchez Mejora 10 19751o77 

Lao Guz,nón de Nba 19771979 

ErnestouL'io del Cueto 1979-1961 

Jfonao PandI Graf 19811983 

Jacobo Zaidenwebor 19831985 

SIoearo Fnón4ez 8araja5 1985-1987 

Yicto H. Bor1,oni 1987-1989 

Icia German Círcoba García 1989-1991 

Jeoóa 0-oa8oa Gómez 1991-1993 

Femando Cortina Leorreta 1993-1995 
Víctor Manud Cíaz Romero 1995-1997

fuente lnveui9acidn directa 
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Cuadro 50 

Dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTA) 

Prc4ic, 1 
Joü cruz y C el is 1941-1942 

Gallermo García C0l6i 1943 

Jooé Rivera t 1944 

José L)omino Lssín 1945 

José 1. CoUn 1946 

oaoin le la Pe4a 1947 

craz M Heper 1948 

Atri Fuut 1949-1950 

Ajforso Cardosc 1951-1952 

é Criy 953-1954 

G..:lermo Casro Ulina 1955-1955 

Santoa Amaro 1957-1958 

Jaao(n de la Pesa 1959 

Guizrnio Snones 1960 

E,lio Vera blanco 1961-1962 

N1or5o Card000 1963-1954 

p aá & 0ll-vides 1965-1966 

Waz,no Ortíz García 1957-1965 

Austmn Fouue 1969-1970 

José Terrones L,ione 1971-1972 

Ernesto barroso Gutiérrez 1973-1974 

oni1car ranero García 1975 

Joatín Fría Oavaroieta 976-1977 

Juan manud Mart4eo GÓrT-: 975-1979 

José Porrero Lidrtto 1950-1951 

Inaco 5arraán de Palacio 1952-1953 

C1os Mirde, 1954-1956 

Juan José Moreno 5aa 19861955 

Jorc raawai Gésiine 1955-1990 

ObrXtO Sínchez de la Vara 990-1992 

Vicente Guteérrz Camposeco 19921994 

Victor Manud Ten-unes López 1994-1996 

Carlos Gubrz ruiz 1996-1998 

Vicente Y aVez Solioa 1995

^uentt lnyestiact: directa 
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Tercera *are Loe negaempreøario mdcaiwe. EeuUoe de caeo 

Cuadro 52 

irIgentes 61e la Confc4eraclón Patronal  eC la Repúbliwi Mexicana (COPAMEX) 

Pdeitea Peji'odos 

Luil G. Soda Garc(a 1929-1930 

Leopoldo H. Palazudon 1930-1945 

l.4,nuno R. Suárez 1945-19 

Roberto Guajardo Suárez 960-1973 

Jorge Orvalianos ZiLs La%tran 1973-1975 

Armando Fernández Vasco 1975-1976 

Andrés Marcelo Sida Zambrano 1976-1975 

Manuel J. Ooutliiar 1975-1950 

Jovd WS Coln4r0u 1950-1952 

Jood Maria øanaoW N0004a 1952-1954 

¿Jfredo Sandoval Gonzalez 1954-1956 

6ernado AMsv,n I4om 1956-1958 

Jorge Ocejo Mormo 1955-1991 

Héctor Lados Santdldn 1991-1993 

Antonio Sánchez Píaz de Rivera 19931995 

Corlo, María A1'aucal C,rrarza 995-1997 

FoentComp. (1959).
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.aciaiaIidi4y fUmés do áccI*t din los lnqanprinario nJGano 

Cuadro 53 
Empresas sel	donadas con consejeros que son, a su vez, miembros de consejos de administración ce 

la banca 
Nombre dele Empona Nombre dd Pirectivo Nombre dol Surco 

A.C. MexIcana Elizondo Treviño, i'Jberte AacoConf(a 

Agro Indusidal Euprtadora Miro Méndez. Mij uel AUónUco 

JFa FernÁndez Garza, Mauricio Aboco Conf(a 

Garza Medina, Olonixlo y Garza Sada, Armando Sancomer 

González Laporte. Claudio E. Sanamex-lnbuxa 

Madero Sracho, Antonio Quadrum 

Zambrano frenero, Lorenzo H. Sinameo 

Altos Hornos de México franco Mac(as, AunUn San.meu - lnburaa 

Apaxco fm-non VecoLtdlniex. Claudio inez 

Serol A.ntmarm Obrgón, Ernesto Sanconrer 

Garza Medina. Pioninio Sancoiner 

Quintana Isoac. Bernardo San.men-inbirsa 

Zambrano fenIlo, Lorenzo H. Sarranrex 

c(a Industrial de Pirran Orozco [*¡me, Jorge y lerrn Pecott4nlen. Claudio 

Zambrano frenrIle. Lorenzo H. Sanamen 

Ci',a lAnera Atitlán Fernández Carajal, Fco, Javier Saprcomer 

Consorcio Ara Abunradu fux,ek. Gerniárr Quadrum 

Consorcio G Grupo Olrra Ibarra MuIloz, Punid inbta-na 

Corporación Gro Lozano Molina, Íomáx 

Cydva Ciarloiid R eyesRetorna, Eumnlo Banorte'MrcantM Probtrna 

Garza Mcdlna, Pioninio Sancomr 

Madero Sracho, Antonio Quadrum 

Santos de Hoyos, Mbm-to Sanorte 

Zambrano frenero, Lorenzo H. San,vinex 

Oennet De Garay Gutiérrez. Loo Enrique Atlántico 

Oeoc SalIlm-en González, Alberto 

Gonzalez Zabalet4, CarIan Sanamea 

(YFani, Eón .do Jr. (tulanamex 

Ortiz de Monteno, Gonzalo Sancorner 

Patnlri LujÁn, Adolfo Mercantil Fioburnui 

Olxon Ticanderoga Sormondo LaIlon.Franclaco 

Saaredra Olananleta, Albert-o y Tedá Alvarez. Fernando limen 

Euton Manufacturera Caed Alvarez, Fernando 

Ecko Od Valle Euz, AncIfo bita¡ 

Elizondo Moya, José Ilimón Sanoro-Baiicrecer-Quidrum 

Patrón Luján, Adolfo Mercantil Proburno 

Portlla Garcoran, Alejandro Sanoro-Sancrecer 

Ernprenao Icá Hernández Eam(rez, Roberto Sanamen 

Marcan Glacoman, Ernesto Abaco'Confta 

Quintana lxaac, Smnardo Sanamex-lnbtraa 

Stm HdJ, Carian inbtroa 

Zambrano ÍreilIlo, Lorenzo A. Banan'ex 

Grruma Prez-Canedo, E.; Glz, Ssrrera, E.; Giz. Moreno, J.; Hank Ehon, C.: Izunza  Arce, f	unu Cantó. E.; y Mt-u, Méndez. E. Sanarle 

Hm-nrmndez Ilam(rez. Eet'erto, Ley López. Juaa Manad Sananren 

Murrieta Necocclneui, Humberto Sancomer 

OtIntani inaac, Sm-nardo Sanamexinbt,va 

Grupo 8,Var Saeza Farro, Etenio Saroro 

Grupo Cdanene Suba Mc,, Alberto y Suba Mee, Manuel Prommc 

Siba EafFoid. lna,nc lnb,-,a 

Grupo Comenten de Chihuahua Ponimie Zanrbrano, Joné Mercantil Probaras 

Zambrano iroirillo. Lorenzo H. Sanamen 

Grupo Continental Dorrimie Zambrano, José Mm-cantil Prohura 

Grupo El Anturlano Pal Valle Eiii. l9naclo Bita¡ 

Grupo Embotdtador de, México Carral Eacalant, José Sancrecer 

Oleo Moreda, Valentin, Molina 5or,no, Enrique C,,Melina Sobrino, Fernando Sanamrx

Fuent4 InventiIlucldn directa 
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rerc paree: Loe; meada en reovarIcz mexkano,. EkEQ de caoo 

Cuadro 53 (Continuación) 
Empresas seleccionadas con consejeros que son, a su vez, miembros de consejos de administración de 

La banca 
Nombre de la Empoena Nombre del Llirctivo

Nombre dol banco 

GEU?EC Ellzondo Anaya.Joé Eamdn 6anoro.8ancrecerOua4rum 

Eocandán Cool. Pablo
bana,neo 

Madero braulio. Antonio
Quadrum 

Saavr4ra Olavorrielta, ,Nt' rto G. lnveu 

GFE5A Gutiérrez Cortina. Juan Dlo
banamen 

Grupo Heniez Hernández Puno, Enrue bancomer 

hNjareo Pívaloa, Juan G.
6rameo 

Grupo Industrial González Gonzalez, José Luis Mercantil Prnburaa 

bimbo Servtje Sen4, Eobmto
bancomer 

rerrmn )ecott&nien, Claudio
Invez 

Gran Gan, Juan Maunldo Qusdrtsi 

Grupo Industrial berrendo Avalen, Lun. Del Valle Riiz. Adolfo. Ylta di Hoyo, Formando Bita¡ 

Carneu Leal Míruez, KAyonunjo Ko g Huta Volaice, Alejandro AUánt4co 

Grupo Industrial Ariza Cala4lla, Antonio
Banameo 

Puranbo Madero Bracho, Mtor*o Ouadruin 

Grupo Industrial Clariond Reyes Eetama, Euono bonorte-Mercantll Prebiana 

SaltJlo González Laporte, Claudio X.
banamexlnbtroa 

López di bonue. leldro bancomer 

Madera bracho. Antonio
Clujdrum 

Grupo Lmoa Eloeua Mabuerza, Antonio. hchi 5uhem1e. Max
bancomer 

Grupo MéaJca González i.aporte, Claudio X banameolnbirua 

lores Mota-Viaoco. Germán AUantico-baitainOi 

Larrea Orteia, Jorge
Banamez 

O'Fanil Jr. Eóm do
benamaubital 

Sanchez Navarro Pei, Juan, Sanchez Navarro Kedo, Juan bItal 

Velo Iftiuez, F4ando
Atlántico 

Grupo Modelo pez Morado, V Fernándezodr(ue2, A. Hernández hm(rez. E. banameo 

Fernández Glz, C., Sánchez Navarro Pedo. J., Sánchez Navarro  Eedo, J. lita¡ 

González Laporte, Cludlo X. banameo-lnbura 

Grupo Sidek ArarNuron Canüilo, lbnaclo
bancomer-lnduotulil 

L)avn Sinoret. Henry banamev 

Gómez Sáinz. Juan José Prome. 

Mart(nez Gitrón, Joné
barramm-lndvvtral 

Patrón Luján, Adolfo
Mercanti Probur,a 

Grupo 1ribava Pihilozi Sandoval, ()avid Atlántico'Bancomor 

lnduteav Martin berrendo A.. E.. berrondo L, E, Pi Valle E.,  MoiFo. Pi Valle E.. Antonio,, bita¡ 

Golchard. Graciano
lnvex 

Trucha Fino, José Manuel
Proi?im 

Induvt.rlao Ouy Sánchez Navarro lado. Juan bita¡ 

Industria, ?&Q105 Balilereo GIz, A. 44z Peilo. E.. tichi 5., Mao.  Qbredn di Corral, EaL bancomer 

Internacional de Almeida Garc(a, Victor O., buerba, Eafad
Sanamen 

Cerámica Mareo Pa red en, Leopoldo
bancomer 

imbn1y Clark Co,(o Meo, Aotorilo, Co,(o Arlo, MUndo. González Laporte, Claudio X. banjmeolnbia'na 

Plez Morado, VaIenti, Malica Fompurova. Esteban banamcx 

Fund Alvarez, Fernando l!WeX 

Maizoro braniff Hierro. Juan Carien bancomer 

n.b. lridunteiao Patrón Luján, Adolfo
Mercantil PrebLrva 

ionica Pennwalt berrendo.. 14 berrondo E., berrando MÍZ, L.; Pi Valle. Adolfo-, Pi Vale, Antonio, Di Valle. 1.; Entone, J.. Gtz Garc(a. M. bital 

San Lien Corporación Ca(o MAo, Antonio Conío ArAo. Molada. González laporte. Claudio X. banameu-lnbiroa 

Diez Morodo, Valentái bartameu 

Madero Phinón, Antonio Qu.drum 

Foid Alvarez, Fernando
loveo 

t.acero Wddeniberb Marcovlcli, Jaime banort.e 

Valore	lnduvtrlalea baillmev Gb, A,; Barraán, J.; braniff, J.; Calderdn,J.; Canal, J.; Oeachampo, S.; Elinondo, E.; Fdz. Carbajal.J.; Flores bancomer 

TroviAo, J.; Garza lag üera. E.; Garza VMdéa, A.; Guajardo Íouche. E.; Loza Hinojosa. H.;  hNchi Subervile. Mar. 

Vitro Evcamez Forrnro, Julio Abaco Cnnf(a 

Garza Medina, Pioniobo bancomer

Fuete. rrvovVl ación directa
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QacioaNdady #bmiae de acck*1 de loe nieganpreeaiOe malcanoe 

Cuadro 54 

Numero de acciones públicas de los organismos empresariales registradas por El Financiero durante 

1996 
OrgnIniO EmpreariaI Secc1ón 

Políbca Fn*nza Neocw ¶otaI 

CONCANACO 0 44 13 6 63 

CANACINTA 3 123 18 34 178 

CONCAMIN 8 78 5 lO 101 

COPAMEX 23 95 16 9 148 

AM 2 6 67 13 90 

AMIS 0 4 II 1 16 

CMHN 0 4 II 1 3 

CCE 7 78 22 11 lib 

TaUleo 43 438 154 57 722

Fuente Irwet4eiór directo 
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rera parte: ¿oo meeaempreai1oe mxIcanos EtudIoe de Ga,o 

Cuadro 55 

Numero de acciones púLllcas de los organismos empresariales registradas por La Jornada durante 

19% 
Organismo Sección 
EmyresarI

Primero Mana 1 Cortranrój El P1,5 lo Catal Ecenomia 

CONCANACO 27 11 7 5 46 98 

CANACINTA 2 6 0 5 4 17 

CONCAMIN 44 17 35 22 106 224 

COPAMEX 46 15 13 7 66 167 

AM 3 1 2 0 9 15 

AMIS 34 15 lO 8 67 134 

CMHN 23 14 9 4 70 120 

CCE 69 36 81 lO 102 300 

Totales 248 117 157 61 492 1075

Fuentedirecto 
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CAPITULO 11 

Los megaempresarios frente al Gob'iertio 

1. En los capítulos 7 al 10 he tratado de mostrar un conjunto de restriccionesque 

resultan de la mediación de la empresa, el mercado y el empresariado sobre la acción 

empresarial. He resaltado, asimismo, que, en buena medida, las acciones  de los 

rriegaem presa rios mediatizadas por esos tres agentes son productos de dos tipos de 

relación: una directa y otra en la que interviene la acción reguladora del go
b

ierno. 

El gobierno se constituye, así, en un agente central de la acción empresarial. Es mas, en 

el caso de los megaempresarios mexicanos en los allos noventa, la declinación de la 

confflctívidad del sector obrero, la flexillizaci6n de la gestión al interior de la empresa, la 

condición oligopólica de su posición en el mercado y la unificación de la representación 

empresarial en torno de los intereses de las grandes empresas, ha puesto al gobierno 

como la principal fuente de incertidumbre para su acción. 

En el capítulo anterior, se presentaron dos elementos adicionales. El primero hace 

referencia a la relación directa que los megaempresarios establecen con las oficinas de 

go'Ierno, fundamentalmente de alto nivel, para la atención de sus asuntos privados. La 

segunda, que se escudan detrás de la representación empresarial a la hora de llevar a 

calvo una acción pú b lica contra aquellas regulaciones gubernamentales que consideran 

poco beneficiosas para su sector. Este tipo de relación megaem presa rios/goIlerno ha 

sido común en todo el período posrevolucionario. 

II. Antes de continuar con el análisis de las particularidades de las acciones de los 

organismos empresariales, quisiera, en este apartado, hacer una descripción somera de 

la percepción que, las megaempresas tienen acerca de la influencia directa de las 

políticas en lo que respecta a su negocio. El objetivo de este breve paréntesis es el de 

establecer la correspondencia, o no, entre las percepciones de unas y las acciones de los 

otros para confrontar la hipótesis de la delegación de la acción pública y la disciplina de 

grupo por parte de los meo aem presa rios y sus empresas. 

Los ecuadros 29, 30 y 31 rescatan la visión de las políticas pú b licas en lo que 

respecta al negocio de tres empresas que se tomaron como modelo para este análisis. 

Las diferencias en sus actividades principales tienen una influencia Importante en los 

aspectos que cada una resalta como relevantes. 

Javier A. Arzuaga Magnonl
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iiversiói drecto eI sector piL!fc, nace	en ¿aspectos que t-eier. ue Ve"

L,ivamente cor s negocio.

Reci.'ro 29 

Fercpcf6n ¿ i pii pt1 ica ei lo e resrct.a al regoco Coisorc Ana 

4e !ü -&. 4 Gwno hap nr:Jr a e 11r	ei4a 4 re'	dal ch el paí.. Mt de 

192, i h'tn 44 ol i'tio re' ,er t, de ai ,irda deøi4 ert'i t*ta:'rla 4e insnI. i fa'b de 

den,1a c.t l'ii CCtflQ	fIMdcry i	' C	de! 6litfflV ur t¿rc4ni il''.tece., y MIGO : Fa7ís 

oni icikr, tan ile s-'i prcticla. para orr.p ador; pkrcainnc caIIdcado yffTI¿,@4GO, MC	 La .'niik n la 
4,ia4 de	ri pian	trt tdio re4'i ni a c	de inx.4n ik nr.r	i4. Ita, e.lt	de nt'.attdt y 

.nckin 1iara rn salar	irnenk LadIV de*t.: 4riii rade x er.da de idrA iichi rG

£u,idakl te ' 

rAn de o ano W, el Gr90 ?ik n eu aolit ca para i ctw de Ln hnt;ts ct Uxk-o, pata prix.r a irvei- u 

reautir lo cok en deeJiilk) y n4t'ri.. a .0 la a td,,coi de ien4a Ea pcl'lcrMiartttót de 

ci 4;nero lii.ei,ai' ,r.eta1e ci ey t Wçjrriir.o de ynirerr.v,g, E.eit .arr.la& 

iricre.'ientd el 2axlcti:t rri'i.a.do en el 4ea.rioki de her4a a! rcntrbtqnr la a;rkia;ickr nt Ci fond de +erna ,u 

(.t4Cl.Avr yiSTE; íraaireie al o,craat de reil;h poteoiio. El aerderal y o alaeraa di cei EMa an1r, 

c.arr t.i
	

bb coto rejuWdo& al &acir ksto de	de Jvtn.a y c:it.a. rarlae, A4mi. e r.re mcdifie 

atixii5i en erer nc l932 y la Ley ¡sgrarai en i-nro a iitai aijwa piil'  la 'raq ,fertqja ie pr e4a4e qara. 'doaJ 

'F ditrnar 4 ¿1	iilalat.d de nrla para el dnzviriiola vi4nnnda 

!dertio ttí'ó artie'niliic da 193 la c	de rieeladan t Iicteri ee 41eo hSItd (SOFOES) Eaa4.iIee e4n 



Arla lii) h'1' itb!r de&ii del ,4Liio. i)e14c osula rntç rara de Lí 

r .e iar	 ccjrno lkçcruy Aftçha ete 901LE:i kan IIJIJpal,a prrtr:;a'x y i.ernnr rrdtt }Ipir.v 

-''t4ean po' FOvL Au'uu .rl nici teit.al ncc hnnotnca, aa enc nkrmed anna'erc c'Tee.i itl,l l rr.i Me rfl eea rnoirfle. ne 



ciria tin1itxione epecialzMat eretcr#ti r amente O r4delrana1r4n a laa	en d' eeratal niercMo aacar. 
• .t.V P	r..?1i? 1k ' Vi'VIL'' L, ,'" 1. 

Elri parir-Llar, os aspectos de, po[(tica ptE'lica en loe qje Consorcio Ara 7c'rle atericl6ri, y. 

por lo t.arito, cC los que- considera que tienen influencia soh're sus cJecisiories, son: los 

mecanisr,os de cariaiizaciói de los recursos ptíIicos hacia el negocio de la vivienda, la 
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UI. Para un análisis más específico de las acciones públicas de los organismos 

empresariales se dividió el conjunto de acciones, observadas en el seguimiento 

periodístico, en cuatro campos' fundamentales: 

• Acción Política: se refiere al ámbito ideológico (modelos políticos, 

sociales y económicos), y a las opiniones vertidas sobre, la actuación 

general dei gobierno, partidos políticos, procesos electorales, 

designación de funcionarios, reglas dei juego,  etc.' 

• F'olíticas Públicas: acciones destinadas a presionar para influir en la 

concepción, formulación y puesta en marcha de las políticas pUHicas.

• Acción Organizativa: comprende los pronunciamientos orientados a 

modificar, fortalecer, o mantener los propios medios y canales de la 

agenda para la acción colectiva. 

• Acción Laorai: Intervenciones o negociaciones de carácter particular 

sobre algún hecho específico relacionado con políticas relativas a este 

campo, siendo el principal interlocutor el sector laboral. 

IV. Los Gráficos 1 al 12 (presentados al final este capítulo) muestran la distribución de 

las referencias de las acciones de los organismos empresariales por campo, tema y 

organización registradas por  los periódicos EL FlNANClEO y LA JONAA durante 1996. 

En arril'os periódicos, las frecuencias del total de las referencias muestran una 

concentración hacia lasque provienen de la COPARMEX, la CANACINTA, la CONCAI'VIIN y 

el CCE. Entre las cuatro organizaciones reinen el &4% y &1'/ de las acciones registradas 

por EL FINANCIERO y LA JORNADA respectivamente (Gráfico 1). 

La definición de los campos y los temas específicos tratados en cada uno de ellos fueron tomados de 

Tirado y Luna (1995) 
2 Los temas específicos que fueron incluidos en cada uno de los campos se encuentran desagregados en 

el Cuadro 56 al final de este capítulo). 
El número de acciones totales registradas difieren dei de las presentadas en el Capitulo  10. Las razones 

de esta diferencia son, fundamenta ¡mente, dos: (a) En el análisis que  se efectuó en si Capitulo 10 se 

contaiiizaron el número de referencias hechas por cada uno de los periódicos de las acciones piicas de 

los organismos empresariales. Por acciones ptlicas se entendió tanto las declaraciones de los dirigentes 

o los comunicados oficiales de las organizaciones como las informaciones acerca de los dirigentes y las 

organizaciones sin que hubieran mediado participación expresa de los mismos. En el análisis que estoy 

realizando en este capítulo estoy considerando sólo el primer tipo de registro, razón por la cual el numero 
de referencias puede descender. () Sin embargo, el número de referencias puede también aumentar 
porque en el Capítulo 10 se conta'ilizaron notas, mientras que en  este capítulo se contaron 

declaraciones. En una misma nota, se reglstral'an, con frecuencia, declaraciones en torno de 

problemáticas diferentes. En síntesis, entre sumas y restas, los registros resultan diferentes,  e impactan 

de manera distinta en los dos periódicos analizados. Para el  caso de El Financiero, este periódico tiene un 

estilo de notas en el que se recogen variados temas, mientras que en el caso de La Jornada, existe la 
tendencia a analizar comportamientos sin que estén involucradas declaraciones. 
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Pe los cuatro campos de acción observados, ambos periódicos coinciden en mostrar una 
mayor actividad en el campo de las políticas públicas. Con una concentración muy 
superior a la de los demás campos » el de las políticas públicas uirituplica al siguiente ( el 
de la acción política) y multiplica por 10 a los otros dos (Gráfico 2). 

Pasados los grandes conflictos entre el gobierno y los empresarios típicos de los 
setenta y ochenta y disciplinada la fuerza de trabajo, los organismos empresariales 
concentran su actividad en la influencia sobre  el gobierno con el fin de art icular políticas 
públicas convenientes para sus asociados, los cuales, como se vio anteriormente, le 
ceden totalmente esta actividad. 

En el campo de acción política, los registros se encuentran  fuertemente concentrados en 

los que provienen de la COPARMEX con un 45% y 49% de los registros de acuerdo con EL 

FlÑANclEO y LA JORNADA respectivamente (Gráfico 3). La COPARMEX asumió, al menos 
durante el período observado, la conducción político-ideológica del empresariado 

mexicano. 

Los ternas más aludidos, en este campo » por los organismos empresariales fueron el 

"Pesempeo General del Gobierno" (con el 19% y el 14% de los registros  de acuerdo con 
EL FINANCIERO y LA JONAC)A respectivamente), el "Sistema Político" (14% y 7%) y el 
"Sistema Económico" (14% y 11%). Respecto del primer  tema, se percibe un abierto 
interés de los organismos empresariales para justificar Las restricciones  debidas a la 
crisis en apoyo del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). En el 
segundo, destaca el llamado a la democratización y a la regularización de las reglas del 
juego político. Por último, en relación con el tercero, las acciones de los organismos 
empresariales estuvieron destinadas a reivindicar los aspectos fundamentales del ajuste 
neoliberal de la economía mexicana (Gráfico 4). 

Una divergencia en el peso dado por cada uno de los periódicos a los temas del campo 
de la acción política es la que se  refiere al tema de la legalidad. Respecto del mismo, La 
Jornada concentra el 25% de las referencias de todo el campo mientras que El 
Financiero le atribuye sólo el 5%. L a divergencia podría ser explicada por el distinto perfil 
periodístico de cada una de las publicaciones. Más allá de esta divergencia, la 
preocupación por la legalidad resulta complementaria de la explicación aportada en el 
párrafo anterior. 

En términos de la distribución temática en el campo de la acción de acuerdo con los 

organismos actuantes, se percibe un liderazgo claro de la COPARMEX en todos los 

temas aunque con mayor claridad en aquellos que tienen que ver con el modelo  de 

sociedad al que aspira, mientrasque el CCE asume un papel más "neutro"  en este 
terreno, aunque abordando de manera regular todos los temas políticosque se 
analizaron (Gráficos Sa y 5b. 

El campo de las políticas públicas, como se dijo, es el más concurrido de todos  los 
analizados. Auf sin embargo, los liderazgos se diseminan. Cinco de los ocho organismos 
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analizados tienen una participación que, en los extremos, se separa entre diez y quince 

puntos porcentuales (Gráficos ). 

Más allá de las afirmaciones sobre la marcha de la  economía, que, en virtud de La crisis 

de 1995, requer(a una legitimación importante (13% y 177v de los registros de EL 

FINANCIERO y LA JORNADA, respectivamente), Los demás temas abordados por Los 

organismos empresariales tienen claras connotaciones de apoyo para la superación d 

aquellos puntos restrictivos que se vieron en el análisis de las perspectivas de c 

megaempresarlos y sus empresas. En primer lugar destaca el insistente reclamo de 

ajuste a La política desreguLatoria y fiscal, que tienda a estimular la competitividad de 

las empresas mexicanas frente a la globalización. Los temas impuestos y 

eguiación/LieraLización reúnen el 17% y 1% de los registros de EL FINANCIERO y LA 

JORNADA, respectivamente. Otro tema ampliamente tratado fue el de La recomposición 

del sistema financiero en plena crisis de carteras vencidas (Gráfico 7). 

Es de destacar cómo, en virtud del ajuste rieo!ieral, temas antaño tan socorridos por 

os empresarios como las paraestatales, los servicios oiiL'licos y la deuda, casi no se 

encuentran presentes en la coyuntura analizada. 

La distribución de temas vinculados cori las políticas ptiilicas entre los distintos 

organismos empresariales es igualmente pareja, lo cual muestra un esfuerzo simultáneo, 

y relativamente coordinado, de representación de los sectores empresariales frente al 

Estado y, paralelamente, una valoración igualmente positiva de la relación con el Estado 

por parte de todos ellos (Gráficos Sa y SE). 

Los otros dos campos, como se dijo, ocupan un lugar marginal en la atención del 

empresar;ado. En cuanto a la acción organizativa, la distribución de Las acciones entre 

los distintos organismos registradas por los dos periódicos no son coincidentes. En EL 

FINANCIERO, existe, dentro de la estrechez del campo, una parcicipación muy superior 

respecto de todas las demás de la CANACINTA. Por su parte, LA JORNADA le da el 

liderazgo a la COPAMEX (Gráfico 9). 

En relación con la distribución temática el 35% y 33% de los registros, de acuerdo cori 

EL FINANCIERO y LA JORNADA, respectivamente, se concentran en La categoría Leyes, 

estatutos y funciones. Esta inclinación se debe a Las discusiones en torno  de la nueva 

Ley de Cámaras y la obligatoriedad, o no, del registro de las empresas (Gráfico 10). 

El de la acción laboral ha sido el campo menos transitado por los organismo 

empresariales. Resulta sorprendente, de la observación de los datos, la desaparición 

virtual de los conflictos laborales propios de la recomposición de fuerzas que significó la 

irrupióri del neoliberalismo. Pe entre todos los organismos, destaca la sorprendente 

participación de la COPARMEX en este campo, con el 44% y 6,5% de los registros, de 

acuerdo con EL FINANCIERO y LA JORNADA, respectivamente (Gráfico 11). 

En cuanto a la distribución temática no hay acuerdo aparente entre los registros de El 

Financiero y La Jornada. Para el primero, el tema excluyente en el campo de la acción 

laboral fue el de la Productividad, que concentró el 50% de los registros. Las razones de 
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esta a istribución de acciones se encuentra en la activa campa?la desarrollada por la 

COPAKMEX en favor de una nueva cultura laboral y una mayor productividad de los 

trabajadores. Para La Jornada, por su parte, los temas principales se refieren a la 

Legislación y la Productividad, con el 5670 de los registros. En sentido estricto la 

diferencia se trata de una cuestión de clasifcación y no de temática (Gráfico 12). 

V. Los registros mencionados guardan similitud con  los recolectados por otros estudios 

anteriores (Tirado, 1994 y Tirado y Luna. 1995). Esto permite establecer que los 

registros de las apariciones empresariales en 1996 es constante  temáticamente 

respecto de losque se presentan en el período de estabilización del Modelo Neoliberal. 

Aún en los años más agudos de la crisis (1994-1995) los megaempresarios mantienen el 

perfil de sus apariciones publicas, aunque, evidentemente,  lo hacen con mayor intensidad. 

Los registros de 1996 todavía están fuertemerte influenciados por la crisis, sin 

embargo, a diferencia de las crisis anteriores (fundamentalmente durante el 

echeverrismo y después de la nacionalización bancaria) la perspectiva empresarial no se 

concentra en la impugnación del patrón de acumulación sino en su gestión coyuntural. 

Los a pios de la crisis llevaron a la representación empresarial a la preocupación por la 

incertidumbre y a la necesidad de volver a pactar las políticas macroeconómicas. Aun 

cuando desaparecen del escenario coyuntural las grandes incertidumbres provenientes 

de la política (intervencionismos, coriflictividad obrera o, en  general, social, etc.). La crisis 

y las decisiones que el gobierno debió tomar para superarla  aparecieron corno [a mayor 

fuente de incertidumbre. 

VI. Los escenarios derivados del acuerdo entre empresarios y gobierno respecto de las 

características fundamentales del patrón de acumulación crearon arenas de negociación 

y/o disputa diferenciados. 

Por un lado, las megaempresas continuaron conservando sus espacios semiprivados de 

negociación para la resolución de las cuestionesque involucran exclusiva  o principalmente 

a sus empresas. Por otro lado, las organizaciones empresariales consolidaron el perfil 

técnico/administrativo para buscar salidas a la crisis sin cuestionar al patrón de 

acumulación, evitando llevar las discusiones a terrenos donde pudiera ser puesto en 

crisis. 

Aún cuando la mayoría se pronunciaba por la necesidad  de democratizar al sistema 

político, con formulaciones que, incluso, resultaban contradictorias con las prácticas que 

se consideraban legítimas en sus organizaciones, la postura al respecto resultaba muy 

cautelosa. 

Le hecho, una de las preocupaciones centrales del empresariado durante el primer 

semestre de 1994 fue la incertidumbre generada por la contienda electoral. La mayor 

frecuencia de apariciones públicas del empresariado durante esos meses se ubicaban en 

la línea de ped i r certezas a los contendientes sobre la continuidad del Modelo. 
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Ni e levantamiento armado en Ch iapas (al que respondieron con mnifestdciones en 
favor del desarrollo económico del sudeste) ni el asesinato de Luis [7onaldo Golosio, 
generaron tantas desventuras en el empresariado como la incertkunibre propia de la 
contienda electoral. 

Es este el síntoma más evidente de la sensibilidad empresarial frente a las 
incertidumbres políticas, aun cuando las posibilidades de cambios radicaes srr el 
escenario eran Insignificantes. 

Los megaempresarlos, ahora ya sin mediaciones, canalizaron buena parte de sus 
argustias apoyando las campaFías electorales de los partidos políticosque

 consideraban más inofensivos en estos aspectos. La elección resideiciai .ic 14 f 
especialmente notable en ese sentido. 

Como sePlala Salas-Porras (1994) los apoyos recibidos por el PRi de parte del Grupo de 
los 10 hombres de Negocios de Monterrey y por el de Jalisco y por las Células 
Empresariales fueron fundamentales tanto en términos económicos corno en la difusión 
del proyecto político entre el mundo empresarial. 

El temor de los empresarios ante el primer proceso electoral competido con pretensiones 
de legalidad modificó radicalmente el estilo de negociación a nivel del sistema político. La 
elección de 1994 era particularmente importante para el empresariado pues abría paso 
al proceso de consolidación del Modelo Neoliberal, el cual necesitaba, según  ellos, de una 
férrea convicción política para que no fuera revertido, tan férrea que a la postre habría 
de radicalizarse a pesar de la crisis. 

Una Ultima arena, no socorrida por la representación empresarial pero cada vez más por 
sus dirigentes de manera individual fue la de la participación en las competencias por 
puestos de representación popular. 

Opción mucho más perseguida por empresarios medianos y pequeñosque por los 
grandes4 "la competencia por posiciones electorales se ha vuelto una práctica política 
frecuente entre los empresarios" ( Salas-Porras, 1994:57). 

VIII. Por Ultimo, las necesidades subsistémicas de reproducción se presentan a os 
rnegaempresarios y a sus empresas como una necesidad imperiosa por el control de lo 
público, que, corno es sabido, es el espacio del conflicto. Si bien la estabilidad de este 

espacio resulta indispensable para el desarrollo microeconómico de las  empresas, los 
megaenipresarios no se exponen más allá de este ámbito en el que se sienten seguros, y 
delegan en sus representantes (empresarios que se vuelven representantes 
profesionales) la administración de su poder frente al conflicto socia:. 

Sin embargo, éstos no irrumpen en el  escenario político sin más cobertura que su 
capacidad discursiva. Antes bien, los megaempresarios se encuentran armados de una 
sólida estructura de redes que les permite una posición privilegiada en el mercado y una 

Oc acuerdo con Salas-Porras, 1994, sólo 4 de todos cuanto compitieron entre 1979 y 1994. 
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unidad de representación sorprendentes. Esta posición es resultado de una evolución 

histórica de las relaciones de fuerza en virtud de las cuales los megaem presa rlos la han 

construido. 

En el período estudiado se percibe una concentración Importante del empresariado en la 

gestión publica de sus necesidades microeconómicas por encima de los planteamientos 

respecto del patrón de acumulación. 

Esto se percibe tanto en la inclinación de la participación pública del empresariado como 

en las percepciones de las empresas. Las incertidumbres derivadas de la fragilidad de 

las regulaciones los llevó a posturas técnicas, evitando, en todo momento, poner en 

crisis la legitimidad del Modelo. 

A pesar de ello, mantuvieron en el  Gobierno a su principal fuente de incertidumbre, lo 

cual los llevó a la histeria ante las menores seíaies de incertidumbre político electoral. 
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Gráfico 1 

Rgistrorio(stiws por orgni'nio actuante 
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Gráfico 3 

Kegktros periocCsticos en el ct.irnpo de lo acción poftirsa par organismo actuante 
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Gráfico 7
F(egistros priod(tIcos en el campo de laD pol(ticas p(Micas por tems 
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Gráfico 10

P,e^ itstroti periodísticos en el campo de la acckn organlzativa por temas 
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Gráfico 11 
egistros perio(sticoS en el campo cte la acción 1.iboral por organismo actuante 
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Conclusiones Generales 

1. He tratado de demostrar, a lo largo de los once capítulos de este trabajo, que el 

cambio en los parámetros observables de la acción de los megaenipresarios mexicanos 

durante las últimas décadas del Siglo XX fue producto de los cambios en las formas que 

garantizan la valorización del capital, motivados por la alteración de las relaciones de 

fuerza entre el capital y el trabajo heredadas del pacto surgido de la Revolución 

Mexicana. 

Para lograrlo, se estableció que la acción empresarial, corno expresión singularizada de la 

lógica del capital, se concretiza mediante decisiones racionales del sujeto empresarial 

entre los márgenes de conjuntos de oportunidades. 

La explotación de la fuer-za de trabajo, fin dispuesto de manera siste'mica por la lógica 

del capital, se impone al sujeto empresarial como finalidad singular y como condición de 

existencia. 

Sin embargo, esta dinámica se reproduce críticamente, como límite de la propia 

reproducción. Por tal motivo, la reproducción de la lógica del capital apela a formas 

subsisténiicas que denomine' patrón de acumulación. Las formasque configuran el patrón 

de acumulación se presentan mediatizadas por otros sujetos. Formas y sujetosque se 

manifiestan fenoménicamente frente a los empresarios como un mundo, como una trama 

de interacciones. 

Estas formas someten al sujeto empresarial a un conjunto de restricciones diferentes y 

adicionales al del trabajo como ¡irrite sist.émico. 

El carácter crítico de estas formas las expone a la necesidad de su renovación perióaica. 

Resulta, por lo tanto, indispensable comprender las condiciones de su reproducción 

crítica para entender la especificidad de los límites que impone. 

Las especificidades de las formas subsistémicas que enfrentaron como límites los 

megaempresarios mexicanos en las dos últimas décadas del Siglo XX deben entenderse 

como producto de la transición de un conjunto de formas que denominé Modelo 151 a otro 

que llamé Modelo Neoliberal. 

El Modelo 151 se caracterizó por estabilizar los elementos disruptivos detonados por la 

Revolución Mexicana mediante su inclusión en un pacto social que se instrumentó en dos 

etapas. Una de reconocimiento inicial de la demanda y del disciplinamiento del trabajo, 

etapa fuertemente resistida por la dirigencia erroresarial, y una segunda de reconciliación 

con el sector patrona'. 
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Más allá de los desajustes parciales, el Modelo 151 se reprodujo satisfactoriarrierite 
hasta finales de los allos sesenta. Las propias bases  sobre las que se asentó el Modelo 

comenzaron a constituirse en su propio chaleco de fuerzas. El autoritarismo chocó 
contra el espíritu Incluyente del Modelo, por el lado de la demanda, y el reconocimiento 
corporativizado del poder del trabajo se estrelló contra las expectativas de rendimiento 
de la explotación por parte de la oferta. 

La crisis de legitimidad provocada desde ¡os dos frentes impulsó una respuesta 
gubernamental inicial tendiente a solventar los reclamos de la demanda. El goiemo quiso 
salvar al patrón de acumulación con la fórmula que le había dado éxito inicialmente, sólo 
que esta vez reforzó la opción de salida de los empresarios, provocando una severa crisis 

económica que llevó a la necesidad del  replanteamiento del Modelo. 

La crisis económica acompaflada de la crisis de legitimidad produjo una  nueva relación de 
fuerzas y un triunfo ideológico del empresariado. Estos dos elementos propiciaron una 
reestructuración que buscó flexibilizar las rigideces del Modelo 151 en aquel l as formas que 
limitaban los frutos de la explotación de la fuerza de trabajo. Paralelamente, aunque con 

más calma se trató de flexibilizar el régimen político. 

A pesar de las particularidades de este tránsito de un patrón de acumulación a otro, 
puede percibirse, en los estudios hechos en la segunda parte, el carácter global del 
cambio en el conjunto de formas sul,sistémicas. Lo cual  fortalece el carácter 
subslstémico del cambio. 

II. El cambio en el patrón de acumulación puede perc0ir5e en la actuación de las cuatro 
intermediaciones y límites de la acción empresarial. 

Planteado para el conjunto de la economía el cambio de patrón de acumulación significó 
la flexibilizacióni parcial de las relaciones laborales administrada no a partir de un cambio 
de reglas de juego, sino en la ejecución cotidiana de los conflictos y, a través de los 
pactos económicos, en el establecimiento de los salarios de referencia. 

El cambio Implicó, también, una nueva arquitectura de los mercados, impactados por las 
sucesivas medidas de desregulación, la desaparición de los aranceles al comercio 
exterior, la incorporación de México al GATT y la firma del TI-CAN. 

En cuanto a la representación empresarial, el cambio significó su  presencia pública y su 
discurso legitimados, una nueva composición caracterizada por la sobre  representación 

de las empresas más grandes y el paso de una estrategia de negociación oculta a otra 
de choque, durante la crisis, y a otra de negociación técnica pública, cuando los cambios 
fundamentales del nuevo modelo ya habían sido operados. 

Por uitimo, el espacio de actuación estatal se vio fuertemente redimensioriado. Alejado 
de toda participación directa en la producción (excepto FEMEX y CEE) y de 

prácticamente toda en los servicios, reducida drásticamente su importancia reguladora y 
de financiamiento del desarrollo y separado de la Inversión directa, el nuevo estado 
mexicano funcionó, a partir del cambio de Modelo,  como gestor internacional de nuevos 
mercados, como operador de las redes de saivataje en momentos de desaceleración o 
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crisis, corno el que busca paliar los efectos "no deseados" mediante programas sociales 

compensatoria (cuyo tamaño depende del déficit fiscal) y como movilizador de los 

recursos sociales para el pago de la deuda y para el financiamiento  de los quebrantos 

privados. 

Las materias sobre las que operó el cambio expusieron de manera significativa a los 

elementos críticos de la reproducción al nivel de las mediaciones (Figura &), y muestran 

también el carácter crítico de las nuevas formulaciones y, por  lo tanto, su fragilidad. 

La actuación de los megaempresarios mexicanos permite observar su participación en la 
definición de los cambios. A nivel de la empresa, presionaron y siguen presionando  por la 

fiexibilización de los contratos colectivos en cada negociación y en la adopción de nuevas 
tecnologías y criterios de calidad. En el mercado, participando directamente en la 
negociación de los tratados de libre comercio y en las desregulaciones, adaptándose a 
las nuevas arcjuitecturas de los negocios internacionales. A nivel de la representación 

empresarial buscaron insistentemente que sus voces estuvieran sobre representadas a 

través de la creación del CCE y de organizaciones más técnicas corno la COECE. Y a nivel 

del estado en sus acciones tendientes a la disminución de la actuación del estado en la 

economía y, más en general, en la sociedad. 

Al tiempo que una estrategia de avance sobre los espacios del trabajo y de la actuación 
del estado, la liberalización de las relaciones del empresariado con los demás actores 

sociales, implicó, en buena medida, su exposición y fragilización. La actuación de los 
megaempresarios mexicanos, en este sentido, buscó siempre apoyar sus posiciones a 

través de estrategias colectivas. 

En primer lugar, las empresas en sí mismas conforman, a través de sus consejos 
directivos, una amplia red de negocios compartidos. Esta red de negocios significa, 
asimismo, una amplia fuente de información común y una significativa estructura de 
representación frente a otros sujetos, fundamentalmente frente al empresariado, al 

estado y a los sindicatos. 

A nivel del mercado, esta amplia red de negocios se apoya en una bastísirna red adicional 
de alianzas i nternacionales. Los megaempresarios mexicanos se adosaron así al circuito 
internacional de negocios para afrontar la nueva estructura del mercado. 

A nive l del empresariado, la red de megaempresarios mexicanos no renunció nunca al 
apoyo de los sectores empresariales no incluidos en la red. Aún cuando buscaron apoyar 
la red de negocios con una red política que persiguió su sobre representación, los 
megaempresarios buscaron la legitimación de sus actuaciones entre el empresariado, 
poniéndolas como representativas de todo el empresariado, y trataron de corregir 
cuando sus privilegios y excesos se hicieron evidente. 

A nivel de la empresa, los megaempresarios buscaron desactivar el poder de los 
sindicatos y moderar los conflicto a partir de la complicidad  con aquéllos y el 
involucraniierito de los trabajadores en un marco de fragiPdad del mercado de trabajo. 
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En el espacio pLHco poi(to los rnegaernpresar-ios, a tra.'és oe Sj Frsrtc'es, 

utilizaron toda la legitimidad adquirida tras la crisis del pat.rón de acumulación para 
desactivar cualquier alternativa que pudiera poner en riesgo la transformación del patrón 
de acumulación y su estabilidad incipiente. A pesar de ello, sus alianzas aquí son menos 
sólidas. Aun cuando acordaron con la nueva burocracia tecnocrática, sigue siendo  éste el 

espacio de la incertidumbre, principal enemigo de la actuación empresarial. Las ligas 
forjadas en este ámbito permiten grados de control menos elevados, mayor 

incertidumbre. Es este el único ámbito del discurso empresarial donde las acciones que 

en él se producen aparecen externas a la voluntad de los empresarios. El seguimiento 
periodístico de sus manifestaciones avalan esta observación. 

III. En síntesis, considero que los datos aportados permiten dar una respuesta inicial a la 
hipótesis planteada, a la vez que Implica una nueva perspectiva de análisis del 
comportamiento de los megaempresarios mexicanos. 

La información aportada permite, a mi entender, mostrar la importancia  de la 
reproducción conflictiva del sistema y la fragilidad de las respuestas susistérnicas para 
entender el comportamiento empresarial. 

Esta investigación queda en deuda, sin embargo, con los aportes a nivel  de la 
singularidad. Las posibilidades y los recursos  de investigación fueron insuficientes en ese 
sentido. Nuevas Investigaciones en los sentidos planteados en la Introducción podrán 
aportar Implicaciones no previstas del esquema  de análisis planteado. De lo que estoy 
seguro, sin embargo, es de la potencialidad de dicho esquema, aportación  mayor, a mi 
entender, de este trabajo. 
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Anexo A: Monografías de las empresas 

NOTA METOI2OLOGICA 

Este anexo se encuentra formado por monografías  individuales para cada una de las sesenta y nueve 

empresas seleccionadas para La investigación. Cada una de las monografías son idénticas en cuanto a las 
variables observadas. Se trata de las siguientes once variables: 

1. Nombre de la empresa 
a Clave de la 13MV 
3. Oficinas Generales 
4. Sector 

5. Karno 
6. Consejo Administrativo 
7. Actividad Económica 
&. Antecedentes 

9. Ventas Nacionales 
10. Utilidades Netas 
11.Exportaciones 

ia Personal Ocupado 

13. Capital Contable 

14. Filiales 

La información con la ojue se construyeron las monografías procede de la bolsa Mexicana de Valores, la 

revista Expansión, la revista América Economía y las páginas weL' de aquéllas empresas que 

Proporcionaban la información que se 17uscaa. 

La información recopilada se encuentra actualizada, en la mayor parte de los casos, al 31.12.96. Los 
datos provenientes de la revista Expansión corresponden a los balances de las empresas del año anterior. 
En algunos casos la variable fil iales fue construida con información correspondiente a años anteriores, 
cuando ello sucede se menciona entre paréntesis el año respectivo. 

El orden en el ojue se encuentran organizadas las monografías responde al de la clave proporcionada por 

la bolsa Mexicana de Valores. 

En algunas monografías se omitieron las variables en la se carecía de información. En esos casos, se 
mantuvo, sin embargo, la numeración de las variables para mantener  el criterio de clasficación del resto 

de las monografías. 
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1. Nombre de la empresa: 
Accel. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
ACCELSA 

3. Oficinas Generales: 
Parque Industrial Las Américas, Circuito 15. Chihuahua. Chihuahua (31220). 

4. Sector: 
/arios 

5. Ramo: 
Controladora 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente de Consejo 
Vallina L.. Eloy S. 

Consejeros Propietarios 
Alemán Velazco. Miguel 
Enriquez O., Guillermo 
Fernández P., Juan de C)ios 
Gallegos odriguez. Eduardo L 
Garza Laguera. David 
Pérez Fria, Fernando 

Sahagun, Fernando 

Comisario Propietario: 
García Mata. José Oswaldo 

Secretario Propietario: 
Alanís Fraga. Gustavo

Vicepresidente del Consejo: 
VallEa L., Jesús Enrique 

Sánchez Mejorada. Fodri0o 
Vallina Fernández, Kafael 
VaIlina Garza. Eloy 
Vallina L.. Eloy S. 
Valljiia L.. Jesús Enrique 
Vallina L.. José Antonio 
Winlurn Saenz, picardo 

Comisario Suplente: 
García Chávez. amón Arturo 

7. Actividad Económico: 
"enedora de acciones de compafías dedicadas principalmente a actividades de manufactura, prestación de servicios, 
de almacenaje, logística y dis tribución. diseFio. fabricación. venta de ropa y actividades inmobiliarias. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 9 de enero de 1979 y cota en la SMV desde el 21 de octubre de 1988. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total  de 124.161 miles de pesos, esto la ulic2' en la posición 
110 de las 129 empresas que cotan en la BMV. La  revista E'xpanicfn la uL'icó en 1995 er la posición 100 entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 
Dos de sus filiales, fueron colocadas por la revista Expansk*i entre las 500 de mayores ventas en el país con: 

Filial Ventas Posición 
Miles de Pesos 

Elamex 636.288 176 
Almacenadora 66,312415 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 107.665 miles de pesos, ubicándose en la posición 60 entre las 129 empresas 

que cotrzan en la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa repartió en 1996 ventas extranjeras por un total de 1977.405 miles de pesos ubicándose en la posición 
26 entre las 129 empresas que cottzan en la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
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Anexo A: Monografía.s de /a5 empresas 

L)c acuerdo con la revista Expansión. Ac;cel en 1995 ocupó 5.096 personas. Siendo en este rubro la empresa 63 
entre las 500 empresas mis grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Accel cuenta con un capital contable de 891.969 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa ro9 entre las 129 que 
cotizan en la SMV. La revista Expansidn la situó en 1995 en la posíclóri 153 entre las 500 mis grandes del pa. 

14. Filiales 
Accel Comercial (Comercio especializado) 
Accel Power ([1)isti-ibuidora) 
Almaceriadora (Almacenamiento) 
Apparel Internacional Group InG. (Prendas de vestir) 
Elamex (Maquinaria y equipo ele'cti-ico) 
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acio,ta,idad y formas de accicÇi de ks nlegaempresarios mexnos 

1. Nombre de la empresa; 
A.C. Mexicana. S.A. 

2. Clave de la BMV: 
ACMEX 

3. Oficinas Generales; 
Carretera Central Km. 420, Zona Industrial, San Luis Potosí. 51-P. (7509(Y. 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5, Ramo: 
Mi jinaria y Equipo de Transporte 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
EJon8o Treviño, Alberto 

Consejeros Propietarios: 
Elon4o Treviflo. AlbertoTorres Medina. Luis H. 
Montelongo Pérez. José Nicolás Villareal González. Fernando 

obles Portilla. Guillermo 

Comisario Propietario:Comisario Suplente: 
De los Santos Fraga. Marcelooc los Santos Anaya. Marcelo 

Secretario Propietario: 
uL'Ies Portilla. Guillermo 

7. Actividad Económica; 
Manufactura y venta de eulpo de manejo de carga (montacargas) y equipo agrícola (cosechadoras). 

8. Antecedentes: 
Empresa conutttulda el 17 de marzo de 193&. cota en la 3MY desde el 20 de julio de 1976 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1990 ventas nacionales por un total de 25,656 miles de pesos, esto la ubica co La positón 
125 de las 129 empresasque cotizan en la  [3MV. No figura en el informe de 500 empresas de la revista 
Exparvsíct 

10. Utilidades Netas: 
eport6 en 1996 utilidades netas por -23.665 miles de pesos. ubicándose en el lugar 116 entre las 129 de la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de  7.632 miles de pesoc ubcándose en la posición SO 
entre las 129 empresas que cot iz

an en la 6MV. 

13. Capital Contable: 
A.C. Mexicana cuenta con un capital contable de -90.535 miles de pesos y fue en ese ru'ro la empresa 125 entre las 
129 que cotizan en la 13MV. 
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Anexo A. Monografías de las empresas 

1. Nombre de la empresa; 
Agro Industrial Exportadora. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
AGIEXF 

3. Oficinas Generales: 
Frente a la estación del ferrocarril. Tlajornuico ne Z(ifiiga, Jalisco (45640) 

4. Sector: 
Industria de la transformación 

5. mamo: 
Alimentación. tabaco y bebidas 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo 
Alcalá Luna. K icardo 

Tesorero: 
Otea 5.. Miguel Angel 

Consejeros Propietarios: 

Alcalá Luna. icardo 
Alcalá Ocampo, Ricardo 
Alfaro Méndez. Miguel 
Carral Cuevas. José 
Floras Coss, Alberto 

Comisario Propietario 
Herrera MuA. Paniel 

7. Actividad Económica: 
N.D.

Vicepresidente del Consejo: 
eteta Pe Cou. Ramón Mario 

Consejeros Suplentes: 
Aranalde Dianno. Pascual 
CoIiii l3alvio. Alfredo 
Pe Gou Vda. de Beteta. Ela1'eth 
Gaytán Kasura. Francisco 

ivero Parancou. Ignacio 

Secretario Propietario: 
Vázouez Aldana Saiiza. Luis F. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 31 de julio de 1973. cota en la BMY desde el 20 de diciembre de 1996. 

9. Ventas Nacionales: 
Reporta ventas nacionales por un total de 3.279 miles de pesos, colocándose en el lugar 126 en ranking de la E5 MV. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 965 miles de pesos, en 1995 ocupó la posición 109 en el ranking de La bMV. 

11. Exportaciones: 
En 1996 reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 61072 miles de pesos.  colocándose en la posición 65 

en el ranking de la 13MV. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 91,722 miles de pesos ocupando el lugar 115 del ranking de la 15MV. 
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1. Nombre de la empresa: 
Altos Hornos de México. 5.A. de C.V. 

2. Clave de lo BMV: 
AHMSA 

3. Oficinas Generales: 
Prolongación Juárez sin, Monck,va. Coahuila 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Romo: 
Industria Siderúrgica 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Autrey Maza. Xavier 0. 

Tesorero: 
Anclra Ellzondo, Jorge A.

Vicepresidente del 

Consejo: 
Elrzondo, Alonso 

Consejeros Propietarios: 
Aricira GOnZález, Alonzo 
Autrcy Maza, Adolfo Y. 
Autrey Maza. SergIo M. 
Autrey Maza. Xavier 9. 
Cabrero am(rez, Oanlel 
Franco Mac(as, Agustín 
16,ez Unayicieg , Sandra 
R

eyes ketana. Santiago Clarlond 

Comisario Propietario: 
Gut4rrez, Manuel 

Secretario Propietario: 
Anclra EIon4o. Manuel

Consejeros Suplentes: 
Ancira Elizondo. Carlos 
Ancua Elon4o, Guillermo 
Ancira Elon4o. José Eduardo 
Autrey Maza. Gabriela 
Autrey Maza. Lorenza 
Autrey Maza. Zita Luz 
Ezequiel Ordóliez, Jorge 

Comisarios Suplentes: 
Aguila G.. Gerardo de Jesús 
Galiido Acosta, Guillermo 
Tapia del 13arrio. Jorge 

Secretario Suplente: 
Quintanilla Ochoa, Ra ú l 

7. Actividad Económica: 
Fabricación de acero y manufactura de productos relaminablcs. planos,  no planos y tubería con costura, así como 
subproductos derivados de gas de coque. 

8. Antecedentes: 
Constituida el 6 de Julio de 1942. cota en la 13MV desde el 8 de octubre de 1951. 

9. Ventas Nacionales: 
En 1996 reporté a la 13MV ventas  nacionales por un total de 6'437040 miles de pesos. colocándose en este rubro 
en la posición 12 del ranking de esa Institución. La revis ta Expanskfn la ubicó en 1995 en el lugar 25 entre las 500. 

10. Utilidades Netas: 
Reportó en 1996 a la DMV 5665.674 miles de pesos siendo la cuarta en este rubro entre las emisoras de accion. 

11. Exportaciones: 
En 1996 reportó a la 13MV ventas extranjeras por tu total de 2'045,262 colocándose en la posición 25. 

12. Personal Ocupado: 
La revista Erpansioi Informa que cuenta con 18,661 personas siendo la empresa número 13 entre las 500. 

Págbia 8 de Anexo 1 Javier A. Arzuaa Magr1or



Anexo A: Monograflas de Las empresas 

1. Nombre de la empresa: 
Alfa. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
ALFA 

3. Oficinas Generales: 
Av. Gómez Mor(n #1111. Garza García, Nuevo León (66220). 

4. Sector: 
Varios 

5. Ramo: 
Controladoras 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente 8e1 Consejo: 
Garza Medina, l7icnioio 

Consejeros Propietarios: 
calderón Ayala, José 
Elondo í5arra,3án. Fernando 
Fernández Garza. Mauricio 
Garza de la Fuente. Bernardo 
Garza Delgado. Zoberto 
Garza Medina. Dionisio 
Garza Sada, Armardo 

Comisario Propietario: 
Cámara Peón. Jorge 

Secretario Propietario: 
Marrou(n Morales. Leo poldo

González Laporte, Claudio X. 
Madero Bricho, Antonio 
f'aez Garza. Rafael K. 
Sada González, Adrián 
Santamarina Vázquez, Agustín 
Senderos Mestre. Fernando 
Zamlrano Treviilo, Lorenzo H. 

Comisario Suplente: 
amíiez Valenzuela. Kaúl 

Secretario Suplente: 
Jiménez Sarrera, Carlos 

7. Actividad Económico: 
Controladora de empresas industriales en áreas diversificadas. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 6 de Julio de 1942. cota en la t5MV desde el 8 de octubre de 1958. Es el primero de los 
cuatro conglomerados que componen el Grupo Monterrey. Fue fundada por Bernardo  Garza Sada. sobrino de Eugenio 
Garza Sada (principal descendiente de las familias Sada Maguerza. Garza y Maguerza, fundadoras del Grupo 
Monterrey). 

9. Ventas Nacionales: 
Reportó en 1996 ventas nacionales por 20,335.270 miles de pesos, esto la ul7icó en  la posición 3 de las 129 que 
cotizan en la bMV. En 1995. la revista Expansida la uic.ó en la posición 6 entre las 500 más grandes del país y 
América Economía en la 21 entre las 500 más grandes de América Latina por sus ventas. Nueve de sus filiales, 
fueron colocadas por la revista Expansidn entre las 500 d& mares ventas en el país con: 

Filial Ventas 
Miles de Pesos

Posición 

Alpek 9.612.322 19 
Hylsamex 6.947.483 27 
Hylsa 5519.238 41 
Sigma Alimentos 2.357.799 81 
Polioles 1,389,051 15 
Galvak 1.084.702 133 
Terza 408,670 207 
Hylsa bekaert 232.976 257
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Galvamet 23.05& 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 uøidades netas por 3,9b2,202 miles ele pesos. ubicándose en la posición 3 entre las 129 de la 

5MV.

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 7.473.216 miles de gesob ubicándose en la pog ición 2 
entre las 129 empresas que cotizan en La 13MV. 

12. Personal Ocupado: 
£)e acuerdo con la revista Expansidn. en 1995 ocupó 24.533 personas. Siendo en este riilro la empresa 10 entre tas 

500 más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
ContaLa ci 1996 con un capital contable de 20.668.504 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 3 entre ias 
129 que cotizan en la DMV. La revista &pansic*1 La situó en 1995 en la posición 13 entre las 500 más grandes del 
país.

14. Filiales 
Alpek y Subs. (Petrou(mlca) 
Polioles (Petroquímica) 
Hlsamex y Subo. (SlderurgLa) 
Acerex (Productos metálicos) 
Consorcio Minero benito Juárez Peña Colorada (Minería) 
Vesperdlclo en pacas (Comercio especializado) 
Exprcss Anáhuac (Transporte) 
Ferro Minera Mexicana (Minería) 
Ferrupak 
Galvak International (l)istrftiuldora) 
Galvamet (Productos metálicos) 
Hylsa PMsiÓn Alambres y Derivados 
Hylsa International Corp. (1)isvrrouldora) 
Hysamex (Siderurgia) 
Industrial 11,giomontana (Servicios inmobiliarios) 
Las Encinas (Minería) 
Materiales y Aceros Masa (Comercio especializado) 
Planta Eléctrica Grupo Industrial (Electricidad) 
Productos de Concreto (Servicios Íimoblliarlos) 

ecuperadora de Aceros 
Técnica Industrial (Servicios profesionales) 
Transamérlca Exporte Md Importe Corp. 
Galvak (Metal No Ferroso) 
Hylsa (Hierro y Acero) 
Hylsa Deleacirt (Productos metálicos) 
Sigma Alimentos (AUmentos) 
Tena (Textil) 
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Anexo A: MonografTas de las empresas 

1. Nombre de la empresa: 
Apasco. 5.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
APASCO 

3. Oficinas Generales: 
Campos Eliseos #345 Piso lb. Chapultepec Polanco. México. P.F. (11560). 

4. Sector: 
Industria de (a Construcción 

5. Ramo: 
Industria Cementera 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Santamarina Vázquez. Agustín 

Consejeros Propietarios: 
Akermanri. Markus 
Escobedo Fulda, Miguel 5. 
Froidevaux Chaván, Fierre: A. 
Kritzler Hahne, Wokf 
Santamarina Vázquez. Agustín 
Schimidheiny. Thomas 
Terrein L?ecottignies. Claudio 

Comisario Propietario: 
González Gómez. Eduardo 

Secretario Propietario: 
Cervantes Burgos. Oamel

Consejero Suplente: 
Sásnz-Trápaga Aja. Foserdo K. 

Comisario Suplente: 
Del barrio Surgos: Daniel 

Secretario Suplente: 
García Manrique. Guillermo 

7. Actividad Económica: 
Fabricación y venta de toda clase de cementos. 

S. Antecedentes: 
1928 Nace Compañía Mexicana de Cemento Portland Apaxco SA., Planta Apasco. contando con una capacidad 

inicial de 36,000 toneladas al alio. 
1964 - Holderbank adquiere la participación mayoritaria en la compaliía 
1975 - La capacidad se incrementa a 1500.000 toneladas por alio. 
1982 - Inicio de actividades en la Planta Macuspana, con capacidad actual de 1,000.000 toneladas/alio. 
1986 - Apasco adquiere el IOCfL de las acciones de Cementos Veracruz con capacidad de 1.500.000 ton/alio. 
Actualmente la capacidad es de 1.800.000 toneladas/alio. 
1991 - Inicio de actividades en la planta gamos Arizpe con capacidad actual de 500.000 toneladas/alio. 
1992 - Grupo Apasco compra a Cementos Acapulco con capacidad actual de 500.000 toneladas/alio. 
1993 - inicio de actividades de la planta Tecomin con capacidad de 1.300.000 toneladas/año. Concluye la instalación 
del sistema de telecomunicaciones, enlazando con voz y datos todos los centros de trabajo del grupo en el país. 
1994 - Comienza a operar la terminal Marítima de Manzanllio. W. En Noviembre se inicia actividades en la segunda 
línea de producción en Tecomán con capacidad de 1.200.000 toneladas/alio, alcanzándose en esta planta un total de 
2.500.000 toniaFlo. 
1995 - Inicia operaciones la nueva terminal marítima en el Sauazal. 5.C. 
1996 - Grupo Apasco adquiere participación minoritaria  en Cementos del Norte S.A de C .V. en Honduras. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 3.277202 miles de pesos. esto la ubica en la posición 
38 de las 129 empresas que cotizan en la SMV. En 1995. la revista Expansici la ubicó en 1995 en la posición 74 
entre las 500 emprcsa más g-indes del país y  la revista América Economía en la 375 entre  las 500 más grandes 

Javier A. Arzuaga Magnonl Página 11 de Anexo 1



R.aciortalldady tbt?mo de accidn de loo inegaempresanos mexicanos 

de América Latina en lo ue respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
epot-tó en 1996 utilIdades netas por 1,092.750 miles de pesos, utiicándose en la posición 18 entre las 129 empresas 
ue cotizan en la BMV. 

11. ExportacIones: 
La empresa reportó en 1996  ventas extranjeras por un total de 300.517 miles de pesos ub icándose, en la Posición 41 
entre las 129 empresas olue cotizan en la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
Pc acuerdo con la revista América Economía, en 1995 ocupó 4.406 personas. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 7.608.584 miles  de pesos y fue en ese rubro la empresa 20 entre  las 
129 jue cotizan en la 13MV. La revista Expansicki La situó en 1995 en la posición 28 entre las 500 empresas más 
grriáes del país. 

14. Filiales 
Cal Hidratada Veracruzana (productos minerales no metálicos) 
Cementos Acapulco (Olstrlluldora) 
Comindumex (Pistrtvuldora) 
Ecoltec (Olst.rípuldora) 
Eucomex (Pistrfiuidora) 
Gravasa (Dist*utdora) 
Yeso Apasco (productos minerales no metálicos) 
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Anexo A: Moriograffas de Las empreaas 

1. Nombre de la empresa: 
Consorcio Ara. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
A.A

3. Oficinas Generales: 
5051e5 de Ciruelos #140. 2 Piso. 5osjues de las Lomas. México, P.F. (11700). 

4. Sector: 
Industria ae la con3trucci6n 

S. Ramo: 
[- La construcción 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: Vicepresidente del Consejo: 
Ahumada Kussck. GermánAhumada Fu66ek. Luis Felipe 

Consejeros Suplentes: 
Aguilar Obregón. José A. 
CaPikzarez Villanueva. Francisco J. 
Hernández Magallanes. Carlos 
Sanders Stanklewcz. Luisa 
VULanueva López. Fausto 

Consejeros 
Propietarios: 
Ahumada Russek, Germán 
Castaío Leal, Antonio 
Díaz Mirón. Luis Manuel 
Gabito Marco. Félix 

amez Miguel. Marco 
eyt1oso Rutz. José Alfredo 

Comisarios 
Propietarios: 
Chavero González. Mario 

uL'lo Fernández. Rector 

Secretario Propietario: 

Cortés KoGha Jaime 

7. Actividad Económica: 
Construcción de viviendas.

Comisarios Suplentes: 
López Kodrigo. Jorge 
Otero odruez. Guillermo 

S. Antecedentes; 
Empresa constituida el 22 de noviembre de 1988. cota en la  SMV desde el 26 de septiembre de 1996. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 580.665 miles de pesos. esto la ubica en la posición 

76 de las 129 empresas ojue cotizan en la 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 90.087 miles de pesos. ubicándose en la posición 65 entre las 129 de la [5MV. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 1,403.069 miles de pesos y fue La empresa 54 entre las 129 de la SMV. 

Javier A. Arzuaga Magnoril Página 13 de Anexo 1



Rack,iandad y rartn,a5 de ,,ccidr, de k's meqaempresarios mexicanos 

1. Nombre de la empresa: 
Sistemas Argos. S.A. 

2. Clave de la BMV: 
AgGO5 

3. Oficinas Generales: 
Simona Dart7a *6615, Fracc. Villa Hermosa, Ciudad Juárez, Chihuahua (32510). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. gamo: 
i .mentación. Bebidas y Tabaco 

6 Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: Tesorero: 
Fernández Campos, Sentto	Fernández Mooney, Tomás 

Consejeroe 
Alvelais Fernández. Guillermo B

arrio Terrazas, Federico 
Cara~ de Pérez, Ro6arlo 
Fernández Campos. Benito 

Comisario Propietario: 
Valles Hernández, Humberto

Propietarios: 
Fernández lturra, Benito 
Vallina Fernández. íafael 
Villareai de Panetta, Marcela 

Secretario Propietario: 
Oropeza Cuevas. Salvador 

7. Actividad Económica: 
Tenedora de empresas cuyo giro principal es el embotellado de refrescos. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 11 de agosto de 1981. cotza en la DIVIV desde el 20 de junio de 1996. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 1.871.199 miles de pesos, esto la ui?ica en la posición 
SO de las 129 empresas que cotan en la 6MV. La revista E pansíci la ub icó en 1995 en la posicIón 102 entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. Seis de sus filiales, fueron colocadas por la 
revista Expanelóii entre las 500 de mares ventas en el país con: 

Filial Ventas 
Miles de Pesos

Posición 

Embotelladora de la Frontera 406,075 208 
Embot.elladora de Mexicali 333.899 229 
Cía Embotelladora de Culiacán 302,442 238 
Embotelladora PItIG 197,757 277 
Cta Embotelladora de Nueva Obregón 158.751 303 

efrigera4ora del Parral 67.710 411

10. Utilidades Netas: 
eportó en 19960 utilidades netas por 272.931 miles de pesos, ubicándose en la posición 44 entre las 129 empresas 

que cotan en La DMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 245.940 miles de pesos ubicándoe en la posición 
45 entre las 129 empresas que cotrzan en la Bmv. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista Exp nici. en 1995 ocupó 4529 personas. Siendo en este rubro la empresa 68 entre las 
500 empresas más grandes del país. 
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13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 1.105.186 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 63 entre las 129 
que cotrzan en la BMV. La revista Expan-4idn la situó en 1995 en la posIción 112  entre las 500 empresas más 
grandes del pa. 

14. Filiales 
Agua y sus derwadc (Bebidas) 
Arrendamiento y Fomento Industrial Ciudad Juárez 
Bienes aes Argos (Servicios imobkars) 
Cía Embotelladora de Culiacán (Bebidas) 
Cía Embotelladora Nueva Obregón (Bebidas) 
Comercial Cruz Blanca (Distribuidora) 
Comerciakzadora Fercam 
Componentes de Vehículos P ecreativos (Autopart.es) 
Conservas Delicias (Alimentos) 
Corporación Argos (Servicios profesionales) 
Cuncalin 
Desarrollo Inmobiliario Argos (Servicios inmobiliarios) 
Desarrollos Fercam (Servicios inmobiliarios) 
Embotelladora balcamcx (Bebidas) 
Embotelladora de Baja California (Bebidas) 
Embotelladora de la Frontera (Bebidas) 
Embotelladora de Mexicali (Bebidas) 
Embotelladora PitIc (Bebidas) 
Fabricación y Perfección (Distribuidora) 
Ferthisa (Servicios Inmobiliarios) 
Fincas de Chihuahua (Servicios inmobiliarios) 
Hiciera Juárez (Alimentos) 
Impulsora Pajime (Servicios inmobiliarios) 
Industria de Hielo Cristal (Servicios inmobiliarios) 
Industrial Cruz Blanca (Bebidas) 
Inmobiliaria 50-GA (Servicios Inmobiliarios) 
lnniobdiaria Infer (Servicios Inmobiliarios) 
Manufacturas y Servidos Industriales 
Materiales de Construcción de Mexicali (Productos a  Base de Minerales no Met.) 
Novolato Inmuebles (Servicios inmobiliarios) 
Promotora Industrial Juárez (Artículos de Plástico) 
.astra Argos 
ast.-a de México (Productos a Base de Minerales no Metálicos) 
.efrigeradora de Parral (Bebidas) 

Slchisa (Servicios Inmobiliarios) 
Tipp Distributors (Distribuidora) 
Video Juegos Argos (Esparcimiento y deportes 
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1. Nombre de la cresa: 
Compaíi(a Minera Autián S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
AUTLAN 

3. Oficinas Generales: 
Mariano Escobedo 1510 Piso 5 México. D.F. (11590). 

4. Sector: 
Industria Extractiva 

S. Ramo: 
Mineras 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
wero Larrea. José Antonio 

Consejeros Propietarios: 
Anguk Araico. Abelardo 
Chaves Vargas. Kohert John 
Dávila Flores. Kam6n Tomás 
Fernández Carbajal. Fco. Javier 
Gutiérrez Ncz, José Jaime 
Jurgerisen SelI, Irving Erik 
Madero Marcos, José H. 
Pérez Gavilán de la Parra, Fco. Javier 
e,oso Enrils. Pedro 
ivero Larrea, José Antonio 

Vargas Guajardo. Ernesto 

Comisario Propietario 
Aguilar Villalobos. Vw.tor 

Secretario Propietario: 
Vargas Guajardo. Salvador 

7. Actividad Económica: 
Exploración y explotación de yacimientos.

Vicepresidente del Consejo: 
Chaves Vargas. obert John 

Consejeros Suplentes: 
Fernández de Castro Casas. Alfonso 
Galván Gómez. Llzardo 
González de kivero. Guadalupe 
Landa Alvarez. José 
Lozano Kojas.Zafas¡ 
Martínez Donde. ubén E. 

MUares Gutiérrez. Jaime 
Rivero Larrea. Fernando Antonio 
Saravia Castillón. Jorge 
Torres Montoya, Agustín 
Watzky. Mlchaei J. 

Comisario Suplente: 
Hongo Teuji, Héctor I sao 

Secretario Suplente: 
González Elondo. José María 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 5 de octubre de 1953. cotiza en la 13MV desde el 21 de enero de 1975. 

9. Ventas Nacionales: 
La etnp'esa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 639.241 miles de pesos. esto la ubica en la posición 

74 de las 129 empresasque cotan en la BMV. E ansk1i la ubicó en 1995 en la posición 167 entre las 500. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilIdades netas por 167.592 miles de pesos. ubicándose en la posición 54 entre las 129 de la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 376.605 miles de pesos ubicándose en la posición 

40 entre las 123 empresas que cotizan  en la 15MV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con Epansici. en 1995 ocupó 1.623 personas. Siendo en este rubro la empresa 131 entre las 500. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de L365.919 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 48 entre las 

129 que cotizan en la 13MV. La revista E~4¡dn la situó en 1995 en la posición 83 entre las  500 más grandcc de' 
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1. Nombre de la empresa:
Grupo safar. 5.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
AFA 

3. Oficinas Generales: 
Km. 75 Carretera a Cuauhtémoc. Chihuahua. Chihuahua (31450). 

4. Sector: 
Industria de la transformack,, 

5. gamo: 
Alimentación, Tabaco y ebtdas 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Baeza Fares. Eugenio 

Consejet os Propietarios: 
Baeza Fares. Eugenio	Madero Lafarga. Constantino 
acza Fares. Jorge A.	Margain SantosRoberto 

baeza Montes. Eugenio	Sepólveda Márquez. Oscar 
Caniberos ella. Antonio	Valles Hernández, Hornero 
Lerma torres. gamón 

Comisario Propietario:	Comisario Suplente: 
Pérez Santos. Francisco	Aguirre Hernández, Antonio 

Secretario Propietario: 
Mesta Soule. Luis Fernando 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas dedicadas a la elaboración. distribución y coniercialzación de alimentos procesados; 
compraventa de carnes. engorda y comercialización de ganado bovino en pie. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 29 de marzo de 1996. cot.tza en la 6MV desde el 13 de septiembre de 1996. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 376.363 miles de pesos. esto la ubica en la posición 
58 de las 129 empresas que cotizan en la BMV. 

10. Utilidades Netas: 
R.eportó en 1996 utIlidades netas por 56.195 miles de pesos. ubicándose en La pos;ión 73 entre las 129 empresas 
que cotizan en la 13MV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por ir total de 10.245 miles de pesos ubicándose en la posición a3 
ert.re las 129 empresasque cotan en la [3My. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 211.625 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 97 entre las 129 
c.ie cotizan en la MV. La revista &p.ane/dn la situó en 1995 en la posición entre las 500 empresas más grandes 
del pa. 
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1. Nombre de la empresa: 
erol. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
EK0L 

3. Oficinas Generales: 
Dr. Gustavo l5az Pra.da 1309111. La Loma, Tlalnepantla. Edo. de MéXICO (54060). 

4. Sector: 
Industria de la Transforrrwck5n 

5. Ramo: 
Otras Industrias de la Transformación 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Moreno Kwas. Carlos 

Consejeros Propietarios: 
Amtmann Obregón. Ernesto raras Pagés. Alberto 

ec.erra. Javier F. Parker, Zobert 
eer. Thomas Stoltz. Kobert 

Denton, Wiliam Toussaint M. Ignacio 
Moreno Kivas. Carlos 

Comisario Propietario: Comisario Suplente: 
Fraschetto Valdés. Walter Nesse [)ecker. Wiliam AlIan 

Secretario Propietario: 
6ecerra. Javier F.

7. Actividad Económica: 
FaL'ricackn de artículos para escritura. 

S. Antecedentes: 
Empresa constituida ci 24 de octubre de 1966. cota en la BMV desde el 25 de febrero de 1979, 

9. Ventas Nacionales: 
a empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 267.750 miles de pesos. esto la ubica en la posición 

99 de las 129 empresas que cotizan en la BMV. La revista  Expansidn la ubicó en 1995 en La posk.k5n 266 entre las 
500 mis grandes del país en lo que respecta a las ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 56.198 miles de pesos, ubicándose en la posición 73 entre las 129  de la BMV. 

II. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 3.600 miles de pesos ubicándose en la posición 91 
entre las 129 empresas que cotan en la '}AV. 

12. Personal Ocupado: 
Pe acuerdo con la revista &pan5k4i. en 1995 ocupó 600 personas. Siendo en este rubro la empresa 225 entre  ¡as 
500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 491.547 miles de pesos y fue en ese rubro La empresa 86 entre las 129 
que cotan en la La revista Expan5idr la situó en 1995 en la posición 171 entre las  500 empresas más grandes 
del país. 
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1. Nombre de la empresa: 
Grupo Industria) 61m1o. S.A.  de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
'IMO 

3. Oficinas Generales: 
Av. Ejército Nacional 1533. Granada, Méxlo. O.F. (11520). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Allment.ack5n Tabaco y 'eL'kias 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Servitje Sendra, Roberto 

Consejeros Propietarios: 
González González. José Luis 
Jora Sendra, Jaime 
Mariscal Toroella. José Ignacio 
Mata Alvarez, Carlos 
Mata Kontán. José T. 
Mi&e Auals. Victor 
OL'regón del Corral. Raúl 
Sendra Mata, Lorenzo 
Servivje Sendra. Lorenzo 
Servltje Sendra. Zoberto 
Terreln C'ecottlgnies, Claudio 

Secretario Propietario: 
Ramos Garza. Oscar

Consejeros Suplentes: 
JorI,a Ser4tje, Maurkio 
Mariscal Toroella, Nicolás 
Quiroz Montero. Roberto 
Servltje Achutegul. R ober5o 

Comisario Propietario: 
Gras Gas, Juan Mauricio 

Comisario Suplente: 
Fraschetto Valdés, Walter 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas dedicadas a la elaboración de productos de pan. galletas, dulces, chocolates. botana, 
mermeladas y frutas procecesadas en general. 

S. Antecedentes: 
La primera empresa del grupo denominada Panificación Dimbo se constituyó en 1944. El 15 de junio de 1966 se 
constituyó la empresa Promoción de Negocios SA de C.V. que hoy conocemos con Grupo Industrial Bimbo. Cotiza  en 
la bMV desde el 19 de febrero de 1980, 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales  por un total de 12.652.913 miles de pesos, esto la ubica en la 
posición 10 de las 129 empresas que cotizan en la 15MV. En 1995,  La revista Expansidn la ubicó en la posición 14 entre 
las 500 empresas más grandes del paísy la revista América Economía en la 69 entre las 500 más grandes de 
América Latina en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
Reportó en 1996 utilIdades netas por 807,869 miles de pesos. ubicándose en la posición 23 entre las 129 de la 
SMV 

it. Ventas Extranjeros: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 2,448,848 miles de pesos ubicándose en la posición 
20 entre Las 129 empresas que cotizan en la DMV. 

12. Personal Ocupado: 
oc acuerdo con la revista ExpansIci. en 1995 ocupó 40,883 personas. Siendo en este rubro la empresa 6 entre las 
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500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital cont~ de 7.906.592 miles ele pesos y fue en ese rubro la empresa 19 entre las 
129 que cotizan en la bMV. La revista Expansidn La situó en 1995 en Li posición 24 entre Las 500 empresas más 
grandes del país. 

14. Filiales 
Agrobiotec (alimentos) 
Alimentos Elaborados Alesa (Alimentos) 
Alimentos Lonchibon (Alimentos) 
Alimentos Paty-Lu (alimentos) 
Arrebi (Servicios inmobiliarios) 
Asociación Mexicana Autovend (Alimentos) 
beta San Miguel (Alimentos) 

imabel (Distribuidora) 
Símar Foods Corporavion 

imar Foods Dist.ribution (Distribuidora) 
'imbo de Argentina (Alimentos) 
'imbo de Honduras (Alimentos) 

nimbo del Salvador (Alimentos) 
Central Impulsora (alimentos) 
Cía Elaboradora Nacional de Alimentos Cena (Alimentos) 
Congelación y Almacenaje del Centro (Almacenamiento) 
Congelados del Sur (Alimentos) 
Consultores Unidos 
Continental de Alimentos (alimentos) 
Converflex (Imprenta y Editorial) 
Plcam (Alimentos) 
Efform (Imprenta y Editorial) 
Emultec (alimentos) 
Exbin (alimentos) 
Fabila Foods (Distribuidora) 
Frexport (alimentos) 
Frigopan (Alimentos) 
Friser (Alimentos) 
Galletas y Pastas (Alimentos) 
Gibsersa 
Grlssini 
Hipotecaria La Hispana 
Industrial Molinera del Valle de San Jorge (Alimentos) 
Industrial Molinera San Vicente de Paul (Alimentos) 
Industrial del Maíz (Alimentos) 
Industrial Molinera Monserrat (Alimentos) 
Industrial Molinera ele Venezuela (Alimentos) 
Inmuebles Hogar (servicios inmobiliarios) 
lnterrefacclones (comercio) 
Maeuindal (maquinaria y equipo no eléctrico) 
Marinera¡ de Centro América (Alimentos) 
Moldes y Exhibidores (productos metálicos) 
Ñovacel (Imprenta y Editorial) 
Orbit Finer Foods (Distribuidora) 
Organización l5arcel (Alimentos) 
Panificación nimbo (alimentos) 
Panlflcadora nimbo de Costa Pica (Alimentos) 
Pastas Montecristo (Alimentos) 
Plásticos y Alambres ogama (Productos metálicos) 
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Proarce (productos met4lkos) 
Procesadora de Cacao (Alimentos) 
Productos Confitados (Alimentos) 
Productos de Leche Coronado (Alimentos) 
Productos MarfreIa (Alimentos) 
Promotora lrtterpartes (Comunicaciones) 
Ouan (Alimentos) 
.¡colino (alimentos) 

Sales COOrdhiated Inc. (Plstr*uldora) 
Secort'i (transporte) 
Suaridy de México (Alimentos) 
Ta Rosa (alimentos) 
Transportes tmIo (Plstrbuldora) 
Transporte de Carga Aeropac (fico (transporte) 
Uniformes y Equipo Industrial (Prendas de Vestir) 
Wonder de Occidente (Alimentos) 
Worren Staff 
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1. Nombre de la empresa:
bufete Industrial. S.A. 

2. Clave de la BMV: 
BUFETE 

3. Oficinas Generales: 
Moras #850. Del Valle, México. D.F. (03100). 

4. Sector: 
Industria de la Construcción 

5. Pomo: 
Pc la Construcción 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Mendoza Fernández. José 

Consejeros Propietarios: 
Alvarez Guerrero. Alejandro 
Gallardo Thtrkw, Juan 1. 
Mcgraw. Oonald R. 
Mendoza Escalante. José Pablo 
Mendoza Escalante, Luis Felipe 
Mendoza Fernández. José 
Mur. lan C. 
Muloz Leos. Kaúl 
Sada González. Adrián 
Sepiilveda de la Fuente. Alberto 
Stanley. Aftcrt J.

Consejeros Suplentes: 
Delgado Fernández, Alejandro 
Gdes. Thomas E. 
Martínez Gómez, Carlos 
Sra. Mendoza Escalante. Guadalupe 
Sussarrey Arlel, Arturo 
Voticky Lederer, Tomás 
Watther Esquer. Carlos 

Comisario Propietario:	Comisario Suplente: 
Ochoa Mendoza, Marco Antonio Frias López. Carlos 

Secretario Propietario: 
López Pornfriguez, Pablo 

7. Actividad Económica: 
Tenedora pura de acclones de compa1ías organizadas para prestar servicios de consultoría. planeación. suministro. 
ingenlera básica. diseño y la ejecución de obras de Infraestructura. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 31 de marzo de 1977, cotrza  en la 15MV desde el 4 de noviembre de 1993. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 3.795.760 miles de pesos. esto la ubica en la 
posición 36 de las 129 empresas que cotizan en la 15MV. En 1995. la revista Eçanicfn la ubicó en la posición 82 
entre las 500 empresas más grandes del pa6 y la revista América Economía en  la 414 entre las 500 más grandes 
de América Lat4ia en lo que respecta a sus ventas. 
Una de sus filiales. sufete Industrial Construcciones fue colocada por la revista Expansidn en la posición 109 entre 
las 500 de mayores ventas en el país con 1.475.364 miles de pesos. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por -57.943 miles de pesos. ubicándose en la posición 119 entre las 129 empresas 

que cotizan en la BMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 601.456 miles de pesos ubicándose en 'a posición 
35 entre las 129 empresas que cotizan en  la 51vV. 
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12. Personal Ocupado: 
Oc acuerdo con la revista Expáneidrt. en 1995 ocupó 8.426 personas. 5erlo en cote rubro la empresa 3b ent ia 
500 empresas más grandes del pa(s. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 1,02451 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 67 entre Las 129 
que cotizan en la 13MV. La revista E"noídn la sltuó en 1995 en la poskk5n 117 entre las  500 empresas más grandes 
M pa. 

14. Filiales 
bufete Industrial Construcciones (Construcción) 
bufete Industrial Infraestructura (Construcción) 
Mete Industrial Ingenlerta (Servicios Profesionales) 
bufete Industrial Monterrey (Construcción) 
Ingeniería y Fabricaciones Marftimas (Construcción) 
Ovafle Moore (Construcción) 
Panamericana de Avaluos (Servicios profesionales) 
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Anexo A: MonogratTas de las empresas 

1. Nombre de la empresa: 
Grupo Industrial Camesa. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV; 
CAMESA 

3. Oficinas Generales: 
Avenida Ejército Nacional 1313 Piso 9. Granada. México. P.F. (11520). 

4. Sector: 
Varios 

5. Ramo: 
Controladoras 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 

Del Valle Fuiz. Adolfo 

Consejeros Propietarios 

6errondo Avalos. Luis 
Del Valle kuiz. Adolfo 
García de Quevedo Topete. Xavier 
Gutfrajnd Gres. Moises 
NúFez Uruza. Carlos 
Kojas Mota Velazco, Alejandro

Consejeros Suplentes 

Ashby Cortina, Oscar 
De Kuba Chávez. Federico 
Del Valle Toca. Gerardo 
Gayt4n Pueda. José E. 

omo Villafuerte. Manuel 

Comisario Propietario A: Comisario Suplente A: 

Soto y Gálvez. Jorge Moya Vallejo, Carlos 

Consejeros Propietarios 

lumstead. David L. 
Cummig Solweras. Alejandro 
Henry. Koelerick L. 
Leal Márquez. "ymundo 

ecicc Vuhart. Alfredo 

Comisario Propietario: 

Soto y Gálvez. Jorge 

Secretario Propietario A: 
Ysita del Hoyo. Fernando

Consejeros Suplentes 

alogh. Alexander G. 
Escobar Aguirre, Ener 
Gutiérrez MuFiaz, ?Jcardo 
Kerr, David 
g Galindo. Carlos 

Comisario Suplente 6: 
Uta del Hoyo, Fernando 

Secretario Propietario 

[3": 
Moya Vallejo. Carlos 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas dedicadas a la extracción y beriefico de minerales no ferrosos: alambres de alto carbi y 

cables de acero. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 30 de junio de 1978. cota en la 13MV desde el 18 de septiembre de 1978. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1990 ventas nacionales por un total de 321.070 miles de pesos, esto la ubica en la posición 

94 de las 129 empresas pe cotan en la 15MY. La revista Epansidi a ubicó en 1995 en la posición 185 entre las 

500 empresas más grandes del pak, en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1990 utilidades netas por 207284 miles de pesos. ubicándose en la posición 40 entre las 129 empresas 
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ue cotan en la f5mV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 533261 miles de pesos ubicándose en la posición 37 
entre las 129 empresas que cotizan en la OMV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista £/di. en 1995 ocupó 1291 personas. Siendo en este rubro-la empresa 144 entre la 
500 empresas más grandes del pa. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 859.754 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 75 entre las 129 
que cotrzan en la BIVIV. La revista Eiran-4idn la s itu

ó
 en 1995 en la posickri 144 entro las 500 empresas más 

grandes del país. 

14, Filiales (1991) 
Meros Camesa (hierro y acero) 
Alambresa (productos metálicos) 
Cables Camesa (productos metálicos) 
Camesa (productos metálicos) 
Camesa Cables Ltd. (comercio) 
Cecomp (servicios profesionales) 
Comercial Camesa (comercio) 
Conipafi(a Minera Las Cuevas (minería) 
Corcam (servicios profesionales) 
Luorex (química) 
Fluorita de Purísima (minería) 
Fluorita de Santa Martha (rnfier(a) 
Grupo Industrial Camesa (controladora) 
Incam (servicios inmobiliarios) 
Lindmont Corporatlon (servicios profesionales) 
Mck (productos metálicos) 
Restauradora de Minas (minería) 
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Anexo A: Monograffas de las empresas 

1. Nombre de la empresa: 
Grupo Celanese. S.A. 

2. Clave de la BMV: 
CELANES 

3. Oficinas Generales: 
Avenida Revolución #14. San José Insurgentes, México. D.F. (0040). 

4. Sector: 
Industria de Ja transformación 

5. Ramo: 
Industrias químicas 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo:	Vicepresidentes del 
Harris ft. William Consejo: 

Mohr M.. Thomas 
Saba R.affoul. Isaac 

Consejeros Propietarios: Consejeros Suplentes: 

Harris 15.. William Guará. Konald 
Kennedy. Thomas F. Mora, Alfredo 
Lehmann. Donald Puente. Francisco 
Mohr M.. Thomas Kaffoul de Saba, María 
Saba Mes. Alberto Saba Mes. Moises 
Saba Mes. Manuel Saba D'Jamus, Jacobo 
Saba Raffoul. Isaac Simons. James E. 
Shaw. Richard 

Comisario Propietario: Comisario Suplente: 
Cruz, Salvador Galán Jiménez, Alfonso 
Rincón Gallardo. José Manuel Ivloy. Antonio 

Secretario Propietario: 
Esqulvei Pérez Peralta, Gastón

7. Actividad Económica; 
Productor de fibras para uso textil. industrial, productos qufrcos y plásticos. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 5 de agosto de 1944, cota en la [5MV desde el 20 de enero de 1947. Entre sus mtemk'ros 
fundadores destacan Gastón Azcárraga. Alfredo Aboumrad y Pablo Diez Fernández. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1990 ventas nacionales por un total  de 5.657.478 miles de pesos, esto la ubica en la 
posición 26 de las 129 empresas que cotizan en la 13 MV. Expansici la ubicó en 1995 en la posicIón 24 entre las 500. 

10. Utilidades Netas: 
Reportó en 1996 utilidades netas por 1.334,983 miles de pesos. ubicándose en la posición 15 entre las 129 de la 

MV.

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras  por un total de 3.885.603 miles de pesos ubicándose en  la posición 
14 entre las 129 empresas que cotizan en la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con Expansidi. en 1995 ocupó 0.694 personas. Siendo en este rubro la empresa 48 entre las  500. 

13. Capital Contable: 
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Anexo A. Moriograffae de Ja empreeas 

1. Nombre de lo empresa:
Cemex. S.A. de C.V. 

2. Clave de lo BMV: 
CEMEX 

3. Oficinas Generales: 
Avenida Constitución #444 Poniente. Monterrey, Nuevo León  (64000). 

4. Sector: 
Industria de la Construcción 

5. Ramo: 
Industria Cernentcra 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Zambrano Trevúio. Lorenzo H.

Consejeros Suplentes: 
Srittingharii Longorla. Tomás 
García Segovia, Jorge 
Zambrano Villareal. Mauricio 

Consejeros Propietarios: 
rittrgham Summer. Eduardo 

García Muriel. KoJolfo 
García Segovia. Armando J. 
Garza Medina. Okinisk 
Milmo Zambrano. Lorenzo 
MuFloz Terrazas. Juan Francisco 
Quintana Isaac. Sernardo 

orno Garza. Alfonso 
Zambrano Trevlo, Lorenzo H. 
Zambrano Hellion, Marcelo 
Zambrano Lozano. Zo0clio 
Zambrano Villareal. Roberto 

Comisario Propietario: 
Santos de la Garza. Luis 

Secretario Propietario: 
Ylilareal Morales. Pamiro 

7. Actividad Económica: 
Fabricación y venta de toda clase de cementos.

Comisario Suplente: 
Kuz Arredondo, Fernando 

S. Antecedentes: 
Empresa constituida el 20 de enero de 1031, cotiza en la 13MV desde el 5 de enero de 1976. En arios recientes se ha 

dedicado a comprar y fusionar competidores como Tolteca de México, varios de Estados Unidos y de Espafia  donde 

compró los dos líderes Valenciana y Sansón. Con estas compras Cemex es el cuarto productor mundial de cemento. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total  de 8.469.361 miles de pesos. esto la ubica en  la 

posición 15 de las 129 empresas que cotizan en la SMV. En 1995. la revista Expaneicfn la ubicó en la posición & entre 

las 500 empresas más grandes del país y la revista América Economía en la 32 entre las 500 mis grandes de 

América Latina en lo que respecta a sus ventas. 
Tres de sus filiales, fueron colocadas por la revista Expansicfn entre las 500 de mayores ventas en el país con: 

Filial Ventas Posición 
Miles de Pesos 

Tolmex 3.829.951 55 
Cementos de Guadalajara 1,657.545 99 
Grupo Empresarial Maya 1.368.830 118
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10. Utilidades Netas: 
eport6 en 1996 utükades netas por 7.699.010 miles de pesos. uL'kándose en la posición 2 entre Las 129 empresas 

que cotrzari en la DIVIV. 

11. ExportacIones: 
La empresa reportó en 1996 ntas extranjeras por un total de 18.048243 miles de pesos ubicándose en la 
posición entre las 129 empresas que cotan en la OMV. 

12 Personal Ocupado: 
Oc acuerdo con la revista Erpanski. en 1995 ocupó 16.371 personas. Siendo en este rubro la empresa 15 entre las 
500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 34.173.690 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 2 entre las 
129 que cotizan en la SMV. La revista Expansidn la situó en 1995 en la posición 3 entre las 500 empresas ms 
grandes del país. 

14. Filiales 
Cementos Guadalajara (cementos) 
Grupo Empresarial Maya (cemento) 
Tolmcx y Su". (cemento) 
Empresa Tolteca de México (cemento) 
Turismo Cemex (Hoteles) 
Sunbelt Enterprises Inc. (Cemento) 
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Anexo A: Morlcgraffa5 de las empresas 

1. Nombre de la empresa:
Internacional de Cerámica. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
CEAMIC 

3. Oficinas Generales: 
PraL Av. Pacheco y FF.CC. Chihuahua4'acífico, El Marmol, Chih., Chih. (31050). 

4. Sector: 
Industria de la Construcción 

5. Ramo: 
Materiales para la Construcción 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: Vicepresidente del 
Almeida hare. Oscar	Consejo: 

Alrneida García. Vktor D. 

Consejero 
Almeida Chal7re, Oscar 
Almeida de Ochoa. 0iana 
Alnieida de Sandoval, Sylvia 
Almeida García, Patricia 

augrund. Mark 
l5uerba. Rafáci 
Champion Chapa. Augusto

?q Propietarios: 
Oeaver. Allen 
Hand, David K. 
Maese Cordero. Humberto 
Mares Paredes. Leopoldo 
Martínez Lozano, Gustavo 
Sandoval Granados, Alberto 
Terrazas Torres. Federico 

Co misa rio Propietario:Comisario Suplente: 
Valles Hernández. Humberto Soule García. Victor Luis 

Secretario Propietario: 
Almeida de Champion. Norma 

7. Actividad Económica: 
Fabricación y comeroialrzación de k'seta cerámica para pisos y recubrimientos. 

S. Antecedentes 
Empresa constituida ci 17 de febrero de 1978. cotiza en la 15MV desde el 27 de Julio de 1987. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 554.621 miles de pesos. esto la ubica en la posición 
78 de las 129 empresas pe cotizan en la SMV. La revista &pansí6i la ubioó en 1995 en la posición 153 entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
?.eportó en 1996 utilidades netas por 94.314 miles de pesos. ubicándose en la posición 64 entre las 129 empresas 
que cotizan en la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 734.296 miles  de pesos ubicándose en la posición 
32 entre las 129 empresasque cotizan en la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista Expansión, en 1995 ocupó 2.734 personas. Siendo en este rubro la empresa 100 entre la 
500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 572.186 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 84 entre las 129 
que cotizan en la BMV. La revista Expansión la situó en 1995 en la posición 161 entre as 500 empresas más 
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Anexo A: Monograffae de ¡as empresas 

1. Nombre de la empresa:	
Grupo Continental. 5.A. 

2. Clave de la BMV: 
CONTAL 

3. Oficinas Generales: 
Av. Hidalgo #2303. Tampico. Tamaulipas (69140) 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Alimentación. Tabaco y 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 

Grossman. e'urton E. 

Consejeros Propietarios: 
AguiLar Porno. Marcos 
Canseco González. Carlos 
Circuit, Teodoro 
Domcne Zambrano. José 
Garza Trevifo. Sergio 
Grossman, Bruce E. 
Grossman. Burton E. 
Groseman. Cyiitha H. 
Hinojosa González. [)iego Alonso 
Johnson. Wetdon H. 
López ZMríguez. Antonio 
gomero Koaro. Sergio 

Garza, Sergio 
Sot.t.il Prieto. Luis 
Tinajero e'enavldes. Ernesto L. 
Valdés Govea, Carlos 
Vcrdixzco y Sánchez Aldana. Guillermo 

Comisario Propietario: 
Castillo Miranda. Wilfrido 

Secretario Propietario: 

Aguilar g.omo. Marcos

Consejeros Suplentes: 
Art.olozaga Noriega. Carlos 
Haas, Timothy J. 
Haces Zorrilla. José Manuel 
Martínez Garza. Koberto 
Tirado del Pazzo, Jorge A. 
Zorrilla Garza Evia. Jaime S. 

Comisario Suplente: 
Castillo Sánchez Mejorada. Emilio 

7. Actividad Económica: 
Controladora de compaPlía. cuyas actividades son la producción, venta y distribución de bet'idas envasadas. y La 

producción y venta de azúcar. 

8. Antecedentes: 
1964 - Inician operaciones con cuatro plantas embotelladoras y dos empresas de servicios: Embotelladora  de 

Coahuila. S.A. de C.V. en Torreón. Coah.. Embotelladora Guadiana. SA.  de C.V. en ()urango. Ogo.. Embotelladora San 

Luis. SA. de C.Y. en San Luis Potosí. S.L.P.. Embotelladora Aguascalientes S.A. de C.V. en Aguascalientes. Ag.. 

Grossman y Asociados S.A. de  C.V. y Fomento Industrial Azteca. S .A . de C.V. en Tampico. Tarr. 

1966 - Entra en operación Embotelladora Gómez Palacios. S.A. de CV. 

1967 - Inicia operaciones Embotelladora Fresnillo. S.A. de C.V. 

1968 - Surge Embotelladora Pío Verde SA de C.V. 
1970 - Como segunda planta en la ciudad de Torreón se establece Embotelladora Lagunera S.A. de  C .V. 

1971 - En la ciudad de San Luis Potosí Inicia operaciones la empresa Productos Industriales Pot.osi ' SA. de C .V. 

1972 - Se inaugura el edificio corporativo en Tampico y Embotelladora Aguascalientes se instala en su nueva planta. 
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197ó - Crece el mercado en Jalisco y surge Embotelladora Ameca. S.A. de C .V. 
1939 - El negocio se IistW.uck,naIa y consollda su estructura adoptando  la denominación ¿ir. Grupo Continental S .A. 
bajo la cual inscrft'ki sus acciones en la Comisión Nacional de Valores. convirtndose en la prime-a y única empresa del 

Estado de Tamaulipas cuyas acciones son col2ada9 en la g,oisa Mexicana de Valoree. 

1980 - Centro de la zona urbana, en la ciudad de Guadalajara. inic ia operacknee la sucursal El Alamo de 
Embotelladora La Favrita. 5.A. de C.V. 
1982 - Embotelladora La Lagunera S.A. de C.V estrena su nueva planta. 
1933 - Inicia operaciones una nueva planta. Embotelladora Los Altos. S.A.  de C.V. 
1935 - Grupo Cont,ental S.A. recibe de Coca Cola Company. la copa pr lo distingue  como miembro del selecto club 
del billón de cajas unidad de Coca Cola vendidas siendo uno de los doe únicos grupos de Latinoamérica que  lo han 
logrado. 
1933 - Se incorpora a la estructura de Grupo Continental. S.A. de C.V La división Ingenios Azucareros al adquirir los 
ingenios Tres Valles. S.A. de C.V. e Adolfo López Mateos. SA de C.V. 
1989 - Coca Cola se convierte en el segundo accionista del Grupo y ese mismo aPio en la ciudad de Zacatecas. Zac., 
inicia operaciones Embotelladora La Bufa. S.A.de  C.V. 
1991 - En Aguascalientes. Ag., Inicia Operaciones como segunda Planta Embotelladora  los Trojes. S.A de C.V. 
1993 - Coca Cola extiende los contratos de franquicia al Grupo hasta el 2013. El Grupo adquiere ci 17% accionario de 
La planta enlatadora de productos Coca  Cola más grande de México. siendo el segundo accionista en importancia. 
1994 - Se concluye la construcción y el epipamento de la segunda embotelladora en la ciudad de durango, 
Embotelladora Guadalupe Victoria, S.A. de  C.V. 
1995 - Se termina la construcción de Embotelladora Tangamanga, S.A. de C.V.. en San Luis Potosí, así como la 
planta de tratamiento de aguas residuales de Embotelladora La bufa. SA. de C.Y. en Zacatecas. 
1996 - The Coca Cola Company aumentó a 17.37. su participación  accionaria a Grupo Continental. S.A. 

9. Ventas Nacionates: 

La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 3.753.641 miles de pesos. esto la ubica en la posición 
37 de las 129 empresas pr cotizan en la SMV La revista Expansic*i la ubicó en 1996 en la posición 63 entre las 
500 empresas más grandes del país en  lo pr respecta a sus ventas. 
fertátrés de sus filiales, fueron  colocadas por la revista Eiçvansic*v entre las 500 de mayores ventas en el país con: 

Filial Ventas 
Miles de Pesos

Posición 

Promotora Industrial Azucarera 778.564 157 
Embotelladora La Favorita 647,455 173 
Ingenio Tres Valles 371.717 219 
Embotelladora Zapopan 344.447 227 
Ingenio Adolfo López Mateos 233013 243 
Embotelladora San Luis 244,435 253 
Embotelladora Las Trojes 206,274 268 
Embotelladora de Coahuila 194.422 279 
Embotelladora Loe Altos 165280 293 
Embotelladora AguascalIentes 158.751 304 
Embotelladora Ameca 142.844 312 
Embotelladora Lagunera 141.167 313 
Embotelladora Gómez Palacios 133.947 316 
Embotelladora Guadalupe Victoria 135034 319 
Embotelladora La bufa 132,518 325 
Sociedad lnedustrlal 123,112 337 
Embotelladora Fresnillo 116.351 361 
Embctelladora Guadiana 103,481 360 
Embotelladora Tanqamanga 79.142 395 
Embotelladora Mo Verde 62,814 425 
Fomento Industrial Azteca 33.422 477 
Mercadotecnia de Occidente 29.265 487 
Concentrados Industriales 26.645 495
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10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 3,32.48b miles de pesos. ubicándose en la posición 41 entre las 129 de la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 12.392 miles de pesos ubicándose en la posición 81 
entre las 120 empresas ¿fue cotzari en la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
17e acuerdo con la revista Expansidri. en 1995 ocupó 11.946 personas. Siendo en este rubro la  empresa 24 entre las 

500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 2.411.856 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 45 entre las 

129 que cotizar en la bMV. La revista Expansidn la situó en 1995 en la posición 69 entre las 500 más grandes del 

país.

14. Filiales 
Abastecedora Industrial del Centro (Comercio) 
Abastecedora Industrial de Norte (Comercio) 
Anuncios Comerciales (Comercio) 
Comunicación Publicitaria (Comercio) 
Concentrados Industriales (Alimentos) 
Embotelladora Aguascalientes (bebidas) 
Embotelladora Arneca (bebidas) 
Embotelladora de Coahuila (bebidas) 
Embotelladora Fresnillo (bebidas) 
Embotelladora Gómez Palacios (bebidas) 
Embotelladora Guadalupe Victoria (bebidas) 
Embotelladora Guadiana  (bebidas) 
Embotelladora La bufa (bebidas) 
Embotelladora La Favorita (bebidas) 
Embotelladora Lagunera (bebidas) 
Embotelladora Las Trojes (bebidas) 
Embotelladora Los Altos (bebidas) 
Embotelladora Kio Verde (bebidas) 
Embotelladora San Luis (bebidas) 
Embotelladora Tangamanga (bebidas) 
Embotelladora Zapopan (bebidas) 
Enlatadora Continental (bebidas) 
Equipo y Material Eléctrico (Comercio) 
Fomento Aguascalientes (Servicios Inmobiliarios) 
Fomento Purango (Servicios Inmobiliarios) 
Fomento Industrial Azteca (Servicios Profesionales) 
Fomento May-an (Servicios Inmobiliarios) 
Fomento Potosino (Servicios Inmobiliarios) 
Fomento Kk, Nazas (Servicios Inmobiliarios) 
Fomento San Luis (Servicios Inmobiliarios) 
Fomento Tamaulipeco (Servicios Inmobiliarios) 
Fomento Zacatecano (Servicios Inmobiliarios) 
Grossman y Asociados (Servicios Inmobiliarios) 
Impresoras Grafos (Imprenta y Editorial) 
Inmobiliaria La Favorita (Servicios Inmobiliarios) 
Mercadotecnia de Occidente (Servicios Profesionales) 
Normandy Aviation Corporation (Servicios Profesionales) 
Productos Industriales Potosí (bebidas) 
F'romotora Industrial Azucareray Subs. (Alimentos) 
Comercializadora para el Desarrollo Agroindust.rial (Comercio) 
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Ingenio Adolfo López Mateos (AUmen Vos) 

lngenb Tres Va (Alimentos) 
servicios AzuGarero Integrales (5ervlcks ?rofesk,nales) 
e >mWad ln4ttrlaI (Servicios Profesionales) 
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1. Nombre de La empresa:
Convertidora Industrial. SA. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
CON VE 

3. Oficinas Generales: 
Kío de la Loza #2073. Sector Kefórma, AUas.  Guadalajara. Jalisco (44500). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

S. Ramo: 
Producción de Caucho y Mat. F'Lástko 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente de[ Consejo: 
Salcedo Padilla. Jorge 

Consejeros Propietarios: 
Castiello Chávez. Juan Pablo .amos de la Cajiga. Eduardo 
Flores Meléndez. Arturo Podríguez García. Kodolfo 

Gómez Fernández. Julio César odr(guez Peinado. Rodolf0 

Petersen Farah. Juan Jaime Salcedo Padilla. Jorge

Comisa rio Propietario:Secretario Propietario: 
Gutlérrez Borbolla. EmilioNavarro González, Elsa Lucila 

7. Actividad Económica: 
Fabricación y comercialación de toda clase de artículos y materiales plástioo'. particularmente. globos metalrzados 

y envases flexibles de plásticos. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 9 de n vmbre de 1979, cotrza en la bMY desde el 25 de abril de 1996. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total ae 53.792 mlles de pe9os. esto la uLica en la posición 

121 de las 129 empresas que cotizan en la BMV. 

10. Utilidades Netas: 
epertó en 1996 utilidades netas por 32.468 miles de pesos, ubicándose en la posición 62 entre las 129 de la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 66.441 miles  de pesos ubicándose en la posición 81 

entre las 129 empresas pe cotuan en la 13MV. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 141,459 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa  109 entre las 129 

que cotrzan en la 15MV. 
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1. Nombre de la empresa: 
Cydsa. S.A. 

2. Clave de la BMV: 
CYP5ASA 

3. Oficinas Generales: 
Av. icdo Margaln Ziisaya. Valle Campestre. Garza García, Nuevo León (66620). 

4. Sector: 
Varios 

5. Ramo: 
Controladoras 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
González Sada, Tomás 

Consejeros Propietarios: 
Clark,nd ges-etama. Eugenio 
Garza Laguera. Alejandro 
Garza Medina. l)ionlsio 
González Sada. Pablo 
González Sada. Tomás 
López del bosque. Javier 
Madero Bracho. Antonio 
Mufioz Terrazas, Juan Francisco 
Sada González. Adrián 
Sada González. Federico 
Sada Malacara. Fernando 
Sada Trevlflo. Adrián 
Sada Zambrano. Andrés Marcelo 
Sada Zambrano. Gerardo 
Santos de HoWs. Alberto 
Yokoyama, Homi 
Zambrano Trevifío. Lorenzo

Consejeros Suplentes: 
González Quiróz. Raúl 
González Vdlareal. Indalecio 

Comisario Propietario: 
Ekeondo Elrzondo. Man 

Comisario Suplente: 
González G. Jr.. Salvador 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas industriales. comerciales y de servicios que operan en áreas diversificadas. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el  de septiembre de 1975. Es una de las cuatro controladoras  del Grupo Monterrey. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportS en 1996 ventas nacionales por un total de 4.4:56,546 miles de pesos. esto la ubica en La 
posición 33 de las 129 empresas que cotizan en la 13MV. En 1995. la revista Exp.nsidn la ubicó en la posición 40 
entre las 500 empresas más grandes del país y la revista América Economía en  la 157 entre las 500 más grandes 
de América Latina en lo que reepecva a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 449.&34 miles de pesos,  ubicándose en la posición 35 entre las 129 empresas 

que cotizan en La SMV. 

11. Ventas Extranjeras: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un  total de 2.112..586 miles de pesos uL.cridose en la posici6ri 
24 entre las 129 empresas que cotizan en la t3MV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista Expansici. en 1995 ocupó 10.501 personas.  Siendo en este rubro la empresa 25 entre las 
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500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con ti, capital contable de 3&51.46O miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 33 entre las 

129 ajue cotzan en la BMV. La revista Eprisic La situá en 1995 en la posick5n 41 entre las 500 empresas más 

grandes del país. 

14. Filiales 
Celulosa y C)erivados (Textil) 
Perka4os Acrflicos (Textil) 
Grupo Cydsa (Controladora) 
Grupo Empresarial de Mejoramiento Ambiental (Servidos Profesionales) 
Hilaturas San Marcos (Textil) 
Industrias Cydsa 6ayer (Química) 
Industria Química del Istmo (Química) 
Masterpak (Art4uios de Plástico) 

Plásticos PCX (Artulos de PLástoo) 
Policyd (Artículos de Plástico) 
Quimobásicos (Química) 

yttex (resinas Sintéticas y Fibras Artificiales) 
Sales del Istmo (Química) 

Ultracrd (Textil) 
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1. Nombre de la empresa:
Dermct de México. 5.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
0EMET 

3. Oficinas Generales: 
Periférico Sur 13345. San Jerónimo Ldice, México. D.F.  (10200). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Industrias Químicas 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo:Vicepresidente del 
De Garay Gutiérrez. Luis Enrloue P.	Consejo: 

Alvarez Bermejillo. Jaime 

Consejeros Propietarios: 
Alvarez bermejilki. Jaime García Tiurcio, Pedro 
Cano Gratecat, Carlos O'Farrill Zul*án, Pablo 
De Garay Gutiérrez. Luis Enrique  Pablo Pardo 0rt. paúl 

Comisario Propietario 
Mendez odr(guez. Carlos 

Tesorero: 
Pardo Ortiz, Raul

Comisario Suplente: 
González Dávila Garay. Eduardo 

Secretario Propietario: 
García Tiburcio, Pedro 

7. Actividad Económica: 
Contj4ora de acciones de empresas dedicadas a La fabricación y comercialación de product.os químicos. farmacéuticos y para La industria aHmenticia en general. 

S. Antecedentes: 
Empresa constituida el 22 de agosto ¿e 1988, cotiza en la 13MV desde el 30 de abril de 1996. 
9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por Lii total de 267.615 miles de pesos. esto la ub ica en la posición 98 de las 129 empresas que cotan en la Wy, 

10. Utilidades Netas: 
eport6 en 1996 utilIdades netas por 35.688 miles de pesos. ubicándose en La posición 78 entre las 129 de  La BMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 44.199 miles  de pesos ubicándose en la posición 70 entre Las 129 empresas que cot izan en La BMV. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capitaL contable de 121.364 miles  de pesos y fue la empresa 111 entre las 129  dr, la E5Mv. 
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1. Nombre de la empresa:
pese. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
[)ESC 

3. Oficinas Generales: 
bosque, de Ciruelos V304. México. D.F. (1170C). 

4. Sector: 
Varios 

5. Romo: 
Otros 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo A, - y 

Senderos Mest.re. Fernando 

Consejeros Propietarios A: 
5allesteros Ibarra, Crescencio 

años Sarnl'Lancat. Andrés 
'urillo Azcárraga. Alejandro 

Oc Belaustegulgoitia Arocena. Enko 
Fernández Senderos. Federico 
Gómez y Gómez. Carlos 
González ZaL'alegui. Cailos 
Mendoza 5ae, Emilio 
Patrón Luján, Adolfo 
Prado Yieys-a. Luis 
Senderos Fernández. Manuel 
Senderos Irigoyen. Manuel 
Senderos Mestre. Fernando 
Vega Velazco. Ernesto 

Consejeros Propietarios: 
Alarcón \'elázuez. Oscar 

ailleres González. Alberto 
Oc la Larna Cortina, V(ctor 
Fernández de la Parra. Guillermo 
López Martínez, Prudencio 
O'Farril Jr.. Kómulo 
Ochoa Vega. Enrique 
Ortiz de Mont.ellano. Gonzalo Gout 
Patrón Luján. Ko0er 

uiz Galindo Terrazas, Javier 
Trouyet Hauss, Francisco 

Comisario Propietario A y B 
uiz Putz. Jesús Andrés 

Secretario Propietario A y - 
Vega Velazco, Ernesto 

7. Actividad Económica: 
Sociedad de fomento industrial.

Consejeros Suplentes A: 
ballesteros Franco. Jorge 
Ballesteros Franco. José Luis 
Chazaro Senderos. Luis Oark 
Pinto Mazal. José 

uiz Galindo Terrazas. Antonio 

Consejeros Suplentes: 
Aguilar Monteverde. F ubén 
Gómez Gordoa, José 
Pintado P..ivero, Jos4 

Consejero Propietario C: 
Borja Navarrete. Gilberto 

Comisario Suplente A y 
- 

Cara¡ Hernando. José Manuei 
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S. Antecedentes: 
Constituida el & ¿le agosto de 1973. cota en la 13MV desde el 26 de açosto de 1975. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total  de 7.803.018 miles de pesos. esto la ubica en la posición 

lb de las 129 empresas que cotizan en la SMV. En 1995. la revista EpaneWri la ubicó en la posición 22 entre las 500 

empresas más grandes del pak y la revista América Economía en la 88 entre las más grandes de América Latina  en 

lo que respecta a sus ventas. 
Cinco de sus filiales, fueron colocadas por la revista Eiipan,kki entre las 500 de mares ventas en el país  con: 

Filial Ventas 
Miles de Pesos

posición 

Grupo Irsa 4887.780 46 
Unik 2.780.541 68 
Agroblos 1.070.626 135 
Fenoqulmla 324.653 231 
0lrie 126.918 332

10. Utilidades Netas: 
eport45 en 1996 utilidades netas por 1.896.939 miles de pesos, ubicándose en la posición 11 entre las 129 empresas 

¿ue cotizan en la BMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa repartió en 1996 ventas extranjeras par un total de 4.159.549 miles de pesos ubicándose en la posición 
10 entre las 129 empresas que cotizan en  la bMV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista Exp.ansickt. en 1995 ocupó 17.020 personas. Siendo en este rubro la empresa 14 entre las 
500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con iii capital contable de 9.056.154 miles de pesos y fue en ese ru'ro la empresa 17 entre las 129 
que cotizan en la BMV. La revista Eqwn-s¡dn la sttuÓ en 1995 en la posickin 23 entre Las 500 empresas más grandes 
Mi país. 

14. Filiales: 
Agrobios (Alimentos) 
Hokling Aquanova 
lintvasa (alimentos) 
Plie y Subs. 
cosques de las Lomas (Servicios Inmobiliarios) 
Construkosques (servicios frimoblllarlos) 
Desarrollos de Centros Comerciales (servicios Inmobiliarios) 
Desarrollos Diie (servicios inmobiliarios) 
Precdine (servicios profesionales) 
Inmobiliaria Akko (servicios Inmobiliarios) 
Inmobiliario 6osques de Apco (servicios inmobiliarios) 
Promociones &sques (servicios profesionales) 
Promotora 1W (servicios k,mobdiarios) 
Proctos y Servicios Administrativos (servicios profesionales) 
Servldlne (servicios profesionales) 
Grupo lrsa y Sbs. (Química) 
Autoplas (Artkulos de plástico) 
Casa Keyersci, (Farmacéutica) 

Concentradas de Color (química) 
Corporación Industrial Kcka (Alimentos) 
Oecorlam (Plstrbuidora) 
(»ecck5n lrsa (servicios profesionales) 
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Feri Muimia (pti-oqu(mica) 
Fester de México (construcción) 
Gii-sa Ir*corporated (Pisti-Ibuidora) 
Gui-sa Corporativo (artículos de plástico) 
Hules Mexicanos (Petroçiímica) 
Industrias Negromex (petrou(mlca) 
Industrias Plesistol (química) 
Laboratorios Dioquimax (alimentos) 
Nhumo (petmquíma) 
Plastigas de México (química) 
Poliestirenos del Sureste (química) 
Productor de Químicos Industriales (Química) 
Productos de Estireno (petroquímica) 
Quimii- (petl-octu(rnica) 

esistol (PÍstruidora) 
evoplast (Química) 

Servicios Adniistratis Fester 
servicios Mministratros Kcsistol 
5ervlck9s Gui-sa 
Tr,cno Industria PF (Química) 
Unlk (Autopartes) 
Kelsey Hayes de México (autopartes) 
Moresa (autopartes) 
Productos Estampados de México (autopartes) 
Spicer (autopartes) 
Velcon (autopartes) 
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1. Nombre de lo empresa: 
EditorIal Plana. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
DIANA 

3. Oficinas Generales: 
oberto Gayo¡ $1219, Dei Vafle, México. D.F. (03100). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Imprenta Editorial 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
amez Gota, José Luis 

Consejeros Propietarios:Consejeros 
Alatriste. Sealtlel Suplentes: 
Aramcii Calderón, José Plessy Franco, Hugo 
Arce,Ric,ón. Manuel am(rez Gota. Fernando 
Ayniee Slanchet. Andrés gamfr'Magnani. [)Lana 
Fernández, José Ma. odruez Kam írez. Kaúl 
Fernández Arenas, José Antonio 
Ltamosas, José Luis Comisario 
McIjem, Salvador Propietario: 
Pazos de la Torre. Luis Urbe Mendoza. Tomás 

amfr'ez Gota. José Luis
Comisario Suplente: 

amez Magnaní. José Luis
. José Luis 

Secretario 
Propietario: 
Fernández Marqain. Adrián

7. Actividad Económica: 
Empresa editora de lros. 

S. Antecedentes 
Empresa constituida el 15 de feln-ero de 1946. cotlza en la 13MY desde el 22 de agosto de 1967. Actividad Económica: 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total  de 72592 miles de posos. esto la ubica en La posición 
116 de Las 129 empresas que cotizan  en La SMY. La revista Eiqzansidr la ulkió en 1995 en la posición 405 entre Las 
500 empresas más grandes del pa en ki que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
Reportó en 1996 utilIdades netas por 8.193 miles de posos, ubicándose en la posición 101 entre las 129 de la [5MV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 123.473 miles de pesos ul'icándose en la posición 80 
entre las 129 empresasque cotizan en la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista Expanelda. en 1995 ocupó 126 personas. Siendo en este rubro la empresa 388 entre las 
500 empresas más grandes del pa. 

13.
Capital Contable: 

Contal'a en 1996 con Lii capital contable de 54.160 miles de pesos y fue en ese rut'ro la empresa 118 entre las 129 
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que cotizan en la bMV. La ~ta Expaneici la su6 en 1995 en la posición 366 entre las 500 más grandes del 
país. 

14. FiIioes (1993) 
Edi4rsi6n Cía Editorial (imprenta y editorial) 
Ecliapsa (comercio) 
Editorial Artesima (imprenta y editorial) 
Editorial Viana Argenvina (comercio) 
Editorial Viana Chilena (comercio) 
Editorial Plana Colombiana (comercio) 
Editorial Origen (imprenta y editorial) 
Editorial Universo (Imprenta y editorial) 
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1. Nombre de la Empresa:
Consorcio G Grupo Dina. S.A. de C.V. 

2. Clave de la 814V; 
DINA 

3. Oficinas Generales: 
Margaritas 1433. Hacienda de Guadalupe. Chímahst.ac, México. D.F. (01050). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Maquinaria y equipo ele transporte 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Gómez Flores. Watl 

Consejeros Propietarios: 
6ouffard, Francols 
Cárco('a García, Luis Germán 
Cummhg Sollveras. Alejandro 
Gargallo Costa, Juan 
Gómez Flores, Guillermo 
Gómez Flores, lZafael 
González 15ahoa. Wfrldo 
Huante Koár4uez, Luis 
Ibarra Mufloz. David 
Larios Santilán. Héctor 
Mijares Kiad. Antonio

Consejeros Suplentes: 
Arangua Morales. Héctor Mariano 
García Cortes, Gamaliel 
González Hernández, Humberto 
Olvera Caballero, José Luis 

Comisario Propietario: 
Son] Ocampo. Francisco Javier 

Comisario Suplente: 
Méndez Rodr4uez, Carlos 

Secretario Propietario: 
Kareh Aari,i. Guillermo 

7. Actvidad Económica: 
Contrvladora de sociedades dedicadas a fabricar. ensamblar, transformar y comercializar camiones pesados y los 
denominados tractocamkines Impulsados con motor diesel, camionetas, autos,  Cu. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 21 de agosto de 1989. cotiza en la C MV desde el 31 de marzo de 1989. Entre mayo y junio de 
1989 el Consorcio G S.A. de C.V.. empresa que le  da origen. adquirió Dina Autobuses, Dina Camiones, Dina Motores 
Y Plásticos Automotrices Dina, pertenecientes al Grupo Dina, de propiedad estatal. A partir de estas adquisiciones 
se conetituy6 el Consorcio G Grupo Pina que hoy conocemos. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total  de 849.844 miles de pesos. esto la ubica en la posición 
70 de Las 129 empresas que cotizan en la MV. En 1995. la revista Expaneidri la ubicó en la posición 53 entre las 
500 empresas más grandes del país y la revista América Economía en la 230 entre las  500 más grandes de 
América Latina en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
R.eportó en 1996 utilidades netas por 19211 miles de pesos. ubicándose en la posición 5 60, entre las 129 empresas 
que cotizan en La MV 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total  de 5.1672W miles de pesos ubicándose en la posición 
7 entre las 129 empresas que cotizan en la  SMV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista Expansldri. en 1995 ocupó 8.993 personas. Siendo en este rubro la empresa  30 entre las 
500 empresas más grandes del pa. 
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13. Capital Contable: 
Contab'a en 1996 con ii capital contable de 1535.170 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 51 entre las 129 
cue cotizan en la SMV. La resta Expansidn la situó en 1995 en la posición 73 entre las 500 empresas más grandes 
M país. 

14. Filiales 
Arrendadora í)ra (Otros seMcos) 
Autopartes Hidalguenses (Autopartes) 
Comerctalrzadora Dina 
Desarrollos en Serv. Administrativos y Profesionales (Despachos de asesor(a) 
Desarrollo Industrial de Nuevas Actividades (Servicios inmoliliarios) 
Dina Autobuses (Automotriz) 
Dina Camiones (Automotr) 
Dina Comercialadcra (Distribuidora) 
Dina Componentes (Autopartes) 
Dinautos (Automotriz) 
Holding Share & Service 
Plásticos Automotrices (Autopartes) 
Promotora de Negocios G 
.a(ces del Sur (Servicios inmobiliarios) 

Sistemas y Servicios (Despachos de asesor(a) 
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1. Nombre de lo Empresa: 
l7ixon Ttconderoga de México. 5.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
PLXON 

3. Oficinas Generales: 
V'a 0r. Gustavo Baz Prada # 3826. Tlalnepantla. Estado de México (54030). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Romo: 
Otras Industrias de la Transformación 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Pala. Giro N. 

Consejeros Propietarios: 
Asta. Richard A. 

errondo Lagos, Francco 
rockmar, Lozano. Ricardo 

Céspedes Creixeil. Digo 
PAntonk, Richard' 
González Guajardo, Guillermo 
Sra. Joe. Oekorah P. 
Joe III. Richard F. 
Pala, Glrio N. 

Comisario Propietario: 
Sánchez y Madrid. Manuel 

Secretario Propietario: 
Cervantes Mufi, Luis Alfonso

Consejeros Suplentes: 
Oahlberg. Leonard 
González Guajardo. Este'an 
Lara ¡barra, Jorge 
Muggenburg y Rodruez Vigil. Gemde 
Remus, Frank 
Saavedra Olavarrieta. Alberto Guillermo 
Shaffer. Ron 
Todd Alvarez. Fernando 
Velasco Alvarado, F'edro 

Comisario Suplente: 
García Fbregat. 1)avtd 

7, Actividad Económica: 
Llanufactui-a . exportación. importación y comerciaIación de productos para la escritura, tales como tp1c.e9 de color, 
de grafito. puntillas. cranes escoIares/idustriaIes, gises y marcadores. 

8. Antecedentes: 
Empresa construida el 27 de marzo de 1953. cotiza en La 13MV desde el 14 de septiembre de 1994. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 89.473 miles de pesos. esto la ubica en la posición 
114 de las 129 empresas que cotan en la L3MY . La revista Eanslci la ubicó en 1995 en la posición 396 entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
Report3 en 1996 utilIdades netas por 4059 miles de pesos, ubicándose en La posición 103 entre Las 129 de la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
Pe acuerdo con la revista Eansick en 1995 ocupó 375 personas. Siendo en este rubro la empresa 231 entre las 
500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 93.195 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 114 entre las 129 
Olue cotizan en la 15MV. La revista Exj'anski la situó en 1995 en la posición 326 entre las 500 más grandes del país. 
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1. Nombre de la Empresa: 
Eaton Manufacturera. S.A. de C.V.. 

2. Clave de la BMV: 
EATOF'4 

3. Oficinas 6eneraes: 
Albert Einstein esq. lnd. Química.  Zona Industrial. Toluca. Edo. de México (50071). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

S. Ramo: 
Maquinaria y Equipo de Transporte 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Santarnarina Vázquez. Agustín 

Consejeros Propietarios: 
Acevedo. Alfonso 
Oonovan. Patt-k 
0'oyle. Thomas 
jckter, Kenneth 

Santamarina Vázquez. Agustín 

Comisario Propietario 
Campaña Putz. Alfonso 

Secretario Propietario: 
Becerra. Javier F.

Consejeros Suplentes: 
Sest, Alan 
Carmorit.. John M. 
García Cuellar. Samuel 
Todd Alvarez. Fernando 
Yuklch L., Michael 

Comisario Suplente: 
Hailman Borges. Guillermo 

7. Actividad Ecori6mica: 
Fabricantes de ejes de dirección y diferencial montacargas.  refacciones y partes forjadas. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 9 de marzo de 1964. cota en la SMY desde el 29 de abril de 1905- 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total  de 123.083 miles de pesos. esto la ubica en la posición 

111 de las 129 empresas que cotizan en la BMV. La revista Expansidn la ubicó en 1995 en la posición 384 entre las 

500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 
Una de sus filiales. Eat.on Ejes. fue colocada por la revista Ewisici en la posición 385 entre las  500 de marres 

ventas en el país con 87.702 miles de pesos. 

10. Utilidades Netas: 
eporr6 en 1996 utilidades netas por 8.949 miles de peso-, ubicándose en la posición 113 entre as 129 empresas 

que cotizan en la DMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 122,638 miles de pesos ubicándose en la posición 

54 entre las 129 empresas que cotrzan  en la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
oc acuerdo con xpansIcfn. en 1995 ocupó 348 personas. Siendo en este rubro la empresa 292 entre las 500. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 294.891 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 92 entre las 129 

que cotizan en la EMV. La revista Expanaidn la sttuó en 1995 en la posición 228 entre las 500 más grandes del país. 

14. Filiales: 
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Eaton Ejes (autoartes) 
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1. Nombre de la Empresa: 
Ecko. 5.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
ECKO 

3. Oficinas Generales: 
Av. 16 de Septiembre #31. Sto. Domingo, Del. Azcapotzaico, México. D.F. (02160 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

S. Ramo: 
Otras Industrias de la Transformación 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo:	Vicepresidente del Consejo: 
Ehzondo Anaya. José gamónHuerta Pando. Miguel Angel 

Consejeros Propietarios: 
Del Valle	urz. Adolfo Patrón Luján, Adoifo 
Elondo Anaya, José P-arn&i Portilla Garceran. Alejandro 
El2ondo Zuckermann. Jaime Sotomayor Canales, Arturo M. 
Huerta Pando, Miguel Angel Vargas Diez sarroso. Jorge 
Martí García. Alejandro Joaquín 

Comisario Propietario: Comisario Suplente: 
uenfd García. Carlos H. Canal Hernando. José Manuel 

Secretario Propietario: Secreta rio Suplente: 
Hamdan Amad. Fauzi Marizanero Escutia, Francisco Xavier

7. Actividad Económica: 
Fabricación y venta de artísulos de aluminio y acero para el hogar. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 19 de enero de 1934. cota en la SMV desde el 5 de diciembre de 1991. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 218.918 miles de pesos. esto la ubica en la posición 
102 de las 129 empresasque cot izan en la SMV. La revista &pansidn la ubicó en 1995 en la posición 305  entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
Qeportó er. 1996 utilidades netas por 11.772 miles de pesos. ubicándose en  la posición 97 entre las 129 de la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 5.364 miles de pesos ubicándose en la posición 90 
entre las 129 empresas que cotizan en la SMV. 

12, Personal Ocupado: 
De acuerdo con &pansicfn. en 1995 ocupó 969 personas. Siendo en este rubro la empresa 174 entre las 500. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 155.543 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 106 entre las 129 
que cotizan en la 13MV. La revista Expaneidn la situó en 1995 en la posición 248 entre las 500 más grandes del país. 

14. Filiales 
Fomento Productivo (Distribuidora) 
Industrias Ecko (Productos metálicos) 
Industrias La Vasconia (Productos metálicos) 
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Iri4ustrias vtt (Otras hi4ustrtas mar,ufacturers) 
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1. Nombre de lo Empresa: 
Embotelladores del Valle de Anahuac. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
EMVASA 

3. Oficinas Generales: 
Doctor Lucio $161. 0octore5. México. 1).F. (06720. 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Alimentación. Tabaco y Ubida 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente de! Consejo: Vicepresidente de! 

ello Vega. ErwiaueConsejo: 
ello Lara. Carlos 

Propietarios: 
Ke!lo Lara. Carlos 

ello Lara. Eduardo 
ello Lara. Enrique 
ello Vega. Enrique, 

Comisario Suplente: 
Morales íos, Javier 

Consejeros 

borja Navarrete. Angel 
Carrasco ',lizafrturri. Marcos 
Carrillo Marrocuf. José 
Medula Mora. aúl 
Natividad Sánchez. Tomás H. 

Comisario Propietario: 

P.wicón Gallardo. José Manuel 

Secretario Propietario: 

Oliveros Lara. Kafael 

7. Actividad Económica: 
Controladora de compaías industriales y comerciales, cuyo giro predominante es la producción, venta y distribución 

de bebidas envasadas. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 22 de diciembre de 1982. cotrz.a en la SMV desde el 29 ¿de abril de 1993. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 1.036.52 ml!e de pesos. esto  la ubica en la posición 

64 de las 129 empresas que cotizan en la DMV. La revista Expansión la ubicó en 1995 en la posición 143 entre las 

500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
tó en 1996 ut

ilidades netas por 40.135 miles de pesos. ubicándose en la posición 75 entre las 129 empresas 

que cotizan en la DMV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista Expansón. en 1995 ocupó 4.743 personas. Siendo en  este rubro la empresa 66 entre las 

500 empresas más grandes del pa. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con iii capital contable de &71.672 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 70 entre las 129 

que cotizan en la l5mV. La revista Expansión la situó en 1995 en la posición 131 entre las 500 empresas más grandes 

M pa. 

14. Filiales 
Jugos y Sabores Concentrados (Servicios inmobiliarios) 
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1. Nombre de la Empresa: 
Grupo Carso 5.A. de C.V. 

2. Clave de lo BMV: 
GCARSO 

3. Oficinas Generales: 
Av. Paseo de las Palmas #2605 Local 5. Lomas de Chaputtepec. México. U.F. 

4. Sector: 
Varios 

S. Ramo: 
C,or,t,roladora 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Shm Heló. Carlos 

Consejeros Propietarios: 
Chico Pardo. Fernando G. 
Chico Pardo. Jaime 
Coso Argo, Antonio 
González Laporte. Claudio X. 
Kalach Mrahl. Rafael Moisés 
K.irl Harsfush. José 
Pérez Simón. Juan Antonio 
Quintana Isaac. bernardo 
Santamaria Vázquez. Agustín 
Sllm Pomít, Carlos 
SHm Heló. Carlos

Consejeros Suplentes: 
AL'oumrad, Gabriel Alejandro 
'ecker Arreola, Maxmillano 

Cobo González. Ignacio 
Coslo Arelo. Moisés 

omit Gemal. Pedro 
Gutrrez Bastida. Jesés 
Gutrrez-Olvera Zubarreta. H. 
HajJ Abotjmrad, ()anicl 
Slim [)omtt, Marco Antonio 
511m C)omtt. Patrick 
Valdés Acra, Eduardo 

Comisario Propietario:	Comisario Suplente: 
Canal Hernando, José ManuelNava Escobedo. Gilberto 

Secretario Propietario: 
Medina Noriera. Sergio E. 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas dedicadas a diversas áreas de la actr.'Idad económica. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 22 de octubre  de 1980. cotrza en la bMV desde el 17 de mayo de 1995. En 1990 el grupo 
compró las empresas Nacobre. SanE'orn's. Frlsco y  Porcelanite. En agosto de 1990. en asociación con Southwcstern 

elI International Holdings y Franco Cable et Radio compró al gobierno mexicano 18 empresas entre las que destaca 
Tefonos de México. por un valor de 14398.48200 pesos. Posteriormente adquirió Euzcadi. Condumex. Grupo 
Aluminio y General Te. A tras de su corredora de valores Inversora bursátil recientemente recibió autorización del 
goblerno mexicano para abrir el sanco lnbursa. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 19.616.687 miles de pesos, esto la ubica en la 
posición 4 de las 129 empresas que cotizan en  la bMV. En 1995. la revista Expaneidri la ubicó en 1995 en la posición 
9 entra las 500 empresas más grandes del país y la revista América Economía en la 37 entre las 500 más grandes 
de América Latina en lo que respecta a sus ventas. 
Catorce de sus filiales, fueron colocadas por la revista Epansidi entre las 500 de mares ventas en el palo: 
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Filial Ventas 
Miles de Pesos

Posición 

Teléfonos de México 41679,206 2 

Cigarros La Tabacalera 4.228.153 50 

Grupo Condumex 4220570 51 

Industrias Nacobre 2,916,086 65 

Sanborns Hermanos 2776.796 86 

Teléfonos del Noroeste 1,262.995 124 

Cía Hulera Euzkadi 1,001,208 144 

General Tire de México 593,05:5 182 

Porcelanite 395.816 211 

Corporación Moctezuma 219.673 264 

Pavillón 138,578 317 

Gres 132,265 327 

Porcela 108.704 358 

Azulev 25,716 498
Asocia4a 

10. Utilidades Netos: 
eportó en 1996 utilidades netas por 3,302,664 mdes de pesos, uL'kándose en la posición 5 entre las 129 

empresas que cotizan en la SMV. 

11. Exportaciones: 
La grupo reportá en 1996 ventas extranjeras por un total de 4.362.762 miles de pesos ubicándose en la posición 9 
entre las 129 empresas que cot izan en la BPdV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista Expansiei. en 1995 ocupó 43,869 personas. Siendo en este rubro la empresa 5 entre las 

500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Cont": 
Contaba en 1996 con un capital contable de 12.488.432 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 10 entre las 
129 que cotizan en la [5MV. La revista Exparisici la situó en 1995 en la posición 4 entre las 500 empresas mis 
grandes del país. 

14. Filiales 
Cigarros La Tabacalera Mex. (Tabaco) 
Corporación Industrial Llantera (Productos de Hule) 
Cía Hulera Ewkadl (Productos de Hule) 
General Tire de México (Productos de Hule) 
Fábricas de Papel Loreto y PMa Pobre (Imprenta y Editorial) 
Loreto y PeFia Pobre (imprenta y Editorial) 
Plaza Loreto (Servicios inmobiliarios) 
Galas de México (Química) 
Grupo Condumex (Maquinaria y equipo eléctrico) 
Camisa (Autopartes) 
Centro de Investigación y Desarrollo Condumex (Servicios profesionales) 
Conalum ((Metales no ferrosos) 
Conductores de Fluidos Parker (Metales no ferrosos) 
Condumex lncorporated 
Condupac International (Servicios profesionales) 
Condutel (Maquinaria y equipo eléctrico) 
Macopel (Autopartes) 
Manufacturera Mexicana de Partes Automotrices (Autopartes) 
Tubos Flexibles (Productos de Hule) 
PorceLanite 

Javier A. Arzuaga Magnoni Página 55 de Anexo 1 



Pac,naIi4ady fonnas de accki de los me4aempIew*s me4canos 

Azulev (comercio) 
sarros y Pizarras (niiner(a) 
Gres (productos minerales no metÁlicos) 
Pavdlion (productos minerales no niet4llcos) 
Porcela (cmerck) 
Teléfonos de México (Asociada) (Comunicaciones) 
Aeomii,icaclonee (Comunicaciones) 
Alquiladora de Casa (SeMcios Iunoblllarlos) 
Anunlcbs en PectoHos 

uscateI (Comunicaciones) 
Canalfraclones Mexicanas (Cstrucclón) 
Cía de Teléfonos y bienes Raíses (Servicios inmobiliarios) 
Comertel Argos (Comunicaciones) 
Construcciones Telefónicas Mexicanas (Cnstrucclón) 
Fuerza y Clima (Maquinaria y ejulpo eléctrico) 
Imprenta Nuevo Mundo (Química) 
Impulsora Mexicana de Telecomunicaciones (Despachos de asesoría) 
Industrial Afiliada (Maquinaria y equipo eléctrico) 
Inmobiliaria AzWn (Servicios ,moblliarios) 
Inttelmex 
Operadora Mercantil (Despachos de asesor(a) 
Radiomóvfl Olpsa (Comunicaciones) 
Renta de Equipo 
Sercotel 
Servicios y SupervIciós (Servicios profesionales) 
Teleconstructora (Construcción) 
Teléfonos del Noreste (Comunicaciones) 
Corporación Moctezunia (Asociada) (Cemento) (1993) 
Agregados de Morelos (Construcción) 
Cementos Portland Moctczuma (Construcción) 
Latinoamericana de Agregados y Concretos (Construcción) 
Latinoamericana de Concretos (Construcción) 
¡EM y Sube. (Maquinaria y equipo eléctrico) 
Industrias Nacobre (Metales no ferrosos) 
Sariborri's Hermanos (Comercio departamentales) 
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1. Nombre de la Empresa: 
Grupo Cementos de Chihuahua. 5.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
GCC

3. Oficinas Generales: 
Juan Escutia y 6A, Zona industrial, Nombre de Dios. Chihuahua. Chihuahua. 

4. Sector: 
Industria de la Construcción 

5. Ramo: 
Industria Cementera 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 

Terrazas Torres, Federico 

Consejeros Propietarios: 

Caballero Guerrero. Gustavo A. 
Oomene Zambrano. José 
García Segovia. Armando J. 
Marques Prieto. Miguel 
Marques Villalobos. Miguel 
Medina Agular, Héctor 
Terrazas Baeza. Salvador 
Terrazas Torres. Enrique G. 
Terrazas Torres, Federico 
Touche Tares. Emilio 
Zambrano Treviño, Lorenzo H.

Consejeros Suplentes: 
Cus Pérez. Francisco 

Oc la Garza Caballero. Marlo 
Marqués de Corral. Martha 
Marqués Villalobos, Luis 
Kodríuez Alvarado. Sergio 
Támez González. Héctor 
Terrazas becerra. Federico 
Terrazas Seyffert. Alberto 
Terrazas Seyffert. Luis E. 
Valenzuela Loustaunau. Héctor 
Villareal Morales, Karniro 

Comisarios Propietarios: Comisarios Suplentes: 

González Parás, Luis Francisco Oc la Paz. Américo 

Valles Hernández, HumbertoEllzondo 13arragán, Fernando 

Secretario Propietario: 
González Katcón. Arturo 

7, Actividad Económica: 
Producción, distribución y comercialización de cemento Portland, concreto y materiales para la construcción. 

S. Antecedentes: 
Empresa constituida el 14 de junio de 1991, cotiza en la 13MV desde el 27 de febrero de 1992. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 552.143 miles de pesos. esto la ublca en la posición 

79 de las 129 empresas que cotizan en la  P.'MV. La revista Expansión la ubIcó en 1995 en la posición 162 entre las 

500 empresas más grandes del pa(s en lo que respecta a sus ventas. Una de sus filiales. Cementos de Chihuahua. 

fue colocada por Expansidn en la posición 161 entre las 500 de mayores ventas en el pa(s con 753,184 miles  de 

pesos. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 170.817 miles de pesos. ubicándose  en La posición 53 entre las 129 empresas 

que cotizan en la BMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 562.494 m'es de pesos ubicándose en la posición 

36 entre Las 129 empresas que cotizan en la BMV. 
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12. Personal Opado: 
De acuerdo con	en 1995 ocupó 1.042 personas. Siendo en este rubro l a empresa 166 entre las 500. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con tu capital contable de 2.189.747 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 47 entre las 129 
que cottzan en la DMV. La revista Epanski la stV.uó en 1995 en la posicn 73entre Las 500 empresas más grandes 
U país. 

14. Filiales (1993) 
Cementos de Chihuahua (cemento) 
Concretos Premezctad.os de Chihuahua (cemento) 
Constrtuentro de Chihuahua 
Materiales Industriales de Chihuahua (minería) 
Minera Karámuri (Miner

í
a) 

Río Grande rrotland Cemento (Cemento) 
Transportadora Rarámuri (Transporte) 
Viii Concreto (Cemento) 
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1. Nombre de la Empresa:	
Grupo El Asturiano, S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
GEASA 

3. Oficinas Generales: 
Paseo de La Worma #295 Pisos 1 y 2, Cuauhtémoc. México. D.F.  (C5500) 

4. Sector: 
industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Industria Textil, del Vestido y  Cuero 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 

PcI Valle Talavera, Manuel 

Consejeros Propietarios: Consejeros 

Ardavin Piaz, julio Suplentes: 
PcI Valle Talavera, Manuel PcI Valle Kuiz, Eduardo 
GuicFiard Michel. Juan Del Valle	uiz. Fernando 
Gutiérrez Count.reau. ricardo Del Valle gurz. lgnack 
Lebrum Ctin. Guy Del ValleuIz, Manuel 
Sánchez CoIia. Josa Luis 
Sotres Vda. de Del Valle. Ana María 

Comisario Propietario: Comisario Suplente: 

Arroyo Morales. Enrique San Pedro. Eduardo 

Secretario Propietario: Secretario Suplente: 

Sánchez Del Valle. Manuel García Qrt.Ez. Enrique

7. Actividad Económica: 
Sociedad controladora de diversas empresas que fabrican y comeroialan básicamente en telas de algodón y/o 

algodón con fibras sintéticas. 

S. Antecedentes: 
Empresa constituida el 26 de enero de 1981, cotiza en la SMV desde el 7 de agosto de 1987. Actividad Económica: 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas rlacklnales por un total de 190.389 miles de pesos. esto La ubica en ¡a posición 

104 de las 129 empresas que cotan en la B MV. La revista Expansidn la ubicó en 1995 en la posición 330 entre las 

500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por -25.635 miles de pesos. ubicándose en la posición 117 entre las 129 de la MV. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable  de -153.929 mlles de pesos y fue en ese rubro la empresa 126 entre las 

129 que cotizan en  la SMV. La revista Expansidn la situó en 1995 en la posición 482 entre las 500 más grandes del 

país.

14. Filiales (1993) 
Ca Industrial Veracrirzana (textil) 
Cía Manufacturera Covadonga (textil) 
Convertidora Mexicana (textil) 
El Asturiano (textil) 
Fábric a Santa María de Guadalupe (textil) 
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Sivis de MéXICO (comercio) 
Textiles El Asturiano (comercio) 

1. Nombre de lo Empresa: 
Corporación Geo. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
GEO

3. Oficinas Generales: 
Av. C nst.ltuyentes 1345 PIso 3. l)aruel Garza. México. P.F. (11830). 

4. Sector: 
Industria de la Construcción 

5. Ramo: 
De la Construcción 

6. Consejo Administratn: 

Presidente del Consejo: 
OriaRanos Lascural,. Luis 

Consejeros Propietarios: 
AldeJalek Carrasco, Alfredo 
Agudo Roláán, José Manuel 
Arellano 6enftez. Francisco 

assInl. Emilio 
Carral Cuevas. José 
Cruz y Serrano. Roberto 
Cuenca Frlederlcbsen, Eniilk, 
García Vélez Cortázar. Carlos 
Gomez Mont Urueta, Miguel 
Orvaíianos Lascurafti. Luis 

Comisario Propietario: 
Gómez Alvarez. Joaquín 

Secretario Propietario: 
Lozano Molina, Tomás

Consejeros Suplentes: 
Aranalde 6lanno. Pascual 
Echeverría Aguilar. Maximiliano 
Rivero [)arancou. Ignacio 

Comisario Suplente: 
Sosa CalvlIIo. Arturo 

7. Actividad Económica: 
Oisefto, desarrollo. construcción y venta de unidades habitacionales. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 13 de marzo de 1981, cotiza en la 13MV desde ci 27 de julio de 1994. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa repct6 en 1996 ventas nacionales por un total de 1.371.455 miles de pesos. esto la ubica en la posición 
58 de las 129 empresas que cotizan en la 13MV. La revista &pansicfn la ubicó en 1995 en la posición 152 entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
Kcortó en 1996 utilidades netas por 137.384 miles de pesos. ubicándose en la posición SS entre las 129 de La SMV. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 1.037.580 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 55 entre las 
129 que cotrzan en la f5MV. La revista Eqansidn la situó en 1995 en la posición 114 entre las 500 empresas más 
grandes del país. 
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1. Nombre de la Empresa: 
Grupo Embotelladoras Unidas 

2. Clave de la BMV: 
GEUPEC 

3. Oficinas Generales: 
Severo fXaz #17 Pent House 1. Sector Hidalgo. Guadalajara. Jalisco  (44650) 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Alimentación. Tabaco y et'i4as 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: Vicepresidente del Consejo: 
Gallardo Thurlow. Juan 1.Sánchez Navarro kedo. Eduardo 

Con sej eros Propietarios: 
adcnoch. James A.Gallardo Moreno, Juan 

Cree¡ Cobian. Eduardo
Gallardo Thurlow. Juan 1. 

Elizondo Anaya. José Kamón Hill Avendaflo. Francisco 
Escandón Cusi. Eustactuio
Legorreta Chauvet, Eduardo 

Escandón Cusi. Pablo
Madero Sracho. Antonio 

Fueller. Jefferson H.Martí García. Alejandro Joaui 
Gallardo González. Carlos
Sánchez Navarro Pedo, Eduardo 

Gallardo González. Ignacio 

Comisario Propietario:Comisario Suplente: 
Marrón González. ManuelOc Alba Mora. Denjarnál 

!Secretario Propietario: Secretario Suplente: 
Suayfeta Sáenz. LourdesSaavedra Olavartieta. Alberto Guillermo 

7. Actividad Económica: 
Tenedora de acciones de empresas dedicadas a la producción. distrt'uck5n. compraventa y comercialación de 
refrescos envasados. 

8. Antecedentes 
Empresa constituida el 19 de abril de 1975, cotrza en la ]3MV desde el 8 de septiembre de 1987. Actividad Económica: 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 1.061.755 miles de pesos. esto la ubica en la posición 

63 de las 129 empresas que cotan en la 15MV. La revista EY)o.ansidn la ubicó en 1995 en la posición 145 entre las 

500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 79.499 miles de pesos. ubicándose en la posición 68 entre las 129 de la  E5MV. 

12. Personal Ocupado: 
Oc acuerdo con la revista Expansici. en 1995 ocupó 4,200 personas. Siendo en este rubro la empresa 74 entre las 
500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 1.014.032 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 65 entre las 
129 que cotizan en la BMV. La revista Epansici la situó en 1995 en la posición 119 entre las 500 más grandes del 

país.

14. Filiales (1991) 
bebidas Purificadas de! Centro (bebidas) 
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Debidas PurfftaeAas 4e Mkhoacn (bebidas) D
ebidasPtrI&ads de CupatVzb (Lckiklas) 

Oistrft'irLdora Interestatal (GomerGb) 
EmotelIadcra de Occidente (bebidas) 
Inmobiliaria Gevsa (servicios Iimobiliarks) 
Servicios Calificados (servicks profesionales) 
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1. Nombre de la Empresa: 
Grupo Fernández Editores. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
GFESA 

3. Oficinas Generales: 
Eje 1 Poniente México-Coyoacán #2b51321. México. D.F.  (03330). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5, Ramo; 
Imprenta Editorial 

6, Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo:Vicepresidente del 

Fernández González. LuisConsejo: 
Fernández Pérez, Luis Gerardo 

Consejeros Propietarios: 

Arroyo Castelazo. José ManuelFlores Martínez. Guillermo 
Avalos az-Gtrznian. José Sernardo Gutiérrez Cortina. Juan [)iego 
Fernández González. LuisOlivé Vila, Arturo 
Fernández Pérez. Luis benjamiiiiPion Santisteban. José Luis 

Fernández Pérez. Luis GerardoZodiriguez Cacho. José Antonio 

Fernández Pérez. Luis Miguel5ainz Pérez. José gamón 

Fernández Pérez, Luis RamónSobero San Martín. Fermín 

Fernández Pérez. Luis Vicente	Tejeda Paredes. Reafael 

Comisario Propietario: 
Ostalaza Septién. Nemesio 

Secreta rio Propietario:Secretario Suplente: 

Ortega Amieva, Julio JaimeTrujano ElaIde, Miguel 

7. Actividad Económica: 
Pisefío. edición, impresión y fabricación, producción. publicación. distribución y compra-venta de libros de texto. 

S. Antecedentes: 
Empresa constituida el 21 de septiembre de 1984. cota en la 13MV desde el 30 de julio de 1994. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 385.120 miles de pesos. esto la ukica en la posición 

87 de las 129 empresas que cotgan en la 5MV. La revista Expanidti la ubicó en 1995 en la posición 202 entre las 

500 empresas más grandes del país en  lo qi.e respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
Reportó en 1996 utilidades netas por -23.802 miles de pesos. ubicándose en la posición 115 entre las 129 empresas 

que cotizan en la BMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 11.222 miles de pesos ubicándose en  la posición 82 

entre las 129 empresas que cotizan en la 13 MV. 

12. Personal Ocupado: 
Oc acuerdo con la revista Expansidn. en 1995 ocupó 1.133 personas. Siendo en este rubro la empresa 159 entre Las 

500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 642086 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 83 ent re las 129 
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que cotrian en la SMV. La revista Eqaaneldi la situó en 1995 en la posición 160 entre Las 500 más grandes del país. 

1. Nombre de la Empresa:
Grupo Embotellador de México. S.A. de C. V. 

2. Clave de la BMV: 
GGEMEX 

3. Oficinas Generales: 
Campos Eliscos * 345 Po 14. Polanco. México. O.F. (11550). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Alimentación. Tabaco y Debida 

6. Consejo Administrativo: 

Presiente de] Consejo: 
Molina Sobrino. Enrique C. 

Consejeros Propietarios: 
Azcárraga Andrade. Gastón 
Carral Escalante. José 
Cevallos Gómez. Jesós 
ChertorWsky Shkoorman, Isaac 
Diez Mo.-odo, Valenth 
EirnpzzL Thomas 
Falb, John H. 
Larence. Steven K. 
Linch, Mlchael 
Mello. Frederlck 
Molina Basteris, Claudia 
Molina Sobrino, Enrique C. 
Molina Sobrino. Fernando 
Morales Purón. Abelardo 
Segovia Serrano. Komualdo 
Sinclair. Chrlstopher 
Suárez Calusan. Luis

Consejeros Suplentes: 
Erb.GuyF. 
MuFloz Vidalas. Oscar 
amrz Sánchez. Mark Arturo 
obleda VeLazjuez. Sergio 
uanova Pe la Torre. Orlando 

Rubratta Oíaz, Manuel 

Comisario Propietario: 
Oíaz González. ayoiundo 

Comisario Suplente: 
Pérez Cárdenas. Luis 

Secretario Propietario: 
Ve Angoitía Noriega, Alfonso 

7. Actividad Económica: 
Tenedora de acciones de empresas industrIales dedicadas a la producción y venta  de bebidas envasadas, cajas y 
empaques. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 21 de diciembre de 1981, cotiza en la [5MV desde el 17 de diciembre de 1991. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total  de 3.408.696 miles de pesos. esto la ubica en La 
posición 39 de las 129 empresas  que cottzan en la CMV. En 1995. la revista Expansidn la ubicó en la posición 69 
entre las 500 empresas más grandes del país y la revista América Economía en la 342 entre Las 500 más grandes 
de América Latina en lo que respecta a sus  ventas. 
Siete de sus filiales, fueron colocadas por la revista  Expansidn entre las 500 de mayores ventas en el país: 
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Filial Ventas 
Miles de Pesos

Posición 

Embotelladora Metropolitana 1.691.773 97 

250,730 250 
Grupo Seser

22046 263 
bebidas Purificadas del Sureste 
bebidas Purificadas de Acapulco 206.646 267 

Embotelladora Garcl-Crespo
172.60 258 

Bienesa(ces MetropoUtafloS 167258 290 

()istriliuldora de Aguas Envasadas Oek 67.991 409

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 383.175 miles de pesos. ubicándose en la poslcLófl 38 entre las 129 empresas 

que cot izan en la bMV. 

12. Personal Ocupado: 
Oc acuerdo con la revista Expansicf i. en 1995 ocupó 16.236 personas. Siendo en este rubro la empresa 17 entre las 

500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 5274.b36 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 35 entre las 

129 que cottzan en la bMV. La revista Er)o.an5idn la situó en 1996 en la posIción 51 entre las 500 empresas más 

grandes del pa. 

14. Filiales 
bebidas Purificadas de Acapulco (bebidas) 

bebidas Purificadas del Sureste (bebidas) 

bienes akes Metropolitanos (Servicios uimobiliars) 
OistrU?uldora de Aguas Envasadas Pek (Servicios inmobiliarios) 
Embotelladora Campechana (bebidas) 
Embotelladora el Sol (bebidas) 
Embotelladora Garci Crespo (bebidas) 
Embotelladora Metropolitana (bebidas) 
Grupo Seser (bebidas) 
Industria de efrescos (Bebidas) 

efrescos de iguala (bebidas) 

Javier A. Arzuaga Magnoni
65 de Anexo 1 



Racion.ad y formas de accii de bs negacznpresarios inexic.vv5 

1. Nombre de la Empresa: 
Grupo Iconsa. SA. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
&CONSA 

3. Oficinas Generales: 
Calle Tres 153. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan. Estado de Mdico (53560). 

4. Sector: 
Industria de la Construcción 

5. Ramo: 
Pe la Construcción 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Franco Sarniento, Alberto 

Consejeros Propietarios: 
Aguilar Monteverde. RubénGulchard Mkhel, Juan 
Aklasoro Zet.,a. Santiago
Mari Ostos. José María 

Cortina del Valle. Pedro
	Marrón González. Manuel 

Franco Sarmiento. Alberto
Ortiz Sarmiento, F.ené 

García Ltzama. Victor 

Comisario Propietario:
	

Comisario Suplente: 
Lelrja Gulot. AlfonsoEscobedo Anzures, Koberto 

Secretario Propietario Secretario Suplente: 

García Rutz. Fernando


Palz Luna. Angélica 

1. Actividad Económica: 
Controladora de empresas dedicadas a la construcción de obras civiles e industriales, compra-venta de maquinaria y 
equipo diverso referido a dicha Industria. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida ci 27 de noviembre de 19b1. cot.a en la 13MV desde el 4 de mayo de 1994. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas naclonales por  111 total de 160225 miles de pesos, esto la ubica en Ja posick5ti 
106 de las 129 empresas jue cotan en la L3MV. La revista Expansici la utkx en 1995 en la posición 310 entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por -94569 miles de pesos. ubicándose en la posición 121 entre las 129 empresas 

que cot izan en la 13MV. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capít.al contable de 153.977 miles  de pesos y fue en ese rubro la empresa 107 entre las 129 
que cotizan en la SMV. La revista Expansi'ai la situó en 1995 en la posición 222 entre las 500 ms grandes del país. 
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1. Nombre de la Empresa:
Grupo Industrial Durango. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
GIPUSA 

3. Oficinas Generales: 
F'otasio 150, Ciudad Industrial. Durango. Durango. 

4. Sector; 
Industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Celulosa y Papel 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del 
Consejo: 
Rincón Arredondo. Miguel 

Consejeros 
Propietario: 
Ariza Canadilla, Antonio 
Vonnelly, John 5. 
Madero Bracho. Antonio 
Pelia-Morros. Manuel 

,cón Arredondo. Ignacio 
KIncón Arredondo. José A. 
incón Arrcdondo. Miguel 

knc6n Arredondo. Wilfrido 
Rincón de Velazco. Mayela 

Secretario 
Propietario: 
Villegas Salazar. Gabriel

Vicepresidente del Consejo: 

Rincón Arredondo. José A. 

Consejeros Suplentes: 
Del Palacio Elrzondo. Angel 
Fernández de Castro Casas. Alfonso 

inc4n Arrcdondo. Jesús 
Sarabia Buenaventura. G. 

Comisario Propietario: 
Gutiérrez Borbolla. Emilio 

Comisario Suplente: 
Menendez J. Marcelino 

Secretario Suplente: 
Valadez de kosas. osa Alma 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresasque operan en  las industrias de la madera, celulosa, papelera y productos de papel. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 22 de marzo de 1982. cotiza en la SMV desde e l 14 de Julio de 1994. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un t.oLl de 2.632.082 miles de pesos, esto la ubica en la 

posición 44 de las 129 empresas ue cot.an en la bMV. En 1995, la revista Expanski la ubicó en la posición 80 

entre las 500 empresas más grandes del país y la revista América Economía en la 419 entre las 500 más grandes 

de América Latina en  lo que respecta a sus ventas. Una de sus filiales. Grupo Industrial de A enQ1uIaue. fue colocada 

por la revista Expansldn en la posición 140 entre las 500 de mayores ventas en el pais con 1.022.123 miles de pesos. 

10. Utilidades Netas: 
Reportó en 1990 utilidades netas por 941.688 miles de pesos. ubicándose en la posición 21  entre las 129 de la MY. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 203.021 miles  de pesos ubicándose en la posición 

48 entre las 129 empresas que cotan en la BMV. 

12. Personal Ocupado: 
Oe acuerdo con la revista América Economía, en 1995 ocupó 8.078 personas. 

13. Capital Contable: 
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Contaba en 1996 con un capital contable de 333&439  miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 37 entre las 
129 que cotizan en la DIVIV. La revista EvpaneIci La 51vu6 en 1996 en la posv.16n 52 entre Las 500 más grandes del 
país. 

14. Filiales 
Grupo Industrial de Atenuiue (Imprenta y Editorial) 

1. Nombre de la Empresa:
Grupo Industrial Saltillo. S.A. de C.V. 

2, Clave de la BMV: 
GIS5A 

3. Oficinas Generales: 
Chiapas 1375, KepúbliGa, Saltillo, Coahuila (280). 

4. Sector: 
Varios 

5. Ramo: 
Controladoras 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
López del bosque. Isidro 

Consejeros Propietarios 

Oávila Cepeda. Julián 
Ellzondo López, Guillermo 
López Atanís, Eduardo 
López del Nxque. Isidro 
López del Bosque. Javier 
López gecio. Armando 
Sada Zambrano. Andrés Marcelo 

Consejeros Propietarios 

Artzpe de la Maza. Joaquín 
Chapa Salazar. Jorge 
CLarlond Reyes "tama. Eugenio 
González Laporte. Claudio X. 
Madera Bracho. Antonio 

Comisario Propietario: 
Elondo EIkzondo. Man

Vicepresidente del Consejo 
López del bosque. Javier 

Consejeros Suplentes A: 
Cabello Slller, Javier 
C)ávila López, Julián 
López Alanís. Francisco 
López de Negris. Javier 
López Kecio. Héctor 
López Villarreal. Isidro 
Mellado Flores. Felipe 

Consejeros Suplentes: 
Fernández González. P odolfo 
GrclIlta Gutiérrez. Enrique 
Garza Mart4ez, Ernesto 
Jiménez Saenz. Emilio 
Narváez Garza, Sergio 

Comisario Suplente: 
Alvarado EspInosa, Miguel Francisco 

Secretario Propietario: 
Meiiado Flores. Felipe 

7. Actividad Económico: 
C.cwit.roladora de empresas dustelales que operan en áreas dlverslflcadas 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 17 de Junio de 1975. cotiza en La bMV desde el 24 de agosto de 197 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 1.867.895 miles de pesos. esto la ubica en la  posición 
51 de las 129 empresasque cotizan en la +.4V. En 1995, la revista Expansic*i la ubicó en la posición 75 entre las  500 
empresas más grandes del país y la revista América Economía en la 386 entre Las 500 más grandes de América 
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Latina en lo ue respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
Keportó en 1996 utilidades netas por 472.924 miles de pesos. ubicándose en la posición 34 entre las 129  empresas 

jue cotizan en la L3MV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 1.646.914 miles de pesos ubicándose en la posición 

29 entre las 129 empresas que cotizan en la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
Se acuerdo con la revista Expan5idn. en 1995 ocupó 9,574 personas. Siendo en este rubro la empresa 32 entre las 
500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 2.73&81& miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 43 entre las 
129 Glue cotrzan en la 13MV. La revista  &pansidrv la situó en 1995 en la posición 64 entre las 500 empresas más 
grandes del país. 

14. Filiales 
Administradora Brycosa (construcción) 
Asesoría y Servicios Gis (servicios profesionales) 
Cactus (Distribuidora) 
Cerámerlca (Producto a base de Minerales no Metálicos 
Cerámica Santa Anita (producción de minerales no metálicos) 
Cifunsa (autopartes) 
Clnsa (productos metálicos) 
[)itemsa (productos metálicos) 
Esmaltaciones de Norteamérica (Productos metálicos) 
Esiimex (productos minerales no metálicos) 
Exito (otras rdustrlas manufactureras) 
Hierro Maleable de México (servicios financieros) 
lslo (servicios financieros) 
Pistones Industriales (servicios financieros) 
Servicios de Producción Saltillo (tenedora) 
ST Thomas Ci-eatlons Inc. (Distribuidora) 
Vitroniex (producción de minerales no metálicos) 
Yamaka China Co. (Cstrlbuidara) 
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1. Nombre de la Empresa:
Grupo Macma. S.A. de CV. 

2. Clave de la BMV: 
GMACMA 

3. Oficinas Generales: 
Arroz 1194 Fracc. Industrial Santa Isabel. lztapalapa. México. P.F. (09820). 

4. Sector: 
Industria de la Transformacn 

5. Ramo: 
Alimentación. Tabaco y Sebldas 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Olazabal Forcen. Carlos 

Consejeros 

Propietarios: 
Akle Fierro, José 
OIazaL'aI Forcen. Carlos 
OlazaaI Forcen, Luis 
Olazaal Forcen, Xavier 
Rlon 5antlsteLan. Pa1'lo 

uenes Cortina, Jesús

Consejeros Suplentes: 
González Gómez, Federico 

uenes Cortina, redro 

Comisario Propietario:Secretario Propietario: 
Alamdlo Sotomayor. JorgeKodruez Márquez. José A. 

7. Actividad Económica: 
Elaboración de productos almenticloe. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 9 de octubre de 1991. cota en la SMV desde el & de diciembre de 1994. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total  de 240.476 miles de pesos, esto la ubica en La posición 
100 ele Las 129 empresas que cotizan en la 15MV. La revista E aneki la ubicó en 1995 en la posición 297 entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 
Tres de sus filiales, fueron colocadas por la revista Expaneidi entre las 500 de mayores ventas en el paliq con: 

Filial Ventas Posición 
Miles de Pesos 

Macma 64.418 375 
Pastas Cora 69.309	 407 

Yom Yom 31.878 480

10. Utilidades Netas: 
eport6 en 1996 utilidades netas por 1030 miles de pesos. ut7kdndose en La po ián 106 entre las 129 empresas 

que cotizan en La SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportá en 1996 ventas extranjeras por un total de  6.087 miles de pesos t.Iiicándose en la posición 89 
entre las 129 empresas que cotizan en  la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
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13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 209,699 mil&9 de pt6os y fue en ese rubro la empresa 98 entre las 129 
que cotan en la BMY. La revsta &pani6n la situó en 1995 en la poskión 235 entre las  500 más grandes del país. 

14. Filiales 
Inmobiliaria Puprat 
Inmobiliaria Kaurnas 
Macma (Alimentos) 
Pastas Cora de la Laguna (Alimentos) 
Pastas Cora (Alimentos) 
Yom Yom (Alimentos) 
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1. Nombre de la Empresa: 
Grupo Mexicano de Desarrollo 

2. Clave de la BMV: 
GM[) 

3. Oficinas Generales: 
Cirr. México-Toluca 14000. Contadero-Cuajinialpa. México. D.F.  (05000). 

4. Sector: 
Industria de la Construcción 

S. Ramo: 
De la Construcción 

6. Consejo Administrativo; 

Presidente del Consejo: 
Ballesteros Franco. Jorge 

Consejeros Propietarios: 
15alle6teroe Franco. Carlos 
13aliegUroe Franco. Jorge 
Sallesteros Franco, José Luis 
Sallesteroe Gutiérrez. Juan Pablo 
Carral Pirison. Luis 
Corral Cuetara, Enrique 
Espejo Bartra. Alejandro 
Gómez Daza angeI. Manuel 
Larena Nájera, Alfonso 
Leqorret.a Chauvet. Agueti 
Rangel Díaz. David 

cnter(a Guzmán. Sergio 
Zapata Alvarado. Jorge

Vicepresidente del 
Consejo: 
ballesteros Franco. José Luis 

Consejero Honorario: 
aIIesteros Ibarra. Crescencio 

Comisario Propietario: 
odruez de la Torre. Carlos 

Secretario Propietario: 
enter(a Guzmán. Sergio 

Secretario Suplente: 
Larena Nájera, Alfonso 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas Involucradas en diversas ramas económicas, siendo  1'ásicament.e de la ccnstrucción, de 

servicios, de telefonía celular y arrendamiento  de equipos de la construcción. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 24 de Junio de 1975, cotiza en la 13MV desde el 14 de diciembre de 1993. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 904.413 miles de pesos. esto la ubica en la posición 

66 de las 129 empresas que cotan en la I3MV. La revista Epansidn la ubicó en 1995 en la posición 113 entre las 

500 empresas más grandes del pa en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 712.565 miles de pesos. ubicándose en la posición 26 entre Las 129 empresas 

que cotrzari en la V IVIV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con La revista Expansiáv. en 1995 ocupó 4524 personas. Siendo en este rubro la empresa 69 entre las 
500 empresas más grandes del pa. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 4.172,344 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 32 entre las 
129 Glue cotizan en la SMY. La revista  Expansicfr La situó en 1995 en la posición 50 entre las 500 más grandes del 
pa. 
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1. Nombre de lo Empresa:
Grupo México. S.A. de C.V. 

2. Clave de lo BMV: 
GMEXICO 

3. Oficinas Generales: 
Av. baja California *200, México. OF. (06760). 

4. Sector: 
Varias 

5. Romo: 
Controladoras 

6, Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: Vicepresidentes del 
Larrea Mata-Veiazco. Germán Consejo: 

Gallardo Thurlow. Juan 1. 
Larrea MotaVelazco. Gerardo 

Consejeros PropietariosA: Consejeros Suplentes A: 
Calva Ku, Héctor Calderón. Manuel 
Gallardo Thurlow, Juan 1. Casar Pérez, Alfredo 
García de Quevedo. Héctor García de Quevedo. Xavier 
Girón Peitler, Carlos González Gómez. Eduardo 
González Laporte, Claudio X. Paez González. Gabio 

González Kocha. Oscar Sánchez Navarro PMo. Juan 
Larrea Mota-Velazco. Gerardo 
Larrea Mata-Velazco, Germán 
Larrea Ortega, Jorge 
López Martínez, Prudencio 
Mendoza Fernández. José 
O'Farril Jr. Mmulo 
Sanchez Navarro Peón. Juan 
Santamarina Vázquez. Agustín 
Telechea Salido. Daniel 

Consejeros Propietarios": Consejeros Suplentes: 

Oc J. Osborne. Kichard Kinsolving. Augustus 5. 
Mcallistcr. Francis. Morano. Kevin K. 

Comisario PropietarioA: Comisario Suplente A: 
Vega llilguez. Kolando Nava Escobedo. Gilberto 

Comisario PropietarioíY: Comisario Suplente: 
Schultz. Christopher F. Ho, Oscar 

Secretario PropietarioAy Secretario Suplente A: 
Sánchez Navarro Peón. Juan 

Santamarina Vázjuez, Agustín

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas dedicadas al sector minero. 

8. Antecedentes: 
1599 - American Amelting and Kefinino Co. (Asarco) Inicia sus  operaciones en México. 
1965 - Abarco se reorganrza para formar As arco Mexicana  con un 51% de capital mexicano. 
1974 - Asarco Mexicana cambia su nombre a Industria Minera México y Asarco reduce su participación a un 34?.. 

1978 - Grupo Industrial Minera de  México es creado como una sociedad controlados-a por los accionistas mexicanos 
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con el 100% de la tenencia ac Jrarla y el control en manos mexicanas. Una nueva subsidiaria (laedinsa) se crea  curi 
un 66% propIedad de Grupo México y347. de Marco para agrupar todas las operacnes mineras del grupo. 
1958 - Mediante subasta pública se adquiere el 927. de Mexicana de Cobra en manos del Gobierno Federal. 
1990 - En subasta ptbllca. el consorcb  formado por Mexkana de cobre y Acec-Unión Mbiere adquiere Cananea de 
manos del Gobierno Federal mediante subasta Pública. 
1995 - Inicia sus operaciones en el complejo La Caridad, la planta con proceso de extracción de solventes y  de pos icón 
electrónica (ESPE) 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 4.702.510 miles de pesos, esto la ubica en la posición 
30 de las 129 empresas que cot izan en la 13Mv. La revista ExpansWfl la ubicó en 1995 en la posición 15 entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 
Una de sus filiales. Grupo Industrial Minera México. fue colocada por la revista Expansiói en la posición 16 entre las 
500 de mayores ventas en el país con 10.074.913 miles de pesos. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 2.567.033 miles de pesos. ubicándose en la posición 7 entre las 129 empresas 

que cotizan en la 15MV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 5172.662 miles de pesos ubicándose en la Posición 
6 entre las 129 empresas que cotizan en la t5 MV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista Expansici, en 1995 ocupó 13.626 personas. Siendo en esre rubro la empresa 23 entre las 
500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 18.557.500 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 4 entre las 
129 ue cot izan en la CMV. La revista Expartsidi la srtuá en 1995 en la posición 6 entre las 500 empresas mis 
grandes del país. 

14. Filiales 
Aposentos del Real (Hoteles) 
Cía de Terrenos e Inversiones de San Luis Potosí (Servicios inmobiliarios) 
Fluorasal Mexicana (Química) 
Fluorasal del Pacífico (5lderurgla) 
Grupo Industrial Minera México (Minería) 
Grupo México (Varios) 
Hospital del Ronjudio (Hoteles) 
Hotelera La Caridad (Hoteles) 
Industrial Minera México (Minería) 
Mexicana de Cananea (Minería) 
Mexicana de Cobre (Minería) 
Mexicana de LbcMaclón (Minería) 
México Cía Inmobiliaria (Servicios inmobiliarios) 
México Desarrollo Industrial Minero (Minería) 
Minas de Ot.aez (Minería) 
Minera Pon Ricardo (Minería) 
Minera México Internacional (Comercio especializado) 
Minera Pefia Pobre (Minería) 
Minera Pilares (Minería) 
Minerales Metálicos del Norte (Minería) 
Minerales y Minas Mexicanas (Minería) 
Motores y Partes Petrott (Autopartes) 
Procciones Urbanísticas  (Servicios inmobiliarios) 
Servicios de Apoyo Mmlnlstrativo 
Tenemex 
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Transportes Mineros México (Tranf porte) 

Wetem Gooper tnvestment (Comercio especiaIrzaco) 

We5tc1-n Cooper 5uppIie (Comercio epciafta4o) 
Zinc ¿e México (Mera) 
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1. Nombre de la Empresa: 
Grupo Modelo. S.A. de C.Y. 

2. Clave de la BMV: 
GMODELO 

3. Oficinas Generales: 
Campos Ellseos *400. Lomas de Chapultepec. México. D.F. (11000). 

4. Sector: 
Industria ele la Transformación 

5. Ramo: 
Alimentación. Tabaco y Debidas 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo:Consejero Honorario: 
Fernández Fodr4uez, Antoninobusch III. August A. 

Vicepresidentes del Consejo: 
AramL'irirzaL'ata Larregui  de Z. M. A. Fernández González. Carlos 
Diez Morodo. Valent$i Sánchez Navarro Peón, Juan 
Diez Rle0a. Nemesio 

Consejeros Propietarios: 
Aguirre. Jesse 
Aramburiabala Larregul del. M. A. 
Carrillo Gamboa, Emilio 
Diez Morodo. Valent, 
Diez Kile0a. Nemesio 
Fernández González. Carlos 
Fernández Podtí3uez. Antonino 
García Cuellar. Samuel 
González Diez. Luis 
González Diez. rabia 
González Laporte. Claudio X. 
Hernández gami-ez. Zoberto 
PLrneli. John H. 
Sánchez Navarro Peón, Juan

Consejeros Suplentes: 
Alvarez Yates. Mario 
Cervantes Riha. Alfonso 
Clntron Patterson, Juan 
Ouclaud. Alejandro 
Fernández del Cojo. Jesús 
Gallardo Ktri, Alfonso 
García González. Laurentino 
González Diez. Cesáreo 

angel. Jesús 
Sánchez Navarro Redo. Juan 
Santamarina Vázquez. Agusti 
Sordo Barba. Joaquín 
Yordán. Jaime 
Zapata Navarro. Paulo Patricio 

Comisario Propietario:


Comisario Suplente: 
Lara Silva. Hugo Alejandro
Olguera Altamirano. Valentín 

Secretario Propietario:


Secretario Suplente: 
Santamarina Vázquez. Agiist4i

Duclaud G. de C. Alejandro 

7. Actividad Económica: 
Controla4ora de empresas dedicadas a la producción. dintrución, exportación  e importación de cerveza. 

S. Antecedentes; 
Empresa constituida el 21 de noviembre de 1991. cotlza en la SMV desde el 16 de febrero de 1994. 
El 25 de octubre de 1925 Sraullo IrIarte. acotnpanado por el presidente Calles, inauguró  la Cervecería Modelo. SA. en 
la Ciudad de México. mejor conocida por su marca Corona. Poco después Pablo Díez Fernández pasó a formar parte 
de la compaíi(a con el objetivo de construir una empresa con presencia nacional, capaz de captar y satisfacer las 
necesidades del público consumidor de cerveza. 
Pablo Díez quien fuera posteriormente presidente. director general y accionista mayoritario  de la compartía, llevó a 
cabo iaia importante política de Expaneidn a tras de inversiones y aduieiiones de plantas cerveceras. fábricas de 
malta y asociaciones estratégicas para asegurar el suministro  de los insumos más importantes. Estas compaíís 
se ubicaban en zonas estratégicas de la UpúbliGa Mexicana, como es el caso de Cervecería de Toluca y México (1936) 
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productora de la marca Victoria. C,rvecería Estrella (1964). Ce cena del Pacífico (1954), productora de la marca 

Pacífico, Cervecería Modelo del Noroeste (19(o0) y Cervecería Modelo de Torreón (1966). 
Dada La creciente presencia de los productos de Grupo Modelo en toda La pcptiblica Mexicana fue necesario crear una 

sólida red de distriuci6n, para lo cual Pablo Oíez asignó a Nemesio O(ez para ojue encabezara dicho proyecto en la 

década de los cuarenta. con la finalidad de asegurar un servicio de calidad. Para tal efecto, en 1945 fundó la primera 

distribuidora en La Ciudad de Toluca 
En 1971 Antonio Fernández fue nombrado presidente  del Consejo de Administración y Pirector General continuando 

como presidente hasta la fecha, conservando la filosofía del fundador que consiste en fabricar. distribur y vender 

cerveza de calidad, a un precio competitivo. optimizando recursos y rebasando las expectativas del cliente, para 
contribuir al desarrollo económico y social del país. Antonio Fernández ha conservado la continuidad del grupo siendo 

& responsable de la construcción de 2 las plantas más grandes que tiene Grupo Modelo actualmente. Cervecería 

Modelo de Guadalajara. y Cervecería del Trópico. en 1964 y 1984. respectivamente. 

Como resultado de la fusión de dos grandes grupos cerveceros en México. Grupo Modelo perdió el liderazgo a 

mediados de los aPIos &Os. mismo pe recuperó en 1991 y se ha mantenido hasta la Fecha. 
En febrero de 1994 Grupo Modelo se convirtió en una empresa pública. colocando el 163%  ele su capital en el mercado 

mexicano de valores, previo a esta operación. Grupo Modelo, en junio de 1993  celebró un contrato de inversión con 

Anheuser busch (AS) en le cual AS adpirió una parti
c ipación minoritaria en Grupo Modelo SA de C.V. y en [)ibIO 5.A. 

de C.Y. principal subsidiaria del Grupo Modelo. 
Actualmente Grupo Modelo es el principal productor y distribuidor de cerveza en México. Cuenta con  & cervecerías en 
operación y con un portafolio de 10 marcas, destacando: Corona Extra. Corona Light. Modelo Especial. Victoria. 

'acíflco. Negra Modelo. y Estrella, entre otras de las cuales 5 se exportan a más de 130 países. 

Preparándose para la demanda futura, el Grupo ha iniciado operaciones en su octava cervecería en el estado de 

Zacatecas, planta ojue será la más grande de Latinoamérica. con capacidad Instalada y proyectada  de quince millones 

de hectolitros. Actualmente cuenta con una capacidad Instalada de 3.5 millones de hectolitros. con lo cual la 

capacidad total de Grupo modelo asciende a 34 millones de hectolitros anuales. 

9. Ventas NacIonales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 9.308947 miles ele pesos, esto  la ubica en la 

posición 11 de las 129 empresasque cotizan en la SMV. En 1995. la revista Expansic'r la ubicó en la posición 17 entre 

las 500 empresas más grandes del país y la revista América Economía en la 74 entre las  500 más grandes de 

América Latina en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 1243.845 miles de pesos, ubicándose en la posición 16 entre las 129 empresas 

ue cotrzan en la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 2.460.021 miles de pesos ubicíndose en la posición 

19 entre las 129 empresasque cotan en la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista América Economía, en 1995 ocupó 36.986 personas. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital co,italle de 18541.050 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 5 entre las 

129 que cot izan en la SMV. La revista Eq.'ansidn la situó en 1995 en la posición 5 entre las 500 empresas más 

grandes del país. 
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1. Nombre de la Empresa:
Gruma. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
GUMA 

3. Oficinas Generales: 
Montes Focallo5os tSOS Sur P. 6. Res. San Agustín. San Pedro. Garza García, N. L. 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Alimentación. Tabaco y bebidas 

6. Consejo Administrativo. 

Presidente del Consejo: 
González barrera. Roberto 

Consejeros Propietarios: 
González barrera. Roberto 

González Moreno, Juan Antonio 
González Moreno. Roberto 
Hank Rhon. Carlos 
Hernández Karnirez. Roberto 

Ley López. Juan Manuel 
Uvas Cantó, Eduardo 
Quintana Isaac. bernardo 
como Garza. Alfonso 
bublo Portilla. Manuel 
Sada González. AdrIán

Consejeros Suplentes: 
()e Aguiar Suárez, Koiando 
clez-Canedo	Juan 
Martiez Méndez. Zomán 
Valverde Rubisewzky. Edgar 
Vélez bautista. Javier 

Comisario Propietario:Comisario Suplente: 
Mirrieta Necoechea, Humberto Izunza Arce. Francisco J. 

Secretario Propietario:Secretario Suplente: 
Sánchez García. RobertoArlzpe Fematt. Eduirdo 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas dedicadas a la fabricación y venta de harina de maíz. restaurantes  de servicio rápido. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 24 de diciembre de 1971, cotiza en la SMV desde ci 29 de abril de 1994. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 6,344.484 miles de pesos, esto la ubica en la 
posición 22 de ¡as 129 empresas que cotizan en la bMV. En 1995. la revista Eiqzanaicfn la ubicó en 1995 en la posición 
26 entre las 500 empresas más grandes del país y la revista América Economía en la 105 entre las 500 más 
grandes de América Latina en lo que respecta a sus ventas. 
Una de sus filiales. Grupo Industrial Maseca. fue colocada por la revista Eicpanídn en la posición 59 entre las 500 
de mares ventas en el país con 3.398.871 miles de pesos. La revista América Economía la ubicó en la posicIón 275 
entre las 500 mis grandes de América Latina. 

10. Utilidades Netas: 
Reportó en 1996 utilidades netas por 1.001.703 miles de pesos, ubicándose en la posición 20 entre las 129 empresas 
que cottzan en la bMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 5593.238 miles de pesos ubicándose en la posición 
5 entre las 129 empresas que cotizan en la SMV. 
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12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revltta Expan54i. en 1995 ocupó 1.632 personas. Siendo en este rubro la empresa 22 entre las 

500 empresas más grandes de! país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996o con un capital contable de 7.370.332 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 21 entre las 129 

que cotizan en la BMV. La revista E.çc.'ansIc7 la situó en 1995 en la posición 44 entre Las 500 empresas más grandes 

del país. 

14. Filiales 
Asesoría de Empresas (Servicios profesionales) 
Constructora industrial y Agropecuaria (Construcción) 
Desarrollo Industrial  Tecnológico (Servicios profesionales) 
Gruma Centroamérica y Subs. (Alimentos) 
Gruma Corporatlon (Alimentos) 
Grupo Industrial Maseca (Alimentos) (1991) 
Derivados de Maíz Alimenticio (alimentos) 
Harina de Maíz C (alimentos) 
Harinera de Tamaulpas (alimentos) 
Harinera de Veracruz (alimentos) 
Industrias de Michoacán (alimentos) 
Industrias de Kto bravo (alimentos) 
Molino Azteca de Culiacán (alimentos) 
Molinos Azteca (alimentos) 
Molinos Azteca de Ch,uahua (alimentos) 
Molinos Azteca de Jalisco (alimentos) 
Impulsora Tecnológica (Servicios profesionales) 
lnmobdlarla Koeldiencial San Pedro  (5erviclos inmot'dlarios) 
Productos y CstrlL'uidora Azteca (Alimentos) 
Restaurantes en Cadena 
Transporte Aéreo Técnico Ejecutivo (Transporte) 
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1. Nombre de lo Empresa: 
Grupo Herdez, S.A. de C.V. 

2. Clave de lo BMV: 
HE[)EZ 

3. Oficinas Generales: 
Calzada San Bartollo Naucalpan 1360. Argentina Poniente. Méxo, D.F. (11230). 

4. Sector: 
Industria de La Transformación 

5. Ramo: 
Alimentación. Tabaco y Bebidas 

6. Co~ Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Hernández Pons. Enrique

Vicepresidentes del 
Consejo: 
Hernández Pons Torres, EnrMue 
Hernández F'ons Torres, Hé&t.or 

Consejeros Propietarios: 
Autrey Maza. Carlos MUares Oávalos. Juan G. 
6ours Castello, Eduardo R.Nieto Martínez. Luis 
Castillo Sánchez Mejorada, Enrique gamos Ortíz. Ernesto 
Hernández Pons. EnriqueXacur Eljure, José María 

Comisario Propietario: 
amlán Basurto, Antonio 

Tesorero: 
Hernández Pons Torres. Enrique

Comisario Suplente: 
Soni. Francisco Javier 

Secretario Propietario 
Hernández Pons Torres. Héctor 

7. Actividad Económico: 
Fabricación y venta de productos alimenticios enlatados. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 6 de septiembre de 1991. catrza en la SMV desde el 30 de octubre de 1991. 

9. Verstas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 1.553.242 miles de pesos. esto La ubica en la posición 
52 de las 129 empresasque cot izan en la SMV. La revista EpaneIc la ubicó en 1995 en la posición 106 entre las 
500 empresas más grandes del pab en lo que respecta a sus ventas. 
Una de sus filiales. Herdez. fue  colocada por la revista Expaneic'i en la posición 111 entre las 500 de mayores ventas 
en el país con 1.466.177 miles de pesos. 

10. Utilidades Netas: 
eport6 en 1996 utilidades netas por 1.635 miles de pesos. ubicándose en La posicián 59 entre Las 129 empresa 

que cotizan en la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 90.3&5 miles de pesos ubicándose en la posición 5b 
entre las 129 empresas que cot.an en la DMV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista Expaneidii. en 1995 ocupó 2,990 personas. Siendo en este rubro la empresa 92 entre las 
500 empresas más grandes del pa. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 366.630 miles de pesos y fue en ese rubro La empresa 73 entre las 129 
que cotizan en La 3W. La revista Expansión la situó en 1995 en la posición 125 erre las 500 empresas más 
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grandes del pa. 

14. Filiales 
Alimentos Deshidratados del 6ajío (alimentos) 
Grupo Búfálo, (alimentos) 
Miel Carlota (altmentos) 
Herdez (alimentos) 
Novamiel (Alimentos) 
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1. Nombre de la Empresa:
industria Automotriz. S.A. 

2. Clave de la BMV: 
IASASA 

3. Oficinas Generales: 
Carretera Nac. México-Laredo Km. 995. San Nicolás de los Garza. Monterrey. N. L. 

4. Sector: 
industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Maquinaria y equipo de transporte 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Ramírez González. Gregorio 

Consejeros Propietarios: 
Larikenau Sada. Mauricio Trevlíío Segura. Juan Antonio 
Ramírez González. Guadalupe Zamlrano Plant, Carlos 
Ramírez González. Gustavo Zepeda Olivares. Gerardo 
Ramírez Jauregul. Gregork> 

Comisario Propietario: Comisario Suplente: 
González Espinosa. Ranlfrv Ortega Corona, Césir 

Secretario Propleta rio: 
Garza Tárnez, J. Andrés

7. Actividad Econ6mlco: 
Fabricación y ensamble de autopartes para la industria terminal y la fabricación y  cornercialaci6n de ruedas y rims 
para vehículos de autotrartsporte tanto para equipo original coma de repuesto. 

8. Antecedentes 
Empresa constituida el 13 de mayo de 1957. cota en la DMV desde el 20 de abril de 1994. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por Un total de 303.806 miles de pesos. esto la ubica en la posición 
96 de las 129 empresas que cotizan en la DIVIV. La revista  isidi La ubicó en 1995 en la posición 274 entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
Reportó en 1996 utilidades netas por  -49.500 miles de pesos, ubicándoee en la posición 118 entre las 129 empresas 
que cotan en la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 59.747 miles de pesos ubicándose en la posición 66 
entre las 129 empresasque catan en la DMV. 

12. Personal Ocupado: 
Pc acuerdo con la revistaen 1995 ocupó 769 personaS. Siendo en  este ru'ro la empresa 197 entre las
500 empresas más grandes del pa. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con iii capital contable de 444.974 miles de pesos y fue en ese rubro La empresa 88 entre las 129 
que cotizan en la BMY. La revista Expansida La situó en 1995 en la posición 174  entre las 500 empresas más 
grandes del pa. 
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1. Nombre de la Empresa: 
Empresas ira Sociedad Controladora. SA. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
CA

3. Oficinas Generales: 
Minería #145 Edificio E Piso 3, Escandón. México UF. (11800). 

4. Sector: 
Industria de la construcción 

5. Ramo: 
De la construcción 

6. Consejo Administrativo; 

Presidente del Consejo: 
Quintana Isaac. bernardo 

Consejeros Propietarios: 
borja Navarrete, Jorge 
Carrillo Gamboa. EmilioMontaíío León, Sergio F. 
Escofet Artigas, Alberto 
Guerrero Alvarez. José Luis 
Hernández am'ez. Coberto 
López Koldán. kaúl 
Marcos Giacoman, Ernesto 
Martínez Salas, Federico 

Comisario Propietario: 
Gómez Alvarez, Joaquín

Ovalle Favela, Héctor S. 
Quintana Isaac, bernardo 
Salvoch Oncin5. Manuel 
Sllm Hel(i, Carlos 
Vázquez Vera, Alejandro 
Zambrano Treviflo. Lorenzo H. 

Comisario Suplente: 
Sosa Calvilio. Arturo 

Secretario Propietario:Secretario Suplente: 
Romandía García. Luis Carlos Mueller Gasteli. Thomas 

7. Actividad Económica: 
Sociedad controladora de empresas dedicadas a la construcción pesada. industrial o urbana, así como diversas obras 
de ingeniería y servicios. 

S. Antecedentes: 
Empresa constituida el 1 de junio de 1979, cotiza en la bMV desde el 9 de abril de 1992. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total  de 6,125.453 miles de pesos. esto la ubica en ia posición 
25 de las 129 empresas que cotizan en la bMV. En 1995. la revista Expansidn la utncó en la posición 37 entre  las 
500 empresas más grandes del país y la revista América Economía en la 147 entre las 500 mis grandes de América 
Latina en lo que respecta a sus ventas. 
Una de sus filiales. Ingenieros Ctviles Asociados, fue  colocada por la revista Expansida en la posición 108 entre las 
500 de mayores ventas en el país con 1.492.088 miles de pesos. 

10. Utilidades Netas: 
eport6 en 1996 utIlidades netas por 535.226 miles de pesos. ubicándose en la posición 31 entre las 129 empresas 

que cot izan en la bMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 1.673.402 miles de pesos ubicándose en la posición 
28 entre las 129 empresas que cotizan en la bMV. 

12. Personal Ocupado: 
oc acuerdo con la revista 6'ansici. en 1995 ocupó 19.991 personas. Siendo en este rubro la empresa 12 entre las 
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500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contáis: 
Contaba en 1996 con Lii capital contable de 10.703.677 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 13 entre Las 
129 que cotan sri la 15MV. La revista &panski la 5" en 1995 en la poskión 17 entre las 500 empresas más 
grandes del pa, 

14. Filiales 
Abra Corporation (Servicios rimoblllarks) 
Asesoría Téc,nka y Gestión A4miistrativa (Servicios inmobiliarios) 
Auto Manufacturas (Construcción) 
Autopistas Concesión de Tampico (Servicios profesk)nales) 
Autopistas México Conceskna4as (Construcción) 
(alkzas Industriales del Carmen (Servicios inmobiliarios) 
Centro Comercial k10 Tfuana 
Centro La Paz (Servicios Inmobiliarios) 
Cexco Corporatlon (Servicios inmobiliarios) 
Cicasa Trade arid Servlce (Servicios inmobiliarios) 
Cía Mexicana de Manufacturas Pesadas (Productos  metálicos) 
Cía Mexicana de Taxis Aéreos (Transporte) 
Concesionarias de Aguas de Aguascahentes (Servicios Inmobiliarios) 
Coriceslnartas ka (Construcción) 
Conroc Corporatlon (Servicios inmobiliario,,) 
Constructoras Ita (Construcción) 
Construexport (Construcción) 
Pesarroiladora de Estacionamientos Privados (Construcción) 
Oesarrofladora Mexicana de Hulte (Servicios Inmobiliarios) 
Desarrollo Comercial León (Otrtiu1dora) 
Pesirrolk,s Inmobiliarios y Centros Comerciales (Servicios inmobiliarios) 
Ecología de Jalisco (Otros servicios) 
Empresas Industria del Hierro (Productos metálicos) 
Equipos de Construcción e Industriales (Maquinaria y eulpo no eléctrico) 
Equipos Nacionales (Maquinaria y equipo no eléctrico) 
Fideicomiso Costa bctapa Serfa (Servicios Inmobiliarios) 
Fideicomiso Isla Dorada 6anconier (Servicios Inmobiliarios) 
Generación Eléctrica Nacional (Maquinaria y equipo eléctrico) 
Grupo ira (Construcción) 
Huatulco HoldIng Ltd. (Servicios Inmobiliarios) 
ka Construciór Urbana (Construcción) 
Ita Construcción CorporatkAl (Construcción) 
(ca ¡cm Internacional Inc. (Construcción) 
¡ca Industrial de Venezuela Ca (Servicios profesionales) 
(ca Ingeniería (Construcción) 
(ca Plásticos (Construcción) 
Ica Inmobiliaria (Servicios Inmobiliarios) 
ca Internacional (Construcción) 
Ica Propiedades Inmuebles (Servicios Inmobiliarios) 
icatech Corporatlon (Servicios profesionales) 
Industria del Hierro (Sldertrgla) 
Ingenieros Civiles Asociados (Construcción) 
Inmobiliaria baja (ServiciosInmobiliarios) 
Inmobiliaria Torre larica del Sol (Servicios Inmobiliarios) 
Isla Dorada (Servicios Inmobiliarios) 
Mantenimiento de Plantas Industriales (Otros servicios) 
Opa¡ Corporation (Otros servicios) 
Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua (Otros servicios) 
Operdcra de Proctos Industriales (Otros servicios) 
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Operadora Interamericana de Hoteles (Hoteles) 
Operadora Mexicana de Autopistas Concesionadas (Cnstrucción) 
Paraiso Perisur (Servicios inmobiliarios) 
Pensula Investment Corporation (Servicios inmobiliarios) 
Propulsora Mexicana de Parques Industriales (Otros servicios) 
Productos bitumros del Continente Americano (Otros servicios) 
Promociones del Pedregal (Servicios InmobilIarios) 
Promotora de Infraestructura Jalisco (Servicios Inmobiliarios) 
Promotora e Inversora Adisa (Servicios inmobiliarios) 
gancho Menchaca (Servicios inmobiliarios) 
gancho Piedra Caliza (Servicios inmobiliarios) 
Keconstructora Mexicana de Maquinaria Industrial (Servicios inmobiliarios) 
Servicios a La Construcckn (Otros servicios) 
Servicios Cancán (Servicios inmobiliarios) 
Servicios de Agua Potable (Servicios inmobiliarios) 
Servicios de Hotelería (Servicios inmobiliarios) 
Servicios de Tecnología Ambiental (Servicios Inmobiliarios) 
Servicios Huatulco (Servicios Inmobiliarios) 
Servicios Interna¡ de Gestoría y Administrac6n (Servicios inmobiliarios) 
Servicios Lot. de Protección Ambiental (Servicios Inmobiliarios) 
Servicios btapa (Servicios Inmobiliarios) 
Simex Integración de Sistemas (Servicios inmobiliarios) 
Soportes Técnicos y Administrativos (Servicios inmobiliarios) 
TH Holding Ltd. (Servicios inmobiliarios) 
TC Holding Ltd. (Servicios Inmobiliarios) 
Trading Arrangement Corporation (Servicios inmobiliarios) 
Translime Investment Corporation (Servicios inmobiliarios) 
Tropical Village Inc. (Servicios inmobilIarios) 
Túneles Conceslsnados de Acapulco (Servicios inmobiliarios) 
Turcan Holding Ltd. (Servicios inmobiliarios) 
Turística ah(as de Huatulco (Servicios inmobiliarios) 
Turística Cancún (Servicios Inmobiliarios) 
Turística Lxtapa (Servicios inmobiliarios) 
Vulcan lca Olstribution Company (Servicios Inmobiliarios) 
Vulica Shlpping Company Ltd. (Servicios inmobiliarios) 
Waterview lrwestment (Servicios inmobiliarios) 
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1. Nombre de lo Empresa:
Industrias CH. S.A. 

2. Clave de lo BMV: 
ICH

3. Oficinas Generales: 
Agustín Melgar *23. industrial Niños Héroes, Tlalnepantla. Edo. de México. (54030). 

4. Sector: 
Itidust.i-la de la Transformación 

5. Romo: 
Producckn de metal 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
VlgII González, gfi0 

Consejeros Propietarios: 
García Gómez de Parada, kodolfo VÉgØ González, Eduardo 
Gunter González. GustavoVIgli González, i,ftno 

ico Maclel. José LuisVIgil González, Sergio 

Comisarios Propietarios:	Secretario 
Cesarman Koltenluk. Carlos	Propietario: 
Fernández Dejado. AlfonsoJco Macid. José Luis 

7. Actividad Económica: 
Fabricación de aceros especiales, herramientas agr(colas, automotrices, de construcción y grúas viajeras. 

S. Antecedentes: 
Empresa constituida el 27 de julio de 1938. cotrza en la 13 MV desde el 5 de julio de 1962. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 vent05 nacionales por LII total de 438.221 miles de pesos. esto la ubica en la posición 
82 de las 129 empresas que cotizan en la MV. La revista EansicÇi la ubicó en 1995 en la posición 203 entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
Reportó en 1996 utilIdades netas por 185303 miles de pesos, uk7lcándo6e en la poskión 50 entre las 129 de la SMV. 

11. E*portaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 273.487 miles de pesos ubicándose en la posición 
43 entre Las 129 empresas que cotizan en la SMY. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista E,.zansíei. en 1995 ocupó 536 personas. Siendo en este rubro La empresa 238 entre las 
500 empresas más grandes del pa. 

13, Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 1201.616 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 57 entre las 129 
que cot izan en Ja t5MV. La revista Eiçoanski la sltuó en 1995 en la posición 140 entra las 500 más grandes del país. 
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1. Nombre de la Empresa: 
KimLerly Clark de México, S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
KIMDE 

3. Oficinas Generales: 
José Luis Lagrange #103, Chapultepec Polanco.  México. PP. (11510). 

4. Sector: 
Industria de la transformación 

S. Ramo: 
Celulosa y papel 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
González Laportc. Claudio X. 

Consejeros Propietarios: 
ballesteros larra. Crescencio 
rItton. Robert A. 

Carrillo Gaml'oa. Emilio 
Cosk Anuo, Antonio 
Viez Morado, Valentín 
Ponehower. John W. 
Fa 1k. Thomas J. 
González Laporte. Claudio X. 
Malpica Fomperosa. EsteL'an 
Sanders. Wayne . 
Santaniarina Vázquez. Aaustín 
Senderos Mestre, Fernando 

Comisario Propietario: 
ukz Sahagun. Fernando 

Secretario Propietario: 
Todd Alvarez. Fernando

Consejeros Suplentes: 
aL'atz Garça. Jorge 

Sallesteros Franco, Jorge 
Cepeda Pávila, Arnoldo 
Cosío Ari1o. Moisés 
González Guajardo, Guillermo 

González Laporte, Jesús 
Lara Flores. Jorge 
Lois Prieto. José 
Paliza Valdez. Sergio 
Toda Alvarez. Fernando 
Vera Vallejo, Manuel 
ZuLr(a Maqueo, Eugenio 

Comisario Suplente: 
Esquivel Cubells, Victor 

Secretario Suplente: 
Escoto Zut*án, Humberto 

7. Actividad Económica: 
FaL,ricación de productos de papel para diferentes usos. 

8, Antecedentes: 
Empresa constituida el 29 de agosto de 1925. ccrza en la SMY desde el 5 de julio  de 1962. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 6.407.677 miles de pesos.  esto la ub ica en la 
posición 16 de las 129 empresas que cotizan en la SMV. En 1995. la revista Expansidn la ubicó en 1995 en la posición 
26 entre las 500 empresas más grandes del país y la revista América Econorn(a en la 115 entre las  500 más 
grandes de América Latina en lo que respecta a sus ventas. 
Una de sus 1 liales. Servicios Empresariales Sorári. fue colocada por la revista  Expansidn en la posición V2 entre las 

500 de mayores ventas en el pa6 con 203.565 miles de pesos. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 2.129.142 miles de pesos, ubicándose en la posición & entre  las 129 empresas 

que cotizan en la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 638.007 miles de pesos ubicándose en la posición 
34 entre las 129 empresas que cotizan en la SMY. 
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12. Personal Ocupado: 
Oc acuerdo con la revista E,ansiát. en 1995 ocupó 6273 personas. Siendo en este rubro la empresa 54 entre las 
500 empresas más grandes del pa. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capItal contaIIe de 9.650268 miles de pesos y fue en ese ruEro la empresa 16 entre las 
129 pe cotizan en la MV. La revista Expansic4i la situó en 1995 en la poskk5n 26 entre las 500 empresas más 
grandes del país. 

14. Filiales 
f'aper Products Trade Corporaticn (comercio) 
Servic ios Empresariales Soran (otros servicios) 
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1. Nombre de la Empresa: 
Grupo Lamosa. S . A. de C.Y. 

2. Clave de la BMV: 
LAMOSA 

3. Of icinos Generales: 
Av. gkardo Covarrubias 2701 Oriente. Ladrillera. Monterrey. Nuevo León  (64630). 

4. Sector: 
Industria de la Construcción 

5. gamo: 
Materiales para la Construcción 

6. Consejo Administrativo; 

Presidente del Consejo: 
Ebsua Muguerza, Antonio 

Consejeros Propietarios: 

arragári Elosua. Guillermo Llaguno Farías. Manuel l. 

Camarena l5reton. Eliot Michel Suberville, Max 
Elon4o l5arraján. Eduardo Kubio Elosua. José Alfonso 

Elosua Garza. Luis Kubio Elosua, Juan Mlguci 
Elosua Muguerza. Antonio Toussaint Elosua, Federico 
Elosua KoWs. bernardo Valdés Canale. Ma. del Carmen 

Fernández Puilot2a. Jorge Valdés Canale, Viviano 

Comisario Propietario: 
Zambrano Plarit, Carlos 

Secretario Propietario: 
González Parás, Luis Franc isco

7. Actividad Económica: 
Fabricación de azulejos. pisos y recubrimientos cerámicos. ladrillos y losetas. 

S. Antecedentes: 
En diciembre de 1b90 Wuhan W. Price. Jonh 1). F'rice y Davts lssac Jones pusieron a funcionar una fábrica de ladrillos 

oue entonces contaba con 76 empleados y proyectaba producir 2 millones de piezas anualmente. 

La fábrica de ladrillos y solares ordinarios con barro extraído de los terrenos próximos a la fábrica, desde 1&96 

empezó a exportar sus productos a Estados Unidos. 

El 24 de )lciemL're de 1929 los ingenieros Cernardo Elosua Farías y 'liviano Valdés adquirieron el control de la 
empresa y firmaron el acta constitutiva de Ladrillera Monterrey Iniciándose de  esta manera un proceso de 

crecimiento e Innovacionesalue durante más de seis décadas han permitido consolidar  a las empresas jue hoy 

conforman el Grupo LAMOSA. Se ha consolidado como una empresa sólida que aportado innumerables Innovaciones al 

mercado de materiales para la construcción, y que se ha caracterado por la calidad de las materias primas que se 

utilizan en sus procesos de fabricación, el avance tecnológico de sus procesos y la constante preocupación por 
introducir innovaciones a sus productos en beneficio del cliente y la política de respeto y promoción a su personal. 

Grupo LAMOSA está logrando su  Expansidn mediante un crecimiento sostenido en los mercados participando en la 

competencia global a través de un proceso de internacionalaclóri firme y seguro que basado en una enorme 
infraestructura económica y tecnológica y una constante actualación de sus procesos. lleva LAMOSA a avanzar con 
paso firme hacia una nueva era en  cerámica. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportÁ5 en 1996 ventas nacionales por un total de 602.750 miles de pesos. esto la ubica en la posición 

75 de las 129 empresas que cotizan en la E5MV. 

10. Utilidades Netas; 
eportó en 1996 utilidades netas por 80.395 miles de pesos. ubicándose en la posición 67 entre las 129 empresas 
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Anexo A: Monograftas de las empresas 

1. Nombre de la Empresa: 
Conductores Lat.incasa, SA. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
LATINCA 

3. Oficinas Generales: 
Cafetales t39, Ex-Hacienda de Coapa. México. D.F. (14300). 

4. Sector: 
Industria de La transformación 

5. Ramo: 
Industria Eléctro-Electrónica 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Abedrop Pávila. Carlos 

Consejeros 
Propietarios: 
Abedrop cáva. Carlos 

rauer Ur. Alfred 
Gerard Cortés, HipóFrto 
Petersson. Ake 
Welil brean. Alberto

Consejeros Suplentes: 
Abedrop Oávila. Mario 
Gutiérrez de Zubiaurre. Leopold-
Jauring. Arvid 
Mialoz Lara, Adolfo 
Trev10 Westendarp. Patricio 

Comisario Propietario:Secretario Propietario: 
Troslno Kfvera, Juan José	MuFloz Lara. Adolfo 

7. Actividad Económica: 
Fabricación y conierolalación de productos relacionados a la conducción de energía eléctrica y a las 

telecomunicaciones, especialmente cables de cobre y en menor escala de aluminio. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida ci 9 de mayo de 1951. cotza en la 8MV desde 11 de diciembre de 1985. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 193.225 miles de pesos. esto la ubica en La posición 
103 de las 129 empresas que cotizan en la BMV. La revista E.xpansidn la ubicó en 1995 en la posición 210 entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
Reportó en 1996 utilidades netas por 17.444 miles se pesos. ubicándose en la posición 88 entre las 129 empresas 
que cotrzan en la SMV 

11. Exportaciones: 
La mpresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 292,204 miles de pesos  ubicándose en la posición 

43 entre las 129 empresas ¿fue cotizan en  la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
[)e acuerdo con la revista Expanidri. en 1995 ocupó 1.114 personas. Siendo en este rubro la empresa 161 entre las 
500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Cortaba en 1996 con un capital contable de 458.881 miles  de pesos y fue en ese rubro la empresa 87 entre las 129 
que cotizan en la 131VIV. La revista Expansidn la situó en 1995 en la posición 169 entre las 500 más grandes del país. 

14. Filiales 
Arneses Electrónicos Arnelec (maquinarla y ecuipo eléctrico) 
Latincables (comercio) 
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Anexo A: Monografías de Las emprvsas 

1. Nombre de la Empresa: 
Marzoro. 5.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
MAIZ00 

3. Oficinas Generales: 
Norte 59 1100, Industrial Vallejo, México, D.F. (02300) 

4. Sector: 
Industria de la transformación 

5. Ramo: 
Alimentación. tabaco y bebidas 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo:Tesorero: 
Fernández Makido. ArturoAlarcón López, María del Wuglo 

Consejeros Propietarios: 
Alarcón López, María del Kefugio Escalante Juanes, Andrés 
Alvarado Herroz, Kaúl Fernández Malvido. Arturo 
Araujo Zamirez. José Fernández Malvido. Oscar 

Srankff Hierro, Juan Carlos Quintana Fernández. Raúl 
Cortina Legarreta, Fernando Flivera Torres Prado. Alejandro 
0laz Hernández. Felipe Adolfo 

Comisario Propietario: Secretario Propietario: 

Cardoso. José Carlos Fernández Mak'ido. Oscar

7. Actividad Económica: 
Fabricación y comercialización de productos alimenticios para el consumo humano; tales como cereals para consumo 

inmediato, harinas de arroz y frijol, así como derivados del maíz. 

8. Antecedentes: 
1933 - Arturo Fernández Saldaña. funda la Compañía Mexicana de Productos Alimenticios SA. con el objeto de 

fabricar y comercial izar avena con Las marcas eLámpagos y eynera. asimismo se Inicia la elaboración de hojuelas 

de maíz (Corn Flakes) comercializándolas con la marca Maoro. 
1939 - La compañía adquiere la planta Avena Quaker de México. SA. mema que pertenecía a Quaker Oats  Co. a 

par-.Ir de ese momento se adquiere el uso de la marca Quaker por la cual se pagaban regalías y a cambio se recibía 
asistencia técnica. En los aíios siguientes se continuó con la venta de avena y hojuelas de maíz. 

1959 - Arturo Fernández Saldaña vende  la compañía nuevamente a Quaker de México y funda una nueva empresa 

denominada Cereales lrtdustrLalados  cuya única actividad era la producción de ojuelas de maíz que se 

cc'iiercIalaban bajo la marca de MAIZO0. esta nueva compallía comienza  con un terreno de 6500 metros 

cuadrados, un personal total de 40 empleados y  obreros, y una mínima participación en el mercado de cereales. 

A partir de ese momento la empresa experimenta una serie  de cambios y transformaciones en cuanto a 
instalaciones, tecnología, maquinaria. y procesos con el fin de Incrementar la calidad de sus productos. 
1961 - Se inicia la elaboración de harina de frijol y harina de arroz. 
1966 - Se adicionan a la línea de productos las hojuelas de maíz cubiertas  con azúcar y chocolate 
1977 - Se Introduce la producción de cereales extruidos a base de harina de maíz y trigo tales como, nevadrtos. 
exponjados y cocoa pofs. 
1982 - Como resultado de la política económica del gobierno mexicano, se implantó un sistema de control de precios 

en todo el país, el cual provocó durante los siguientes aEios una reducción en el crecimiento  de mercado de cereales 

1986 - El grupo inicia su E,?.Ontsic%i internacional mediante la exportación de sus productos principalmente al mercado 

estadounidense. 
1987 - Incremento en ventas y utilidades gracias a  las mejoras de la economías, al aumento de la demanda en 
consumo, al incremento de las exportaciones y al inicio de  la liberación paulatina del control de precios en México, lo 
cual permitió una mayor flexibilidad en el aumento de los  precios en sus productos reflejándose en mayores márgenes 
parc la empresa. 
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1990 - 4arzoro inicia la planeación para la nueva construcción de la segunda sección dei la planta. dedicacl. 
exclusivamente a la producción de hojuelas de maíz en sus tres variedades. siendo estas una planta de las más 
modernas del mundo. En este año. los precios de la categoría se liberan en su totalidad. 
1993 - Maoro obtuvo el Premio Nacional de Exportación y comenzó la construcción de la tercera sección de la 
Planta. dedicada a la elaboración de cereales ext.rudos con la más alta tecnología. En esta sección de la planta se 
elaboran cereales a base de maíz. avena, arroz. trigo o combaciones permitiendo competí' contra los  cereales más 
sofisticados del mercado, gracias a iaia gran variedad de formas y sabores. 
1996 - Maizoro sale al mercado de valores el 3 de abril de 19945. presentándose como una opción dentro de las 
empresas con cotack5n dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. En el mismo alio, se amplia el área ocupada por 
almacenes y se Inicia la construcción de la cuarta sección de la planta. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 318.335 miles de pesos, esto la ubica en la posición 
95 de las 129 empresas que cotan en la 13MV. 

10. Utilidades Nietas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 20240 mlles de pesos. ubicándose en la posición 85 entre las 129 empresas 

que cotraan en la BMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 57.622 miles de pesos u5icándose en la posición 68 
entre las 129 empresas que cotizan en la BMV. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 174.203 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 103 entrC las 129 
que cotizan en La OMV. 
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Anexo A: Monoqrañs de las empresas 

1. Nombre de la Empresa: 
Industrias Martin. SA. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
MARTIN 

3. Oficinas Generales: 
Homero $504 Piso 1. Chapultepec Morales. México, L).F. (11510) 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Pomo: 
Industria Textil. del Vestido y Cuero 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Antonl Martin, Xavier 

Consejeros Propietarios: 
Ant.o,ii Martin. Xavier 
'errondo Lagos. Francisco 

blanc Carrler. Bernará 
Charbin. Paul 
De K.ertanguy. Luc 
PcI Valle Ruiz. Adolfo 
Garza Kes, Jaime 
Gulchard. Graciano 
Ortiz Peralta. Gerardo 
Sepúlveda de La Fuente. Alberto 
Sonnery. Gilbert 
TorroeLa VeLázquez. Manuel 
'flanes Famos. Fernando 

Secretario Propietario: 
Sepólveda de la Fuente. Alberto

Consejeros Suplentes: 
'errondo Avalos. Eduardo 

Del Valle kuiz. Antonio 
González Luna Castellanos. Kodrigo 
Quintana Kosas. Pablo 
Sepúlveda Cosk. Eugenio 
Vcarra Méndez. Keynaldo 

Comisario Propietario: 
Trueba Fano, José Manuel 

Comisario Suplente: 
Grao Gas, Juan Mauricio 

7. Actividad Económica: 
Fabricación, distribución y comercialización de terciopelo para confección.  decoración y uso industrial y artesanal. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 5 de noviembre de 1979. cotiza en La SMV desde 26 de noviembre de 1950. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 227.255 miles de pesos. esto la ubica en la posición 
101 de las 129 empresasque cotizan en la E5MV. La  revista Expansión la ubicó en 1995 en la posición 282 entre las 

500 empresas más grandes dei país en lo que, respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
Reportó en 1996 utilidades netas por 36096 miles de pesos, ubicándose en la posición 76 entre las 129 empresas 

que, cotizan en La ]3MV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total  de 33.338 mdes de pesos ubicándose en la posicIón 73 

entre las 129 empresas que cotizan en la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista Expansión. en 1995 ocupó 924 personas. Siendo en este rubro la empresa 178 entre las 

500 empresas más grandes del país. 
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13, Capital Contable: 
Contaba en 1996 GOfl un capital contable de 196.002 mlles de pesos y fue en ese rubro la empresa  100 entre Ls 129 
ue cotizan en La 6MV. La revista Expanski la situó en 1995 en La posición 267 entre las 500 más grandes del país. 

14. Filiales 
Cosifecdonce Martfri (prendas de vestir) 

Edoardos (comercio) 

J 5 MartIn (textil) 
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Anexo A: Monograflas de las empresas 

1. Nombre de la Empresa: 
Empresas La Moderna. SA. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
MODERNA 

3. Oficinas Generales: 
Av. Francisco 1. Madero $2750 Poniente, Pendiente, Monterrey. N.L. (64050). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Alimentación Tabaco y Ubidas 

6. Consejo Administrativo. 

Presidente del Consejo: 

Romo Garza. Alfonso 

Consejeros Propietarios: 
barrera Gutrrez, Jorge F. 
Farías Arizpe. Raúl G. 
García García. José Manuel 
Garza Lagüera. Alejandro 
Garza Rangel. Alejandro 
González Sebastia, Francisco 
Jimenez earrera. Demardo 
Martez Donde. Rubén E-  
Maza¡ Uja. Mateo 
Nájera 5okrzano. Eugenio 
F'aez Mart'riez. Adrián 

Quintero Troncoso. Arturo M. 
Rodríguez Macedo. Adrián 
Romero Hwley, Juan 
Torres Quroqa, Alejandro

Consejeros Suplentes: 
Herrera TreviFio, Carlos 
Mahuad Méndez. Carlos G. 

Mart'iez González, José Luis 
Romero Cloud. Arturo 

Comisario Propietario: 
Ramez Valenzuela. Raúl 

Comisario Suplente: 

Cámara Peón. Jorge 

Secretario Propietario: 
Martínez González, José Luis 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas faoricantcs de productos de tabaco. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 30 de julio de 1936- cotcza en la MV desde 18 de enero de 1991. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 7.580.776 miles  ele pesos, esto la ubica en la 

posición 19 de las 129 empresas que  cotrzan en la SMV. En 1995. la revista Expanldrv la ubicó en la posición 20 entre 

Las 500 empresas más grandes del país y la revista América Economía en la 82 entre las  500 más grandes de 

América Latina en lo que respecta a sus ventas. 

Seis de sus fllia!es. fueron colocadas po- la revista Ei,aasic7 entre las 500 de mayores ventas en el país con: 

Filial Ventas 
Miles de Pesos

Posición 

Ponderosa Industrial 1.04&.195 139 

Empaques Ponderosa 756.516 159 

Cartones Ponderosa 750.185 163 

Paneles Ponderosa 201,054 276 

Serpasa 133.274 322 

Plywood Ponderosa 80.101 393

10. Utilidades Netas: 
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Kep-té en 1996 utilidades netas por 900203 miLes de pesos, ubicándose en La posición 22 entre Las 129 de la 
15MV.

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 6.738.191 miles de pesos ubicándose en la posición 4 
entre Las 129 empresas que cotttan en la 6MV. 

12. Personal Ocupado: 
Pe acuerdo con la revista Expansión, en 1995 ocupó 9.181 personas. Siendo en este rubro la empresa 34 entre Las 
500 empresas mis grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 6.359.156 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 25 entre las 
129 jue cotv.an en la SMV. La revista  Expansión la situó en 1995 en la posición 32 entre Las 500 mis grandes del 
país.

14. Filiales 
Agroservicios Moderna (C'istrtouidora) 
Aluprint (imprenta y editorial) 
Sat.rz International inc (()istrLbuidora) 
Cigarrera La Moderna (tabaco) 
CLM International (Oistrlbuldora) 
Comercializadora Premier (Plstrf?uidora) 
Pesarrollo Dinámico de Negocios (servicios inmobiliarios) 
[)esarrolk, Comercial 
Desarrollo Inmobiliario Omega (servicios Inmobiliarios) 
Distr&uciones Ilimitadas (L)Istd,uldora) 
Distribuidora Transístnaica (tabaco) 
Dominio Digital 
E L M International Llniited (servicios financieros) 
Empresas La Moderna (tabaco) 
Expo Free (Distribuidora) 
Exportadora de Tabacos Mexicanos (tabaco) 
Fomento Inmobiliario Omega (Servicios Inmobiliarios) 
lnipuI. del Deporte y Espectáculos Automovilísticos (Esparcimiento y deportes) 
lndustrLalba4ora de Alimentos Congelados (Pistruldora) 
lriterfruver de México (Distribuidora) 
Inversiones Integradas (servicios Inmobiliarios) 
Inversionista e Impulsora Industrial (Sociedad de inversión de capital) 
Inversionista Mexicana (servicios inmobiliarios) 
Operadora de Harinas del Norte 
Operadora de estaurantes Galerías 
Pasteles Finos del Norte 
Ponderosa Industrial y Sube. (Imprenta y Editorial) 
Cartones Ponderosa (Imprenta y Editorial) 
Empaques Ponderosa (Imprenta y Editorial) 
Paneles Ponderosa (Madera) 
Pwd Ponderosa de México (Madera) 
Serpasa (Imprenta y Editorial) 
Procesadora de Tabacos 
Promoción y Distrbik5n Comercial (servicios inmobiliarios) 
PubIicídad y Proyectos de Imagen 
Publiexterlor (servicios Inmobiliarios) 
Publipromo 
K 13 Packlig Inc. 
R.estaurantes y Licencias 
Satemo Ltd. 
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Semft,ts Co. 
Scrvkios EpecLaiba4os Té"icos Mmstrativo 
Tal7arsos y Puros de San Andrés 
Tariimura Vistribution Inc. 
Ventronic 
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na).ad y fom,as de accidn de Ás mC4aempre5arO9 me,dcanos 

1. Nombre de la Empresa: 
Industrias OX? S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
ox?

3. Oficinas Generales: 
Av. Perférico Sur $3343. San Jerónimo L(dice. México. O.F. (10200). 

4. Sector: 
ntlustria de la transformación 

5. Ramo: 
IndutrLas químicas 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 

Sánchez Navarro Pedo, Eduardo 

Consejeros Propietarios: 
adenoch. James A. 

Gallarda ThLW low. Juan 1. 
Hill AvendaPlo, Francisco 
Molinar Hyskp. Guillermo 
Sánchez Navarro Pedo. Eduardo 
Sánchez Navarro Pedo. Juan 
Sánchez Navarro Rivera Torres. Eduardo

Consejeros Suplentes: 
Navarro Garza, Raúl 
Sánchez Wong, Manuel 

Comisario Propietario: 
Rincón Gallardo. José Manuel 

Comisario Suplente: 
Argil Aguilar. Eduardo 

Secretario Propietario:	 Consejeros Suplentes: 
Sánchez Oevanny. Jorge Hernández Anaia, Héctor 

Méndez Durkart. Ana Laura 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas dedicadas a la fabricación de fosfatos. carl6n actaaao, resinas y compuestos para 
moldeo. 

8. Antecedentes 
Empresa constituida el 25 de marzo de 1959. cotiza en la 13MV desde 29 de marzo de 1977. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 67.112 miles de pesos. esto la uL'lca en la posición 120 
de las 129 empresas que cot izan en la BMV. La revista Eqanelda la ulcó en 1995 en la posición 452 entre las 500 
empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
Reportó en 1996 utilidades netas por -7011 miles de pesos, ubicándose en la posición 112 entre las 129 de la BMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 2.981 miles de pesos u'icándose  en la posición 92 
entre las 129 empresas que cotizan en la BMV. 

12. Personal Ocupado: 
Oc acuerdo con la revista Expanø/dn. en 1995 ocupó 233 personas. Siendo en este rubro la empresa 343 entre las 
500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Conta'a en 1996 con un capital cortaL'Ie de 98.151 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 113 entre las 129 

ue cotizan en la BMV. La revista  Expansidti la situó en 1995 en la posición 308 entre las  500 más grandes del país. 

14. Filiales 
Harinas y Aserrines (otras industrias manufactureras) 
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PLavcom (ju(mica) 

Polifos (u(mica) 

Javier A. Arzuaga Magnoni Página 101 ¿le Anexo 1



iacx,nabda4 y formas de acci de k's me empresarios mexxanos 

1. Nombre de lo Empresa: 
Cía Industrial do Parras. S.A. de C.V. 

2. Clave de lø BMV: 
PAA5 

3. Oficinas Generales: 
amos Arpe y16 de Septiembre. Pendiente. Parras. Coahuila (2790). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Industria Textil. del Ves.id.o y Cuero 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: Consejeros Honorarios: 
García González. KoJolfo L. García González. IZ odolfo L. 

González C)omene. Ernesto 
Valdés Viltareal. Mauricio 

Consejeros Propietarios: Consejeros Suplentes: 
Sakane. John L. García Segovia. Jorge 
í)anahy. Patrlck J. Llorens. Alberto 
Pe la Garza Caballero. Kaúl Madero García. C7avid 
García Murlel. Carlos Madero Madero. Horacio G. 
García Murlel. Koáoffo Rivero C)arancou. Ignacio 
García Segovia. Armando J. Russek Fuhrmann. Carlos 
García Zambrano, Irineo VakJis García. Javier 
Madero González, L)avkl Woessner. Pedro 
Martínez González. Fernando 
Orozco Lasie. Jorge 
Peralta Quintero, Carlos 
Ks Ketana Gámez. Unjamín 

uesek M(Jares. Oscar 
Terrein C)ecottignles. Claudio 
Zambrano Trevlo. Lorenzo H. 

Cornisa rio Propietario: Comisario Suplente: 
Terres, Oecottlgnies . Claudio Woessner, Pedro 

Secretario Propietario: 
Po la Garza Caballero, Kaúi

7. Actividad Económica: 
Fabricación y venta de telas. 

8. Antecedentes: 
La vida y el desarrollo de Compaíiía Industrial de Parras 5.A.  de U. están Indisolublemente ligados a la htstorta 
particular del hoy Estado de Coahuila y a la historia de México en general. 
Sus orígenes se remontan a 1597 siendo que los tejidos entonces fabricados eran de lana ya que en aquella época no 
había algodón en la zona norte de la Nueva EspaPía. 
En 1834 el Congreso del Estado de Coahuila y Texas atorgó la concesión por 10 ahos para fabricar con máquinas ele 
toda clase de géneros de algodón y lana. 
En 1851. la familia Aguirre inició las obras de reconstrucción necesarias para instalar 100 telares Oannford, movidos 
por energía hidráulica. 
El 17 do febrero de 1890, la firma Madero y Cía.. integrada por Evaristo Moreno y Lorenzo González. Trevlfio. 
adtuIrleron la fábrica textil ue ya para entonces se llamaba La Estrella. 
En 1899. la fábrica contaba con departamentos de preparación, hilados. tintorería telares y bianueado así corno de 
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Anexo A: Morrograñ'as de Las empresas 

ios pequeñas calderas.
esincorporar del grupo industrial a la firica La Estrella delido al 

En el apio de 1899 la firma Madero y Cía. dde d  

crecimiento potencialque se o6erv4'a. y ccmo parte de un plan estratégico del mismo. 

El d'ia 12 de septiembre de ¶599 , quedó constituida legalmente como Compaflía Industrial de Parras. S.A. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 852,059 miles de peso-, esto la ubica en la posición 

69 de las 129 empresas que cotrzan en la SMV. La revista Exparis;dn la ubicó en 1995 en la posición 136 entre las 

500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
cportó en 1996 utilidades netas por 99.850 miles de pesos. uL,icándose  en la posIción 62 entre las 129 empresas 

que cotrzan en la 5MV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total ele 24,043 miles de pesos ubicándose en la posición 

46 entre las 129 empresas pe cotizan en la SMV. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital cont.aL'le de 1.153.661 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 60 entre las 129 

que cotizan en la BMV. La revista E,ansic4i la situó en 1995 en la posición 90 entro las 500 empresas mis 

grandes del país. 

14. Filiases 
Hilaturas Parras (textil) 
Lavapar (Servicios profesionales) 
Lecrest (textil) 
Parras Cone de México (Textil) 
Parras Willlarnson (textil) 
Prendas Textiles (textil) 
Servicios Corporativos Cípsa (serv icios profesionales) 
Serviparras (servicios profesionales) 
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ZaconalkIady famas de accidn de Io me enpresanos mexicanos 

1. Nombre de la Empresa: 
Química Pennwalt S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
PENWALT 

3. Oficinas Generales: 
ía San Javier 110. Fracc. Viveros de R ío. Tlalnepantla. Estado de México. (54060). 

4. Sector: 
Industria de la transformación 

5. Ramo: 
Industrias químicas 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
PcI Valle PuÉz. Antonio 

Consejeros Propietarios 

errondo Avalos. Luis 
errondo Martínez. Luis 

PcI Valle K utz. Adolfo 
PcI Valle Ruiz. Antonio 
Esteve Campdera. Jorge 
Orozco Gómez Portugal, Juan 

Consejeros Propietarios 

L3esson, Jean Louis 
Georges. Francols 
Lacrow, Jean Pierre 
Le BLanc. Robert P. 

Comisario Propietario: 
Soto y Gálvez. Jorge 

Secretario Propietario: 
Pelgado F., Alejandro

Consejeros Suplentes 

errondo Avalos. Eduardo 
Pc Uriarte. Héctor M. 
Pe; Valle guiz. Ignacio 
11, 1vial, León kerié 

Consejeros Suplentes 

0ugert, Henri 
Greníer, Joseph 
Ohanlan, Jean Claude 
gutheford. Frank N. 

Comisario Suplente: 
Gutiérrez García. Manuel 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas elaboradoras de productos químicos especiales. equipos 
agroiu(mioos, equipo y productos para tratamiento de frutas y legum'res. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 3 de marzo de 1979. cota en la bMV desde el 30 de abril de 1979.

y procesos. productos 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 1.075.621 miles de pesos. esto la ubica en la posición 

62 de las 129 empresas que cotizan en la [5MV. La revista Expansidn la ubicó en 1995 en la posición 146 entre las 
500 empresas más grandes del país cii lo ajue respecto a sus ventas. 
Cinco de sus filiales, fueron colocadas por la revista Expaneic*i entre las 500 de mayores ventas en el país con: 

Filial Ventas 
Miles de Pesos

Posición 

F'enwalt 189.402 261 

Importadora y Exportadora de Productos Químicos 133.849 321 

Penwalt del Pacífico 113.037 352 

Unión Minera del Sur 66.727 413
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í'etrouímlca Penwalt 39.013 4671 

10. Utilidades Netas: 
?..eportó en 1996 utilidades netas por 19:3.710 miles de pesos. uL'kándose en la posición 45 entre las 129 empresas 

que cotizan en la 13MV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 6&.602 rnies de pesos uhicándose en la posición 61 

entre las 129 empresas que cotizan en la t3MV. 

12. Personal Ocupado: 
Pc acuerdo con la revista Expansidn. en 1995 ocupó 994 personas. Siendo en este rubro la empresa 171 entre las 

500 empresas rnds grandes del pa(-,. 

13. Capital Contable: 
ContaL'a en 1996 con un capital contable de 1.213b.157 miles de pesos y fue en ese rulro la empresa 56 entre las 129 

que cotizan en La SM'/. La revista &pansrdrv la situó en 1995 en La posición 93 entre Las 500 empresas más grandes 

del país. 

14. Filiales 
Importadora y Exportadora de Productos Químicos  (comercio) 

Perifin (servicios financieros) 
Penwalt (u(msca) 
Penwalt del Pacífico (cuímica) 
Petroquímica Penwalt (pímica) 
Quimetal (química) 
Servicios Corporativo,, Penwalt (servicios profesionales) 
Unión Minera del Sur (minería) 
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acÁ'rzaIidad y fomias de accki de los meqaernprrsaios n7exkanos 

1. Nombre de la Empresa:
Industrias Penoles 5.A. 1e C.Y. 

2. Clave de la BMV: 
PEROLES 

3. Oficinas Generates: R
ío de la Plata #48 Piso 15. Cuauhtemoc, MéXICO, P.F. (06500). 

4. Sector: 
Industria Extractiva 

5. Ramo: 
Mineras 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Bailleres González. Alberto 

Consejeros 
Propietarios: 
Aguilar. Luis G. 
SalIeres González. Alberto 
Sondes. Juan 
Fernández. Arturo 
Hernández Pons. Enrique 
Lomelin Guillen, Jaime 
Macgregor. Rafael 
Miohel Suberville. Max 
Obregón de Corral. Raúl 
Orozco, Carlos 
Pérez Pon-Cia. Juan Manuel 
Salomón. Claude:, 
Senderos Mestre. Fernando 
Simón. José Luis 

Comisario Propietario: 
Sabatz. Guillermo 

Secretario Propietario: 
Hernández Esparza. Abdór

Consejeros Suplentes: 
Alvjdrez. Octavo 
Azplazu, Francisco 
Sailleres, Mauricio 
Sadleres Gual, Juan Pablo 
Sailleres Gual, aCil 
Salieres Gual, Xavier 
Cabello, Clemente 
Casas Sernard. Jorge 
LI.klvanos. Manuel 
Visrtpii, Sergio 

Comisario Suplente: 
Reyes. oberto 

7. Actividad Económica: 
eflnación. manufactura 4e metales no ferrosos. fabricación de productos químicos y controladora de empresas 

dedicadas a la explotación minera. fundición. refractários. 

8. Antecedentes: 
En 1887 en Pefioles, pueblo del Estado de Durango. se fundó La primera unidad de lo out ahora rs Industrial PeoIes, 
SA de C.V. Fue creada por un grupo de inversionistas mexicanos, con el propósito de explotar las minas de la región. 
Tres altos después fue creada la Cía Minera Fundidora y Afinadora Monterrey. SA en  la Ciudad de Monterrey. Nuevo 
León, como planta para fundir minerales de plomo y para afinar oro, plata y plomo. 
La Compañía Metalúrgica de Torreón. S.A. entró en operación en 1901 siendo que en 1917 la fecha que fue adquirida 
por La compañía de minerales y metales, entonces subsidiaria de la empresa norteamericana American Metal 
Company y se fusknió con la compañía Minera de Pei9oles en 1920. 
Originalmente en Torreón estaba situada la fundición plomo-plata, más tarde en 1973 fue instalada la planta 
electrolftica de zinc. y en 1975 la refinería de plomo/plata además de ampliaciones en la propia fundición. En 1981 se 
instal

ó
 la planta en SermeJllIo donde se producen óxidos y po4.vs de zinc, óxido de cadmiiio, sulfato de cobre y trióxido 

de antimonio. La instalación de las tres plantas ha hecho que la ciudad de Torreón sea uno de los centros 
productores de metales más Importantes del mundo. 
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En 1994 inicia operaciones cii La ciudad de gamos Arizpe. Coah. La planta de aleación de Zinc. ALEAZINC La cual 

produce aleaciones para la industria del calzado. 

En la p im ión Químicos Industriales operan: Química del ey. SA de C.V.. Química  del Mar S.A. de C.V. y Gerierals 

í'roducts Company 5.A de C.V. todas ellas en el sector químicos inorgánicos, producen y comercial izan ¿rxido de 

ma,3M-Jio y sulfato de sodio a partir de salmueras, cal química. así como hidrosulflto5 de sodio y de zinc, usando en 

algunos casos materias primas provenientes de la refinería de zinc de Met-Mex Pefloles. 5.A de C.V. 

La Infraestructura incluye un ramal ferroviario. un sistema para generar electricidad así  como todos los servicios 

necesarios para un poblado de e.00O habitantes. 

Química del Mar S.A de C.V. se encuentra en Ciudad Madero. Tamaulipas, muy cerca del puerto de Tampico en el Golfo 

de México y produce cal química de alta calidad. Desde 1974 produce óxido de magnesio a partir de agua de mar po-

medio de un proceso de alta tecnología. Cuenta con una planta para producir 50.000 tone das métricas anuales de 

óxidos de magnesio de 977. de pureza. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 2.792.215 miles de pesos. esto la ubica en la posición 

43 de las 129 empresas que cotizan en la t5MV. En 1995. la revista Exp.arisidn la ubicó en la posición 3& entre las 

500 empresas más grandes del país y la revista América  Economía en la 149 entre Las 500 más grandes de 

América Latina en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eport.ó en 1996 utilidades netas por 1.100.957 miles  de nesos, ubicándose en la posicIÓn 17 entre las 129 empresas 

que cot izan en la ÉNIV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 3,95353S miles de pesos ubicándose en la posición 

13 entre las 129 empresasque cotizan en la 13 MV. 

12. Personal Ocupado: 
Oc acuerdo con la revista E zans/ci. en 1995 ocupó &.333 personas. Siendo en este rubro la empresa 40 entre las 

500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1995 con un capital contable de 7.230.402 miles de pesos  y fue en ese rubro la empresa 23 entre ¡as 

129 que cotizan en la 5MV. La revista Expansidn la situó en 1995 en la posición 25 entre las 500 empresas más 

grandes del país. 

14. Filiales 
Auismon (productos rriinerales no metálicos) 
Cía Minera Kb Colorado (minería) 
Compañía Fresnillo (minería) 
Compañía Minera Cedros (minería) 
Compañía Minera Las Torres (Minería) 
Fluorita de ? lo Verde (minería) 
Fresnillo Exploraciones (otros servicios) 
Fresnillo Servicios (otros servicios) 
La Encantada (minería) 
Minera Bismark (Minería) 
Minera Capela (Minería) 
Negociación Minera Santa Lucía (minería) 
Química del Mar (producción de minerales no metálicos) 
Terat Orfebres (comercio) 
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acorwMad y formas de acíái de k's me mpresarvs mexic.nos 

1. Nombre de la Empresa: 
Q. Industrias. 5.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
QINPUS 

3. Oficinas Generales: 
Paseo de Las Palmas $555. Piso 6. Lomas de Chapultepec. México. D.F. (11000). 

4. Sector: 
Industria de la transformación 

5. Ramo: 

Industrias químicas 

6. Consejo Administrativo: 

Preldente del Consejo: 
Oc Unzo Set.ancowt. Aroldo 

Consejeros Propietarios: 
Cummlng Sollvelra. AlejandroPatrón Luján, Adolfo 
Oc Ovando Pacheco. Fernando P.londa P,020t. Jaime 
De Klerizo Detancourt. Aroldo	odruez Michelsen. Alejandro 
Eleck KIeln, Juan
 Viliareal Vallin, Zoberto 

Lomelki GulMn. Jaime 

Comisario Propietario:Comisario Suplente: 
Pérez Cervantes. FelipeSan Martín Estrada. Guillermo 

Secretario Propietario:Secretario Suplente: 

De Ovando Pacheco. Fernando Fernández R ionda. Ana María 

7. Actividad Económica: 
Elaboración y venta de diversos productos químicos. principalmente de resinas naturales y sintéticas. 

S. Antecedentes: 
Empresa constituida el 22 de octubre de 1957. Gota cii La SMV desde el 27 de abril de 1979. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un  total de 59.479 miles de pesos. esto la ubica en la posición 

119 de las 129 empresasque cotban en La SMV. La revista Exp.ansidrv la ubicó en 1995 en la posición 464 entre las 

500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eport6 en 1996 utilidades netas por 1.807 miles de pesos, ubicándose en la posición 107 entre las 129 empresas 

que cotan en la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un  total de 8.010 miles de pesos ubicándose en la posicn 85 
entre Las 129 empresas que cotban en la SMY. 

13. Capital Contable: 

Contaba en 1996 con un capital contable de 20.795 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 23 entre las 129 
ue cottzan en la 13M". La revista Expans,'ci la situó en 1995 en la posic ión 418 entre las 500 empresas más 

grandes del país. 
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Anexo A: Monografías de las empresas 

1. Nombre de la Empresa: 
Kegio Empresas. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
EGIOEM 

3. Oficinas Generales: 
obIe 11300 Despacho 1107. Valle Campestre, Garza García. Nuevo León (66265). 

4. Sector: 
Industria de la transformación 

S. Ramo: 
Industrias químicas 

6. Consejo Administrativo-

Presidente del Consejo: 
Martens Ke'olledo. Ernesto 

Consejeros 
Domínguez de Larralde. Elena 
González Kaab. Martí, 
González Sada. F'aL'Io 
González Sada, Tomás 
Güemes de La Vega. Manuel 

Comisario Propietario: 
Segovia García, Carlos

Propietarios: 
Hinojosa Hinojosa. Juan José 
Madero Madero. Manuel IZ. 
Martens Keboliedo. Ernesto 
Sada GOnZáleZ, Adrián 
Sada González, Federico 

Secretario Propietario: 
Madero Madero. Manuel F-

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas dedadas a La faLiricación y venta de tintas para impresión. barnices para ulas. pinturas 
arquitectónicas. automotrices, para mantenimiento de marina. plastificantes. etc. 

S. Antecedentes: 
Empresa constituida el 16 de diciembre de 1982. cota en la 13MV desde cl 13 de septiembre de 1979. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 461.021 miles de pesos. esto la ubica en la posición 
80 de las 129 empresas que cotizan en la O MV. La revista Eansici La ubicó en 1995 en la posición 222 entre las 
500 empresas más grandes del pa6 en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 14.490 miles de pesos. ubicándose en la posición 91 entre las 129 empresas 

que cotizan en La E5MV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total  de 9,799 miles de pesos ubicándose en la posición 84 
entre las 129 empresas que cotizan en la 5MV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista Expan5ic!7. en 1995 ocupó 444 personas. Siendo en este rubro la empresa 253 entre las 
500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Cortaba en 1996 con un capital contable de 106.985 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 112 entre las 129 
que cotizan en la 13MV« La revista  Expansici la situó en 1995 en la posición 317 entre las 500 más grandes del país. 

14. Filiales 
Cosmogáfica (Química) 
Egon Meyer (petroquímica) 
Inmuebles Industriales TlalnepantLa (servicios inmobiliarios) 
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Plntura5 AtIas Markrc (u(mca) 
r ro4UCtos Lh4et (5ervcke tnmciflÍarke) 
Química Cro4a (415) Qurs,vat, Comercial (Transporte) 
5ervicios Corporativos Renga (servicios profsIonaIes) 
VaIpar Marhix (Química) 
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Anexo A: Mesografae de La empreae 

1. Nombre de la empresa 
San Luis CorporacIón. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
SANLUI5 

3. Oficinas 6enerales: 
Campos Eliseos 400. México. D.F. (11000). 

4. Sector: 
Varios 

5. Ramo: 
Controladoras 

6. Consejo Administrativo; 

Presidente ¿del Consejo: 
Madero Bracho. Antonio

Consejeros PropietariosA: 
Autrey Maza. Carlos Legorreta Chauvet. Agusvfri F. 
bours Castello. Javier López del bosque. Javier 
bours, Enriqueot'inson Madero Pin6n, Antonio 
Carrillo Gaml'oa, Emilio Prado Vieyra, Luis 
Cosco AriFlo. Antonio Sada González. Adrián 
Coslo AriFlo. Moisés Santamarina Vázquez. Agust4i 
Diez Morodo. Valenti'n Somoza Alonso. Manuel 
González Laporte. Claudio X. Zapata Cárdenas, Nicolás 

Consejeros PropietariosB: 
Garza Jiménez. Francisco Zenizo González, Gustavo

Consejeros Propietarios P: 
Luna Arellano. Eduardo PujaIs Fuentes, José Antonio 

Consejeros Suplentes A: 
Cervantes Zba, Alfonso Madero PinsÓn. Eugenio 
Cosío Pando, Antonio 

Comisario Propietario A. - yComisario Suplente A. - y 

Ururza Fernández de Jáuregui. NicolásCanal Hernando. Manuel 

Secretario Propietario 6" y P:Consejero Suplente E y P: 
Santamarina Vázquez. AgustínTodd Alvarez, Fernando 

Zeno G., Gustavo 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas que operan principalmente en las áreas mineras e industrial. 

8. Antecedentes: 
1b57 - Se inician las operaciones mineras en el distrito de San Diego 
1591 - San Luis Mining Company comienza operaciones en México. 
1929 - assini empieza operación en México. 
1967 - Luismin es listada en la bolsa Mexicana de Valores 
1970 - asskii inicia sus exportacioneu a los Estados unidos 
19&3 - San Luis Corporación se incorpora. 
1967 - Se adquiere la división de autopartes. 
1993 - La empresa se asocia con empresas internacionales 
1994 La empreoa adquiere el negocio de componentes  para frenos 
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1995 - La compaPl(a real iza asociaciones con Srembo en los componentes para frenos. Hendrlcksori International para 
suspensiones en camiones pesados y NHK.Japári para incursionar en el mercado brasile plo en suspensiones. 

9, Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 420.429 miles de pesos, esto la ubica en la posición 
&4 de las 129 empresas que cotrzari en la 'MV. La revista Exp.ansfci la ubicó en 1995 en la posición 117 entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas, 

10. Utilidades Netas: 
eport6 en 1996 utilidades netas por 421.132 miles de pesos, ubicándose en la posición 36 entre las 129 empresas 

que cotizan en la 13MV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total  de 1,55&.706 miles de pesos uL'icáridose en la posición 
30 entre las 129 empresas que cotrzan en la 13MV. 

12. Personal Ocupado: 
Se acuerdo con la revista Expansici. en 1995 ocupó 3,1&6 personas. Siendo en este rubro la empresa 55 entre, las 
500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 1.536.179 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 52 entre las 129 
cjue cotizan en la BMV. La revista Expansi6n la situó en 1995 en la posición 142 entre las  500 empreuas más 
grandes del país. 

14. Filiales 
Administración y Control San Luis (Servicios inmobiliarios) 
Grupo Ka6sini (Aut.opartes) 
Industrias Luismin (Minería) 
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Anexo A: Monografías de las empres.s 

1. Nombre de la empresa: 
Sociedad Electromecánica, S.A. de C . V. 

2. Clave de la BMV: 
SELMEC 

3. Oficinas Generales: 
Manuel Ma. Contreras t. México. P.F. (03470. 

4. Sector: 
Varios 

S. Ramo: 
Controladoras 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
ea y Martín del Campo. Fco. Javier

Consejeros Suplentes: 
Botas Hernández. Ouint.in 

imoldi Kentería. Armando 
Torres León. Oaniel 

Consejeros Propietarios: 
González Cosió El Coro. Yalentín 
Gutiérrez bastida, Jesús 
Gutiérrez-Olvera Zarreta. H. 

eed y Martín del Campo. Fco. Javier 
Vargas Santa marina. José 

Comisario Propietario: 
Alatriste Pérez Pena. Manuel 

Secretario Propietario: 
l'Jcvarez Jaccues. José Kam6n

Comisario Suplente: 
MUItZ Patiíio, Ariadna 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas enfocadas a la fabricación y distribución de bienes de capital en el área relacionada con la 
generación. transformación y uso de energía eléctrica y mecánica. 

S. Antecedentes: 
Empresa constituida el 14 de junio de 1946. cotiza en la bMV desde el  de diciembre de 1977. Actividad Económica: 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 19965 ventas nacionales por un total de 189.405 miles de pesos. esto la ubica en la posición 
105 de las 129 empresasque cotan en la bMV. La revista Expansidn la ubicó en 1995 en la posición 320 entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
Peportó en 1996 utilidades netas por 19210 miles de pesos, ubicándose en la poscióii 87 entre las 129 de la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 590 miles de pesos ubicándose en la posición 95 
entre las 129 empresasque cotan en la bMV. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 152.581 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 108 entre las 129 
que catan en la SMV. La revis!a Exparisidn la situó en 1995 en la posick5n 263 entre las 500 empresas más 
grandes del país. 

14. Filiales 
Cleaver brooks de México (materiales y equipos no eléctricos) 
lnernec (servicios inmobiliarios) 
Selrnec Equipos Industriales (comercio) 
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1. Nombre de la empresa: 
Grupo Sldck. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
SIPEK 

3. Oficinas Generales: 
Calzada Lázaro Cárdenas 1601, Zona Industrial.  Guadalajara, Jalisco, 

4. Sector: 
Varios 

S. Ramo: 
Controladoras 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: 
Martínez Guitron. Jorge 

Consejeros Propietarios: Consejeros Suplentes: 
ours AJmada. Enriqueobinon Aranguren Castiello, Ignacio 

Cárcoba García. Luis Germán Arregul Zepeda. Felipe 
avis Slgnoret. Henry Chapa Salazar. Jorge 

Hernández Romo. Miguel Angel Gómez Sauiz. Juan José 
Martens KCL70luo, Ernesto Palomera Gómez. PoL7erto 
Martínez Guitrón, Guillermo 
Martínez Guttrón. José 
Patrón Luján. Adolfo 

eI,ollar Corona. Luis 
ovsar. Eugenio Alexis 
ulz Sahagón. Fernando 

Vilatela Riba, Enrique 

Co misa rio Propietario: Comisario Suplente: 
Yamazaki Endo, benito Valdés Mier, Humberto 

Secretario Propietario: Secretario Suplente: 
Pérez Courtade, Arturo Canno Consiguo, Koberto 

7. Actividcd Económica: 
Controladora de empresas dedicadas a  la fabricación y venta de acero en ligotes perfiles y comerciales, así corno 
empresas dedicadas al turismo como hoteles y desp. turísticos. 

S. Antecedentes: 
Empresa constituida el 2 de oct.u're de 1950. cotra en la SMV desde el 20 de julio de 1951. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 3.816.443 miles de pesos. esto la ulca en la posión 
35 de las 129 empresas pe coWan en la DIVIV. En 1995. la revista EJrpansidn la ubicó en la posición 54 entre las 
500 empresas más grandes del país y la revIsta América Economía en la 244 entre las  500 empresas más grandes 
de América Latina 

en lo que respecta a sus ventas. 
Cinco de sus filiales, fueron colocadas por la revista Expansic*i entre las 500 de mares ventas en el país con: 

Filial Ventas 
Miles de Pesos

Posición 

Grupo Sltur 1.872206 
Grupo Slmec 1.651,089 101 
Cía Siderúrgica de Guadalajara 1.362.720 119 
Aluminio Conesa 123.420 336
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Slmcc Moly Coy	 64,3824181 

10. Utilidades Netos: 
Keportó en 1996 uaidadoe netas por -2.428.056 miles de pesos, ubicándose en la posición 127 entre las 129 

empresas que cotan en la DIVIV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 506.055 miles de pesos ubicándose en la posición 

38 entre ¡as 129 empresas que cotizan en la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
Pe acuerdo con la revista Expansioi. en 1995 ocupó 7.974 personas. Siendo en este rubro La empresa 41 entre las 

500 empresas mis grandes del pa(s. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de -1,759.422 miles  de pesos y fue en ese rubro la empresa 127 entre las 

129 que cotizar, en la BMV. La revista  Expansici la situó en 1995 en la posición 47 entre ¡as 500 empresas más 

grandes del país. 

14. Filiales 
Cía Siderúrgica de Guadalajara (hierro y acero) 
Grupo Simec y Subs. 
Ca Siderúrgica del PacWco 
CSG Kack ()istrIbui4ora) 
OiseFio Construcción y Montaje (Servicios profesionales) 
Piseflo y Construcciones Industriales Comerciales (Construcción) 
Industria del Acero y del Alambre (Siderurgia) 
Industria Aluminio Construota (Metales no ferrosos) 
Pacific Steel (Distribuidora) 
Procesadora Mexicali (L)istribuidora) 
Siniec Internacional (C)istribuidora) 
Simeo Moty Cap. (Siderurgia) 
Sistemas Tecnológicos de Construcción (Servicios profesionales) 
Underpar 
Undershaft 
Grupo Situr (Construcción) 
Aluminio Conciba (Metales no ferrosos) 
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1. Nombre de la empresa:
Tubos de Acero de México. SA 

2. Clave de la BMV: 
TAM5A 

3. Oficinas Generales: 
Campos Eliseos *400. Chapultepec PoLanco. México, D .F. (11000). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Ramo: 
ndust4a Siderúrgica 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: Vicepresidente del 
Fernández Hurtado, Ernesto Consejo: 

Rocca. Gianfelipe 

Consejeros 
Propietarios: 
Abedrop, Carlos 
Serardl. Mart*i 
betnaza, Luis 
Borja Navarrete. Gilberto 
Cortesi. MaL'erto 

Einaudi. Roberto 
Fernández Hurtado, Ernesto 
Lajous Vargas. Adrián 
Rocca. Gianfelipe 
Rocca. Paolo 
ViLatela gj , Enrique 
Vogcl. Guillermo 

Comisario Propietario: 
Cámara Peón. Jorge 

Secretario Propietario: 
García Ramos. Manuel

Consejeros Suplentes: 
Altaniura. Roberto 
bonecht Mark, 
Ceballos, José Antonio 
Cervantes Rba. Alejandro 
Lalla. Mario O. 
Mantffla. Fernando 
Patio Márquez, Federico 
Paulón F., Emilio 
Pérez Rocha. Javier 
Pena Flores, Javier 
Rincón, Carlos Elías 

Comisario Suplente: 
Marica¡ M.. Francisco Jav:r 

Secretario Suplente: 
Todd Pi&o. Fé1b 

7. Actividad Econ6nica: 
Productor de tubos de acero, sin costura y barra de acero fino. 

8. Antecedentes: 
Originalmente concebida por un grupo  de inversionistas mexicanos en 1952. Tubos de Acero de México S.A. fue 
fundada por un proveedor local de tubería de acero sin costura para PEMEX. Las acciones comunes de TAMSA fueron 
listadas en la bolsa de Valores en 1953 como una de las primeras cornpaPl(as mexicanas cotadas públicamente. 
Con un laminado peregrino y lingotes importados de AlemanIa. TAMSA inicia sus operaciones  el 19 de Junio de 1954 
con una capacidad anual de producción de 50.000 toneladas de tubería. Por su cercanía a las instalaciones 
portuarias más importantes de México. al ubicarse en las  costas del Golfo de México. el centro de reservas más 
grandes del país. TAMSA  tiene la posibilidad de exportar a clientes todo el mundo. 
Para 1957 TAMSA había doblado su capacidad productiva con la puesta en marcha de un nuevo laminador capaz  de 
Fabricar diámetros hasta de 20 pulgadas. 
Consientes de la necesidad  de integrar la producción de tubería y acero TAMSA adquiere dos hornos ele arco e

lé
ctr ico 

con una capacidad conjunta de 110.000 toneladas de Lingotes por aPio. 
En los aPios subsIguientes dos hornos más fueron  instalados, así como un laminador calibrador y una planta de 
tubería estirada en frío. Esta Expansidrr incrementó la capacidad instalada y el ranJo de productos, hasta incluir 
tubería para aplicaciones en petroquímica. 
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En 1967 TAISISA se distingue como la primer compañía mexicana en emitir y registrar Al)Ks en el mercado de valorro 

norteamericano, a través de Amercan Stock Exchange. 
Para mantener el ritmo de la creciente tividad de perforación de Pemex en los años 705 y prevenir la futura 

demanda, en 1980 TAMSA decide llevar a cabo un agresivo programa  de EKpansldn y modernización de sus 

instalaciones. El total de la Inversión representaría cerca de 90 millones de dólares y doblaría la capacidad de 

producción de tubería de la empresa. 
El plan de cuatro etapas que comprendía 7 años resultó  en la construcción y puesta en marcha de la planta de 180 

hectáreas. TAMSA II utilizando tecnología e punta a través de  todas las etapas de producción. 

Entre Las instalaciones más importantes se puso en marcha un laminador continuo a mandril retenido  con una 

capacidad de 450.000 toneladas por año. Para aumentar esta fábrica, se instaló una acería  con tecnología de 
punta. incluyendo una planta de colada continua para fabricación de barras que inició operaciones en 1987. 

En 1990. TAM5A alcanzó una capacidad de tubería de 500.000 toneladas por año, estableciendo su presencia en el 
mercado internacional. Con el fin de alcanzar nuevos nichos de mercado. La compañía extendió las instalaciones  de 

terminación en TAMSA II en 1992 consiguiendo producir tubería de más alta calidad. 
Con el propósito de asegurar su posición en el cada vez más volátil y competitivo mercado de tubería de acero sin 
costura, en 1993 TAMSA formó una asociación estratégica con 5l[)ECA de Argentina, los productos de ambas 
compañías se complementaban y juntos podrían ofrecer un mayor rango de productos al mercado internacional. A 

través de esta alianza estratégica. las compañías orientaron su estrategia  de mercado a ofrecer no sólo productos, 

sino también servicios. En 1994 la compañía obtuvo la certificación 150-9001 de la firma de Lioyds' egIster Qualrty 

Assurance Limited. Este sistema de calidad asegura queel producto cumpla con las certificaciones y requerimientos 

del cliente desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto final. En 1997 se renovó la 

certificación por un periodo de tres años, venciendo en el año 2000. 

Con el fin de expandir más la diversificación de productos, la planta de tubería estirada en frís fue totalmente 

renovada iniciando nuevamente operaciones en 1996. Esta planta obtuvo la certificación 150-9001, en octubre de 

1996. Antes de que hubieran transcurrido seis meses de reiniciadas las operaciones. 
En busca de una mayor diversificación  de mercado, en 1996 la organ ización Techint adquirió una participación y el 

control de Oálmine SPA importante productor de tubería de acero sin costura en Italia. especializada en tubería 

mecánica y de precisión. Poco después se formó el grupo [)ST. En conjunto grupo es el principal productor de 

tubería de acero sin costura a nivel mundial. ya que ofrece un rango completo de productos tubulares para 
aplicaciones globales. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total  de 1,944,630 roles de pesos. esto la ubica en la 

posición 48 de las 129 empresas que cotrzan en la SMV. En 1995. la revista Expansícfn la ubicó en la posición  66 

entre las 500 empresas más grandes del país y la revista América Economía en la 328 entre las 500 más grandes 

de América Latina en lo que respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por 1,665.029 miles  de pesos. ubicándose en la posición 12 entre las 129 empresas 

que cot izan en la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 3.139.353 miles de  pesos ubicándose en la posición 

15 entre las 129 empresas que cotan en la SKlV. 

12. Personal Ocupado: 
Oc acuerdo con la revista Eansic4i. en 1995 ocupó 2.117 personas. Siendo en este rubro la empresa 111 entre las 

500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 5.496.500 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 29 entre las 
129 que cotizan en la BIVIV. La revista EXZ,anSJ6PI la situó en 1995 en la posición 33 entre las 500 más grandes del 

país.

14. Filiales 
Corporación Tamsa 
Inmobiliaria Tamsa (Servicios nmobiliarios) 
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Sgeta (Servicios profesional) 
Tami8er (Siderurgia) 
Tanitra4g (trilukra) 
Tarntrade Lt4. (trLuWoia) 
TF de México (Siderurgia) 
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1. Nombre de la empresa:
Texel. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
TEXEL 

3. Oficinas Generales: 
Av. Paseo de las Palmas #555 Piso &. Lomas de Chapultepec. México. P.F. (11000). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Ramo: 
Industria Textil, del Vestido y Cirro 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: Vicepresidentes del 
Mccallum. Elkin Consejo: 

C)ujle de Srum. Shauna 
ivero Larrea. José Antonio 

Consejeros 

Propietarios: 
Chao Kodriquez. Leopoldo 
L)oyle de Brum. Shauna 
Frei, Karl 
Gándara Torre. Luis 
González. José Carlos 
Gutrrez, Mauricio 
Herman, Philip A. 
Mc.callum. Elkin 

ivero Larrea. José Antonio 
Shulman, L)onald L. 
Ziehl Seltrán, Alberto

Consejeros Suplentes: 
Avery. L)aniel . 
bustamante. Jorge 
Oiaz Infante Chapa, Enrique 
Finch, Lee 
Gacfa Muriel. Foáoffo 
Mangao. Gerardo 
Martínez Leal. Lauro Ernesto 
Nader 5.. Michell 
Ortega Zuinaga. Julio 

ichards. Penny 
Étch Grande A., James E. 

Comisario Propietario:Comisario Suplente: 
ivera Nava. Carloskinc6n Gallardo, José Manuel 

Secretario Propietario: Secretario Suplente: 
Levet, Aaron Machorro, Juan Carlos 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas industriales cuyas actividades son la producción y distribución de fibras textiles de 
polipropileno y la fabricación de telas de tapicería. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 25 de mayo de 1979, cota en la SMV desde el 1 de noviembre de 1979. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 332.776 miles de pesos.  esto la ubica en la posición 
93 de las 129 empresas que cotizan en la SMY. La revista  Exp.ar'sicfn la ubicó en 1995 en la posición 214 entre las 
500 empresas más grandes de pais en lo que respecto a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1,996 utilidades netas por 94.413 miles de pesos, ubicándose en la posición 63 entre las 129 empresas 

que cotan en la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 264.012 miles de pesos ubicándose en la posición 
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44 entre las 129 empresas que cotrzan en la E5MV. 

12. Perso.ai Ocupado: 
Oc acuerdo con La reta EVanoidn. en 1995 ocupó 1204 personas. Siendo en este rubro la emprsa 153 entre las 
500 empresas más grandes del pa. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 394.542 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 90 entre fas 129 
que cotr.zan en la l5mV. La revista b anicv la situó en 1995 en la posición 152 entre las 500 empresas ms 
grandes del pa. 

14. Filiales (1989) 
Industrias PolIfll (comercio) 
Industrias Texel (textil) 
Pliana Inc. (comercio) 
f'olfil Ltd. (comercio) 
Servicios Corporativos Texel (servicios profesionales) 
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1. Nombre de la empresa: 
Grupo Tribasa. S.A. de C.V. 

2. Clave de lo BMV: 
TASA 

3. Oficinas Generales: 
Ed. Omega. Campos Elíseos #354 P. 2. Chapultepec  Polanco. México. P.F. (11560). 

4. Sector: 
Industria de La construcción 

5. Ramo: 
De la construcción 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Corisjo 
Pelakyza Sandoval. David 

Consejeros 
Propietarios: 
Alan(s de Peñalcrza, Adriana 
Caire 0t'reg6n. Andrés 
Caire Obregón. Pablo A. F. 
Gutiérrez Ochoa, Fernando 
Hank Fohn. Carlos 
Pe1aloza Sandoval. David 
Van den Brink W.. Hendrdws

Vicepresidente del 

Consejo: 
Alarés de PeiIaIo'za. Adriana 

Consejeros Suplentes: 
Alonso Orozco, Jesús 
CaL7ezut e'oo. Jorge 
Caire Obregón. Pedro 
Guns Oevos, Frantz 
Jiménez Delgado. Miguel 
Lelo de Larca, Noé Graham 
Solis Wolfowitz. Kaúl 

Comisario Propietario:Comisario Suplente: 
Maya Urosa. PlafaelMonroy Soberanes. Javier 

Secretario Propieta rio: Secretario Suplente: 
Garza Valdés, EnriqueALanís González, Amaka 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas dedicadas al diseilo. planeación y construcción de todo género de obras públicas y 
privadas. 

S. Antecedentes: 
El negocio de Trbasa se originó en 1,969 con la compañia Trituradores P.'asálticos y Derivados SA de C .V. (T'O) la 
cual se fundó con el propósito de explotar un banco de roca basáltica en Los Reyes-La Paz. Estado de México. En 
1971 amplió su giro con las divisiones de tuberías, concreto asfáltico y construcción. 
En 1974 T[) entró al negocio de la construcción involucrándose inicialmente en la construcción de caminos y 
drenajes, posteriormente en la construcción de líneas férreas y un amplio espectro de  obras civiles. 

En 19&O GRUPO TRIA5A se estableció corno controladora de un grupo de empresas. incluyendo a T50. 
En 1992 el grupo se reorganizó para establecer divisiones funcionales encabezadas por conpaiiías controladoras 
separadas. Actualmente las divisionesalue componen al grupo son: CONSTRUCCIÓN PESADA. CONCESIONES. 
CONTRUCCIÓN INOU5TRIAL, EQUIPO Y MAQUINARIA. MATERIALES E INSUMOS PARA CONSRUCCIÓN, SECTOR 
INMOBILIARIO Y SERVICIOS. 
Capitalizando su experiencia en México. Grupo Tr'asa exporta tecnología y conocimientos en la construcción de 
carreteras y autopistas a otros países. así mismo su experiencia en la constricción de  vías férreas, túneles, puestos 
de sistemas de drenajes. pistas de aeropuerto. presas, plantas de tratamiento de agua, instalaciones industriales y 
estacionamientos ha sido y será fundamental para complementar su diversificación geográfica e impulsarlo  hacia una 
nueva era. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 1.510.654 miles de pesos. esto la  ubica en la posición 
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56 de las 129 empresasque cotizan en la BMV. La revista Exp2nsk4i la ubá en 1995 en la posición 95 entre las 
500 empresas más grandes del país en lo que respecta a sus ventas. 
Una de sus filiales. Triturados asltkos y  derivados. fue colocada por la revistaen la posición 125 entre 
Las 500 de mayores ventas en el país con 1.1.967 miles de pesos. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilIdades netas por 50532 miles  de pesos. ubicándose en la posickin 74 entre las 129 de la SMV. 

11. Exportaciones: 

12. Personal Ocupado: 
oc acuerdo con la revista &pansldn. en 1995 ocupó 5.650 personas. Siendo en este rubro la empresa 55 entre las 
500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 6.942.616 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 24 entre las 
129 que cotizan en la SMV. La revista Expansídn la situó en 1995 en la posición 29 entre las 500 empresas más 
grandes del pa. 

14. Filiales 
Triturados Basálticos y PerWados (Construcción) 

Página 122 e Anexo 1	 Javier A. Arzuaga Migriont



Anexo A: Monografías de ¡as empresas 

1. Nombre de la empresa; 
Tubaccro. SA 

2. Clave de la BMV: 
TUACE0 

3. Oficinas Generales: 
Guerrero #3729 Norte. oc! Norte. Monterrey, Nuevo León. 

4, Sector: 
Industria de La Transformación 

5. Ramo: 
Producción de metal 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente del Consejo: Vicepresidente del 

Woldenberg Marcovkh Jaime Consejo: 
Woldenberg Kussell, Joseph 

Consejeros Propietarios: Consejero Suplente: 

Ayala Grimaud. Kodrigo González Elrzondo. José Arturo 

De la Garza Guajardo, Jaime 
González Garza. Teodoro 
González Qutntanilla. José Arturo 
Kuri Chal?¡¡. Antonio 
Maldonado Quiroga. Juan Sosco 

Ortiz Chacón. Picardo 
Sedas Fodríguez. Sergio 
Wolder.berg Marcovich, Jaime 
Woldenbcrg Zuesell. Joseph 
Woldenberg gussell. Moisés 

Comisario Propietario: Comisario Suplente: 
.odrguez Castaneda. poberto González Espinosa. Karniro 

Secretario Propietario: Secretario Suplente: 

Senítez Garza. Alfonso Martínez Campos. Jesús

7. Actividad Económica: 
Fabricación de tubos de acero. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 30 de abril de 1943. cotrza en La MV desde el 24 de julio de 1959. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 396.135 miles de pesos. esto La ubica en la posición 

de las 129 empresas cue cot izan en la SMV. La revista &pansidn La ubicó en 1995 en la posición 221 entre las  500. 

10. Utilidades Netos: 
eportó en 1996 utilidades netas por 66.220 miles de pesos. ubicándose en la posición entre Las 129 de La MV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 86.747 miles e pesos ubicándose en la posición 

entre Las 129 empresas que cotizan en la SMV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con Exparisicki. en 1995 ocupó 568 personas. Siendo en este rubro la empresa 230 entre las 500. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 60.873 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 82 entre las 129 
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que cotrzan en la 15MV. La revista Eanslc*i la situó en 1995 en la posición 132 entre las 500 más rartdes del país. 

1. Nombre de la empresa: 
Jugos del Valle. S.A. de C.V. 

2. Clave de la BMV: 
VALLE 

3. Oficinas Generales: 
Insurgentes #30. Tepotzotlán. Estado de México. 

4. Sector: 
lndt:stria de la transformación 

5. Ramo: 
Alimentación. tabaco y bebidas 

6. Consejo Administrativo-

Presidente, del Consejo: 
Albarrán Macoet, Manuel 

Consejeros Propietarios: 
Albarrán Campillo. Manuel 
Albarrán Campillo. Koiberto 
Albarrán Macouzet. Manuel 

iagloni. Ettore 
Cevaflos Gómez. Jesús 
Fak1uisr. Alexis O. 
Galván Martínez, Vktor Manuel 
Marino López, Eduardo 
Mccoy Martínez. Horado J. 
Vargas López. Miguel

Tesorero: 
Marino López. Eduardo 

Consejeros 
Suplentes: 
Couttelenc. [)aniel L. 
Mercado Vargas. Mario 

Comisario 
Propietario: 
Montiel Flores. Patricio 

Comisario Suplente: 
sarroso L)egollado. Javier 

Secretario 

Propieta rio: 
Galván Martínez. Vvtor M. 

7. Actividad Económica: 
Elaboración. distribución. compra y venta de toda clase de jugos. néctare. 5 y bebidas de fruta. 

S. Antecedentes: 
Empresa constituida el 20 de abril de 1978. cota en la SMV desde el 24 de marzo de 1994. 

9. Ventas Nacionales: 
.a empresa reportó en 1996 ventas nacionales por un total de 881.858 miles de pesos. esto la ubica en la posición 
de las 129 empresas que cotizan en la ]3MV. La revista Expansidn la ubicó en 1995 en la posición 158 entre las 500 
empresas más grandes del país en lo que respect.a a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilIdades netas por 24.734 miles de pesos. ubicándose en la posición entre las 129 de la SMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 62,399 miles de pesosubicándose en la posición 
entre lag 129 empresas que cotan en la ]3MV. 

12. Personal Ocupado: 
Oc acuerdo con la revista Epriski. en 1995 ocupó 2.286 personas. Siendo en este rubro la empresa 106 entre las 
500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con r capital contable de 690.200 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 80 entre las 
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1. Nombre de la empresa: 
Valores Industriales. S.A. 

2. Clave de la BMV: 
V15A 

3. Oficinas Generales: 
Cauhtemoc #400 Sur. Monterrey. Nuevo León (64.400). 

4. Sector: 
Varios 

5. Pomo: 
Controladoras 

6. Consejo Administrativo: 

Presidente tieí Consejo: 
Garza Lagüera. Eugenlo 

Consejeros Propietarios: 
13,Aleres. Alberto 

arragán. Javier L. 
ranlff Hierro. Juan Carlos 

Calderón ójas. José 
Oeschamps Pérez. Sergio 
Elrzondo Lozano. Eduardo Angel 
Fernández Carbajal, José Antonio 
Flores Trevilo. Jesús 
Garza Lagüera. Eugenio 
Garza Kangel. Guillermo 
Garza Sepúlveda. Lorenzo 
Garza Valdés, Alfonso 
Guajardo Touche. Kkardo 
Loza Hinojosa. Héctor 
Michel SuL'ervllle. Max 
Paez Garza, OtFion

Consejeros Suplentes: 
Calderón Kojas. Francisco José 
Fernández Pérez. Arturo 
Garza Lagüera de Garza. Consuelo 
González Max. Michel 
K. de Milmo. María Elena 

Comisario Propietario: 
Canal Hernando. José Manuel 

Comisario Suplente: 
González Ç)ávila. Ernesto 

Secretario Propietario: 
Lazo Hinojosa. Héctor 

Secretario Suplente: 
Altlerete Ancíra. Carlos Eduardo 

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas industriales, comerciales y de servidos en áreas diver-sificadas. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 12 de mayo de l936. cotiza en La SMV desde el 30 de enero de 1980. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reportó en 1996 ventas nacionales por iai total de 15532.7e0 miles de pesos. esto la utica en la 
postckLn 5 de Las 129 empresas que cot izan en la 15MV. En 1995. la revista &pansic4i la ubicó en la posicn 10 entre 
las 500 empresas más grandes del país y la revista América Economía en la 32 entre las  500 más grandes de 

América Latina en lo que respecta a sus ventas. Cinco de sus filiales, fueron colocadas por la revista Expareiói entre 
Las 500 de mares ventas en el país con: 

Filial Ventas 
Miles de reses

Posición 

Fomento Económico Mexicano 15.442,121 11 
Femsa Cervezas 6,457,299 30 
Coca Cola Femsa 6.114.707 36 
Femsa Empaques 2.258.333 87 
Cadena Comercial Oxxo 1,658.625

10. Utilidades Netas: 
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eportó en 1996 utilidades netas por 1.0:57.502 miles de pesos. ubicándose en la posición 19 entre las 129 empresas 

que cotizan en la MV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total de 4,OZ1.706 miles de pesos ubicándose en la posición 

12 entre las 129 empresas que: cotizan en la É5W 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista América Economía, en 1995 ocupó 35100 personas. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 12.269.718 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 11 entre las 129 

que cotizan en la L3MV. La revista &pansidn la situó en 1995 en la posición 15 entre las 500 empresas mis grandes 

del pa. 

14. Filiales 
Coca Cola Femsa (bebidas) 
Femsa Empaques 
Femsa Empaques y Sube. (Vidrio) 
Femsa Cervezas (bebidas) 
Inmuebles y Servicios Femsa (Servicios inmobiliarios) 
Cadena Comercial Oxo (Comercio autoservicio) 
impulsora de Mercados de México (Vlstrlbuidora) 
Operadora Maresa 
Corrugados Tehuacin (Imprenta y Editorial) 
Grafo Regia (Química) 
Plásticos Técnicos Mexicanos 
Fomento Económico Mexicano (teiedora) (1993) 
Agencia Carta blanca de Tampico (comercio) 
Almacenes de Vallart.a (comercio) 
Anuncios y Servicios (otros servicios) 
Dock (comercio) 
Cadena Comercial (comercio) 
Campos Cepottwos (otros servicios) 
Carta blanca de Occidente (comercio) 
Celulosa y Papel de Xalapa (papel y cartón) 
Central de Malta (alimentos) 
Centro de Servicios 0leeel (servicios profesionales) 
Cervecería Cuauhtémoc (bebidas) 
Cervecería Moctezuma (bebidas) 
Cervezas Mundiales (comercio) 
Cía Cervecera de Cd. Juárez (comercio) 
Cía Cervecera de Chihuahua (comercio) 

Cía Comercial Distribuidora (comercio) 
Cía de Distribución yComercial del Golfo (comercio) 
Coclicome del Caribe (comercio) 
Codiconae del Centro (comercio) 
Codicome del Sureste (comercio) 
Codicome del Valle de México (comercio) 
Comercial Ameba (comercio) 
Comercial Cargago (servicios profesionales) 
Comercial Garrison (servicios profesionales) 
Comecialación y distribución del Valle de México (comercio) 
Comerdis de Occidente (comercio) 
Comerdis del Norte (comercio) 
Coordinadora Industrial de Servicios (servicios profesionales) 
Corporación Femsa (servicios profesionales) 
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Laware Purich and Grand Mr. Q (bebidas) 
(7reccI6n y Servicios (servicios profesionales) 
Ojstrtvuldora Comercial Pico (comercio) 
Oistr'uldora de Comercio del Valle de México (comercio) 
PistrLuidora de Cervezas de Sonora (comercio) 
Oistrtiuldora de Cervezas de Sinaloa (comercio) 

Distribuidora de Cervezas de Tamaulipas (comercio) 
PIstA-ftuidora Surefia  (comercio) 
Oistrriuldora Translstmo (comercio) 
Embotelladora de Tlakiepantla (bebidas) 
Embotelladora del Istmo (bebidas) 
Embotelladora 51n Rival (bebidas) 
Empresas Femsa (tenedora) 
Fábricas Monterrey (productos metálicos) 
Femsa Servicios (servicios profesionales) 
First Latin American (servicios inmobiliarios) 
Fomento Comercial (comercio) 
Gore (bebidas) 
Industria Embotelladora de México (bebidas) 
Inmobiliaria Bernardo Reyes (servicios inmobiliarios) 
Inmuebles del Golfo (servicios Inmobiliarios) 
Jugos Naturales (beWdas) 
Maquinaria y Vehículos Mavesa (servicios inmobiliarios) 
Multiriational lnvestment Co. (comercio) 
Operadora Maresa (tenedora) 
Partes Industriales Metálicas (productos metálicos) 
r-omotora Profesional de Servicios (servicios profesionales) 
F'ropimex (servicios inmobiliarios) 
Quirniproductos (u1mic3) 
Servicios de Mmlnlstrack3n de Mercados (servicios profesionales) 

Servicios Industriales y Comerciales (comercio) 
Servicios y Concesiones (servicios profesionales) 
Servicios y Refacciones CentraIadas (comercio) 

Sllices de Veracruz (vidrio) 
Yendo de México (maquinaria y equipo elect.rico) 
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Anexo A: Mo,vgra fías de las empresas 

1. Nombre de la empresa; 
'litro. SA 

2. Clave de la BMV: 
VIT0 

3. Oficinas Generales: 
Av. Santa Maria Engracia 1400, Valle del Campestre. Garza Garcra. Nuevo León (66250). 

4. Sector: 
Industria de la Transformación 

5. Ramo; 
Producción de Minerales no Metálicos 

6. Consejo Administrativo: 

Presid ente del Consejo: 

Sada González, Adrián 

Consejeros Propietarios: 

rittingham Summer. Eduardo G. Martens KeIolledo. Ernesto 
Escamez Ferreiro, Julio Muñoz Terrazas, Juan E. 
Garza Lagüera. Alejandro Soda González. Adrián 

Garza Medina. Dionisio Sada González. Federiuo 
González Soda. Pablo Soda Treviíio, Adrián 
González Sada, Tomás Yarte Cantó. Andrds 

Comisario Propietario: Comisario Suplente: 
Morales Puron, Abelardo González G. jr., Salvador 

Secretario Propietario: 
González Soda. Pablo

7. Actividad Económica: 
Controladora de empresas sri área diversrficaclas, p r i rlcira:mente lag de viár. 

8. Antecedentes: 
Empresa constituida el 27 de agosto de 1936, c.otiza en la BMV desde el 10  de diciembre de 1996. 

9. Ventas Nacionales: 
La empresa reporté en 1996 ventas nacionales por un total de 13,102.476 miles  de pesos. esto la uoica en la 

posición 9 de Las 129 empresas que cotizan en la BMV. La revista Expans1n la ubicó en 1995 en la posición 5 entre 

las 500 empresas más grandes del país y la revista Arre'i-ica Economía en la 19 entre ia g SCO empresas más 

grandes de América Latina en lo pe respecta a sus ventas. 

10. Utilidades Netas: 
eportó en 1996 utilidades netas por -3,523,7&5 miles de pesos, ubicándose en la posición 129 entre las 129 

empresas que cotizan en la DMV. 

11. Exportaciones: 
La empresa reportó en 1996 ventas extranjeras por un total  de 4.509060 miles de pesos ubicándose en la posicIón 

& entre las 129 empresas que cotizan cii la 5MV. 

12. Personal Ocupado: 
De acuerdo con la revista Expan5i6c. en 1995 ocupó 35,317 personas. Snido en este rubro la empresa 7 entre las 

500 empresas más grandes del país. 

13. Capital Contable: 
Contaba en 1996 con un capital contable de 10.069.207 miles de pesos y fue en ese rubro la empresa 15 entre las 

129 que co;rzan en la DMV. La revista Expariidn la situó en 1995 en La posición 9 entre las 500 empresas más 

grandes del país. 
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14. Filiales 
Acero Porc,eLanlzado (productos metálicos) 
Acrotec (maquinaria y equipo eléctrico) 
Atti-o (Artulos de Plástico) 
Alum de México (Química) 
Ampolletas (vidrio) 
Auto Templex (vidrio) 
Cristales lna9tfllal4e9 de México (vidrio) 
Crolls Mexicana (electrodoméstkos) 
PistrlIukIora Nacional de Vidrio (comercio) 
Envases Cuautttlán (artulos de plástico) 
Fal'ricación ák Compresores (Maquinaria y equipo eléctrico) 
Fabricación de Máiuinas (productos metálicos) 
Fabricación de Aparatos )oméstIcos (Electrodomésticos) 
Industria del Alcali (química) 
Materias Primas Minerales de Ahuazotepec (productos minerales no  metálicos) 
Materias Primas Minerales de Lampazos (productos minerales no metálicos) 
Materias Primas Minerales de Sari José (productos minerales no metálicos) 
Materias Primas Monterrey (productos minerales  no metálicos) 
Plásticos &sco (artículos de plásticos) 
Procesadora Mat. Primas Industrlalrzables (vidrio) 
Productos Exportados  (comercio) 
Promapl del Norte (vidrio) 
Proveedora del Hogar (comercio) 
Química M (u(mica) 
Servicio Acros Whlrpool (Servicios profesionales) 
Shatterproof de México (vidrio) 
Silice Oriental (comercio) 
Supermatic (aparatos electrodoméstico) 
Tuoplast (artículos de plástico) 
Vidriera Guadalajara (vidrio) 
Vidriera Los Keye9 (vidrio) 
Vidriera Mexicali (vidrio) 
Vidriera México (vidrio) 
Vidriera Monterrey (vidrio) 
Vidriera Querétaro (Vidrio) 

Vidriera Toluca (vidrio) 
Vidrio Plano (vidrio) 
Vidrio Plano de México (vidrio) 
Viptásticos (artículos de plástico) 
Vitro Flotado (vidrio) 
Vitro P Q Química (Química) 
Vltrocrlsa Criniesa (vidrio) 
Vitrocrisa Cristalera (vidrio) 
Vit,rocrisa Cubiertos (productos metálicos) 
Vitrofibras (Química) 
Vrt.rornatic Comercial (comercio) 
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ANEXO 2 

SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO LE LAS EMPRESAS Y LE LOS 

EM PKESA.IOS





1. TITULOS PE LAS NOTAS SELECCIONADAS E LAS EMESA5 EN EL FINAÑCEO 

FECHA Y SECCION EMPRESA TITULO DE LA NOTA 

de Octubre NEGOCIOSACCEL cisiones 

18 de Diciembre NEGOCIOSACCEL Cokxaclán accionaria de Accel por 154.7 mdp. 

22 de Enero NEGOCIOSAHMSA Aspe confió en el Grupo Acere ro del Norte: Anclra AHMSA, un éxito de La 

privatlzaclón ________ 

30 de Enero NEGOCIOS
____________ 

AHM5A Lanza AHMSA oferta pública por 150 mdd en EU y Europa 

21 de Febrero NEGOCIOS AHMSA Fortalece AHMSA sus finanzas; gana dos mil mdp en 95 

1 de Marzo NEGOCIOS AHMSA Aumentaron 7.7% las ventas de AHMSA en enero de 1996 

It de Marzo NEGOCIOS AHMSA Abastecerá AHMSA a la Industria automotriz y empresas de autopart.es 

11 de Marzo ECONOMIA AHMSA Aceptan alza salarial de 221 en Altos Hornos 

12 de Marzo NEGOCIOS AHMSA Descubre AHMSA yacimiento en Coahuila 

14 de Marzo NEGOCIOS AHMSA Aumenta 81 la utilidad de operación de AHMSA 

21 de Marzo ECONOMIA AHMSA La industria automotriz, gran reto para acereras 

21 de Marzo NEGOCIOS AHMSA Inversionistas foráneos buscan alianzas: PalneWebber AHMSA. entre las firmas 

más rentables de México 

26 de Marzo NEGOCIOS AHMSA Eefuerza Mimosa la producción de carbón 

27 de Marzo NEGOCIOS AHMSA Ingresa AHMSA al mercado automotriz 

ti de Abril ECONOMIA AHMSA La Inveláfl pública puede impulsar el mercado de acereras 

12 de Abril NEGOCIOS AHMSA Fusión de Mlcare y GAN; producirán hojalata 

18 de Abril NEGOCIOS AHMSA Eepunte de 20.41 en las utilidades de Altos Hornos 

19 de Abril NEGOCIOS AIrIMSA Decisiones 

22 de Abril NEGOCIOS AHMSA Micro Energéticas 

13 de Mayo ECONOMIA AHMSA Aumenta AHMSA 18% los salarios en  la planta de Monclova 

28 de Mayo NEGOCIOS AHMSA -Amplía AHMSA planta lavadora de carbón: invirtió lO rndd 

10 de junio NEGOCIOS AHMSA Decisiones 

12 de Junio ECONOMIA AHMSA Construcción de casas sin IntermediaCiófl de lnfonavlt, piden a AIIMSA. 

25 de Junio NEGOCIOS AHMSA Luz verde para las acciones de Altos Hornos de México. 

26 de junio NEGOCIOS AHMSA Kctlran de listado de revisión Especial a Altos Hornos. Perspectiva  de 

desarrollo estable, asegura Standard and Poors 

28 de Junio NEGOCIOS AHMSA AHMSA abastecerá lámina a la industria automotriz. 

O de Julio NEGOCIOS AHMSA Liquide GAN la compra de Altos Hornos de México. 

¿3 de Julio NEGOCIOS AHMSA Prevé AHMSA producir 3.1 mdt de acero lIauldo para 1996. 

18 de Julio NEGOCIOS AHMSA Triplicó su utilidad neta al cierre del primer semestre. Pospone AHMSA 

colocación accionaria Internacional. 

19 de Julio NEGOCIOS AHMSA Coloca AHMSA 5 mil toneladas de lámina en Europa. 

22 de Julio NEGOCIOS AHMSA Decisiones 

lO de Agosto NEGOCIOS AHMSA Acuerdo de colaboración entre AHMSA y Apasco. 

23 de Agosto NEGOCIOS AHMSA Coinvlerten Apasco y AHMSA 150 mdd en Mo,iclova. 

24 de Agosto NEGOCIOS AHMSA Ventas sidenrgIcas, en ascenso. 

11 de Septiembre NEGOCIOS AHMSA Decisiones 

19 de Septiembre NEGOCIOS AHMSA Decisiones 

27 de Septiembre NEGOCIOS AHMSA Decisiones 

17 de Octubre NEGOCIOS AHMSA Licitar el Ferrocarril de Coahuila. pide GAN. 

17 de Octubre NEGOCIOS AHMSA Preciiiflcan HYLSA. IMSA, AHMSA. Slcartsa e Imexa. Cinco empresas 

mexicanas van por las acereras venezolanas. 

AHMSA Crecen 16.61 las ventas de AHMSA. 

ctubre NEGOCIOS AHM5A Decisiones 

viembre NEGOCIOS AHMSA Gran inversión ecológica en 97. anuncia Apasco. 

28 dL2

0de Octubre ECONOMIA 

iembre NEGOCIOS AHMSA AHMSA establece rícord histórico de producción. 

iembre NEGOCIOS AHMSA Coinverión por 6 mdd para hotel fronterizo. 

iciembre NEGOCIOS AHMSA Decisiones 

19 de Enero ECONOMIA APASCO Desaparece el contrato laboral en Apasco 

29 de Febrero FINANZAS APASCO Pierde 2.607. la OMV, avanza el dólar a 757 pesos Reporte5 en números rojos 

provocan ajuste en acciones _________  

25 de Abril NEGOCIOS APASCO Ganancias por 276 mdp 

9 de Mayo NEGOCIOS APASCO Decisiones 

5 de Junio NEGOCIOS APASCO Eepunte de 7% en la demanda: Sananiex. Fragua la recuperación en cementos 

Apasco. _______  

19 de Julio NEGOCIOS APASCO Aumenta 57% la utilidad operativa de Apasco.
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30 de Julio NEGOCIOS Al'ASCO Decisiones 

16 de Agosto NEGOCIOS APASCO Acuerdo de colaboración entre AHMSA y Apasco. 

23 de Agosto NEGOCIOS APASCO Coisvlerten Apasco y AHMSA 150 mdd en Monclava. 

18 de 5eptleTntre NEGOCIOS APASCO Estiman en 108 mád el saklo de débitos. Llega a 27% el apalancamiento de 

Cemrnto Chihuahua. 

3 de Octubre NEGOCIOS APASCO Comprar acciones de Apasco. recomienda Credit Lyonnais. 

21 de Octubre ECONOMIA APASCO Persiste el es tancamiento de la industria cementera. 

25 de Octubre NEGOCIOS APASCO Apasco triplica ganancias. 

6 de Noviembre NEGOCIOS AÍ'ASCO Jajue a Cenc dolarlzado. embargado y sIn mercado. Va por el negocio 
doméstico: la batalla que viene. [] 

14 de Noviembre NEGOCIOS APASCO Gran Inversión ecológica en 97. anuncia Apenco. 

13 de Diciembre NEGOCIOS APASCO Generará un in'çacto directo a favor de la economla. "Cooperamo&' construye 
centro de bienestar social en el DF. 

10 de Enero NEGOCIOS
_____  

ALFA Contará con 24 puntos de lnterconexión Avanza la unión Alfa-AT&T; primer 
jalón por mil mdd 

11 de Enero NEGOCIOS ALFA Se revocarán 5 arrendadorasy6 factorajes Anca, Alfa. Ultra An'cnda, Profact. 
impulsora 

12 de Enero NEGOCIOS ALFA Coquetea Grupo Serfi, con Alfa y ATT Alentra. lista para el combate telefónico 
24 de Enero NEGOCIOS ALFA invertirá 832 mdd en subldiarlas inyecte Alfa 401 mM para poner en la liiea 

a Alestra 

25 de Enero NEGOCIOS ALFA Venta de petroulsiicas. un "callejón sin salida" Llamada  de dei-te a la Comisión 
de Pelncovporack1n k,fundadon, los temores sobre la privatlzación: IP 

25 de Enero NEGOCIOS ALFA Anuncia Hyl5amex lnverlones por 95 mM 

26 de Enero NEGOCIOS ALFA Grupo Alfa cierra 95 con ganancias espectaculares 
31 de Enero NEGOCIOS

______  
ALFA Una inversión de 170 mdd, anuncia Alejandro Elizondo Mayor presencia en los 

mercados, propósito central de Ilylsamex 

6 de Febrero NEGOCIOS ALFA Bufete industrial obtiene contrato "llave en mano" para nueva planta de PTA 

7 de Febrero NEGOCIOS ALFA Abren la ifriea a Tebnex para competir en EU 
8 de Febrero NEGOCIOS ALFA Exfihlalee de AT&T preparan oferte pLiblica 

25 de Marzo NEGOCIOS ALFA Micro Energéticas 

28 de Marzo NEGOCIOS ALFA Instalarán 20 empresas en la primera fase Invierte Alfa  lO mM en el proyecto 
textil de Morelos 

3 de Abril NEGOCIOS ALFA Llegan a un "acuerdo de caballeros" Postura conjunte de De,c. Alfa, Ideea Vitro 
y Celanese por la Cangrejera _____  

23 de Abril NEGOCIOS ALFA Megaconsorcio telefónico se asocian AT&T. Alfa. GTE. Sancomer yTi Arranca 
con capital de mil mM para larga distancia 

26 de Abril NEGOCIOS ALFA Crecimiento de 9.87. en Lasventas netas 
13 de Mayo ECONOMÍA ALFA Convencer al dIrector general, gran reto incrementar recursos vía empresas: 

IPN 
15 de Mayo NEGOCIOS ALFA Decisiones 

28 de Mayo NEGOCIOS ALFA Ventas por 950 mdd. prevé DuPont;  fortalece la división textil 

6 de Junio NEGOCIOS ALFA Captará telecomunicaciones 1W por más de 15 mil nidd. interés de AT&T en 
telefonía local y celular. 

7 de Junio NEGOCIOS ALFA Luz verde a tres empresas para generar electricIdad. 

7 de Junio NEGOCIOS ALFA Decisiones 
29 de Junio ECONOMIA ALFA Sólo tres competidores Iniciarán en larga distancia. Pendientes "dos o tres" 

concesiones de telefonía local:ucz Sacristán. 

3 de Julio NEGOCIOS ALFA Descarte SCT caos por la nueva numeración. Enllstadas. 47 conipaftías para 
radiolocalización.______  

5 de Julio NEGOCIOS ALFA Murcia Alfa megaproyocto de cogeneraclón de electricidad. En alianza con 
CSW producirá 120 megavatios. 

5 de Julio POLÍTICA ALFA eafinna el presidente ZedIlIo su compromiso de ayuda para NL. 
7 de Julio POLÍTICA ALFA Ruibió transferencias por 15 mdd en su cuenta de Suiza. Adrián Seda, otro 

socio de Kaúl. 
24 de Julio FINANZAS ALFA eestructuraI-á la banca de NI, deudas empresariales. 

24 de Julio NEGOCIOS ALFA AIpelc Interesada en adiuh1r plantas. incorporar petroqifrnlcae a cadenas 
Industriales, pide ir. 

26 de Julio NEGOCIOS ALFA Crecen 23% las ventas. 

29 de Julio ECONOMIA ALFA Santa Anna no regresará. 
2 de Agosto NEGOCIOS ALFA Elevadas inversione, en electricidad y petroquímica. Enertek, motor de nuevor 

 proyectos de coqeneraclón. ___ 
5 de Agosto NEGOCIOS ALFA Decisiones
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15 de Agosto NEGOCIOSALFA Poniocales de Tehfotios de México, en la mira. 

AT&T Tresnuevos socios ingresan a Alesti-a. 
16 de Agosto NEGOCIOSALFA Comparten Alfa ysus acciones.

de ropa. Confeccionan 
al de Agosto NEGOCIOS


ALFA Grandes 
alianza

empresas respaldarán a peue1lo5 negocios 
eetratégica para Impulsar la Industria textil. Invertirán 12  mdd en 

infraestructura.

1996 Interacciones. 
9 de Septiembre NEGOCIOS ALFA Alfa incrementará 311 su utilidad en

5la 
9 de Septiembre NEGOCIOS ALFA Nuevo sistema de educación Interactiva. Aportan empresarIosnidd para 

Universidad virtual.
de 30 mdd. 

17 de Septiembre NEGOCIOS ALFA Sigma, con portafolioinversión por
Escalona. Candados a la 

27 de Septiembre NEGOCIOS ALFA En manos de la Cofete, evitar una guerra de tarifas: 

carrler dominante, pide Alestra. 

30 de Septiembre ECONOMIA ALFA La competencia telefónica viaja en avión. Entre mafias. ¿"CandadoS a 

extrauniversitarlOs7 

4 de Octubre NEGOCIOS ALFA Pecisemes
25.41 del holding telefónico. Fustiga Telniex la  "escasa Visa controlará 23 de Octubre NEGOCIOS ALFA

inverión telefónica de Alestra. 

25 de Octubre NEGOCIOS ALFA Aumenta Alfa 5157. sus utilidades neta-5. 

7 de Noviembre NEGOCIOS ALFA "Peuef1os ajustes al calendario telefórleo. 

4 de Oiciembre NEGOCIOS ALFA Invertirá Alfa 2 mil mdd: 501. a expansión. 

Ti de Oiclen*rc NEGOCIOS ALFA Atraso en la entrega de boletas. Sube de tono la guerra' por la presuscripciótl 

telefónica. 

12 de Diciembre NEGOCIOS ALFA Guerra tarlfaria y de promesas en Larga Distancia. 

24 de Diciembre ECONOMIA ALFA Mn no se entregan las boletas de presuscrlpción. Retrasos  congelan la pelea 

por la telefonía de  larga distancia. 

19 de Enero ECONOMIA APASCO Desaparece el contrato laboral en Apasco 

29 de Febrero FINANZAS APASCO Pierde 2.607. la SMV: avanza el dólar a 7.57 pesos Reportes en"números rojos 

provocan ajuste en accIones 

254e Abril NEGOCIOS APASCO Ganancias por 276 mdp 

9 tIc Mayo NEGOCIOS APASCO Decisiones 

5 de Junio NEGOCIOS APASCO Repunte de 77. en  la demanda: banamex. Fragua la recuperación en cementos 

Apasco. _______ 
19 de Julio NEGOCIOS APASCO Aumenta 571 la utilidad operativa de Apasco. 

30 de Julio NEGOCIOS APASCO Occisiones 

lO de Agosto NEGOCIOS APASCO Acuerdo de colaboración entre AHMSA y Apasco. 

23 de Agosto NEGOCIOS APASCO Coinvierten Apasc.o y AHMSA 150 mdd en Monclova. 

de Septiembre NEGOCIOS APASCO Estiman en 108 m44 el saldo de débitos. Llega a 277. el apalancamiento de 

Cementos Chihuahua. 

3 de Octubre NEGOCIOS APASCO Comprar acciones de Apasco. recomienda Credit Lyonnais. 

21 de Octubre ECONOMIA APASCO Persiste el e
stancamiento de la industria cementare. 

25 de Octubre NEGOCIOS APASCO Apasco triplica ganancias. 

O de Noviembre NEGOCIOS APASCOJaque a Ceniex: d.olarlzado. embargado y sin mercado, Va por el negocio 

doméstIco-, la batalla que viene. [] 

14 de Noviembre NEGOCIOS APASCOJ Gran inversión ecoióglca en 97. anuncia ApaSGo. 

13 de Diciembre NEGOCIOS APASCOGenerará un impacto directo a favor de la economía. "Cooperamos construye 

centro de bienestar social en el DF. 

O de Marzo NEGOCIOS ARGOS
Reporta Argos utilidades por 104.5 rndp en 95 

22 de Abril NEGOCIOS ARGOSSuará Impulsar exportaciones refresueras Diversifica Argos su cartera de 

negocios hacia la construcción 

2 de Mayo NEGOCIOS ARGOS Negocios del Noroeste 

5 de Julio NEGOCIOS ARGOS Invierte Argos 75 mdd en un nuevo negocio. 

20 de Marzo NEGOCIOS AUllAN Compra Autián minas en EU y Venezuela: Invertirá 20  mdd 

20 de Octubre ECONOMIA AUTLAN Aumentan 18.9% las utilidades de Autlán. 

12 de Septiembre NEGOCIOS SAFAR Decisiones 

7 de Agosto NEGOCIOS SEROL Oesf.niyen 280 mIl lápices Serol por defectos de fábrica. 

20 de Septiembre NEGOCIOS SEROL Decisiones 
3 de Febrero ECONOMIA SIMSO Mlcronotas 

8 de Febrero NEGOCIOS SIMSO Préstamo del Sanco Mundial por 130 mdd para el Grupo 5anib0 

6 de Marzo NEGOCIOS SIMSO Avanzan 8% las ventas de Simbo 

22 de Marzo NEGOCIOS SIMSO Domina Simbo el mercado de pan de caja 

2 de Mayo NEGOCIOS SiMSO Occisiones 

9 de Mayo ECONOMIA SIMSO El comercio informal representa 357. del P15. asegura Lorenzo Servltje 

23 de Mayo FINANZAS SIMSO Viable, una reducción al IVA. Sostiene el PAN Aplicar impuestos de emergencia
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transitorios, propone L. Servitje 
27 de Mayo FOLITICA 511450 Falacia tributarla 
3 de Junio NEGOCIOS 13I1450 Asumir los riesgos de la crisis. recomienda la ¿lite empresarial. 
28 de Junio NEGOCIOS SIiISO Acceeo abierto en el ducto de gas natural Naco-Hermosillo, 
19 de Julio ECONOMiA 51450 Inflación y crIsis financiera. legados de la corrupción. 
5 de Agosto NEGOCIOS 511450 Aportan empresas 1 mdd anual al sistema L)eeem. 
26 de Aqoto POLITICA 
13 de Septiembre NEGOCIOS

511450 

51450

GrIllas y sotanas. 

Aumentó 116% el consumo en loe iiIteno cinco aF$os. En marcha. la harinmzación 
de la tortilla. 

21 de Septiembre NEGOCIOS SLISO Medidas de seguridad personal. 
28 de Octubre NEGOCIOS 51450 Masera, lista para competir en el mercado de pan blanco. 
29 de Octubre NEGOCIOS 511450 Crece 85.8% la utilidad de operación de Slnibo. 
12 de Noviembre ECONOMIA 511450 Escalada de precios: hasta 351 los productos alimenticios: Profeco. 
12 de C)lclembre ECONOMÍA 811460 El gobierno. pésimo administrador de negocios:	oberLo SeMtje. Ketraso social 

de 15 alIo,, por el modelo económico. 
13 de Diciembre FINANZAS 51.160 Las restriccIones no deben Inhibir el flujo de recursos. Demanda la IP candado, 

pia ra la inversión especulativa. 
8 de Enero NEGOCIOS SUFETE Constructoras y exportadoras. las únicas que crecerán en 96 
18 de Enero NEGOCIOS SUFETE 

_____________
Trlbasa, PCA. GMI) y Bufete Industrial en la pelea Infraestructura. un "botín" de 
12 mil mdd para constructoras 

24 de Enero NEGOCIOS SUFETE TMM y GMC) signan alianza para Ferronalee Bufete Industrial se unirá al 
consorcio 

29 de Enero NEGOCIOS BUFETE recuperacIón de la ,dustria de cemento domestico en 1997 
6 de Febrero NEGOCIOS SUFETE Sufete Industrial obtiene contrato "llave en mano" para nueva planta de PTA 
11 de Marzo NEGOCIOS SUFETE Destacan en Chile las constructoras mexicanas 
20 de Marzo NEGOCIOS SUFETE Nuevo proyecto para bufete Industrial 
25 de Marzo NEGOCIOS BUFETE Micro Energéticas 
19 de Abril NEGOCIOS

___
BUFETE

___
Maliana publican la licitación Costará 460 mdd edificar la termoeléctrica 
Mérida III 

27 de Junio NEGOCIOS BUFETE Bufete Industrial coloca bonos por lOO mdd. 
7 de Julio POLÍTICA SUFETE Kecibió transferencias por 15 mdd en su cuenta de Suiza. Mrlán Sada. otro 

socio de KaúL 
PS de Julio NEGOCIOS BUFETE Decisiones 
23 de Julio NEGOCIOS BUFETE Suman tratadoras de agua a la con-lente privatizadora. Necesarios, mil 700 

rndd para el megaproyecto de 4 plantas. 
6 de Septiembre NEGOCIOS 

____  
BUFETE Dura competencia entre empresas nacionales y extranjeras. Licitación de 

cuatro plantas tratadoras de agua, antes de 1997. 
25 de Octubre NEGOCIOS BUFETE L)eciones 
30 de Octubre NEGOCIOS BUFETE En busca de petroquínicas. Diversificar Inversiones, táctica de Bufete 

Indu,triaL 
11 de Viciembra NEGOCIOS BUFETE PecIsIone 
18 de Diciembre NEGOCIOS SUFETE SI. a la cabeza de proyectos eléctricos y petrou1iicos. 
18 de Abril NEGOCIOS CAMESA epunte de 20.4% en las utaldades de Altos Hornos 
17 de Julio NEGOCIOS CAMESA Repunta 32.61% la utilidad de Camesa. 
30 de Agosto NEGOCIOS CAMESA DeclIones 
17 de Octubre NEGOCIOS CAM ESA Aumenta 564% la utilidad de Camena. 
5 de Enero NEGOCIOS CASO Careo se une a PCA por Ferronales Van pci- la Noreste: ¿GMD con TMM? 
lO de Enero NEGOCIOS CAitSQ !p Olmedo, Intermediario ante CNSV Se polariza la situación en GF Capital 
15 de Enero FINANZAS CAitSO Alt&'ajoe en mercados, pronostican analistas 
23 de Enero NEGOCIOS CA50 Decllone 
28 de Enero ECONOMIA CA50 Ui-qe Al gobierno captar recursos A marcha forzada la venta de Ferronales 
2 de Febrero NEGOCIOS CA50 Cárdenas ot'stacullza la apertura telefónica Fue "transparente" la venta de 

Telme,c Hernández Juárez 
9 de Febrero NEGOCIOS CA50 Coreo elevará su participación en TeRnex a 9.67. 
17 de Febrero POLÍTICA CASO La planta cementera más moderna del mundo Portland Moctezuma comenzará 

a producir en un año 
25 de Marzo NEGOCIOS CASO Triccie, adulerc Radiorel en 45 mdd; gigante del teanklng Controlará casi 807. 

del mercado Nexos con Televisa 
9 de Abril NEGOCIOS CASO Surlington / Santa Fe negocia con TAO. PelIoIes y GAN linlon Paclflc. 

mayoritario: Careo socio capitalista 
17 de Abril NEGOCIOS CA50 Olsocla Careo transacciones, operará con dos entidades 
24 de Abril NEGOCIOS CA50 '/an 30 firmas registradas Se suman Careo. Iones y Omnitra en busca de
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Anexo 2: 5equimento periodístico de la9 CmPr"Ob y de lo npresariOs 

FNM 

21 de Mayo NEGOCIOS CA50 Costará a Gamo 200 rudd adquirir Frodigy Services 

13 de Junio NEGOCIOS CASO Asigna Standard & Pooi-5 calificación estable a la emisión de Carso. 

13 de Junio NEGOCIOS CA50 Telmex se internacionaliza. Proporcionará servicios en AL y Europa. 

28 de Junio NEGOCIOS CAKSO Emitirá Conduniex pagaré a mediano plazo por 700 mdp. 

29 de Julio NEGOCIOS CA50 Carso provoca confusión en el mercado de valores. 

30 de Julio NEGOCIOS CA50 Oeclsnes 

30 de Julio FINANZAS C750 Hasta mediados de agosto la revisión de la muestra. Irreal movimiento en el 

WC por escisión de Grupo Corso. 

1 de Agosto FINANZAS CA50 EJ procedimiento aplicado es incorrecto: Serfin. Protestas por los ajustes de la 

SMV a la emisora Gcarso. 

5 de Agosto NEGOCIOS CAS0 Decisiones 

9 de Agosto NEGOCIOS CA50 Hoy bases para la Noreste: fallo el 9 de diciembre. Van UF. budíngton. Illinois 

Central, GAN y TMM. 

1 de Septiembre ECONOMIA CAP 50 El capital no es requisito para ser competitivos. Imperdonable. no mejorar la 

productividad: SIim. ___  

4 de Septiembre NEGOCIOS CA50 Slini ¿politicos y empresarios? Pe-Santander-Cancún-GE-WeICh. 

26 de Septiembre NEGOCIOS CASO lnters de Southwestern Seli por Ferronales, 

22 de Octubre NEGOCIOS CA50 Se debilita la alianza UPCarso-lCA: temor a un monopolio ferroviario. 

27 de Noviembre NEGOCIOS CAlfSO Telmez a un tris de quedarse con el control de Cablevisión. Slim, ¿nuevo zar de 

las comunicaciones y entretenimiento? [J 

29 de Noviembre NEGOCIOS CA50 Slim ya se desistió en la CFC de comprar Cablevisión. Lo condicionaron a vender 
los paquetes de medios. 

13 de Diciembre NEGOCIOS CA50 Generará un Impacto directo a favor de la economía. "Cooperamos' construye 

centro de bienestar social en el DF. 

17 de Enero NEGOCIOS CELANESE Celanese reciclará desechos industriales 

25 de Enero NEGOCIOS CELANESE Venta de petroçiímicas, un "callejón sin salida" Llamada de alerta a la Comisión 
de C)ealncorporaclón Infundados, los temores sobre la privatización: IP 

9 de Febrero NEGOCIOS CELANESE "Oxígeno" al problema ambiental de La Cangrejera Alianza Celane5e4ilolten para 

 procesar rclduos peligrosos _____ 

21 de Febrero NEGOCIOS CELANESE Invertirían TOA yMMT 560 mil 0kare5 Pemex y CFE, obligados a cumplir 

normas ambientales 

6 de Marzo NEGOCIOS CELANESE Repunte de 597. en ventas de Celanese 

3 de Abril NEGOCIOS CELANESE Llegan a un "acuerdo de caballeros" Postura conjunta de Dese, Alfa, Mesa Vitro 

y Celanese por la Cangrejera 

9 de Julio NEGOCIOS CELANESE Colocará Celanese 5% de su capital social. 

27 de Julio NEGOCIOS CELANESE Invertirá Metal Technology 50 mndd en planta óe reciclaje. Jugoso negocio, 

transformar desechos tóxicos en Insumos industriales. 

8 de Agosto NEGOCIOS CELANESE Celanese. listo para la venta de petroiusicas. 

9 de Septiembre NEGOCIOS CELAN ESE En marcha, proyectos de inversión por 170 mdd. Celanese pretende aumentar 

20% sus ventas en dos años. 

29 de Octubre NEGOCIOS CELANESE Caen 2% las ventas netas de Celanese. 

4 de Noviembre ECONOMIA CELANESE Crece la participación de peueIas empresas en las exportaciones. 

12 de Noviembre NEGOCIOS CELANESE Otorgan concesión a Cozumel 2000 para generar energía por vía eólica, 

2 de Diciembre NEGOCIOS CELANESE La Cangrejera, al margen de los planes de Celanese. 

9 de Enero NEGOCIOS CEMEX Operación por 430 mdd Fraguó Cemez  la reconipra de acciones de Tolmex 

16 de Feimrero NEGOCIOS CEMEX Keabrirá Cemex la planta At.oto'liIcO de Tula 

29 de Febrero NEGOCIOS CEMEX Aumenta 103% su utilidad neta Cemex se consolida a nivel mundial: vendió 20 

mil mdp 

11 de Abril NEGOCIOS CEMEX Consolida Cennx los cimientos: amortizará  deuda por 642 mdd 

26 de Abril NEGOCIOS CEMEX Decisiones 

30 de Abril NEGOCIOS CEMEX busca cr¿&tos por mil 300 mdd Afronta Cemex vencimientos por mil meld en 

'96 

4 de Mayo NEGOCIOS CEMEX En poder de Cernex. 311 de la industria cementera de Colombia 

8 de Mayo NEGOCIOS CEMEX Decisiones 

8 de Mayo NEGOCIOS CEMEX Negocios del Noroeste 

lO de Mayo NEGOCIOS CEMEX Decisiones 

20 de Mayo NEGOCIOS CEMEX Suministrará tú mil barriles diarios de combustóleo Firma Pemex un contrato 
por 440 mdp con Cemex _______  

21 de Mayo NEGOCIOS CEMEX Subastarán telefonía en septiembre: van 5 grupos Telinor. Avantel. lusacell, 
Motorola y Alestra 

25 de Mayo NEGOCIOS CEMEX Cemex no contraviene la Ley Helmsurton
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29 de Mayo NEGOCIOS CEMEX Occisiones 
30 de Mayo NEGOCIOS CEMX Salen socios micanoo de Martan: Del Valle coloca 441 Edoandde se expande 

a EU. Francia. Alemania y España 
5 de Junio FOLITICA CEMEX C~ capital apáulda. 
7 de Junio NEGOCIOS CEMEX Luz verde a tres empresas para generar electricidad. 
7 de Junio NEGOCIOS

______  
C.MEX Muchas vereione,. pero nada oficial Mn no sale ninguna empresa extranjera  d 

Cuba: FanáI'az. Máximas facilidades en La concesión de zonas francas. 
11 ele Junio NEGOCIOS CEMEX Diecreto desempeflo de Cemcx deudas. takin de Aquiles. 
18 de Junio NEGOCIOS CEME( Mli mdd en la cartera. Oferta de Cemex para comprar bonos con venchnlento en 

•98. 
27 de Junio NEGOCIOS CEMEX Cemex Aún no define su posición en Cuba. 
l de Julio NEGOCIOS CEMEX baja Moody's la calificación a dos constructoras mexicanas. 
3 de Julio NEGOCIOS

________  
Cr.MEX Agot'la La falta de liquidez a empresaer Inversión foránea, aLada. Repiantean 

estrategias de flnanclamlento Cemex cancela colocación accionaria. 
5 de Julio NEGOCIOS CEMEX Decisiones 
6 de Julio NEGOCIOS CEMEX Rezago en loe precios. argumenta. Aumento de 17% en el precio de  cemento. 

anuncia Cemex. 
10 de Julio NEGOCIOS

- 
CEMEX Decisiones 

16 de Julio NEGOCIOS 1 CEMEX Calificación bb a emisión de deuda de Cemex por 300 rndd. 
18 de Julio NEGOCIOS CEMEX Decisiones 
26 de Julio NEGOCIOS CEMEX DecIsiones 
26 de Julio NEGOCIOS CEMEX Comm. ¿Tendrá el premio de Clinton? 13ampa5abmon-Hoechst-13rady-TMM. 
30 de Julio NEGOCIOS CEMEX Crcer4 6% el mercado doméstico de cemento. Ccmex. en posición de vender 5 

millones de toneladas a Eh, 
30 de Julio NEGOCIOS CEMEX Oeclslone, 
18 de Agosto ECONOMIA CEMEX Ce,rex se fondeará a tras de sus filiales. 
27 de Agosto NEGOCIOS CEMEX Cemex. de las lOO llmaas mejor administradas del mundo: W. 
4 de Septiembre NEGOCIOS CEMEX Kepunta La colocación de exportaciones de Cemex. 
9 de Septiembre NEGOCIOS CEMEX Nuevosistema de educación kiteractiva. Aportan empresarios 5 mdd para la 

Universidad Virtual. 
lO de Septiembre FINANZAS CEMEX Micronotac 
17 de Septiembre NEGOCIOS CEKIEX Glrsa revirtió sus finanzas al Invertir  en empresas ecológicas. 
27 de Septiembre NEGOCIOS CEMEX Crédito por 20rndp a proveedores de Cemex. 
4 de Octubre NEGOCIOS

_____  
CEMEX La danza folklórica, un producto de exportación. De primerísimo nivel el ballet de 

Amalia Hernández- 
18 de Octubre NEGOCIOS CEMEX Decisiones 
1 de Noviembre NEGOCIOS 

____________  
CEMEX Pone en marcha la "operación cabalLazo. Cemex busca sacar del mercado a La 

Cruz Azul. 
6 de Noviembre NEGOCIOS 

_______________  
CEMEX Jaques Cemex dolarlzado, embargado y Din mercado. Va por el negocio 

donléstico ha batalla que viene. [] 
7 de Noviembre NEGOCIOS

___  
CEMEX La dependencia de Cemex en el mercado nacional. 60% de sus ventas están 

aquí La contracción le paga. 
IB de Noviembre NEGOCIOS CEMEX Cemcx generará energía eléctrica para autoconsumo. 
22 de Noviembre NEGOCIOS C EMEX Decisiones 
27 de Noviembre NEGOCIOS CEMEX Crecerán 4.4% las ventas de Cemex. augura Santander. 
2 de Picien*re NEGOCIOS CEMEX Decisiones 
5 de Plclen*re NEGOCIOS CEMEX Decisiones 
13 de Diciembre NEGOCIOS 

_______
CEMEX Generará un Impacto directo a favor de La economía. "Cooperamos construye 

centro de bienestar social en el PF. 
12 de Abril NEGOCIOS CEAMIC Reporta ganancias por 4821 mdp R evierte lnterccramic saldo financiero 
12 de Julio NEGOCIOS CEAMIC Empaques rondemsa aumenta 114.7% su" utilidades; Ceramic revierte pérdidas - 
10 de Septiembre NEGOCIOS CEAMK Ceramlc se prepara para cumplir compromisos; suma 15 indo al capital. 
15 de Octubre NEGOCIOS CEAMIC Fortalece Interceramlc sus posición financlera gana 54 mdp  en 9 meses. 
IB de Abril NEGOCIOS CONVER Occisiones 
19 de Abril NEGOCIOS CONVEK Colocará Converr,ldora Industrial 30% de su capital en la bolsa 
5 de Mayo ECOHOMLA CONVER Llegan al mercado Intermedio dos nuevas empresas 
30 de Mayo NEGOCIOS 

_______
CONVER Salen socios mexicanos de Martan: Del Valle coloca 447. Edoardos se expande 

 a EL!. Francia. Alemania y Espafta 
25 de ~1 NEGOCIOS CYDSA Cnfsa. mayor liquidez 
2 de Julio NEGOCIOS CYDSA Aplaza apertura de nueva planta. Valero Energy en busca de socios mexicanos. 
2 de Julio NEGOCIOS C'tVSA1 Aportará Vitro y Cydsa 75 mdd para capitalizar a Serfin. 
7 de julio POLITICA C'IVSA1 Recibió transferencias por 15 mdd en su cuenta de Suiza. Mrián Sada. otro
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Anexo 2: Seguirniv;W peric4íticO de las empresas y de ¡os empresanos 

soo de Raúl.
foráneas le entran al ¿1uite. ResUftne la banca nacional créditos 

8 de Julio NEGOCIOS CYPSA instituciones 

a grandes empresas. 

19 de Julio NEGOCIOS CYOSA Caen 10% las ventas de Grupo Cyósa. 

6 de Sepüen*re NEGOCIOS C'ÍI)SA Cydsa rompe alianza con Water Group. 

13 de Novient're NEGOCIOS CYDSA Un tercio bajo el esquema matriz-filial. Aut.opartes y petroquímica, sometidas a 

la tutela de tecnologías externas. 

12 de Abril NEGOCIOS MET Colocarán casi 16 mIllones de acciones de Derinct en la 13M','

22 de Abril NEGOCIOS MET Prepara la colocación de 307. de su capital	usc	Perniet. allarse con Grlffln 

IDEMET

Co. para atacar el mercado de EU 

5 d Mayo ECONOMIA Llegan al mercado intermedio dos nuevas empresas 

30 de Mayo NEGOCIOS DEMET Salen socios mexicanos de Mart.an: Del Valle coloca 447. Edoardo's se expande 

a EU. Francia. Alemania y Espal'Ia 

6 de Marzo FINANZAS DESC Inicia la casa de bolsa Goidnian Sachs operaciones en el mercado accionario 

3 de Abril NEGOCIOS DESC Llegan a un acuerdo de caballeros Postura conjunta de Oesc. Alfa, Mesa Vitro 

y Celanese por la Cangrejera 

15 de Atail NEGOCIOS DESC Será 1996 un alio malo para las finanzas de Pese - 

24 de Mayo NEGOCIOS OtLSC Exitoso proyecto experimental de Aivanova 

25 de Junio NEGOCIOS PESC Busca Gru po [)ese fortalecer su posición financiera. 

28 de Junio NEGOCIOS C)ESC 

PESC

Decisiones 
Aumentaron 2 puntos las tasas de interé. Positivo balance semanal en la 

20 de Julio ECON0MIA
MV. gana 1.667. 

20 de Agosto NEGOCIOS	- C)ESC Prevén un aumento de 357. en las utilidadesdel Grupo Pese. 

29 de Agosto NEGOCIOS DESC Decisiones 
Necesario estrechar vínculos con universidades: Pese. La modernización, factor 

14 de Octubre NEGOCIOS DE.SC
clave para la competitividad mundial. 

29 de Octubre NEGOCIOS P€SC Duplica Dcsc sus ganancias netas. 

20 de Enero ECONOMIA DINA Acepta el sindicato de Dina aumento de 217. 

1 de Febrero NEGOCIOS DINA DIna, en la mira de Navistar Llega a México un nuevo fabricante de camioneS 

de Febrero NEGOCIOS DINA DIna, tras el aval de Nafin para afrontar compromisos por 500 mdd 

1 15 de Febrero NEGOCIOS

- 

DINA Navistar producirá este apio en México 830 unidades Mantiene ocled*d con 

Dina: alianza con Tramosa 

Le Marzo NEGOCIOS DINA Dina: pérdida neta por 399 mdp 

de Abril NEGOCIOS 1 13 DINA Merccdez benz. Dina. Masa y autotransportlstas de Edomex Afilan dientes 
A	 en el DF 

GOCIOS	DINA	 Decisiones 

É

ALmil

______	 - 

124de OCIOS	DINA	 busca Dina aplazar vencImientos por 150 mdd 

GOCIOS	DINA	 Din.. con fondos para cubrir obligaciones por 8.1 mdd 

GOCIOS	DINA	- Negocian Dina y Navistar contrato por 200 mdd 

Agosto NEGOCIOS	DINA Rueda hacia el mercado internacional. VIraje en la estrategia de negocios de 

Dina. 

14 de Agosto NEGOCIOS	DINA	 Finiquitarán Dina y-lOO contrato por 160 millones de pesos. 

3 de Septiembre NEGOCIOS	DINA	 Dina ve Navistar ¿violación de secretos indutriales7 Se contrademandan; 

nueva tónica de la competencia. 

14 de Septiembre NEGOCIOS	DINA	 eailzó una oferta de int.ercambio de obligaciones. Supera Grupo Dina baches 

financieros. 

5 de Diciembre NEGOCIOS	DINA	 Anuncian proyectos tecnológicos por 160 mdp para 1997. 

9 de Diciembre NEGOCIOS	DINA	 Decisiones 

6 de Marzo NEGOCIOS	- ENVASA	DismInuyen 15.1% las ventas de Emvasa 

26 de Octubre ECONOMIA	ENVASA	Sensible contracción en las ventas de Emvasa. 

3 de Mayo NEGOCIOS	GFESA	 Fernández Editores, a la lista negra de Standard & Poor 

II de Julio NEGOCIOS	 GFESA	 Fernández Editores colocará 221 de su capital social 

27 de Febrero NEGOCIOS	GCC	 epunte de 231 en las ventas del Grupo Cementos Chihuahua 

25 de Abril NEGOCIOS	GCC	 Cementos de Chihuahua incrementa sus exportaciones 48% de las ventas se 

generaron en dólares durante el primer trimestre El pasivo total dci grupo 

disminuyó 72% en el periodo reportado 

7 de Junio NEGOCIOS	 GCC	 Adquiere Cementos Chihuahua activos de empresa texana. 

13 de Junio NEGOCIOS	GCC	 Negocios del Noroeste 

Ib de Julio NEGOCIOS	GCC	 Aumentan 74.5% las exportaciones de Cementos de Chihuahua. La utilidad de 

operación creció 15.87. En dólares. 5121 de las ventas totales. 

& de Septiembre NEGOCIOS	GCC	 Estiman en 108 mdd el saldo de débitos. Llega a 277. el apalancanilento de 

Cementos Chihuahua.
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Racionalidad y rcrin, c1 acciJn de ¡ces nejaernpresno mee cance. 

23 de Octubre NEGOCIOS GCC Incremento de 282% en la utilidad de operación. Aumentan %7. las 
exportaciones de Grupo Cementos de Chihuahua. 

3 de Mayo NEGOCIOS GEO Fernández Editores, a la lista negra de Standard & Poors 
10 de Junio FINANZAS GEO Positiva calificación de 5&P a papel de Promotora de \lvienda. 
II de J.lio NEGOCIOS GEO Subsidiaria de GEO colocará 20 mdd en el mercado de deuda. 
2 de Agosto NEGOCIOS

______  
GEO Edifica Ceo su Interrucionalizacidrí. Incursionará en Chile. Colombia y Estados 

Unidos. 
9 de Agosto NEGOCIOS GEO Construye más de 3 mil ~ndías en la zona norte. GEO reafirma su 

compromiso con la sociedad mexicana. 
13 de Agosto NEGOCIOS GEO Podría Grupo Geo mantener su crecimiento el próximo afto. 
4 de Noviembre NEGOCIOS GEO

- 
Grupo Geo presenta propuesta  sobre vivienda de interés social. 

5 'le Noviembre NEGOCIOS GEO Grupo Geo presenta propuesta sobre vivienda de interés social. 
3 de Enero NEGOCIOS GGMEX Aumentarán 11% las ventas de Gernex Azúcar cara pone en jaque a las 

en*oteIladoras 
25 de Julio NEGOCIOS GGMEX Crece 208% la utilidad del Grupo Embotellador de MéXiCO. 
4 de Agosto NEGOCIOS GGMEX Proyecta Inversiones por más de lo mdd. Crecerá 4% la actividad de Ggerrex al 

cierre de 96. 
4 de Septiembre NEGOCIOS GGMEX 

______________
Las plantas de Protexa. sobrevaluadas. aducen. Peligra la alianza GGemex y 
Pepsico. 

12 de Septiembre NEGOCIOc GGMEX Decisiones 
23 de Octubre NEGOCIOS GGME) Gemex reporta un retroceso de 627. 
24 de Octubre NEGOCIOS GGMEX Por los primeros nueve meses del alio reporte un crecimiento real de 1977. 

GEMEX reporte 167% de crecimiento real en utilidad neta del tercer 
trimestredc $74 millones. 

29 as Febrero NEGOCIOS GIDUSA Crecimiento rícord del Grupo Durango en 1995 Incrementó 35% sus ventas 
netas 

15 de Abril NEGOC ¡OS GIDIJSA Recompra Grupo Durango deuda pública por 125 mdd 
6 de Mayo NEGOCIOS GIC'USA PreclsIone 
25 de Junio NEGOCIOS GIDUSA Gldusa concluye negociaciones para adquirir  1007. de Plpsa. 
3 de Julio NEGOCIOS GIDUSA Coloca Gkilusa 200 mdd en deuda doble 5 menos, la calificación. 
10 de Agosto NEGOCIOS 
14 de Febrero NEGOCIOS

GIDUSA 
GISSA

Aumenta Gldusa 92% su utilidad neta. 
Fiat duplicará a inversiones en Coahuila: lOO mdd Clfunsa condicionó a 
Montemayor. pidió equidad 

lO de Abril NEGOCIOS GISSA Noreste Empresarial 
3 de Junio NEGOCIOS GI55A Asumir los riesgos de la crisis, recomienda la ¿¡¡te empresarial. 
25 de Septiembre NEGOCIOS G155A Decisiones 
5 de Octubre NEGOCIOS GISSA Pren repunte de 90% en utilidades operativas de GI55A. 

12 de Diciembre NEGOCIOS GI55A Decisiones 
1 de Octubre NEGOCIOS LAMOSA Decisiones 
6 de Marzo NEGOCIOS LATINCA Caen 14.1% las ventas de Latlnca 
30 de Mayo NEGOCIOS MAIZOO Salen Socios mexicanos de Martao: Del Valle coloca 447. Edoar4os se expande 

a EU. Francia. Alemania y Espafla 
13 de Noviembre NEGOCIOS MAIZ00 Oecliones 
6 de Junio NEGOCIOS

____  
MAETIN Invertirá 5 mdd en proyectos de expansión. Crecen 70% las ventas de 

industrias Martín. 
29 de Octubre NEGOCIOS MARTIN Decisiones 
21 de Diciembre NEGOCIOS 

2i de Febrero NEGOCIOS 
29 de Febrero POU1'KA

MATlN 

GMODELO 

GMODELO

Aumentó 90% su producción de prendas respecto a 1995. Repunte de 207. en 
ventas, Preyé industrias Martín. 
Conc,reta el Fondo Chiapas inversiones por 125 mdp 
Sin democracia. seguirá en picada la economía Permanece el sistema con los 
moldee del auto,itarlsmo Sánchez Navarro 

15 de Marzo ECONOMIA GMODELO El orden político sentará labases del desarrollo económico 
16 de Marzo NEGOCIOS GMOI2ELO Aumentan 30% las ventas de cerveza al exterior 
16 de Mayo FINANZAS GMOPELO Peligroso empeñarsó dogmáticamente  en una solución: Sánchez Navarro 
20 de Agosto NEGOCIOS GMODELO Invertirá Grupo Modelo mil 700 mdp durante 96. 

21 de Septiembre ECONOMIA GMO0ELO Trasfondo político en la crisis: Sánchez Navarro. 
29 de Octubre NEGOCIOS GMODELO Ventas, talán de Aquiles de Modelo: se reducen 2.67. 
15 de Noviembre NEGOCIOS GMODELO Decisiones 
19 de Noviembre NEGOCIOS GMODELO Espera Modelo notifIcación de Anheuser-6usch sobre la opción ele compra. 
27 de Noviembre EC0NOMIA GMODELO inconsistente el programa económico por la gestión politica: Sánchez Navarro. 
19 de Diciembre NEGOCIOS GMODELO Decisiones 
19 de Diciembre NEGOCIOS GMODELO Grupo Modelo gana terreno en el norte de México.
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Anexo 2; 5egvim1O pet*dn

Enero NEGOCIOS	M0Í)ENA Pulsar conUola 707. de Las accior'es Concreta La Moderna w,Iun  

38 mdd a la división de empaue )r 80 nicAd, la lnvcrefr3s de La 
Canalizará arzo NEGOCIOS	MOt)NA
Moderna en 1996 bicrementa su utilidad m" en 5287. 

Marzo NEGOCIOS	MOL)EKNA 

122 de

Pulsar, a un paso de concretar fusión con empresa de EU 
14.1 mdp fortalecen finanzas de Ponderosa 

 Abril NEGOCIOS	 MODERNA - Ganancias cambiarlas por 

2 de Mayo NEGOCIOS	MODERNA Decisiones 

6 de Mayo NEGOCIOS	MODERNA Decisiones - 

22 de Mayo NEGOCIOS MODERNA CA, tras capitales; colocará oblIgacIones por mil 500 mdd 

27 de Mayo POLF1ICA- MODEENA	- Libre afiliación 
Suspendería	por más de 400 mdd si no hay garantías proyectos 

30 de Mayo NEGOCIOS MODERNA
Agroindustrlas Moderna, en espera de reglas para plantación forestal 

12 de Junio NEGOCIOS
MODERNA Cerró con ventas por mil 211 mdd. Diversificación, as bajo la manga de La 

Moderna. 

de Junio NEGOCIOS MOC)ENA Romo quiere Vendor doe dilligence de Vector. Concesionarios de publicidad 

13 de Julio ECONOMIA MODERNA Las maouiladoras ¿ayuda o lastre? 

16 de julio NEGOCIOS MODEKNA Cuenta con presencia en 100 paes. Funclonó a La Moderna el lnentldo de 
financieros ocasionados por la diversificar negocios. Resolvió los quebrantos 

devaluación. 

23 de Julio NEGOCIOS	- MODERNA Mejora 25% la utilidad de La Moderna: exportaciones. 501 de la facturación. 

20 de Agosto NEGOCIOS MODERNA Palcmea J.P. Morgari el desempeño de La Moderna. 
de 7.17. Crecen 25% tas ventas de 

5 de Septiembre NEGOCIOS MOPEgNA La utilidad de operación logró un ascenso 
Empresas La Moderna. 

17 de Septiembre NEGOCIOS MODERNA Cigarrera La Moderna. ¿a la venta?,, activos por mil mdd. Pulsar, al negocio 

al	entano compra Enyal Van Namen. 

25 de Septiembre NEGOCIOS MODERNA Destinará los 240 mdd al saneamiento de Seminis. Vende La Moderna a 
Asgrow AgronómicoS. Meta, una trasnaclonaI ilu e mire hacia el mercado 

asiático: Pomo. 

28 de Septiembre NEGOCIOS MODERNA Al desarrollo de semilla mejorada. 30 mdd. Crea La Moderna fondo para 

Impulsar agro-biotecnología. 

22. de Octubre NEGOCIOS MODERNA Compra La Moderna 501 de Koyal Van Nomen. 

23 de Octubre NEGOCIOS MODERNA Mantiene La Moderna números negros; avanzan ventas 36.77. 

28 de Enero ECONOMIA PEÑOLES Urge al gobierno captar recursos A marcha forzada la venta de Ferronales 

7 de Febrero NEGOCIOS PEÑOLES Inyecté reo~62 mdd en rehabilitar la mina La Negra 

20 de Mayo NEGOCIOS PEÑOLES Mayor atención a la Infraestructura, pide Jaime Lornelín Positivo para el sector 

minero el nuevo marco reguiatorio: Peñoles 

1 d Agosto NEGOCIOS PEÑOLES Decisiones 

7 de Agosto NEGOCIOS PEÑOLES Ampliará Peñoles la capacidad de sus unidades mineras. 

24 de Agosto NEGOCIOS PEÑOLES	- Disminuye 9.4% la utilidad neta de Peñoles. 

31 de Agosto rotrrlCA PEÑOLES Sacan jugo guerrIlleros de la industria 	secuestro. 

17 de Octubre NEGOCIOS PEÑOLES Licitar el Ferrocarril de Coahuila. pide GAN. 

29 de Octubre NEGOCIOS PEÑOLES Peñoles, pierde 19.9% de sus ganancias. 

14 de Noviembre NEGOCIOS PEÑOLES Paioniea Standard & Poor5 la emisión de Peñoles. 

27 de Noviembre ECONOMIA ~LES Ferronales, entre los rieles estadounidenses. Pasado mañana, las propuestas 

técnicas sobre el FNE. 

4 de Diciembre ECONOMIA PEÑOLES Mañana, la apertura de propuestas económicas sobre el FNE. Unlcamente 

sobreviven tres grupos. 

11 de Diciembre NEGOCIOS PEÑOLES Vulnerable a vaivén de precios mundiales. De largo plazo, el avance de Peñoles. 

advierte Santander. De mil 200 mdp. el plan de expansión para seis años. 

5 de Marzo NEGOCIOS EEGIOEMP Lista, la fusión	mberiy Crlsoba: CFC En duda, el euema para desincorporar 

'a, mareas 

25 de Abril NEGOCIOS EEGIOEMP Crecen 5.4% las ventas de Regio 

7 de Julio POLITICA gEGIOEMP Recibió transferencias por 15 miAd en su cuenta de Suiza. Adrián Sada. otro 

socio de EaúI. 

26 de Octubre ECONOMLA EGIOEMP egloem iricrementa más de 6007. sus gananclas. 

19 de Diciembre NEGOCIOS gEGIOEMP Grupo Modelo gana terreno en el norte de México. 

10 de Enero ECONOMIA 5IDEK San Diego	oast Show "bye México" Percance del "Claudia' 

10 de Enero NEGOCIOS SiPE. Venta parcial de 30 hoteles de Situr a la cadena Marriot 

25 de Enero NEGOCIOS SIDEK Sunca el CCE salvar a 20 macroempresas Derrumban deudas a los "gigantes" 
económicos 

26 de Enero NEGOCIOS 5IDEK. Simec. muy superior 

7 de Febrero NEGOCIOS p SIDEK Situr. La Salle Partners y Prudencial crean fondo Por 250 mdd para vender en
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aconaIida4y fi,,inas de ac	de /o me aenpreai* meYx,cana 

EIJ hasta lo hoteles 
9 de Febrero NEGOCIOS SIDEK Situr. bajo fuerte presión: se le vence eurobono por 20 rndd 
10 de Febrero ECONO%41A 51PEK Venderá activos por 600 mdd Reestructura Sidek 70% de su deuda 
13 de Febrero FINANZAS SIPEK Temen brslonlsta, foráneos Ins

olvencia en mit empresas Sklek no pagó  
vencimiento de eurobonos por 20 rndd 

13 de Febrero FINANZAS 5IPEK El peso vuelve a ser blanco de especulación Nerviosismo en mercados; cae 1267. 
____ Lasuben tasáis

13 de Febrero NEGOCIOS SIDEK Mantendrá Participación accionaria Acelera Sidek la venta de activos para  
cubrir Adeudo-, 

14 de Febrero FINANZAS SWEK Sidek. un caso aislado	eesucturaclón total 
25 de Marzo FINANZAS 511)EK. La emisión de nuevas acciones Implica una dilución de 207. Amenaza el nivel  de 

deuda la viabilidad de Grupo Sldek 
29 de Marzo NEGOCIOS.. 5VE. sancos con 910 mdd de propiedades de Sldek en garantía Crean fideicomiso de 

___________ 9Idación; ¿MaIpica por Pyson? 
2 de Abril NEGOCIOS SIPEK Eximen temporalmente a Sidek del pago de intereses Prjsor.Martkez Güitrón, 

_________ una relación que termina 
3 de Abril NEGOCIOS SIPEK RU5tructura Sldek débitos por mil 700 mdd 
& de Abril FINANZAS SIPEK Enfrenta bancomer en EU demandas por operaciones de Grupo Sidek 
4 de Junio NEGOCIOS SIPEK Sldek-Sltur en el umbral de la quiebra. Debe 89.3% de su, activas-, las deudas 

amenazan el balance de 17 bancos 
6 de Junio POLFTICA SIPEK Sexto sentido. 
20 de Junio NEGOCIOS 5IDEK Grupo Posada,, aún lejos de una crisis de pagos. 
21 de Junio NEGOCIOS SIPEK A la calle. 471 de sus empleados corporativos. Fuerte recorte de personal  en 

Sldek. Subastará activos por mil mM. 
26 de Junio NEGOCIOS SIPEK Zapata levanta suspensión: reestructuró422 mM 110 a  9 aflos: obligaciones 

por 312 bancos colocan 3 vocales 
3 de Octubre NEGOCIOS SIPEK Grupo Sidek niega adeudas con el lisco de Jalisco. 
29 de Octubre NEGOCIOS SIDEK espada de Damocles. Desplome en finanzas de Sldek; pierde mil 26mdp. -Deuda, 
31 de Octubre NEGOCIOS SIDEK Sltur, la papa caliente de	eboliar extranjeros amagan. La subasta de activos 

podría abortarç, hay nuiebra técnica. 
13 de Noviembre NEGOCIOS SIPEK Kechaza ofertar activos. lnotenible. La deuda de Sltur, venderá proyectos. 
lO de Diciembre NEGOCIOS SIDEK Alto ejecutivos del grupo. en la mira. Millonarios fraudes con 'Sltur'dólares" 

falso,. 
7 de Enero ECONOMIA TAMSA 1996. ano de cosecha: EZ Inversiones al por mayer, promete la Iniciativa 

11 de Abril ECONOMIA TAMSA La Inversión pública puede Impulsar el mercado de acereras 
29 de Abril NEGOCIOS TAMSA Asamblea ordinaria de accionistas de TAMSA 
1 de Agosto NEGOCIOS TAMSA Determinan resolución en contra de TAMSA. Segundo fracaso de México en 

controversias del TLC. 
24 de Agosto NEGOCIOS TAMSA Ventas siderúrgicas, en ascenso. 
II de Dicien*re NEGOCIOS TAMSA Decisiones 
II de Diciembre NEGOCIOS TA)ASA En el exterior, 70% de la facturación. Con 64 mdd. TAMSA reforzará la 

producción exportadora. 
31 de Diciembre ECONOMIA TAMSA Siete empresas mexicana, entre las 10 grandes". Encabezan Tamba y Maseca 

la lista APR de Latinoamérica. 
4 de Enero NEGOCIOS TASA Expectativas de mar inversión en infraestructura Lenta recuperación en 96: 

empresarios 
15 de Enero NEGOCIOS TIA5A FNM. toman posicionesurlington/Santa Fe. indecisos 
18 de Enero NEGOCIOS TI5ASA Trlbasa. ICA, GMD y sufete lndutrlal en la pelea Infraestructura, unde 

______ 12 mil mdd para constructoras 
29 de Enero NEGOCIOS TIbASA Recuperación de la Industria de cemento domdstico en 1997 
31 de Enero ECONOMIA TASA Protexa va por el lntracostero Pemex-PdI-Shell-ATP-CMT 
1 de Febrero NEGOCIOS TlASA ccstructairará Trtasa deuda por 4 mil mdp 
2 de Febrero ECONOMIA TIMSA Protexa "hará" (7) el Intracostero "Invertirá' 756  mdd en el proyecto 
5 de Febrero ECONOMIA TASA EJ liitracostero ¿obra viable? ¿Por aué insisten Cavazos y Protexa en su 

___ realización 
7 de Febrero NEGOCIOS TI6A5A Canjeará TrIt'asa deuda por participación accionaria 
9 de Febrero NEGOCIOS TA5A Reduce Moody's el rating crediticio al Grupo Tribasa 
3 de Marzo ECONOMÍA TASA Los expertos pelean por los bonos aztecas Interesa invertir en México a una 

_______ minoría de EU 
4 de Marzo NEGOCIOS TKIASA InversIonistas preocupados ¿Autopistas al goblenio? 
II de Marzo NEGOCIOS1 TASA Destacan en Chile la, constructoras mexicanas
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13 de Marzo NEGOCIOSTIOA5A Tribasa. TMM y CICE. enllstadas Tres grupos van por Altamira  tras el retiro 

olrIffada de )CA 

14 de Marzo NEGOCIOSTIOASA Autopist^ e,tatización silenciosa" Puacionlstas 

18 de Marzo ECQNO%IIATI8ASA Maplana apertura de sobres para la tum II de AltamIra La"talla entre TMM. 

Trit'asa y CICE 

19 de Marzo NEGOCIOSTgIASA Irá TMM por el timón del puerto de Altanra 

20 de Marzo ECONOMIATASA Tribasa se llevó la tum II de Altamira Invertirá 375.6 mIllones de pesos 

20 de Marzo NEGOCIOSTIO8ASA Tribasa, con un pie en Altamira II 

27 de Marzo NEGOCIOSTIASA Ve 313 mdp. la postura de compra Otorgan a Tribasa La conceskn  de Altamira 

19 de Abril NEGOCIOS TI6ASA Mañana publican la licitación Costará 450 mdd edifIcar la termoeléctrica 

Mérida III 

26 de Abril NEGOCIOS T1A5A Mexicali. ruta peninsular en gas natural: putean 3 Próximas, Tenneco y Tribasa: 

SUEI va por Tamaulipas 

78e Mayo NEGOCIOS T1A5A El benito Juárez. saturado Urge Tribasa a decidir el ibitio del aeropuerto 

alterno Estima en mil 500 nidd el costo de la obra 

28 de Mayo NEGOCIOS TIbASA Recomienda Tribasa construir otra plsta Costará 2 mil 500 mdp evitar la 

saturación del aeropuerto 

6 de Junio POLÍTICA TKIDASA Sexto sentido. 

19 de Junio NEGOCIOS TIDASA Costaría la obra mil 72 nidd. Empresas buscan a ZediIlo para promover el tren 

elevado. 

20 de Junio NEGOCIOS TIDASA Iniciará en breve La construcción del tramo Zacualpan-Cuautla. 

3 de Julio NEGOCIOS TIASA Occisiones 

18 de Julio NEGOCIOS TA5A En duda, el programa de saneamiento carretero. 

25 de Julio NEGOCIOS TIASA Suman tratadoras de agua a la corriente pnvatizadora. Necesarios, mil 700 

mdd para el megaproyecto de 4 plantas. 

30 de Julio NEGOCIOS TltI6A5A Oeclskxies 

9 de Agosto NEGOCIOS TASA Hoy bases para la Noreste fallo el 9 de diciembre. Van UF. Duriumum, llIlnol 

Central. GAH y TMM. 

18 de Septiembre NEGOCIOS TI5A5A Tribasa. TMM y Grupo México. Tres empresas, en la punta por el Chihuahua- 

Pacífico. 

26 de Septiembre NEGOCIOS TEISASA En breve, el nuevo esquema financiero para autopistas. 

1 de Octubre NEGOCIOS T5ASA Tribasa. TMM y Grupo México. Tres empresas. firmes por la vía Chihuahua» 

Pacifico. 

3 de Octubre NEGOCIOS TIDASA Se retiran competidores. Vía libre al Grupo México para la ruta Chihuahua-

Pacífico. 

4 de Octubre NEGOCIOS TI5A5A Fue retiro "voluntarIo", dicen Trlbasa y TFM. La vía no garantIza suficientes 

flujos de inverl6n, argumentan. 

4 de Octubre ECONOMIA TKA5A Se retiran TMM y Tribasa del Chihuahua-Pacífico. FMGC/Crucero Express-TNG-

PemexeflnacIcln. 

7 de Octubre NEGOCIOS TI8A5A Palomea Hacienda la propuesta técnica. Grupo México. virtual ganador de la 

ruta Chihuahua-Pacífico. 

8 de Octubre NEGOCIOS TI8A5A Occisiones 

9 de Octubre NEGOCIOS TIASA Sostendrá la SCT el itinerario fijado para privatizar PNM. El servicio PTH. a 

consulta nacional: KuIz Sacristán. 

11 de Octubre NEGOCIOS TfISASA Decisiones 

5 de Noviembre NEGOCIOS TlASA Trlba,a gana otra licItación en Chile. 

13 de Noviembre NEGOCIOS TlASA Presentan 6 consorcIos ofertas para construir la planta Mérida III. 

28 de Noviembre NEGOCIOS TElASA Occisiones 

6 de ()lciembre NEGOCIOS TIASA Se adjudlca Trlbasa licitación carretera en 51-P -

13 de L)icienibre NEGOCIOS TIDASA Generará un Impacto directo a favor de la economía. "Cooperamos" construye 

centro de bienestar social ci, el OF. 

13 de Piclembre NEGOCIOS TIA5A Decisiones 

28 de Piclembre NEGOCIOS TJASA ífellner(as. generadores eléctricos e InstalacioneS fabriles en la mira. Incursiona 
Tribasa en 0br-a5 de infraestructura Industrial. 

9 de Agosto NEGOCIOS TU6ACEO Occisiones 

16 de Mayo NEGOCIOS VALLE Occisiones 

13 de Junio NEGOCIOS VALLE Colocará hasta 30 mdd en obligaciones convenibles en acciones. Jugos del 

Valle comprará una empresa en México. 

2 Je Septiembre NEGOCIOS VALLE Occisiones 

23 de Octubre NEGOCIOS VALLE revierte Del Valle sus ventas: se incrementan 1.47. 

28 de Febrero NEGOCIOS '1SA Decisiones
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cio,aIdad y f-ma de accidír de fás tne aenprearío mexicano!, 

de Abril NEGOCIOS i15A L)ccIlone 
2348 Abril NEGOCIOS 15A aconorclo tebfiklka.e aoc jan AT&T. Alfa. GTE. bancomer yTI Arranca 

con capital de mil mdd para larga dlatancla 
23 de Mayo NEGOCIOS Y15A Arremeten Femea y Protexa Contra la Ley Heiurtos, 
24 de Mayo FUIANZA5 VISA Mlcronota 
7 de Junio NEGOCIOS VISA eclalone 
lO de Agosto ECONOMtA VISA Europa sin fronteras. ¿nowtron cuándo? 
20 de Agosto ECONOMIA VISA Notl&an a la cmprena el retde i.leae. Grupo Pon. primera vctlma 

___________ mexicana de la Hekue-urton. 
2348 Octubre NEGOCIOS VISA Vla controlará 25.4del holding telefónico. Fustiga Tclmex la "e5caea ___________________ Inverelón telefónica dAleetra. 
7 de Noviembre NEGOCIOS VISA "Peiuelloajustee al calendario telefónico. 
24 de l?iclembre ECOÑOk4L'. \'ISA Aún no se entregan Lee boletas de preuscripci6n.etrabo-5 congelan La 

por La telefonía de larga distancia.
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2. 11TU LOS DE LAS NOTAS SELECCIONADAS ¡E LAS EMPRESAS EN LA JONAPA 

TITULO PE LA NOTA
SECCION Y FECHA 1 EMPRESA 

Hubo recuperación de la bolsa con att'so últimos días; SI-ICPEconomía l)iciembrc 05	ACCEI. 

Cayó 2.12 por ciento la 13MV cerró el dólar a 7.66 pesos Primera Plana Abril 09 ACCEL 

PANOPTKA
Economía Febrero it ACMEX 

Tuvieron 15 emisoras mexicanaS de la 13MV malo? resultados en 95 Economía Abril 10 ARGOS 

Semana Bursátil Economía Abril 13 ARGOS 

Economía Julio 07 AG05 
Menaje 
Cuarta caída consecutiva del irc de la bolsa Mexicana Contraportada Julio 25 ARGOS 

epuntc del 0.917. en La 5M, dólar a $ 7.65 al menudeo Economía Agosto 08 ARGOS 

La tasa de interé de los Cetes continuó su tendencia a la baja Economía Oioiembre 04 AG05 

En 95 aumentaron 140.7% las utlBdades de cinco siderúrgicas Economía Enero 02 AHMSA 

Produjo AMMSA mas de 3 mii toneladas de acero líuldo en 95 Economía Enero 09 AHMSA 

Subieron en enero ventas de AHMSA. respecto del promedio mensual 95 Economía Marzo 01 AHMSA 

Flmian convenio de inversión en una planta de motores en Tan-eón Economía Marzo 01 AHMSA 

Tuvieron 15 emIsoras mexicanas de laMV naalos resultados en 95 Economía Abril 04 AHMSA 

Hay clima favorable a la inversión nacional: 5EC0FI Economía Abril 19 AHMSA 

Aumento de 187. en AHMSA El País Mayo 13 AHMSA 

Críticas a la privatización de AMH5A Economía Mayo 16 AHMSA 

Compromete la IP $20 millones para 25 reservas El País Junio 06 AHMSA 

Coloca Altos Momos 20 millones de acciones ordinarias clase única Economía Junio 13 AHMSA 

Economía Junio 29 AHMSA 
Menaje 
Trabajarán aceraras a 921 de su capacidad en 96 CANACEKO Economía Junio 30 AHMSA 

AI-IMSA pondrá una oferta pública de 10 migoncti de AOgs en Nueva York Economía Julio It AHMSA 

Crecerá la economía mexicana 327. en 96 preMargan Stanley Economía Julio 13 AHMSA 

Imaginativo plan de capitalización del Grupo Acerero del Norte Economía Julio 14 AHMSA 

Pc $ 2,417 millones. los Ingresos de AHM5A en el primer semestre Economía julio 19 Al-IMSA 

Concluyó esta semana La Solsa Mexicana de Valores al aiza Primera Plana Agosto 3 AHMSA 

Crecieron 607. Las ganancias bursátiles Primera Plana Agosto 5 AHMSA 

CANACE0 El Ps Agosto 26 AHMSA 

Montemayor Seguy apoyó el proyecto empresarial salmista El País Septiembre 12 AHMSA 

Creció 237. el Intercambio comercial en América Latina, en 1990-95 Economía Septiembre 14 AHM5A 

Emp ieza Altos Momos proyecto de la carboeléctilca Sabinas Economía Septiembre 27 AHMSA 

Inició AHMSA un proyecto de autogeneración de energía térmica Economía Octubre 10 AHMSA 

Sigue la presión contra el peso ci IPC cae 1.10% y suben tos CETES Primera Placa Octubre 16 AHMSA 

Optimismo de Guillermo Ortiz pese a La caída del peso Economía Octubre 19 AHMSA 

Agenda Económica Economía Octubre 26 AHMSA 

i)uscan en A}IMSA socio extranjero para aumentar su producción Economía Octubre 30 AHMSA 

En 95 aumentaron 140.7% las utllldades de cinco siderúrgicas Economía Enero 02 ALFA 

Sumarán 6 mil mdd las ex,ortaciones de empresas de NL Economía Enero06 ALFA 

Pedirán 10 firmas concesiones de telefonía en Nuevo León Economía Enero 10 ALFA 

En 3 meses, solución al conflicto de Interconexiones y tarifas acuerdan Economía Enero 12 ALFA 

concesionarios y Teknex __________________________ 

Cayó 2.117. la Bolsa, influyó la reducción de precios en NY Primera Plana Enero 13 ALFA 

Nueva concesión de telefonía de larga distancia nacional y extranjera Economía Enero 16 ALFA 

Al menos 22 consorcioS, tras las 61 plantas petroquímicas Primera Plana Enero 17 ALFA 

Clasemedleros. absténganse Economía Enero ai ALFA 

Precisa Nafln: el rescate será para 25 consorcios endeudados Contraportada Enero 24 ALFA 

Radiografía del Grupo Pulsar Economía Enero 25 ALFA 

Careo y Teknex siguieron entre las 10 empresas más rentables. Economía Enero 26 ALFA 

Utilidades por mil 743.73 mImes de pesos tuvo en 95 ci Grupo Alfa Economía Enero 26 ALFA 

uffo es el candidato en el PAN: Ellzondo Torres El País Enero 27 ALFA 

Prueban que, la Guardia Nacional ayuda a detener  indocumentados El País Febrero01 ALFA 

Arranca el proyecto Ciudad de la Confección en Morelos El País Febrero 01 ALFA 

Arrecian las movilizaciones de protesta  de los barzonistas Economía Febrero 02 ALFA 

La magia de tener amigos Economía Febrero04 ALFA 

Interesa al Reino Unido un acuerdo con México Economía Febrero 0¿3 ALFA 

l7euda y cat.afbcla  Economía Febrero II ALFA
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P.iciotwlid.&Iy furmab de acc,d, de loo me aempreserios mcnos 

L)cclda- la SCT las tarIfa, por krcertmmidn a la red de Tebnex Economía Febrero 28 ALFA 
Aumentos en el dólar y a las tasas de isterée pérdida de 17 en la amy Contraportada Marzo Ql ALFA 
Quitar el kllpuesto al activo, insista ia r de NI. ante Ortiz Economía Marzo 05 ALFA 
Acaparan ultra, y myresarios de AH p ,ickjne, en cisco estado, Contraportada Marzo 08 ALFA 
C)c $/45 mil 203 mllone,. SP valor de acciones bureátlte, Economía Marzo 09 ALFA 
Cuando la IP gana. retnxede la detro'xacla Carlos Castllo Contraportada Marzo 09 ALFA 
México yci y nb'lsnv PetMiero Economía Marzo 25 ALFA 
Critica el Fkianclal Tnes la Imitación fornea en La santa de petunicas Economía Abril 03 ALFA 
Adeudos por 97 mil 7425 mllisnes det'en pagar 118 enresas en 96 Contraportada AbrIl 08 ALFA 
TuvIeron 15 emIsoras mexicanas  de La 15MY "malo? resultado, en 95 Economía Abril 10 ALFA 
MENAJE Economía Abril 12 ALFA 
Alianza de Alfa.artccaner y AlT en teconiinicaclones Contraportada Abril 23 ALFA 
Con Alestra y Unieom. Tefrnex tendrá un conipetldor corrrleto Economía Abril 24 ALFA 
Atimentarion los paskos de seis cnresas de Montemey Economía Abril 28 ALFA 
Inversione, por 2.5 mli millones po,ecta el grupo de los Nueve Economía Mayo OS ALFA 
Se consolido pronto la teleconiunicaclón en México Economía Mayo II ALFA 
Con su ley, Estados Unidos oflclallza  el espíritu Imperialista Economía Mayo 29 ALFA 
La empresa OSC. sis Intención de dejar Varadero Economía Mayo29 ALFA 
'.e aseLan 5 banco, europeos para conceder un crédito al Grupo Alfa Economía Junio 08 ALFA 
Plantea Fernández Garza elegi- en agosto al candidato de NI. Economía Junio 09 ALFA 
Eechaza Tcbiex ceder a nuevas empresas lo, códigos de accesos a llamada, Primera Plana Junio 14 ALFA 
d' larga distancIa 
La riqueza de lo 15 mexIcano, de For'pe equivale Al 9	del PID Economía Julio07 ALFA 
Falaces mulrnc, piden rewrso, pmiblicos para deudores: Zedlllo El País Julio05 ALFA 
MENAJE Economía Julio07 ALFA 
En brasil, el más poderoso sector enresar1al de AL Economía Julio 10 ALFA 
Seis enipresas mexicanas, entre las lO prieras de América Latbia Economía julio II ALFA 
Crece 10.13 veces el isgreso de dM,a, vía la SMY en seis reses Economía Julio 14 ALFA 
Invertl,-á Alfa 75 mdd en una planta cogeneradora eléctrica Economía Julio 14 ALFA 
Flmian convenio bancos y cópulas empresariales de NI. Economía julio 25 ALFA 
GanancLa industriales de Montemey Economía Julio 26 ALFA 
Alfa y CeIsa. en buena posición para incursionar en petro1uiilca Economía Agosto 02 ALFA 
Crecieron 607. Las ganancias bra-,átiie, Primera llana Agosto 08 ALFA 
Senepláclto de 1nas de EU por la estrategia económica de México Economía Agosto 08 ALFA 
En tres emisora, se concentra el 35% de los intertantjos diario, en La bolsa Economía Agosto 12 ALFA 
Mexicana 
Teknm la segunda empresa con mayores utIlidades en AL Economía Agosto 27 ALFA 
Autorizan una lhea de crédito po' 75 mdd al grupo Ma de Monterrey Economía Agosto 28 ALFA 
Co~ la eortción parcial de gas desde la tetiiikial Pajaritos Economía Agosto 28 ALFA 
Teszh'á Hyba taita, gkt'ale, por casi mil 100 rr4d daante el alIo Ecencariía Agosto 31 ALFA 
Las E00 prIicjales ecçiresas buIada, de la a'lsis del SS Prisra llana Septentre 09 ALFA 
Seis prcar*ientos empresarios nio, vIiiari a Loiá, a pkxa- posl'idades Economía Septiembre 12 ALFA 
de is 
Por micexislstenclas han  fracasaik, p!otos de pratizaci Economía SepterrVre 14 ALFA 
Pnanjeven en'esarios las mi'.as&xies inglesas m Méxko Economía Septiembre 17 ALFA 
NecesarIo, acte.'ar la econorá para rem- la pnsói seÁat Primera llana Septlentme 18 ALFA 
ONERO Economía Septientre 20 ALFA 
5r.}ende nilo de 8 aze a Zeda, cal sus dotes oratorIas El Pais Septlentre 21 ALFA 
Cal el TI-C. h4éimk09 ha dejado de potM- $4 n 200 nosss al alIo Ecomía OcWbm 13 ALFA 
Zed	Inveróie, po' 3 n mdd en aanuiicackwies para 97 Economía Octubre 23 ALFA 
Fonnakzw, Alfa y AlT la *ión aai Vlaa-6aaner Economía Octubre 23 ALFA 
Protestas en nueve entidades caitra las altas taifas elctetas Contraportada Noviembre 06 ALFA 
Coaá Hylsmomi 43 nies de acas es México y el extranjero Economía Novlení'rv 09 ALFA 
Nueo Le4t de dos, la lidia paiist.a po' la caidklatrra El Pals NovIembre ti ALFA 
lina, 16 enxssas en pos de los atée, que serán privatizados Economía Noviembre 29 ALFA 
Alfa p!oecta Intk- 2 rmI rridd es k prtSihns 5 aiios 507. en aTamb, Economía Picicn*e 04 ALFA 
Sufete industrial construirá el telescopio más grande del mundo Economía Plclembre 05 ALFA 
Aarnijla la bolsa tres jonadas de pérdidas el FC cayó aer 1.137. Economía Piclenibre 14 ALFA 

[Prevé Avantel captar al renos 20% del  mercado de Querétaro en enero Contraportada Diciembre 21 ALFA
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Anexo 2: Seguimiento pe.r*odíat:cO de Las empresas yde lo empresarios 

Invirtió Tehiiex SOS mM en su programa de interconexión Economía 

Concuy3 la huelga en Cementos Apasco cesan a todo el personal El 

Paque te crediticio de la CFI a bImbo por 130 mdd	 Economía 

LLas ventas de 3 cenienteras, 88% menores en 95 SMV Economía 

El gasto para ColIma será de $3 mil 200 millones: Zedillo 

Operan al 601 de su capacidad Instalada las 29 plantas cementaras activas 

en el pale

Diciembre 24ALFA 

Vale Enero 22 APASCO 

Febrero 08 

Febrero 29 

El Vale Marzo 02 

Economía Marzo 03

- 

APASCO 

AVASCO 
APASCO 

APASCO 

El gasto para Colima será de $3 mil 200 milkxues: ZetIIIIO 

Operan al 60% de su capacidad Instalada las 29 plantas cementaras activas 

en el país

El Vale Marzo 02 

Economía Marzo 03

AVASCO 

AVASCO 

Recomienda Salomon brothers comprar acciones  de Cemex y Apasccz PMé 

buenas perspectivas

Economía Abril 05 AVASC0 

ecom1enda Sak,,ron brothers comprar accioneS de Cemex y Apasco prev¿ 

buenas perspectivas

Economía Abril 05 APASCO 

Tuvieron 15 emisoras mexicanas de la bMV malos resultados en 95 Economía Abril 10 APASCO 

Aunque cayeron sus ventas, las cementet-as lograron ganancias Economía Mayo 07 AFASCO 

Con el extranjero, 68% de deudas de firmas en la 1341V Economía Mayo 30 AVA5CO 

Aunque cayeron sus ventas, las cementei-as lograron ganancias Economía Mayo 07 ArAScO 

Con el extranjero. 68% de deudas de firmas en la bMV Economía mayo 30 APASCO 

Creció 10.13 veces el Ingreso de divIsas vía la SMV en seis meses Economía Julio 14 AI'A5C0 

Creció 10.13 veces el Ingreso de divisas vía la 8)4V en seis meses Economía Julio 14 AVA5CO 

Defenderá el gobierno los Intereses de empresarios ante La Helms-burton Primera Plana Julio 18 APASCO 

Ayer, cuarta alza más Importante del alio en la bolsa Primera Plana Agosto 02 APASCO 

Ayer, cuarta alza más InorVante del año  en la bolsa Primera Plano Agosto 02 APASCO 

Proclama el PAN triunfos en 37 ninkj,los de tres estado Primera Viana Noviembre 11 APASCO 

Ganó 0.661 el lFC el dólar lntert'ancano cerró a  $7.90 Economía Noviembre 12 APASCO 

Inauguran centro social construido por el Fideicomiso Cooperamos Economía Olcembre 13 APASCO 

Sexto descenso ccxisecutMi del 1PC; bajo 1.077. Economía Septiembre 27 ARA 

Escasa actividad en el mercado bursátil Economía Septiembre 28 AA 

Rebasa La Inflación la proyección oflciah 20.39% hasta septiembre Contraportada Octubre 20 AA 

VANO VTKA Economía Febrero 11 AIJTLAN 

ruvieron 15 emIsoras mexicanas de la 6MV malos resultados en 95 Economía Abril 10 AUTLAN 

Subió el rendimiento de los Cetas por segunda semana consecutiva Economía Julio 03 AUTLAN 

Ganancia marginal de 0.677. en la 8)4V; el dólar se mantuvo estable Economía Julio 14 AUTLAN 

Menos firmas mexicanas del alio Economía Julio 07 AUTLAN 

Alza de 1.56% en la SMV suben TUE y TIIP Economía Julio 18 AUTLAN 

Debe Minera Atitlán reducir sus emisiones de contaminantes: Profepa El País Julio 19 AUTI.AN 

Cerró La DMV con una pérdida de 1.48% en su ¡PC Economía Julio 23 AIJTLAN 

En tres emlsoras se concentra el 357. de los intercambios diarios en la bolsa 

Mexicana

Economía Agosto 12 ALITLAN 

Recupera la bolsa 31.17 puntos al cerrar la semana Primera Plano Octubre 19 AJTLAN 

etrocede el peso ante una nueva ola especulativa; ci dólar a $ 7.79 Economía Octubre 23 AUTLAN 

Compró el bdeM 200 mm para fortalecer reservas Primera Viana Noviembre OS AUTLAN 

La tasa de interés de los Cates continuó su tendencia a la baja Economía Picembre 04 AUTLAN 

Baja marginal en Cates e ¡PC, el dólar, a 7.84 pesos Economía Dicembre 24 AUTLAN 

Escasa actIvidad en el mercado bursátil Economía Septiembre 28 6AFA 

Retiró berol del mercado 280 mil Lápices contaminados con plomo. Economía Agosto 7 SEKOL 

En Costa rica. La devaluación Impulsé las ventas  mexicanaS Economía Enero 14 bIMbO 

Alud de alzas en artulos básicos Primera Viana Enero 15 bIMbO 

Clasemedieros, absténganse Economía Enero 21 biMbO 

bimbo. Kodak y Dominós con Coca-Cola Economía Febrero 02 bIMbO 

Paquete crediticio de la CFI a bimbo por 130 mdd Economía Febrero 08 bIMbO 

5 consorcios. ganadoren la crisis de la tortilla Contraportada Febrero 16 bIMbO 

La pasividad de los mexicanos a llevado al país a la antesala del totalltarInmo: 

Servttje

Contraportada Marzo 09 bIMbO 

KedUilrá SeMtje en EU ci premio Procesador de alimentos Economía Abril 10 bIMbO 

Tuvieron 15 emIsoras mexicanaS de la 8)4V rnalos resultados en 95 Economía Abril lO bIMbO 

Mas~ y bba*o se preparan para conquistar EU con tortillas Economía Mayo Ii bIMbO 

Plantea Servitje subir Impuestos a i1uienes más ganan Economía Mayo 18 bIMbO 

Impuesto de emergencia para dar sollucióna las carteras vencidas, propone Contraportada Mayo 23 biMbO
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acionanda4 y brMa5 de acc ión de ico tnegaetrpresar os rnex,( 

Lorenzo Servttje  

Alerta SeMtje sobra una sovaluación del peso Ewnoma Junio 01 5111130 
Invercirá el Grupo Industrial bimbo más de 20 mdd durante 1996 y 1997 Economía Junio 09 SIMSO 
Anuncia el Presidente apcvs por $12 mil 500 mllkaiee para Tabasco Primera Plana Junio 26 bIMbO 
Aprobó la Secretarla de Energía el acceso abierto a tercero, del ducto Naco- 
HemoslJlo

Economía Junio 28 bIMbO 

Ciudad Perdida La Capital Julio 01 bIMbO 
En brasil, el más poderoso sector empresarial de AL Economía Julio lO bIMbO 
Suspender la importación de granos forrajeros, pide ANEC Economía Julio 18 bIMbO 
Las empresas requerirán de una liccncla ambiental para operar El Paía Agosto 09 bIMbO 
cfrenda Zedillo su compromiso por una educación de excelencia Contraportada Agosto 27 611VI[O 

invertirán empresas de EU en tortlMrfas Economía Septiembre 22 SIMSO 
Propone el INN elevar 50% el valor nutriokinal de la tortilla Economía Octubre 23 bIMbO 
Empresas de NL invertb* 500 mdd en lo mercados emergentes Ecaoniía Noviembre 16 bIMbO 
El pmteccionlsrrv comercial se disfraza tras la ecología: Carabias Economía Noviembre 21 bIMbO 
La crisis rezagó li arios el nivel de vida de los mexicanos Economía Plcembre 12 bIMbO 
Amigos-socios de	aÚI 5alina encabezan los tropiezos de 1996 Economía l)icembt-e 31 bIMbO 
escataría Nafln a 20 consorcIos endeudados Contraportada Enero 23 BUFETE 

Precisa Nafbi: el rescate será para 25 consorcIo, endeudados Contraportada Enero 24 SUFETE 
Estudia la SCT ampliar a 30 arios la concesión de autopistas Primera Plana Enero 25 BUFETE 
Deuda y cataftda Economía Febrero 11 BUFETE 
Perdió Grupo SIdeli 250 mdd a finales de 199& Financlai Time, Economía Marzo 08 BUFETE 
Plan de emergencia ye. reclaman empresarios Contraportada Marzo 08 BUFETE 
Será construida una planta para procesar fructuosa en Querétaro Economía Mario 14 SUFETE 
Bloqueo económico a Cuba: 35 aÑivr,ar*j Economía Marzo 24 SUFETE 

eunk5n de México. EU y Canadá sobre la ley Hemls-Surcomi Economía Abril 28 BUFETE 
Menaje Economía Mayo lO SUFETE 
En riesgo, 200 fIrmas mexicanas en Cuba por la Helns-burton Primera Plena Mayo 26 SUFETE 
Domos y Cemex preparan ya su defensa legal ante la Hcln-6urton Primera Plena Mayo 29 SUFETE 
DINERO Economía Julio 21 BUFETE 
beneplácito de firmas de EU por la estrategia económica de México Economía Agosto 07 SUFETE 
bajó 6.101 en julio la Iwersión extranjera en el mercado bursátil Economía Agosto 08 SUFETE 
Ucitaclón interoaclonal para ampliar la refinación de crudo Economía Septiembre 05 bUFETE 
Proyecta United Artists complejos de entretenimiento Economía Octubre 26 BUFETE 
Han desaparecido este ario 3 mil 530 constructoras Economía Noviembre 01 BUFETE 
Meudan 4 constructoras $850 millones a Hacienda Contraportada Noviembre 06 SUFETE 
Alentarán a empresas mexicanas a partic4rar en la bolsa da EU Economía Noviembre 15 SUFETE 
La tana de Interés de los Cates continud su tendencia a  la baja Economía Dicembre 04 SUFETE 
Sufete industrial co~ el telescopio más grande del mundo Economía Dicembre 05 BUFETE 
PANOPTICA Economía Febrero 11 CAMESA 
Avanzó 0.14% la bMw'. el dólar, a 758 Al mayerao y 7.70 al menudeo Economía Febrero 20 CAMESA 
Tuvieron 15 enllscta5 meidcanas de la SMV mak,s« resultado, en 95 Economía Abril 10 CAMESA 
5emana bursátil Economía Septiembre 28 CAMESA 
Aumenta 164 puntos la tau de CETE5 a 28 días: el dólar, a $ 7.94 Primera Plena Octubre 30 CAMESA 
Tendencia alcista en la b4.IV por temer día seguido Economía Dlcembre 20 CAMESA 
Semana bvr,jtil Economía Dicembre 21 CAME5A 
Baja marginal en Cate, e IPC: el dólar, a 7.84 pesos Economía Dicembre 24 CAMESA 
Al menos 22 consorcios, tras las 61 plantas peti-qubiloas Primera Plena Enero 17 CELANESE 
Clasemcdleror,. absténgae Economía Enero 21 CELANES E 
Deuda ycataftcla Economía Febrero11 CELANESE 
El libre comercio beneflcla a la industria nacional del calzado Economía Febrero 24 CELANESE 
Invertirán Celanese e Idesa 70 mM para instalar 2 conipejos Economía Febrero 28 CELANES E 
Perjudicó a las cadenas producteras la falta de Inversión en petmçiiilca Economía Marzo 22 CELAN ESE 
México y al vampirismo petrolero Economía Marzo 25 CELANESE 
Critica el Fkaanclal Times la lknitackln foránea en  la venta de petiouínicas Ecomomía Abril 03 CELANESE 
Tuvieron 15 emisoras r,cicanas de  la 15*.4Y malo? resultados en 95 Economía Abril lO CELANESE 
En la ckidad de México y zona conurbada. 250 industria, altamente 

contaminantes
La Capital Mayo 12 CELAN ESE 

echazan la creación de planta de desechos en Coatzacoalcos El País Mayo 18 CELAN ESE 
Fuga y explosión de amoniaco en planta de Celanese do, muertes El País junio 05 ICELANESE
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Anexo 2: 5euunentO petodístico de las empresas y de los crnpresaros 

MENAJE Economía 

La DMV a la baja, por qJinto día consecuthv Contraportada 

La pa ticlpación estatal ofrece "certldun*'re. según Gur,-ía Economía 

Aprueban la reformas a la  Isy reglamentaria ,obre petro1unuca 

Sumarán 6 mil mdd las exportaciones  de empresas de Ni- 

Ctascmedletos. absténganse

Julio 07 CELANE5E 

Julio 26CELANESE 

Octubre 16CELANESE 

Primera Plana Octubre 24CELAN 

Economía Enero 06 CEMEX 

Economía Enero 21 CEMEX

ESE 

Eadiográfla del Grupo Pulsar Economía Enero 25 CEMEX 

Se asegurará Canadá que EU respete los acuerdos del TLC 

Majará W3laÑgs la posición del mercado bursátil mexicano 

Deuda y catafbda

Economía Enero 26 CEMEX 

Economía Enero 30 

Economía Febrero 11

CEMEX 

CEMEX 

Sin riesgo, la, kwer,loncs mexicanas en La Habana por pugna EU-Cuba Economía Febrero 27 CEMEX 

Las ventas de 5 cementeras. 887. menores en 9& 81.4V Economía Febrero 29 CEMEX 

Operan al 601 de su capacidad instalada las 29 plantas cementaras activas 

en el país

Economía Marzo 03 CEMEX 

Quitar el impuesto al activo. Insiste la IP de NL ante Ortiz 

Firma Clinton la Helms-8urton grave ema Cuba 

Crecerán más de 10% las exportaciones de cemento mexicano

Economía Marzo OS 

Contraportada Marzo 13 

Economía Marzo 24

CEMEX 

CEMEX 

CEMEX 

8k,ueo económico a Cuba: 35 aniversario Economía Marzo 24 CEMEX 

Recomienda Saloman 6rotlei-5 comprar acciones de Canica y Apasco prmel 

buenas perspectivas

Economía Abril 05 CEME)( 

Tuvieron 15 emIsoras mexicanas  da la 61.4V nialos" resultados en 95 

Se corsolldó Canica en 95 como cuarto productor mundial 

Reunión de México. EU y Canadá sobre la ley Hernls-8urton

Economía Abril 10 

Economía Abril 27 
Economía Abril 28

CEMEX 

CEMEX 
CEMEX 

Aumentaron los pasrs de 6 enwresas de Montemey Economía Abril 28 CEMEX 

Tendrá Canica el control de do, flemas colombianas 

Controlará Cemex 51 por ciento del cemento produclo en Colombia 

Pagó Ccmex 600 mdd por La empresa Cementos Diamante de Colombia

Economía Mayo 03 

Economía Mayo 04 
Economía Mayo 05

CEMEX 

CEK4EX 
CEMEX 

Aunque cayeron sus ventas. las cementaras lograron ganancias 

Inversiones por 2.8 mil mllionas prcta el grupo de las Nueve 

Con 40 *reros. Cemento, Tolteca producirá 140 mil  toneladas mensuales

Economía Mayo 07 

Economía Mayo 09 

Economía Mayo 09

CEMEX 

CEMEX 

CEMEX 

Venderá Canica 110 mli toneladas de cemento es SU' Economía Mayo 12 CEMEX 

Firman Ccmex y remex Refinación contrato de 6uministro de coml,ustóleo Economía Mayo 20 CEMEX 

eitera 8111 ClInton su &me apoyo al b4ouc0 impuesto contra Cuba Economía Mayo 24 CEMEX 

Es inaceptable la situación creada par la liekns-8urton. dice Gurría Economía Mayo 24 CEMEX 

Alianza contra la ley Heims-l3urt,i Primera Plana Mayo 25 CEMEX 

En riesgo. 200 firmas mexicanaS en Cuba por La Hclms-6urton Primera Placa Mayo 26 CEMEX 

Protesta la IP mexicana ante la OCDE por el ultimátum de Eh Primera Plana Mayo 27 CEMEX 

La eniprcsa PSC, sin intención de dejar Varadero Economía Mayo 29 CEMEX 

Firma callflcadora de Eh destaca la fortaleza de Lernea Economía Mayo a9 CEMEX 

Domas y Lernea preparan ya su defensa legal ante la Helms-urton Primera Plana Mayo 29 CEMEX 

Washington había logrado çie Canica 10 ratee de Cuba Primera Placa Mayo29 CEMEX 

Con el extranjero. 681 de deudas de firmas en la 81.4V Economía Mayo30 CEMEX 

Envía EU cartas de advertencia a las empresas Domos. Sherrit ystet Primera Placa Mayo 30 CEMEX 

Se ret.lra Lernea de Cuba por la ley Helms-burton Primera Plana Mayo 30 CEMEX 

La Hetms-8urton "podría lograr' alguno de sus objetivos: Alar6n Primera Plano Mayo 31 CEMEX 

Impulsará Cuba una "apertura económica en sIlencio" Primera Plana Junio 02 CEMEX 

Estados Unidos notificará su veto a SO empresas de distintos países que 

comercIan con La Habana  

Primera Placa Junio 04 CE}vIEX 

Secofr México y Canadá podrían tomar represalias comerciales Primera Plana Junio 04 CE}wiEX 

6louearon barzonlstas el foro del IMEF en Mortemey Economía Junio 05 CEMEX 

Compromete la IP $20 millones para conservación de 25 reservas El País Junio 06 CEMEX 

MENAJE Economía Junio 05 CEMEX 

lncramenta Telmea su pat~io Economía Junio 11 CEMEX 

MENAJE Economía Junio 14 CEMEX 

Comprará Lernea parte de la colombiana Sarnper Economía Junio 15 CEMEX

Para el pago de intereses, el equhaleiite al 247. del P18 Economía Junio 13   

Aportarán cinco empresas $400 millones para planes ambientales El País Junio 21 CEMEX 

Indaga EU presuntas operaciones comerciales "ilkitas" de Cemex Economía Junio 23 CEMEX 

Acuerdo crediticio de Cemex para Valenciana de Cementos Economía Junio27 CEMEX 

Kcducen la recomendación a la deuda de largo plazo de Cemex Economía Jumo 29 CEt4E 
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Creció 501 en un alio el número de nano, en la lista de Forbe Primera Plana julic, Ql CEMEX 
La riqueza de los 15 mexIcanos de Fase equIvale al 97. del P Economía Ju! o02 CEMEX 
Fataces. quienes piden rewreos públicos para deudores: Zedllk, El F'aís Julio 05 CEMEX 
Incrementó Cemex 17% el precio ¿el cemento Economía julio 06 CEMEX 
En Brasil. el más podewso sector enwieeartal de Al. Economía Julio lO CEMEX 
Eecomendó Salomon rvtlier la conçira de acciones de Cm= Economía Julio 11 CEMEX 
lmaglnatplan de caplt.alacl6n de Grupo Acerero del Norte Economía Julio 14 CEMEX 
Pefenderá el qi*lemo lo, rterese, de en,resarloe ante la He1n-urtai Primera Plana Julio 18 CEM EX 
Analiza b anaccil vender parte de AcclvaL seflala el FIanclal Times Economía Julio 20 CEMEX 
L&s efecctos de la Helm, no son de impacto MAL La Habana Contraportada Julio 24 CEMEX 
100 mM. el pago a EU del cemento mexicano por el castigo arancelario Economía Julio30 CEMEX 
Crecieron 60% Las ganancias bur1tlles Primera Plana Agosto 05 CEMEX 
13en9áclto de fimnas de ELI por la estrategia económica de México, Economía Agosto 07 CEMEX 
En tres emioca-as se concentre el 35'j de los ioteecamblos diarios en la bolsa 
Mexicana

Economía Agosto 12 CEMEX 

Sindica Cemex 350 millones de dólares Economía 1, josto 13 CEMEX 
Ccmex. tercer productor mundial de cemento Economía Agosto 14 CEMEX 
Invertirán en el turismo nacional ent-ssarlos de Europa y Canadá Economía Agosto 16 CEMEX 
Pende 1993 Pomos adeuda 300 mdd a Cuba Primera Plana Agosto 21 CEMEX 
El margen de eiubiocacki,i va a ser grande en esta Iocura de la Hekiis- 

urton: Carlos Lagc
Primera Plana Agosto 23 CEM EX 

Se restnjctu,-an firmas foráneas Instaladas en Cuba Economía Agosto 24 CEMEX 
Destaca Cemex por su admkrletracld,t bdustiy Week Economía Agosto 27 CEMEX 
Telex. la segunda errrvsa con n1a,vres utIlIdades en AL Economía Agosto 27 CEMEX 
Aplazan el fallo sobre la venta de cemento nlcs.lcano en EU Contraportada Agosto 31 CEMEl( 
onvc la policía el bloqueo de ex coopei'atMstas de Cemex en NI. El País Septiembre 03 CEMEX 

Penuncla Contra KLzzo y SalIna, Lozano El País Septiembre 04 CEMEX 
Prieto de la Fuente, de C~ con un nuev encargo Economía Septiembre 04 CEMEX 
Conckirn bloqueo en una cetnentera de Monterrey El País Septiembre 05 CElA EX 
Por Iiconsictcnclas han fracasado pro~ de prlvat!zaclón Economía Septiembre 14 CEMEX 
Pesconcertante. el fallo del panel del TIC Economía Septiembre 15 CEMEX 
Sorprende no de 8 años a ZzdlIb con suø dotes oratorias El País Septiembre 21 CEMEX 

Cuba mantendrá en secreto futuros planes de iwer,Ión El País Septiembre 27 CElA EX 
Firman Nafin y Cemex convenio de Golabo,-clAi Economía Septiembre 27 CEMEX 
Telex, segundo lugar de AL con mayor patrimonio bursátil Economía Octubre - 10 CEMEX 
DINERO Economía Octubre 12 CEMEX 
Anuncia Cemoc varios relewis en su dkecthra Economía Octubre 26 CEMEX 

manda el dimctor de Ce*ex lopulea' a las	istructa-as Economía Noviembre 02 CEKIEX 
Enresas de NL Invertbde 500 mdd en los mercados emergentes Economía Noviembre 16 CEMEX 
Azrqllar el comercio con China. objetM de 7.edlIb Economía Noviembre 21 CEKIEX 
Pendl6 Ze8i en Manga la iegaldad de lastacbies Primera Plana Noviembre 26 CEMEX 
Inuflcientc generación de empleos en exportación Economía Picembi-e 13 CElA EX 
Inauguran centro social Construido por el Fideicomiso Cooperamos Economía Picemnbre 13 CEMEX 
Con el extranjero. 687. de deudas de fbinas en la Dmv Economía Mayo 30 CEAMIC 
Perdió ayer el mercado burAtU 0ff' por ciento Economía Agosto 29 CEAMIC 
Perdió el peso 10 centavo, frente al d6lar comenzó un ajuste gradual del 
mercado de can*bs AMCC

Primera Plana Octubre 15 CEAM1C 

.CnepLáGItO de firmas de EU pa' La estrategia económica de México Economía Agosto 07 CONTAL 
Eeptinte de 2.47% mi el IPC; voldó a perder el dólar Economía Julio 19 CONTAL 
SEMANA bU5ATIL Economía Septiembre 28 CONVEE 
Sumarán 6 mIl mM las exportacIones de crtrtsas de NL Economía Enero 06 CYPSA 
Al renos 22 conSorcIos, tras 61 plantas petroqunlGas Primera Plana Enero 17 CYDSA 
Clasemcdlenos. abst4nganse Economía Enero 21 C'mVSA 
Precisa Nafin: el rescate será para 25 ceniscrclos  endeudados Contraportada Enero 24 A 
adlograli del Grupo Pulsar Economía Enero 25 A 

I-iteresa AleIno Unido un acuerdo con México Economía Febrero 08 A 

is

PANOPTA Economía Febrero 11 A 
PlL que Yltro pueda financiar a sus asociadas Cydea y Scrfio 
Sin riesgo, las Inversiones rexicanas en La Habana por pugna EU-Cuba

Economía Febrero 23 
Economía Febrero 27

CYPSA 
CYPSA 

Quitar el impuesto al activo. InsIste la IP de NI- ante Ortiz Economía Marzo 05 C'TVSA
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Anexo 2: Sejuir7rienCo pi- ívlicc & lasempresas yde los emprefuirios 

México y el vamprismo petrolero Economía Marzo 25 CYDSA 

Tuvieron 15 emisoras mexicanas de la 13MV malos resultados en 95 Economía Abril 10 CYPSA 

ZedilIo condenan Washington y Texas  la agresión a mexicanos El 

Aumentaron los pasMs de 6 empresas de Monterrey 

inyersiones por 2.8 mil millones Drovccta el grupo de los Nueve

País Abril 18 CYPSA 

Economía Abril 28 CYPSA 

Economía Mayo 09	 CYPSA 

Inicia Fobaprva la venta de activos bancarios pca- $100 mil millones 

Falaces. quienes piden recursos públicos para deudores: Zedillo- 

Investigarán si diez productos Liásicos justifican su aumento

Economía Julio 02 
El País Julio 05 

Economía Julio 27

CYDSA 

CYPSA 

CYDSA 

Alfa y Cydsa. en buena posición para Incursionar en petroqunIca Economía Agosto 02 CYPSA 

En ti-es emisoras se conCentra el 351 de los Intercambios diarios en la Bolsa 

Mexicana

Economía Agosto 12 CXDSA 

Seis prominentes empresarios mexicanos viajarán a  Londres a explorar 

posibilidades de inverSión  

Economía Septiembre 12 CYDSA 

Promueven empresarios las inversiones Inglesas  en México Economía SeptIembre 17 CYDSA 

Escasa actMdad en el mercado bursátil Economía Septiembre 28 DEKMET 

Al menos 22 co~". tras las 61 plantas petroqusiiicas Primera Plana Enero 17 l)ESC 

Precisa Nafii: el rescatc será para 25 consorcios eiiáeudados Contraportada Enero 24 DESC 

México y el vampinsmo petivlerO Economía Marzo 25 DESC 

Tuvieron 15 emisoras mexicanas de la 6MV 'maIos resultados en 95 Economía Abril 10 DESC 

Anuncia ZediIIo un millón de dólares para el Fondo Mario Molina Primera Plana Junio 05 DESC 

Menaje Economía Julio 07 DESC 

Enl3rosil. el mas poderoso sector empresarial de AL Economía Julio 10 VESC 

Creció 10.13 veces el ingreso de dlvlas vía la DMV en seis meses Economía Julio 14 DESC 

La PMV a la baja. pca- quinto día consecutivo Contraportada Julio 26 DESC 

Crecieron 60% las ganancias bursátiles Primera Plana Agosto OS DESC 

En tres emisoras se concentra el 351. de los Intercambios diarios en la Bolsa 

Mexicana

Economía Agosto 12 PESC 

Tekiimç la segunda empresa con niaaes utilidades en Al 

Hombres de negocios, en el consejo de administración de El Universal 

Semana Bursátil 
Mentarán a empresas mexicanas a participar en la bolsa de E  

MENAJE

Economía Agosto 27 

Primera Plana Septiembre 13 
Economía Septiembre 28 

Economía Noviembre 15 

Economía Julio 07

I7E5C 

DESC 

DESC 

DESC 
VIANA 

Hlstdrico repunte en la 6olsa: 5.437. Primera Plana Enero 03 DINA 

pide el sindicato de Dina llamar a la empresa a reanudar pláticas El País Entro 04 DINA 

Rechazan empleados de Dina el ofrecinilento empresarial El País Enero 06 DINA 

García Alarcón: creció 261 la deuda de los autotransportistas Economía Enero 06 DINA 

Las maniobras de Dina, para anular el derecho de huelga 

Insiste Dina en realizar paro técnico en su planta de camiones 

Plantean enresar1os elIminar 35 cláusulas del CGT de Dina 

Propone Dina 157. de aumento ysi reajuste de 325 obreros 

Rechazan trabajadores de Dina propuesta de  alza salarial de 177.

El País Enero07 

El País Enero 07 

El País Enero10 
El País Enero 12 

El País Enero 18

DINA 

DINA 
DINA 

DINA 

DINA 

Aceptaron trabajadores de Dina el despido  de 15 coinpafieros y otro paro 

técnico de seis meses  

El País Enero 20 DINA 

ltescatarla Nafin a 20 consorciss endeudados Contraportada Enero 21 DINA 

Empieza hoy en Dina Camiones un paro técnico de seis meses El País Enero 24 DINA 

Precisa Nafliz el rescate será para 25 consorcios  endeudados Contraportada Enero 24 DINA 

El grupo jiterinstituclonal para el caso Ruta 100 no era conocido 

Continúa causando estragos la crisis en la Industria automotriz 

Negada el sindicato de Dina plan de paz laboral con la empresa

La Capital Febrero 05 
El País Febrero 12 

El País Febrero 15

DINA 

DINA 

DINA 

Rentaría Dina autobuses a transportistas del DF Contraportada Febrero 19 DINA 

Precisa Nafln: el rescate será para 25 consorcios endeudados Contraportada Febrero 19 DINA 

El POF. autorizado para licitar la primera empresa de transporte La Capital Febrero 21 DINA 

Durante 95. ventas de tortilla por 3.500 mdd en EU 'riniera Plana Marzo 03 DINA 

Ceml ayer con una ligera baja la bolsa de Valores La Capital Marzo 16 DINA 

Ganancias de 029% en la 6Mi, el dólar se encareció dos centaros Economía Abril 04 DINA 

Invita Pina a cambiar eurotítulos por acciones de Matorcoah Economía Abril 25 DINA 

MENAJE Economía Mayo 02 DINA 

Promueve Dina un crédito por 15 mM para Impulsar su producción El País Mayo 25 DINA 

Con el extranjero, 68% de deudas de firmas en la BMV Economía Mayo 30 DINA 

Despedrán en Dina Camiones a 350 obreros, por dificultades económicas El País Mayo 31 DINA
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RickmaIiddy frxnaa de acción de ion meqaernprenarson	arIo 

Propone CIMa polongar el paro técnico y despedh a tSO obrenj, El País Julio 02 DINA 
Compra Zabkidovsky las bases deItacJdn de enrcea de trans~ Contraportada Julio 05 DINA 

latenarIo, de DMa en un recorte á l raís Julio lO DINA 
Concluir la relaclóli laboral en DMa CanuJo, pide la enresa El País Julio t7 DINA 
Insiste Dina en que SC prcirrogue el pmo técnico a diclen*re El País Julio 19 DINA 
Propuso Dina pnolongar el paro técnico en su planta de camiones El País Julio 23 DINA 
Conckiel paro técnico en la planta de canione DMa El País Julio24 DINA 
MA5k La otra ei,kln Economía Julio 24 DINA 
egresamn a la planta obreros de DMa. pero no hubo actMdad El País Julio ?-5 DINA 

Avance en la Dola en la dltbna aesl&t de la semana Economía julio 27 DINA 
Trabajadores de Pitia aceptarían el paro técnico si no hay recorte, El País Julio 29 DINA 
No hay arreglo en PMa 1111SISU la en,nesa en alargar el paro técnico El País Agosto 28 DINA 
Acuerdo en Dina: no habrd despidos pero st paro técnico Contraportada Agosto 11 DINA 
Crecieron 4542la, ventas de anrladoras de camione, en julio Economía Agosto 11 DINA 
Aceptan trabajadores de Ditta prolongar el para técnico Economía Agosto 15 DINA 
Sacan enne,arios equipo de la planta de autobuses Pitia El País Agosto 29 DINA 
Perdió aer el mercado bursátil 0.67 por ciento Economía Agosto 29 DINA 
kirtIr4 Dina en Argentina Economía Septiembre 21 DINA 
Perdió 054. Z1-PC; dólar a 7.S5 al mayjreo Economía SeptIembre 24 DINA 
etnxe4ió 0.47 el k,dIce de precios de la	oIsa Mexicana Economía Octubre Ql DINA 

Aumento de 275 en Dina Ccmoltes El País Octubre lO DINA 
SEMANA 51.15AT1L Economía Octubre 12 DINA 
Negocian autotl-ansporustas créditos para sustituIr 230 mil camiones Economía Octubre 16 DINA 
Conxwt.amIento mitcto en el rendimiento  de los Cctes Economía Noviembre 06 DINA 
Alentarán a enipresas mexicanas a participar en la ki1a de EU EconoriLa NovIembre 15 DINA 
DI4E0 Economía Noviembre 19 DINA 
Ampliar el comercio con China, objeuu de Zedøb Economía Noviembre 21 DINA 
La tasa de interés de los Cate, continuó su tendencia a la baja Economía Diciembre 04 DINA 
Propone Pitia adelantar la rsvisk$n del contrato El País Diciembre 10 DINA 
Tendencia alcista en la 6MV por terter día seguido Economía Diciembre 20 DINA 
Con,tn*án Chrysler y 13MW motores en Anrlca Latina Economía Octubre 02 EATON 
Las variaciones del tipo de caml?Io no preocupan a Zedlik, Economía Octubre 26 EATON 
MENAJE Economía Mayo SI EATON 

eptmte de 2.47L en el rc '.vIvø a perder el dólar Economía Julio 19 ECKO 
Caen Cate, a su nhl más bajo desde ettie inició la abis Primera Plana Agosto 21 ECKO 
Al menos 22 consorcios, ti-as las 61 plantas petrot1uínlcas Primera Plana Enero 17 ECKO 
Caen CeLe, a su nreI más bajo desde nue Inició la crisis Primera Plana Agosto 21 EMYASA 
Tui4eron 15 emIsoras mexicanas de la DMY "mak,& resultados en 95 Economía Abril 10 El IYA5A 
Tuvieran 15 emisoras mexicanas de la Bmy maIos resultados en 95 Economía Abril  lO GCA50 
TuvIeron 15 emIsoras mexicanas de la 0MV 'malos resultados en 95 Economía Abril  lO GCC 
Las ventas de O cementera,. 88	menore, en 95, 131VIV Economía Febrero 29 GCC 
Con el extranro. 68 de deudas de litinas en la 13MV Economía Mayo 30 GEASA 
Adeudos por 97 mli 742.5 mlliones deben pagar II» enresas en 96 Contraportada Abril 08 GEASA 
Acuerdan comisión de diputados y Humberto Mosconl revisar el pn}itno El País Enero 05 GEO 
miércoles archivos de CONASUPO 

busca Figueroa la concesión del puerto de Acapulco Economía Mayo 28 GEO 
Cabal Penlche. ejerrio del eirçesario rexlcano con ganancias rrajltitnitena-la El País Junio 09 GEO 
CLA5E POUTICA El País Agosto 09 GEO 
Seis grupos. en la lucha por la primera licitación de Ruu lOO La Capital Agosto 13 GEO 
etrcceso de casi un punto porcentual en la oisa Mexicana Economía Octubre 08 GEO 
adiogrM del Grupo Puiear Economía Enero 25 GEUPEC 

Al menos 22 consorcio,, tras las 61 plantas pctrouínlcas Primera Plana Enero 17 GEIJPEC 
Bajó 5.05 puntos porcentuales la Lasa de interés de los CeLes Contraportada Julio 24 GFESA 
SEMANA DILIZ5ATIL Economía Septiembre 28 GFE5A 
Acu nula laoIsa tres joriadas de pdrdkias el lI'C cayó aysr 1.137. Economía Dicembre 14 GFESA 
Alza de17.en la 64\subrnTliEy11r Economía Julio l8 GFESA 
Cuarta caa conseaitwa del rc de la boisa mexicana Contraportada Julio 25 GGEMEX 
La BMV a la baja. por uitflo día conseartlwo Contraportada Julio26 GGEMEX 
SaMa tenorar de capitales por la Iiestabllldad can*laria Primera Plana Octubre 18 GGEMEX 
TuvIere,, 15 emIsora, mexicanas de la 15MV Imalog, resultados en 95 Economía Abril 10 GGEMEX
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Anexo 2: Scgwnrento periodístico de laS empresas y de ks empreoJ 

Economía Agosto 1 GiCItJSA 
OL5A

- 

Cierra la bolsa con una ganancia marginal  de 0.791	 Economía Noviembre 14GIPUSA 

geactiva su producción Cekik,sa y Papel Economía Noviembre 15GIPU5A 

Economía Agosto 16 GISSA 
BOLSA 
Estudia la SU ampliar a 30 allos la concesión de autopistas Primera liana Enero 25GM() 

Presentará la empresa GMD cco proctos al Fondo de lnfraestnjCtiira-Economía Mario 07 GMt) 

Cerró ayer con una ligera baja la Bolsa, de Valores Economía Marzo 16 GMP 

Solicitan 12 empresas registro para a concesión ferroviaria Economía Marzo 26 GML) 

Tuvieron 15 emisoras mexicanas de la DMV malos resultados en 95- Economía Abril lO GMI) 

Empantanada, la venta de los ferrocamiles, dicen interesados Economía Abril 19 GMO 

Mayores esfuerzos contra La iesegurldad. ofrece Chuayffet El País Junio 20 GML) 

Construirán en Morelos nuevo tramo carretero El País Junio 20 GMP 

1)efenderá el goblemo los Intereses de empresarios ante la Helm-6urton Primera Pian
o 	lb GMP 

Planean construir en MéXICO una vía que copita con el canal de Panamá Primera Plana JulIo 22 GMO 

LaMV a la baja. por quinto día consecutM Contraportada Julio 26 GMD 

ian la prlvaUzaciófl de sistemas de agua en el país Economía Julio 27 GMO 

 la IP podría manejar los sistemasde agua en el i* Economía Julio 28 GMC) 

zumel. 4 empresas pelean por la administración portuaria El País Julio 29 GMO 

O. el primer apoyo financiero Wdará el Finfra 

Jnde
Economía AgostO 03 GIdE)

arían lndefinidamentC La licitación para el tren transístsnico  Contraportada Septiembre 09 GME) 

 el Estado de Hidalgo, la construcción del aeropuerto alterno Econom ía Octubre 10 GIdE) 

Economía Noviembre 03 GIdE) 
En riesgo, el hábitat de 300 mil aves 

A consulta publica, la decisión para ubicar el aeropuerto alterno Primera liana Noviembre 03 GIdE) 

Adeudan 4 constructoras $850 millones a Hacienda Contraportada Noviembre 06 GMO 

epresentantCs de GMP no convencieron en la k0ma La Capital Noviembre 18 GMP 

Ganó el no en la consulta de la goma	 - La Capital Noviembre 25 GIdE) 

Se f~un acuerdo para construir una estación carbonífera Economía Noviembre 27 GIdE) 

Piden en la colonia goma respeto a la consulta La Capital Noviembre 27 GIdE) 

Festejan en La colonia coma la cancelación del estacionamiento La Capital Plcenibre 08 GIdE) 

Tuvieron 15 enilsora5 mexiGanas de la 15MV makis resultados en 95 Economía Abril lO GMEXICO 

Kepunta el IPC tras ocho sesiones de pérdida Economía Octubre 02 GMOE)ELO 

Tuvieron 15 emisoras mexicanas de la 15MV malos" resultados en 95 Economía Abril 10 GMOL)ELO 

adiograiia del Grupo Pulsar
Economía Enero 25 GgUFÁA 

Negocios de (la) familia (revokucionaria) Economía Enero 28 GKUMA 

Maseca, ejemplo de amiguismo y prácticas lnjustas: New Yor¼ Times Economía Febrero 16 GUMA 

Plantea Cabreros au.c el maíz siga con subldio, pero selectivo Primera Plana Marzo 03 GgUMA 

Tuvieron lb emisoras mexicanas de la DMY ImoW resultados en 95 Economía Abril lO GKUMA 

Aumentan 179.57. utilidades de Gruma en 1995	 - Economía Abril 26 GUMA 

Maseca yiot'o se preparan para conytar 11. con tortillas Economía Mayo 11 GUMA 

Fegulación y subsldlo frenaron a la Industria  de la masa y la tor'tala- Economía Mayo 29 GUMA 

Con Las Afores. México superará en ahorro a AL - Economía Junio 08 GEUMA 

Larle1ueza de los 15 mexicanos de Fortres equivale al 97. del P18 Economía Julio 02 GUMA 

Ganancias de IndustrIales de Monterrey Economía Julio 26 GgUMA 

benepLácito de firmas de EU por la estrategia económica de México Economía Agosto07 GUMA 

Grupo Maseca. princial productor mundial de tortilla Contraportada Agosto 23 GUMA 

Economía Agosto 24 GgU1ÁA 
E)1Ego 
La asociación  con AOM reducirá  en 230 mdd los pasivos de Gruma Economía Agosto 27 GUMA 

bwertirán empresas de EU en tortillerías Economía Septiembre 22 GKUMA 

Ganó La 15MY 16.31 puntos. alcanzó 3 mil 327.20 unidades Economía E)Icembt-e 28 HEL)EZ 

Crearán corriente sindical en la COK para democratlzarta - El País Octubre 24 HEE)EZ 

getrocedió 0.477. el ísdlce de precios de La bolsa Mexicana Economía Octubre 01 ASASA 

Re unta el ll'C tras ocho sesiones de pérdida Economía Octubre 02 IASASA 

Ganó 71.4 unidades la bolsa Mexicana de Valores Economía Octubre 03 IASASA 

Tercera jornada de ganancia en la SMV: aumentó 0.457. el IPC Economía Octubre 04 bi5A5A 

gotrvccso de casi un punto porcentual en la bolsa Mexicana Economía Octubre 08 IASASA 

En septiembre bajá 1.78% la inversión extranjera en bolsa Economía Octubre 09 IASASA 

ebasa la inflación la proyección oflcial 20397. hasta septiembre Contraportada Octubre lO IASASA 

SEMANA 6UKSA11L Primera liana Octubre 15 tISASA 

Perdió el peso lO centavos frente al dólar, comenzó un ajuste gradual  del Prir era Plana Octubre 15 IASASA 

mercado de cambios: AMCC

Página 21 de Anexo 2 
Javier A. iAzuaga Magnoni



acionalwJa4 y fcrmas de acii. de id megaenip.esarc ' mec.r'o 

Sigue la presión contra el pcso el WC cae 1.101 y suben los Cetes Primera P lana Octut'-e 1 6 ASASA 
Eecupera la bolsa 31.17 puntos al cerrar la semana Primera Plana Octubre 19 IA5ASA 
Retrocede, el peso ante una nueva ola especulativa; el dólar, a $7.79 Contraportada Octubre 23 IASASA 

,ibiun demanda de dólares y presión especulativa contra el peso Contrapctada Octubre 25 lASA SA 
Compró el deM 200 mdd para fortalecer reservas Pi-imcra Plana Noviembre 05 lASA SA 

cgIsu-ó el índice de precios de la 13MY un afea marginal de 0.147. Economía Noviembre 13 IASASA 
Saja general en los Cetcs subo la bolsa y el peso se recupera Economía Ncwjen,bt-e 27 IA5A5A 
Mantiene su tcndencla alcista el WC de  la bolsa de Valores Economía Oicembre 03 IASASA 
La tasa de interés de los Cetes co,itlnuÓ su tendencia a la baja Economía Plcembre 04 IASASA 
Hubo recuperación de la bolsa con altIbajos en los diUrnos días: SHCP Economía t)Icembrc 05 IASASA 
SEMANA BU15ATIL Economía PICerTiln-e 21 lASA5A 
Histórico repunte en la bolsa: 5.437. Primera Plana Enero 03 ICA 
Alianza del Grupo Careo e ICA para la concesión de ruta ferroviaria Primera Plana Enero 03 KA 
Por primera vez rcbaeó la 6MV las 3 mIl unidades Primera Plana Enero 04 KA 
El repunte de la bolsa, muestra de confIanza de loe hiversksiistas Primera Plana enero 05 
El trabajo en equipo nos ha mantenido unidos Economía enero 12 ICA 
SI tiene trabajo. KA volverá a ser gran empleador. afirma (.jlntana Contraportada cirro 12 CA 
Cano Eec.alante: en 8295. el peor  fracaso económico Contraportada enero 13 ICA 
En breve, la convocatoria para la concesión de segundos pisos: PPF La Capital enero 15 ICA 
La reactivación lnmoblarla de vivienda media, en 1998 La Capital enero 18 ICA 
Se reparará en 10 días el hundimiento de la cinta asfdlt.lca La Capital enero 24 IGIN 
Precie NafIn: el rescate será para 25 consorcios endeudados Contraportada enero 24 ICA 
Estudia La SCT ampliar a 50 años la concesión de autopistas Primera Plana enero 25 IGA 
Defiende Zedlllo la liberación económica Primera Plana enero 27 ICA 
Mejoró ING/baringe La posición del mercado bursátil  mexicano Economía enero 30 ICA 
Geoçnti'lco crecimiento de El barzó,tamkez Contraportada enero 31 JCA 
El Indice de Precios de Ja DMY avanzó 1.44 por ciento Economía febrero 02 ICA 
Inicia programa de InversIones consorcio fenocanllcro de EU Economía febrero 03 CA 
Las relaciones entre Panamá y México. en su mejor momento El País febrero 12 ICA 
Saja generalizada en acciones mexicanas en Wall Street Economía febrero 13 ICA 
KA no obtuvo conceJones carreteras por favortUmo, asegura Quintana Economía febrero 14 ICA 
I?occ grupos podrán participar en la privatización de Ferronales Sección: CA 
Dará fortaleza la IP al sector energético, opinaejes Ileroles Economía febrero 29 IGA 
Cayó 2.67. La 13MV es el nu' retroceso del alto Primera Plana febrero 29 ICA 
Atraso significativo en telecomunicaciones y transportes; Zedllb Primera Plana mareo Ql ICA 
Presentará la empresa GML) cieo prosctos al  Fondo de Infraestructura Economía marzo 03 
Perdió Grupo Sldek 250 mdd a finales de 1995 Financlal Times Economía marzo Ob 
Las concesiones de Acapulco y Vallarta Interesan a 12 empresas Economía marzo 09 ICA 
Controlada, la fuga de ccanbustóleo en el complejo de la CFE en ririlpan Economía marzo 10 ICA 
Negó la CFC otorgar a dos empresas la explotación de la terminal Altama II Economía marzo 12 ICA 
Nuevo biGremento de Cetes en todos los plazos Economía marzo 13 KA 
561, tres consorcios en la Ucltackfn de la teniilnal AltamWa II Economía marzo 13 IGA 
Detenidas las obras de la hidroeléctrica, por falta de fondos La Capital marzo 13 ICA 
bloqueo económico a Cuba: 56 aniversarIo Economía marzo 24 ICA 
Causados por P~ los mayores damosecológicos en Veracruz El País marzo 25 ICA 
Solicitan 12 empresas registro para a concesión ferroviaria Economía marzo 26 ICA 
Se flscalkzarán concesIones para evitar los favoritismos Economía marzo 28 ICA 
escat6 Aguascalientes un título de concesión de agua El País marzo 30 IGA 

TuvIeron 15 emisoras mexicanas de la bMV "mak,s resultados en 95 Economía abril 10 ICA 
cspetar las concesiones a la IP de seMclos pdblicos. pide Aniieo Economía abril 16 ICA 

Klesgo de racionamiento, por falta de lnvevskln en infraestructura Economía abril 17 ICA 
Empantanada, la venta de los ferrocarrIles, dicen  interesados Economía abril 19 IGA 
Se InscrIbieron 35 empresas para licItación en Ferronales Economía ~1 21 ICA 
bajaron 2.69 puntos los CeLes a Z8 días; retrocedió 1.03% la bMV economía Abril 24 ICA 
Keunió,, de México. EU y Canadá sobre la ley Henilsburton Economía Abril 28 KA 
ZedlJlo 9 mil rndd a generación eléctrica en 4 altos Primera Plena Mayo 04 ICA 
Instalarán en México una fábrIca de tajeLas con mlomprocesador Economía Mayo 17 ICA 
Coloca ICA bonos por 150 rndd en el mereado europeo Eccriomía Mayo 22 KA 
En rIesgo. 200 frnias mdcanae en Cuba por la liehns-burton Primera Plana Mayo 26 ICA 
busca Figueroa la concesión del puerto de Acapulco Economía Mayo 28 CA
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Anexo 2: Seguimiento per?odíntico de Las empresas y de los	resanas 

ecomendó Salomon 6rotliers compra de acciones de Televisa en Wall Street Economía Junio 01	 ICA 

CHA: las IhMas determinarán la superficie de tierra a sembrarse El País Junio 10 

Se oponen vecinos de Alcoman a la explotación de un bosque La Capital Junio10	 ICA 

MENAJE Economía Junio 14	 ICA 

Sobran 60% de ferrocarrileros para la privatización Primera Plana Junio 1' CA 

[)enuncia empresario corrupción en La alcaldia de Guadalupe El País Julio 03	 ICA 

Kepo-tó ICA una caída de 501 en su vokimen de ventas de 95 Economía Julio 03	 ICA 

Protesta por la concesión otorgada a filial del Grupo KA El País Julio04	 ICA 

El presidente de ICA pide oportunidades para los jóvenes El Paí5 Julio07	 ICA 

Union Paci& y Carso podrían unirse para explotar el ferrocarril del HE Economía Julio 12 )CA 

Vanistas acusan a Garza Santos de difamación y calumnia El País Julio 19 ICA 

Creció 10.13 veces el Ingreso de divisas vía la 13MV en seis meses Economía Julio 14 ICA 

Negocian la privatización de sistemas de agua en el país Economía Julio 27 ICA 

En Cozumel, 4 empresas pelean por la administración portuaria El País Julio 29 ICA 

A ICA, la concesión para modernIzar 4 paraderos La Capital Agosto 01 ICA 

En 96 se han cometido 40 asaltos bancarios La Capital Agosto 02 ICA 

Otorga concesiones la SCT sin los reglamentos correspondientes Primera Plana Agosto 03 ICA 

Niega Ruiz Sacristán la presunta venta de ferrocarriles y puertos Contraportada Agosto 04 ICA 

Beneplácito de famas de EU por la estrategia económica de México Economía Agosto 07 ICA 

Se adjudicó ICA la construcción de la carretera Comedor del Sur en Panamá Economía Agosto 05 ICA 

En venta, la ruta ferrocarrilera más rentable del país: la Noreste Economía Agosto 053 ICA 

Vigilará el Senado la concesión ferroviaria Economía Agosto 11 ICA 

Interes de ICA y extranjeros por adquirir talleres de Ferionales Economía Agosto 14 ICA 

La anexión ferroviaria Economía Agosto 19 

ICA negocia con gobiernos estatales concesiones carreteras Contraportada Agosto 29 ICA	 - 

eitera el PPF concesión a ICA La Capital Agosto 29 ICA 

Sensibilizada la bolsa y el tipo de cambio por las acciones del EPK Primera Plana Agosto 30 ICA 

Concluyó la obra del nuevo puerto en Punta Venado Economía Agosto 30 ICA 

Licitación internacional para ampliar la refinación de crudo Economía Septiembre 05 ICA	- 

Seis prominentes empresarios mexicanos viajarán a Londres a explorar 

posibilidades de inversión  

Economía Septiembre 12 

Impugnan las obras de estacionamientos Contraportada Septiembre 12 ICA 

En Nafin. agujero de $20 mil millones Economía Septiembre 15 ICA 

Promueven empresarios las inversiones inglesas en México Economía Septiembre 7 ICA 

Sigue la construcción de estacionamiento subterráneo La Capital Septiembre 20 

Mi auto es una caja fuerte GutIérrez Cortina La Capital Septiembre 26 ICA 

Tres empresas compiten para el Ferrocarril Chihuahua-Pacífico Economía Octubre 01 ICA 

Veflende el estado de HiaLgO, la construcción del aeropuerto alterno Economía Octubre 03 

Se oponen vecinos de la goma a la construcción de un estacionamiento La Capital Octubre 06 ICA 

En la Condesa, historia de defensa del entorno La Capital Octubre 13 ICA 

La venta de los FC. conforme a lo programado Economía Octubre 15 ICA 

Las concesiones Iniplican grandes inversiones y rápldrecuperación La Capital Octubre 22 ICA 

Queda Antonio Macedo Tenliado al frente de la Babillíca Contraportada Octubre 31 ICA 

Kan desaparecido este año 3 mil SO conStructoras Economía Noviembre 01 ICA 

Invertirá Petróleos Mexicanos 733 mM en la nueva gasolina Economía Noviembre 02 ICA 

Invertirá Petróleos Mexicanos 733 mM en la nueva gasolina Economía Noviembre 02 1CA 

Eebasa lo técnico la decisión de construir otro aeropuerto Economía Noviembre 03 ICA 

ebasa lo técnico la decisión de construir otro aeropuerto Economía Noviembre 03 ICA 

En riesgo, el hábitat de 300 Mil aves Economía Noviembre 03 ICA 

A consulta pública, la decisión para ubicar el aeropuerto alterno Primera Plana Noviembre 03 ICA 

Adeudan 4 constructoras $850 miibes a Hacienda Contraportada Noviembre 06 ICA 

Terminará este mes la reestructuración de 52 concesiones Economía Noviembre 09 ICA 

Alentarán a empresas mexicanas a participar en la bolsa de EU Economía Noviembre 15 ICA 

Falta democratizar la propiedad empresarial en México CFC Economía Noviembre 19 ICA 

Adelantan la recepción de ofertas por el Ferrocarril del Noreste Economía Noviembre 22 ICA 

Los errores de diciembre se llevaron los grandes proyectos inmobiliarios Contraportada Noviembre 22 ICA 

Tendría Ferrocarril del Noreste ingresos por $2 mil millones Economía Noviembre 26 ICA 

ecilre el gobierno propuestas de 5 grupos interesados en el Fcne Economía Noviembre 30 ICA 

Otorgan a TFM la concesión del Ferrocarril del Noreste por SO aflos Primera Plana Oicienibre OS ICA 

Aprehenden a consejera de la Cuauhtémoc se opuso a la construcción de Contraportada Diciembre 12 ICA
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tacionamicnto 

Envió el DOF los programas delegaclonalcs j la Asamblea La Capital Viciembre 14 ICA 
PAA&)LA Economía Septiembre 23 PCONSA 
En 95 aumentaron 140.77. Ise utllldadee de cinco siderúrgicas Economía Enero 02 ICH 
En septien,re 'ajá 1.787. la rnerslón  extranjera en bolsa Economía Octubre 09 KlM6E 
Comportamiento mixto en el rendimiento de los Cetes Economía Noviembre 06 KIME 
Tuvieron 15 emborAs mexicanas de la 13MV mak's resultados en 95 Economía Abril 10 KIM6E 
I'ANOPTKA Economía Enero 21 KIM13EIZ 
Careo yTefrnex siguieron entre las 10 empiresas más rentables Economía Enero 26 KilVIDEP 
Al menos 22 consorcios. traS la61 plantas petroufrnlcas Primera liana Enero 17 KIM5E 
La fusión de FJmbesly Clart y Scott raper crearfa un monopoo del papel Economía Enero 26 KIM5E 
PANOPTKA Economía Febrero 11 KIM5E 
CondIclona la CFI la asociación de r.hnbeily Ciark y C,looba Economía Mario 07 KlM5E 
Estrictas. las condiciones para la fusión de KJmbez-IyCtart y Crloba Economía Marzo 08 
La fusión de rimt'erly y Crlsot'a Economía Marzo 17 KIM5E 
Salarlos y desgaste industrial. Iw focos rojos de la economía Economía Mayo 07 KIM6EE 
En la ciudad de México y zona conurbada. 250 kidust.ias altamente 
c"ntambiantes

La Capital Mayo 12 KIMSEE 

La riqueza de los 15 mexicanos de Forbes equivale al 97. del FIO Economía Julio 02 KIMSEE 
Creció 10.13 veces el Ingreso de dIvisas vía la BMV en seis meses Economía Julio 14 KlME 
El rumbo económico del país. el co~.Claudio X. González El País Julio 21 KIM5E 
Ayer, cuarta aha más kllportant.e del alIo en la bolsa Primera Plana Agosto 02 KIMS& 
Beneplácito de firmas de EV por la cstratcqla económica de México Economía Agosto 07 KJM5E 
En tres emisoras se concentra el 357. de los Intercambios diarios en Ja bolsa 
Mexicana

Economía Agosto 12 KJMS& 

Seis pronhinentes empresarios mexicanos viajarán  A Londres a mplorar 
posflIdades de Inversión

Economía Septiembre 12 KIMbE 

Continúa la emergencia ambiental Primera Plena Octubre 17 KlMbE 
Suspendieron desde las 15 horas de a>er la contlrgencla ambiental- La Capital Octubre lb KIMSEE 
Alentarán a empresas mexicanas a participaren la bolsa  de EU Economía Noviembre 15 KIM15EK 
En un año hubo 81 fusIones de grupos de empresas, dice Ja CFCE Economía Marzo 27 LATINCA 
Cen-á la bolsa con una pérdida de 8.04 puntos en el IPC Economía Marzo 30 MAIZ00 
SEMANA 13U5ATIL Economía Septiembre 28 MALZOEO 
Eeglstrcl el linálce de precios de la 15MV un alza marginal de 0.147. Economía Noviembre 13 MALZO0 
Mantiene su tendencia alcista el ¡PC de la boba de Valoree Economía [)icembre 03 MALZOEO 
SEMANA 13USA11L Economía Septiembre 28 MAETIN 
MENAJE Economía Julio 07 MATIN 
Sumarán 6 mil mdd las port.aclones de empresas de NI. Economía Enero 06 MODEKNA 
Precisa Nafin; el rescate scrá para 25 conorclos endeudados Contraportada Enero 24 MODERNA 

a4Iográf1a del Gnipo Pulsar Economía Enero 25 MODERNA 
mNEAElO POUTK,0 El País Enero 27 MODERNA 
Incrementó México 30% la colocación de notas en NY Economía Enero 30 MODERNA 
Se fusionó La empresa blonova de NL cai la DNA Plant de EU Economía Enero 30 MODERNA 
El IndIce de Precios de la bMV avanzó 144 por ciento Economía Febrero 02 MODERNA 
Aumentó 528% la utilidad neta de Empresas, La Moderna Economía Marzo 01 MODERNA 
INEGL gastaron los mexIcanos 276 mil millones en  cigarros durante 95 Economía Abril 07 MODERNA 
Adeudos por 97 mli 742.5 millones deben pagar lib empresas en 96 Contraportada Abril 08 MODERNA 
Tuvieron 15 emisoras mexicanas de la bMV malos resultados en 95 Economía Abril 10 MODERNA 
bajaron 2.69 puntos los Cetas a28 días retrocedió 1.03% la bMV Economía Abril 24 MODERNA 
Aumentaron los pashos de 6 empresas de Monterrey Economía Abril 28 MO0ENA 
Inversiones por 2.8 mg mllones Drovecta el grupo de los Nueve Economía Mayo 09 MODERNA 
Coloca ICA bonos por 150 mdd en el  mercado europeo Economía Mayo 22 MO[)ENA 
Con el extranjero. 68% de deudas de fbynas en la bMV Economía Mayo 30 MODERNA 
Prevé Semlnls. subsidiaria de La Moderna. ventas por 600 nidd en 96 Economía Junio 02 MODERNA 
En brasil. el má, poderoso sector empresarial  de AL Economía Julio 10 MODERNA 
Creció 10.13 veces el Ingreso de divisas vía la 51.4V en seis meses Economía Julio 14 MODERNA 

epunte de 2.47% en el IPC; woW a perder el dólar Economía Julio 19 MODERNA 
DINEKO Economía Agosto 28 MODERNA 
Pulsar pone a la venta Asgrow Agronómicos Economía Septiembre 25 MOOEKNA 
Plaguicidas. otro mal para los huicholes El País Octubre 22 M0[)ENA

Paglna 24 de Anexo 2 Javier A. Arzcaga 11r.o i 



Obtienen $365 mil millones las pnncIçales empresas de la 13MV La Capital Noviembre 11 MODERNA 

Alentarán a empresas mexicanas a participar en La bolsa de EU Economía Noviembre lEi MODERNA 

PlNEO Economía Noviembre 21 MODERNA 

Se desplomó la Bolsa-, el indice de Precios perdió 3.1 por ciento Primera Placa Julio 16 PAA5 
Reconoce Peralta ti-es fracasos financieros como empresario Economía Enero 31 PARRAS 

Al menos 22 consorcios. ti-as las 61 plantas pctroiuknlcas Primera Plana Enero 17 PENNWALT 

PANOPTICA Economía Febrero II PENNWALT 

México y el vampirismo petrolero Economía Marzo 25 PENNWALT 

CLasemedleros. absténganse Economía Enero 21 PEÑOLES 

Precisa Nafie: el rescate será para 25 consorcios endeudados Contraportada Enero 24 PEÑOLES 

Carso y Telmex siguieron entre las 10 empresas más rentables Economía Enero 26 PEÑOLES 

Duplicó Industrias Pefloles el valor de sus acciones: FinancLal Times Economía Febrero 10 PEÑOLES 

Avanzó 0.147. la DMV el dólar, a 7.85 al mayoreo y 7.70 al menudeo Economía Febrero 20 PEÑOLES 

Perdió Grupo Sldek 250 mdd a finales de 1995: Fiianclal Times Economía Marzo 08 PEÑOLES 

México y el vampa-ismo petrolero Economía Marzo 25 PEÑOLES 

Solicitan 12 empresas registro para a concesión ferroviaria Economía Marzo 20 PEÑOLES 

Tuvieron 15 emisoras mexicanas de La SMV "malos" resultados en 95 Economíabril 10 PEÑOLES 

Empantanada. la venta de los ferrocamlcs. dicen interesados Economía Abril 19 PEÑOLES 

La Profepa clausuró totalmente 19 IndustrIas contaminantes entre enero s 

marzo de este alio

El País Mayo 15 

_______________  

PEÑOLES 

Sobran 607. de ferrocarrileros para La privatización Primera liana Junk lb PEÑOLES 

La riqueza de los 15 mexicanos de Foi-bes euWale al 91 del P15 Economía Julio 02 PEÑOLES 

MENAJE Economía Julio 07 PEÑOLES 

Creció 10.13 veces el ingreso de divisas vía la SMV en sei, meses Economía Julio 14 PEÑOLES 

Cuatro empresas, Interesadas en laicas ferroviarias cortas Economía Octubre 16 PEÑOLES 

Pide Grupo Acerero del Norte licitar el Ferwcarril  de Coahuila Economía Octubre 17 PEÑOLES 

Salida "temporal" de capitales por La inestabilidad cambiaria Primera Plana Octubre 18 rEÑOLES 

Abrirá la 5CT licitaciones de 4 ti-amos fcm,viaros en enero Economía Diciembre 08 PEÑOLES 

Al menos 22 consorcios, ti-as las 61 plantas petrounicas Primera Placa Enero 17 QSINOUS 

Elxo del 0eM41Ua15ank a TFM, sólo si hace falta Economía [)icembre Ob PEGIOEMP 

Inconstitucional, el decreto 308 de Nuevo León: 5uprerna Corte El País Noviembre 02 REGIOEMP 

MENAJE Economía Marzo 17 SAN LUIS 

Con el extranjero. 681 de deudas de firmas en La SMV Economía Mayo 30 SELMEC 

En 95 aumentaron 14077. las utilidades de cinco siderúrgicas Economía Enero 02 SIOEK 

El repunte de la Solsa. muestra de confianza de los inversionistas Primera Placa Enero 05 SIOEK 

Casó 2.117. la Bolsa; influyó la reducción de precios en NY Primera Placa Enero 13 5IPEK 

Rescataría Nafin a 20 consorcios endeudados Contraportada Enero 23 SIPEf. 

Precisa Nafln: el rescate será para 25 consorcios endeudados Contraportada Enero 24 SLI)EK 

El plan rescate de empresas prevé una capitalización del 257. Primera Plana Enero 25 SIPEI( 

Los consorcios en deuda pagarán su rescate con acciones: CCE Primera Plana febrero 07 SIPEI( 

Tres consorcios han reestructurado deudas por medio de la UCA6E Economía Febrero 09 SIPEK. 

eneqociari Grupo Sldek débitos con 17 bancos acreedores Economía Febrero lO 5IOEK 

La banca, dispuesta a flexlbillzarse si hay voluntad de pago, dice vicepresidente 

de La ADM  

Economía Febrero 13 SIPEK 

Leve repunte del dólar 753 pesos; bajó  La Bolsa 1.167. Economía Febrero 13 SIPEK 

Saja gencrakzada en acciones mexicanas en Wall Street Economía Febrero 13 SIPEK 

Suspende Sidek en fotnia temporal el pago del principal de su deuda Economía Febrero 14 SIPEK 

estnjcturar la deuda de Sidek no Implica achicamiento de la firma Economía Febrero 15 SIPEK 

Cerró ayer La t5olsa con una baja de 0.877. Economía Febrero 16 SI[)EK 

Pesconfían inversionistas por la suspensión de pagos de Sidek Economía Febrero 17 SIPEK 

El oscuro y obsesivo interés por Las privatlz2ckales Economía Febrero 19 SIPEK 

Continuará Situr los trabajos del Ecodesarrollo Papagayo cii Costa rica Economía Febrero 20 SIPEK 

Perdió Grupo SIdek 250 mdd a finales de 1995: Financial Times Economía Marzo Ob SIPEK 

Oc $745 mil 203 millones, el valor de acciones bursátiles Economía Marzo 09 SIDEK 

La mayor caída del alio, ayer en la bolsa Mexicana de Valores Prirr.zra Plana Marzo 09 SIPEK 

Concamin: sigue La desconflanza exigen textileros modificar el PNP Contraportada Marzo 12 SIPEK 

Cerró ayer con una ligera baja la Bolsa de Valores Economía Marzo 16 SIPEK 

echazan bancos La propuesta de rcstnicturack5n  de Sidek Economía Marzo 30 SLPEK 

Tratará Sldek de reducir su deuda en al menos mil mdd Economía Abril 03 SIPEK 

Aprueban reestructuración a Sidek Economía Abr il 05 SIPEK
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Demandan a banc.onw.r por no nionitorear emisión de bonos Economía Abril 05 5IPEK 
Meudo, por 97mO 742.5 mlibnes deben pagar 118 empresas en 96 Contraportada ~1 08 SIDEK 
Tuvieran 15 emIsoras mexicanas de ¡a 61.1V mak,s resultado, en SS Economía ~1 10 5IPEK 
inversIonista, de Sldek poifrn demandar al grupo Economía Abril 13 5IOEK 
Anuncia Situr nuevas it erslores en 24 proectoe turísticos Economía Junio 07 SIDEK 
Acuerdo de Martí con sus acreedores; rei'igrtsaa la bolsa Economía Junio 14 SIPEK 
Aportarían seis ca,ito entre ISOyZOO mdd en bruestos Economía Junio 14 SIDEK 
Para el pago de interese,. el equivalente al 247. del P15 Economía Junio 19 SIDEK 
Han pedido 59 consorcios reestructiwa- pasMs bancario, Economía Junio 19 5IDEK 
Incump lieron pagos o reestiljcturaror adeudo, 35% de emisoras de la SMV Economía Junio 22 SIDEK 
Perdieron 5 err,resa5 hotelera, más de $2 mil millones en 1995 Economía Junio 23 SIL)EK 
Tlerrqos dlfl1en en Sldeic Financlal Tírneo Economía Junio 26 SIOEK 
Subió el rendimiento de los Cete, por segunda semana consecutiva Economía Julio 03 SIDEK 
Ganancia marginal de 0.671 en la 6MY  el dólar se mantuvo estable Economía Julio 04 5IPEK 
De 4 mil 500 mdd, la cartera vencida de la hotelería mexicana Economía Julio lO SIDEK 
Alza de 1.56% en la 13MV suben TlIEy fllP Economía Julio 18 SIPEK 
Defenderá el gobierno lo interese, de entresarbs ante la Hebon5urton Primera Plana Julio IB IL)EK 
Cuarta calda con ,ecutíva del lPC de la M"mexIcana Contraportada Julio 25 IDEK 
La 51.1V a la baja. por quinto día consecutho Contraportada Julio 26 IPEK 
Avance en la Bolsa en la última sesklii de la semana Economía Julio 27 lDEV 
Concluyó esta semana la Bolsa Mexicana de Valores al alza Primera liana Agosto 03 lUE. 

eplJnte de 0.917. en la SMV dólar, a $7.65 al menudeo Economía Agosto 07 IDEK 

¡51PEK

Sajó 6.101 en julio la inversión extranjera en el mercado bursátil Economía Agosto 08 IPEK 
5015A Economía Agosto 16 IDEK 
CIASE POLÍTICA El País Agosto 18 IDEK 
Caen Cete, a su nivel más bajo desde que Inició la crisis Primera liana Agosto 21 IPEK 
Perdió aei- el mercado burátll 0.67 por ciento Economía Agosto 29 
Siguió la Solsa a la baja: el dólar ganó ti centavos Economía Agosto 31 SIDEK 
insisten cnn'esarlos en las ventajas de instalar casinos El País Septiembre 20 SIPEK 
DetenIdos. los proyectos de expansión de Grupo Sldek Economía Octubre 17 5IOEK 
Salida tenjorar de capitales por la inestabilidad cambiarla Economía Octubre 18 SIDEK 
Aumenta 1.64 puntos la tasa de Cete, a 28 días; el dólar, a $724 Primera Plana. Octubre 30 SIDEK 
Compm5 el SdeM 200 mdd para fortalecer reservas Primera Plana Noviembre 05 SIPEK 
Alentarán a empresas mexicanas a participar  en la bolsa de EL) Economía Noviembre 15 SIPEK 
5oQiaee Mj*iattat Sari a TFM. sólo si hace falta Economía Dlcembre 08 SlL)EK 
Ayer. la mejor sesión de la Soles en tres meses; incremento de 2.487. Primera liana Diciembre 18 5IDEK 
Mantiene la Soles su tendencia alclsta el ¡PC  ganó 0,597. Economía Diciembre 19 SIDEK 
SEMANA 13USA11L Economía Picen*re 21 SIDEK 
Ganó la 61.4V 16.31 puntos; alcanzó 3 mIl 32720 unidades Economía Dicembre 28 SIDEK 
En 95 aumentaron 140.7%  las utldades de cinco sidenrglcas Economía Enero 02 TAMSA 
Clasemedleros. absténgase Economía Enero 21 TAMSA 
Tuvieron 15 emisoras mexicana, de la 51.4V malo? resultados en 95 Economía Abril 10 TAMSA 
Hay un clima favorable para la inversión nacional: Secofl Economía Abril 19 TAM5A 
Con el extranjero. 681 de deudas de fIrma, en ¡a 61.1V Economía Mayo 30 TAMSA 
Trabajarán ac.ercra, a 92% de su capacidad en 9& Canacero Economía Junio 30 TAMSA 
Amenaza el desempleo la seguridad humana Primera liana Julio 12 TAMSA 
at.iflca EV castigo arancelario a be tubos de acero mexicanos Economía Agosto 01 TAM5A 

beneplácito de firmas de El) por la estrategia económica de México Economía Agosto 07 TAMSA 
Arriplar el comercio con China, oettvo de Zedillo Economía Noviembre 21 TAM5A 
Avanzó 0.147. la SMV el dólar, a 7.55 al maeo y 7.70 al menudeo Economía Febrero 20 TEXEL 
El liderazgo estadunidense falla en anliar el l ibre comercio Amcham Economía Junio 27 TEXEL 
Ecpunte de 2.47% en el ITC: veMó a perder el dólar Economía Julio 19 TEXEL 

la 51.4V con unardlda de 1.48% en su ¡PC Economía Julio 23 TEXEL 
Suspenden gestiones para conceslonar el suministro de agua La Capital Enero 12 TFISASA 
Cayó 2.117. La SoIsa Intuyó la reducción de precios en NY Primera Plana Enero 13 TEJSASA 
Precisa Halle: el rescate será para 25 consorcios endeudados Contraportada Enero 24 TEI6A5A 
Estudia la SCT arr,0ar a 30 alIas la concesión  de autopistas Primera liana triera 25 T6ASA 
Estará en Hidalgo el aeropuerto altemto al de la ciudad de México Economía Febrero 02 TI6A5A 
EJ ledkz de Precio, de la 81.4V avanzó 1.44 por ciento Economía Febrero 02 TI5ASA 
Grupo Tr*asa quiere vender sus bonos más caros Economía Febrero 09 TEISASA
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Anexo 2: 5egueniento period(scico de las envpresas y de los	5aÇk25 

Mantendrá el 5TC un margen de ub51dk) para dar ci serviclo. pero se revisaránLa Capital Febrero091 TKIA5A 

tarifas 

Doce
 

grupos podrán participar en la privoLización de Ferronale, Economía Febrero 16TASA 

Preve Angeles Verdes captar 34 m&~ de pesos extra	 Economía Febrero 24TIA5A 

DDF: el desempleo en la capital durante 1995 y enero del 96. el más alto delLa Capital Febrero 28TEISA5A 

país 
Presentará la empresa GML) chico proectos al  Fondo de InfraestructuraEconomía Marzo 07	TASA 

Sólo tres consorcios en la licitación de la terminal Altamira II Economía Marzo 13 TASA 

Privatizarán este alto 8 de 18 adminIstraciOnes portuarias: SCT Economía Marzo 20 TI5A5A
1 

Pretende Trit,aa recle más del 497. de inversión extranjera Etonomía Marzo 21 TI8ASA 

En Lomas de Cocoyoc. 200 familias al boi-de del precipicio La Capital Marzo 24 TKISASA 

icitan 12 empresas registro para a concesión ferroviaria Economía Marzo 26 TI5ASA 

fiscalizarán concesiones para evitar los favorltisnios Economía Marzo 28 TI5ASA 

asocian la espaflolas Gas Natural y ep5ol paracompetir por concesiones

j5e

Economía Abril 04 TI5ASA 

as en México

negocio, la venta de las pctroiu'rilcas Economía Abril 15 TF.ISASA 

Empantanada, la venta de los ferrocarriles, dicen interesados Economía Abril 19 TASA 

Invita Dina a cambiar ewvt.itulos por acciones Motorcoah Economía Abril 25 tI5A5A 

Prorcto para crear 200 mil cajones de estacionamiento La Capital Mayo 07 TI6ASA 

Inició la construcción de los estacionamientos subteri-árieos La Capital junio 04 TI5ASA 

Construirán en Morelos nuevo tramo carretero El País Junio 20 TFJSASA 

Tribasa participará en licitaciones de feroxaitiles. confirman en Chile Economía julio 04 TI5A5A 

Can el Dow Jones 2.97.; arrastró los precios de accione, mexicanas y los Ec300mía julio 16 Tl6ASA 

mercados mundiales 
Se desplomó la Solsa: el Indice de Precios perdió 3.1 por ciento Primera liana Julio 16 TRISASA 

Economía julio 17 TIbASA 
PANOPTICA 
IZ epunte de 2477. en el IPC; voivió a perder el dólar Economía julio 19 Tl5A5A 

Inconformidad de la Sedena con el trazo del tren elevado La Capital julio 25 TRlASA 

Cuarta caída consecutiva del ¡PC de la bolsa mexicana Contraportada JulIo 25 Tl6A5A 

Negocian La privatizaclón de sistemas de agua en el país o Economía Julio 27 TKASA  

DE LOS ESTADOS
El País Julio 30 TI5A5A 

incentM,s oficiales para la empresa Triturados Basálticos Economía Julio 31 TF.I8ASA 

Pedrín que el gobierno administre la autopista Torreón-Saltitlo El País julio 30 TEISASA 

Incent4vos" Oficiales para la empresa Triturados Basálticos - Economía julio 31 Tl5A5A 

En venta, la ruta ferrocarrilera más rentable del país:  la Noreste Economía agosto 09 TKISASA 

Caen Cetes a su nivel más bajo desde que inició la crisis Primera Plana agosto 21 TI5A5A 

Piden informe sobre el mipacto ecológico de la construcción de la vía La Venta- La Capital Agosto 28 TI5A5A 

Colegio Militar 
Perdió ayer el mercado burátii 0.67 por ciento Economía Agosto 28 TI5A5A 

Sin autorización preparan construcción  de carretera Contraportada Agosto 31 TKISASA 

Buscarán 3 empresas licitación del tren Chihuahua al Pacífico Economía Septiembre 18- TKIASA 

Economía Septiembre 28 TitISASA 
CiIEitO 

empresas compiten para el Ferrocarril Chihuahua-Pacífico Economía Octubre 01 TI8A5A 

lará la Unión Europea contra la Helms-burton ante la OMC Economía Octubre 02 TgISASA 

IK-ct

imn  dos ofertas para el ferrocarril Chihuahua-Pacífico Economía Octubre 03 TI5ASA 

ó 71.4 unidades la bolsa Mexicana de Valores Economía octubre 03 T5ASA 

ana se concentrará en el Ferrocarril del Pacífico Norte Economía octubre 04 TIOA5A 

No cambiará el esquema de privatización de los ferrocarriles aunque,no se licite Contraportada Octubre 09 TI5A5A 

el Chepe: SCT 
La venta de los FC, conforme a lo programado Economía Octubre 15 T5ASA 

La carretera Contadero-Colegio Militar no dallará el ecosist.ema La Capital Octubre 15 TI5ASA 

Cuatro empresas. Interesadas en  líneas fcti'ovlartas cortas Economía octubre 16 TKISASA 

Deficiente, el hifornie de impacto znililental de Tribasa La Capital Octubre 23 TI5ASA 

se requiere construIr en la ciudad  seis puentes vehiculares La Capital octubre 26 TI8A5A 

Espinosa: no se ha autorizado la construcción de la carretera La Capital octubre 27 TKISASA 

Han desaparecido este alto 3 mil 580 constructoras Economía noviembre 01 TitI6ASA 

Interesa a empresas de Canadá participar en electricidad y gas Economía noviembre 06 Ti5A5A 

Adeudan 4 constructoras $850 millones a Hacienda Contriport.ada noviembre 06 TISASA 

este mes la reestructuración de 52 concesiones Economía Noviembre 09 TE1SASA 

[

rn1inará 
Alentarán a empresas mexicanas a participar en la bolsa de EU Economía Noviemt're 15 TI5A5A
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Proyectos regknales Economía diciembre 08 TI5AA 
Gil no se czmsuuW La carretera a La Venta sin un plan ecológico La Capital C)iciembre 04 TEIASA 
Abrirá la SCT Ucttack,ne, de 4 frans fenuilarlos en enero Economía Diciembre 08 TASA 
Inauguran centro sedal constnildo por el Fldelcom10 Cooperamos Economía diciembre 13 TI6A5A 
Asalto a Jugos del Valle batí de 190 unU pesos La Capital Febrero 24 VALLE 
MENAJE Economía 5eptIembre05 VALLE 
bkueo económico a Cuba: 35 aniverearlo Economía Marzo 24 VISA 
Formalizan Alfa y ATT la fusión con 1aa-bancomei- Economía Octubre 23 .15A 
Alianza de Alfa, bancomer y ATT en telecomunicaciones Contraportada Abril 23 VISA 
Por pr-uniera vez rebasó la bMV las 3 mil unidades Primera Plana Enero 04 VITRO 
El repunte de la bolsa, muestra de confianza de ¡os inversionistas rrime-a Plana Enero 05 VITO 
Surnardn 6 mil mdd Las exportacIones de enresas de NI Economía Enero 06 V1T0 
Al trenos 22 consorcio^ tras las 61 pLantas petruqufrnicas Primera Plana Enero 17 VITEO 
Abastecerán Y1t4v y Anchor Glass Container a bacardí Economía Enero 18 VITEO 
Clasemedleros. absténgase Economía Enero 21 V1TO 
PrecIsa Nsi: el rescate será para 25 consorcios  endeudados Contraportada Enero 24 V1TO 
El Indice de Precios de la bMV avanzó 1.44 por ciento Economía Febrero 02 VITEO 
Baja generalizada en acciones mexicanas en WaU Strcet Economía Febrero 13 VITO 
0rtI. cluc VILlno pueda financiar a sus asociadas Cydsa y Serfln Economía Febrero 23 VITEO 
Anuncia Vltro la fusión de dos dMslones para formar una nueva Economía Febrero 29 1.1TRO 
Quitar- el Impuesto Al actM,. Insiste La IP de Ni. ante Ortiz Contraportada Marzo 08

- 

VITRO 
De $745 mil 203 mIllones, el valor de  acciones bursátiles Economía Marzo 09 Y1TQ 
Cuando la IP gana, retrocede La democracia: Carlos Castillo Contraportada Marzo 09 VITO 
MENAJE Economía Marzo 30 VIT0 
Critica el Financia¡ Tlme la Hnilt.ackln foránea en la venta de petroquhicas Economía Abril 03 VÍT0 

DkMueo económico a Cuba: 35 aniversario Economía Abril lO V1TC 
TuvIeron 15 emIsoras mexicanas de la bI4V rnak,s resultados en 95 Economía Abril 10 VITltO 
El centro. ¡os grupos de poder y ¡os medIos, todos contra R izzo Primera liana Abril 24 Y1T0 
Anuncia Yltro una Inversión cercana a 200 rndd este año Economía Abril 27 VITO 

eunIón de México. EU y Canadá sobre la ley Hemls-burton Economía Abril 28 VITRO 
Aumentaron los pasMs de 6 empresas de Monterrey Economía Abril 28 VtT0 
inversiones por 2.8 mil mlIone	tJmvecta el grupo de los Nueve Economía Mayo 09 V1TO 
En rIesgo. 200 firmas mexicanas en Cuba por la Helsas-burton Primera Plana Mayo 26 vrro 
Domos y Ccniex preparan ya su defensa legal ante la Hclms-Ourton Primera Plana Mayo 29 VITRO 
Cay6 el peso frente al dólar a su nivel más bajo en 6 meses: 773 Economía Junio 14 YÍTEO 

Para el pago de Intereses, el Mulvalentc al 24	del PIB Economía Junio 19 YrrKO 
Aportarán cinco empresas $100 milkmnes para planes ambientales El País Junio 21 VlT0 
MENAJE Economía Junio 21 VfrEO 
Alianza entre el WTC y Staubach para modernIzar el complejo Inmobiliario Economía Junio 27 VFÍEO 
inicia Fot'apma la venta de activos bancarios por $100 mil millones Economía Julio 03 VITRO 
Contrató Vitro créditos nacionales por mil 725 millones de pesos Economía Julio 03 VirrRO 
Falaces. i(ulenes piden rcerjrsos piiwicos para deudores: Zedllb El País Julio 05 VITO 
Caen los AL) de Serfln y Vltiv en los mercados de vaiere de NY y México Primera Plena Julio09 VITRO 
En brasil, el más poderoso sector empresarial de AL Primera Plana Julio 12 \lT0 
Crecki 10.13 veces el Ingreso de divisas vía la bMV en seis meses Economía Julio 14 VIT0 
Cae el Dow Jones 2.9t: arrastró be precios de acciones mexicanas y los 
mercados mundiales

Economía Julio 16 VFÍ0 

Se desplomá la bolsa: el indice de Pmelos perdIó 3.1 por ciento Primera Plana Julio 1' VITO 
PAN0PTA Economía Julio 17 VflEO 
Treinta empresas mexicanas. entre las lOO primeras de AL Economía Agosto 05 virgo 
Bajó 6.10. en julio la inversión extranra en el mercado bursátil Economía Agosto 08 VFTgO 
Debilitará a Viti-o la venta de su subsidiaria Anhor Glass Economía Agosto 18 VITIZO 
Sensibilizada la bolsa y el tipo de cambio por las acciones del EPR Primera Plana Agosto 30 VITEO 

Las 500 prIncipales empresas bien lL'iadas de la crisis del 95 Primera Plana Septiembre 01 VTÍ0 
Necesario, activar la economía para reducl' la presión social Primera liana Septiembre 18 V1T0 
El fracaso de Vitro Economía Septiembre 22 V1T0 
COnCic,ó Vitm proceso de renegoclacldn de su deuda Economía Septiembre 24 VITFO 
Pulsar pone a la venta Asgruw Agronómicos Econom[a Septiembre 25 virgO 
(tienen 5&5 mil mlkaie, las prIncipales enresas de la bMV La Capital Noviembre 04 Vfl0 
ProtesVa en nueve entidades costra las altas tarif, elct.-Ics Contraportada Noviembre OS \ iTP0
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Cómo cvítar dcagradat$c	oras Economía Novim're 11 V1TO 

Akntaanaa pat4a en laa 6c EU Economía Noviembre 15 VII KO 

a TFM. sólo si hace falta Economía Dichemre 08 VIIKO
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Anexo 2; Seguiniento peÑJI(stico ele ¡as	recae y de 09 enprecanoc 

3 . TITU LOS PE LAS NOTAS SELECCIONADAS PE LOS EMFE5 AKI05 EN EL 

FINANCIERO 

[Mayo NEGOCIOS	Carlos Abedrop Mientras en 89 tenia 60% del mercado, en 94 sólo controlaba 337. La ruta a 

páviLa colisión de Mexicana 

5 de Diciembre NEGOCIOS	Carlos AL'edrop itiesgo de monopolio extranjero. advierten a FNM. Vigilan legisladores la venta 

Dávila del Ferrocarril del Noreste. 

6 de Diciembre NEGOCIOSCarlos At7edrop Superó 11 mil mdp su propuesta económica. Gana TMM-Karisas City, el 

Dávila Ferrocarril del Noreste . - 

30 de Enero NEGOCIOS Carlos Autrey Penunc.la Nafin 19 intermediarIas; faltante por 4000 mp 95% son uniones de 

Maza crédito. Catoro, entidad de fomento 

22 de Febrero NEGOCIOS Carlos Autrey Define la CNbV nuevos lineamientos para la banca El gobierno iulere evitar más 

Maza descalabros financieros 

II de Marzo NEGOCIOS Carlos Autrey KA. a las grandes ligas mundiales Mabesa-avlacl6nAspe4.4artí 

Maza  

12 de Junio NEGOCIOS Carlos Autrey Kcacomodo en La propiedad de Gutsa. Eralla-JarqueWangHararldCetC5. 

Maza  

16 de Abril NEGOCIOS Alberto Sailleres El viernes dictamen de La CFC por Asemex ayer sesionó GNP buøcó a Ubert.y, 

Goniález aetiia debilite a Montemey 

22 de Abril NEGOCIOS Alberto Sailleres Hoy propuestas por Asemeit lasrazones de Monteney-Aetna GNP promovió 

González Investigación de CFC: que abran La cartera 

NEGOCIOS 16 de Febrero Crescencio Sanc.os se quedarán con 947 de CMA; Sanamex. el mayor Mantendrán deuda 

Sallesteros iban-a sostenible con flujos; SSO mdd. total 

NEGOCIOS 14 de Mayo Crescencio Mexlnox, hoy vivirá su dia "[) IOncón-capitaI-A2cárragalaflco9aflca 

Sallesteros Ibarra _________________________________________________ 

NEGOCIOS 10 de Junio Gresccncio Invertirá TMM más de 70 mdp en La API Acapulco. Gestiona alianzas con GM[) 

Sallesteros Ibarra y con Wagons Lite. 

NEGOCIOS 31 de Julio Crescencio Casi 50 mil m2 de oficinas triple A rentadas a mayo. El mercado inmobiliario se 

ballesteros Ibarra reactiva, crecerá 247. 

NEGOCIOS 14 de Agosto Crescencio Definen México y EU regulación publicitaria en PTH. UIt.ravisión con GE; 24 

Ballesteros Ibarra transpondeelores y 100 canales. 

13 de Febrero NEGOCIOS JorgeaIlesteros Morales Purón: crónica de una salida anunciada La reciente capitalización  de 

Franco 500 mdd. la gota 

29 de Febrero NEGOCIOS Jorge Ballesteros Concrete el Fondo Chiapas Inversiones por 12.5 mdp 

Franco _________________ 

14 de Junio ECONOMIA Jorge ballesteros ¿Se retire GMI) de Cozumel? A cambio. navegaría a toda vela en Isla Mujeres. 

Franco __________________________________________ 

19 de Agosto ECONOMIA Jorge Sallesteros Se reabre la guerra de muelles en CozumeL ¿A iulén le estortra mÁ Terminal 

Franco Norte? 

24 de Enero NEGOCIOS José Luis TMM y GML) signan alianza para Fe,i'onales bufete Industrial  se unirá al 

ballesteros consorcio 

Franco  

9 de Mayo NEGOCIOS José Luis Luz verde del consejo para declararse en suspensión de pagos Sinleo. en 

Sallesteros estado de cierta Rebasa 300 mdd la deuda del grupo 

Franco  

26 de Juno NEGOCIOS José Luis Zapata levanta suspensión; reestructuró 422 mdd 110  a 9 aFios; oblIgacIones 

Sallesteros por 312; bancos colocan 3 vocales 

Franco  

2 de Agosto NEGOCIOS José Luis NafIn: 3 empresas en la antesala del mercado Intermedio. Carnes Selectas 

aIlesteros Baeza. Admlnvest y Grupo Monte Blanco. 

Franco  

l& de Enero FINANZAS Gilberto boda Presupuesto suficiente en Nafin para apoyar proectos viables 

Navarrete ____________________________________________________ 

19 de Enero NEGOCIOS Gilberto 5" Emitirá SHCP bono global por 750 mdd MerrIli Lyoch y JP Morgas. los agentes 

Navarrete  

25 de Enero NEGOCIOS Gilberto Borja A partir del lunes. el rescate a miniempresaa 

Navarrete  

26 de Enero NEGOCIOS Gilberto Borja 5,000 mdp para rescatar pequeñas empresas Aprueban hoy plan de Nafln 

Navarrete capital de riesgo 

30 de Enero NEGOCIOS Gilberto Soria Denuncie Nai 19 lntermedlarlas faltante por 4000 mp 95% son uniones de 

Navarrete crd4lto Catoro. entidad de fomento 

S de Febrero NEGOCIOS Gilberto 5o?ia Gatero se dcflende demando a Nacional Financiera Denuncie indiferencia del
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Navarrete banco. 150 mdp en el ake	 - 
6 de Febrero NEGOCIOS Gilberto urja borja renl,.ador' preocupado por todo, 

______ Navarrete 
b de Febrero FINANZAS Gilberto Urja Conereta Nafln adlto del IP por 250 nidd 

______ Navarrete 
9 de Febrero NEGOCIOS Gilberto Dojo Na1b arren.ee Catoro sí Incurrió en fraude Pcsvió recurso, y cnizó créditos 

Navarrete con Unaeva 
15 de Febrero FINANZAS Gilbertooija Koinicion jeracbin de fondo, de Solidaridad 

Navarrete 
2b de Febrero NEGOCIOS Gilberto Borja Nue.0 plan de rescate industria} atacará 24 rubros Slncas valuarán medianas 

Navarrete ery,re,as pugna Nafln-banco, 
29 de Febrero NEGOCIOS Gilberto o,ja Empresas, al filo de la suspenskin de pagos banca: no riesgos: los bemole, del 

________ Nava~ rescate 
1 de Marzo FINANZAS Gilberto Sorja Pronto reislclarin operaciones Mafin y la banca comercial 

Navarrete 
1 de Marzo NEGOCICS Gllbert Borja ()uphcarian capital de riesgo hasta lO mil mdp A 400 empresas; bancos 

______ Navarrete ceden peacU,.arjn Sinca, 
& de Marzo FINANZAS GIlberto Sorja Programa de apoyo crediticio para 55 mii empresas Impulso a La reactivación 

_______ Navarrete industrial por 25 mil mdp 
II d	a e Mrzo NEGOCIOS Gilberto Borja borja, renrwack5n en serlo Financiarán banco, a micros 

Navarrete 
2 de Marzo FINANZAS Gilberto Borja Con alta, tasas no halirá recurso, para nuevas empresas: Nafln 

Navarrete 
23 de Marzo ECONOML Gilberto 5otja Constltuycn el Fideicomiso de insestaclones Tecnokiqicas buscan IPN y Naf 

Navarrete mejorar la conipetlt.Mdad de empresas 
30 de Marzo ECONOMiA Gilberto Borja De 40.577 La Lasa Nafin para abril 

Navarrete 
30 de Marzo ECONOMILA Gilberto borja Des46 reairso, por 4 mil mdp hacia treS uniones de crídito Adulteró Nafln 

_______ Navarrete procedimIentos credIt.lck,s 
17 de Abril FINANZAS Gilberto  13ora Perrama de recurso, por- 56 mil 276 mIllones de pesos Acelera Naflo la 

- Navarrete aslqnackin de cr4ltos a proyectos viable, 
lO de Mayo FINANZAS Gilberto Urja Unlone, de crdlto, ponlen4o la casa en orden' Nafln 

Navarrete 
16 de Mayo FINANZAS Gilberto borja Canallza NalIn 10% de sus recursos como banca de primer piso 

Navarrete 
29 de Mayo FINANZAS Gilberto Borja Mlcrotiotas 

______ Navarrete 
30 de Mayo FINANZAS GIlberto borja Alcanza SS mil 276 mdp el techo financiero de Naliri 

Navarrete 
4 de Julio FINANZAS Gilberto Borja espfro para más de 20 mIl empresas. Reestructurará Nafin deuda, de alto 

Navarrete riesgo por 4 mil mdp. 
19 de Julio F&ffiNZAS Gilberto borja Hay recursos, pero faltan proyectos vIables: Nafln. 

Navarrete 
29 de Julio NEGOCIOS Gilberto borja Será de 16.000 mdp fideicomiso de Nafin; iue4ó aprobado. 280 uniones 

_______ Navarrete concentran más de 707.., en 5 alIo,, el recate. 
1 de Agosto FINANZAS Gilberto borja Mala, la estrategia de Nafiui en el saenlo Pasado Borja_ -

Navarrete 
1 de Agosto NEGOCIOS Gilberto Sor-ja Invertir en empresas no es responsabIlIdad del got'iernor Nafin. 

Navarrete 
7 de Agosto FINANZAS Gilberto Urja Anuncia Nai nuevos convenios con la banca comercial. 

____ Navarrete 
13 de Septiembre FINANZAS Gilberto Borja Crearía una bunxracia lenta y obesa; borja. Nafin. incapacitada para ser 

__________ Navarrete banca de primer piso. 
20 de Septiembre FINANZAS Gilberto borja El Promin no cumplirá ni 70% de sus metas. Ata,cado,, programas de Nallit 

Navarrete no hay canales para hacer lIufr el cr4Ito. 
29 de Octubre FINANZAS Gilberto borja La cartera vencida alcanza 17 mi mdp: borja. Uniones de Crr4ItO. hoyo en la 

Navarrete bolsa para Hale. 
28 de Diciembre ECONOMIA Gilberto borja Otorgó Nafln créditos vía remate por 5413 mM en  96. 

_____ Navarrete 
24 de Octubre NEGOCIOS Juan Carlos Viento en popa. la privatización de puertos: Corcamin. 

_____ branlff Hierro 
l de Noviembre FINANZAS Juan Carlos kiaugura bancomer 150 nuevas sucursales. 

Sranlff Hierro
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30 de Septien*re NEGOCIOS	Luis Germán Mancera. ¿y por qué no devaluar? bayor-SCT-Nlcol-Afores. 

Círtoba García  

4 de Marzo FINANZAS	José Can-al Suncas. opción para capitalizar tempora lmente a medianas empresas 

Cuevas  

4 de Junio NEGOCIOS	 José Can-al Seiecckwua 5CT 11 asesores extcmos para aeropuertos. Concursarán el diseño 

Cuevas maestro de la terminal alterna. 

5 de Sepembre NEGOCIOS José Carral Telkchem colocará en bolsa 351 deI capital social. Empresa del rubro químico 

Cuevas con ventas por 160 mdd. 

16 de Enero NEGOCIOS Antonio Del Va lle Costamex a la SMV hacia fines del 96 Cae 50% venta local; repunte La foránea 

6 de Marzo NEGOCIOS

Kuiz  

Antonio Del Valle Martí optó por el peor camino, enfrentá a la banca Malestar ayer en la UCAbE: 

Ruiz la suspensión el viernes 

15 de Mayo FINANZAS Antonio Del Valle Exploran bancomer. bital y bancrecer la banca popular 

Ruiz  

5 de Junio FINANZAS Antonio Del Valle Paremos la batalla, advierte el presidente de bital. Una quimera, la 

Ruiz extranjerizaclón del sistema bancario: Del Valle. 

15 de Agosto NEGOCIOS Antonio Del Va lle Prot'ursa. Atlántico y banCrecer, con más cartera vencida. banortc. bancomer 

ulz y Sn-fIn, más de 1001 para reservas. 

7 de Septiembre ECONOMIA Antonio Del Valle Demanda mantener la libre flotación, bancos, fuera de peligro: Antonio del 

Ruiz Valle. Deudores "tramposos. al margen de los c,ditos. sentencia, 

7 de Noviembre FINANZAS Antonio Del Valle buscan orear escándalo acusaciones de Ilegalidad: AbM. Descartado, el riesgo 

Ruiz de quiebra en el sistema bancario mexicano. 

29 de Febrero NEGOCIOS Valentín Diez 
Morodo  

Concret.a el Fondo Chiapas inversiones por 12.5 mdp 

3 de Mayo NEGOCIOS Valentfri Diez Pugna Don Julio-Keserva del Patrón, de la familia Ofensiva de Funtanct aquí 

15 de Enero ECONOMIA

Morodo 

Juan 1. Gallardo 

Thurlow

reunión con Seagrams 
Se requiere voluntad para respetar cada punto Los aspectos políticos de EU 

no afectan al TLC: Caece 

22 de Enero NEGOCIOS Juan 1. Gallardo 
Thurlow  

Gallardo y Larlos "t-blos" Silvia demuestra que puede 

21 de Febrero ECONOMIA Juan 1. Gallardo 
Tl,urlow  

México, con armas para hacer cumplir el TIC: Coece 

5 de Abril ECONOMIA Juan 1. Gallardo 
Thurlow  

Evidentes, las sepígies de repunte: COECE 

12 de Enero NEGOCIOS Dionisio Garza 

Medina  

Coquetea Grupo Serfii con Alfa y ATT Alestra, lista para el combate telefónico 

24 de Enero ECONOMÍA Claudio X. Excesiva carga fiscal para las empresas Innecesario, modificar la política 

González Laporte económica: Claudio X González 

27 de Enero ECONOMIA Claudio X. No habrá más estkui.los fiscales: Ortiz Cien empresarios mexicanos 

González Laporte comprometen otims 6 mil mdd 

12 de Febrero ECONOMIA Claudio X. 
González Laporte

Inversión de 6 mil mdd en 1996. anuncian 36 empresas 

1 de Marzo ECONOMIA Claudio X. 
González Laport-e

Agilidad al gasto del gobierno, pide el CNI'IN 

13 de Marzo ECONOMÍA Claudio X. 
González Laporte

El repunte no alcanzará los niveles previstos: CMHN 

20 de Abril POLITICA Claudio X. 
González Laporte

lTodo para ellos] 

21 de Mayo NEGOCIOS Claudio X. 
González "porte

Jmberly vende su planta de Ecatepec baJb-Conaculta-AbascaI-Araujo-F1oigU1 

30 de Mayo NEGOCIOS Claudio X. Salen socios mexicanos de M;arLarr Del Valle coloca 441 Edoard,ds se expande 

González "porte a EU, Francia. Alemania y Espalia 

it de Junio POLITICA Claudio X. 
González Laporte

Empresarios en Canadá. Infundados, los rumores de desestabilización. 

3 de Julio POLITICA Claudio X. 
González Laporte

Segunda cámara de "cortesanos. Nueva apoyo al modelo económico. 

21 de Agosto ECONOMIA Claudio X. 
- González Laporte

Congruencia fiscal y monetaria, exige el CMIIN. 

21 de Noviembre POLITICA Claudio X. 
González Laport-e

Dliazif a "tecn6cratas. El CCE no quiere ser "comparsa". 

13 de Febrero NEGOCIOS Tomás González 
¡Saja

Morales Purón: crónica de una salida anunciada La reciente capItalización de 

500 mdd. la gota 

& de Julio NEGOCIOS 1 Tomás González Instituciones foráneas le entran al quite.	estringe la banca nacional créditos
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Sada a grandes e'resas. ______ 

18 de Enero NEGOCIOS Roberto Avantel, sób por Larga distancia CpttaanacintaCMilNChaseiberly 

Hernández 
Ram írez  

6 de Febrero NEGOCIOS Roberto 13~ se quedarán con 947. de CMA; Sanam. el mayor Mantendrán deuda 

Hernández sostenle Con flujos SSO mdd. total 
Ramkez  _________ 

8 de Marzo NEGOCIOS Roberto istine el foba proa la empresa Estrella Blanco Adeude 5000 nidp posible 
Hernández en*arqo negocian wludán 

12 de Marzo FINANZAS Roberto Sancos sanos. hasta 98 
Hernández 
Ram-ez  

20 de Marzo NEGOCIOS Roberto Aceptan capitalización de Canadá. 450 rndp en 3 partes Eliminará unos 300 
Hernández modelos y* lateas de producción 
Ramírez  

2' de Marzo FINANZAS Roberto Preocupa d "rebote Inflacionario de  abril Hay confianza en el rumbo de México: 
Hernández bancos y corredurías Lehman Srotbier e ING Saring aumentan posiciones en La 
Ramrez bolsa 

29 de Marzo NEGOCIOS Roberto Sancos con 910 mdd de propiedades de Sldek en garantía Crean fideicomiso de 
Hernández liquidación; ¿Ma,lca por ryson7 
Ramrez 

15 de Abril ECONOMIA Roberto Es Mayo, licItación de las API Acapulco y Vallarta Once empresas  al abordaje 
Hernández en Acapulco 
Ramírez 

2 de Mayo NEGOCIOS Roberto Oxígeno para Se.-fet Irsa o Sanorte ¿prestamistas? Vitro retendrá control, 
Hernández pero lo compartirá con un tercero 
Ramírez  

8 ile Mayo NEGOCIOS Roberto Sltal con pie fuera de Prosa; manejará sus cajeros A fin de mes se va Roward; 
Hernández riesgo de una desbandada  
Ramírez  

29 de Mayo NEGOCIOS Roberto Seguridad alimentaia, prIoridad primero comer, luego hacer política 
Hernández 
Ramírez 

31 de Mayo FINANZAS Roberto Urge dismlnur la carga financiera de empresas: Sanamex 
Hernández 
Ramírez 

21 de Junio NEGOCIOS Roberto Créditos para telecomunIcacIones. 5llm-Clnem-CCE-Tovar4'R[), 
Hernández 

_______ Ramírez ______________________________ 

'O de Julio FINANZAS Roberto ()escartan en Sanamex segunda venta de cartera a Foba proa. rara la banca lo 
Hernández peor cLwá6 atrás: Roberto Hernández. 

______ Ramírez  
30 de JULO NEGOCIOS Roberto Uccisione 

Hernández 
Ramírez  _____ 

2 'le Agosto NEGOCIOS Roberto Nafln: 3 empresas en la antesala del mercado intermedio. Carnes Selectas 
Hernández Baeza, Admlnvest y Grupo Monte Blanco. 
Ramírez  

13 de Agosto FINANZAS Roberto Aumenta el margen de maniobra nacional con el regreso a mercados de capital. 
Hernández 

_____ Ramírez ________________________ 
5 de Agosto NEGOCIOS Roberto rrct'ursa, Atlántico y SanCrecer, con más cartera vencida. Sanorte. bancomer 

Hernández y Scrfln, más de 100% para reservas. 
___ Ramírez  

17 de Septiembre FINANZAS Roberto Sanacci y Swlss Dank disuelven alianza estratégica. 
Hernández 
Ramírez  _____ 

11 de Octubre FINANZAS Roberto Modifican la estructura de Sanacci Sólo las fuerzas del mercado dben 
Hernández establecer la paridad. 
Ramírez  

19 de Octubre POLITICA Roberto raullna, acusada de'convencer" a un testigo de falsear su declaración. 
Hernández
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amrez 

19 de-,Cubre roLrrlcARoterto SoIicIta la PGR orden de cateo al domIcIlio de Raúl  PaulIna. 

Hernández 
Kamrez 

16 de Novienibre NEGOCIOSRoberto AvanteL Ita para competir en Larga distancia. 

Hernández 
amírez 

198e PcIcmPre POLITICA oberto	El Pl de don £oque. retardatario y corporativo. 

Hernández 
amez 

25 de Enero NEGOCIOS Agustín F. Transporte: política la posición de EUFanao11 irivarlat 

Lcgorreta 
Chauvet 

30 de Enero NEGOCIOS Agustín F. Los amigos enresarioS de Exúl Salinas Probursa-Amerkfl Exprss-SCrfifl 

Legornta Inlat 

Chauvet
F. Somoza4lavre. Inconveniente Serfin,  reflejo de csiuerws 

31 de Enero NEGOCIOS Agustín 
Legorret.a 
Chauvet 

31 de Enero NEGOCIOS- Agi*tín F.
reraIt,aSalInas y asociodos II AutreyarceioflSt1n50'Ta235 

Legorreta 
Chauvet 

Tde Febrero NEGOCIOS Agustín F. Otro salvavidas para la banca 

Legorreta 
Chauvet 

[Febrero NEGOCIOS Agustín F. ¿(Jn es el dueílo de	 írrcz-AbasCaIs Herolcs-CCE ancen? Sidek-Gutiérrez 

1.egorreta 
Chauvet. 

23 de Febrero NEGOCIOS Agustín F. Grupo Sei-fin. júltírnajo llamadal Jof-5yokroGala4anca 

Lcgorreta 
Chauvet 

29 de Febrero NEGOCIOS AgUstín f. El gobierno. ¿fallido especulador? TelmexCo4gateVitCre0eog 

Legorreta 
Chauvet. 

14 de Marzo FINANZAS Agustín E. Exploran bancos extranjeros tres opcIones  de penetración Tendencia a la 

Legorreta trasnaclonalizació!i de la banca mexicana 

Chaut 

10 de Marzo ECONOMIA Agustín F. El discurso de la crIsis se perdió en el gris panorama 

Lcgorret.a 
Chauvet 

[
1 de Abril NEGOCIOS Agustín F. Habrá Ley de Cámaras ¿a medias? KuIzTrejo-YliafleVSidek 

Lega-reta 
Cltauvet 

12 de Abril NEGOCIOS Agustín E. Fusiones Sancarias. en puerta 

Legorreta 
Chauvet 

15 de AL'ril NEGOCIOS Agustín F. Danca paralela VS bolsa paralela UserJaueantOlSauZa'L,ari05 

Legorreta 
Chauvet 

10 de Mayo NEGOCIOS Agustín F. Maastrlclit. el villano preferido Autrlue-hipOtaSVaC 

Legorreta 
Chauvct  

3 de Mayo NEGOCIOS Agustín E. La nueva Imagen deV4'wInJrsa Lynich 

Legorreta 
Chauvet 

15 le Mayo NEGOCIOS Agustín E. A muerte, la guerra por MexinoxancoCcmexMaflC5ei'PaPi'o5a 

Legorreta 
Cbauvet 

16 de Mayo NEGOCIOS Agustín F. Insistente renuncia de CasaSLIS Profcco-epreSa5italanC0mCr 

Legorreta 
Chauvet 

r

J977-j_..- NEGOCIOS Agustín Ç s~se sumaal aeropuerto TLzayuca. Sanamcx-AforeSidaouiTCleblP. 

__________________________ Legorreta 1
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Chauvet 
26 de Junio 1. EGOCIOS Agustín E. En la banca. ahora Jakinco sidieaL Soepeda-CNA-Marcatel-gas. 

Legoteta 
Chauvet 

27 de Junio POLITiCA Agustín F. Plfk11cs nvaTlento, de gobernabWdad. El can*Io de la po1Ica-poIítica. eje para 
Lagorreta kTpulsar la denracia Lcgo,Tta. 
Chauvet 

25 de Junio NEGOCIOS Agustín F. Leorreta. no fuerza. nl iana Perdió el punch" po4ftco. 
Legorreta 
Chauvet 

5 de Julio FINANZAS Agustín E. eçesó la banca a manos de quienes se expropló. Fraudes. quiebras y 
Legorreta fusiones. resumen de la pr$vatac1ón. OMda4o los ocho mandamientos" de 
Chauvet Aspe para hacer eficiente el sistema. 

24 de Julio NEGOCIOS Agustín E. Ola-o escándalo salarios del gobierno. Cete-Sarplásticociess-campo. 
Len -eta 
Chauet 

13 de Agosto NEGOCIOS Agustín E. 5anandei- e kwerlat tras una Aforo. Casass-Mariscal-Lozano-L,oral-NCS. 
Legan-eta 
Chauvet 

de Septiembre POLÍTICA Agustín E. ZedllIo redefbie. Teaiócrats contraatacan. 
Legorreta 
Chauvet 

25 de Nosiemtre NEGOCIOS Agustín F. Defensa Laboral tann se globaliza. Franspiclas-Magcr-Mexin-C".. 
Legorreta 
Cliauvet, 

26 de Noviembre NEGOCIOS Agustín F. Nacen los "mapaches" telefónicos. Intenlet.neo-Tclevlsa-Somoza- PAN. 
Legan-eta Aijtlán. 

_____________ Chaut 
25 de NoviembrePOLITICA Agustín E. Orttz no aprende. ¿Perdió a propósito el avión? [] 

Legorreta 
Cheuvet 

20 de Mayo NEGOCIOS Jaime Lomelln Mayor atención a la Íifraestnjctura. pide Jaime Lonielín Poitivo para el sector 
GuIln mMem el nuem mareo regulatexlo Pelole 

14 de Febrero NEGOCIOS Javier López del Fiat duplicará a inversiones en Caahuøa 100 mdd Cifunsa condlclanó a 
5osjue m  pidió equidad 

30 de Mayo NEGOCIOS Antonio Madero Salen socios mexicanos de htartait Del Valle coloca 441 Edoardos se expande 
racho a EU. Francia. Alemania y España 

22 de Agosto NEGOCIOS Antonio Madero Coca-Cola y su agresiva redeflnlclÓn al paso del tiempo. La estrategia de  
Bracho cai,i-ar Ñinc frente al avance de Pepsi. 

lO de Septiembre NEGOCIOS Antonio Madero Decisiones 
Sracho 

16 de Febrero NEGOCIOS Ernesto Manen Sancos se quedarán cori 347. de CMk bariamex. el mar Mantendrán deuda 
____ ebolledo sostenible conJos SSO mdd, total 

29 de Febrero NEGOCIOS Ernesto Martens El gobierno. ¿fallido especulador? Teh-Colgate-Vltm-Cremi-Soeing 
_______ ebolIe4o 

17 de Abril NEGOCIOS Ernesto Martens "Alas de AmérIca". ptatafornia de despcgue para Cintra Suen lucio, falta afinar 
ebolledo detalles. recauoce Martene 

II de Dicinmbre NEGOCIOS Ernesto Martens Colocarán 207. de Cintra en NYSEo Nasdaq. Mexicano pospone 18 meses 
_______ rebolledo traspaso de cartera. 

6 de Marzo NEGOCIOS Alejandro Joaquín Mart4optá por el peor carn#w, enfrentá a la banca Malestar ayer en La UCASE: 
_______ Martí García la suspensión el viernes 

7 de Marzo NEGOCIOS Alejandro Joaquín Empresas pobres... Seflal para el "Darzón  de pobres" 
Martí García 

13 de Marzo NEGOCIOS Alejandro Joaquín Acepta el Juez la suspensión de pagos de Grupo Martí 

19 de Marzo NEGOCIOS Alejandro Joaquín Levantará Martí la suspensión de pagos 
_____ Martí García 

24 de Enero NEGOCIOS José Mendoza TMM yGMC) signan alianza para Fenonales Sufete Industrial  se unirá al 
Fernández consorcio 

13 de Febrero NEGOCIOS ~lardo Morales Morales Puróiu: crónica de una salida anunciada La recientr capitalización de 
Purón 500 mdd. la gota 

15 de Febrero N EGOCIOS Abelardo Morales Serfln. ¿qué quieren? Saba. el verdugo
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Purtln 

ero NEGOCIOS	Abelardo MoralesEn marzo McKinsey entregará diagnóstico sobre 5~?revn aliste: Lagos 

Purón plazóalaternade5ada 

IMFe~ NEGOCIOSAbelardo Morales Serfin.rslones encontradas Regresan los Juraslc bank 

Purón 

6 de Abril NEGOCIOSAbelardo Morales Hay tres demandas contra Sepaprosa GE CApltalhotcles-RemO5At0 

rurón 

13 de Junio NEGOCIOS Abelardo Morales Restructurack5fl total de Serrín. Slhnubaar5erVlaAHM5& 

Purón 

20 de Marzo NEGOCIOS Rómulo O'FamII Arranca la sucesión de " El Tigre" en Grupo Televisa Azcárraqa y Cañedo. 

Jr. pivotes Alemán ltereda posición 

5 de Enero NEGOCIOS Pjernardo Careo se une a ICA por Ferronales Van por la Noreste: ¿GMI) con TMM7 

Quintana Isaac
"S trucción durante 1995erIas" fracturas en el sector con Fuerte contracción 

1 de Febrero NEGOCIOS bernardo 

Quintana Isaac Capacidad técnica, fortaleza de lCk Quintana 

 de	GOCIOS bernardo uriitgton/ Santa Fe negocia con TAO, Peñoles y GAN Union Paclllc. 

Quintana Isaac mayrttarIo Careo socio capltasta 
lAbri¡

F17de	GOCIOS Semardo Funesto, postergar obras de Infrestructura: CA leIibló el boom carretero la 

Quintana Isaac lrnersióii en comunicaciones 

Eemardo Invierte KA 255.7 rndd en el golfa de México y mar Caribe Recibe TMM el muelle 
 Mayo ECONOMIA

Quintana Isaac de Cozumel 

Invertirá TMM más de 70 rndp en la API Acapulco. Gestiona alianzas con GML) 
lo de Junio NEGOCIOS ernardo 

Quintana Isaac y con Wagons Lite. 

EGOCIOS Sernardo Hoy bases para la Noreste fallo el 9 de diciembre. Van III'.	urlington. Illinois 

Quintana Isaac CentraL CAN y	1M. 

ECONOM bernardo InactO an*ntal los concesionarios en Cozume l. ¿Se	A de Punta 

Quintana Isaac Langosta. 

gA,~ 

bre NEGOCIOS Sernardo El gobierno debe ser accioniSta en carreteras concesionadas:  ICA. Suma 14 mi

Quintana Isaac mdp el costo de la reestructuración de autopistas.

bre NEGOCIOS bernardo Anunciarán ubicación del aeropuerto a in~ de octubre. Caracol se

Quintana Isaac Tizayuca la iivereión se reduce 507.

NEGOCIOS bernardo La reunión Muriflo-Quintana para deslindar filtraciones. ICA pidió garantías; 

Quintana Isaac Ganet Fieming ya está en Pachuca. 

20 de diciembre NEGOCIOS bernardo Aeropuerto altcrno. circula vicioso. Medcom-GE Caphtal-paridadTelfl1eX 

5 de Septiembre NEGOCIOS

Quintana Isaac  

Ignacio Rivero Telhem coará en bolsa 35% de¡ capital sociaL Empresa del rubro 

()arancou con ventas por 160 nidd. 

II de Enero NEGOCIOS Alfonso Romo I)ecisiones 

Garza  

14 de Febrero NEGOCIOS Alfonso Romo Aspe. crucigramas 5~ mal ejemplo 

Garza  

14 de Febrero NEGOCIOS Alfonso Romo Pulsar, al abordaje financiero MercadotccniasaflkisAspe4dadam'Iaga 

Garza 

22 de Febrero NEGOCIOS Alfonso Romo Consolida Seguros Comercial América la primera fusión del sector Creció 667. 

- Garza la utilidad ncta en 1995 Pulsar generm5 reservas sustanciales 

4 de Marzo NEGOCIOS Alfonso Romo pubsr, a un paso de concretar fusión con empresa de El! 

Garza  

Abril NEGOCIOS Alfonso Romo El viernes dictamen de  la CFC por Asemec ayer sesionó G+'lP buscó a U7ert.1 
^l6, de

Garza aetna debIlite a Monterrey 

22 de Abril NEGCCIOS Alfonso Romo Hoy propuestas por Asemoc  las razones de Monterrey-Aetna GNP promovió 

Garza Investigación de CFC: que abran La cartera 

24 de Abril NEGOCIOS Alfonso Romo Avance de 14.9% en ventas trimestrales Cr" 38.61 la utilidad de Seguros 

Garza Comercial América 

26 de Abril FINANZAS Alfonso Romo Relevo en la dirección general de Vector 

Garza  

26 de Junio NEGOCIOS Alfonso Romo Romo ¿uiere Venda due dilligencc de Vector. Concesionarios de publicidad 

Garza pierden amparo. 

9 d Agosto NEGOCIOS Alfonso Rorio Fondos de inversión internacionales adquieren 13.3% del capital de Seguros 

Garza Comercial Anrlca. El monto de La operación es por 153 millones de dólares. 

Comercial América y Asemex controlan 32.0% del mercado. 

22 de Agosto NEGOCIOS Alfonso Romo Coca-Cola y su agresiva redefinición al paso del tiempo. La estrategia de 

Garza comprar firme frente al avance de repsi 

17 de Septiembre NEGOCIOS Alfonso Romo Cigarrera La Moderna, a la venta	activos por mil mdd. Pulsar, al negocio
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___ Garza alGOflra Roya¡ Van Na~ 
25 de Septiembre NEGOCIOS Alfonso como L)e,tMa.-á be 240 mdd al saneamiento de Sembus. Vende La Moderna a 

Garza Aagn,w Açon6mcziMeta. una trasnacloral jue rnim hacia el mercado 
asiático tomo. 

28 de Septiembre NEGOCIOS Alfonso como Al desarrollo de cmIb mejorada. 30 mM. Crea La Moderna fondo para 
Garza impulsar agiotecnoloqía. 

25 de Octubre NEGOCIOS Alfonso como Seguros Ccane-clal ~rica Increnientó 921su utilidad neta. Las ventas 
Garza aumentaron 17.11 al tercer trimestre. De 537 mHnes de pesos, la ganancia 

pati-ImenlaL 
14 de Noviemt're NEGOCIOS Alfonso coma Cn4lto por 70 mdd a Empaques Ponderosa. 

Garza 
22 de Noviembre NEGOCIOS Alfonso como Loe Flats. un aran paso tecnológico. Lanza Pulsar Innovador producto 

______ Garza durante la convención de Comdex. 
19 de Jumo NEGOCIOS Femando Ruiz TMM va por el fetiocarril del Noreste. 

_______ Sahagun  
31 de Enero NEGOCIOS Adrián Sada Peralta-Salinas y asociados II Autrcy-5arkna-5tIns-Tc,,-azas 

González 
3 de Febrero NEGOCIOS Adrián 5ada Moralee Purón crónica de una salida anunciada La reciente capitalIzación de 

____ González 500 mM. La gota 
16 de Febrero NEGOCIOS Adrián 5aM Dancoe se quedarán axt 941. de CMk ana~ el mayor Mantendrán deuda 

González sotenlble con flujos: SSO mdd. total 
20 de Febrero NEGOCIOS Adrián Sada En marzo McKitecy entregará diagnóstico sobre Set-fin Pren ajuste; Lagos 

González deeplazóalateniadeSada 
25 de Marzo NEGOCIOS Adrián Sada Adeuda la entreeas más de 4 mdp a subcontratistas Grupo Hakim, fuente de 

González ilkitos al cobo del sexenio salmista 
26 de Abril NEGOCIOS Adrián Sada Mexicali, ruta peninsular en gas natural; putean 3 Próximas. Tenneco y Trlbasa: 

González SUEI va por Tamaulipas 
& de Mayo FINANZAS Adrián 5aM Am-anca Nafln en Ni- progl -asna de capital de riesgo 

______ González 
13 de Mayo NEGOCIOS Adrián Sada ()ecseiones 

González 
7 de Mayo FINANZAS Adrián Sada La Alianza par. la VMenda costará 121. del FIS Petroactivo a enero, el 

González descuento de 30% en pagos mensuales: Orti7 Otras propuestas juegan con La 
esperanza de afectados: ASM 

22 de Mayo FINANZAS Adrián 5aM Abre ING Saring crédito por 500 mM al GF5erfm 
_________ González 

31e Mayo NEGOCIOS Adrián 5aM YtVC. la apuesta de Interacciones en dinero exprese Competirá con Eiektra: 
González ofrecerá tamWn Internet 

7 de Julio POLITICA Adrián 5aM La relación con Raúl y Carlos fue estrecha, reconoce. Adrián  Sada. sin 
González reservas. 

7 de Julio POLJTICA Adrián Sada Un empresario rnodekf del sallnlsmo. 
González 

7 de Julio POLÍTICA Adrián Sada ei2'Ió tranfercnclas por 15 mM en su cuenta de Suiza. Adrián 5aM. otro 
González lez soc de EstIL ____

 

8 de Julio NEGOCIOS Adrián 5aM Contutrenuio entre tesroe y promotores de Estrategia Sursátil. Prácticas 
González de "abarrvte en Lotería. kifonavlt. Conasspo y DPF. 

11 de Julio FINANZAS Adrián 5aM La inflación, dentro del escenario previsto, asegura Mancera. En puerta, el 
González descenso de Las tasas de intets: SdeM. Ambicioso y completo el apoyo  a 

deudores agropecuarios. adelanta la ASM. 
15 de Julio FINANZAS Adrián Saja ReOMO la banca a manos de cLulench se expropió. Fraudes. quiebras y 

González fusiones, resumen de la privatización. Olvidados be 'ocho mandamientos' de 
Aspe para hacer eficiente el sistema. 

2 de Agosto FINANZAS Adrián Sada Se han cancelado 656 mil 524 cuentas. Saja 17t el número de cuentas de 
__ González ahorro en bancos regios. 

23 de Septiembre NEGOCIOS Adrián Sada En marcha, 68 audItorias y 19 £Lurredao por delitos fiscales. Prominentes 
_____ González hombros de negocio, en la østa negrf de Hacienda. [] 

U de Octubre NEGOCIOS Adrián 5aM KeMrupAn funciones en Serfln: infasis en reestructuras. Crean Sanca 
González Agropecuaria y para Peueflas Empresas. 

12 de Octubre POLÍTICA Adrián Samia Estratega de fraudes a la sombra del poder. litaúl acumula 5 procesos penales 
___ González en su carrera delictiva. 

26 de Noviembre NEGOCIOS Adrián Sada Agresiva recomposición del sistema bancario. Fusiones y admuFsIcIones, el cariz 
___ González del sector. 

2 de L)iciernbre NEGOCIOS Adrián 5aM toe banqueros salmistas, especie en extinción. Empuja la CNSV nueva clase
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4. T1TULOS PE LAS NOTAS SELECCIONAD AS PE LOS EMPESAIOS EN LA JORNADA 

Deuda y catafixia
Economía Febrero 11 Carlos 

Dávila
At'edrop 

En un año hubo 81 fusiones de grupos de empresas, dice la CFCE Economía Marzo 27 Ca~ 
Oávila

Abedro1, 

La Prensa, a la OEM: Guillermo Chao. director Primera Plana Junio 01Carlos 
1)ávila

Abedrop 

CLASE POLITICA
El País Junio 16 Carlos Abedrop 

Oáylla 

Destapan en Coahuila a Salomon Abedrop como candidato a edil El País Agosto 19 Carlos Abedrop 
Dávila 

Coahuila: pelea cerrada entre PKI y PAN Contraportada Noviembre 03 Carlos AL'edrop 

Dávila 

Otorgan a TFM la concesión del Ferrocarril del Noreste  por SO años Primera Plena Diciembre 06 Carlos Abedrop 
DávIla 

Otorgan a TFM la concesión del Ferrocarril del Noreste por  SO aPIos Primera Plena Diciembre 06 Alberto bailleres 
González 

Abrirá la SCT licitaciones de 4 tramoS ferroviarios en enero Economía [)i'iembre 08 Alberto Salllcres 
González 

El trabajo en equipo nos ha mantenido unidos Economía Enero 12 Gilberto borja 
Navarrete 

Si tiene trabajo. IGA volverá a ser gran empleador, afirma Quintana Contraportada Enero 12 Gilberto urja 
Navarrete 

Se invertirán $6 mil millones de pesos en el programa carretero Primera Plena Enero 20 Gilberto boda 
Navarrete 

No participará Nafin en el rescate de grandes empresas Primera Plena Enero 25 Gilberto borja 
Navarrete 

Compensaría la SCT pérdidas en carreteras Primera Plana Enero 25 Gilberto Boda 
Navarrete 

Destinará Nafin 5 ;mil millones a peuelias y medianas industrias Economía Enero 27 Gilberto Sor-ja 
Navarrete 

Política industi-iaausencia Economía Febrero 26 GIlberto borja 
Navarrete 

Keinició Nafin el otorgamiento de créditos a uniones Economía Marzo o  Gilberto Borja 
Navarrete 

Tendrán empresas deudoras apoyo de 28 mil millones Economía Marzo 09 Gilberto Boda 
Navarrete 

Acción penal de Nafln contra uniones de crédito Economía Marzo 12 Gilberto Borja 
Navarrete 

Acuerdan N~y Canacintra agilizar créditos Economía Mayo 03 Gilberto Borja 
Navarrete 

No deben preocupar demasiado Las presiones que existen sobre el peso. dice 

Gilberto 5"

Economía Mayo 08 Gilberto Borja 
Navarrete 

Firman convenio de colaboración Non y la banca de Jalisco Economía Mayo 10 Gilberto Borja 
Navarrete 

Dispone Nafln de fASO millones para Impulsar la economía de Yucatán Economía Mayo 15 Gilberto borja 
Navarrete 

Sólo 24 por ciento de las uniones de crédito son financleramente viables. 

reconoce Gilberto borja

Economía Junio 04 

__________________________

Gilberto borja 
Navarrete 

La Helms-burtOn no afectará la recuperación: Borja Economía Junio06 GIlberto borja 
Navarrete 

Dotará Nafin de recursos a industrias de 16 entidades Economía Junio 08 GIlberto borja 
Navarrete 

G'ianajuato formal prisión a Almada. ex titular de finanzas El País Junio iO Gilberto bolia 
Navarrete 

Turbulencia interna por largo tiempo, prev¿ la Coparmex Economía Junio 14 Gilberto Borja 
Navarrete 

Apoyará Nafin proyectos por fW0 millones para empresas de Chihuahua Economía Junio lb Gilberto Borja 
Navarrete
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Anuncia i4alln créditos para la Industria mxktuense Economía Junio lO Gilberto bola 
Navarrete 

Apoyará Nafin el Fondo Guerrero de im'erlón Economía Junio 26 Gilberto Boda 
Navarrete 

Se incorporaran bancos extranjeros la red  de Intermediarios de Nafin Economía Junio 27 Gilberto Bola 
Navarrete 

Anunció Nafin apoyos para 5 mil empresas La Capital Julio 09 Gilberto Borla 
Navarrete 

Castigo ejemplar para taladores y cazadore, piden en Veracruz Primera liana Julio 12 Gilberto Bola 
Navarrete 

El comerco exterior cii el primer semestre Economía Julio 29 Glberto borja 
Navarrete 

ecur,os por320 millones de Naflri a empresas flueretanas Economía Agosto 01 Gilberto borja 
Navarrete 

Firman Nafin y 4 bancos convenios para crear una red de proveedores de bienes Economía Agosto 07 Gilberto borja 
y servicios Navarrete 
Diez mil empresas. fuera del acuerdo: Nafin Economía Agosto 17 Gilberto bola 

__________________________________________ Navarrete 
autela, pide borja: los planes económicos, aún sin consolidarse Economía Agosto 24 Gilberto Bola 

Navarrete 
Necesario, Inyectar mas capital a la banca y allarse con instituciones Economía Agosto 26 Gilberto borja 
extranjeras: Bola Navarrete 
Ampliará Nafin recursos crediticios al estado de Veracruz Economía Septiembre 05 Gilberto Bola 

Navarrete 
Condena Zediflo el terrorismo: uoarrws esfuerzos contra él: Aznar Economía Septiembre 0(5 Gilberto Boda 

Navarrete 
A proyectos in.•iables, el 507 de los créditos de Nafln otorgados en el	exenio Economía 5eptiembre 13 Gilberto Boda 
pasado: borja Navarrete 
En Nafln, agujero de20 mil millones

____________________ 

Economía Septiembre lb Gilberto Boda 
Navarrete 

Reducirá Nacional Financiera su volumen de créditos Economía Septiembre 20 Gilberto Bola 
Navarrete 

Debe conticar la reestructuración de la economía: bola Navarrete Economía Septiembre 21 Gilberto Bola 
Navarrete 

Firman l'lafin y Cemex convenio de colaboración Economía Septiembre 27 Gilberto bola 
__________________________________________________________________ Navarrete 

Créditos a empresas. para g1uc paguen Economía Octubre lO Gilberto Boda 
Navarrete 

Reacciones encontradas sobre la nueva fórmula petroflutiica Primera Placa Octubre Ib Gilberto bola 
Navarrete 

Imitable, 125 uniones de crédito: Nafin Economía Octubre 19 Gilberto bola 
Navarrete 

La inestabilidad es pasajera, afirman líderes empresariales Economía Octubre 24 Gilberto boda 
Navarrete 

Ente aflo no se alcanzarán las metas crediticias. prev¿Nafin Economía Diciembre 01 Gilberto Bola 
Navarrete 

Ha recuperado Nafln 501 de la cartera vencida: Gilberto Boda Economía Diciembre 05 Gilberto Bola 
Navarrete 

DINEK) Economía Diciembre 31 LuGermán 
Cárccba Garcia 

Privatización bancaria: el octábgo  divino Economía Julio 31 José Carral 
_______________________________________________ Cuevas 

Al menos 22 consorcios, tras SI plantas petroquímicas Economía Enero 17 Eugenio Ciark,rio  
Reyesetama 

Alza salarial, sólo con baja de tasas de Interés e Inflación Economía Marzo 12 Eugenio Clarbnd 
________________________________

 
Reyes Retama 

benjamui CLariond Reyes retama nuevo gobernador  de Nuevo León Primera Plana Abr 19 Eugenio Clariond  
Reyes Retama 

El centro, los grupos de poder y loe medios, todos contra Rizzo Primera Plana AOril 21 Eugenio Clariond  
Reyesetama 

Inversiones por 2.Ó mil millones Drovect.a  el grupo de los Nueve Economía Mayo 09 Eugenio Clariond 
 eyesRetama
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González afín al gobierno. 

lO de 1).ciembre NEGOCIOS Mrián SadaEn 

González  

97 nuevo sistema político. Copasmex. 5kyTeICintra-Tr?asaSCn'fCna5lb. 

29 de Diciembre POUTICA Adrián Sada 
González  

Eaül amasó su fortuna al amparo de los Pinos. 

25 de Octubre NEGOCIOSFederica Seda 
González

Reporta pérdidas por 3 mil  lOO mdp. Impacta a Vitro  la dcslnvcrsión de 

Anchor. 

20 de Febrero POLÍTICAJuan Sánchez 
Navarro Peón

Urgen deniciones

____________________________________________ 

29 de Febrero FOLITICA Juan Sánchez 
Navarro Peón

Sin derrwxi-acia, seguirá en picada la economía Permanece el sistema con los 

moldes del autortarlsmo Sánchez Navarro 

15 de Marro ECONOMIA Juan Sánchez 
Navarro Peóti  

El orden político sentará las bases del desarrollo económico 

1(3 de Mayo FINANZAS Juan Sánchez 
Navarro Peón  

Peligroso empeñarse dogmáticamente en una solución: Sánchez Navarro 

20 de Mayo ECONOMIA Juan Sánchez 
Navarro Peón

Alerta económica por corrupción e inseguridad: Sánchez Navarro 

3 de Septiembre ECONOMIA Juan Sánchez 
Navarro Peón

Para la sociedad, el mayor costo del camb,o Sánchez Navarro. Urge distribuir 

la riqueza para evitar una guerra civil. 

20 de Septiembre ECONO'IIA Juan Sánchez 
Navarro Peón  

Desequilibrio social con la llbcracián económica a ultranza. 

21 de Septiembre ECONOMIA Juan Sánchez 
Navarro Peón  

Trasfondo político en la cnsls: Sánchez Navarro. 

31 de Octubre ECONOMIA 

27 de Noviembre ECONOMIA

Juan Sánchez 
Navarro Peón  
Juan Sánchez 
Navarro Peón  

Estabilidad económica, sólo con orden político, dice Sánchez Navarro. 

inconsistente el programa económico por la gest.ión política: Sánchez Navarro. 

24 de Mayo NEGOCIOS Fernando 
Senderos Metre  

Exitoso proyecto cxpeÑuental de Aquanos'a 

20 de Junio NEGOCIOS Fernando 
Senderos Mestre  

Decisiones 

31 de Agosto POLÍTICA Fernando  

Senderos Mestre  

Sacan jugo guerrilleros de la industria del secuestro. 

14 Je Octubre NEGOCIOS Fernando 
Senderos Mestre

Necesario estrechar vínculos con universidades: Pesc. La modernización. factor 

clave para la competitividad mundial. 

O de Noviembre NEGOCIOS 

l_porativo

Federico Terrazas 

Torree.

Jaque a Cernex: doLarizado. embargado y sin mercado. Va por el negocio 

doméstico La batalla que viene. ['1 
7 de layo NEGOCIOS Lorenzo H. 

Zambrano Treviño  
Las empresas ante la llehns-Durtonancomext.FlvldesucOflStflJctOre56lanco 

21 de Mayo NEGOCIOS Lorenzo H. 
Zambrano Treviño

Subastarán telefonía en septiembre: van 5 grupos Temor. Avantel lusaceIl. 

Motorola y Alestra 

30 de Mayo NEGOCIOS Lorenzo H. 
Zambrano Treviño

Salen socios mexicanos de Martan: Del Valle coloca 447. Edoardos se expande 

a tu. francia. Alemania y Espafla 

17 de Junio NEGOCIOS Lorenzo H. 
Zambrano TrevIlIo

Tellnor proveerá It) en 17 ciudades; dan hoy su  concesión. invertirá 30 mdd en 

red; esta semana calendario de subastas. 

25 de Julio NEGOCIOS Lorenzo H. 
Zambrano Trevifo

Telinor y su agresiva expansión en tU; posee espectro en 9. Ofrecerá servicios 

interactl'os: sin definirse derrotero. 

20 de Julio NEGOCIOS Lorenzo H. 
Zambrano Trevilio  

Ceniex. ¿Tendrá el premio de Clinton? 6ampaís.5alomoii.Hocche.tradY4MM. 

30 de Julio NEGOCIOS Lorenzo H. 
Zambrano Trevillo

Crecerá 67. el mertado doméstico de cemento. Cemex. en posición de vender 5 

millones de toneladas a tU. 

e Julio NEGOCIOS Lorenzo H. 
Zambraro Treviño  

DecisIones 

 Agosto ECOIOMIA 

E' Je

Lorenzo 14. 
Zambrano Treviflo  

Cemex se fondeará a través de sus filiales. 

Noviembre NEGOCIOS Lorenzo II. 
Zambrano Treviño

Pone en marcha la 'operación caballazo'. Cernee busca sacar del mercado a La 

Cruz Azul. 

O de Noviembre NEGOCIOS Lorenzo H. 
Zambrano Trev,ilo

Jaque a Ccmex dolarizado. embargado y sin  mercado. Va por el negocio 

doméstico la batalla que viene. [] 

7 de Noviembre NEGOCIOS Lorenzo 14. 
Zambrano Trevilo

La dependencia de Cemex en el mercado nacional. 601 de sus ventas están 

aqu la contracción le paga. 

3 de Oiciembre NEGOCIOS Lorenzo 14. 
Zambrano Trevilio

Generará un impacto directo a favor de la economía. Cooperamos construye

1 centro de bienestar social en el Of.
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Fondos de Rátil Salinas en la compra de Tv Azteca Primera Placa Julio 03 Eugenio Clariond 
Reyes Retama 

Falaces. quienes piden recursos públicos para deudores: Zedillo El País Julio 05 Eugenio Clarlond 
Reyes Retama 

MASA: La otra versión Economía Julio 24 Eugenio Clarioncl 
Reyes Retama 

Rompe la policía bloqueo de ex cooperativistas de Cemex en NL El País Septiembre 03 Eugenio Clariond 
Reyes Retama 

Sorprende niPlo de 8 años a Zedillo con sus dotes oratorias El País Septiembre 21 Eugenio Clariond 
Reyes Retama 

msa, modelo de la multinacional mexicana del futuro Economía Diciembre 13 Eugenio Clariond 
Reyes Retama 

Cerraron el Frontón México: el concesionario no pagaba renta La Capital Moisés Casio 
Arillo 

El Palacio del jai alai. 48 días de huelga La Capital Moisés Cosía 
ArIFlo 

MASA: La otra versión Economía Julio 24 Alejandro 
Cumnilng Sollsira 

Renovarán dirigencia tres organismos empresariales Economía Enero 05 Antonio del Valle 

Al menos 22 consorcios, tras 61 plantas petouhmucas Economía Enero 17 Antonio del Valle 

Prometió Zedillo leer un documento de barzonistas Primera Placa Marzo 16 Antonio del Valle 

México y el vampirismo financiero Economía Marzo 25 AIItOnlO del Valle 

El ingreso de la banca por cheques de.tieítos, igual a 25% de su utilidad Contraportada Junio 18 Antonio del Valle 

Piden inversionistas no poner trabas al capital especulativo Economía Junio 25 Antonio del Valle 

Apoyo a productores en cartera vencida: ANM Contraportada Julio OS Antonio del Valle 

Firman Nafin y 4 bancos convenios para crear una red de proveedores de bienes 

y servicios  

Economía Agosto 07 Antonio del Valle 

Descarta la AM más planes para el rescate de bancos Economía Agosto 11 Antonio del Valle 

0ifil, conretar el acuerdo comercial Méxlco'UE: Aznar Contraportada Septiembre 07 Antonio del Valle 

Se han adjuticado a bancos 20 mil casas por dación Economía Octubre 17 Antonio del Valle 

La devaluación. causada por las fuerzas de rnercdo Economía Octubre 19 Antonio del Valle 

Banca: onerosa Inexistencia Economía Octubre 31 Antonio del Valle 

Desetimó la ASM la presunta Inexistencia jurídica de los bancos Primera Plana Noviembre 07 Antonio del Valle 

Omisiones y fallas en todos los bancos reprivatizados Economía Diciembre 02 Antonio del Valle 

Al menos 22 consorcios, ti-aS 61 plantas petrouimicas Economía Enero 17 Valentís Diez 
Morodo 

invertirán 15 nidd en promover en el exterior el turismo Economía Marzo 13 Valentio Diez 
Morodo 

t):fkil. conretar el acuerdo comercial MéxlcoUE: Aznar Contraportada Septiembre 07 Valentr Diez 
Morodo 

Analizan en Holanda logros del Grupo Modelo Eccnomia Septiembre 24 Valentís Diez 
Morodo 

Suscribe Grupo Modelo cont.i-ado de importación Economía Octubre 03 Valentín Diez 
Morodo 

Se pedirán sanciones si EU no cumple con el TLC Primera Plana Enero 18 Juan Gallardo 
Thurlow 

Cardoso: habrá más esfuerzos para aumentar el comercio con México Economía Febrero 21 Juan Gallardo 
Thurlow 

Autorizan a líderes azucareros cambiar el contrato ley El País Junio 15 Juan Gallardo 
Thuriow 

No habrá cambios en el gabinete. aseguró el presidente Zdiiio Primera Plana Juan Gallardo 
Thurlow 

Privatización bancaria: el octálogo divino Economía Julio 31 Rodolfo García 
)iluriei 

F'r,atizaci6n bancaria: el octálogo divino Economía Julio 31 Alejandro Garza 
Laguera 

En 3 meses, solución al conflicto iS' interconexioneo y tarifas, acuerdan 
concesionarios y Telmex

Economía Enero 12 Dionisio Garza 
Medina 
Dionisio Garza 
Medina 

MENAJE Economía Abril 12 Dionisio Garza
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Me4na 
Alianza de Alfa. bancomer y ATT en tclunc.aclone5 Contraportada Abril 23 DionIsio Garza 

Meduia 
Con Alestra y Unlcom. Telmex tendrá un competidor completo Economía ~1 24 DionIsio Garza 

Medina 
Inversiones por- 2.8 mii mlIbne proyecta el grupo de los 9 Economía Mayo 09 Dionisio Garza 

Medina 
Falaces, quienes piden recursos públicos  para deudores: Zedllk'

_________________ 

El País Julio 05 Dionisio Garza 
__ ______________________________________________ Medina 

Ganancias de Industriales de Monterrey Economía Julio 26 Dionisio Garza 
Medina 

.mas dispuestas a Inyectar capital al Grupo Maseca Economía Agosto 02 DionisIo Garza 
Medina 

Seis prominentes empresarios mexicanos vIajarán a Londres a explorar Economía Septiembre 12 Dionisio Garza 
posibilidades de Inversión Medina 
DINERO Economía Septiembre 14 DionIsio Garza 

_____________________________ Med lira 
Sorprende nulo de 8 arlos a Zedillo con sudotes oratorias El País Septiembre 21 DIoniSio Garza 

Medina 
Revisar. en ceno'. las privatizaciones Economía Septiembre 23 Cionisio Garza 

____________________ Medina 
Zedilkr Inversiones por 3 mil mm en comunicaciones para 97 Economía Octubre 23 DIonisio Garza 

Medina 
Formalizan Alfa y Art la fusión con Vlsa-ancomer Economía Octubre 25 DionisIo Garza 

Medina 
Nuevo León: de dos, lacha panista por la candidatura

______________________ 

El País Dionisio Garza 
Medina 

Al menos 22 consorcios, tras las 61 plantas peu-oquínicas Primera liana Enero 17 Claudio X. 
González 

El rumbo económico del país. el correcto: Claudio X. González El País Julio 21 Claudio X. 
González 

Consenso: crece La injusticia social Primera liana Julio 21 Claudio X. 
González 

Al menos 22 consorcios, tras las61 plantas petroquímicas Primera Plana Enero 17 Tomás González 
____________________________________________________ Sada 

Quitar el impuesto al actiVo. lal5lSte la IP de NL ante Ortiz Economía Marzo OS Tomás González 
Sada 

El centro. losgrupos de poaer y b	medios todos contra Rizzo Primera Plana Abril 21 Tomás González 
Sada 

lnvertones por 2.8 mil millones proyecta el grupo de los Nueve Economía Mayo 09 Tomás González 
_________________________________________________

Sada 
Seis prominentes empresarios mexicanos viajarán a Londrc  a eplorara Economía Septiembre 12 Tomás González 
posibilidades de inverisó'n Sa4a 
0NE0 Economía Septiembre 14 Tomás González 

_______________________________ Sada 
Promueven empresarIos las inversiones inglesas en Míxlco Economía Septiembre 17 Tomás González 

Sada 
gelsar, en serio, las privatizaciones Economía Septiembre 23 Tomás González 

Sada 
Frío recibimiento en Dowsing calor con banueroingleses

______________________ 

El País Enero 30 ot'erto 
Hernández  
Ramírez 

En tres meses lnverlat se recapitaflzará al cien por ciento Economía Febrero 2 Agustfri F 
Legorrct.a 
Cha uvet 

Negocian bancos y Hacienda adecuar pagos de créditos Economía Abril 27 Agustín E 
Legorreta 
Chau iet 

DINEPO Economía Noviembre It Agustín E. 
Lzgorret.a 

_______________________________________________________________ Chauvet 
Al menos 22 cororclos, ti-as las 61 plantas petrvquinicas Primera Plano Enero 17 Aitonio Madrc
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Bracho 

adloijrafía del Grupo Pulsar Economía Enero 25 Antonio Madero 
Sracho 

La magia de tener amigos EUOnO nía Febrero 04 Antonio Madero 
Bracho 

El apoyo del Chase Manhattan bank a TFM,  sólo si hace falta Economía Plciernbre 08 Ernesto Mart'ens 
Rebolledo 

Al menos 22 consorcioS, tras las 61 plantaS petroouíniicas Primera Plena Enero 17 Adolfo Patrón  
Luján 

MASA: La otra versión Economía Julio 24 Adolfo Patrón 
Luján 

Alianza del Grupo Careo e ICA para la concesión de ruta ferroviaria Primera liana Enero 03 Ser-nardo 
Quintana Isaac 

El trabajo en equipo nos Ira mantenido unidos Economía Enero 12 Bernardo 
Quintana Isaac 

Si tiene trabajo. ICA volverá a ser gráiri empleador. afirma Quintana Contraportada Enero 12 Sernardo 
Quintana Isaac 

Cano Escalante: en 82-95. el peor fracaso económico Contraportada Enero 13 Sernardo 
Quintana Isaac 

Defiende Zedillo la liberación  eco,çiómlca Primera Plena Enero 27 Sernardo 
Quintana Isaac 

CA no obtuvo concesiones carreteras por favoritismo, asegura Quintana Economía Febrero 14 bernardo 
Quintana Isaac 

Atraso significativo en telecomunicaciones y transportes: Zcdiflo Primera liana Marzo 01 Ser-nardo 
Quintana Isaac 

Riesgo de racionamiento, por falta de Inversión en infraestructura Economía Abril 17 Sernardo 
Quintana Isaac 

adiográfía del Grupo Pulsar Economía Enero 25 Alfonso como 
Garza 

JustIfIcan en NL la incursión de Aspe en el Grupo Pulsar Economía Enero 26 Alfonso Romo 
Garza 

ITINERARIO POLITK() El País Enero 27 Alfonso corno 
Garza 

Se fusionó la empresa Slcnova de Ni- con la UNA Plant de El) Economía Enero 30 Alfonso Romo 
Garza 

Aumentó 5287. la utilidad neta de Empresas La Moderna Economía Marzo 01 Alfonso iomo 
Garza 

INTElfNETICA Economía Marzo 04 Alfonso Romo 
Garza 

Zedilis. profundamente preocupado' por la sexuia El País Marzo 13 Alfonso R omo 
Garza 

INEGI: gastaron los mmrlcanos 276 mil millones en cigarros durante 95 Economía Abril 07 Alfonso r omo 
Garza 

Adjudican a Seguros Comercial América el 70 por ciento de les acciones de las Economía Abril 26 Alfonso R omo 

acciones de Asemex Garza 

Inversiones por 2,8 mil millones Provecta el grupc de los Nueve Economia Mayo 09 Alfonso Romo 
Garza 

En riesgo. 200 firmas mexicanas nr; Cuba por la l-felms-Surton Primera Plana Mayo 26 Alfonso lomo 
Garza 

Alianza entre el WTC y Staubach para modernizar el complejo inmobiliario Economía Junio 27 Alfonso como 
Garza 

La riqueza de los 15 mexicanos de Forbes equivale al 97. del P15 Economía Julio 02 Alfonso Romo 
Garza 

Falaces. quienes piden recursos públicos para deudores: Zedillo El País Julio 05 Alfonso Pomo 
Garza 

even4erá el gobierno 7 bancoc, podrían pasa a manos de extranjeros Economía Febrero 02 Adrián Sada 
González 

Enfrenta Vitrocasa un proceso judicial por incumpli" acuerdos Economía Febrero 15 Adrián Seda 
González 

El centro, los grupos de poder y los medios, todos contra Rizzo Primera Plena Abril 21 Adrián Seda 
González 

lrnerCt;CS por 2.5 mil millones proyecta el grupo de! los Nueve 1Econornu Mayo 09 1 Adrián Sada
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González 

Caen los ^DIZ de Serfin y Vltro en los mercados de valoree de NY y México Primera Plana Julio 09 Adrián Sada 
González 

Privatización bancaria: el octák,go  divino Economía Julio 31 Adrián Sada 
González 

()ebihtará a Vitro laventa de su suPsldiai-ta Anchor Glass Economía Agos to 18 Adrián Sada 
González 

Formarán 5erfki, Citibank y La chilena AFP una Afore Economía Septiembre 12 Adrián Seda 
González 

PANOPTICA Economía Julio 17 Adrián Seda 
González 

Anuncia WicrO una inversión cercana a 200 mdd cste alio Economía Abril 27 Federico Sacia 
González 

L)ebilita-á a Vitro la venta de su subsidiaria Anchor Glass Economía Agosto 18 Federico Seda 
González 

Concluyó Vitro proceso de renegociación de su deuda Economía Septiembre 24 Federico Sada 
González 

Privatización bancaria: el octálogo divino Economía Julio 31 Adrián Seda 
Trevillo 

Son absolutamente falsas las acusaciones en mi contra: C5G Primera Plana Noviembre 29 Agustín 
Santamaiina 
Vázquez _________________________________  

Al menos 22 conorClOs, tras las 61 plantas petrocunIcs Primera Plana Enero 17 Fernando 
Senderos MeStre 

La magia de tener amigos Economía Febrero 04 Fernando 
5enderos Metre 

El error de dlclen*,-c empezó en noviembre. El País Marzo 10 Lorenzo H. 
Zambrano Treviflo 

El centro. los grupos de poder y los medios, todos contra Rizzo Primera Plana Abril 21 Lorenzo H. 
Zambrano Trevilio 

Reunión de México, EU y Canadá sobre la ley Heml,-urton Economía Abril 28 Lorenzo H. 
Zambrano frevr, 

Tendrá Ccmex el control de dos firmas colombianas Economía Mayo 03 Lcrenzo H. 
Zambrano Trevilio
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