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Lo iinoortant·e no es auién defien 
de directamente una det'""erminada~ 
política, va que en el noble sis 
terna moderno del capitalismo -
cualquier ricacho puede 'alqui--
1ar• comprar ·a rec1utar, para de 
fender las ideas que -sean, cuai= 
guier cantidad ae· aboga_dos, es-
critores e incluso diputados, 
profesores, curas, etc. Vivimos 
en 1a era de1 comercio, en la -
que la burguesía no siente escra 
pulos por traficar hasta con ei= 
honor y la conciencia. No, en -
pol~tica no es tan importante -
auién sostiene directamente de-
terminadas ~deas, lo importante
es quién se beneficia cor1 ... ~sas 
ideas, propuestas, medidas. 

LENIN. 

PROLOGO 

r-t<!xico tiene una rica historia que se si.n.tetiza, en gran me

d·ida, en las actuales características de sus dos pi-incipa1es 

clases: la burguesía y el proletariado. 

Hoy, la c1ase capitalista se encuentra en un proceso de des

composici6n. Su furioso interés por conservar la domínaci6n 
que ha mantenido por más de cien años, en una época en que -

la mitad del mundo se ha librado del régimen burgúés y cuan
do su princípal enemigo, el proletariado, ha ido forjando s~ 
1idamente las poderosas armas que 1e darán muerte, hace de -
la burguesía mexicana una clase política y socíalmente reac
cionaria. A su vez, el desarrollo capitalista conlleva una-
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gr~n concentraci6n dei poder económico en un n11mero cada vez 
menor de capitaiistas y un mayor parasitismo, especia1mente
en aquei sector burgui:!s que Lenin iiam6 ·."rentista'~ 

En contraparte, ei proietariado mexicano no s6io engrosa de
manera constante sus fi1as, convirti~ndose en 1a c1ase so--
ciai numéricamente más importante dei pa~s, sino que tambi~n, 
es notorio que su pasado campesino va quedando cada vez más
atrás. En su haber poi~tico ia ciase obrera ya tiene acumu-
1adas vaiiosas experiencias, que ie apuntaian ei camino ha-
cia su constituci6n como ia ciase que dirigirá ia radical -

transformación de ia sociedad. Camino que a diario recorre, 
atin ienta y dificuitosamente, pero con paso firme. 

No todas ias burgues~as son iguaies. Sus pecuiiaridades de
penden de ios m~1tipies eiementos que configuran ei proceso
hist6rico de cada pa~s. De esta forma, por ejempio, ei pa-
pei dirigente dei proietariado franci:!s, que con~uist6 ia he
gemon~a en varias ocasiones a io iargo de ias siete dl:!cadas 
en, que se produjeron ias revoiuciones burguesas en su pa~s,

.:hizo que ia burgues~a francesa se transformara de iiberal-m~ 
nárquica en democrática-repubiicana; mientras que en Aiema--
nia fueron 1os terratenientes 1o~ que educaron a 1a ciase e~ 
pitaiista a su imágen y semejanza. 

Por su parte, ia burgues~a mexicana, moideada en gran medida 
por ias iuchas campesinas y el aburguesamiento de ios terra
tenientes, no iogr6 imponer su dominio hasta el momento en -

que ei mundo se encontraba ya repartido por las potencias -
imperiaiistas y cuando ei capitai financiero se hab~a impue~ 
to en muchos países. Si bien ia ciase capitaiista de Méxic~ 
a diferencia de otras de América Latina, iiev6 a cabo las --



III 

transformaciones social.es a través de una v!a profundamente
revol.ucionaria, l.o cierto también es que cul.minO su al.tima -
revol.uci6n (gue ademl!i.s requiri6 décadas después de importan-· 

en que surg:l'.a ya el. primer pa:l'.s social.ista. Todo el.l.o, sin 
duda marc6 distintivamente a l.a burgues:l'.a mexicana. 

Durante todo el. cicl.o de l.as revol.uciones burguesas en Méxi
co, l.as masas, especial.mente campesinas; . fueron el. actor pri!!_ 

cipal., aunque no el. dirigente. Por el.l.o, este proceso no -
fué s6l.o el. paso del. poder de unas manos a otras, sino que l.a 
revol.uci6n pol.:l'.tica, espec:l'.ficamente l.a de 1910, ademl!i.s de -
que pas6 el. poder de manos de l.os terratenientes y ciertas -
fracciones burguesas, a manos de una nueva burgues~a indus-
trial. y agraria, desat6 una viol.enta guerra civil., que di6 -
l.ugar a una perdurabl.e al.ianza entre l.a burgues:l'.a, l.os camp~ 
sinos y l.a pequeña burgues:l'.a urbana. 

De este modo, el. reparto de tierras, 1a creaci6n del. ejido,
l.a promoci6n social. de ampl.ias masas rural.es al. prol.etariza~ 
l.as y, en cierto modo, el. régimen l.abora1, significaron con

cesiones que l.a burgues:l'.a se vi6 obl.igada a real.izar, pero -
también fueron l.os pil.ares sobre 1os que se edific6 e1 esta
do burgués m~s fuerte y establ.e de 1os paises l.atinoamerica
nos. Lo cual., sin embargo, no signific6 1a superaci6n del.
atraso econ6mico y l.a re1aci6n desventajosa con el. imperia-
l.ismo. 

En el. caso de México, se trata de una burgues:l'.a temerosa de
l.as masas revolucionarías que l.a acompañaron en l.a transfor
maci6n capital.ista del. pa:l'.s; por l.o cual. cre6 un estado s61~ 
do, pero con reminisencias absolutistas, como es el. preside~ 
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cia1ismo, a1 que cedió muchos de sus derechos po1~ticos. 

u·na burgU.es.!:a oscurantista e .i.gnoran te, terneros a de 1a cien
cia y 1a cultura, hija de una época donde como clase ya no -

puede ser representante de 
dad, una burgue::>~a. que, a1 

los intereses de toda 1a socie-
af ianzar su dominio cuando e1 --

proletariado ruso tornaba el poder, aprendió r~pidamente for

mas más eficaces y relativamente más sGti1es de control de -
la clase obrera mexica11a; aue, incapaz de al.can zar una ple

na indepe~ndcncí~ ct.::onán:i.ca, busca tímidamente mejorar las condi-

ciones de su a1icnza con 1a burgues~a imperialista. En fin, 

10 cierto es que a pesar de que la burgues~a de nuestro pa~s 

ha sabi<lo mantenerse como la clase dominante por largas di!?-

::::adas, podemos repetir de ella mucho de 1o ~ue Marx, con --

gran desprecio, dec~a de la burgues~a prusiana de los años -

1848, a la Cl.lill acusaba de ser revolucionaria, frente a 

los conservadores y conservadora írentP. .a lc..s ravoluciona--
r1os t recelosa de sus propios lemas, frases en 1~gar de i--

deas, empavorecidn ante 1a temp~stad mundial y explotándola

an provecho prop~o, sin energía en ningOn sentido y plagian

do en tc~cs; vu~gar vor ca~'~er ~e oxLg~na1idad y or~gina1 -

en su vulgaridad, regateanno con sus propios deseos, sin in~ 

ciativa, sin u:.1a vocaci6n r.-tst6rica rnundia1 ... " ..!_/ 

Estudiar a la burgues%a mexicana ~s dif~ci1. No sólo por -

que cualquier análisis que pretenda ser científico con11eva

dificu1tadez, sino por que en el caso de 1a burgues~a exis--

. !/ C4r1os Marx. La bu~gues~a y 1a contrarevo1ución . 
escogidas en dos tomos. Ed. Lenguas Extranjeras. 
Tomo I • p • 6 O . 

Obras 
Moscü 
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ten mayores y más poderosas barreras. 

¿Dónde está ia burgues~a? ¿Hasta dónde se proyecta? ¿Dónde -
empieza y dónde termina? ¿Quiénes y cuántos son ios grandes
burgueses? ¿C6mo podr~amos definiria? 

En reaiidad nos enfrentamos a un gran fantasma, cuyo poder -
se encuentra en todas partes, pero sin rastro aiguno de su -

presencia f~sica. Un fantasma cuya tierra nutricia ha sido
ei dominar, pero a través de un Estado que se presenta ajeno 
a ia burgues~a, por encima de ia sociedad. Dueño de todo, -
pero ocuito tras una inmensa y compiej~sima red de socieda-
o~s 'anónimas, de acciones, bonos y gerentes administrativos. 
Un fantasma tan mistificado, como ei propio capitai y ia ga
nancia que io hace poderoso. 

Se trata de ia primera ciase que organiza nacionaimente su -
dominio, que ha insertado ios hiios de su poder en todos ios 
poros de ia sociedad mexicana, que ha aprendido a mandar por 
más de un sigio. Una burgues~a capaz de crear un fiei apar~ 
to estata1 que se renueva sexena1mente sin grandes conf 1ic~~ 
tos y que preserva, en io fundamentai, un régimen poi~tico -
que regatea ia iibertad y iilnita ia actuación y expresión a
bierta de ias ciases, debido, por paradójico que parezca, -
tanto a ia presencia de grandes masas campesinas revoiucion~ 

rias como a ia ausencia de ia participación decidida de un -
proietariado conciente. 

En efecto, todos estos e1ementos representan un gigantesco-

guard~an que acuita ceiosamente ia identidad de ios capita-
iistas mexicanos. Pero io que no puede este guardián es ev~ 
tar que se gesten, a ia par de ia dominación burgursa, ias -· 
condiciones y ios hombres que acaben con eiia. 
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Hoy M~xíco vive una etapa en que tienden a agudizarse ·enorme

mente las contradicciones. En la actua~idad, grandes masas -

de_ obreros y campesinos, e inc1Uso a1gunos sectores de 1a me

diana y pequeña burgues~a y muchos profesionistas e intelec-
tuales, encuentran cada vez menores posibilidades de satisfa 
cer sus intereses·y necesidades bajo el sistema actual. Por
su parte, la gran burgues~a monopolista, que progresivamente
pone bajo su mando todos los hilos de la econom~a y la pol~t~ 
ca del pa~s, no s6lo hace décadas que agot6 sus posibilidades 
revolucionarias, transformadoras, sino que ha demostrado con

c1aridad su incapacidad de cumplir cabalmente con sus tareas

y dar cauce a los requerimientos democr~ticos de cada vez ma
yores sectores de la sociedad. 

Por ello, podemos afirmar que M~xico se encuentra ya en la -

época en que se prepara la revoluci6n socialista. Pero 6sta
no será solo diferente a las revoluciones burguesas, llevadas 

a cabo el siglo pasado y a principios de éste en nuestro país, 

por las tareas que ha de cumplir y por ia clase que ha de to
mar la direcci6n de la sociedad, sino también por la forma en 
que ha de realizarse. 

Ser~ una revoluci6n que la ciase obrera, ünica capaz de diri
girla, tendrá que prepararla concientemente, organizando sus

fuerzas, nucleando .a su alrededor otras y convirti~ndose en -

la heredera de las mejores luchas de nuestro pueblo. 

Es decir, se tratar~ de un cambio radical de la sociedad gue
requiere de la conversión de la clase obrera en dirigente na
cional, y de la conciencia y organización previas de las ma-
sas que habrán de reaiizar1o. Para 10 cua1,~entre otras co-

sas, es necesario que e1 pro1etariado sa1de cuentas '~deo16gi

cas -como dice E. Semo- con 1as revo1uciones burguesas y 1as-
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p·rincipal.es fuerzas que actunron en e.llas 11 
.. ~/ 

Pero en esta lucha por romper con la burguesía y sus forma.s·

de contro1, 1a clase ob~cra debe, en gra~ medida, tener el -

conocimiento, lo más exacto posible, de la fuerza econ6ffiica
y po1ítica de su príncipal enemigo, ele sus caracter!.st.icas y 

peculiaridades, diferencias intern~s y limitaciones. 

Es indiscutible que a la gran burgues~a monopolista como -
parte del mismo ·sector dirigente de la clase en el poder, -

la unen grandes intere~es comunes y que en bloque se enfren

tan a los de las fuerzas dernocr§ticas y revolucionarías del

pal:s... Pero, igualmente cierto es que en el l.argo trayecto -
de las difrciles luchas que preparan la revolución socialis

ta, el conocer y saber explotar las posibles debilidades y 
contradicciones de la clase dominante, es un requerimiento 

fundamental. 

Por ello, desde nuestro punto de vista, lti notoria falta de
profun.aos estudios de 1a burgues.fa en ge:-ieral, y específica
mente de su caspide, la oligarquía fi~anciera, realizados 
desde la 6pt~ca que interesa y sirve a la clase obrera, si -

bien se debe, en gran parte, a las barreras aue impone la ·-

clase en el poder, revela también una deficiencia importante 

de 1as fuerzas interesadas en un nuevo régimen po1~tico, ec~ 

n6mico y ·social. 

Precisamente, en la perspectiva de contribuir a subsanar es~ 
ta deficiencia realizamos el presente trabajo~ El cual no 

pretende ser un estudio acabado, ni mucho menos, cerrar la -

.Y Enrique Semo .. "Acerca del ciclo de las revoluciones bur
guesas en México". Revista Socialismo. No. 3. 1975. ¡::i.75. 
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discusión. Por el contrario, lo que s~ pretende es motivar
nuevos estudios e investigaciones, que logran sanjar en def~ 
nitiva, la falta de conocimiento de quienes hoy sojuzgan a -
nuestro pueblo. 

Sin duda existen diversas formas de abordar e~ .estudio de la 
burgues~a. El definir los criterios depende de los objeti-
vos de la investigaci6n. As~, desde la óptica económica po
dr~amos analizar a la burgues~a de acuerdo a las distintas -
formas que adopta el capital, segan la funci6n que cumple en 
su proceso de reproducción, como puede ser capital indus---
tri~l, comercial, bancario y financiero. También desde este 
punto de vista la podr~amos estudiar por las ramas en que -
actQa, por el tipo de mercanc~as que produce, por su rela---
ci6n con el capital extranjero. Otra forma de abordar el 
examen de la clase capitalista es desde la perspectiva de -
los fen6menos pol~ticos e ideológicos. Sin duda, todas es-
tas formas son ati1es y necesarias para conocer con mayor -

profundidad a la clase dominante de nuestro país. Sin emba~ 
go, el criterio que aqu~ hemos adoptado ha sido fundamental
mente el pol~tico, es decir, el de ubicar a distintos grupos
de la burgues~a en determinadas fracciones de acuerdo a su -
conducta pol~tica y su nbicaci6n y comportamiento en el po-
der, debido a que as~podr~amos conocer que la ha mantenido
en el poder, sus proyectos y contradicciones. De esta ma
nera, pretendemos dar una visi6n general del movimiento de -
la burgues~a, fundamentalmente en el periodo de crisis de --
1968-1977, pues en él se ponen a1 descubierto· los proyectos
de las distintas clases y sectores de clase, aOnque para 
ello, no solamente tuvimos que remontarnos a la historia de
cada una de las fracciones y al analisis de sus principales
agrupaciones, sino también a la base material que les da su~ 
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tente, su ubicaci6n y p~so en 1a estructura econ6mica. 

En e1 presente trabajo, que no deja de ser más que un pri-

mer acercamiento a la clase dominante de nuestro pa~s, hemps 
11egado como principa1 conc1usi6n a 1a siguiente: 

La gran burgu.es.1:a en M~xico, de 1a cua1 1a mayor parte es -
o1igarqu.1:a financiera, desde e1 punto de vista estrictamente 
po1.1:tico, se agrupa en tres fracciones que hemos denominado: 
Fracci6n de1 Norte, Fracci6n de 1os Cuarenta y Fracci6n Cen-·· 

~-

Todas e11as tienen un conjunto de caracter.1:sticas comunes., 

que 1es provienen de su pertenencia· a1 h1oCTüe dominante. Ade-
más tienen la mayor fuerza econ6mica, pues contro1an a los -
principales bancos del pa.1:s, como BANAMEX, BANCOMER, SERFIN, 
ya grandes consorcios como HYLSA, VISA, DESC, ICA, Indus---
trias Peñoles, Celanese, etc~tera. Además, todas ellas eje~ 
cen una gran influencia en el aparato estatal, se oponen a -

cambios democráticos en nuestra sociedad y mantienen en ma
yor o menos medida v.1:ncu1os estrechos con el capital extran
jero. 

La Fracci6n del Norte"tiene como cabeza fundamental al "Gru
po Monterrey", aunque tambi~n se conforma por sectores de 1a 
burgues.1:a de Puebla y Jalisco, el grupo de los L6pez del Bo~ 
que y la burgues.1:a agraria del noroeste del pa.1:s. Tiene co-
mo caracter.1:sticas centrales su mayor cohesi6n y uniformidad 
po1.1:tica e ideo16gica, que le proviene tanto de los rasgos -
del "Grupo Monterrey", como de su proyecto po1.1:tico alterna
tivo, en muchos puntos, al de 1a burocracia estatal y su ma
yor independencia econ6mica y po1.1:tica del gobierno. 
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La Fracción de los Cuarenta, se conforma fundamentalmente por 
grupos de capitalistas que se convirtieron en grandes burgue
ses, y muchos de e11os en parte de la o1igarqu~a financierá,
debido a 1a po1:!:tica estatal de industria1izaci6n del pa:!:s, 
a partir de los años cuarenta. Tiene su asiento geográfico -
principal en la zona metropolitana de la Ciudad de M~xico. 
Se caracteriza por su estrecha re1aci6n con 1a burocracia es

tatal, 10 que muchas veces hace dif~ci1 distinguir a los mi~ 
broa de una y otra, pues varios de los representantes de 1a -
fracción forman parte de la burocracia po1:!:tica, o de e11a han
surgido. 

La Fracción Central, tiene como cabezas principales a BAN.l\MEX, 
BANCOMER y CREMI, 10 que la ubica en el corazón del capita1i~ 
mo mexicano. Este hecho, y el ser parte del bloque gobernan
te, la convierten en la de mayor peso e importancia. Tambi~n 

se ~onforma por un sector de 1a burgues:!:a industrial que no -
es parte de la oligarqu~a financiera, pero que se mantiene en 
la dirección de varias agrupaciones patronales. Se distingue 
por su gran influencia en el Estado, su mayor independencia -
de 1a burocracia estatal, y por tener un comportamiento po1~
tico entre la Fracci6n del Norte y 1a Fracción de los Cuaren
~- El cual está determinado en gran medida por su fuerza e
conómica. 

Sin duda, toda la clase capitalista no se circunscribe s61o -
a 1as posiciones de estas tres grandes fracciones. En el ca-

so de la mediana y pequefia burgues:!:a seguramente podr~amos -
observar un comportamiento pol:!:tico distinto, y a~n más por -
su propia ubicación objetiva, enfrentado en muchas ocasiones, 
a1 de 1a gran burgues:!:a monopolista y financiera. Pero, en -

todo caso# no son esas otras posiciones burguesas 1as que, s~ 
g11n nuestro punto de vista, -tienen capacidad de ser al.terna.t.!_ 
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vas. En 1os momentos actua1es, de crisis econ6mica y po1~t.!. 

ca que vive e1 pa~s; o bien se impone una .so1uci6n acorde -
con 1os intereses y caracter~sticas de 1as fracciones gran -
burguesas aqu~ estudiadas, o 1as fuerzas democráticas y rev~ 
1ucionarias 1ogran una saiida diametra1mente opuesta, preci
samente, a 1a gran burgues~a. Lo cua1 significar~a abrir -
ias puertas a ia gran transformaci6n socia1ista. 



CAPITULO I 

LA. BURGUESIA, s~s FRACCIONES y LAS FORMAS DE CAPITAL 

E1 an~1isis de 1a burgues~a presenta numerosas facetas y 

matices, 1o cua1 1o hace un prob1ema comp1ejo, a 1a vez ~ 

que sumamente rico para e1 conocimiento de 1a sociedad. 

La comp1ejidad que presenta 1a burgues~a como objeto de e~ 

tudio, nos 11ev6 a escoger uno de sus aspectos como forma

de abordar su an~1isis: sus fracciones po1~ticas. Pero s3 

1amente teniendo c1ara 1a sustentación materia1 que 1e da

su 1ugar en e1 proceso productivo, podremos entender su c~ 
r~cter y funci6n en 1a sociedad, e1 pape1 que cump1e en 

los diversos momentos de1 .desarrol.J.o c.le1 ca.pita1ismo, l.a -

forma de expresar su unidad en e1 Estado, en fin, 1os mee~ 

nismos a través de 1os cua1es 1ogra imponer su dominación. 

Por e11o, e1 objeto de este cap~tu1o es ana1izar 1os aspe~ 

tos que nos permitan enmarcar e1 examen de 1as fracciones

po1~ ticas de 1a burgues~a en 1as bases materia1es y estru~ 

tura1·es que 1es dan origen. 

La mayor~a de 1as consideraciones que p1asmamos en este C.!'!. 
p~tu1o est~n basadas primordia1mente en 1os seña1amientos

que Marx hace en E1 Capita1, aunque también nos apoyamos -

en otros textos de1 rnísmo Marx, as~ como en algunas de 1as 
obras de Enge1s y Lenin. 

Si bien hemos tratado de abordar e1 estudio de 1as fracci,2 
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nes po1~ticas de ia burgues~a, no es posib1e dejar de 1ado 
e1 enunciado de otros muchos prob1emas que, ·indudab1emente, 
requieren de.un examen concreto y exhaustivo, que excede -
1os propOsitos de 1a presente investigaci6n. Aqu~ nos 1i
mitamos a sefia1ar 1os diversos prob1emas y aspectos que 
presentan su an~1isis, para tratar de recuperar1os desde -
1a Optica de 1as fracciones po1~ticas. 
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1. Las clases en el capitalismo 

Para el marxismo las clases no pueden estudiarse más que 
desde la 6ptica de una teor~a general de la sociedad y de
la historia, el materialismo hist6rico. Por ello, las el~ 
ses sociales corno categor~as hist6ricas, no son aplicables 
al análisis de cualquier sociedad. 

En este sentido, para el marxismo las clases son efectos 
espec~ficos de aquellas sociedades en las que existe la 
propiedad privada de los medios de producci6n. 

Las clases no son el efecto de la superestructura de la S,2 

ciedad, no se definen por la ideolog~a, las leyes, las fo~ 
mas de gobierno, sino se generan y adquieren existencia ºE 
jetiva al nivel de la matriz econ6mica de ciertos modos de 
producci6n. Pero "no forman parte de una realidad estáti
ca, sino de totalidades orgánicas, en movimiento; es deci~ 
de estructuras que son a1 mismo tiempo procesos". _l../ Por

ello las clases son los agentes sociales de los procesos -
por lo que comprenden también el nivel pol~tico y el ideo-
16gico. No son Onicamente el efecto pasivo de la matriz -
econ6mica, sino también el efecto activo de toda la estru.s:, 

tura social. 

En el capitalismo es el conocimiento de la circulaci6n 10-
que permite el conocimiento de la producci6n, cosa que no

significa que la primera determine a esta Oltima, sino que 
es una condici6n para el conocimiento del momento product.!_ 

vo y, con ello, de las clases. (*) 

~/ Agust~n Cueva. La Concepci6n Marxista de las Clases So
ciales. cuadernos del CELA FCPyS UNAM Pág. 19. 

* Estas reflexiones te6ricas fueron realizadas fundamen--
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Por esto, Marx comienza Ei Capitai con ei estudio de
la rnercanc~a, lo que a su vez tiene gran importá.ricia.para
la ubicación de las ciases, pues éstas se conforman en la
producción pero se presentan y se ies conoce.en ia circuia 

ción. 

Esto es, que las ciases -ai iguai que ias rnercanc~as y ios 
hombres sólo se conocen en su reiación con sus congéneres, 
frente a otras ciases. Marx io ejemplifica ciararnente 

cuando seña1a que "al hombre 1e ocurre en cierto modo, 10-

rnisrno que a ias rnercanc~as. Corno no viene ai mundo provi~ 
to de un espejo ni proclamando fiiosóficarnente corno Fichte: 
•yo soy yo', sóio se refieja de primera intención en un s~ 

rnejante. Para referirse a s~ mismo corno hombre, ei hombre 
Pedro tiene que empezar refiriéndose ai hombre Pablo corno-
a su igual. Y ai hacerio as~, ei tai Pablo es para éi, 
con pelos y señaies, en su corporeidad pauiina, ia forma 

o manifestaci(Sn que reviste ·ei género hombre." 3./ 

De igual manera, es en ia relación de intercambio entre c~ 
pitai y fuerza de trabajo donde ia burgues~a y la ciase 

ob~ra -t:iases fundarnentaies dei modo de producción capit~ 
lista- se reconocen como ciases distintas y antagónicas, -
aunque se conformen en ia producción. La primera, como 
dueña de ios medios de producción; ia segunda corno duefia
exciusivarnente de su fuerza de trabajo, que adopta la fer-
ma de asa1ariada. Esto determina ei papei que desempeñan-

e*> talmente en ei seminario de Mediaciones Estatales en ~ 
ia FCPyS, y en ei seminario dei E1·-ea-oitai enl!aFacuitad 
de Econorn~a, bajo ia dirección dei profesor René Zava
leta. En este sentido, muchos de ios conceptos y refie 
xiones aqu~ vertidos fueron eiaborados por ei profesor 
Zavaieta en ei transcurso de ias discusiones de estos
seminarios. 
Carios Marx, Ei Capitai, Torno I·, FCE. México, 1974,, 
pág. 19. 
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en la organizaci6n social del trabajo, el modo y la propoE 
ci6n en que cada una se apropia de la riqueza de la socie
dad, etc. De esta manera, el comportamiento de los indiv~ 
duos que conforman las claDes responde a que estos son 
"personificaciones de categ.or!Las econOmicas, portadoras de 

determ.inadas re1aciones e intereses de c1ase." ~/ 

El carácter del capitalismo se expresa en la reproducci6n
ampliada, en la medida que su fin es la obtenci6n de la g~ 
nancia. Es decir, la producci6n y acumulaci6n de capital
son intereses exclusivos de la burgues!a. 

La reproducci6n ampliada, es pues, la condici6n para cons
truir el mercado interno, base del Estado y la naci6n me-

demos, puesto que acaba con las barreras locales y tempo
raies, arrasa las formas no capitalistas de producci6n, 
iguala a los hombres ante la ley, etc. Esto hace que en -
el capitalismo, las clases sociales sean más extensas e i~ 

personales, a diferencia de las clases de otros modos de -
producci6n. 

El agente de todo el proceso de la reproducci6n ampliada -
es la burgues!a, pues es la personificaci6n de la catego-
r!a econ6mica capital. Ya que "en su condici6n de veh!cu
lo consciente de este movimiento, el poseedor de dinero se 

transforma en capitalista. Su persona, o, más precisamen
te, su bolsillo, es el punto de partida y retorno del din~ 
ro. El contenido objetivo de esa circulación - valoriza-
ci6n del valor - es su fin subjetivo, y s6lo en la medida
en que la creciente apropiaci6n de la riqueza abstracta es 

~/ Ibid, T. I, p. XV. 
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ei dnico motivo impu1sor de sus operaciones, funciona -
~1 como capita1ista, o sea como capitai personificado,
dotado de conciencia y vo1untad." ~/ 

2. La Burgues:l:a, dirigente de 1a sociedad. Organizadora 
del Proletariado. 

En 1a medida en que e1 capitai es 1a forma que determi
na 1a organizaciOn econOmica de 1a sociedad moderna, v~ 
mos surgir a1 capita1ista, como 1a ciase que organiza y 
dirige a 1a sociedad, pues está en sus manos 1a organi
zaciOn de1 proceso productivo. 

Es e1 capita1ista, guiado por su afán de ganancia, e1 -
que reune - en un primer momento - a un ntimero conside
rab1e de obreros dando origen a 1a cooperaciOn: ~sta es 

concebida por Marx como e1 punto de partida histOrico y 
10gico de 1a producciOn capita1ista y como 1a forma fu~ 
damenta1 de este r~gimen, pues es 1a que acaba con e1 -
carácter privado de1 trabajo, transformándo1o, cada vez 

más, en trabajo socia1. 

"La cooperaciOn de obreros asa1ariados tiene -exp1ica -
Marx- como condiciOn rnateria1 1a concentraciOn de gran
des masas de medios de producciOn en manos de cada cap~ 
ta1ista y e1 a1cance de 1a cooperaciOn o 1a escaia de -

1a producciOn depende de1 grado de concentraciOn de es
tos e1ementos." 2./ 

4/ Ibid, T. 
:[/ Ibid, T. 

I., p. 
I., p. 

109 
266. 
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Como vemos, Marx otorga al. capitalista el. papel funda-
"mental. en el. é!esarrollc de este régimen de producci6n.
Aqu~ se trata, pues, del momento progresista de la bur
gues~a en que revol.uciona permanentemente las bases de
l.a sociedad. 

"En un principio -dice Marx- el mando del. capi~al sobre 
el. trabajo aparec~a tarrhién como una consecuencia pura
mente formal. del hecho de que el obrero, en vez de tra
bajar para s~, trabajase para el. capitalista y, por taE 
to, bajo su direcci6n. Con la cooperaci6n de muchos 

obreros asa1ariados, el mando del capital se convierte

en requisito indispensabl.e del propio proceso de traba
jo, es una verdadera condici6n material de producci6n". 

~/ 

Es decir, en l.a medida en que el. proceso de trabajo, va 
adquiriendo caracter~sticas más compl.ejas, esta funci6n 
de direcci6n y vigil.ancia se va haciendo cada vez más -
indispensabl.e. 

"Por su contenido -subraya Marx- l.a direcci6n capital.i!!_ 
ta tiene dos fil.os, como l.os tiene el. propio proceso de 
producci6n por él dirigido, los cuales son, de una par
te, un proceso social. de trabajo para la creaci6n de un 
producto y de otra parte un proceso de val.orizaciOn del 
capital., por su forma la direcci6n capital.ista es una -

direcci6n desp6tica." ]/ 

En el momento en que la cooperaci6n se desarrol.l.a hasta 

6/ Ibid., p. 266 
--:!./ Ibid., p. 267 
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el. punto en que comienza l.a verdadera producción capi·t~ 
J.:ista, l.a función de dirección del. capital. se Va COnViE_ 
tiendo en su dnica act::Lvidad, el. patrón abandona· todo· -
tipo de trabajo manual., pero atln sigue muy de cerca el.-
proceso de trabajo. Despu~s. otorga l.a función de vig~ 
l.ancia directa a un tipo de trabajadores - gerentes, 
inspectores, etc~tera - hasta que su actividad excl.usi
va y espec~fica se va l.imitando a l.a l.abor de al.ta di-
rección y vigil.ancia, que adquiere todav~a mayor impor
tancia con l.a división manufacturera del. trabajo. Aqu~, 

como sabemos, l.a concentración de l.os medios de produc
ci6n en manos del. capital.ista adquiere un mayor desarr~ 
l.l.o, a l.a vez que esos medios de producci6n se diversi
fican y especial.izan al. grado de generar, sirnul.táneame~ 
te, l.a especial.izaci6n acendrada y l.a parcial.ización de 

l.os obreros. 

"El. mecanismo social. de producción - señal.a Marx - int~ 

grado po·r muchos obreros individual.es parcel.ados • pert~ 
nece al. capital.ista. Por eso, l.a fuerza productiva que 
brota de l.a combinación de l.os trabajos se presenta co
rno virtud productiva del. capital.. La verdadera rnanufa.=_ 
tura no sól.o somete a l.os obreros antes independientes
al. mando y a l.a discipl.ina del. capital., sino que, ade-
rn~s crea una jerarqu~a entre l.os propios obreros." _!!¿ 

Ahora bien, e~ papel. directivo que se desprende del. mi~ 
rno carácter del. capital. se expresa de forma más cabal.,
ª partir de un determinado momento histórico, en l.a con 
ducción y dirección de l.a sociedad por l.a burgues~a a -

~/ Ibid., p. 293. 

------llfji/,¡ 
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trav~s de1 Estado. Es decir, cuando 1a ciase capita1i!!_ 
ta es ya· :La ciase dominante de 1a sociedad y, en base a 
su ubicación estructurai y a partir de1 Estado, organi
za a 1a sociedad de acuerdo a sus objetivos e intere- -
ses. Lo que imp1ica hab1ar de una burgues~a tota1mente 
conformada como ciase, que no só1o domina en e1 p1ano -
económico, sino también en ia po1~tica, a1 expresar su
unidad en e1 Estado. Precisamente es hasta e1 momento
en que 1a burgues~a toma e1 poder cuando su pape1 de d~ 
rección se expresa como hegemon~a en todas 1as esferas
de 1a sociedad.~/ o, en otras pa1abras, e1 capita1, cE 
mo 1a re1ación socia1 fundamenta1, determina ia .organi
zación económica de 1a sociedad y, con e11a, ia organi
zación y estructuración g1oba1 de 1a misma. 

Es importante seña1ar que 1a burgues~a no s61o dirige a 
1a sociedad ai tener en sus manos e1 proceso productivo 
y e1 Estado, sino que a su vez e11a une, cohesiona y or 

ganiza a1 pro1etariado, 10/ ya que para 1a existencia -= 
de1 capita1 es una co~dici6n 1a concentración de obre-
ros y 1a socia1ización de1 trabajo, dando 1ugar a 1a 
conformación de1 obrero co1ectivo. 

En este sentido, 1a 1ógica de 1a f:ll>rica imp1ica 1a am
putación de 1a individua1idad de 1os trabajadores, con-
1o cua1 surge ia tendencia naturai de1 proietariado .a -
concebirse como un ser co1ectivo. Adem~s, en 1a misma

unidad productiva - ia f~brica - se encuentra 1a base -

2./ 
10/ 

V~ase René Zava1eta. E1 Poder dua1 en América Latina,
Ed. Sig1o XXI, pp. 19, 28, 72. 
Cfr. V.I. Lenin. E1 Estado y 1a Revo1uci6n, Obras Com
p1etas. Tomo XXVII. Ed. Cartago, Buenos Aires,1970, p·. 
36. 
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de J.a organizaciOn y discipl.ina de J.a el.ase obrera, 
pues-ahj'. se da el. rompimiento de l.a diversidad, al. ser
todos parte del. mismo engranaje col.ectivo. 

Pero. en l.a medida en que l.a base econ!Smica no gener_a 
por sj'., conciencia, y que l.a misma fabrica l.e incul.ca a 
l.a el.ase obrera sumisi!Sn y obediencia, l.a unidad produ~ 
tiva sOl.o da l.a base y l.a tendencia a J.a organizaci!Sn y 

l.a conciencia de J.a el.ase obrera como un ser col.ectivo. 
Del. aprovechamiento de esta tendencia depende l.a capac~ 

'dad que J.a el.ase tenga para sentar l.as bases te!Sricas,
orgánicas y poJ.j'.ticas para J.ograr su independencia de -
l.a burguesj'.a y su conformaci!Sn como el.ase "para sj'.". E.!:!. 
to a su vez, adquiere importancia para el. probl.ema que
tratamos, pues entendemos que paral.el.o al. proceso de 
constituci6n del. prol.etariado como el.ase se da el. de l.a 
burguesj'.a y, alin más, su punto de definici!Sn como el.ase 
radica precisamente en su contrario, el. prol.etariado. 

Precisamente, Marx anal.iza l.as caracter~sticas que l.e 
imprime el. proceso productivo capital.ista a l.a el.ase 
obrera, cuando señal.a que l.a cooperaci!Sn entre un n11me
ro considerabl.e de obreros asal.ariados no es mas que el. 
resul.tado del. capital. que l.os empl.ea a un mismo tiempo
y, por tanto, "l.a coordinaci!Sn de sus funciones y su 

unidad (de l.os obreros) , como organismo radican fuera -
de el.l.os, en el. capital. que J.os :i::eune y J.os mantiene en 
cohesi!Sn." J.J./ 

y mas adel.ante expl.ica: 

"Como personas independientes, 1os obreros son ind:i.ví--

.!_!./ Carl.os Marx, op. cit., T. I, p. 267. 



duos que entran en re1aciories con el capital, pero no -
entre si:. Su cooperaci6n comienza en el proceso de tr~ 
bajo, es decir, cuando ya han dejado de pertenecerse a
si: mismos. Al entrar en e1 proceso de trabajo son abso~ 
bidos por el capital como obreros que cooperan a un re
sultado, como miembros de un organismo trabajador, no -
son mas que una modalidad especial del capital para e1-
que se trabaja." 12/ 

Esto se hace mas evidente con la manufactura, pues aqui: 

~1 capital ha fragmentado de tal forma al obrero q~e ya 
no s61o vende su fuerza de trabajo por carecer de me- -
dios de producci6n; ahora, al ser un hombre especia1iz~ 
do en una sola de las muchas operaciones productivas, 
si no vende esta fuerza queda inactiva. "Ya s61o fun--
ciona -dice Marx- articulada con un mecanismo al que 
1inicamente puede incorporarse despu~ de vendida, en el 
taller del capitalista. Incapacitado por su propia na
turaleza para hacer nada por su cuenta s61o puede desa
rrollar una actividad productiva como parte accesoria 
del taller capitalista."13/ 

Esta supeditaci6n se hará mayor con la gran industria,
en la que el obrero es reducido no ya s61o a ser parte
accesoria del taller capitalista, sino a un simple 
ap~ndice de la maquina. 

Ahora bien, todo esto se refiere al momento progresista 

de 1a burguesi:a, cuando revoluciona profundamente las -
bases materiales y sociales, tanto del proceso product~ 

12/ Ibid., T. I, p. 269. 
13/ Ibid., p. 294. 
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ve, como de J.a sociedad en su conjunto. Pero una vez -
que ha J.ogrado. impl.anta·r .por compJ.eto el. modo de produ~ 
ci6n capital.ista, l.a burgues:!.a se. convierte en oscuran
tista y reaccionaria, as:!. como en J.a principal. desorga
nizadora de J.a el.ase obrera - a través de diversos mét~ 
dos, como J.a corrupci6n, l.a represi6n, etcétera-. 

En este sentido, Lenin señal.a con toda cl.aridad que "en 
todos J.os pa:!.ses capital.istas del. mundo entero, l.a bur
gues:!.a recurre a dos métodos de J.ucha contra el. movi- -
miento obrero y J.os partidos obreros. EJ. primero es el. 

de 1a violencia, J.a persecuci6n, J.a prohibici6n y J.a r~ 
presi6n. Se trata de un método esencial.mente feudal., -
medieval.. En todas partes hay sectores o grupos de J.a
burgues:!.a - más reducidos en l.os pa:!.ses avanzados y ma

yores en los atrasados - que prefieren esos métodos y -
en ciertas ocasiones, singularmente en 1os momentos cr~ 

tices de 1a lucha de J.os obreros contra"1a esclavitud -
asalariada, su empleo recibe J.a adhesi6n de ~ J.a bu~ 
gues:!.a. Ejemplo de tal.es movimientos hist6ricos, J.os 
ofrecen el. cartismo en Inglaterra, y J.os años de 1848 y 

1871 en Europa. 

"EJ. otro método de que se val.e J.a burgues:!.a en su lucha 
contra el. movimiento obrero es el. de J.a divisi6n de ios 

obreros y 1a disgregaci6n de sus fil.as, el. soborno de -
determinados representantes o grupos proletarios con el. 
objeto de atraerlos hacia 1a burgues:!.a. Los métodos de 
este género ~o son feuda1es, sino netamente burgueses,
modernos: corresponden al. orden capitalista desarro11a
do y civil.izado, al. sistema democrático. 

"Porque el. sistema democr~tíco es un rasgo de la sacie-
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dad· ·burguesa -e1 rasgo burgués. ml!is puro y· .perfecto- .en-·. 
e1 que junto a 1a 1ibertad,. amp1itud.y .c1aridad máximas. 
de 1a 1ucha de el.ases, se observa l.a ml!ixima astuc.ia, 
son subterfugios y engaños dirigidos a difundir J.a. 
'ideol.og;(a' de l.a burgues~a sobre l.os escl.avos asal.ari~ 

dos con el. objeto de apartarl.os de l.a J.ucha contra 1a -
esc1avitud asal.ariada."14/ 

Todo esto tiene su razón fund.amental. en l.a fuerza que -
va adquiriendo J.a el.ase obrera con el. desarro1~o del. c~ 
pital.isrno, por su funci6n en l.a sociedad. Por el.1o, e~ 
te modo de producci6n l.J.eva en sus propias entrañas l.a
semi l.l.a de su destrucci6n, que l.a burgues;(a hace .todo -
l.o posibl.e para que no germine. 

3. La burgues:Ca y sus fracciones. 

"Las el.ases son definibl.es, -dice Agust~n Cueva-, prirn.!:!_ 
ro, en un nivel. teórico al.tamente abstracto que es cap

tado por.el. concepto de modo de producción; l.uego son -
aprehensibl.es en un pl.ano más concreto, cuando l.as est~ 
diamos organizadas y reedefinidas por su articul.ación 

espec:Cfica en una formación social. ••• " 15/ 

Ya en el. primer parágrafo de este cap:Ctul.o decíamos que 
l.as el.ases se definen por el. momento productivo, pero -
que comp1ementan su reconocimiento en 1a superestructu
ra. Es decir, que no son excl.usiv~~ente el. efecto pas.!_ 

14/ v.I. Lenin. Los métodos de l.a intel.ectual.idad burguesa 
en su lucha contra los obreros. En obras Completas •. T. 
XXI, Ed. cartago, p. 377. 

15/ Agust~n Cueva, Op. cit. p. l.8. 
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vo de la estructura, sino en la medida en que son los -

agentes de los procesos econ6micos y sociales, las cla~ 
ses~recorren y se mueven a nivel de toda: la estructura
social. Precisamente esto hace que las clases tengan -
su propia historia. 

Es aqu~ donde encontramos que el an~lisis realizado. por 
Marx en El Capital, de las capas de la burgues~a, en 
tanto formas diferentes de la existencia del capital s~ 

cial, no es suficiente para el estudio de 1a burgues~a
y sus fracciones po1~ticas, aunque nos proporciona las
bases. 

Ya que mientras la estructura econ6mica tiende a la un.fo 
dad la superestructura a la diversidad. 

Esto nos remonta necesariamente al an~lisis concreto de 
cada situaci6n concreta para el estudio de las fraccio-
nes de la burgues~a. Es precisamente esto lo que enea!!_ 
tramos en las obras donde Marx y Engels abordan situa-

ciones hist6ricas espec~ficas tales como El dieciocho -
Brumario de Luis Bonaparte y La Lucha de Clases en Fran 

~ 

Precisamente en estos textos donde Marx y Engels anali
zan en un per~odo concreto las relaciones entre las el!!_ 
ses y el Estado, encontramos algunas consideraciones y
criterios fundamentales que desde nuestro punto de vis

ta tiene gran importan.cía rescatar. 

La historia y el an~lisis de una determinada coyuntura
s61o pueden abordarse, en un primer momento, a partir -

de los conflictos pol~ticos que necesariamente se redu
cen a las luchas internas de las clases sociales y fraE_ 
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cienes de c1ase exi.stentes, que encuentran su expres.i6n 

mas o menos adecuada en 1os partidos po1~ticos. Pero -

estas 1uchas se encuentran determinadas por e1 desarro-
110 econ6míco a1canzado hasta ese momento. 

En este sentido, en e1 an~1isis de un per~odo hist6rico 
concreto 1a situaci6n econOmica debe ser considerada c2 

mo un elemento constante, dado e inv·aríab1e. Por eso,

si bien 1a deducci6n de1 significado de 1os aconteci- -

míentos po1~ticos s61o puede ser estab1ecida !!. priori,

como dice Enge1s 1a "desestimaci6n inevitab1e de 1os 

cambios que se operan a1 mismo tiempo en 1a situaci6n 

econ6mica -verdadera base de todos 1os acontecimientos

que se investigan - tiene que ser necesariamente una 
fuente de errores". 16/ Por e11o, a diferencia de 1os -

acontecimientos po1~ticos, 1a historia econ6mica de un

per~odo dado no puede conseguirse nunca en e1 mornento·

mismo, sino con posterioridad, despu~s de haber reunido 

y tamizado 1os materia1es. 

A partir de estas consideraciones; que nos sirven corno
rnarco genera1 para e1 estudio de 1as c1ases y su actua

ci6n po1~tica en un per~odo hist6rico concreto, podernos 

seña1ar 1as directrices que deben guiar e1 estudio de -

1as fracciones de 1a burgues~a. 

Si bien 1a burgues~a como c1ase se refiere a un ser co-

1ectivo, que se enfrenta a1 conjunto de 1as c1ases corno 

ta1, no podemos negar que existe un conjunto de facto-

res estructura1es y superestructura1es que nos 11evan a 

16/ car1os Marx y Federico Enge1s, Obras escogidas, 2 To-
mes, Ed. Progreso, 1971. Tomo 1, pag. 104. 
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encontrar eiementos de diferenciaci6n en e1 seno de ia-
c1ase_capita1ista. E1 definir 1os criterios para deteE 
minar ias fracciones de ia burgues~a es fundamentá1, 
pues a partir de su definici6n, podremos de1imitar con
tradic~iones secundarias que pueden tener un pape1 de 
primer orden en situaciones de crisis: en torno a qué -
sector se unifica 1a burgues~a como ciase; cu:!i1 es su·..;. 
grado de unidad; qué. fracciones constituyen e1 b1oque-
hegem6nico, etcétera. 

De esta manera podremos determinar 1a importancia de1 
comportamiento po1~tico de 1as ·distintas fracciones, 
as~ como sus perspectivas, tendencias y peso a1 inte
rior de 1a sociedad. 

La importancia de definir estos criterios radica en po
de~ rescatar toda ia comp1ejidad que se presenta en e1-
estudio de 1a estructura de c1ases, que va desde 1os 
e1ementos_estructura1es e hist6ricos, hasta 1os facto-
res supere~tructu=a1es, de una fcrmaciOn socia1 determ~ 
nada.. 5610 teniendo en cuenta todos estos e1ementos p~ 
dremos hacer un an~1isis g1oba1, que no caiga ni en .e1-

mecanic~smo, ni en 1a uni1atera1idad. 

La diferenciaciOn de 1aburgues~a encuentra dos nive1es. E1 
primero se refiere a 1as distintas formas que adopta e1 

capita1 en su proceso de reproducción, es decir, e1 ~a
pita1 industria1, comercia1,bancario, y posteriormente
financiero, que dan 1ugar a sendas capas econ6micas que 

son, respectivamente, 1a burgues~a industria1, comer- -
cia1, bancaria y financiera. Estas se expresan en 1as

distintas formas en que se desdob1a 1a p1usva1~a. 
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Aquj'. J.o que define a ·ias diversas capas de l.a burgu'."'sj'.a. 

es su ubicaci15n en el. proceso de reproduccil5ri del." Óapi-'
tal., es decir, factores constantes, en l.a medida· que sé 

refiere al. modelo de regularidad del. modo de. produccil5n 
capitalista. Por el.lo, el. criterio para distinguirlas-
se encuentra exc1usi.vamente ·en 1a estructUra econOmica~ 

El. segundo elemento que nos permitira estudiar J.as dif~ 
renciaciones en el. seno de J.a el.ase capitalista es el. -
nivel. superestructural., ya que, como dice ?1arx, l.a uni
dad de l.a burgues~a no se encuentra en J.a estructura 

económica sino en J.a superestructura, siendo, el. Estado
quien unifica a J.as diversas fracciones de J.a el.ase. ·, . .:_ 

Si bien en l.a constitución de l.as diversas fracciones 
poJ.j'.ticas de l.a el.ase capitalista intervienen todos l.os 
factores superestructuraJ.es, inéluyendo los fa.m.ili.a_res, 

religiosos, etc€tera,.este concepto se refiere fundame~ 
tal.mente a aquel.los elementos qu~ determinan el. compor~ 
tam.iento pol.~tico similar de sectores o grupos especj'.f~ 

cos de J.a burguesj'.a, en su re1aci6n con el. poder. 

Indudablemente que uno de l.os elementos que pueden in-
fluir en l.a conformaci6n de l.as fracciones burguesas es 

el. lugar que ocupen en el. proceso de reproducci6n so- -
cial. del. capital.. Pero si este elemento fue.::.a el. 1lni.co, 
J.as capas econ6micas de J.a burguesj'.a tendrj'.an necesari~ 
mente que corresponder a sus fracciones poJ.j'.ticas, y no 
tendrj'.a caso esta distinción. 

Para determinar J.a formaci6n de l.as fracciones de J.a -
burgues~a, es necesario volver ~a vista a otros elemen
tos. Entre €stos destacan J.os diversos grados que pod~ 
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moa encontrar de subsunci6n rea1 de1 capita1ismo en una 
formaci6n socia1 concreta. Es decir, e1 grado, 1a fÓr
ma y 1os momentos crucia1es de unificaci6n de1 mercado~ 
interno. Lo que nos remite directamente a 1os diversos 
grados de desarro11o de 1a burgues~a de un pa~s determ.!._ 
nado, al. momento hist6rico de su inserci6n en e1 merca
do interno y, con e11o, en e1 desarro11o capita1ist·a. -
Este e1emento nos referirá directamente a 1a historia -
y caracter~sticas de 1os diversos grupos de 1a burgue-

s~a, 1o que en gran medida determinará su re1aci6n con
e1 poder. 

Este factor es fundameQta1 para entender por qu~ 1as d.!_ 

versas capas econ6micas de 1a burgues~a no necesariameE_ 
te tienen su correspondiente en sus fracciones po1~ti-

cas, pues e1 desarro11o cl'pita1ista no es 1inea1 n::L ce
rrado, sino que su propio proceso da 1ugar a1 surgirnieE_ 
to de diversos grupos burgueses de una misma capa econ~ 
mica en distintas etapas hist6ricas. Esto puede tener
como consecuencia que, por su distinto momento de con-~ 

formaci6n y ubicaciOn econ6micas, tengan diferentes ca
racter~sticas e intereses, que se expresen en su forma
da inserciOn y.re1aci6n con e1 poder, dando 1ugar a 
fracciones po1~ticas de 1a burgues~a, a pesar de tener
una misma ubicaci6n econ6mica. 

En nuestro pa~s, por ejemp1o, 1a burgues~a industria1 -
que surge a fina1es de1 sig1o XIX y que mantiene una 
continuidad histOrica hasta nuestros d~as, tiene carac
ter~sticas po1~ticas distintas a 1a burgues~a indu~ 
tria1 que surge a1 ca1or del. proceso de industrial.iza--

ci6n de 1os años cuarenta. E1 mismo caso 1o tenemos en 
1a banca entre e1 grupo BANAMEX y COMERMEX. 
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Por. estas razones,. para pode:c: entender el.:.surgiin:(ento . .,.. 
de .. dist:í.ntas fracc:í.cnes de la burgues:Ca es .ne,cesario -
anal:í.zar como otro factor, el mo~ento y formas .. d~ inse~_ 
ci6n al mercado :í.nterno, y su ubicac:í.On en el proceso -
econOmico, pues esto determ:í.nar~ en gran medida sus ca
racter:Csticas y conducta pol:Ctica. 

Otro elemento importante para comprender las fracciones 
de la burgues_:Ca, es su origen histOrico. Esto es, las
condic:í.ones po1:Cticas, econOmicas y sociales que deter
minan su surgim:í.ento y consolidaciOn. Para dar un eje!!! 
ple que ilustre este factor tomemos otra vez, el caso -
de nuestro pa:Cs. En .M~xico encontramos. grupos de la 
burgues:Ca que surgieron en el porf:í.riato -como el "Gru
po Monterrey"-, que se opusieron a 1as fuerzas revo1u-
cionar:í.as de 1910-1917, pero que lograron sobrevivir y
tener posteriormente un ace1erado proceso de expansi6n
y concentraciOn econ6mica. Y, por otro lado, tenemos -
grupos de capitalistas que surgen a partir de la revolE 
ci6n, como Aarón Saenz, R6mulo O'Farril, Gastón Azc~rr~ 
ga, etc~tera. Indudablemente que los or:Cgenes pol:Cti-
cos y sociales de estos grupos les determina caracter:!:.!!_ 
ticas diferentes y una relaci6n distinta con el poder,
independientemente de que puedan o no pertenecer a una
misma capa econ6mica. 

Por eso, en la conformaci6n de las fracciones pol:Cticas 

de la burgues:Ca, el origen histórico y soci~l de lo~ d.!_~ 
versos grupos de la clase es un factor fundamental y d.2_ 

terminante. 

Otros elementos que pueden :í.nfluir en la constituciOn -
de ·las fracciones de la burgues:Ca son: su relación con-
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el. capital. extranjero1 ia presencia de el.ementos·fami--'
l.iares, rel.igiosos o racial.es, y el. tipo de estructuras 
de mediaci6n y dominaci6n burguesas. 

Como vemos, l.as fracciones pol..:[ticas pueden estar cons
titu.:[das por una capa econ6mica de l.a burgues.:i:a ~por 
ejempl.o, l.os industrial.es, banqueros, etcétera-, o por
diversos grupos de capital.istas que intervengan en dis
tintas esferas de l.a actividad econ6mica, independient~ 

mente de su rel.aci6n en este ambito. Pues, como hemos
dicho, l.o determinante en su conformaci6n son sus cara.s, 
ter.:i:sticas y comportamiento pol..:[ticas símil.ares, que e~ 
taran dadas por l.a articul.aci6n hist6rica espec.:(f ica de 
l.os el.ementos que hemos señal.ado. 

Por fil.timo, l.as fracciones pol..:[ticas expresan, en cier
ta medida, proyectos pol..:[ticos y social.es, en tanto que 
agrupan a l.os el.ementos que asumen l.a misma actitud po
l..:[tica de una capa o grupos distintos de l.a burgues.:i:a.
Estos proyectos son l.os que condicionan su conducta po

l..:[tica en l.a sociedad y ante el. poder del. Estado. Pero 
esto no impl.ica entender que l.as fracciones pol..:[ticas -
de l.a burgues.:i:a tienen l.a homogeneidad de l.os partidos, 
o su forma de funcionamiento y estructura, pues míen- -
tras estos son estructuras organicas y concientes; l.as
fracciones se conforman en movimiento, sin acuerdo pre

vio y conciente, no son total.mente homogéneas, ni esta
bies, sino que se comportan y se mueven a partir de l.as 
pautas que dictan sus grupos mas homogéneos y fuertes. 

Como dec.:[amos parrafos arriba, no podemos ol.vidar que 

l.a burgues.:[a es un ser col.ectivo, que se refiere a l.a 
personificaci6n de una rel.aci6n social. de producci6n, 
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e1 cap.i.tal.. Por e1J.o, s.i. bien es posibl.e encontrar el.!'!. 
mento.;, de diferenciaci6n a su interior, tamb.i.én hai1ar.!'!. 
mos eiementos. determ.i.nantes que nos exp,;,esan su un.i.dad-
como el.ase. L·a burgues:Ca, a diferenci·a de1 .proietar:i.a
do, toma e·J. poder y se unifica en el. Estado, .;uandcí ya
_es una ciase econ6micamente dominante, es decir cuando
ha organizado a J.a sociedad en torno a sus intereses.· 

Por cuanto toca a J.a mediaci6n estatal. que permite J.a 
unidad de J.as fracc.i.ones de J.a burguesi:a, J.a.burocrac:i.a 

es J.a forma más avanzada, pues ésta cohesiona a 1a cia
se capital.ista en J.a med.i.da que adm:i.nistra al. Estado p~ 
ra toda el.1a. 

Por GJ.timo, J.a formaci6n de J.a cuota media de ganancia
expresa J.a unidad de 1a burgues:Ca y es 1a f orrna a tra-
vés de 1a cua1 el. Estado conc:i.1ia entre 1as capas econ~ 
micas de 1a c1ase capital.ista. 

Marx expresa e1 proceso de unidad de 1a burgues:Ca, a 
través de 1a formaci6n de 1a cuota media de ganancia, 
de 1a. siguiente manera: "Los cap.i.tal.istas de 1as di ver:-. 
sas esferas de producci6n, a1 vender sus mercanc~as, r.2_ 
tiran 1os val.ores-capital.es consumidos en 1a producci6n 

de estas mercanc:Cas, no inc1uyen J.a p1usva1:Ca, ni por -
tanto, J.a ganancia producida en su prop.i.a esfera a1 
producirse estas mercanc:Cas, sino sol.amente aque1J.a 
p1usva1:Ca y, por tanto, aquel.J.a ganancia correspondien
te a 1a pJ.usvaJ.:Ca o a 1a ganancia de1 capital. tota1 de-

1a sociedad, sumadas todas 1as esferas de producci6n, .·
en un per:Codo de tiempo dado y divididas por igual. en-
tre ·l.as distintas partes a11:cuotas del. capital. gl.oba.1.·',' 
17/ 

17/ c. Marx, op. cit., Tomo III, p. 164. 
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Esto hace que., en rel.aci6n a l.a. gan·an:cia, se bdr:C.en :tas· 
forma.;; del. capital. cc:in, respectC? a l..as disd.nt'as ramasº .:.. . 
de producci6n y que' l.o_s capital.ist'as aparezcan como 

0

Si~. 
pl.es accionistas de una sociedad anlSni:.U:O:., en l.a éU:ai 
l.os capital.es slSl.o se distinguen p~r su magnitud. 

De 1.o dicho se desprende que cada capital.ista ·de p·or s1. 
se .hal.l.a interesado, al. igual. que l.a total.idad de l.os -
capital.istas, no slSJ.o por simpat.!:a de el.ase sino pa·r· ni.e_ 
ti vos económicos, en l.a expl.otaci6n de ia el.ase 'obrera
en su conjunto por el. capital. en bl.oqué, ya que l.a cúo

ta media de ganancia depende del. grado de expl.otaci6n -
del. trabajo total. por el. capital. gl.obal.. 

Es por esto que l.os capital.istas individual.es se prese.!l 
tan como capital.ista col.ectivo cuando se enfrentan·.ª l.a. 
el.ase obrera en su conjunto o a una. fraccilSn de ~sta. 

Por estas razones, en 1os momentos de cr1sis econ6mica
se divide l.a burgues1.a, pues l.as depresiones del. cicl.o
econ6mico afectan de diversas maneras, y a veces eri d~!!. 

tint.os tiempos y ritmos, J.a cuota. de ganancia de l.as d.!... 

versas ramas de producci6n. Por el.l.o en ~poca de cri.:..
sis el. papel. del. Estado tiende a· reforzarse, · pue·s es' en 
esos momentos en que prueba su ·capacidad. dé mediaÍ::i6n .:..:· 

entre l.as distintas fracciones de l.a burgues1.a, uti:l.i-- · 
zando todos l.os recursos que tiene a su disposici6n pa.:.. 
ra J.ograr l.a riivel.aci6n de l.a cuota de ganancia.· 

Esto sefial.a tambi~n que en l.os momentos de crisis se 
percibe m~s el.ara.mente.el. funcionamiento.del.a. socie
dad, pues muchas mediaciones.esta.tal.es tienen que fun.:..
cionar de forma m~s visibl.e. 
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4. EJ.ementos estructurales de la conformación de J.as capas 
de J.a burgues:!:a. 

EJ. concepto de modo de producci6n capitaJ.ista nos r~fi~ 
re al. modal.o de regularidad de esa so.ciedad, es decir 
al. conjunto de J.eyes y mecanismos general.es que rigen -
el. movimiento del. capitaJ.ismo, que se entreJ.azany se -
reJ.acionan entre s:!:, presentando reguJ.aridad, un'1.formi-._ 
dad y continuidad. Este car~cter de autoreguJ.aci6n de-
1a sociedad burguesa es 1o que permite conoCer1a. 

En este sentido, es a través de una artiéuJ.aci6n espec~ 
fica de conceptos y categor:!:as como el. concepto modo de 
producci6n expresa este modeJ.o de reguJ.aridad como un -
todo social.. Al nivel de las clases sociales este con-

cepto nos refiere a aqueJ.J.os eJ.ementos que J.as definen
y las conforman como agentes de1 proceso econOmico y s2 
ciaJ.. 

La burgues:!:a, como personificac:l6n de la categor:!:a capi;_ 

tal., s6J.o tiene como motivo impuJ.sor de. sus actividades 
J.a vaJ.orizaci6n del. vaJ.or, es decir, la producci6n de -

pJ.usvaJ.:!:a. Pero el. capital. adopta distintas formas se
gOn el. papel. que cumpJ.a en su propia reproducci6n. Es
tas formas deJ.· capital. dan origen a distintas capas ec.9_ 
n6micas de J.a burgues:!:a. Es decir, el. proceso de repr.9_· 
ducci6n del. capital., a J.a par que nos refiere a J.a bur
gues!Ca como un ser co1ectí.vo, nos remite a las ·distin-

ciones que existen _en su interior. 

Esto no impJ.ica hab1ar de distintas.burg~es:!:as, sino.de 
una burgues:!:a que, por el. papel. que ocupa en J.a repro~
ducci6n del. capital., adopta distintas formas y cumpJ.e -
diversas funciones. 
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En este plirrafo pretendemos rescatar los elem~ntos Y·C!!, 
racter:!sticas que imprime a cada sector de la clase ca 
p:Í:.tai.i.sta la función de las distintas fo·rrnas de capital 
en el proceso de reproducción soc.i.al. Como ·hemos seña-
lado anteriormente, el que cada una de estas capas· dé--·· 
origen ya a una fracci6n que la englobe en su totali.- -
dad o ~ fracciones donde estén imbricados disti.ntos el~ 
mentos de las· diversas capas de la burgues:!a, depende -· 
de la forma parti.cular e hi.st6rica de arti.cu1ación de -
los di.stintos elementos que determi.nan la conforrnación
de las fracci.ones. 

Las' di.stintas capas de la burgues:!a aparecen, no en el

momento de la producci.6n de plusval:!a, sino en el mome~ 
to de la di.stribución y circulación de la misma. Es d~ 
cir, en relación a las formas que adopta la ganancia, 

que es la categor:!a que se refiere a la proporci6n de -
la plusval:!a que se apropian los capitalistas. 

La categor:!a ganancia se desdobla segGn el papel y fun
ción que cumple el capital en el proceso de reproduc- -
ci.ón en: 

Gananci.a del empresario. Esta a su vez se desdobla en-
ganancia industrial y ganancia comercial, ~ando lugar a 
sendas capas de la burgues:!a, la industrial y la comer
cial. 

Interés, se refiere a la parte de la plusval:!a que se -
apropia el dueño del di.nero que funciona como capital,
dando lugar a la forrnací6n del capi.tal bancario Y. con.,,. 
ello.a la burgues:!a bancaria. 
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Capita1 Industria1 

·E1 capital. industria1··se e~resa en··1a· f6rmuia 

0-M (mp/ft) •.. P ••• M'-D·' aparece bajo l.as formas de ~ 

c~pita1-dinero, capita1 productivo y 0apita1-mercanc~a~ 
Su cic1o .. constituye 1a unidad de estas tres formas •. E1 
capita1 industria1 en su conjunto adoptar:!!.' 1as·.·c~r.acte-' 
r~sticas de 1a forma por 1a cua1 pase mayor tiempo. 

E1 capita1 industr.i.a1 es e1 que propiamente inst.a1a e1'.'" 
modo de producciOn capita1.i.sta ya que "es ia· tlnica for
ma de existencia de1 capita1 que es func.iOn de és.te, no 

s61o 1a apropiaci6n de 1a p1usva1~a o de1 producto exc~ 
dente, sino también su creaci6n. Este capita1 condici2 
na por tanto, e1 carl!!.cter capita1ista de 1a producciOn¡ 
su existencia 11eva imp1~cita 1a contradicci6n entre ca 
p.i.ta1istas y obreros asa1.ariad.::,s. " 18/ · Esto tiene como:: 
consecuencia 16gica y necesaria 1a creaci6n de1 mercado 

interno, en tanto borra 1as barreras 1oca1es y tempora-
1es, homogeneíza a 1os hombres, subordina a1 capita1 c2 
mercia1 y usurero, somete y- barre 1as formas de produc
ciOn precapita1istas, etc. 

En este sentido, es propiamente e1 capita1 industria1,
e1 portador de 1os intereses genera1es de 1a burgues~a

.Y es é1 quien dirige y organiza 1a p~oducc.i.On y 1a cir
cu1aci0n, y con e11o a 1a sociedad, hasta antes de 1a -
apar.i.ciOn y de.sarro11o de1 capita1 bancar~o y de1 capi

ta1 financiero. 

E1 capita1 indus_tria1 se d.i.vide de acuerdo a 1as merca!!_ 
c~as que produce en: 

18/ Car1os Marx, Op. C.i.t. T. II, p. 51. 
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Aqué1 que produce medios de producci6n 
Aqué1.que produce medios de consumo 

E1 consumo propiamente capita1ista es Rqué1 en que 1a ~ 
p1usva1~a se invierte constantemente en 1a producci6n~
es decir, 1a inversi6n productiva de 1a p1usva1~a que 
tiene como resu1tado 1a acumu1aci6n de cap.íta1 que se. 
expresa en 1a reproducci6n amp1.íada. 

E1 capita1.ísta que produce medios de producc.í6n es 1a -
base de sustentac.í6n de 1a reproducci6n amp1iada, por-
que 1a rnercanc~a que produce s61o puede ser consumida·
comó capita1~ Es por e11o, que 1a mercanc~a caracter~!!_ 
tica de1 capita1ismo es 1a que adopta 1a forma de medio 
de producci6n. Aqu~ no s61o e1 modo de produc.ír y 1a -
forma socia1 que adoptan 1os objetos son netamente cap.!_ 
ta1istas, sino también en su fo:r:ma natura1 o va1or de uso. 

En cambio ei· capita1ista que produce medios de cons.umo, 
ya sean de consumo necesario o de consumo suntuari9, 
no encuentra esta caracter~stica en sus productos, pues 
1a forma natura1 o va1or de uso de 1os medios de consu

mo no forman parte, en 1o esenc.ía1, de 1os e1ementos 
que son consumidos como capita1. Aqu~ es propiamente -
capita1ista e1 modo de produc~r y 1a forma socia1 de 
1os productos de1 trabajo, mas no su forma natura1, 1a

func.í6n de estas mercanc~as es 1a de rea1izar 1a p1usv~ 
1~a de1 capita1 socia1. 

Todo esto hace que e1 sector I - medios de producci6n -
sea superior a1 sector II - medíos de consumo -, además 

de que éste depende de1 primero. Por tanto, 1os capita-
1istas de1 sector I, es decir, 1os que producen medios-

, .. 
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de ··pr6duccil5n, . s?n el.. nticl.eo esericial. de· l.a burgues~a .;... 
industrial. y l.Ós agentes por excel.encia de 'ia' reprod.:i.c
ci15n ampl.iadai ·es decir que en él.l.os se personifica en'"'. 
l.o fundamental. ·el.. car:S.cter del. capital.ismo; · producéi15n
y acumul.acil5n de capital., no as~ en· i:.;s capita:listas· 

. de1 .. sector II. 

El. capital. comercial. 

El. capital. come.rcial. se expresa en i:á f6rmul.á D-M-D', -
pero no crea pl.usva1~a, pues no real.iza sus funciones -
dentró de 1a 15rbita de :la produccil5n, sino en l.a esfera 
de l.a circu:lacil5n. Es decir, su funcil5n es l.a·real.iza-
cil5n definitiva de l.a mercancj'.a y, en tanto'cumpl.e esta 
funcil5n, diferencil!!.ndose as~ del. cápital. industr{al., 'se 
apropia de l.a parte de l.a pl.usvai~a que adopta l.a forma 
de ganancia comercial.. 

La funcil5n propia del. capi.ta:l comercial: da origen a una 

categor~a o capa especial. de capita:listas, l.os comer- -
ciantes. 

El. capital. mercantil. es una forma anterior. al.. propio.· r!_ 
gimen de produccil5n capital.ista, constituyendo en este
sentido, l.a "moda:lidad l.ibre del. capital. m4s antigua.de 
que nos habl.a l.a historia." 19/ 

Esto tiene su raz15n de ser en que el. capital. comercial., 
por l.a funcil5n que cumpl.e como veh~cul.o .para l.a.rea1iz,!!_ 
cil5n definitiva· de 1as mercanc~as- se ha11a circunscr.ito 

19/ c. Marx, op. cit., Tomo III, p. 314 
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a 1a órbita de 1a circu1aci6n. Por tanto, para-que 
-esta forma-de capita1 exi.sta,basta con que_·se·. di! 1a· ci~ 
cu1ación si.mp1e de mercanc!.as y de dinero. Esta es su -
tmica condición de existencia. 

E1 capita1 comercia1 o mercanti.1, por otro 1ado, es una 
condici6n hist6rica par~ e1 surgimiento de1 capita1 in
dustria1, en tanto 1e a11ana e1 camino a Aste. Es de-
c_ir, en 1a medida en que se desarro11a y aumenta 1a ci~ 
cu1ación de1 dinero, e1 capita1 comercia1 somete· a'ra-
mas enteras de producción a su dominio¡ hace_ que 1a -
producción se vaya orientando hacia e1 va1or de éambio. 
Por consiguiente ejerce una acci6n diso1vente sobre 1as 
formas de producci6n precapita1istas. La fuerza de es
ta acci6n dependerA de _ia so1idez y de 1a estructura de 
1as formas de producción no capita1istas. 

La imp1antaci6n de1 modo de producción capita1ista re-
quiere que e1 capita1 industria1 subordine a1 capita1 -
comercia1, para as!. orientar a toda ia organizaci6n eco 
n6mica de 1a sociedad a 1a producci6n y acumu1ación de
capi tai. Por eso, en aqueiias sociedades donde e1 cap~ 
ta1 comercia1 es e1 predominante, 1a producción no está 
sometida a1 capitai. ~ 

Es decir, que en una sociedad donde 1a burgues!.a merca~ 

~i1 sea 1a hegem6nica o juegue un pape1 importante en -
e1 conjunto de 1a sociedad, 1a fa1ta de conformación 
de1' capita1isino y de su agente ia burgues!.a s_on inevit!!_ 
b1es. 

~/ Xbid. p. 317. 
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Ahora bien, una vez que e1 capita1 industria1 subordina 
··a1 capita1 comercia1, l!sto se vue1ve .un- agente de1 pri
. me~ó •.. ya que. sirve para acortar su tiempo de: rotación --

en 1a medida en que 1a funci0n-exc1usiva de1 capita1 c~ 
·mercia1 es 1a transformaciOn de1· capita1-mercanc:l:as.en
capita1-dinero est:i encaminada a faci1itar e1·. proceso -
de circu1aci0n de1 capita1 industria1. Con esto .. se ºº!!. 
vierte en una fuerza productiva. 

Este hecho es fac_tor fundamenta1 para _dar 1ugar a 1a 
crisis de sobreproducciOn, pues su sustantivac.ión es 
hasta cierto punto independiente de 1os 1:1'.mites propios 
de reproducción, empujando a l!ste a rebasar sus propios 
1.!:rnites. 

Por otro 1ado, a 1a par que 1a forma de capita1 comer-
cia1 es necesaria para 1a rea1izaci0n de 1as mercanc.!:as 
y con l!sta, de 1a p1usva1.!:a, se ha11a en contradicción

: con e1 capita1 industria1 en 1a medida en que no se in-
vierte productivamente; es decir, que e1 va1or desembo_! 
sado bajo 1a forma de capita1 cornercia1, no.crea_p1usv~ 
1.!:á, ni tampoco 1a parte de 1a cua1 se apropia se in- -
vierte productivamente. 

Capita1 a rnterl!s, Capita1 Bancario 

-_El. capita1 a inter~s- se expresa en· 1a f6rmu1a D-D'. E!!_ 
ta forma se refiere al. va1or que bajo 1a forma dinero -
se presta para que sea invertido productivamente. Por
e11o, e.1. capita1 a interl!\s es e1 punto· de· partida de1 -

proceso de reproducciOn de1 capita1. 

E1 :inter~s es 1a categor:l:a que ·expresa 1a.cantidad de -

--
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pl.usval.1.a de l.a cual. se apropia.· el. dueño. del. diJ1.e~o; 
y ·«\l.·desarrol.l.o de esta forma se -personi.f_ica .. en. e.l.. ban
quero. Es decir, esta forma participa _en el. ¡>roc_~so de 
reproducci6n del. capital. como punto .. de partida Y .. se 
apropia· de l.a pl.usval.1.a generada en es.te proceso por_ .. l.a 
propiedad del. capital.. Esto da l.ugar .. a una rel.aci6n_, e.!l 
tre dos capas de capital.istas, el. banquero, representa!!. 
te del. dinero, y el. capital.ista industrial. o mercantil.
que representa el. capital. en funci6n. 

El. capital. a interés presenta l.as siguientes caracter1.~ 
ticas: 

a) Como capital. de suyo, comQn a toda l.a el.ase. 

El. capital. como mercan_c!.a aparece bajo 1a forma de ·din~ 
ro, o sea, l.a forma social. por _excel.encia del. val.or, 
siéndol.e indiferentes l.as formas especial.es que adopta
el. capital. seg11n d6nde se l.e invierta. Aqu!. el. capital. 
existe en forma homogénea, igual. a s:I: mismo, en l.a.for
ma dinero. Cesa l.a competencia entre l.as distintas ra
mas de producci6n, ya que todas aparecen igual.es como -
prestatarias, y el. capital. a interés se enfrenta a 
el.l.as bajo l.a misma forma, siéndol.e indiferente su apl..!. 

caci6n. 

b) Los representantes del. capital. a intert§s·, es .decir,-
1os ban ueros se convierten en ios re resentantes -

e cap ta soc a 

Con el. desarrol.l.o de l.a gran industria, el. capit~l.-d~n~ 
ro que aparece en el. mercado tiende a no estar represeE 
tado por un determinado capital.ista, sino que aparece -
como una masa concentrada y organizada por l.os bancos.-
En este sentido, "el. negocio bancario consiste, desde -



31 

est~ punto _de vista, en concentrar en sus manos, en 
grandes masas e1 capi ta1 dinero prestabl.e, por, don.de en 
vez del.'prestamista individual. es el. banquero el.. que 
aparece como representante de todos l.os prestamistas de 
dinero frente a l.os capital.istas individual.es y comer-
cial.es. El. banquero se convierte en el. administr.ador -·. 
general. de1 capita1-dinero. Por otra parte, concentran 
a 1os pre .. tatarios frente a todos l.os pre·stamistas, 
puesto que toman dinero a pr~stamo para todo .el. mundo -
comercial.. Un banco representa, de una parte, ·l.a' C:en-

tral.izaci6n del. capital.-dinero de l.os prestamistas Y• -
de otra parte, l.a centra1izaci6n de l.os prestatarios."-
21/ 

Es decir, el. banco representa l.a forma m~s social.izada
del. capital.. 

c) 

El. banco dispone de una gran masa de capital. monetar~o
porque a ~l. afl.uyen no sOl.o el. dinero de l.os capita1is
tas que l.o prestan, sino también el. fondo de reserva 
del. capital. industrial. o comercial., y l.os fondo~ de l.os 
sectores improductivos. 

Esto hace que el. capital. bancario tenga ventajas que p~ 
co a poco hacen que el. capital. industrial. se l.e subord.!_ 

ne, ya que ~ste 111timo se ha1.l.a ·l.imitado por l.a real.iz~ 
ciOn de l.as mercanc~as y cuál.quier interrupci6n en e·1 -

21/ Ibid, p. 393 
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proceso-de circu1aci6n, o una baja de 1os precios, 1o -
hacen depender casi inmediatamente de1 crédito, en 1a -
medida en que e1 desarro11o de este sistema hace que e1 
vo1umen de1 capita1 dinero, de 1as empresas se reduzca

a1 mj'.nimo. 

En rel.ac:f..6n a este proceso Lenin sefia1a: "La concentra
ci6n de1 capita1 y e1 aumento de1 giro de 1os bancos 
transforma radica1mente 1a importancia de estos aiti- -
mas. Los capit_a1istas dispersos vienen a formar un ca
pi-ta1ista co1ec.tivo. A1 11evar una cuenta corriente p~ 

ra varios capita1istas, e1 banco rea1iza, a1 parecer, -
una operaci6n puramente técnica, anicamente auxi1iar. 
Pero cuando esta operaci6n crece hasta a1canzar propor
ciones gigantescas, resu1ta que un puñado de monopo1is
tas subordina 1as operaciones comercia1es e industria--
1es de _toda J.a sociedad capit_a1ista, co1oc:indose ·en co_!!. 

diciones primero, de conocer con exactitud 1a situaci6n 
de los distintos capita1istas, después de contro1ar1os, 
de ejercer inf1uencia sobre e11os, mediante 1a amp1ia-
ci6n o restricci6n de1 crédito, faci1itl!lndo1o o dificu_!. 
t4ndo1o, final.mente de decidir enteramente su destino.-

" 22/ 

Es decir, en ese sentido, e1 desarro11o de 1a organiza

ci6n crediticia aumenta 1a dependencia de 1a industria
respecto a 1os bancos. Ya que cada vez una mayor parte 
del. capita1 socia1 no pertenece a 1a industria, sino al 

banco que 1o invierte en ésta. 

/ 

V.I. Lenin, E1 Imperia1ismo 
l.ismo,' obras escogidas, Ed. 
T:-I:" p. 715. 

Fase Superior del Capita-~ 
Progreso, M~xico, 1970. 
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Podemos as:t conc1uir que 1a dependencia de 1a índus.tria 
~.~n respecto a los bancos es una consec\.tencia de 1as r~ 
1aciones que se estab1ecen entre e1 capíta1 en funcio-

nes y e1 capíta1 a pr~stamo. 

En e1 momento en que este proceso conc1uye, 1as relací2. 
nes entre 1as distintas capas eco~6mí~as de 1a búrgue-
s:ta se modifícan radica1mente, pues e.1 capital bancario 
se convierte en e1 representante de1 capita1 sociai., es 
decír, como personificací6n de 1a forma más avanzada -
de1 capíta1, desp1aza a 1a burgues!:a :industrial :i· va a

ser e1 nuevo agente por exce1encía de 1a reproducci6n -
del capíta1 y e1 portador de los :intereses genera1es de 

1a burgues!:a. 

·capita1 financíero. La o1igarqu:ta financiera. 

El carácter de1 capita1ísmo se expresa en 1a concentra
cí6n y centra1izací6n de1 capita1, 1o cua1 se manifies

ta en 1a concentraci6n de 1a produccí6n y en e1 íncre-
mento de 1a :industria, haciendo que 1as empresas adqu.i~ 
ran grandes proporciones y empiecen a contro1ar ramas -
enteras de 1a produccí6n, resu1tando con e11o los. mono

políos. 

Es precisamente en el momento en que el banco ocupa el

pape1 fundamental en la sociedad cuando se inicia el 
proceso de fusi6n con el capital monopolista industria~ 
dando lugar al capital financiero. 

Lenin explica este proceso de la siguiente manera: "CoE_ 
centraci6n de la producci6n; monopolios que se derivan
de la misma; fusi6n o ensambladura de los bancos con la 
industria: Tal es la historia de 1a aparici6n del cap,!_ 
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ta1 financiero y 10 que dicho concepto encierra". 23/ 

Con 1a aparici6n del. capi,tal. financiero surge una nueva 
capa de l.a burgues~a, producto de· l.a fusi6n· dei ·capital.. 
industrial. y el. bancario. 

Lenin señala esto de l.a siguiente forma: "Paral.el.amente 
s& deaarro11a, por decirl.o as~, l.a uni6n persónal. de 
l.oll!ll' bancos con l.as m:is grandes empresas industr:Lal.es. y

comercial.es, l.a fusi6n de l.os unos y l.as otras mediante 
l.a posesi6n de l.as acciones, l.a entrada de l.os directo
res de l.os bancos en l.os consejos de supervisi6n (o ad
ministraci6n) de l.as empresas industrial.es y comercia-
l.es, y viceversa." 24/ 

La aparici6n y desarrol.l.o del. capital. financiero impl.i
ca l.a central.izaci6n de l.a producci6n y del. capital. en
unas cuantas manos y en unos cuantos grupos. Como con
secuencia, se forma l.a ol.igarqu~a financiera. Esta, 
por su fuerza econ6mica, puede subordinar o hacer desa
parecer a aquel.l.as empresas pequeñas o poco fuertes; p~ 
netrar en todos l.os aspectos de l.a vida social.; imponer 
a toda l.a sociedad un tributo en su provecho a trav~s -
de empr~stitos de Estado, emisi6n de val.ores, formaci6n 
de capital.es, etc~tera; es decir, ia ol.igarqu~a finan-
ciera, .. en l.a medida en que es l.a personificaci6n ·del. 
predomin~o del. capital. financiero sobre todas l.as dem:is 

•.. . 
formas de capital., domina y subordina a toda 1a socie-~ 
dad bajo sus intereses. 

23/ Ibid, p. 726 
~/ Ibid, p. 721 
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Por estas razones l.a e:<.is~encia de la o1igarqu~a finan

ciera, como J.a de toda oJ..igarqu~a, impJ..ica una cond~- ~ 

ci6n hegem6nica excJ..uyente de todas J.as demlis'capas bU,E. 
guesas, en J.a medida en que significa ei poder ce~tral..!_ 

zado eri unas pocas manos. En este sentí.do·, l.a oliga·r-

qu~a financiera tiende a unificar el. interés burgu~s s2 
bre un tipo de dominaci6n, J.a construcci6n de J..a hegem2 
n~a a partir de J..a excl.usi6n no s6J..o de J.as. el.ases 
opuestas a el.J.a, sino incJ..uso del.. resto de l.a bu,rgue
sj'.a. 

A esta ~poca del. capital. financiero l' de dominio. de J.a'
oJ..igarq\tl:a financiera Lenin J.a caracteriz·a corno una fa

se superior del. capitaJ..ismo, el.. imperia.J.ismo, que ade-
mlis de J.os rasgos ya descritos impJ..ica: 

1. La exportaci6n de capital.es. 

2. La formaci6n de asociaciones monopol.istas internaci2 
nal.es que se reparten el. mundo. 

3. La terminaci6n del.. reparto territorial. del. mundo en-
tre 1as naciones capital.istas m~s fuertes. 

Esto trae como consecuencia que "La superestructura ex
traecon6mica que se J..evanta sobre J..a base del.. capital. -
financiero, J.a poJ...1'.tica, J..a ideoJ..og.1'.a de· ~ste, 'refuerza 

1a tendencia a 1as conquistas co1onial.es. 'E1 capital. -
financiero no quiere J.a J.ibertad, sino 1a dominaci6n',
dice con raz6n Hi1ferding." 25/ 

25/ Ibid, p. 759. 
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Toda's estas caracter:Csticas que permiten fijar precios-. 
monopól.i.stas en: el. mercado, vivir:de l.a expl.otaci6n de
·UDOS cuantos pa:(ses, etc~tera, hacen que·ei. imperial.is,... 

mo l.e d~ un sel.l.o de descomposiciOn y parasitismo al. e~ 
pital.ismo, ya que desaparecen al.gunas de l.as causas.es
timul.antes del. progreso y adem:!l.s existe l.a.posibil.idad
econ6mica de contener artificial.mente el. progreso'· de .. J.a 
sociedad. Donde se manifiesta con mayor cl.aridad.este
fenOmeno de parasitismo es al. interior de l.a burgues:r:a

y consiste en: " ••• el. incremento extraordinario de l.a -
el.ase -dice Lenin- o, mejor dicho, del. sector rentista, 
esto es, de l.os individuos que viven del. 'corte de cu-
pon•, que no participan para nada en ninguna empresa y~ 
cuya profesi6n es l.a ociosidad." 26/ 

La ol.igarqu:r.a financiera, a l.a vez que desarrol.l.a una -
compl.eja y vasta red de v:r.ncul.os econ6micos, pol.:Cticos
y social.es que l.e permiten subordinar a l.a general.idad
de· l.os capital.istas y al. conjunto de l.a sociedad a sus
intereses, origina un sector de s:r. misma que s6J.o vive

ª costa de J.a especul.aci6n y de l.a ganancia que se can~ 
l.iz~ mediante J.as acciones y val.ores industrial.es y 
que, por tanto, est:!I. por compl.eto al. margen de la pro-

ducci6n. 

Ahora bien, el. propio desarrol.l.o del. capital. financi~ro 
trae como consecuencia la aparici6n del. capital.ismo mo

nopol.ista de Estado (CEM) como l.a fase contempor:!l.nea -
del. imperial.ismo. 

Lenin describ:Ca este proceso en El. imperiaÍismo fase su·. 

26/ Ibid, p. 772. 

' j 

l 
~ ¡ 
,, 
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perior dei ca:p~tal.:Í.smo, de J.á sÍ:guient~· manera·:. ;,.;_n oi-a...:.. 
época del.. capital. financiero, 1o.s m.;nopol.io:s de Estado~· 
y l..,;s.pr:i.vados se e~tretejen f.;rmand.; un·t.;dé:>~."ll/.y.
m:is. adel.ante caracteriza en otro texto- El..Estáda· y ra
Revol.uci6n, al. imperiaÍ.ismo como "La época· del.· éapital.

financiero, l.a época de los gigantescos monop.;l.ios capi 
tal.istas, l.a época donde el. capital.ismo de monopol.io -
evol.uciona en capita.l.isrno monopol.ista de Estado" .. y 

agrega que esta época "muestra un reforzamiento extrae.=: 
dinario de l.a maquinaria de Estado, l.a extensi6n inaud.!_ 
ta de su aparato burocrático y mil.itar. " .. ~..!?./. 

Es por esto que el. capita1ismo monopolista de Estado 
"se caracteriza como una totalidad orgánica que no in-

cl.uye sol.amente el.ementos econ6micos y social.es, sino -
también aspectos pol.~ticos, ideol.6gicos y mil.itares, 
etc. Si el. financiamiento pti.b1ico, el. sector pübl.ico,
el. consumo de Estado, l.a pl.anificaci6n monopol.ista son
rasgos distintivos del. CME, la mil.i.tarizaci6n de l.a ec2 
nom~a, l.a vial.encía ideol6gica y po1~tica, el. reagrupa
miento de 1as fuerzas reaccionarias, 1a tendencia ai a~ 
toritarismo pol.~tico, no caracteriza menos fundamental.-
mente al. CME. Es en este .sentido, que éste constituy.e-
una fase distinta en el. seno del. estadio irnperial.ista.
Esta fase está particul.armente marcada por l.os .l.azos 
nuevos que se establ.ecen entre el. Estado y l.os monqpo~
l.ios." 29 / 

Es decir, el. capital.ismo monopol.ista de Estado se caraE 

·2s/ V~I. Lenin, op. cit. pag •. 321 ., 
-~-//.Varios Autores, Capitalismo .. Monopol.ista de Estado •. EdÍ. 

cienes de Cul.tura Popular, 2 Tomos, M~x, 1972, T.I. p7 
33 
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teriza por el nuevo papel que adquiere el Estado al co~ 
tribuir directamente y de forma decisiva al desarrolla
d~ ia _acumulación y centralización del capital, orient~ 
do a asegurar las ganancias monopo1istas. Por ello, ei 
Estado se ·convierte en un aparato primordial para la S.!:!_ 

pervivencia de las relaciones de producción monopolis-
tas, pues adem:is de contribuir a los aspectos arriba·s~ 
ñalados, refuerza la explotación capitalista, aumenta 
la ganancia de los grupos monopolistas, es decir, re- -

fuerza la dominación del capital monopolista sobre el -
resto de los capitalistas, de las capas sociales inter
medias e intensifica la explotación de la clase obrera. 

Los elementos y rasgos que ponen de manifiesto el car:is 
ter del capitalismo monopolista de Estado sobre toda la 

vida económica de la sociedad son: el financiamiento p~ 
blico, como el mecanismo central para elevar la cuota -
media de ganancia de los monopolios; dentro de ~ste, el 
cr~dito juega un papel nodal; la existencia de un sec~
tor ptlblico diversificado; de una planificación de Es-
tado, etc~tera. 

Analiz:ibamos l~neas arriba como se gesta la oligarqu~a
financiera con la aparición del capital financiero. El 
poder~o económico de ~sta hace que juegue un papel de -
primer orden en la orientación general de la sociedad,

pues su dominación en el plano econ6mico implica desem
peñar un papel decisivo en el Estado, a trav~s de la 

orientación de la pol~tica estatal interna y externa. -
La razón de la fuerza de la oligarqu~a financiera'se d~ 
be primeramente al "hecho de que se apropia de una par
·.te esencial de la plusval~a social porque ella posee -- . 
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una parte importante del capital en funcionamiento. No 
obstante, si esta posesiOn efectiva del capital por 1a
o1igarqu~a financiera es un hecho fundamental, la acurn~ 
1aci6n monopolista pasa as~ por una dominaciOn cada vez 

m~s completa del movimiento del capital a nivel de la -
esfera de la producci6n como de la esfera de la circu1~ 
ci6n." 3 o/ 

Es as~, como la o1igarqu~a financiera basa su poder~o -
en la posiciOn que ocupa en el proceso social de produE 
ci6n y circu1aci6n; pero debido a 1as posiciones domi-

nantes que ocupa en el Estado y en el conjunto de la s2 
cieuad aumenta todav~a más su poder. 

A esta gran fuerza de 1a o1igarqu~a financiera se 1e 
une 1a fuerza del Estado, quien juega un papel primor--
dial en e1 desarrollo monopolista. As~, en el capita--
1~smo monopolista de Estado, el destino de la aligar- -
q-u~a financiera monopolista se halla unido de forma in
dispensable al desarrollo de la actividad del poder pú
blico en su beneficio. Por e11o, "los dirigentes del ~ 
aparato de Estado concurren, por tanto, de una manera -

determinante, al mantenimiento del poder de la burgue-
s~a monopolista. E11os se incorporan a ella. No son -
separables de e11a. ·En este sentido, la burgues~a mcin2 
po1ista, constituye, en 1a ~poca del capitalismo monop2 
lista de Estado, un verdadero explotador colectivo que
dispone de medios de acciOn propia." 31/ 

30/ Xbid, Tomo XI, p. 10 
"3T/ Ibid, Tomo I, p. 257 
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Por estas. razones el. capital.ismo. monopcl.ista de Esta.do
representa el. grado máximo de unificaci6n de J.a;cJ.ase.
capi.tal.ista, pues si bien el. monopol.ismo representa· un

gran avance en su unidad como el.ase, al. despersonal.iza.E_ 
l.a, el. capital.ismo monopol.ista de Estado es adn más 
avanzado, pues es l.a propiedad de ~ l.a el.ase. Ya que 
en esta fase "el. .estado no representa ya sol.amente el. -
soporte 'externo' de l.a reproducci6n y de l.a acumul.a- -
ci6n; ~l. tiende a tomar el. rel.evo como representante de 
l.os intereses col.ectivos de l.os grupos monopol.istas. En 
raz6n de l.a baja diferencia de ].as cuotas ·de ganancia,
ciertas 'ramas de actividad' no rentabl.es permanecén·no 
obstante funcional.mente necesarias a l.a real.izaci6n de

l.a ganancia monopol.ista y a l.a reproducci6n en conjunt~ 
to. El. Estado tiende a devenir un e·l.emento mayor, in-
dispensabl.e de l.a reproducci6n del. capital. no sol.amente 
por su papel. institucional. y pol.~tico, sino por l.a ac-
ci6n inmediata que ~l. ejerce sobre l.a formaci6n de l.as-· 

ganancias capital.istas. El. Estado interviene ahora di
rectamente como el. organizador del. modo de produc.ci6n -

ca.pital.ista, en l.os mecanismos de expl.otaci6n, en el. f.!. 
nanciamiento de l.a acumul.aci6n, en el. pro ces.o de canee~ 
traci6n del. capital. y de l.a producci6n á esca].a nacio-
ri·a:i e int~rnacional.. •• 32/ 

32/ Ibid, Tomo IX, p. 34-35. 



C A P I T U L O II 

LA CRISIS 

Es dif .:Ccil. comprender l.os diversos fen6menos econ6micos 
y pol..:Cticos .de l.os ttl.timos años, sin tolllar en cuent.a ,que 

l.a .sociedad mexicana ha entrado en un per.:Codo de cambio. 
El. modelo de desarrol.l.o econ6mico, fincado en el. protec
cionismo estatal., l.a sustituci6n de importaciones y l.a 
importaci6n de capital.es ha desembocado en l.a formaci6n 
de un sector monop6l.ico y de un capital. financiero. Es
to. dl.timo es parte integrante del.os cambios socio-econ~ 

.micos del. M~xico actual. y ejerce una infl.uencia permane~ 
te en todos l.os fen6menos que sacuden a l.a sociedad. 

Las el.ases social.es han entrado en un per.:Codo de cambios¡ 
].a burgues.:Ca se descompone al. formarse una capa monop6l.i
ca y financiera, mientras que l.a el.ase obrera incrementa 
s~ ndmero, cambia sus costumbres, su cul.tura, sus tradi
ciones; l.os campesinos empiezan a disminuir rel.ativamen
te su nt1mero y son sometidos a l.os intereses del. gran ca
pital.; l.a intel.ectual.idad asalariada ha aumentado su pa
pel. social. y pol..:Ctico, y l.a pequeña burgues.:Ca disminuye, 
.lanzada irremisibl.emente a l.a ruina. 
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En e1 marco de estos cambios sociales -que ana1izaremos 
aqu~ de manera sumamente esquem4tica- se producen cambios 
en 1as formas ideo16gicas que ejercen inf1uencia en el co~ 
junto socia1. Los m<!!todos de. gobernar no pueden mantener
se invariab1es cuando 1a sociedad entera se encuentra en 

cambio. Las instituciones y 1eyes surgidas en e1 per~odo 
anterior, que fueron suficientes para mantener la estabi-

1idad po1~tica, han entrado en graves contradicciones con 
1a nueva realidad. Las necesidades.democráticas de la s~ 
ciedad entera, especialmente de 1os asalariados, adquieren 
hoy nuevas caracter~sticas y se expresan en constantes con 
flictos po1~ticos. 

Se trata de una crisis que abarca a toda la sociedad. De 
una crisis de carácter estructural, que tiende a resolver

se mediante e1 establecimiento de1 capitalismo monopolista 
de Estado en desarro11o, y que s61o podr4 tomar otro derr~ 
tero. si se interrumpe e1 camino capita1ista, con e1 triun

fo de 1as fuerzas pro1etarias y e1 inicio de1 socia1ismo. 
Estas opciones en lucha -e1 predominio del capita1 financi~ 
ro y e1 socialismo- como tendencias genera1es, hist6ricas, 

configuran ios dos po1os de las contradicciones sociales 
de1 M~xico actua1. Sin embargo, se expresan de maneras muy 
diversas. 

E1 avance de1 capita1 financiero tiene enormes obstácu1os 
en ia estructura agraria, particu1armente en e1 ejido. En
cuentra dificultades tambi~n en una red.sumamente disemina
da de pequeños productores y comerciantes que aan no est4n 
de1 todo desprotegidos y es amenazado por un movimiento o

brero de nuevo tipo que empieza a surgir en el pa~s y a d~ 
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mandar soluciones populares a la crisis econ6mica actual 
y democratizac.i6n de :r.a vida pol.ttica. Sin embargo, ·mie~ 
tras no se convierta en una lucha de car~cter sociaJ:ista·; 

no podr~ detener el avance de los monopolios; aunque: en .. 
ese Camino retrase o posponga moment4neamente ei desarro
llo del capital financiero y su completo predominio en. el 
Estado. 

La configuraci6n actual de fracciones pol.tticas de la gran 

burgues.ta corresponde en buena medida al desarrollo del e~ 
pitalismo monopolista. Cuando ya ha surgido y se desarro
lla el capital financiero podemos observar más claramente 
las diversas alternativas o proyectos nacionales de disti~ 
tos sectores burgueses que concentran en sus manos lo pri~ 
cipal del capital. Estas fracciones no son sino expresio
nes de los cambios, de la necesidad de una actuaci6n dire~ 
ta, organizada, de la gran burgues.ta en la vida pol.ttica 

del pa.ts, es decir, en el terreno en donde se dirime el f~ 
turo del gran capital. 

Por estas razones,. antes de entrar en el estudio de las 
fracciónes de la gran burgues~a, es necesario abordar el 

problema de la crisis estructural y de la crisis econ6mi
ca que afecta al pa.ts desde 1970, as.t como de la crisis p~ 
1.ttica, cuya importancia es adn mayor cuando se pretende 

hacer una interpretaci6n del desarrollo social ligada al 
curso de la lucha pol.ttica. 

La crisis de estructura 

Desde los años cuarenta en el pa.ts se ha creado una -impor

tante industria moderna y un gran proletariado industrial. 
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Pero JU.entras en este aspecto hay un desarro11o .considera
b1e, en.1a a9ricu1tura subsisten sectores atrasados, 1a 
productividad se rezaga cada vez ¡n¿{s y 1a expropiaci6n ca
pita1ista de 1a.tierra continda dándose con dificu1tades. 
Asj'.n\ismo, 1a acumu1aci6n interna de capita1 no ha superado 
1a dependencia financiera y e1 dominio de1 capita1 imperi!!_ 
1ista en varias ramas din.§micas de 1a econom~a mexicana. 

La desocupaci6n cr6nica y estructura1 de más de 1a mitad 
de 1a pob1aci6n en edad de trabajar excede enormemente a 
1as necesidades de 1a acumu1aci6n de capita1. 

E1 viraje entre un pa~s mayoritariamente de trabajadores 

de1 campo a una estructura industria1-agraria no signifi
c6 simp1emente un avance en 1a industria1izaci6n,sino ta~ 
bién trajo como consecuencia 1a modificaci6n de 1as ciases. 

La bur9ues~a sufri6 enormes mutaciones, pues un sector se 
transform6 en gran burgues~a. E1 proteccionismo estata1 
impu1s6 a 1a industria y con e11o 1a concentraci6n de1 C!!_. 
pitá1, es decir e1 aumento de 1os capita1es individua1es 
de un pequeño sector de. grandes burgueses. Junto a e11o se 
desarro116.1a tendencia hacia 1a centra1izaci6n de1 capita1, 

es decir, a 1a concurrencia de 1os. grandes capita1istas en 
centros de direcci6n econ6mica. 

E1 desarrollo de 1a banca privada 1ig6 en mayor medida a las 

grandes y medianas empresas con los directivos bancarios. 
Por una parte, de1 avance del sistema bancario privado emp~ 
z6 a surgir una estructura de direcci6n, pues entre mayores 
son 1as empresas más necesitan la siste.mática intervenci6n 
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de 1a banca. Ta1es son 1os casos de BANAMEK, BANCOMER y 

otros m4s pequeños. Por otra parte, a1gunos grupos de. 
industria1es -en primer término e1 "Grupo Monterrey"- de
sarro11aron instrumentos financieros propios hasta l.1egar 
a contro1ar. grupos bancarios enteros. Asj'., en 1966 e1.f.f. 
nanciamiento otorgado por l.a banca privada'. inc1uyendo 1á 
mixta, ascendi6 a 38,573.8 mi11ones de pesos y ·a 210.7 m.f. 
11ones de d6l.ares; para noviembre de 1977 el. sa1do fue· de 
201,899.7 rnil.l.ones de pesos y l.,456.3 mil.l.ones de d6l.ares. 
Los pasivos de est~s instituciones bancarias se modificaron 
corno sigue: en l.966, 60,499.5 millones de pesos y 388.5 
rnil.l.ones de d61ares; para noviembre de l.977, 318,710.S m.f. 
l.l.ones de pesos y 3, 789. 6 millones de d6l.ares·. Como se 
puede ver, en poco m4s de diez años el. crecimiento de l.a 

banca privada fue verdaderamente grande. 

Los principal.es grupos industrial.es del. paj'.s tuvieron l.a 
necesidad de ligarse a alguna instituci6n bancaria o for-
mar otras, mientras que el. rentismo entre l.a burguesj'.a se 

desarrol.l.6 también con gran velocidad, sobre todo si consi
deramos el. aumento de l.as tasas de interés en l.os dl.tirnos 
años. Para dar un dato comparativo con l.as dos dl.tirnas c.f. 
fras citadas, se puede mencionar que en 1976 l.os ingresos 
presupuestal.es del. gobierno federal. ascendieron s6l.o·· a 

l.35,615.5 mil.lenes de pesos, y que hasta noviembre de l.976, 
l.os pasivos del. Banco de México y de las instituciones na

cional.es de crédito ascendieron en 'total. a s6l.o l.63, l. 72 m.f. 
l.l.ones de pesos. Esto nos muestra que el. desarrol.l.o de l.a 
banca privada ha conocido nivel.es de suma consideraci6n, 
aunque en el. rengl.6n de financiamiento otorgado, l.as insti
tuciones nacional.es han aumentado rel.ativamente m~s que las 
privadas, por efecto de l.a recesi6n y l.a pol.j'.tica de l.os 
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f"-nancieros. 

Las.tasas de crecimiento econ6mico, que 11egaron a ser 
cas:i de1 7% .anua1 durante ios años sesenta, pro"du:ie·r~n 
un extraordinario forta1ecimiento de 1a gran burgue.s.1'.a; 
pero .:io.expresaron una modificaci6n en 1a ·di,;.tribuci6n 
de1 ingreso a favor de 1os trabajadores asél;1ariád.os y 1os 

pequefio~ productores y comerciantes. En 1a medida en que 
se e1evaba 1a tasa anua1 de crecimiento econ6mici6 aument~ 
ba también 1a. diferencia en 1a distribuci6n de1 ingreso a 
favor de 1a gran burgues.1'.a: en 1950, e1 2·0% de 1a pob1a
ci6n concentraba e1 60% de1 ingreso, para 1968 ese d1timo 

porcentaje se hab.1'.a e1evado a1 68% y en 1os años recientes 
a rn.'is de1 70%. 

La tremenda disparidad en e1 ingreso afect6, 16gicamente,, 
no s61o a 1os trabajadores asa1ariados y campesinos pobres, 

sino también a 1os pequeños empresarios. E1 gran capita1 
absorvi6 una consid~rab1e cantidad de empresas industria.1es, 
comercia1es y de 1os servicios, mientras que en e1 campo 
1os grandes capita1istas, que se distinguen no tanto por 1a 
propiedad de 1a tierra, sino por e1 capita1', tejieron _una 

enorme red de comercia1izaci6n de productos agropecuarios, 
·maquinaria, semi11as, ferti1izantes, etcétera,. que .. coadyu
v6 a1 ahogamiento de1 ejido y a1 impu1so de1 sistema de a
rrendamiento de parce1as. 

Como ya 1o seña14bamos, mientras 1a industria se desarro116 
rapidamente en sus ramas mas dinámicas, 1a producci6n en e1 

!_/ Datos tomados de 1os Xndicadores Econ6micos de1 Banco de 
México, s. A., diciembre. de 1977. 

\ 
j . ' 
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campo·- comen.zd a estancarse y 1a mejor t.1..erra continud, en 

gran medida, destin~ndose a la producci,6n para exportar. 
Entre ta.nto, e1 gran comercio y 1os servicios e1ev2s.ron e

normemente su participaci6n en la econornra y se convirti~ 
ron en una fuente de acumul.aci6n de enormes capita1es. 

As~mismo, 1a dependencia financiera se hizo m~s severa en 

la medida en que la industrializaci6n sustituy6 importaciones 
pero estuvo sujeta a la tecnologra extranjera, principalmen

te norteamericana. 

Como veremos m~s adelante,cuando entremos en e1 estudio de_ 

las fracciones de la gran burgues~a, el grado de monopoli
zacidn de la econom~a mexicana abarca ramas enteras de la 

producci6n y e1 comercio; se trata en casi todos 1os casos 

de "o1igopo1ios", pues l.os monopo1.ios absol.utos no existen 

niásque en industrias como el petr6leo y la electricidad que 

pertenecen al Estado. Junto a esto, la pequeña y mediana 
producci6n y distribuci6n, aunque est~ en decadencia, adn 
no ha sido del todo subordinada a los grandes monopolios y 
al capital financiero. Esto se comprueba por la todavra 
inicial centralización del capital y la producción. Los 
principales bancos privados del pars,'no controlan aGn sino 
una relativamente pequeña porci6n de las empresas con las 
que habitual.mente se relacionan. La propiedad de acciones 

de grandes industrias y comercios continda en gran medida en 
manos de propietarios individuales, aunque una buena parte 
de el.los cotizan ya sus acciones en el mercado y los bancos 
van adquiri~ndol.as. Las empresas "holding" no tienen a'Cin el-
desarrollo caracterrstico de las sociedades altamente mono
po1izadas. Como veremos, las dos mayores instituciones ban
carias del pars apenas si empiezan a controlar directamente 

grandes empresas. E1 grupo que mayor desarrollo ha alcanza-
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do. en J.a central-izacil!5n capital-ista es, probabl-ement<:>.• el
"Grupo Monterrey" que control-a SERFIN y BANPAIS, Y. cuen
ta con cuatro empresas "contro1adoras" que co~par~en. l:-a . . 

propiedad de J.as acciones de J.as grandes empresas d~J. cl-an. 
Garza-Sada con J.os. grupos financieros bajo. su control-. 

El- proceso de monopol-·izaci6n y de transformacil!5n del- capi
tal- bancario en capital- que control-a sus propias inversio
nes en J.a industria, es decir, en capital- financiero, no ha 

cul-minado adn. Es m~s, propiamente habJ.ando se puede decir 

que en al-c;JUnos aspectos se inicia apenas. 

Aqu~ tienen especial- importancia el- desarrol-J.o del- capital. 
del- Estado y J.a accil!5n de l-os monopol-ios internacional-es. 
El- capitalism:l de Estado ha jugado un papel- rel-evante en el. 

impul-so de J.a monopol-izacil!5n privada, pues a través de J.os 
subsidios y J.a producci6n de materias primas, canal.izadas a 

partir de J.os años cincuenta y particul-armente de J.os sese~ 
ta, hacia J.a gran industria, el- Estado ha real.izado transfe
rencias de pl-usvai~a por mil.es de mil-l-ones de pesos. Se ca!_ 
cul-a que entre l-953 y J.972 Petr6J.eos Mexicanos hizo una tran~ 
ferencia de val-ora empresas privadas del- orden de 11.3. mil

mi11ones de pesos ~ y que entre l-963 y l-974 el- Estado subs.!_ 
dil!5 a 1as empresas privadas con J.a suma de 26 mi1 mi11ones 

de pesos por concepto de energ~a eJ.éctrica: en este dl-timo 
año, s6J.o por"contratos especial-es" de fl-u~do e1éctrico se 

otorgl!5 un sul:.sidio de doscientos mi11ones de pesos a cien 
imp~rtantes empresas privadas. 2/ Las_uti1idades no perci
bidas por J.as empresas estatal-es aé petrl!51eo y e1ectricidad 
constituyeron una l-imitaci6n enorme para e1 impu1so de l-a 
inversi6n a cargo de1 Estado. Ejempl-os como estos podemos 

Econom~a Informa, publ-icacil!5n de 1a Escuel-a Nacional- de 
Econom~a (UNAM), n11m. 3, 3gosto de 1974. 

2/ Ibid, ndm. 5, octubre de 1974 
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encontrar en casi todas l.as empresas pdbl.icas. 

El. comportamiento de l.as empresas extranjeras tambi~n 
contribuyd en cierta medida al. impul.so de l.os grupos f~ 
nancieros y de l.a gran burguesra. A partir de l.a d~ca~ 
da de l.os cuarenta, pero principal.mente durante l.os .. se
senta, l.os monopol.ios internacional.es aceptaron l.a aso
ciacidn con empresari..os mexicanos en diversas empre·sas. 

Ademas, varias compañras extranjeras operan preferente

mente en el. mercado nacional. de capital.es para l.ograr f~ 
nanciarnientos. Las l.eyes sobre inversiones han dado co-
bertura jur:E.dica a 1as 11amadas "mexicanizac~ones", ini
ciadas en l.os años sesenta como sustitutos de l.as expro

piaciones. El.l.o, sin embargo,. no ha evitado que monopo
l.íos transnacional.es tengan una gran participací6n en r~ 
mas enteras de l.a econom.t:a. Ejempl.o de el.l.o es l.a indu~ 
tria alimentaria en donde, si descontamos el. azdcar, exi.!!!_ 
te mayorra de capital. extranjero. ~ 

El. sistema de asociaci6n entre el. capital. fori:tneo y l.a gran 
burguesra mexicana marca también l.a tendencia a l.a compl.e-

mentaci6n econ6mica entre M~xico y l.os Estados Unidos. El. 
imperial.ismo norteamericano encuentra en nuestro pars un 
sitio propicio para col.ocar sus excedentes de capital., míe!!_ 

tras que se asigna a M~xico, cada vez con mayor ampl.itud, 
determinadas tareas en l.a producci6n industrial.. El. desa

rrol.l.o de J.as "maquil.adoras", y de capital. total.mente est~ 

~ Economra Informa, nt1m. 3, agosto de 1974. 
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dounidense, que producen exc1usivamente para 1a exporta
ción, asr como 1a proliferación de empresas "m:i.xtas" son 
demostrativos de este fenómeno. En este mismo sentido, 
puede decirse que ia po1~tica petro1era de1 gobierno mex~ 
cano apunta también hacia una mayor comp1ementación econ~ 
mica con 1os Estados Unidos, a1 vonvertir a México en un 
pa~s de preferente abastecimiento de hidrocarburos hacia 
norteamérica. 

E1 pape1 de 1as empresas de1 Estado y 1a acción de 1as co~ 
pañ~as transnaciona1es tiende, pues, hacia 1a monopo1iza
ción de 1a econom~a y, por tanto, favorece e1 desarro11o de 
una o1igarqu~a financiera cada vez más poderosa. 

E1 avance hacia e1 capita1ismo monopo1ista de Estado es e1 

centro de 1a crisis estructura1. Este proceso se produce 
en medio de agudos desequi1ibrios econ6micos, socia1es y po1~ 
tices que se expresan de muy diversas formas, entre el1as en 

enfrentamientos internos en 1a gran burgues~a. Como es natu
ral, cada vez más c1aramente se manifiestan disputas en cuan
to a 1a po1~tica econ6mica de1 gobierno, pues de una u otra 
forma, afecta e1 desarro11o monopo1ista. Los grupos o1igár-
qui.ces más estructurados, que cuentan con definici."ones mlis 

ciaras, exigen medidas de apoyo franco a 1os monopo1ios y 
demandan una intervenci6n más abierta en 1os asuntos de1 Es
tado. 

Como veremos mSs adelante, 1os años setenta parecen ser 1os 
-de una mayor agudizaci6n de este fen6meno. 

Si quisiéramos definir 1a crisis estructurai, dir~amos que 
se trata de un proceso de cambio de carácter socia1 y econ~ 
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mico, que consiste principa1mente en e1 tránsito de una 
estructura basada en la economra de capitalistas indivi~ 

duales y un sector estatal considerable, a otra en la que 
predominan los grupos financieros, de car~cter monopolis
ta, con una intervenci6n estatal en 1a economra qúe.se o

rienta hacia el entrelazamiento de la empresa p1lb1ica con.· 
el monopolio privado. En el nivel del poder del Estado, 
esta crisis es el resultado de la tendencia de los mono
polios a intervenir como el sector hegem6nico en los 6r

ganos estatales y de la incapacidad creciente del gobierno 
para ap1Lcar su pol~tica sin tomar en cuenta a la oligar-
qura financiera. En e1 conjunto socia1, esta crisis ex-

presa la modif icaci6n de la estructura interna de las cla
ses y de 1as relaciones entre ellas, lo que incluye la fo~ 

maci6n de una capa oligárquica de 1a burguesra, la ruina 
de una parte de 1a pequeña y mediana burguesra y la conve~ 
si6n rentista de otra, la formaci6n de un proletariado in
dustrial altamente especializado y organizado para la pro
ducción en unidades modernas, la disminuci6n de los campe

sinos y la formaci6n de un proletariado agr.1'.cola más esta
ble, la incorporaci6n masiva de intelectuales -profesioni~ 
tas y técnicos- a la producci6n. 

Desde el punto de vista del progreso de las fuerzas produs_ 
tivas, los monopolios ofrecen liquidar el atraso y centra

lizar la producci6n. Socialmente, el predominio monopoli~. 
ta representa una forma brutal de supeditar a la mayor pa~ 
te de la pob1aci6n. En lo po1.1'.tico, el capitalismo monop2. 
lista de Estado representa el poder 
ñrsimo grupo de oligárcas burgueses. 

en manos de _un peque-
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Sin embargo, la crisis estructural puede encontrar otro 
desenlace, distinto al del capitalismo monopolista de 
Estado. Para ello se requerir1'.a detener el avance de-l.os 
monopolios y modificar el sentido de la empresa pdblica. 
Ser1'.a necesario tambi~n modificar l.as relaciones de Méxi
co con el imperialismo y frenar a la gran burgues1'.a agra
ria. Ser1'.a indispensable la nacionalizacidn de la banca 
privada y de los principales monopol.ios nacional.es y ex
tranjeros. Todo ello necesitar1'.a de un cambio en el 4m
bito de la po11'.tica, de una modificacidn sustancial. del. 
bloque gobernante. Una nueva situaci6n de este tipo dese~ 
cadenar1'.a un enorme enfrentamiento de alcances nacional.es. 

No podr1'.a, probablemente, consolidar una nueva vra de des~ 
rrol.lo sobre los mol.des del capitalismo, tendr1'.a obligada
mente que dar paso a una revol.uci6n o, por el contrario, 

al triunfo completo y avasallador de la oligarqu1'.a finan
ciera, m4s ligada que nunca al imperialismo de los Estados 
Unidos. 

La historia no suele dar marcha atr4s en sus tendencias g~ 
nerales. El desarrollo de las fuerzas productivas que hace 
posible el capital monopolista y la-destruccidn de las vi~ 
jas formas de produccidn, s61o pueden modificar su conten~ 
do bajo el socialismo. Ser1'.a iluso y retr6grado aferrarse 
a un capitalismo sin monopolios, a la dispersi6n del capi
·tal y la producci6n. No habrá, seguramente, vuelta al pa

sado. Si la clase obrera no es capáz de derrotar a la el~ 
garqu1'.a y organizar la producci6n desde el poder pol.1'.tico, 
tendrá entonces que planteárselo bajo las condiciones del. 

capitalismo monopolista de Estado: ser1'.an otras las condi
ciones, pero el objetivo continuar1'.a siendo el mismo. 

l 
1 
! 



53 

La crisis econ6mica coyuntura1. 

En este marco de tr~nsito.a1 capital.isrno rnonopol.ista d~ 
Estado, se desarro11a también, a partir de 1971~ una cri-
sis econc5rnica. Desde ese afio 1a inf1acic5n se present6. 
con una enorme fuerza y se inici6 a1 mismo tiempo, un de~ 
censo vertiginoso de J.a tasa de crecimiento de J.a econo~ 

rnra. Para1e1amente a ésto, e1 déficit cornercia1 de Mé~i
co ernprendi6 una carrera de aumento sostenido, mientras J.a 
deuda externa a1canz6 nive1es sin precedente y, a fina1es 
de 1976, 1a exportacic5n de capita1es conoci6 1as cifras rn~s 
a1tas de 1a historia del pars. 

La economra entró en una grave recesic5n producida en 1o fu~ 
darnenta1 por e1 descenso de 1a cuota de ganancia y por un 
estrechamiento del. campo de 1as inversiones. La carrera de 
precios entre 1os productos del. campo y 1os industria1es 
provocc5 un aumento en 1os costos que rnodif ic6 J.a proporcic5n 
entre e1 capita1 y 1a ganancia. A1 mismo tiempo, debido a 

que hoy J.a expansi6n capital.ista depende de 1a din~ica de1 
capita1 financiero, 1a insuficiencia de éste para invertir 
en actividades directamente productivas vu1nerc5 toda 1a ec~ 
nornra del. pars -

La agudizacic5n de J.a crisis, provocada por 1a inf1aci6n-re
cesi6n,• perrnite ver con mayor c1aridad e1 comportamiento de 
1as fracciones de J.a burguesra. Asr tenernos, por ejernp1o, 

que si bien 1a po1rtica econ6mica de1 gobierno de Luis Eche
verrra choc6 con -1os intereses de 1as grandes masas de tra
bajadores, tampoco satisfizo 1as exigencias de 1a gran bur
guesra de1 pars. Las medidas antinf1acionarias, corno 1a 
reordenaci6n de 1as 1rneas de crédito, no podran tener bue-
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nos resu1tados con 1a rna1a uti1izaci6n de 1os incrementos 
en e1 gasto pdb1ico y 1as ineficientes medidas para aume~ 
tar 1a pequeña producci6n. La inf1aci6n go1pe6, sin duda 
a1guna, en primer 1ugar a 1os ·trabajadores, pero introdujo 
tamhi~n, incertidumbre en 1os capita1istas pues ei voiumen 
de capita1 que pod~a invertirse no ten~a 1as confiab1es e~ 
pectativas de ganancia de 1os años ·anteriores. E1 gran c~ 
pitai tendi6 a 1a especu1aci6n y a .ia exportaci6n, buscan

do, por un 1ado, mayor seguridad econ6mica, y por ei otro, 
1a consabida medida de presi6n po1rtica. 

En rea1idad, e1 resu1tado de todo esto es que ni 1a inf1a
ci6n ni 1a recesi6.n fueron seriamente combatidas, mientras 
que 1a o1igarqura financiera demandaba una mayor adecuaci6n 
de1 Estado a 1as necesidades de1" capita1 monopo1ista, raz6n 
por 1a cuai se produjeron importantes enfrentamientos entre 
a1gunas fracciones de ia burguesra y ei gobierno. 

Por 1o demás, estos enfrentamientos demostraron amp1iamente 
1a incapacid_ad de 1a burocracia estata1 para sostener un pr~ 
yecto democrático, que se oponga ai creciente poderro de 1os 
monopo1ios. Sirvieron tambi~n para que a1gunas de 1as frac
cciones m~s conformadas reafirmaran su unidad y reiniciaran 
su iucha por intervenir más directamente en ia po1rtica de1 
pars y en 1as decisiones de1 Estado. 

A partir de 1970, afio en que Echeverr~a se hace cargo de 1a 
presi.dencia, 1os prob1emas econ6micos iatentes se hicieron 

más agudos. Parecra como si de pronto e1 1argo perrodo de 
estabi1idad econ6mica, a1tas cuotas de ·ganancia, inf1aci6n 
mrnima y seguridad en ia inversi6n se derrubara sin que hu-
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biera'quien diera exp1icacio~es racionales. La burocrac.:i.a 
·de1 Estado eludi<5 durante varios afros la ut.i1izaci6n •del' 

término crisis, buscando otras palabras más atenuantes· ·para 
expresar 1o que estaba ocurriendo. Durante 1os primeros 
meses de 1971,los aumentos de precios llevaron al gobierno 
a_ dec1arar que era necesario que l.os mexicanos Se· acostum

braran a ello y se hiciera a un lado la idea de que era p~ 
sib1e volver a la estabilidad. 

La prolongada inf1aci<5n modific<5 todas las formas habituales 
de los negocios y provoc6 un 
sas de interés. 

vertiginoso ascenso de l.as ta-

El índice nacional de precios al consumidor, que en 1969 hab~a 
aumentado s<51o 3.5% (tomando como base 100, 1968) -segan da-
tos del Ban.co de México-, en 1972 se 
1973, 14.5; en 1974, 32.0; en 1975, 
y en 1977 de 286.7. ~ Para un pa~s 

increment6 6.3; y en 
25; y en 1976, 30.3; 
acostumbrado a aumentos 

generales de precios del orden del dos o tres por ciento a
nual.es, estas cifras provocaron un verdadero sacudimiento.· 
El medio circulante total, incluyendo moneda y cuentas de 
cheques en moneda nacional, pas6 de 49,012.7 millones en 
1970, a 165,528.2 millones en noviembre de 1977, 10 que equ!_ 
vale a mas de 300%. Para poner un s61o ejemplo de las ta-
sas de inter~s, podemos mencionar que mientras que en enero 
de 1972 dicha tasa sobre dep<5sitos bancarios a 24 meses as
cend~a a 10.6% en ese mismo mes del año 1978 11eg6 a 18.52%, 
cuando en Estados Unidos era de 5.50% y en Londres de 7.6%~ 

Por otra parte, el déficit de la balanza de mercanc~as au
ment6 de 445.7 millones de d61ares en 1965 a 3,719.2 en 1975, 

2..( Indicadores Econ6micos del.Banco de México. 

Y Ibid .• 
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aunque en 1976 disminuy6 a 2,731.8 como resu1tado ._de.1 aju!!_ 
te genera1 de1 cqmercio exterior de México propiciado por 
1a deva1uaci6n y otras medidas. 

Como consecuencia de todo e11o, mientras que 1os precios 
aumentaban sin.contro1 e1 gobierno hacra esfuerzos por In~ 
tener 1os nive1es de inversi6n, aunque para e11o tuviera 
que echar mano de1 recurso de1 circu1ante, e1 encaje 1ega1. 
de 1a banca y e1 financiamiento externo. No obstante, e1 
inéremento de1 producto bruto interno, a precios corrientes, 
que en 1970 habra sido de 6.9%, cay6 en 1976 a 4.2%, ~ en 
1976 a 2.0%, con una tasa de aumento de 1a pob1aci6n de 3.4%. 
E1 producto .por habi±ante 11eg6, inc1uso, a reducirse, pues 
en 1975 fue de 1,134 d61ares y en 1976 s61o'ascendi6 a 
1,262 7./ como resu1tado de 1a deva1uaci6n de1 peso. 

La deuda exterior de1 "Sector ::;>t1b1ico", a p1azo mayor de un 
año, que en 1965 a1canz6 1a cifra de 1834 mi11ones de d61a
res, ascendi6 en 1976 a 1a escanda1osa cifra de 15,923 mi-
11ones, y para 1a actua1idad se ha incrementado seguramente 
mucho más. Esta d1tima cifra representa casi 400% de aume~ 
to con respecto a 1970, año en que Echeve_rrra se hizo cargo 
de 1a presidencia. !!.,/ 

Estas cifras,. expresión de una crisis econ6mica profunda, si bien 
tienen tras de sr innumerab1es dificu1ta_des para 1as masas 
trabajadoras, entre e11as 1a disminución de sus sa1arios_ 

rea1es, también implican prob1emas serios para 1os 
dueños de1 capital y para el Estado. Los años en que ha
bra existido un "entendimiento entre los factores de la pr~ 
ducci6n", quedaron atr~s; en su 1ugar se desarro11~ sin nín 

"!../ México en Cifras 1977, .·Banco Nacional de México 

!:!_/ Ibid 
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g_una clase de moderación lo que se denom:i.na con el ncimbr.,; 
d~ "carrera de los preci;;,s y los· salarios" que·· s,e dec,ide'' 

a favor del capital cuando la clase obrera no cuent~ con 
los medios para su defensa. No .obstante, la 'gran bur,gue-' 
sj'.a se, vi6 precisada a d;;,fender con m:!s ahinco' su:· ganancia, 
y para e11o tuvo que enfrentarse, en varias ocasiones~ a 
su propio Estado, que años atrás le habj'.a proporcionado t2_ 
do t:i.po de recursos y fac:i.lidades. Ahora, la maquinaria 
del Estado tenj'.a que velar también por el manteriimiento de 

las formas de control sobre el pueblo trabajador, estaba 
obligada a intentar detener la profundización de la crisis 
de sus propias mediaciones. Ello fué la razón principal 
de un conflicto que coadyuvó al despliegue de la cr:i.sis P2. 
11:tica. 

La crisis pol1:tica 

Como consecuencia de las grandes luchas estudiantiles-popu
lares de 1968, se hizo Visible una crisis pol1:t,ica que afe!::_ 

ta las bases mismas de las formas de dominación y de poder. 
A partir de ese año se reve16 que los procedimientos po11:
ticos y la ideo1091:a dominante, llamada de la Revolución M~ 
xicana, entraban ya en contradicci~n con 1as nuevas aspira
ciones de una sociedad en proceso de cambio. La falta de 
derechos democráticos, la intervención del Estado en la vida 
de las organizaciones sociales, las dispo,siciones, 'iegales 

.·restrictivas y la represión armada contra las movilizaciones 
independientes empezaron a ser repudiadas en forma maá:lva. 

Esta crisis po11:tica, que afecta a todas las clases y capas 
de la sociedad mexicana y, desde luego, al func:lonamiento 
del Estado, se entrelaza con la crisis de la estructura ec2. 
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n6mico-socia1 y =on ia crisis coyuntura1 de ~a ec6nom~a de 
una forma cada vez m4s visib1e. La burgues~a, como clase, 
fue marginada de la intervenci6n pol~tica abierta en las 
cuestiones de1 Estado. Las organizaciones patrona1es están 
sujetas a un régimen de paterna1ismo estatal y existen por 
1ey en su mayor parte. La actividad pol~tica abierta fue 
considerada como una actividad exclusiva de la burgues~a 
de1 Estado y aunque en muchos casos 1os fondos pdb1icos se 
convirtieron en capita1es privados y 1os funcionarios gu
bernamenta1es en grandes capita1istas, la burgues~a como 
c1ase se mantenra en sus empresas. 

El debilitamiento de los mecanismos ideol6gico-po1~ticos del 
Estado hac~a evidente la necesidad de modificaciones a fon
do y en este sentido a1gunos grupos de la burgues~a comen

zaron a p1antear de manera abierta la necesidad de su inte~ 
venci6n personal en 1a actividad po1~tica. E1 gobierno re~ 
1iz6 entonces algunas concesiones importantes en este terr~ 
no y accedieron a puestos en el gabinete y a gubernaturas de 
ios estados cierto ndmero de representantes directos de los 
grupos oligárquicos. En Nuevo Le6n, por ejemp1o, fue eleg~ 
do. gobernador Eduardo Elizondo, un conocido capitalista con 
nexos t=con6micos y po11:ticos con e1 "Grupo Monterrey". 

Sin embargo, 1a crisis coyuntura1 de la econom~a trajo como 
consecuencia agudas diferencias entre algunos grupos de 1a 
gran burgues~a y el gobierno, tanto en e1 terreno de la po
lítica como. en cuanto· a la po1~tica econ6mica. La Fracci6n 
de1 Norte exigi6, ante todo, una pol~tica de mano dura con
tra 1as movi1izaciones popu1ares y medidas extremas para 
contrarestar 1as acciones armadas de grupos· terroristas.· E1 

gobierno, s·in e1udir la represi6n, se ve~a en graves aprie-
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tos para general.izarl.a en forma indiscrimináda. · En el. te

rreno econdmico, el. gobierno se negd a impl.antar medidas 
ant.infiacionari.as que debil.i taran l.á capacidad econ.d'?ica. 
del. Estado: un conjunto importante de proyectos econd.mi-, 
cos de l.a gran burguesra no contaban con ei necesario apoyo 
del. Estado, pués éste prefirid impul.sar al.gunas inversiones 
como el. caso del. FONAFE y el. FONACOT • y aunque el. gob.ierno 
no cancel.d l.as enormes concesiones econdmicas al. gran capi
tal., l.as nuevas disposiciones no accedran total.mente a l.os 
recl.amos de l.a ol.igarqura. 

Los nuevos fendmenos en l.a organizacidn social. y pol.rtica 
de l.os trabajadores también introdujeron desajustes en l.a 
pol.rtica gubernamental. y exigencias de l.os grupos ol.ig&r-
quicos. El. sindical.ismo independiente, por ejempl.o, prod~ 
jo viol.entas reacciones de l.a gran burguesra y de l.a buro
cracia sindical. oficial.. Los confl.ictos universitarios 
han oril.l.ado a l.a gran burguesra a exigir l.a apl.icacidn de 
pol.rticas represivas para evitar procesos de democratizacidn 
efectiva en l.os centros de.estudio y. en al.gunos casos, han 
surgido universidades privadas para contrarrestar a l.as p~ 
bl.icas. · 

La participacidn de distintos grupos de l.a burguesra en l.a 
vida pol.rtica del. pars con posiciones propias y exigencias 
en ocasiones pl.anteadas en forma enérgica no es un fendmeno 

nuevo en el. para: l.o verdaderamente nuevo es que ahora se 
ha el.evado a un recl.amo cada vez mayor de al.gunos grupos de 
capital.istas para que se abra un espacio pol.rtico que per
mita su actuacidn. El. PRr, por su parte, intentd real.izar 
una maniobra creando un grupo empresarial. l.igado org4nica-, 
men·te a E!l.. y aunque el.l.o fue un anticipo de posibl.es cam
bios, no pasd de ser un intento l.imitado y dirigido a con-
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trarrestar 1a actividád po1rtica de1 "Grupo Monterrey". 

La gran burguesra, en 1a direcci6n de 1as organizacione.s 

de 1os empresarios, tiene 1a·posibiÍidad de encabezar a 
1os pequeños y medianos capita1istas, adn cuando sus int~ 

reses especrficos atenten contra 1a pequeña y mediana.em-:
presa. Asr, hemos visto c6mo una gran cantidad de comer
éiantes han acud.ido a 1os 11amados de 1os grupos o1igllrqu.!_ 
cos, uti1izando, inc1uso, e1 paro de protesta. 

La crisis po1rtica se expresa c1aramente en e1 deterioro 
de 1os partidos po1rticos e1ectora1es reconocidos. Ning:!:!_ 
no de 1os cuatro partidos que han tenido durante años re
gistro· 1ega1 está a1 margen de graves dificu1tades inter-
nas. Particu1armente, todo e1 sistema e1ectora1 está en 
crisis y se mantendrá en e11a a pesar de 1a reciente re
forma que no e1imina e1 contro1 de1 gobierno sobre 1a or
ganizaci6n y ca1ificaci6n de 1as e1ecciones. Para a1gunos 
grupos o1ig4rquicos no existe hoy ningdn partido po1rtico 
que 1os represente p1enamente. E1 PRr continda, no obsta~ 
te, atrayendo e1 apoyo de 1a mayor parte de 1a burguesra, 
pero en cond~ciones cada vez más inestab1es y conf1ictivas. 
E1 PAN, por su parte, no conserva sino·ia simpatra parcia1 
de1 "Grupo Monterrey". 

Existe, de esta forma, una contradicci6n entre e1 crecien

te poderro de 1os monopo1ios y 1a o1igarqura financiera, y 
1a fa1ta de desarro11o de sus organizaciones po1rticas pr~. 
pias. Por e11o, bien podrramos decir que 1as mediaciones 

esta·ta1es vigentes han empezado a s.er .infun.cion.a1es ante 
1os cambios ocurridos en 1a estructura socia1 y especia1-
mente en e1 poder de1 Estado, no se han formado nuevas. 
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Esta contradicci6n tender4 a reso1verse mediante 1a re
forma de1 PRI que muy probab1ernen.te ser4 1a verdadera 
reforma po1.1:tica1 con un sentido reaccionario, que e1 r~ 
gimen emprender& en 1os pr6xirnos años. 

E1 proceso hacia e1 capita1ismo rnonopo1ista de Estado en 
México parte, en primer 1ugar, de un desarro11o objetivo 
de 1a econorn.1:a, de 1a centra1izaci6n y concentraci6n de1 
capita1 y 1a producci6n, de 1a forrnaci6n de una o1igar
qu.1:a financiera y de 1os nexos entre esta capa.de 1a bur
gues.1:a y 1as empresas de capita1 estata1. Pero e1 crecie~ 
te poder de 1a. gran burgues.1:a no se basa s61o en 1as tende~ 
cias natura1es propias de1 capita1ismo, hacia 1a concentra~ 
cidn y 1a centra1izaci6n. Tiene también su base en 1a cre
ciente inf1uencia .de 1os monopo1ios y 1a. gran capita1 en 1as 
decisiones de1 Estado. De esta manera, e1 capita1ismo mono-
po1ista de Estado no es so1arnente un fen6rneno estructura1, 
sino· también superestructura1. A partir de 1os años sesenta 
y hasta e1 término de 1os setenta, este proceso se desenvo1-
vi6 a partir de un sistema de re1acidn o1ig4rquico-estata1 
basado en 1a negociaci6n, principa1mente en e1 p1ano de 1a 
po1.1:tica econ6rnica de1 Estado, donde 1a burocracia pon.1:a en 
juego e1 peso econ6mico de1 capita1isrno de Estado. De acue~ 
do con esto, e1 forta1ecirniento de 1os monopo1ios no se hac.1:a 
a costa de1 desp1azamiento de 1o que podernos 11arnar 1a buro
cracia po1.1:tica tradiciona1 que se mantuvo durante décadas 
a1 frente de1 Estado. 

Pero ahora, 1as condiciones han cambiado; bajo distintas fo!:_ 

mas se produce una reestructuraci6n de 1a burocracia po1.1:ti
ca y se impu1sa desde e1 gobierno, 1a fusi6n de 1os·rnonopo1ios 
con e1 aparato estata1. La superestructura ha empezado a 
cambi.ar y se inicia, por tanto, 1a segunda etapa de1 proce-
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'" _, 
so hac1.a el. cap:i.tal.1.smo monopol.:i.sta de Estado.'. Es· el. mi:>...; 

mento. tamb:i.~n. en que l.as fracc1.ones poJ.j'.t:i.cas de 'i~ b.~;gu~ · 
sj'.a adqu:i.rir4n ab1.ertament.e su verdadero perf:i.l. y l.as .for--

mas orglln:i.cas de 1.ntervenc:t.en de l.a gran burguesj'.a en .. e]. 

Estado ser.an desarrol.~adas pl.enamente. 

.·,,.:.,;. 

: ...... ,, 

·._,-



C A P I T U L O III 

LA FRACCION DEL NORTE 

En ·nuestro pa~s existe una enorme dificul. tad para. ·obtener. 
informaci6n que permita adentrarse en el. estudio de l.a 

el.ase dominante. Sin embargo, existe una fracci6n de l.a 
gran burgues~a, que por tener frecuentemente posiciones 
pQbl.icas enfrentadas al. gobierno y una mayor definici6n, 
es mucho m&s visibl.e. Incl.uso, es sobre l.a Qnica que en
contramos al.gunos an4l.isis m4s acabados que aportan val.i2 
sa informaci6n.!I 

Se trata de l.a Fracci6n del. Norte, que en nuestra opini6n, 
est4 compuesta por el. grupo financiero del. Estado de Nuevo 
Leon, l.l..amado comunrnente "Grupo Monterrey", y por 1os gr~
pos granburgueses de Puebl.a, Sal.til.l.o, Guadal.ajara y el. n2 
roeste del. pa~s. Hemos optado por l.l.amarl.e as~, debido a 
que. su n1lcl.eo dirigente l.o integra el. cl.an de l.os Garza.-Sada 
y a que su origen hist6rico y su proyecto pol.~tico. se desa~ 
rrol.l.an principal.mente en el. norte de l.a Repdbl.ica. 

Uno de l.os el.amentos que han facil.itado el. estudio de esta 

fracci6n es l.a vieja trayectoria que posee el. "Grupo Mont~. 
rrey", que en cierta forma se puede considerar como el. eje 
que l.a ha configurado. No se trata, pues, de una fracci6n 
burguesa nacida apenas al. cal.ar del. acel.erado proceso de 

industrial.izaci6n que vivi6 México en l.as décadas de l.os 
cuarenta a l.os sesenta, sino que l.os progenitores de quie-

Entre e11os, podemos rRencionar: "Monterrey, un viSta.zo a 
sus entrañas" de M&ximo de Le6n: El. Grupo Industrial. Mon 
terrey, de Enrique Contreras Méndez, tesis ENE, "Y si l.os 
campesinos se extinguen ..... ", de Roger Bart~a-
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nes 1a encabezan datan de fina1es de1 sig1o pasado: he-

cho que por s~ so1o 1e da su propia historia. 

Aunque e1 ndc1eo dirigente de 1a Fraccidn de1 Norte se 
conformd desde f ina1es de1 sig1o pasado y principios de 
dste, ta1 como 1a podemos estudiar hoy, no surge con'l.os 
financieros regiomontanos, sino se va formando a travdá 
de muchos años de coincidencias po1~ticas y, en ocasiones 
de re1aciones econ6micas que se basan, en parte, en prop~ 
sitos comunes. Todo esto quiere decir que durante muchos 
años esta fracci6n de 1a gran burgues~a se conform6 casi: 
exc1usivamente con e1 "Grupo Monterrey". Pero a partir 
de un determinado momento de su desarro11o y de 1a agudi
zaci6n de 1a crisis po1~tica de1 pa~s, a1rededor de 1a cua1 
se debaten diversas so1uciones burguesas, e1 c1an de 1os 
Garza~Sada 1ogrd afianzar sus re1aciones po1~ticas de a1ia~ 
za con otros grupos de 1a. gran burgues~a,con 1os cua1es ve
n~a teniendo coincidencias fundamenta1mente po1~ticas. Ta-
1es son 1os casos de 1os agricu1tores de1 noroeste, de 1os 
industria1es y grandes comerciantes de Pueb1a y de ciertos 
grupos de 1a burgues~a de Ja1isco, ademas de1 conocido Gr~ 
po Industria1 Sa1ti11o (GIS). Es, por tanto, e1 "Grupo 
Monterrey" e1 que 1e da cuerpo y, en gran medida proyecto, 
a esta fracci6n de 1a gran burgues~a. 

La Fracci6n de1 Norte tiene como caracter~sticas genera1es 

su hetérogeneidad econdmica y su gran unidad po1~tica a1r~ 
dedor.de un proyecto naciona1 impu1sado durante muchos años 
por 1os o1igarcas regiomontanos. A1 mismo tiempo, se sing~ 
1ariza por su inf1uencia de masas, no s61o en Monterrey.si
no en otros 1ugares de1 pa~s. en donde se ha enfrentado a-
biertamente a otras fuerzas y a1 gobierno. "La vocacidn de 



65 

hegemonj'.a. ·que sin duda tiene esta fracé::il5n burguesa -eacrl:_ 
be ·el marxista mexicano Roger Bartra.:. encarna· ·de· manera to.!_ 
ca en la imagen del burgu~s ultrarreaccionario y antedemo
cr4tico"V 

Entre los diversos grupos burgueses que conforman lo que 11~ 
roamos la Fraccil5n del Norte existen diferencias muy grandes 
respecto a ·sus.orj'.genes. El "Grupo Monterrey" se desarrolll5 
a partir de la Cervecerj'.a Cuauhtémoc y de ~n capital finan-
ciero .propio que surgil5 de la industria. La gran burgueaj'.a 
poblana arranca, en buena parte, de J.a agricultura y la in
dustria textil., mientras que el. Grupo Industrial. Saltil.J.o 
se basl5 en la rama del metal y no desarroll.6 capacidad fi-
nanciera propia de consideraci6n. Por su parte, los agri-
cultores del noroeste est4n ligados a la produccidn agrj'.co
la, en buena medida de exportaci6n a J.os Estados Unidos, y 
al comercio de maquinaria y otros productos para la activl:_ 
dad agropecuaria. La gran burguesra de Jalisco es de orr
gen agrario y comercial, y tambi~n surgil5 de una industria 
primitiva. Las relaciones econdmicas entre estos grupos no 
son muy grandes, pues cada uno por separado crel5 sus meca
nismos de financiamiento o se ligd al. sistema bancario del 
centro del. paj'.s, segttn el. caso. Las ramas de produccil5n 
son tambi~n diferentes, y sdlo en el caso del. "Grupo'Monte

rrey" y el. GIS se puede hablar de cierta similitud en cuan
to .al tipo de actividad econdmica. 

Su proyecto nacional. es obra,; en primer l~gar, del "Grupo 
Monterrey" que, como veremos, desarroJ.115 una opcic5n propia 

~ Roger Bartra, Y si los campesinos se extinguen; •• , Hi.!!_ 
toria y Sociedad No. 8, M@xico. 
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en·l.os terrenos si.ndi.cal., educati.vo, en l.os medi.os de co
muni.caci.dn, etc ~ , mi.en tras que en mucha menor medi.da .. l.os · · 
otros grupos i.mpul.saron inici.ati.vas en estos rengl.ones. 
La persi.stenci.a en una el.ara defini.ci6n pol.~tica l.e corre~ 
ponde al. cl.an de l.os Garza-Sada, mi.entras l.os dem4s sdl.o 
en l.os dl.ti.mos años se han adherido a posici.ones netamente 
propias, sobre todo al.rededor de l.a oposi.ci6n burguesá a 
l.a pol.~ti.ca de Lui.s Echeverr~a, durante el. sexeni.o 1970~76. 
En el. ca.so de l.a. gran burguesS:a pobl.ana, caracteri.zada como 

l.os dem4s. grupos, por su anticomunismo mi.l.itante, son rel.e
vantes sus posiciones al.ternativas en numerosos confl.i.ctos 
estatal.es, en l.os.que en el. centro estuvi.eron l.a l.ucha por 

el. predomini.o en el. gobi.erno l.ocal. y el. control. sobre l.a 
Universidad. Si.n embargo, este grupo granburgull!s no desa
rrol.16 sufi.ci.entemente posici.ones pol.S:ti.cas que se tradu
jeran en l.o que podemos l.l.amar un proyecto nacional. propi.o. 
Esta situaci6n cambi.6 a partir de sus estrechas l.igas con 
l.os Garza-Sada de Monterrey. 

La i.nfl.uencia de masas que ha desarrol.l.ado esta fracci6n 
tiene tambill!n su principal. asiento en Monterrey, aunque en 
Puebl.a ha demostrado tener capacidad para real.i.zar movi.l.i-· 
zaci.ones de consideracidn. Mientras que,·en otras partes 
del. paS:s, l.a conducta del.os.grupos de esta fracci.6n fue 
tradi.cional.mente l.a de apoyar al. PRI y tratar de presionar 
a ese partido para i.nfl.ui.r en l.a pol.~ti.ca, y parti.cul.armen
te en l.as el.ecciones, en Monterrey, ademAs de observar esta 
pol.~ti.ca, el. cl.an de l.os Garza-Sada aprendi6 a actuar tam-,. 

bién a travll!s del. Partido de Acci6n Naci.onal., al.. grado de 
que adn en J.a actual.idad se propone l.ograr el. cont.rol. de. 

este partido a nivel. naci.onal.. 
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Todo lo anterior no quiere decir que esta fracci6n se ca
ract7rice por su oposici6n polrtica siste~ática y total 
a1 gobie~no. Por el contrario, en muchas ocasion~s ha s~· 

do precisamente la alianza con el bloque gobernante lo que 
le ha permitido impulsar su fuerza. Lo que ha ocurrido e·s· 

que la Fracci6n del Norte se relaciona con el Estadó desde 
una posici6n de mayor independencia y con un sentido polr
tico más nrtido, pues a pesar de sus frecuentes coinciden
cias con el. gobierno, mantiene firmemente el conjunto de 

su proyecto nacional. 

Como veremos m4s ade1ante, sus posiciones respecto a prob1~ 

mas de gran trascendencia nacional son claras, t~nto en e1 

terreno de la intervenci6n y el papel del Estado en la eco
nom~a, como en el asunto agrario; en 1os problemas educati

vos como de polrtica internacional; en el aspecto sindical 
como en cuanto al papel de los 6rganos represivos del Esta
do, etcétera. Se puede decir que no existe problema nacio
nal imp?rtante en el que de alguna manera no hayan interve
nido los integrantes de esta fracci6n, o al menos externado 
sus opiniones, más claramente que los dirigentes de otras 
frac.cienes de la gran burguesra. 

Desde los años veinte, el. "Grupo Monterrey" se propuso ac
tuar en el terreno de la agrupaci6n de la burguesra y enca
bez6 al sector de capitalistas que form6 la Confederaci6n 
Patronal de la Repdblica Mexicana. El control sobre esta 
organizaci6n le permiti6 ampliar sus relaciones polrtica.s 
y difundir su ideologra entre empresarios de diversos luga
res del pa~s. Esta organízaci~n, como veremos en su momen
to, ha jugado un papel relevante en la politizaci6n empre
sarial y como centro de presi6n sobre el gobierno. 

·. 
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La de~cripcidn de estos rasgos general.es de J.a Fraccidn 
de J.· NÓrte, no nos puede J.J.evar a considerar que .J.a gran .. 

b~guesi:a que J.a integra se une al.rededor del. "Grupo Mo!!_ 
terrey" o de su proyectó, que no deja de ser generai. Por 
el. contrario, como toda burguesi:a ésta se reconoce y se 
une a partir del. Estado. Lo que sucede es que esta frac
ci6n no forma parte del. bl.oque gobernante, es decir, de 
J.as fracciones de J.a el.ase dominante que tienen en sus m~ 
nos directamente el. poder del. Estado y que; por tanto, 
adem4s de participar en J.a dominaci6n social. general., ta!!l 
bién gobiernan. Esta dl.tima caracteri:stica de J.a Fracci6n 
del. Norte es J.a causa que expl.ica muchas de sus acciones y 
divergencias con el. gobierno en probl.emas de importancia 

nacional.. La oposici6n poJ.t:tica que ha real.izado en morne!!_ 
tos determinados, expresa diferencias real.es que surgen e!!. 
tre fracciones de una misma el.ase social., todas el.J.as int~ 
resadas en el. mantenimiento del. 6rden burgués. Todo J.o 
cual., no quiere decir que se trate de contradicciones de 
poca importancia. 

Estudiaremos J.a Fracci6n del. Norte poniendo en un primer 

pJ.ano a J.o que consideramos su n11cJ.eo dirigente principal.," 
es decir, e1. "Grupo Monterrey". Las razones son rel.ativa

mente simpl.es: este grupo es el. de mayor poder econ6mico, 
el. que tiene bajo su control. dos importantes socieda.des f!.. 
nancieras; asume, además, una actividad pol.t:tica m4s dest!!_ 
cada y de él. forman parte J.os dirigentes poJ._t:ticos princi
pal.es que con sus intervenciones agitan no s6J.o a J.os dem4s 
grupos de esta fracci6n sino también a otros sectores de J.a 

. ·, . 
. burg\lest:a y de J.a pequeña bur_guest:a. EJ. "Grupo Monterrey", 
como hemos afirmado, es el. que tiene el. ·mérito de haber in
tegrado esta fracci6n m4s aJ.J.á de su radio de infl.uencia 
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econ6mica directa. Ti.ene,. adem4s, pecu1:i.ar.idadea·· muy .. im::
portantes que 1e conceden g·.;.an unidad interna y f:.:S:i::.:i:-ea di.· 
cisi6n. 

Es verdaderamente asombroso observar. l.a· expansi6n: de este 
grupo, que actt1a en el. terreno financiero, .:Í.ndustria1, c~ 
mercial. y de servicios con fuerza creciente. Pero 1o es 
at1n más ver como en manos de padres, hijos, primos, sobr.!_ 

nos, etcétera, de 1a gran famil.ia Garza-sada, con sus di
versas ramificaciones, está el control absol.uto de una e-. 
norme cantidad de poderosas empresas que conforman .varios 
consorcios. Todos ell.os grandes industriales: muchos, ve~ 
daderos potentados financieros; varios, importantes comer

ciantes: y al.gunos, además, con una activa participaci~n 
po1j'.tica. 

Existen dificu1tades para conocer con precisi6n cuá1 es .1a 
forma organizativa de sus consorcios: c6mo fue que ta1 em
presa o tal grupo industrial qued6 en manos de ésta Ó aqu_i 
1la rama fami1iar y cu~1 de e11as es l.a de mayor peso eco
n6mico; cu~les son sus pro~~~tos de expansi6n y a cuanto 
asciende e1 cap:i.ta1 total de1 grupo; cuál es el consejo de 
administraci6n de cada una de l.as tantas empresas que posee 
asj'. como cu~nto es el capital de cada persona que 1o compo
ne o al menos de los principal.es acc:i.onistas, etcétera. P~ 

ro lo que cada dj'.a resulta más claro es que este grupo acr~ 
cienta rápidamente su poder econ6mico y que, por 1o mismo, 
aspira con gran vehemencia a tener un peso decis:i.vo a11j'. 
donde en este pa~s, de tan escasa democracia, se resue1ve 

el camino econ6mico y pol.j'.tico por el cual transita l.a na
ci6n entera. 
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Toda'1a historia de este grupo, asj'. como su actuaci6ri de 

ios d1timos años, 1o han ubicado, con justeza, dentro de 
ias posiciones m4s reaccionarias y retr6gradas tanto en 
ia esfera propiamente po1rtica, como en 1os aspectos de 
ia propiedad, 1a distribuci6n de1 ingreso, etc~tera. 

En qui! cons,isten ias concepciones po1rticas de este "bu~ 
gués u1trarreaccionario y antidemocrático" y c6mo se man!_ 
fiestan frente a 1os mtls diversos conf1ictos y aconteci-
mientos socia1es, 1o iremos tratando a 1o 1argo de este 
caprtu1o; pero io que saita a 1a vista es que en 1a exi~ 
tencia de ia fracci6n burguesa encabezada por e1 "Grupo 
M~nterrey", y que nosotros denomiriarnos Fracci6n de1 Norte, 

se encuentra una de 1as rarees más importantes de 1a ten
dencia po1rtica represiva, autoritaria y desp6tica que 
tanto daño ha hecho ai pars, particuiarmente a1 movimien
to obrero y a 1os sectores que han intentado impu1sar i~ 
1ucha por transformaciones po1rticas y econ6micas para M~ 
xico. 
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1. La Cervecer~a Cuauhtémoc, 

ínicio de un gran emporio. 

Como ya io señalamos para estudiar ia Fracci6n de1 Norte 

tenemos que remontarnos a 1os d1timos años de1. siglo XIX 
y principios de1 XX, es decir, a la ápoca de1 P.orfiriato. 

El origen y primer impulso de aquei capital comercial que 
incursion6 en ia industria se remonta ai per~odo en que 

M~xico vivi6 un desarro11o capitalista que se fincaba p~~ 
mordialmente en la idea de que ·~a vincu1aci6n de la naci6n 
con el exterior hab~a de producir ios impulsos básicos p~ 
ra poneria en el camino del progreso" Y. Junto a esta 
idea centrai, el Estado se enfi16 hacia la creaci6n de 
una infraestructura de grandes dimensiones para ia ~poca 
a ia exp1otaci6n de algunos de los más importantes recu~ 
sos natura1es del pa~s y a la imp1antaci6n de reformas 
encaminadas a proteger y estimu1ar a los escasos capita
les nacionales, pero,sobre todo,para atraer capitales de 

fuera. Estas medidas propiciaron ia importante expansi6n 
industrial que se produjo en aquellos años. 

En ia !11tima dácada del siglo pasado, importantes comer
ciantes y terratenientes de1 norte de ia Repdb1ica, en 
uni6n de a1gunos industriales extranjeros, crearon en 
.Monterrey varias empresas que a11n en ia actuali.dad figu
ran entre 1as de mayor importancia en ei pa~s. 

Independientemente de que más adelante trataramos de es
tudiar todas ias empresas que conforman el gran poder ec~ 

y Sergio de ia Peña, La Formaci6n del capitalismo en M~
xico. Ed. Sig1o XXI, México, 1975, p. 163. 
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. ·.. . 

nc5mico del. "Grupo Monterrey", nos parece importante ver,_ 

aunque sea sucintamente, el. origen-.de J.as ~s impor'tantes 

y mostrar el. asombroso y aceJ.erado proceso de construc
cic5n del. inmenso poder econ6mico que posee este grupo. 

Parecen muy el.ocuentes J.os datos que proporciona Máximo 
de Le6n Garza, en su J.ibro Monterrey, un vistazo a s'us 
entrañas. Por él. sabemos que en J.890 J.a Cervecer~a 
cuauhtémoc fue fundada por Isaac Garza, Francisco G. Sa
da, José A:.. Muguerza y el. al.amán Joseph M.Shneider. Esta 
empresa, que vino a ser J.a primera fábrica productora de 
cerveza en México, se inici6 con un capital. de J.50,000.00 
pesos, y ten~a sol.amente 70 operarios y dos empJ.eados ad
ministrativos. Para J.903 el. ndmero de obreros era de 700 
y contaba con 46 empJ.eados. 

La Cervecer~a Cuauhtémoc tuvo un impresionante desarrol.J.o 
desde sus primeros años de vida. La introducci6n del. fe
rrocarril. en Monterrey fué, sin duda, un importante res
pal.do para l.a naciente industria de esta ciudad que empe
zc5 a traspasar l.os J.~mites regional.es. 

La empresa fundada por Isaac Garza di6 J.ugar al. surgimie~ 
to de otras importantes industrias, entre el.J.as una fábr~ 
ca de mal.ta y, en J.909, J.a Vidriera de Monterrey, S.A.; 
l.a primera para producir materia prima necesaria para l.a 
fabricaci6n de cerveza y l.a segunda para sustituir J.a i!!!_ 
portaci6n de·botel.J.as. 
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En 1os años treinta surgieron: Vidriera M~xico (1934) • F~ 
bricas Monterrey, Empaques de Cart6n Titán, Cristaier~a 
S.A. y Vidrio P1ano ( 1936) . En 1os años cuarenta se ·fun
daron Hoja1ata y Lámina (1942) que surgi6 de1 departamento 
de art~cu1os de 1á,;.ina de FAMOSA y s.e con.virti6 en 1a em
presa meta1t1rgica privada más importante de1 paj'.s, Crista-
1es Mexicanos (1940), Vidriera Los Reyes (194'4), Fabricaci6n 
de Máquinas (1943) que se encarga de 1a producci6n de ma
quinaria para 1a industria de1 vidrio, cubre, segt1n datos 
de 1967, e1 95% de1 mercado naciona1 y tiene importantes 
exportaciones. 

Las necesidades crecientes de 1a Cervecerj'.a Cuauhtémoc y 
1as condiciones ventajosas de una empresa con a1tas cuotas 
de ganancia, crearon posibi1idades para una gran expansi6n 

industria1. De 1a e1aboraci6n de 1a cerveza se pas6 a1 
cart6n, 1a 1ámina y e1 vidrio; éstos han sido --junto a 
1a qu~mica, a partir de 1os años cincuenta-- 1os campos 
en 1os que se finca e1 desarr611o industria1 de1 "Grupo 
Monterrey". 

Las empresas de1 acero y 1a quj'.mica, asj'. como 1a constru=._ 

ci6n de maquinaria, en mano" de este grupo, son testimonio 
de un caso poco cx:im:1n en que de 1a industria 1igera se 11ega 
a1 ámbito de 1os sectores más avanzados de 1a economj'.a, 
que requieren de una tecno1ogj'.a moderna y son expresi6n 
de un importante grado de desarro11o econ6mico. La side
rdrgia y 1a qu~mica constituyen hoy industrias' estratégi
cas de grandes efectos mu1tip1icadores en e1 conjunto de 
1a economj'.a_ y todo e11o partió de una fábrica de cerve-
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za.cuya primera tarea fue imponerse en el. mercado eón un 
producto nuevo, despiazando otras bebidas de centenaria 

tradici6n en nuestro pars. 

El. grupo cuenta también con varias empresas comercial.es 
tal.es como Proveedora del. Hogar, S.A.i Supermercados, s. 
A. y l.a enorrn: cadena Aurrer'a - Suburbia - VIPS, todas 
el.l.as l.igadas también en forma directa a l.as principal.es 
~ndustrias a l.as que di6 origen l.a Cervecerra Cuauhtémoc. 

A l.a par de l.a fundaci6n de l.a "industria madre" se for

m6 en l.890, el. Banco de Nuevo Le6n, S.A., instituci6n 
pl.enarnente l.igada a 1a Cervecerra. "En l.os años 30 y 

subsiguientes -escribe Máximo de Le6n- cuando el. sistema 
bancario al.canz6 un gran desarrol.1o en todo el pars, fu!!_ 
daro~ una serie de bancos y financieras estrechamente v~E,_ 

cul.ados o pertenecientes de manera pl.ena al. Grupo. Tal.es 
fueron los casos del Banco Industrial. de Monterrey, S.A., 
en 1940, Cr~dito de Monterrey en l.959. Se fundaron ade
más, dos organizaciones auxil.iares·de crédito, a saber: 
Al.macenes y Sil.os, S.A. en l.940 y Almacenes del. Norte, S. 
A. en 1955". Y 

El "Grupo Monterrey" se desarrol1a, pues, de acuerdo al 

rnodel.o en el que a partir de la industria se crea el sis
tema financiero. Como grupo industrial., crea asr sus pr~ 
píos bancos para captar dinero y convertirl.o en capital. 
productivo, diferenciándose del. proceso que se di6 en otras 
partes d.el. pars, fundamental.mente en l.a zona metropol.itana 
de l.a ciudad de México en l.as que el. sistema bancario 

!/ Máximo de Le6n Garza, Monterrey, un vistazo a sus entra
~, Monterrey, M-exico, P. 60. 
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ya estab1ecido, orientado inicialmente a las actividades 

comercia1es impu1s6 el desarro11o industria1. 

At1n en 1a actualidad es reducido el ntimero de grupos in-' 

dustriales que tienen sus propias instituciones financie
ras. 2/ El hecho de que este grupo sj'. 1as tenga, ha sido 
sin duda uno de 1os e1ementos fundamentales que 1e ha .dado 
una posici6n de importante autonom~a econ6mica, y por 1o 
mismo, de independencia po1j'.tica, tanto del Estado como de 
otras fracciones de la burgues~a. 

Está c.laro, que e1."Grupo Monterrey"no es l.a dirección de 

una fracci6n burguesa nacida a1 abrigo de1 actua1 Estado, 
no es parte integrante de la que antaño fuera una burgue

sra Fevolucionaria y que a través de una viol.enta lucha 

homogeniz6 su poder y moderniz6 e1 Estado poniéndo1o acor-
_ de con 1a nueva situaci6n de1 desarro11o capita1ista. 

5/ SegGn 1os datos que nos prúpórcionan los investigadores 
- Sa1vador Cordero y Rafae1 Santj'.n: "1os grandes grupos 
tienen un nGmero importante de bancos y finan~ieras .Y ase
guradoras (47) en comparaci6n con los grupos medianos que 
s61o tienen 9. Pero esas 47 instituciones pertenecen a 14 
de .l.os 50 grandes grupos. Y las 9 instituciones de 1os gru 
pos medianos pertenecen a 6 de e11os. En otras palabras, -
que e1 35% de los grandes grupos cuenta con operaciones 
financieras mientras que so1arnente 1as tienen e1 7.4% de 1os 
grupos medianos. Y s61o e1 15.25% (20 grupos) de los 131 
tienen empresas dentro de esta actividad", p.18. Ahora bien, 
de entre esos 50 grandes grupos, clasificados as~ por tener 
un va1or bruto de su producci6n que va entre los 101 a 1os 
500 mi11ones anua1es (datos de 1975) • se encuentran 1os 4 
grupos industriales que conforman e1 "Grupo Monterrey" y 
por lo. menos dos de e11os son de 1os 14 que poseen· sistema 
financiero. 
Los Gru os Industria1es, una nueva or anizac~~n en M~xico, 
Cua ernos e CES, E Colegio e M x co, No. 2 
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Se .:!:rata. dE. un grupo burgu4!s (como tamb1.4!ri 10 señala R. 
Bartra) que ha conoc1.do d1.st1.ntas formas de Estado, 10 que 
aunado a su re1at1.va autonom:l'.a econ6mica, le ha perm1.ti
do no tener una identificaci6n con e1 actual r~g1.men ~ ·· 10· 
que no imp11.ca en absoluto, dada la propia naturaleza del 
Estado en nuestro pa:l'.s, que este grupo no haya tenido las 
mejores cond1.ciones estructura1es para un desarro11o eco
n6m1.co de_ gran envergardura en 1os años que han transcu
rr1.do desde el .:nv:>vim1.ento revo1ucionaro de 1910 - 1917 
hasta .nuestros d:l'.as. 

Dado que una constante de este grupo han sido sus posicio
nes.· independientes frente a la ideo1og:l'.a estatal, entrando 

en mrt1tip1es ocasiones en franco choque con e1 gobierno, 
no ha logrado una gran influencia en el poder po1:1'.tico del 
pa:l'.s, aunque, como ya dec:l'.amos, s:I'. ha podido crear una te!!_ 
dencia que se ha puesto de manifiesto en los momentos más 
41g1.dos de la lucha po1:1'.tica. 

De acuerdo con los datos que proporciona el citado 1ibro 
de Máximo de Le6n, este grupo apoy6 al r~gimen porfirista 
durante la crisis revo1ucionaria de 1910. Posteriormente 
ante la incertidumbre dél cu41 ser:l'.a fine1.1mente el resu1ta

do de tan gigantesco y cruento movimiento revo1ucionario, 
di6 su apoyo a Victoriano Huerta, 10 que más tarde 1e co~ 
_t6 la requisici6n de la Cervecer:l'.a por los constituciona1i~ 
tas y el exilio de los principales jefes de la familia Gar.za 
Sada. 

En 1929, el grupo encabez6 1a formaci6n de COPARMEX_, para 
oponerla a1 modelo de organizaci6n patronal de1 Estado y 
combat1.r las demandas obreras que planteaban una __ nueva 1e

g is1aci6n 1abora1. 
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En 1os afias de 1as reformas estructura1es rea1izadas dura~ 
te el. gobierno de1 genera1 C.!lrdenas, éi "Grupo Monterrey" 
puso de manifiesto una vez m.!ls su verdadera natura1eza. En 
esta 6casi6n, rea1iz6 actos de agudo ei-:.-frentamiento, con 
e1 fin de frenar aque11as reformas, que nunca perdieron su 
car.!lcter capita1ista, pero que por ser simpJ.emente demácr~ 
ticas, enervaron a 1os dirigentes de 1a Fracci6n de1 Norte. 

Quién vivi6 esos afias, no o1vida aOn aqueJ.1a.masiva mani
festaci6n del. 5 de febrero de 1936, que hizo que el. Presi
dente C.!lrdenas fuera a J.a ciudad de Monterrey a tranquil.i
zar a 1os aJ.taneros empresarios de aqueJ.1a regi6n, compro
met~endose a que el. gobierno federal. no permitir.1'.a, de nin
guna manera, que 1as acciones que entonces 11evaban a cabo 
importantes sectores de 1a ciase obrera, traspasaran J.os 
J..1'.mites que_ é1 mismo 1es pon.1'.a •· 

"Por cuanto a1 comunismo; afirm.:S el genera1 C4rdenas, pue-
den estaJ; tranquil.os, ya que nada- de eso hay ••• " No obstan 
te, e1 grupo tom6 sus propias precauciones para J.o cual. 
cre6 J.a organizaci6n anti-comunista 'Acci6n C.1'.vica Nacio-

na1ista" 1a que tiene en su negro historial. e1 asesinato de 
varios dirigentes obreros. 

Todav.1'.a,recientemente,1a revista empresaria1 regiomontana 
"Actividad" hab1a de aqueJ.J.os afias con el. J.enguaje que J.os 
caracteriza, advirtiendo que entonces "1a demagogia comu
nista amenazaba destruir J.as instituciones poJ..1'.ticas y ao
cia1es de nuestro pa.1'.s". Y, no sin un deje de cierto org:!:_ 
J.J.o, 1a revista agrega: "Don Luis (G.Sada) fué el. primero 
que particip6 en cuanto a responsabi1idad y peJ.igro signi
ficaba¡ se constituy6 en e1 eje de1 movimiento anticomuni~ 
ta, que cu1min6 con 1a gran manifestaci6n pdbJ.ica •••• efe~ 
tuada en esta ciudad, el. 5 de febrero de 1936, donde cono!:_ 
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rrieron m:!s de 70,000 personas." ·ij 

Si bién en J.as décadas posteriores e1 "Grupo Monterrey 
no tuvo grandes motivos para rea1izar acciones tan vicie~ 
tas como fueron J.os cierres genera1es de mt11_tip1es empre
sas y 1as provocadoras manifestaciones pt1b1icas que J.1e
varon a cabo en el. per~odo cardenista, lo cierto.es que 
todas e1J.as no son pr:!cticas po1rticas que e1 grupo haya 

abandonado, como 1o demuestran 1os actos contra e1 1ibro 
de texto gratuito, entre otros. 

Muchos acontecimíentos de los años treinta, parecieran 
referirse a 1a década de 1os setenta. Hoy, son 1os desee!!_ 
dientes de Luis G. Sada 1os que forman un "eje de1 movimie!!_ 
to· anticomunista", los que financ~an organizaciones gemelas 
a l.a "Asociaci6n C.:!vica Nacional.ista", tal.es como 1a CRAC 

. (Cruzada Regional. Anticomunista),son también 1os que se opo
nen de forma sistem'.l'.tica a cua1quier avance rea1mente democrá

tico en e1 pars, 1o.s que a pesar de seguir siendo amp1ia
mente beneficiados por e1 sistema econ6mico y poJ.rtico im
perante, contindan sin comprender p1enamente a su Estado y 
e1 nuevo pape1 que éste cump1e con e1 desarro11o actua1 de1 
capital.ismo mexicano, y son, por supuesto, también, los que· 
para oponerse a este proceso y seguir asegurando el m4ximo 
de ganancias sin traba alguna, crean nuevas organizaciones 
patrona1es y buscan apoderarse de 1as ya existentes, amp1ia!!_ 

do asr su inf1uencia entre otros sectores de 1a burguesra, 
muchos de J.os cua1es son parte de 1a Fracci6n del. Norte. 

~/Revista Actividad, Monterrey, N.L., 1974. 
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El Poder del Grupo Monterrey. 

cualquier análisis de las fracciones polrticas burgués~s 
adolecerra de grandes deficiencias si no se abarca la 
fuerza econdmica que las sustenta, pues, como señala Marx,' 
la burguesra aaemás de contar con el respaldo del aparato 
del Estado (entendido éste como el representante de los i~ 
tereses hist6ricos y concretos de esa clase en su.conjun

to) tiene el. "poder del. dinero" Esto adquiere mayor 1.mpoE_ 

tancia en pa~ses como México, en los que la fa1ta de una 

amplia libertad polrtica, que si bien afecta principalmente 
a la clase obrera y a todo el pueblo trabajador, limita la 
intervensi6n polrtica de la clase capitalista. De ahr que, 
a diferencia de la burguesra de otros parses capitalistas, 
la nexicana no se asocia directamente en partidos po1~ticos, 

sino fundamentalmente en grupos industrial.es y financieros, 

y en las c~maras creadas por el Estado. 7./ 

La Fracci6n del Norte ha dado muestras de comprender los 
l~rnites y r1.esgos de una actuaci6n polrtica soterrada, como 

la que el régimen polrtico mexicano ha impuesto a los empr~ 
sarios. Por ello, utiliza su influencia econ6mica para co~ 

7./ Existen adem~s otro tipo de organizaciones patronales de 
car~cter local, que agrupan empresarios por fraccionamien 
to industrial, municipio, de1egací6n, etcétera, y, por sll 
puesto, los sindicatos de capitalistas agrupados en la -
COPARMEX. Los primeros tienen fines bastante delimitados 
y se circunscriben a su ámbito territorial, mientras que 
los segundos no han pasado adn de un n1lmero relativamen
te pequeño de afiliados, que no supera a los 20,000. 



so 

quistar una intervensidn pt1bl.ica en l.a vidá pol.1tica~ No 
hay duda de que en el. caso de l.a burgues1a, l.a inf1uencia 
pol.1tica, incl.uso a trav~s de partidos, puede tener en l.a 
fuerza econ6mica una de sus principal.es bases de sustent~ 
ci6n. 

Si bien el. origen del. capital. del. "Grupo Monterrey" se re
monta al. porfiriato, y eso ha tenido sus impl.icaciones 
econdmicas y pol.1ticas, l.o cierto es que su verdadera con
sol.idacidn y mayor crecimiento se producen en l.os años de 
l.a industrial.izacidn, a partir de l.as reformas de l.a segu~ 
da mitad de l.os años 30. Es interesante observar c6mo l.os 
dos sexenios en que este grupo tuvo mayores, o al. menos 
más visibl.es, confl.ictos de orden pol.1tico con l.a burocra
cia estatal, fueron a su vez años de enorme beneficio eco-
ndmico para sus empresas. As1, fue precisanente, durante el. 
gobierno del. general. Cárdenas, cuando sus principal.es negocios 
el.evaron su proyecci6n; es el. caso del. desarrol.lo del empo
rio vidriero de Monterrey, que pasd de tener una fábrica en 
esa ciudad, a construir otras cuatro empresas que hoy figu
ran entre l.as 300 más importantes del. pa1s, justamente du
rante el. sexenio l.934-40. De manera símil.ar, durante l.os 
años del sexenio de Luis Echeverr1a, l.os confl.ictos pol.1t~ 
cos entre el. "Grupo Monterrey"y el. gobierno, tampoco impi
dieron una expansidn acel.erada de las empresas propiedad 
de l.os integrantes del. "Grupo Monterrey". 561.o para poner 

al.gunos ejemplos, en el. ramo del. vidrio en l.971, Vidrio Pla
no oh.tuvo util.idades que apenas representaban el 6% sobre 
su capital. social., pero para l.976 ese porcentaje se el.ev6' 
a 22.5%. La Vidriera Los Reyes ten1a en l.971 el. 1.5% de 
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uti1idad sobre el. capital. socia1 y en l.976 el. .21.6%• Vi
driera México pas(5 de1 13. 2% en 1971·, a1 26. 9% en· 1976·.~ 

E1 caso de CYDSA es ampl.iamente il.ustrativo a este respeE_ 
to; mientras en 1971 obtuvo uti1idades por 71 mi11ones_.de 
pesos~ en 1974 ascendieron a 195 mi11ones; en ndmero de. 
obreros y emp1eados pas6 de 5,245 en-1970 a 8,21.4 en l.974; 
sus ventas netas l.1egaron en 1970 a 973 mi11ones yen l.974 
a 2 ,495; e1. activo total. neto que en 1970 al.canz(5 l.a suma 
de ·1,557 mi1l.ones sé el.evc5 en l.974 a 4 ,389. E.stos datos 
comprenden el. perrodo anterior a l.a deva1uaci6n del. peso 
mexicano y son, por e11o, más demostrativos de 1a expansidn 
de esta industria que es de 1as más din~icas de1 pars. En 
e1 año de 1974 se conso1id6 e1 poderoso .. grupo ~ encabe
zado por Bernardo Garza Sada, que contro.1a Hoja1ata y L4m~ 

na, tiene una participacic5n de1 25% en TELEVISA, adquirid 
recientemente PHILCO, s. A. y posee importantes empre-
sas como Aurrerá, Suburbia, VIPS, B1anco, H-24, Nyl.on de 
México, Empaques de Cartdn Titán, Fierro Esponja, Aceros 
de México y una veintena más de empresas de importancia i~ 
c1uyendo e1 moderno comp1ejo turrstico Las Hadas. 

Varias informaciones coinciden en señal.ar que en 1974 se 
definid de forma más ciara 1a repartici6n de1 inmensó po
der econ6mico de1 grupo, entre a1gunas de 1as ramas prin
cipa1es de l.a fami1ia Garza-Sada. 

A raíz de l.a muerte viol.enta de Eugenio Garza Sada, que 
fúe sin duda e1 jefe principal. del. cl.an y quien sostenra 
en sus manos 1os hi1os fundamenta1es de todo el. emporio 
econdmico que surgid a partir de 1a CervecerracCuauhtémoc 
fundada por su padre Isaac Garza, esta parte de 1a o1igar
qura monopol.ista decidid~arprender1adescentra1izacidn con 
e1 fin de 1ograr un mejor funcionamiento administrativo·y, 

sobre todo, a1canzar nive1es mucho más a1tos de producti-
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vidad y ganancias en sus diversos consorcios. 

Desde nuestro punto de vista, en la actualidad el •Grupo 

Monterrey" cuenta con cuatro enormes gr~pos Perfecta.mente 
conformados: Grupo Cuauhtémoc (Valores Industriales, S.A. 
VISA) , Grupo del Vidrio (Fomento de In.dustria y Comercio) , 
Grupo Industrial CYD.SA (CyDSA, s. A.) y el Grupo Alfa (Alfa, 
S.A.). Los dos primeros controlan importantes sistemas f~ 
nancieros que constituyen un permanente fluido de recursos 
de capital para todas las empresas de 1os cuatro grupos. 
Si bien tienen un funcionamiento administrativo diferente 
y cada uno de e11os cuenta con su propio "ho1d.ing", su rel~ 

ción y la afinidad entre los principales directivos, 1o de
finen como un mismo grupo econ6mico. 

En este sentido, por ejemplo, tenemos que los directivos 

principales de los cuatro grupos mencionados son, respecti
vamente, Eugenio Garza Lagüera, Adrián Sada Treviño, Andrés 
Marcelo Sada Zambrano, y Bernardo Garza Sada. El primero 
hijo de Eugenio Garza Sada y los tres restantes sobrinos de 
~ste. Y no s61o eso, sino como veremos m4s adelante, los 

mismos apellidos y parentezcos los encontrarnos repetidamen
te en los diversos consejos de administración de las empr~ 
sas "holding" y de las fábricas y comercios que poseen. 

La conversión de grupo industrial a grupo financiero de los 
Garza-Sada, se inició desde 1890 con la fundación de1 Banco 

de Nuevo León, pero tornó impulso con la formación de la Co~ 
pañ~a General Aceptaciones, S. A., en el año de 1936. Se 
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trata de un proceso contínuo, en e1 que el grupo "inicial" 

ha tenido que entrar en asociaci6n en el. terreno financi!!_' 
ro con al.gunos banqueros, cuyo origen fue diferente. Tal.e·s 
son l.os casos de Juan Cortina Portil.l.a, del. Banco de Lon
dres y México, que fu~ el. principal. banco que intervino 
en l.a creaci6n de SERFIN¡ José Antonio César, del. Banco. Az
teca (hoy tambien integrado a SERFIN) y Francisco F. Mal.do
nado .que fue promovido como presidente de Financiera Acept~ 
cienes, entre algunos otros m~s. 

En l.a actual.idad, l.a instituci6n de banca mrtl.tipl.e SERFIN 
tiene como directivos principales a Roberto Garza Sada, 

Eugenio Garza Lagüera y Francisco F. Mal.donado. Cortina 
Partil.la ha sido l.imitado a presidir el. Consejo Consulti
vo para l.a Ciudad de México. 

A1 parecer se trata,como hemos aíirmado,de un caso en el 

que e1 capital financiero parte en su desarrollo de la in

dustria, que al reclamar recursos crecientes, .forma sus 

propias sociedades financieras. La fundaci6n de SERFIN y 
.su conversión en instituci6n de banca mal.tiple, a partir 

de cerca de quince organismos de1 mundo de las finanzas, le 

otorga al. "Grupo Monterrey" una cabeza financiera de enor
me importancia para desarrollar ::;us relaciones económicas 

con otros muchos grupos y sector~·s de l.a bu.rgues~a y con 
el. Estado. Todo parece indicar c;uc con l.a consol.idaci6n de 
SERFIN cul.mina el. proceso de convorsi6n de este grupo in

dustrial. en parte importante de l~< ol.igarqura financiera 
del. pars. Su infl.uencia econ6mica nacional. adquiere, por 
tanto, ':1-ll nuevo impu1so, precisamente a partir de su con

tro1 sobre e1 tercer grupo financiero en importanc~a-
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SERFXN representa, visto en su rel.aci6ri con el. grupo 

BANPAXS (el. octavo grupo fin~nci.:.ro privado' en .:i.mportán:... 
cia), una inusitada fuerza econdmica, depositada en un 
grupo swnamente pequeño. En e1 consejo de administracidn 
de BANPAXS aparecen prominentes miembros de VXSA y de 
ALFA, S.A., como son 1os casos de Armando Garza Sada, Di9_ 
nisio Garza Sada (hijos del. Presidente de SERFXN) y Al.e
jandro Garza Lagüera, Director Genera1 de l.a Cervecer~3 

(hermano.de otro de l.os presidentes de SERFXN, Eugenio Ga~ 
za LagÜera). Al. mismo tiempo, Francisco F. Ma1donado, 
también prominente directivo de SERFXN, aparece como con
sejero supl.ente de1 grupo BANPAXS. 

En l.a integracidn del. grupo SERFXN destacan dos organis
mos, desde el. punto de vista de su fuerza econdmica: Fi
nanciera Aceptaciones y Banco de Londres y M~xico. El. 
primero .de el.l.os, fundado directamente por l.a fami1ia Gar
za-Sada, intervino en l.a fusidn ce>nun capital. exhibido de 
750 mil.l.ones y activos que superan 1os 18 mil. mil.l.ones de 
pesos; el. segundo, con un capital. exhibido de 475 mi11ones, 
rna:s de doscientas sucursa1es en e1 pars y tres bancos afi-
1iados. Otro:;¡ dos ·organismos importantes son Hipotecaria 
Serf~n con 76 mil.l.ones de capita1 exhibido y Seguros Monte
rrey Serfrn (antes "Monterrey" Compañra de Seguros) con 43 

rnil.1ones de recursos. 

Veamos, pues, a1gunos datos sobre el. poder~o econ6mico ,' .. 
1as mdl.tip1es empresas y l.a pol.rtica econ6mica de l.os cua
tro grupos que conforman l.a cabeza dirigente de l.a fracci6n 
po1~tica de l.a gran burguesra que hemos denominado Fraccidn 
de1 Norte. 
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Grupo Cuauhtémoc (VrSA) 

Como ya fue seña1ado, este es e1 "grupo madre", de1 cua1 
surgieron los otros tres. Por eso, a partir del año .1974 ,· 

en que se desprende el grupo Alfa, vrsA se compone s61o por 
mas de 35 empresas industriales, comerciales, de servicios 
y financieras. Posee aproximadamente 114 fabricas y sucu~ 

sales, de 
alrededor 
plea este 

las cuales s61o B operan en Monterrey y ocupan 
del 30% del total de la fuerza de trabajo

8
7ue e!!!_ 

grupo, que sobrepasa las 10 mil personas.-

Desde 1974 su inversi6n total en e1 area industrial, alca~ 
zaba los 4 mil millones de pesos. Segdn declaraciones de 
los dirigentes del grupo sus proyectos estan encaminados 
a ~s que duplicar sus inversiones para el año 1980. 

Si bien en el terreno de la polrtica econ6mica no tiene co~ 
f1ictos importantes con e1 gobierno federal, la posesi6n de 
sus financieras le permite guardar una gran independencia 
de éste. VISA se ha preocupado, también, por dotarse de 
cuadros profesionales y técnicos, as.!: como de vigilar "la 
buena educaci6n de sus hijos", para lo cual ha creado tres 
colegios a nivel de primaria y secundaria, adem4s de diri
gir y financiar el rnstituto Tecno16gico de Estudios Supe-

Los datos aqur utilizados fueron tomados de: Revista 
Extansi6n , ndm. 165, Mayo 1975, y ndm. 223, agosto 1977; 
Bo sa Mexicana de Valores, informes de 1976-77; Enrique 
Contreras Méndez, El Grupo Industrial Monterrey, Tesis 
ENE, UNAM. 1976, ABM. Añuario Financ~ero 1977; perrodico 
Oposici6n, ndmero 134, Mayo de 1976. · 
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rior'es de Monterrey ( ITESM) y, m:is recientemente, l.a Uni

versidad Regiomontana. 

En l.a actual.idad,por l.o menos cinco de sus principal.es i!!_ 

dustrias son parte de l.as 300 más importantes del. pa~s. 
En e1 terreno financiero y bancario cuenta entre otros, 

con el. Banco de Londres y México y con l.a Financiera Acee, 

taciones, (considerada una de l.as cinco principal.es fina~ 

cieras de México), .ahora integrados ambos en SERFIN. 

El. Grupo Cuauhtémoc está dirigido actual.mente por Eugenio 
Garza LagÜera, Presidente; A1ejandro Garza Lagüera, Direc

tor General.; Sergio Val.dez Fl.aquer, Director de Rel.aciones 

Humanas; Eugenio Garza Botel1o, Direcitor de Re1aciones Ex

ternas; Noel Orozco, Director de Planeaci6n; Guillermo de 

Zamacona, actual. presidente de CONCANACO, Director en el. 

Distrito Federal.. 

La Cervecer~a Cuauhtémoc es, sin duda alguna, la cabeza in

dustrial. de este emporio y l.a empresa del. ramo más importa~ 
te del. pa~s. Desde hace años cubre más del. 50% de toda l.a 

producci6n nacional. de cerveza, además de l.as grandes canti
dades que exporta a Estados Unidos y Europa. Sin contar 

las empresas que posee en Centroam~rica, sus siete plantas 
ubicadas en Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara, Tecate, 

Nogal.es, Cul.iacán y Tol.uca, producen en total. 23,300 hecto

l.itros diarios, l.o que equival.e aproximadamente a 9 mil.l.ones 

diarios de botel.l.as de cerveza; aparte produce 1,250 tone

l.adas de hiel.o. 
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La Cervecer~a ocupa a 7,197 obreros en todo el pa~s, su 
capital social es de 650 millones de pesos y su activo 
total rebasa los 4,138 millones. Sus ventas pasaron de 
3,907.8 millones en 1975, a más de 4,747 mi11ones de p~ 
sos en 1976, lo que significa un aumento de 21.5% en un 
año ... 

Caracter:[stica corn'Cl.n de todas las empresas de1 "Grupo Mo!!_ 

terrey" es el gran crecimiento que han alcan~ado en i·os 

61timos años y sus impresionantes proyectos de expansión. 
La Cervecer~a, como dirigente del grupo VISA, ha hecho lo 
propio, como nos 1o índica el informe presentado con mot~ 

vo del cumplimiento de sus 85 años de existencia" "La Cuau!:!_ 

témoc celebra sus 85 años con un plan de expansi6n en sus 

instalaciones en el pa~s, que le permitir4 multiplicar ·su 

capital, producción y ventas en 5 años más (1975-1980). 
Para entonces, segan lo previsto, el capital social de la 

empresa llegará a 5,000 millones de pesos y el monto de sus 
ventas a 6,000 millones ..• Dicho plan comprende espacialme~ 
te la ampliación de las plantas cerveceras de Monterrey, 
Cd. Juárez y Culiacán. Este proyecto debe cumplirse para 
1980". 

Si bien varios datos indican que este grupo se orienta, s~ 

bre todo, al crecimiento y desarrollo de las empresas que 
ya posee, as~ como hacia la absorción de otras ya estab1~
cidas, ello no implica de manera alguna, que abandone la 

iniciativa de crear nuevas índustrias, as~ lo indica otra 

parte de ese informe que hemos citado: "La empresa proye~ 

ta, por otro lado, 1a construcci6n de una planta para 1a 

fabricaci6n de plásticos mediante una inversión de 20 m~ 
11ones de pesos ... 11 
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Algunos de los principales miembros del consejo de admi
nistración de la Cervecer~a Cuauhtémoc son: presidente, 
Eugenio Garza LagÜera, vice presidente, Alejandro Garza 
Lagüera, Guillermo de Zamacona, Javier Elizondo Garc~a. 
Noel Orozco L6pez, Juan Sebastiá Alvarez, Gilberto Lau
rence de la Garza. 

Eugenio Garza LagÜera, presidente de la.Cervecer~a. es, 
sobre todo, un potentado financiero que, además de per
tenecer a los consejos de administración de varias .in
dustrias importantes, aparece en los de las siguientes 
instituciones de crédito: de manera muy importante en el 
Banco de Londres y México, en la Financiera Aceptaciones, 
en el Banco Azteca y en la Hipotecaria Serf~n. todas 
ellas integradas ahora en la banca m~ltiple SERFIN, de 
la cual es uno de sus presidentes. También aparece, aun-
que con mucho menor peso económico en el Banco Comercial 
Mexicano de Monterrey y en el Banco Comercial Mexicano de 
Chihuahua, integrados a COMERMEX; de igual forma, lo en
contramos en el consejo de administración de BANCOMER. 

Alejandro Garza Lagüera, además de ser el vicepresidente de 
ia Cervecer~a cuauhtémoc, aparece en varios consejos de 
administración, muchos de ellos de empresas que pertenecen 
al grupo del Vidrio (FIC) , tales como el de la Vidriera 
Monterrey, Cristaler~a, S.A., Cristales Mexicanos,S.A. y 
el de la propia Fomento de Industria y Comercio, etc., 
as~ como en otros de las empresas del grupo Alfa, entre los 
que destacan el de Televisión Independiente de México y 
Televisi6n del Norte, S •. A. 
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' ' 

'. . . .. -

Por '.s'IÍ ··parte,' Roberto. Garza ·sada,. he~ano. de· Eugenio,· es_ 

el. presidente· vital.icio. de· l.a· Financiera Aceptacionea•:"Y,-.< 

ahora presidente de SERF:I:N1 adetnaa .aparece en.·l.osc,consejos ·· 

de:·Empaques de cartdn Titlln, S.A.~· Rojal.ata y. L4mina (HYLSA) 

·as.!: como en Fomento. de :rndustria y Comercio (FIC) y en· .va,,

rias ·de l.as empresas del. emporio de1--vidrio • 

. Como vemos, l.a sol.a :Í.nd.agacidn acerca de estos tres .promi

nentes miembros de l.a famil.ia Garza,-Sada, nos r'evel.a con. 

cl.aridad cdmo a pesar del. funcionamiento administrativo irr 

dependiente de ios cuatro consorcios que c'onforman el. im

presionante poder econdmico del. "Grupo Monterrey",· ·1a pos~ 

siÍ5n de·e1l.os est4 indistintamente en manos del.os diversos 

miembros del. cl.an. De todas formas esto ser4 corroborado 

al. ver l.as ·iistas que hemos obten.ido de otros consejos de 

administracidn de l.as empresas que integran estos consor

cios. 

Aunque hay quien insite en que el. grupo.Cuauhtémoc y SERFIN 

estlln separados, l.o evidente es que no sdl.o encontramos 

una: gran participacidn de .. J.os directivos de l.a Cervecer.!:a 

en l.as acciones y val.ores y, por tanto, en l.os cense.jos 

de administracidn de l.as instituciones financieras fusio-

'. .. nadas en esa banca mdl.tipl.e, sino que aquel.l.a empresa es 

precisa~nte1quien cred' varias financieras. b,ancos y áseg:!!_ 

radorás con el. objeto·expreso'de.contar c~n sus propios r~ 

cursos" financieros; As.!:, l.a. Financ'iera ·Aceptaciones, S "A. 
(Ca:beza de SERF:I:N) , fundada en 1934, es' l.a que. sirve actua,!_ 

mente para financiar 1os proyectos de expansidn de VISA .• 

;. ; ; ~: . 
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Las di.ez inst'i.túci.ones f:Lnanc:Leras de:dive'rso t:Lpo.cont'rc>.; 

1adae por 1a Cerveceda ~uauhtémoc sons ,La,.J?i~~ci.'é,;ra ~c:;;e__ 
'tac:Lones 0 S.A.1 E1 Banco_de Londres·y Mdx::LC::o, S.A.~.'--.. ~~·,BIS!!: 

··co Azteca, S.A.J e1 Banco Veracruzano~ S 0 A.j e1-_Banc~_,de'.::. 

Ju.Srez, S ~A. J 1a F:Lnanc:Lera Crdd:Lto de Monterrey .. S .,-A.1-. E;~· 
guros Moriterrey Serf1:n, s .A., y 1a H:Lpotecaria serf:!n;. s .A~ 

~s cuenta con una instituci(5n a~ii'iar de ~redi.:tC'Í• Ái~ 
cenes· y Si1os, s .A. , todas estas org.anizaciones_ 'f~rman. ·ia 

Banca SERFJ:N. 

Segdn· e1 Banco de Mdxico a1 terminar e1 año de _19.71 Finan

.ciera Aceptaciones y Financi.era .de1 Norte (ahora, .. inte9r~da 

a. _BANPAJ:S), con un 17% de. 1os·,ca.pita1es,. pose1:an caái. e.1 

15% de 1os activos tota1es de .1as 92 financiera.a, de1 .Pa1:.~ .. 
y ten1:an uti1idades de-aproxi.madamente e1 40% anua1. 

E1 consejo de Admi.nistraci(5n de 1a Financiera Aceptaci.~nes: 

estaba integrado en 197-6 de 1a manera siguiente: 

" ... -; ... - . 

Roberto Garza. Sada. (Presidente honorar.io ·~.vi.ta1:_icio)._. 

Franc:Lsco F. Ma1donado, (Presidente) 
Josd Antonio -césar, Josd F. Murguerza , .. -.Eugeci;;: 

Garza Lagüera, Joe4!i Ca1deren Aya1a, ·Javier:: Gar.z_a 

Sep111veda, .Armando Garza_·sada, Migue1 L._ Barraglln 

·oavid Garza La.güera, A1fonso Garza va1dds ~ E10 y · 
Va11ina La.güera, Eduardo .. A. _ E1izondo,. Ferr&an(lo ., 

01vera Eacá1ona, Joad· M. Cuar(5n,. C.ar1oa- Pdrez:. 

Ma1donado" 

En e1 Banco de Londres y Mdxico, recientemente 'fusi.onado en
SERFIN con Financiera Aceptaciones, .aparec-1:a~ nuevamente 'Ro;;; 
bérto Garza Sada, Eugenio Garza La.güera, Armando Garza Sada 

y Francisco F. Ma1donado. 
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En. e1 Conse.jo de Adm.inistraci6n de otra importante e.mpre.sa· 

de· e•ite grupo, "Monterrey" Compañ1:a de Seguros, (ahora. se.9u 

roS<M~nt~rrey ,- s~rfin>, .e.i:ic~~ti?_~;.:s·.·:t~~J'..~n.· a. ~r~~inérit~; 
íniE!~ros de ia "f~mi1¡a": Euge,.;io Garza L;;,.'gUera, · M;,.riuei · · 

Garza Lagüera, Robe.rto Garza sad.a, Roberto ·G ·. sada ·, 'Árinañ¡j_o 

Garza S~da, Vírgi1io Garza ~reviño Jr. 

Grupo de1 Vidrio (FIC-BANPAIS) 

Conocido· tambil!n por grupo FIC, Fomento dé·- Industr.:l·a 'jr' Co

mer~iO, nombre que 11eva su empresa .. -ho1dín9·"·~ est~ · pq_der2. 
·'so. monopo1io con'trol.a 1o fundamental. dé1 mercado. de1 vidrio 

en e1 pa1:s, aproximadamente el. 80% s61o en l.a 11'.nea de env~ 
ses. 

Integrado por cerca ·de 40 empresas,. que emp1ean un tota1·· de 

23 mi1 trabajadores, abarca las esferas. industria1, comer

cia1, de servicios y financiera. Siete de e11as estdn entre 
1as 300 empresas m.!:s importantes de1 pa1:s. 2/ 

oe' esta ·:forma cerca de diez de sus veinte .empresas indus"'
tria1e·s, operari en 1a rama de. producci6~ de envases ce vi..: 

drio y p1ástico, de crista1 cortado y sop1ado y de v'idrio 

p1ario y f1otado. Este grupo cuenta· también con cuatro em
p~esa~<·. que extraen Y proce~an materias pr"imas · necesar.:t-as 

en. 1a fabricaci6n de1 vidrio, adem~s de una empresa que pr~ 
duc;,e maquinaria indus'tri.a1 especiaiizada én' esta rama·. 

Y. Los datos de FIC fueron obtenidos en: Bo1sa.Mexicana.de 
. Va1ores, informes 1976-77: Revista EX!?ansi6n, . ndms. 165. 
y 223: Enrique Contreras Méndez, Op.Cit.: ABM,. Anuario Finan ... 
ciero>· 1977: peri6dico Oposici6n, ndm., 134, mayo ·ae 197.6 .• ·-

.. · ...... ·,. e---
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:Ad.e~s del. control. que ej.erce sobre BANPAJ:S. cuenta·· con 
~:;,.r1.as .f1.rmas comerc1.al.es. entre el.J.as con .un consorc1.o· 
de comerc1.o·exter1.or, as1: como con varias empresas de 
.;ervic1.os soc1.al.es y asistencial.es par;,. sus t·raba:jadores. 
Este grupo _tamb1.én partic1.pa en empresas en Centroaxnérica 
y Sudaml!lr1.ca, entre el.J.as "Centroaméricana de Vidr1.6,S .• A._, 
en Guaternal.a y Bas1.vidrio, S.A., en Bras1.J.. 

Fomento de Industr:l.a y Comerció ha ten:l.do en J.os 11J.t1.mos 
c:l.nco años un crec:l.m:l.ento manten:l.do de J.l..4% anual., y so!!. 

. tí.ene, al. :!.gua J. que el. grupo de J.a Cervec·er1:a, una pol.1:t:l.ca 
:l.ndepend1.ente del. gob:l.erno federal.. A diferenc1.a de J.o que 
.sucede con HYLSA, no t:l.ene ning11n proyecto econdm:l.co, ni 
en1ace, con empresas estata1és. 

En el. consejo de adrninistrac:l.dn de FIC vol.vernos a encontrar 
a prominentes empresarios que hemos vi_sto en el. Grupo cuau~ 
témoc:; Adri4n Sada Trev:l.ño es el.pres:l.dente y Rogel.1.o Sada 
Zambrano (pr1.mo de aquel. y hermano del. presidente de CYDSA) 
es el. d:l.rector general." Ta:mbién son m:l.embros de d:l.cho con-
_sejo:_el. padre deJ..d1._rector .. generaJ., Andres G. Sada; Roberto. 
Garza Sada (ya menc1.onado como pres:l.dente de SERFIN) ; Dioni-.. . . . . -- .. 
s:l.o Garza Sada (h:l.jo del. anterior); AJ.ejandro Garza L~güera, 
(directivo de J.a Cervecer1:a Cuauhtémoc y de SERFIN) ; Virg:l.J.io 
Garza. Treviño Jr. y su hijo Francisco Garza Gonz4J.ez·. 

La pr1.ncipal. empresa industr:l.al. de este grupo es J.a V:l.dr:l.e
ra Monterrey, S.A., fundada el. ·s de di.ciemb,;,,e de 1909 y que 
d:l.d ori.gen al. gran emporio vi.dr:l.ero que consti.tuye hoy un 
poderoso rnonopol._:l.o. Actual.mente esta empresa ocupa-el. n11me
ro· 96. én J.a cl.as:l.f:l.cacidn de J.as 500 ·empresas in4s ·:importan
tes· deJ.: pa1:s y es una de J.as .. industri.as c·J.aves en J.a ciudad . 

líh.: ... 
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d".' Monterrey. Sus 2,000 trabajadores producen m4s de 
19,500 tone1adas ~nsual.es de v::Ldrio :Í:u:rld::i.éio1" io"quá ~qu.!_': 
val.e aproximadamente a 66 mil.l.ones de envases de v.t,drio.·· 

De acuerdo c~n l.o.s datos de <l.a Bol.ea de. vai<:>res de .M4!x.ico 

su c.apital. social. al.canza Íos' 103 mil.l.ones de pesos; sus 
ventas aumentaron de$ 347 1 303,000.00 en l.9.71 a·s· 

743 '640, 000. 00, es decir, m4s del. 35% sobre el.. capital.· s~ 

cial. en un año. 

La Vidriera Monterrey ha pasa.do a producir a·dem4s envases 

de pl.4stico. Sobre el.l.o sus dirigentes señal.an: "Inicia.!_ 

mente nuestra actitud como vidrieros fue l.a de tratar d~ 
frenar el crecimiento del pl.4.stico mediá.nte diversos ·aes~ 

rrol.l.os del. vidrio. Sin embargo, l.l.egamos a la concl.usi6n 

de que este enfoque era definitivamente . .,;quivocado, que el. 
"tren" de los pl.4s.ticos no puede ser detenido con las ma

nos, por l.o que .decidimos subirnos al. caboose". De ah3'. 

'que en l.a actual.idad esta empresa produzcá. con diez m4qu~ 
nas al.rededor de 55 mil.l.ones de envases pl.4st.icos. 

' ' 

Esta industria, lo mismo que otras que producen vidrio, . . . ' . . 
tiene una l.igaz6n con·el. capital. norteamericano', fundame!!.· 

tal.mente a trav~s de la asistencia t~cnica que les própó~ 

ciona l.a owens Ill.i~ois Gl.ass. Por otra parte, ha logra

d.; un fuerte vol.umen. de exporta.cienes a Centro y ·suda~.:_ 
rica~ principal.mente a Venezuela y al. continente africano. 

En. l.97.7 el. rengl.6n de sus ventas al. exter:lor. al.canz.6 'J.os 

62 .9 .. mil.lenes de pesos que represerita un Í.ncreritento de 
6a.6·% en rel..aci6n .ai año anterior. 
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-~ ' '· . 
A1.gunas de sus principa1es empresas subsidiarias son: Ma-

terÍ.as Primas San José, Industrias de· Al.cal.1:, s ~A., ·Re'
pre.sentaciones General.es, · s ·.A., F.'.lbrica· de· M4quinas ~ ··. ·s .A., 

Fomento l:nmobil.iario y del.a Construcci6n, S.A., Materia 
Prima. Lampaz.os, Materia Prima' Monterrey, Materia Prima· 

Ahuazotepec e_l:ndustria Centroamericana del. Vidrio, S.A. 

en Guatemal.a. 

Como accionistas principal.es de la Vidriera Monterrey, a

parecen Fomento de l:nd,ustria y Comercio, que posee e1 
G5 ._1% del. "total., y Financ_iera del Norte con el. 25%.. En 

muc_ha_ menor proporci6n apar_ecen Almacenadora Banpai:s ,s .A. 
y Representaciones General.es. 

Desde abril. de l.977, en el. consejo de administraci6n de 

Vidriera Monterrey aparecen como presidente, Adri4n Sada 

Treviño, como director general.· Al.fonso F. Rodri:guez y co

mo secretario Mario Ga:rza Gonz4lez. Ade~s, son parte de 
consejo: 'Aiejandr.; Garza Lagüera, ·vicepresidente de 1a Ce!:_ 

veceri:a, Dionieio· Garza Sada y su ·padre Rob'erto Garza Sada, 

Rogel._io Sada Zambrano y su padre Andrés G. Sada, Virgil.io 
Garza Treviño, Juan F. Muñoz, Eduardo s. ,Brittin'ghan y Ju

l.io Esc4me:i:. 

Junto a l.a Vidriera Monterrey, este grupo posee otras tres 

empresas m4s que también producen envases de vidr,io: La Ca~ 

pañi:a Vidriera Guadal.ajara, s .A., l.a Vidriera Los Reyes, ·s •. 
A., y ··la Vidriera México, S.A. E.stas dos dl.timas apare<:len, 

respectivamente; con el nttmero 120 y 144 de l.a ciasificaci6n 
de l.as 500 empresas ma:s importantes de México. 
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La Vidriera Los Reyes, constru:t:da en febrero de 19_44_, h_a 

logrado aumentar su capital social de 63.5 millones en 
1971a 106.5 al finalizar 1976. Sus ventas han aumenta;_ 
do·enormemente:. en 1971 sumaban.$ 125'920,000.00 y en 
la actualidad sobrepasan los 582 millones. Sus utilida-· 
des se han incrementado en los aitimos seis años de 

$ 1'619,000.00 a. 23'609,000.00 por año, cerca del 22% S2_ 

bre el capital social. 

Fomento de Indust~ia y Comercio es e1 mayor accionista de 

Vidriera Los Reyes, S. A. con e1 74.5 de ~as acciones, 
mientras que Financiera del Norte (BANPAIS) posee el 25%. 

El presidente de su consejo de adrninistraci6n es el in
dustrial Alfonso F. Rodr:t:guez; también integran el conse
jo C_arlos G. Segovia, Pedro Vargas Basauri y Juan José 
Hinojosa H. 

La Vidriera México, que fue fundada en mayo de 1934, cue~ 

ta con un capital social de 63 millones, y sus vent_as al
canzaron en 1976 los$ 226'376,000.00 y sus utilidades 
ascendieron ese mismo año a_$ 17'359,000.00, cerca del 30% 

sobre el capital social. En ella aparecen también como 
principales accionistas FIC y la Financiera del Norte, 
con igual porcentaje cada.uno que en la Vidriera Los Re-
yes, S.A. El presidente del consejo de administraci6n es 
también Alfonso F. Rodr:tguez y forman parte de él, _Rodolfo 
Mata z., que es el director general, Ra~l González Quiroz 
y Mario Garza González. Corno empresas subsidirarias de 
esta fábrica de vidrio están Fabricaci6n de Máquinas, S.A. 
Industria del Alcal:t:, S.A, Representaciones Generales,S.~. 
y Silicatos y Derivados s. A. 

::_ ,-::.;.~ .. : :~~ ,, 
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Otra de. l.as empresas importantes· del. grupo F:IC e,,¡· v:ldri.o 

Pl.ano,. s. A. También por datos obtenidos en l.a Bol.sa-M!!_ 
xicana de Val.ores·, sabemos que fue fundada. el. 29: de febr!!_ 
ro de l.9 36 Y. que actual.mente tiene como principal.e·s acci2_ 
nietas a Fomento de :Industria y Comercio,· que posee-el. 
39.9% de l.as acciones y a Pil.kigton Brother's Limited, que 
tiene el. 35%. Esta empresa tiene su principal. f:lb~ica en 
Monterrey y al.canz6 en l.976 un capital. social. de 
$79'954,000.00 y tuvo $ 294'1.76,000.00 de ventas netas. 
su util.idad neta pas6 de$ 4'1.75,ooo.oo, que obtuvo e~ el. 
año de l.971, a$ 17'768,000.00 al. final.izar. l.976, es dec'ir, 
más.del. 22% sobre el. capital. social.. En su actual. consejo 
de administraci6n ·vol.vemos a encontrar a destacados miem~ 
.broa _del. cl.an Garza-Sada: Adritln Sada Treviño, como · presi
dente', Rogel.io Sada Zambrano y Gerardo Sada Zambrano, el. 
primero primo y l.os dos dl.timos hermanos del. actual. presi-
dente de ·e Y D S A ademtls está Adol.fo Larral.de Rangel.. 
Encabeza l.a l.ista de l.os supl.entes de este consejo, el. di
rector de ventas de l.a empresa, Pabl.o Emil.io Madero Bel.den, 
_di'r;Lgente principal. del."Partido Acci6n Nacional. en _Nuevo 
León'; l.o siguen Arturo Guerra Rangel.; Daniel. Chávez B. y 

Marcel.ino.Vil.l.arreal. Lozano. En ia ser~e "B" encontramos 
como i'>ropietarios a Lionel. Al.aister Bethune Pil.kig:ton y. a 
Lesl.ie wa·ii ¡ como supl.entes a Kenneth J. B. Ea.rl.e y Antonio · 

Pérez Verdia Jr. 

En 1974 l.a Financiera del. Norte, S.A., creada en l.937 por 
l.a Vidriera Monterrey, adquiri6 el. Banco de N~evo León,· .. S. 
A. y ni4s tarde el. Banco del. Pa1'.s, S.A., y-otras empresas 
m~s pequeñas, con l.o cual. surgi6 el. grupo financiero BANpA:IS, 
que actual.mente ocupa el. octavo l.ugar en· importancia de·l.as 
organizaciones _de su tipo en México. 



··--.-,--- :- -, ., ~ ·- ~- -- ·-'-------------.--

97 

Conocido. también por: el. nombre de "l.os invasores. del.' nor.,
te", pues ademas de l.as sucursal.es que tiene, en .. :La. ci.:.d .... d 

de Ml!xico y en Guadal.ajara, cuenta con otras en todas .l.as 

ciudades importantes del. norte del. pa~s, el. grupo BANPAIS 
esta: conformado por nueve instituciones bancarias, finan..,.. 
cieras y aseguradoras y es el.. t1nico que tiene su matr:i,.z·. 
fuera del. .Distrito Federal., por supuesto en Monterrey. 

S6l.o l.a Financiera BANPAIS ocupa el. quinto l.ugar entre l.os 
organismos privados de su tipo y maneja recursos por ma:s 
de cinco mil. mil.l.ones de pesos. 

La direcci6n del.. grupo financiero BANPAIS esta: integrada 
de l.a siguiente forma:. Adria:n Sada Treviño (presidente del.· 
consejo) , Adria'.n Sada Gonza'.l.ez (director general.) , Daniel. 
Mareinez Farras (director corporativo) . 

En el. consejo de administraci6n de .Financiera del. Norte, 
(BANPAIS) Banco Banpa~s, Financiera del. Pa~s e Hipotecaria 
Banpa~s figuran adema:s del. presidente que es el. propio 
Adria'.n Sada Treviño, Adri4n Sada Gonza'.l.ez como vicepres.!_ 
dente eject'.i.vo r Sal.vador Gonza'.l.ez G. como vicepresidente 
consul.tivo y Jaime Garza Gonza'.l.ez como secretario. Forman 

parte de este consejo·: Rodol.fo Gonza'.l.ez Garza,. Armando 

Garza Sada, Dionisio Garza Sada, Rogel.:io Garza. Zambrano, 
Al.ejandro Garza La.güera, Roberto Zambra.no Lozano, Al.berto 
Santos de Hoyos (director de Gal.l.etera Mexicana) , Daniel. 
Mart~nez Farras, Sergio Fl.ores Ramos y Manuel. Güémez de l.a 
Vega¡ corno supl.ente: Andrés G. Sada, Virgil.io Garza Jr., 
Francisco F. Mal.donado y Francisco Cantt1 Soto¡ el. comisario 

es Jorge L. Garza. En el. consejo del. Banco del. Pa~s, apa-
recen 1os mismos presidente y vecepresidentes, pero adem~s, 
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Teod.oro Ame:c"l.inck y Ziri6n, Daniel. Mart:tnez· Far1:as, .:Ro.--.·.· 
berto L. Manti11a Mol.ina, Tirso Carpiso 'Berrt5n y 
Garza· Gonz.!il.e.z. 

Ja:ime' • 

Adri.!in Sada Trev:iño es, como ya se indic61 pres:idente .'de. 
Fonie_nto· de Ina · m.!i.s de dirigir .J.as 
empresas de FIC, pertenece a l.os consejos .de a~inistra.:. 
ci6n de Troquel.es y Esmal.tes, s. A., Peerles Tisa, s. A. 
y Banco _comercial. Mexicano de Monterrey, S·. A.· 

Como se puede aprec:iar, en una buena.parte de empresas del. 
grupo del. v:idrio, l.a sociedad tenedora de acciones o "hol
ding" (FIC) tiene una parte de l.os val.ores, general.mente 
l.a mayor1:a, mientras que Financ:iera del. Norte (cabeza del. 
grupo BANPAIS) cuenta con otro paquete sign:ificativo. 

Hemos v:isto que tanto FIC como Financiera del. Norte perte
necen a 1os mismos dueños, 1o que hac~.pensar que debido a 
que la segunda es una instituci6n regulada por las l.eyes 

bancarias del. pa:[s y en condiciones más riesgosas, el. gr~ 
po del. vidrio ha preferido protegerse de alguna manera, o· 
bien que debido a l.a propia natural.eza· de. la financie~~-, 
que tiene pasivos con ahorradores del. p~blico, su paquete 

de acciones en l.as empresas vidrieras fue adquirido por 
cuenta de esos pasivos. De cual.quier manera l.a d_irecci6n 
de esas industrias estét compl.etamente dominada. por l.os;. i!!_ 
tegrantes del. grupo. 
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Grupo Industrial CYDSA 

CYDSA, compuesto por más de veinticinco empresas de divei 
sas ramas y ubicado fundamentalemente en uno de . ios ..... e.ct!i 

res "punta''. ma:s importantes de la industria moderna·:;. ·ha 
ten.ido un crecimiento asombroso durante .J.os tlltimos años·. 

En medio del impuso que tuvo la industria qu~mic~ en J.a 
década de los cuarenta, a partir de la expropiáci6n de 

las empresas petrel.eras, en 1945 fue creada Celuiosa y D~ 
rivados, S. A. por capitalistas regiomontanos, que no 
formaban parte del. clan Garza-Sada. En J.os años posteri~ 
res aparecen otras empre.sas de est~ rama industri~1 ·como 

Celorey, S. A., Fibras Qu~micas, S.A., Industria Qu~mica 
del. Itsmo, S. A., etcétera. Todas las cuales forman par
te hoy del grupo industrial CYDSA. 

Actual.mente este grupo posee diecisiete empre".ªª de J.a in
dustria qu~mica, agrupadas en las divisiones .de fibr~s, 
plásticos, pel~cul.as y empaques, y qu~mica. Entre .estas 
empresas des.taca CYDSA, cuya planta principal. se encuen
tra ubicada en Mont~rrey, qUe es "ia segunda" e~pr~s·a qU:C- ., . 
mica más importante del pa~s- Su capital. social es actua~ 
mente de 312.8 millones de pesos y sus ventas en 1976 fu~ 
ron de 3,702.2 mill.ones, un 29% mayores que en 1975; sus 
activos totales representan 7,836.6 millones. 10/ 

10/Los datos del. Grupo CYDSA, fueron obtenido.a en: Bol.s.;l Me-'- . 
xi cana de Valores, Informes de CYDSA, S.A •• ·agosto .. de · J.97 4 y · 
agosto de 19.76; ABM,Anuario Financiero 1977; Revista ·E3ansi6n 
nums.l.65 .Y 223; Enrique Contreras Méndez, Op.· Ci.t.; Per odico .. 
Oposici6n, num. 134. · 
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Otra empresa importante que posee el._:grupo _en. l.a -Cl~é"'° 
visií5n qu-".roica es Industria Qu1:mica de i· Itsmo, S ·."A. , · qúe 

ocupa el. ndmero 184 en l.a l.ista. de ia·s. quinientas e_mpre
sas con mayores· ventas en el. pa1:s, ·pues .en l.975 con un 
capital. social. de 100mil.l.ones, vendid productos por:un 

val.ar de m.!ls de 346 mil.l.6nes de pesos~ 

En l.a divisi6n de pl.ásticos del. Grupo CYDSA agrupa a otras 

cuatro empresas: Pol.icyd, S. A·~, industria _productora de 
recinas, l.átice·s y pl.astificadores, ubidada en el. Estado de 

México y que en l.os dl.timos años ha aumentado sus activos 

y ventas en un 40% anual. aproximadamente. Qu1:mica Orgánica 
de México, s. A., el.abara, en Mexical.i, diversos productos 

hul.equ1:micos y agroqu1:micos. Conexiones y Tuberf:as, s. A. 

in.stal.ada en el. Distrito Federal., es l.a empresa dedicada a 

l.a fábricaci6n de tuber1:as hidr4ul.icas y sanitarias de PVC, 

util.izadas en l.a agricul.tura y enl.a industria de l.a cons

trucci6n. La más reciente empresa de esta divisi6n es In

dustrias CYDSA-BAYER, l.a cual. -segdn datos del. grupo- s:f.g-: 

nific6 una inversi6n de 235 mil.l.ones de pesos. 

La di~isi6n )?el.1:cul.as y empaques y l.a de fibras agrupan·,. re!!. 
pectivamente, cinco y·· cuatro .empresas nU!s. Entre estas dl.

timas, productoras de fibras sintétícas ac.r1:1icas .y de po- ., 

l.iester (de l.as marcas Terl.enka y Crysel.)_, destaca Fibras 

Qu1:m:icas, S. A., que actuaimente rebasa l.os 1,200 mil.l.ones

de pesos anual.es por ventas_, con un capital. social. de 29.0 

mil.l.ones y activos por m.!ls de 2845 mil.l.ones. 

El. 'conjunto de l.as empresas industrial.es del. grupo CYDSA 

fabrican al.rededor de ochenta productos; al.gunos de. l.os 
principal.es son: fibras para ~so text:il. e. industrial., cue!::_· 

das para 11.antas, papel. transparente, l.aminaciones de div.eE_ 
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so ... tipos, c.emento Cotz.a, agroquj'.micos y hul.equj'.mié::os, 
ga~e;:. ·refrigerantes y prope1entes, p1astif.icantes. y. CO!!!, 
puestos de PVC, envases, conexiones y tuberj'.as de.PVC, 
sal. d.e mesa industrial., el.oro y sosa, asj'. como m11l.tip1és 
productos quj'.micos b&sicos para l.a industria. 

Adem&s de este gran consorcio quj'.mico, CYDSA cuenta con 
tres empresas'comercial.es -entre el.l.as una de· comercio' 

exterior-, una de servicios, dos inmobil.iarias y su pr~ 
pia empresa tenedora de acciones: CYDSA, S. A. 

Este grupo, aunque esta: l.igado a l.os dos enormes sistemas 
financieros del. ''Grupo Monterrey", también cuenta con dos 

financieras propias. Financiera de Fomento, s. A., tiene 
en .l.a actual.idad un capital. exhibido de 40 mil.l.ones. Fi
nanciera Monterrey, S. A., fue adquirida en l.974 y posee 

31 mil.l.ones de capital. exhibido. Ambas están presididas 
por Andrés Marcel.o Sada, y en sus consejos de administra
ci6n se encuentran entre otros, destacados miembros de l.a 

famil.ia Garza-Sada. 

En total., l.as empresas industrial.es del. grupo CYDSA ocupa
ban en 1974 a m&s de 8,200 trabajadores y empleados en .va-
rías partes de i·a Rep1'.bl.ica. El. incremento que en ese mi!!;. 

mo año obtuvieron sus ventas y utilidades fué, respectiva
mente, del. 32% y l.9%. En general., su crecimiento anual. a

proximado ha sido en l.os 1'.l.timos cinco años de. un 25%. 

CYDSA. es quizá el. consorcio del. "Grupo Monterrey ... que. ma:s 

confl.icto ha tenido con el. gobierno federal., no ·s6l.o porqu~ 
su principal. directivo es el. más rel.evante portavoz de. l.as 
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posiciones po1~ticas de 1a Fracción· del. Norte, ~i~o tambidn 
porque en el.· terreno meramente económ:i.co el. gobierno, por 
una parte, ha intentado en ciertos m_omentos fren.;_r l.os · d~!!:·. 
medidos propósitos de monopol.izaci6n abso1uta de l.a indus
tria. qu~mica, regul.ando l.a competencia ol.igop6l.ica atrav~s 
de l.os permisos y 1as concesiones que otorga: por l.a _otr_a1.· 
e1 propio gobierno representa un.importante competidor de 

"CYDSA. 

. . 

Una manifestaci6n de este conf l.icto es l.o señal.ado por el. 
principal. directivo de CYDSA, Andrés Marcel.o Sada Zambrano, 
en su mensaje a l.a asambl.ea de accionistas en l.976: "Respe~ 
to al. pl.an de ampl.iación de la pl.anta de cl.orososa ubica
da en Coatzacoal.cos, de l.a que se informó en l.974, hemos 
tenido que suspenderlo. Causa fundamental. de esta deter
minación, es el. hecho de que una empresa de participaci6n 
estatal mayoritaria, estét por iniciar l.a construcci_ón de 
una pl.anta en el. mismo l.ugar y para el. mismo objetivo in
dustrial.. 

"Aqu1'. vuel.ve a pl.antearse l.a situación tantas veces debat!_ 
da de del.imitación del.os.campos entre la iniciativa pri~ 
vada y el. sector pdbl.ico, que provoca contradicciones que 
hacen tortuosa l.a marcha de l.a econom1'.a nacional: Por una 
parte, una empresa de iniciativa privada, con experiencia 
en el. campo (l.8 años produciendo cl.orososa) , con l.os est~ 

dios de preinversión hechos con l.a decisi6n tomada de co!!!. 
prometer recursos en el. proyecto, tiene que dar marchaatréts 
su decisi6n: por otra parte, una enorme demanda de inver
siones en infraestructura (comunicaciones, petroqu1'.mica 
bétsica, agricul.tura, educación, etc.) que no puede ser a
tendida como ser~a conveniente por falta de recursos del. 
sector pdbl.ico. 
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"MiE!nt'ras esta cuesti(5n no sea :resue1ta en favor-. de una 

c1a~a defini;,,i6n de ias reg1a~ de1 juego, para que ia.· 
iniciativa de 1os particu1ares· ·sea a1entada a 1a inversi6n 
Y a1 esfuerzo productivo, no podremos contar con 1os mi.1ea·· 
de emp1eos que tantos compatriotas est~n demandando y que· 

"son 1a verdadera, estab1e y productiva forma de distribu
ci6n de 1a riqueza'~ 11/ 

Es evidente que esta parte de1 informe de1 presidente de 

CYDSA, no s61o ejemp1ifica 1a competencia existente entre 
este grupo y algunas empresas estatales, sino que ·es tam

bién un testimonio de 1a posici6n de 1a fracci6n burguesa 
de 1a que forma parte, sobre e1 pape1 de1 Estado, conci

biéndo1o como e1 encargado de rea1izar 1as obras de infr~ 
estructura y educaci6n necesarias para garantizar 1a rent~ 

bi1idad de1 capita1 privado. 

Por otra parte, CYDSA mantiene nexos con e1 capita1 extra~ 
jero y compar~e un buen nttmero de acciones de sus empresas 

con transnaciona1es, entre e11as, 1a f~rma alemana BAYER, 
con 1a cual CYDSA ha creado una enorme empresa qurmica, 

productora de disocianato de to1ueno. Ade~s, en sus em
presas Po1icyd y Conexiones y Tuber~as, este.grupo est4 
asociado con 1a transnaciona1 norteamericana B.F. Goodrich 
Chemica1 C.B.; 1a A11ied Chemica1 y Morton Sa1t Interna
tiona1 son a1gi.mas de 1as empresas extranjeras que prestan 

asistencia tecno16gica a CYDSA. Los miembros de1 consejo 
de administración de CYDSA son: Andrés Marce1o Sada Zambra-
no, presidente y director genera1, Migue1 G. Arce (anti-
guo dueño de CYDSA) I Armando .Garza Sada, Bernardo Garza s~ 
da, Inda1ecio Gonz41ez :v., Andrés G. Sada y Diego ·G. Sada, 

11/ Bo1sa Mexicana de Va1ores, Expediente de CYDSA, S.A., 
6 de agosto de 1976. 
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como prop:letar:los. Los sup1entes ·son: ·v:lrg:l1:lo Ga'.rza ·J~.·~·:,.. 
Francisco G..:rza Gonz41es, Radi ~onz&iei 0"'.iri5z,Ad.rian~a.:. 
da 'J:'rev:lño y Ernesto Santos Cervantes. 

.. ... _. 

Grupo A1fa 

Este grupo, encabezado por 1a enorme empresa Hoja1ata y 
Lám:lna, S. A. (HyLSA), adn siendo e1 de m!ls reciente crea. 
cj,,4!5n pues· hasta 1.974 formaban· pa:C-te del. grup~ ··cu~uht'Éfmoc.
cuya "hol.ding" es VISA, es posibl.emente e1 de mayor .desa
rrol.l.o y proyecci6n nacional. de cuantos conforman el. "Gr:!:!.. 
po Monterrey". 

Actual.mente está compuesto por mag. de treinta: empresas que 
emp1ean a unos nueve mi1 trabajadores en seis ciudades de l.a 
Repdbl.ica:en Monterrey más del. 65% de su total., el. resto en 
·puebl.a, Distrito Federal., .Col.ima, Guadal.ajara y Cul.iacán .!Y 

AJ.fa opera.en aJ.gunos de J.os sectores fundamenta1es del.a 
econo~a de1 pa1:s; posee un nt1mero considerab1e de f4bri.,
cas· de 1a rama s:lderdrgica, forma parte importante'dei e!!!_ 
pório de J.a tel.evisi6n comercial., además de terie:r··fuertes 
inversiones en el. tur:lsmo. El. grupo está dir:lgido po:Í:''· 
Bernardo.Garza Sada (hijo de uno del.os pres~dentes de 
SERFIN). Probabl.emente debido al.os sectores donde tiene 
·partic:lpaci6n y .. a l.a natural.eza de sus proyectos, este .. gr~ 
·po tiene una pol.1'.tica econ6mica menos enfrentada al. Esta~ 
do, a d:lferencia .de J.os otros grupos • Inc:::.iuso, m~ntiene 
. - ·- ------------------

Los 
sus 

Las cifras del. grupo ALFA fueron 'óbtenidas ··en. l.a. rev:ls-'-· 
ta Exparisi6n, n1'ms. 165 y 223, mayo,de .. ·l.~7.S. y··agos.to.76, 
datos de las empresas más importantes .de .ALFA son·J.os de 
informes en l.a Bol.sa Mexicana de Val.ores. · 
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. ' 
:coinver_siones significativas. con el. sector pdbl.ico en 

ia,.,;mpresa Empaques de cart61," Titan, s. A~, qÚe a~tuaf - . . : -' 

··:mente tiene programas de expl.otacidn ~der.,;ra. para J.a .. 
fabricacidn de papel. en ourango. 

En diciembre de l.974, l.os activos total.es_ de ALFA so_brep!!._· 
--saban l.os 7; 200 mil.l.ones de pesos y sus ventas l.os 4·, 300 · 

mil.l.ones. En ese afio, el. 27% de J.os pasivos de ALF_A es

taban contratados con varios bancos extranjeros', l.a· ma
yor parte norteamericanos. 

Segdn sus directivos, l.as empresas de este grupo mantie

nen desde l.967 ,un ritmo d_e crecimiento del. 20% anual., y 

actual.mente sus proyectos de expansidn se orientan fund~ 
mental.mente hacia el. tur:Lsmo, l.a :Lndustria el.ectrl5nica; J.a 

qu.1:mica y l.a de al.imentos. .De esta forma, adquirieron en 

l.975 l.as cadenas comercial.es AURRERA, SUBURllIA, VIPS, Gran 
Bazar y Bl.anco. También en Los dl.timos tres aiios adquir:L~ 

ron l.a mayor parte de J.as acciones de Nyl.on de México, _s .A., 

que estuvieron antes en manos de l.a fámil.ia regiomontana 
Ll.aguno y de l.a· transnacional. Dupont; y de P.hil.co _de Mi:!

xico, S. A., incl.uidas todas sus. marcas y patentes. Ade
mas, el. grupo ALFA ha iniciado l.a construc~i6:.,_ del.. enorme,· 

compl.ejo tur.1:stico "Las Hadas" en l.a costa de. ·caJ.1.ma. A!:_ 

tual.mente posee el. 25% de J.as acciones de TELEVISA, mono

pol.io que fue resul.tado de l.a fusidn entre Tel.esistem>. Me

xicano, s. A. y el. canal. 8, propiedad de Tel.evisi15n Inde

pendiente de México, cuyas acciones estabán en manos de 

VISA. Al.fa posee ademas Tel.evisidn del. NÓrte, S.A,, Tel.~ 
visidn del. Gol.fo, s. A., _Tel.evisidn de Puebl.a, s .A. ·y Te-"

l.evisi<5n Independiente de Jal.is_co, s. A. 

Una caracter:l:stica importante del. grupo Al.fa __ son' l.as gran-
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des .;,x¡)ortacione's. que real.iza, fundamental.mente de-· produs. 
tos die acero y programas de tel.evisi6n, i::uiesti6n que .. ayu:
da a .. expl.icar, junto con l.as ·inversiones· que hemos menci.o'.'" 

nado, l.as razones por l.as que evita enfrentamientos abier-. 
tos con el.. gobierno federal. y busca mayor col.ab.oraci6n en 
el. terreno ec.on6mico con e1 sector pd:bl.ico. ~. 

De l.as nueve fábricas siderd:rgicas que posee Al.fa, sin d~ 
da l.a más importante es Hojal.ata y L4mina de Monterrey· 
que es l.a segunda siderd:rgica del. pars, después de 1a em-
presa estatal. Al.tos Hornos de México, S.A. En l.a actua-
l.idad representa aproximadamente el. 23% de l.a producci6n 
nacional. de acero. Sus modernos hornos el.éctricos fabr~ 
can hojal.ata, pl.aca y.l.ámina, .además tiene una divisi6n 

especial.izada en l.a producci6n de tuberra de acero, y otra 
de fundici6n, en l.a que se el.abora·n partes automotrices y 

de maquinaria agrrcol.a. 

En l.976 HYLSA, S.A. ten~a un capital. social. de 842 mil.l.o
nes ·y sus ventas al.canzaron J.os 2,824 mil.l.ones de pesos, 
un 29.7 más que el. año anterior, l.o que la ubic6.en el. nt1 
mero 25 de l.a d1asif icaci6n de l.as· quinientas empresas más 
importantes de México. Recientemente, l.a coordinaci6n de 
l.a industria sidert1rgica, en l.a que domina el. Estado con 
tre~ grandes p1antas: Al.tos Hornos, Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas y Fundidora Monterrey, l.e confiri6•a.HYLSA un 1u
gar de privi1.egio en l.os pl.anes de expansi6n del. acero. 

En el..consejo de·administraci6n de HYLSA, S.A.encontramos 

a Camilo G. Sada Garcra (presidente), a··Bernardo y Rober-· 
to Garza Sada y a Lorenzo Garza Sept1l.veda, entre otros-
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El d-i~ector general. e;;. Rafae:L R. Pa~z ·G~rzá y él. dlrei;;tor. 

ad~inistrat:Í.vo Francisco Mal.donado Aranda, E!ste al.timo h~ 
jo de uno de l.os presidentes de SERFrN. 

Otra empresa siderdrgica importante propiedad de ALFA, es 

HyLSA de ME!xico, S •. A., ubi°cada en Puebl.a, cuyo sistema_ de 
col.adÓ continuo, es- -el. méls grande y moderno de AmE!rica La
tin.;._, produce 35,000 tonel.adas mensual.es de fiar.ro esponja. 
Los 1,600 trabajadores que empl.ea fabrican, adem4s,varil..l.a 
corrugada, al.arnbr6n y barras de acero. HyLSAMEX tiene ac
tual.me_nte 772. 8 mil.l.ones de capital. social. y sus ventas 
aumentaron de 1,708.3 mil.l.ones en 1975 a 1,860.3 mil.l.ones 
en 1976. 

A partir de l.a tecnol.ogra que desarrol.l.6 el._ grupo ALFA, 
que ha sido denominada proceso 11 HyL 11 (que consiste en eli

minar el. oxrgeno del. mineral. de hierro a través de gases y 
catal.izador de nrquel., con l.o cual. el. mineral. adquiere un 
al.to grado ae rnetal.izaci6n sin el. tradicional. al.to horno) 
se ·cre6 l.a empresa Fierro Esponja, S.A. , nombre del. pro-

_dueto que se el.ahora a través de ese proceso. Esa-empr~ 

sa actual.mente ocupa el. l.ugar 179 de l.a cl.asificaci6n de 
l.as quinientas méls importantes empresas, pues sus ventas 
al.canzaron en l.976 l.os 357 mil.l.ones de pesos, que repre
sentaron un aumento del. 19 .9% respecto del. año anteri_or. 

_Las Encimas, S. A.,. es l.a empresa que abastece l.a materia 

pr:Í.ma que util.:Lzan todas l.as siderdrg_ié::as de ALFA •. Ubic~ 
. 'Cia · e-n Jal.isco, extrae el. m:lneral. de hierro de sus propios 

yacimientos, el. cual. después de procesarl.o, es transport~ 
do en un tel.efE!rico de una l.ongitud de 23 kil.ometros a una 
pl.arí.ta en Col.ima, donde, a su vez, se elabora l.a materia 
prima del. fierro esponja. 
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. Ade.m4s e1 grupo ALFA cuenta con otra.s empresas .de esta mi!!. 
n1a.,. rama.: Acer~s de .. Méx:Lco, s .A. · Tal.l.eres · ún:L:Ve~~al.es, s:.' 
A~, compañ1:a. Operadora dei Pac1:f:Lco de Méxic~, s~·A~-; Pl.aca 
y Lámina, S.A. y Material.es y Aceros·, s·.A • 

. Al.fa agrupa. a tres empresas productoras de e.mpaques de 
c:art6n, .entre l.as que destacan l.a· Titán, creada como hemos:. 
v:Lsto, en l.9 36. por l.a. Cerv~cer1:a Cuauhtémoc, pará . el. 'emp.;l:

~e de l.a cerveza embotel.1ada. Su capital. soc:Lal. es d~ 
119 mil.l.ones de pesos y sus ventas sob.repasan en l.a' actU:a-· 

l.idad l.os 826 mil.l.ones. En ei consejo de adm:Lnistraci6n 

de Empaques .de Cart6n Titán, S.A., se encuentra, como pre

sidente, D:Lonisio Garza Sada y como consejeros Diego S.ada, 

Jr. , Roberto Garza Sada. :, Roberto Garza Sada Jr. , José 

Sa:in.z Cisneros, José de .Ochoa y Jo.sé Angel. Santos, que es 
el. director general., entre otros. 

Como vemos, el. grupo Al.fa, que ha al.canzado gran desarrol.l.o 

en l.os dl.timos años, es un el.aro exponente del. poder ec~n~ 

in:Lco del. "'Grupo Monterrey!'. Sus apoyos financ:Leros son pri!!_ 

cipal.mente l.as dos.grandes empresas· de este tipo que.con;tro

l.a el. é::l.an de l.os Garza-Sada: SERFIN y BANPAIS •. . En sus em

presa~, as~ como .en· ·~u "ho1di!1g",. ~LF:A, S.A., e.~~<?ntr~os :l~ 
tegrantes de l.a mayór1:a de· l.as ramas fami.l.iares Garza-sa.da, 

al.gunos herederos de grandes fortunas. 

_Es necesario tomar en cuenta que hasta hace s6l.o tres años, 
ias empresas· de ALFA pertenec1:an a VISA y que por tanto·. fun- · 

ci.onaban en l.a madeja fin:"-nciera de este "hol.di.ng·,;'. Con l.a 
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Al.fa encontr6 nuevos cámina·s. para 
d.;,.;arrol.l.oyuna. mayordiversifi;;,acioSncómerciiai 

'na.nciera. Esto l.e confiere tambi6n ciertas·'ve.:Ú~a'já:.;;\'.;so"-. '· .. · .... '. .. , "·· .. 
. br'e el grupo de donde. surgi6, ~.~A.;.c;y_.~f~SA; 



. ·.·.~· -

110 

EMPRESAS DEL GRUPO CERVECER:IA CUAUHTEMOC, ,', 

EXTRACTJ:VAS 

'Consorcio Minero de Peña Colorada,, S.A., 

INDUSTRIALES 

ACERO 

Grafo Regia, S.A. 
Aceros AJ.fa 

CERVEZA 

Cervecería 
Cervecería 
Cervecería 
Cervecería 
Cervecería 
Cervecería 
Cervecería 
Mal.ta, S.A. 
Malta, S.A. 
Mal.ta; S.A. 

Monterrey, S.A. 

Cuauhtémoc, S.A. 
Cuauhtémoc, S.A. 
Cuauhtémoc, S.A. 
Cuauhtéinoc, S.A. 
Cuauhtémoc, S'.A. 

Cuauhtémoc, S.A. 
Cuauhtémoc, S.A. 

Monterrey, N .L. 
M~Xico, D.F. 
Tecate, B.C. 

EMPAQUES 

Monterrey, N.L. 
México, D.F. 
Guadal.ajara, Jal.. 
Tecate, B.C. 
Nogales, Ver. 
Cul.iacán, Sin'. 
Tol.uca, Mex. 

Empaques y Envases Fl.exib1es, S.A. 
Fábricas Monterrey, S.A. 
Azul.ejos,Ori6n, S.A. 
Pregoneros del. Norte, S.A. 
Fábricas Ori6n, S.A. 
Peer1ess-Tisa, S.A. 
Fabricaci6n de Máquinas, S.A. 

Planta El.éctrica Grupo Industrial 

Tal.J.eres Industriales, S.A. 

·· .... ~ 
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Toque1es y Esma"1tes, S.A. 

BANCOS FINANCIERAS Y ASEGURADORAS 

Banco de Londres y Méxi=o, 

Banco Veracruzano, S.A. 
Banco de Ju~rez, S.A. 

S.A. (1~der de1 grupo financiero 

SERFIN) 

Banco de Ja1isco, S.A. 
Financiera Aceptaciones, S.A. 

Banco Azteca, S.A. 
Banco Hipotecario Azteca, S.A. 
Financiera de Tampico, S.A. 

Financiera Crédito de Monterrey 
Seguros Monterrey SERFIN 

SERVICIOS 

Bodegas de Depósito, S.A. 
A1macenes y Si1os, S.A. 
Servicios Industria1es y Comercia1es, S.A. 
Previsión Socia1 Grupo Monterrey 

CONTRUCCIONES E INMOBILIARIAS 

Fraccionadora Las F1ores, S.A. 

INVERSIONES Y HOLDINGS 

Va1ores Industria1es, S.A. (Ho1dingl 

Fuente: Sa1vador Cordero y Rafae1 Santin, Loi.i Gr~pos""Indus
tria1es, una nueva organizaci6n e",, Méx"i.co." c~"ader
nos de1 CES, Co1egio de México, No." 23", 1977. 
Bo1sa Mexicana de Va1ores. 
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EMPRESAS DE FOMENTO DE INDUSTR:rA Y CÓMERCXO 

D:I:VISION VIDRIOS PLANOS 

·vidrio PJ.ano, S.A. 
Vidrio .PJ.ano de M~xico, S.A. 

DIVISION CRISTALES 

Cristal.es Mexi~anos, S.A. 
CristaJ.er~a, S.A. 

D:I:VISION ENVASES 

Vidriera Monterrey, S.A. 
Cia. Vidriera .Guadal.ajara, 
Vidriera Los Reyes, S.A. 
Vidriera México, S.A. 

MATERIAS PRIMAS 

Materias Primas Monterrey, 
Materias Primas Mineral.es 
Materias Pritnas Mineral.es 
Materias Primas Mineral.es 

VARIAS 

S.A. 

S.A. 
san Jos~· 
Ahuozotép"ec · 
Lampazos 

F4brica de Maquinaría, 
·- Industrias de1 A1ca1~, 

S.A. 
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. BANCOS~ FINANCl:ERAS •.. ASEGURADORAS 

Financiera de1 Norte, S.A. (1~der de1 grupo BANPAIS) 
Banco de1 Pa~s. S.A. 
Banco de Nuevo Le6n, S.A. 
Banco F.inanciero de Ml!óxico, S.A~ 

Financiera Minera, S.A. (Financiera Banpa~s 
·Banco Hipotecario, Fiduciar.io y· de' Ahorros~ 

.caria BANPAl:S). 
Banco Hipotecaria Reforma, S.A. 
Aseguradora A:i:t1án, S.A. (Aseguradora BANPAIS; S~A") 
Aseguradora de1 Norte, S.A. 

COMERCIALES 
Proveedora de1 Hogar, S.A. 
Naciona1 Distribuidora~ S.A. 
Representantes Genera1es, S.A. 
Distribuidora Monterrey, S.A. 
Distribuidora Chauvet Gutierrez. 

SERVICIOS 

C1~nica Vidriera, S.A. 
A1macenadora.de~ Norte, S.A. 
Desarro11o T€!cn.ico, S.A. 
Acci6n Social. Regiomontana 

l:NVERSIONES Y HOLDINGS. 
Fomento de Industria y Comercio (ho1dirig) •. >'' 
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EMPRESAS DEL GRUPO 

INDUSTRIALES 

Ce1u1osa y Derivados, S.A. 
Quirnobásicos, S.A. 

CYOSA 

J:ndustria Qu1mica de1 Itsmo, S.A. 
Sales del Itsmo, S.A. 
Poli.cyd, S.A. 
Qu1mica Orglinica de Ml!óxico, S.A. 
Industrias Cydsa, Bayer, S.A. 
Celorey, S.A. 

Reyprint, S.A. 
celloprint, S.A. 
Empaques de Celulosa, S.A. 
Empaques de Celulosa, S.A. 
Fibras Qu1micas, S.A. 
Sirnopoi, s .A. 

Propelentes Mexicanos, S.A. 

COMERCIALES 

Cy4sa Comercial, S.A. 
Central Cydsa, S.A. 

(en Costa· Rica) 

(en M~xico) 

Consoréiio Intermex, S.A. de c.v. 
(consorcio de comercio exterior)~ 

SERVICIOS 

Grupo Cydsa, S.A. 



CONSTRUCC:X:ONES E J:NMOBJ:LJ:ARJ:AS. e 

J:nmobi1iaria Sisa, S.A. 
J:nmobi1iaria :X:. C. B., S.A. 

FJ:NANCJ:ERAS 

Financiera de Fo'inento, S.A. 
Financiera Monterrey, S.A. 

HOLD:X:NG 

- C Y .D S A , S.A. 

.. _,.:· 
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EMPRESAS DEL GRUPO ALFA 

ACERO 

Hoja1ata y L.!imina, s. A. 
Hy1sa de M~xico, S.A. 
Fierro Esponja, S.A. 
Las :E:nc1.nas, s. A. 
Aceros de M~xico, S.A. 
Ta11eres Universa1es, S.A. 
Cia. Operadora de1 Pac:Cfico de M~xiC:o, .:'.s~· ·.A·~· 
P1aca y :.L&mina, S.A. 
Materia1es y Aceros, S.A. 

ELECTRONICA 

Phi1co, S.A. de c. v. 

COMERCIALES 

Aurrer4 
Vips 

Suburbia 
BLANCO 

BIENES RAICES Y TURISMO 

Caso1ar, S.A. 

H-24 

Fraccionadora y Hote1era de1.Pac:Cfico 
Pueb1o C1ub "Las Hadas" (comp1ejo túr:Cstico) 

MINE RIA 

Braco, S ... A ... 



SERV.XCIOS 

Dinámica Industrial Monterrey, S.A. 

Tdcriica Industrial, S.A. 

EMPAQUES 

Empaques de,Cart6n Tit4ri, S.A. 
Empa,ques y, cart6n Corrug'ado, S~A., 
Serví-Empaque, S.A. 

QUIMJ:CA 

Nyl.on de Mdxico, 

Poli.oles, S.A. 

S.A. 

Televisa, S.A. (Part. 25%) 

Te1evisi.6n J:ndependien te de Méxic!", · s .A•'· 
Te1evisi.6n del Norte, S.A. 

Te1evisi6n del Norte; s~A. 

Te1evisi.6n del Golfo, S.A. 

Te1evisi.6n de Puebla, s.A. 

Te1evisi.6n Independiente de Jalisco, S.A. 

OFICINA CENTRAL 

- ALFA s. A. (Holding) 

* El, _d.1'.a 14 de enero de 1976 se firm6 "'e1 cÓnven.io entre el 

grupo industrial ALFA, S~Á •. Y AeJ:'o~.,:;_tr!Snic Ford'éorp6rati_on 
subsidiaria ·a.e, 1a, rama e1ectr6nica de "E-o:.:.d Mot~r. C:oinpariy ,s. 

A. med.J;_ante el cual el. Grupo Alfa .;.dquiri.6• 'iá. tóta1idacÍ·:.de 

l._as acciones de_ l.a empresa Phil..co, S.A. de ·c~v·.;"inc1u.1:das 
la ~ornpra de .todas 'sus marcas y paterites •.. :C.a operaci6n- tuvo 
un. cC>sto ci.;o 88 mi11one,,; de 'pe;..os y convi;,.rte a Ph'i.1co' de Mé

xico en una empresa 100% mexicana. (Excelsior 15 de enero 1976) 
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Principa1es directivos de VISA y· SERFI:N. 

GARZA SAO.!\, ROBERTO. Presidente de 1a banca md1tip1e 
SERFIN. Naci6 en Monterrey, N. L •. ,. e1 9 ·de· 'diciembre:· 
de iB95. Es hijo de Isaac Garza (fundador de 1a,Cier
vecerra Cuauhtémoc) y Consue1o Sada. Contrajo matri
monio con su prima Margarita Sada. sus hijos son: R~ 
berto, Dionisia, Bernardo y Armando, todos e11os a1tos 

directivos de 1as empresas de1 "Grupo Monterrey". Re~ 

1iz6 sus estudios de Ingeniero Administrador en e1 In~ 
tituto Tecno16gico de Massachussets. Entre· 1as empre-
sas de 1as que es consejero se encuentran: Banco de Lo~ 
dres y México (SERFIN) , Financiera Aceptaciones (SERFIN) 
Seguros Monterrey SERFIN, Cervecer~a Cuauhtémoc, Hoja1!'!_ 
ta y Lámina, S.A., Empaques de Cart6n Titán, S.A., Fo
mento de Industria y Comercio (FIC), Vidriera Monterrey, 
S.A., Crista1es Mexicanos, S.A., Crista1er~a, S.A. y 
Uni6n Carbide. 

GARZA LAGÜERA, EUGENIO. Presidente de 1a Cervecierra Cuauh~ 
témoc, de Va1ores Industriales, S.A. (VISA) y de. SERFIN. 
Naci6 en Monterrey, N. L., e1 18 de d.{ciembre de. 1923. Es 
hijo de Eugenio Garza Sada y Consue1o Lagüera •· Re1iz6 sus 
estudios de Ingenierra Qurmica y Administraci6n de Negocios 
en 1a Universidad de Texas y en e1 Instituto T'ecno16gico. y 

de Estudios Superiores de Monterrey, fundado por su padre. 
Áctua.1mente es .:niembro de 1os consejos de admi.ní.straci6n 

.. de 1as siguientes instituciones de crédito: Bánco de Lon
dr~s y M~xico, Banco Azteca, Financie~a Aceptaciones, Se
guros Mon.terrey Serfrn, Hipotecaria Serfín y de Financie
ra de. Crédito Monterrey (presidente)·, ahora· integr~daá t~ 
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das e1l.as en l.a bélnca md1tipl.e SERFIN., También es consej~ 
ro propietario de1 Bai>CO"de Comercio, Banco Comercial. Me;-:-, 

xi'carto -de Monterrey, Banco Comercial., Mexicano de Chihu.;_h,ua-,, 

y - de', Seguros l.a Comercia1. "Entre, l.as empresas en_ l.as qll:e 
participa se, encuentran Mexicana de Cobre, s .A. y Transpo!:_. 
taci6n Marrtima Mexicana. 

GARZA LAGUERA~ ALEJANDRO. Vicepresidente de l.a Cervecer~a 
Cuauhtémoc. Naci6 en Monterrey, N.L., el. l.O de junio de 
l.926. Es hijo de Eugenio Garza Sada y Consuel.o Lagüerá. 
Real.iz6 sus estudios profesional.es en el. Chaminade Col.l.ege, 
de St. Louis Mo. y en el. Técnol.6gico de Monterrey. Adem~s 

de ser uno de l.os directivos principal.es de Val.ores Indus
trial.es, S.A. (VISA), es miembro del. consejo de administr~ 
ci6n de l.as ,;;iguientes empresas: Tel.evisi6n del. Norte ,s-.A. 
Te;l.evisi6n Independi_ente de México, S.A. , Vidriera Monte-
rrey, S.A., Cristal.er:!:ia, S.A., Cristal.es Mexicanos, S.A." 
Es también consejero de varias instituciones de Crédito, 
entre el.l.as: Financiera Crédito de Monterrey, S.A., Finan
ciera del. Norte, S.A., Financiera del. Pars, S.A., Hipote

caria Banpa:!:s, Banca Banpa:!:s y Al.macenes y Sil.os, S.A. 

GARZA LAGÜERA, MANUEL. Director de Inmuebl.es de VISA. Na
ci6 en Monterrey, N.L. el. 5 de febrero de l.939. Es hijo' de 
Eugenio Garza Sada y Consuelo Lagüera. Es miembro del. con-
sajo directivo de Fraccionamiento Indu-strial.', 's.A,', y de-l. 

consejo'de administración del_ Banco de Londres y México 

(SERFIN), del. Banco Azteca (SERFIN), Seguros Monterrey SER
FIN y de l.a Hipotecaria SERFIN. 
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GARZA SADA1 ·ARMANDO~ Hijo de Roberto Garza. Sada ·y Margarita· 

Sada, .;,st.!l casado con su prima Sil.via. Sada Zambrano. Apare
ce· en el.' consejo de administraci6n de ].as siguientes insti
tuciones de cr~dito: Financiera Aceptaciones (SERFIN), Ba~ 
co de Londres y México (SERFIN) , Banco Azteca (SERFIN) ·, Se
guros Monterrey SERFIN, Hipotecaria SERFIN, Financiera SERFlN 
Tampico, AJ.macenes y Sil.os, Banco BANPAIS, Financiera_ del._ 
Norte (BANPAIS), Financiera del. Pars (BANPAIS), y l.a Hipote
caria BANPAIS. Adem.!ls es consejero propietario de CeJ.uJ.osa y 
Derivados, S.A. (CYDSA). 

GARZA TREVI~O, VIRGILIO. Abogado. Consejero de m4s de 60 
importantes empresas. Naci6 en Monterrey, N.L., el. 9 de f!!!_ 
brero de l.900. Sus estudios l.os real.iz6 en San Antonio, T!!!_ 

xas, y J.a carrera de jurisprudencia en l.a UNAM. Es fundador 
y miembro del. consejo de directores del. Instituto Tecnol.6gi
co de Monterrey. Entre J.as empresas de J.as que es consejero 
se encuentran: Financiera del. Norte (BANPAIS), Banco B~PAIS 

··Financiera del. Para (BANPAIS) , Hipotecaria BANPAIS, Fi.nanci!!!_ 

ra de Nuevo León (de J.a que es presidente) , Financiera Mont!!!_ 
rrey (control.ada por el. Grupo CYDSA) , Financiera Aceptacio

nes (SERFIN), Seguros Monterrey SERFIN, Val.ores Monterrey, 
S.A.·~ Val.ores Industrial.es, s .A. (VISA) , Cristal.erra, s .A., 
Cristal.es Mexicanos, S.A., Fomento de Industria y Comercio 

(FIC) HyLSA, CYDSA, Nyl.on de México, era. Cigarrera La Mo
derna y Uni6n Carbide Mexicana. 

MALDONADO ALVAREZ, Francisco F_. Uno de J.os principal.es di-
rectivos de J.a banca m~J.tipl.e SERFIN. Naci6 en Ac4mbaro 
Gto. el. 9 de junio de l.901. SU hijo· es Francisco F. Mal.donado 
Aranda "(actual. director administrativo de HYLSA) • Ha sido 
gerente fundador de Financiera de Crédito, S.A. y de Cen~ 

tral. Financiera y Fiduciaria de Inversiones, S.A. Es mie~ 

bro del. consejo directivo de Financiera Aceptaciones (pre-
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sidente)_, ·vJ.cepresidente del Banco de Londres y Mexico 

(SERFJ:N) y del Banco .Azteca (SERFJ:N) ·, _conseje:ro de. J.as 

siguientes instituciones de crédito: Al.rnacenes y Sil.os, 

S.A. , Hipotecaria SERFJ:N, Banco Hipotecario Azteca, Ba!!_ 

co del Val.l.e de Mé'.xico, Corporacic5n Financiera, Finanzas 

Monterrey y Financiera del Norte (BANPAJ:S) • 

SANTOS RODR:IGUEZ, JOSE A. Director de Mercadotecnia de·· 1a 

Cervecerj'.a Cuauhtémoc. Naci6 en Cadareyta Jirnénez; N.L~, 

el. 16 de abril. de l.921. Es miembro del. consejo directivo 

de l.a Cervecerj'.a Cuauhtémoc :l:". de Val.ores· :Industriales, ::i". 
A. (VJ:SA) • 

GARZA SEPULVEDA, JAVIER. Presidente del. consejo de :Inver

sora Comercial., S.A. Nacic5 en el. D.F., el 3 de diciembre. de 

1926. Es hijo de Isaac Garza Sada y Ma. Aurora Sep~l.veda¡ 

nieto de uno de los fundadores de Cervecerj'.a Cuauhtémoc. 

Contrajo matrimonio con _Nora Cal.derc5n. Es miembro de.l. co!!.. 

sejo de Valores :Industriales, s .A" (VJ:SA)° y del Banco Regí!:?_ 

na1 del. Norte, S. A. 
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Principal.es directivos de FIC y BANPAIS. 

SADA TREVI~O, ADRIAN, Pre_s:Ldente del. .grupo financiero 
BANPAIS y de Fomento de Industria y Comercio .(FIC,. g_ru- · 
po vidrio). Naci6 en Monterrey, N. L., el. 7 de abril. 
e l.920. Es hijo de Roberto G.Sada y Mercedes Treviño, 
nieto de Francisco G. Sada, uno de l.os fundadores de. l.a 
C~rvecerj'.a Cuauhtdmoc. Pertenece al. consejo directivo 
de Troquel.es y Esmal.tes, S.A., Peerl.ess Tisa, S.A., Ba~ 
co Comercial. Mexicano de Monterrey, Industria del. Al.ca-
1.j'., S.A. Vidriera Monterrey, Vidrio Pl.ano de México. 

SADA ZAMBRANO, ROGELIO. Director de Fomento de Industria 
y Comercio (FIC, grupo vidrio). ·Naci6 en Monterrey, N.L. 
el. 30 de mayo de 1.935. Es hijo de Andrés G. Sada y Bea
triz zambrano, nieto de Francisco G. Sada, fundador de l.a 
CuauhtE!'moc. Es miembro de l.os consejos directivos de Fa
bricaci6n de Máquinas, S.A., Conpnhia Brasil.eira de Vi-
drios, S.A. Aparece tambi~n en el. consejo de administra-

ci6n de l.as siguientes empresas: Vidriera Monterrey, Cri~ 
tal.erj'.a, S.A. Cristal.es Mexicanos, S.A., Financiera del. 
Norte CBANPAIS), Banco BANPAIS, Financiera del. Paj'.s (BAN
PAIS) e Hipotecaria BANPAIS. 

SADA, ANDRES G. Consejero de Fomento de Industria y Come~ 
cio (FIC). Naci6 en Monterrey, N. L. el. 8 de enero de l.902. 
Es hijo de Francisco G. Sada y Mercedes Garcj'.a. Contrajo ~ 
trimonio con .Beatriz Zambrano. sus hijos son: Andrés.·Marc~ 
l.o y Rogel.io, además tiene tres hijas. Pertenece al. consejo 
de administraci6n de l.as siguientes empresas: Sociedad de 

Fomento Industrial., Crédito Provincial. Hipotecario, Fomento 
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:de Industria y Comerci.o, Vi.dri.era ·Monterrey, Vi.dri.o P1ano, 

Vi.drio· Plano de México, Cristal.erJ:a, s,A:,-cristales.Mexi..;.. 

canos,_ Ce1u1osa ·y Deri.vados, s .A. (CYDSA, diri.gi.da pro su_ 

hi.jo Andrés Marcelo) Fi.bras QuJ:micas, Industri.a Qu.1:mica del 

Itsmo, Troqueles y Esmal.etes I Tal.leres I_ndustri.ales, u_rba~ 

iliza.c.:t.ones, S~A., Peer1ess Tisa, Banco BANPAIS, Financ:i.erá 
de1 Pa.1:s -(BANPAIS) ·e Hipotecari.a BANPAIS. 

RODRIGUEZ CANTU, ALFONSO F. Gerente deneral de Vidri.era Mo!!_ 

terrey, S.A. Naci.6 en Man terrey, N .L., el 3 de di.c:i.embre de 

J.912. Sus estudios profes-:lonal.es los real.-iz6 en Texas A&M. 

Ha sido gerente gener.;,_1 de Cri.stales Mexicanos, s. A.·y Cri.!!_ 

ta1er.1:a, s .A., de las cuales es actualeuiente mi.embro de su 

consejo di.recti.vo, al igual que de Fabri.caci.6n de M~qui.nas y 
de la Vi.dri.era Monterrey. 

RODRIGUEZ TREVI~O, ROBERTO. Di.rector de Crista1er.1:a, S.A., 

Naci.6 en Monterrey, N .L., el. 9 de mayo- de 1937. Se -gradu6 

como Ingeni.ero Mecáni.co y Admi.ni.st~ador - Mec~ni.co El.ectri.

ci..;ta eri el Tecno16gi.co de Mon-terrey. Ha si.do gerente de 

producci6n en Fabri.caci.6n de M~quinas, S.A. y gerente gene

ral de Tuercas y Candados, S.A. 



Principa1es directivos de1 grupo CYDSA. 

SADA ZAMBRANO, ANDRES MARCELO. Director. generai de1. Gru-
po CYDSA, expresidente de 1a COPARMEX. Naci6 en Monterrey 
N.L., e1 24 de agosto de 1930. Hijo de Andrés G. Sada y 
Beatriz Zambrano, es nieto de uno de 1os fundadores de .1a 
Cervecerra Cuauhtémoc. Rea1iz6 sus estudios en Massachu
ssets Institute of Techno1ogy. Pertenece a varios consejos 
directivos y de administraci6n, entre e11os: Ce1u1osa y'o~ 
rivados, S.A. (CYDSA), F:Lbras Qurmicas, Ce11oprint, S.A., 
Conexiones y Tuberras, S.A. Po1icyd, S.A., Industria Qurm~ 
ca de1 Itsmo, Sa1es de1 Itsmo, S.A., Comisidn de Agua Pota
b1e, Centro Patrona1 de Nuevo Leen, Especia1idades Indus
tria1es, S.A., Universidad de Monterrey, Instituto Tecno16g~ 
co de Monterrey, USEM. Además es presidente de Financiera 
de Fomento, s. A. y de Financiera Monterrey, S.A., y es co!:!_ 
sejero propietario de1 Banco Comercia1 Mexicano.de Monterrey 
S.A. y es c.onsejero propietario de1 Banco Comercia1 Mexicano 
.de Monterrey, d.e1 Banco de Comercio de 1a Ciudad de Monte
rrey y de Seguros La Comercia1 (COMERMEX) . Fué presidente 
de 1a COPARMEX desde mayor de 1976 .hasta marzo de 1978. 

ELIZONDO ELIZONDO, ADAN. Director Ejecutivo del Grupo CYDSA 
Naci6 el 21 de diciembre de 1930. Es hijo de Silvestre E1i-
zondo y Leonor E1izondo. Sus estudios de Contador P6b1ico 
1os rea1iz6 en el Instituto Tecno16gico de Monterrey. Des
de 1953 trabaja en e1 Grupo CYDSA: Actualmente es miembro 
del consejo de administraci6n de las siguientes empresas: e~ 
1u1osa y Derivados, S.A., Fibras Qurmicas, S.A., Industria 
Qurmica de1 Itsmo, s .A., Inmobi1iaria SISA, s .A., ·Sa1es de1 

Itsmo, S.A. y Financiera de Fomento, S.A. Además es presi
dente de 1a Uni6n Socia1 de Empresarios de Monterrey. 
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.SACA MALACARA, FERNANDO. Directo~ de1 Grupo CYDSA. Naci6 
en ·sal.til.l.o, coah~ Es hijo de Fernando ,G. Sada y' Ma._ E:s.:.. 

ther Mal.acara. Rel.:Í.z6 sus. estudios prÓfe'a:lonal.~s én el. In!!.: 
tituto. Tecnol.6gico de Monterrey y posteri-om.;.nte re~ibi6 e!!. 

· trenamiento en Ingenier1'.a Industrial. en Ingl.aterra .• Es _mie!!!_ 

bro de l.os siguientes consejos directivos: Reypriht, S .A~ , 
Cel.l.oprint, S .• A., Industria Qu1'.mi.ca del. Itsmo, S.A.,. Quimo

básicos, .S.A., y .Cel.ul.osa y Derivados, S.A. (CYDSA). 

GONZALEZ VILLAREAL, INDALECIO. Director de l.a Divis:l6n In-

ternacional. del. Grupo CYDSA. Naci6 en Coahuil.a. Rel.iz6 sus 
estudios profesional.es en l.a Escueia Nacional. de Ciencias 
Químicas de l.a UNAM. En 1943. ingres6 en l.a Empresa Product~ 
ra de Artisel.a, en el. D. F. En l.946 se incorpor6 al. proyes_ 

·to Cel.ul.osa y Derivados, s. A., siendo accionista fundador, 
l.l.eg6 a ser. gerente general.. Fue presidente del. Instituto 
Mexicano de Ingenieros Qu~micos, A.C. y vicepresidente de l.a 
C4mara de l.a Industria de l.a Transformaci6n de Nuevo Ledn. 
Es miembro del. consejo de Administraci6n de: CYDSA, S.A., C!!_ 
l.ul.osa y Derivados, S.A. (CYDSA), Industria Qu~mica del. Its
mo,· S.A. Quimob4sicos, S.A., Financiera de Fomento, S.A., Fi 
nanciera Monterrey, S.A., Adem4s pertenece a ia Comisi6n para 
el. Fomento de Comercio Exterior, de Nuevo Leon y a l.a Asocia

ci6n Nacional. para el. Fomento de l.as Exportaciones Mexicanas, 
A. C. 

GARZA GONZALEZ, FRANCISCO. Director general. de Din4mica,S.A., 
Naci6 en Monterrey, N.L. Es hijo de Virgil.io Garza Treviño y 
Rosario Gonz4l.ez. Curs6 sus estudios de Administraci6n de Ne-
gocios en San Francisco, Cal.ifornia. Contrajo matrimonio con 
Angel.ina Zambrano. Ha sido gerente general. de Cel.orey,S.A. y 
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g~~~nte d;,. Cel.ul.osa y Derivados; S.A._. E!:..miemb~o·ci.:.i cori'
sejo direct.ivo de· vai.ores :Industrial.es. S.A. (VISA) • de 
cYrisA y de sociedad de Fomento Industrial.. 

SANTOS CERVANTES, ERNESTO. Miembro· _del. consejo direct1.vo 
.de CYDSA. Naci6 en. ·Lampazos, N .L;, el. 5 de abril. de· l.909 ~ 

. .· . 
Es hijo de José Santos y Mar~a Cervantes. contrajomatri-: 
monio con Al.icia Zambrano. Es miembr·o, ademlls, del.' con·se

jo directivo de Tubacero, S.A., de Proveedora del. Hogar, 
S.A. y de Lux, S.A._. 

GUZMAN CASTAREDA, JULIO. Director de Finanzas del. Grupo 
.C~SA. Naci6 en Monterrey, N .L.. el. 9 de agosto de l.9 35. 
Se· gradu6 en el. Tecnol.6g:!.co de Monterrey. Fue subcontraJ.or 
de CYDSA y contral.or de Fibras Qu~micas, S.A. Es socio fu!!_ 
dador y secretar:!.o de Ejecutivos de F:!.nanzas. Es consejero 
de Financiera de Fomento, S.A., Cel.ul.osa y oer:!.vados, s. A., 
Fibras Qu~micas, s.·A., Cel.l.opr:!.nt, S.A., Reyprint, S.A., y 
Qu:!.mobllsicos, S.A., entre otros. 
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Principal.es directivos del. grupo Al.fa 

SADA CAMILO G. Presidente del. Grupo de Acero (que a
grupa al.as sidérurgicas de Al.fa). Naci6 en Monterrey 
N.L., el. 16 de junio de 1910. Es hijo de Francisco G. Sa
da (fundador de l.a Cervecerra cuauhtémoc) y Mercedes Gar
c~a. Real.iz6 sus estudios profesional.es en el. Instituto 
tecnol.6gico de Massachussets y un afio en l.a Soborna de Pa
r~s. Estuvo en el. l.aboratorio de investigaciones de l.a Ce~ 
vecerra cuauhtém:>c y en l.a direcci6n de Hojal.ata y Lamina, 
S.A. (HYLSA). Actual.mente pertenece al. consejo de admini~ 
traci6n de Uni6n Carbide. 

GARZA SADA, BERNARDO. Director General. del. Grupo Acero 
HYLSA. Es hijo de Roberto Garza Sada y Margarita G. Sada 
(primos entre sr), y nieto de Isaac Garza, otro de l.os pri~ 
cipal.es fundadores de l.a Cervecerra Cuauhtémoc. Naci-o en 
Monterrey, N. L. Es miembro de l.os siguientes consejos de 
administraci6n: CYDSA, S.A., ( "hol.ding" del. grupo CYDSA), 
Banco Nacional. de México, S.A., Financiera BANCOMER, S.A.y 
en muchas de l.as empresas más importantes del. Grupo Al.fa. 

PAEZ GARZA, RAFAEL ROBERTO. Director General. de Hojal.ata y 
Lámina, S.A., Naci6 en Monterrey, N. L., el. 20 de mayo de 
1931. Sus estudios l.os rea1iz6 en el. Instituto Tecnol.6gi-
co de Monterrey. Ingres-o al. Grupo Acero HYLSA en 1953, en 

el. cual. ha ocupado diversos cargos. Actual.mente es direc-
tor del. Instituto Latinoamericano del. Fierro y el. Acero, 
consejero de l.a Cámara Minera de México y socio del. Cl.ub 
Industrial.. 
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GARZA SEPULVEDA, LORENZO. Director ·de. Fin'isn!.:as dei' 'cirup,o. 

Acero HYLSA. Naci(5 en Monterrey• N .L. el. 22 de ma.rzo de 

1922. Es ·hijo de Isaac Gar.za Sada y Ma. 
nieto de Isaac Garza, primer due_ño de _l.a 
moc. Real.iz(5 sus estudios en l.a UNAM. Ha 

Aurora Sepd1veda; 
Cerveceria cuahht~ 
sido Auditor de T~s_ 

ni.ca Industrial.,. s •. A., contador y consejero de Hojal.ata ·y 

L4mina, S.A. Es miembro de1 consejo de Directores de Va1o
res Industria1es • S.A ••. {VISA) • Espresidente y uno de 1os fU!l_ 
dadores de l.a.Asociacit:Sn de Ejecutivos de Finanzas. 

SADA ZAMBRANO, Diego. Director de Ventas del. Grupo de Acero 
HYLSA. Nacit'.5 en Monterrey> N.L., el. 25 de diciembre de 1939. 
Hijo de Diego G. Sada y Ma. de l.os Angel.es Zambrano; nieto de 
uno de l.os :fundadores de l.a Cervecer~a Cuauhtémoc. Rea1iz6 
sus estudios en e1 Tecnol.6gico de Monterrey, creado por su 
tio Eugenio Garza Sada. Pertenece al. consejo directivo de 

Troquel.es y Esma1tes, S.A., y al. consejo de administracit:Sn 
de Finaaciera Aceptaciones, del. Banco Comercia1 Mexicano de 
Monterrey y del. Banco de Comercio de l.a Ciudad de Monterrey. 

MALDONADO ARANDA, FRANCISCO FERNANDO. Director Administra-
tivo de HYLSA. Naci6 en e1 Distrito Federal., el. 21. de· septie!!!_ 

bre de 1940. Es hijo de Francisco F. Mal.donado Al.vares (uno 
de los directivos principal.es de l.a banca mu1tipl.e SERFIN) y 

Dolores Aranda. Curst'.5 sus estudios profesionales en e1 ins
tituto Tecnol.t:Sgico de Monterrey y en Georgetown University, as~ 
como en University of Pennsyl.vania. 

GARZA SADA, DIONISIO. Presidente de Empaques de Cart6n Ti

tán, S.A. Nacit'.5 en Monterrey, N.L., el 8 de agosto de 1928. 
Es hijo de Roberto Garza Sada y Margarita G. Sada, hermano de 
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Bernardo, uno de 1os principa1es directivos de1 grupo ALFA 
Siempre ha prestado sus servicios en·cart6n Titlln, en di.s"
tintos puestos. 

SANTOS DE LA'GARZA, JOSE ANGEL. Director Genera1 de Empaques 
de Cart6n Tit:!n, S.A. Na~i6 en Monterrey, N.L. e1 16 de.di.;. 

ciembre de 1933. Fue director de P1aneaci6n y Mercadot~cn1a 

en ECTSA, gerente de P1aneaci~n~ de1 Corporativo HYLSA, gere~ 
te genera1 de Flll>rica Naciona1 de Autom6vi1es Es miembro 
de American Society of Civi1 Engineer, Dritz Engineer Research 
Society, Packaging Institute, Uni6n Socia1 de Empresarios 
Mexicanos (USEM), C1ub Campestre Monterrey, C1ub Industria1 
A.c. Fue consejero de 1a 
formaci6n de Nuevo León. 

Cámara de ia Industria de Trans-

RODRIGUEZ MIECHIELSEN, ALEJANDRO J •. Director genera1 de 
Ny1on de México, S.A. Naci6 en Monterrey, N. L. e1 19 de 
abri1 de 1936. Re1iz6 sus estudios profesiona1es en 1a 
universidad de Pennsy1vania. Fue gerente de mercadotéc
nia en.HYLSA y director de pianeaci6n en e1 Grupo ALFÁ. 

FUENTE: Quién es quién en Monterrey, Monterrey, N.L .. 1977 

Investigaci6n directa. 
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3. Proyecto y comportamiento pol~tico 

de "la Fracci6m.de1 Norte 

Como ya hemos dicho la fracci6n que denominamos Fracción 
del Norte está integrada por varios grupos burgueses de d~ 
versos lugares del pa~s, (Sa1ti11o, Puebla, Guadalajara, 
el noroeste y Monterrey) , como podremos corroborarlo más ~ 
delante al analizar algunos conflictos pol~ticos en los 
que las respuestas y proyectos de todas estas burgues~as 
regionales encuentran entre s~ importantes coincidencias. 
Sin embargo, es indudable que su origen y mayor desarrollo 
se encuentran en Nuevo León, y que su sector dirigente es 
e1 que se conoce con e1 nombre de "Grupo Monterrey". Por 

estas razones, para estudiar esta fracci6n es necesario 

partir del análisis de su cabeza pol~tica. Al mismo ti8!!1 
po, el proyecto que la caracteriza ha sido, al parecer, 
elaborado en lo fundamental por el clan de los Garza-Sada, 
lo que obliga a referirse en primer t~rmino a los plante~ 
mientos y actitudes de este grupo financiero. 

De los grupos dirigentes de las fracciones de la burgues~a, 
éste es el que con mayor claridad ha mantenido por décadas 
una posici6n de independencia frente a los gobiernos postr~ 
vo1ucionarios. Quiza ello sea causa y efecto a 1a vez, de 

que su desarrollo se haya realizado con menor apoyo estatal, 
con menos nexos econ6micos con el Estado y con más claras 

manifestaciones independientes. Durante las décadas de su 
existencia ha configurado una ideolog~a empresarial que po

dr~a ser calificada de liberal-autoritaria. Por ~na parte, 
se desarro116 impulsando un liberalismo econ6mico poco co
mdn en nuestro pais en los años posteriores a la Revo1uci6n 
y por la otra, se manifiesta· como defensor del.. "orden". En 
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cierta forma, este grupo se enfrentd siempre en.'pl.an compe~ 
tidor con el. Estado, ha sido crrtico permanente de 1a in
tervencidn estatal. en l.a produccidn y enemigo de un prote~ 
ocionismo acentuado que no necesitaba para sr, pero :_en C'3;!!!.

bio beneficiaba a sus competidores industrial.es,_pri:vados 
y estatal.es. 

Todo_ parece indicar que l.as caracterrsticas pol.rticas n\as 
importantes de esta fraccidn, que 'l.e ha impreso el. "Grupo 
Monterrey", son: a) su unidad interna, b) su pretensi6n 
hegem6nica, c) su no pertenencia al. bloque gobérnante, d) 
su mayor independencia econ6mica, e) su contro1 sobre im
portantes organismos educativos, sindica1es, pol.rticos y 
de difusidn de masas. 

Por espacio de más de ochenta años este grupo ha dado mue~ 
tras de una gran unidad de prop6sitos, que serra un error 
atribuir Qnicamente a l.os l.azos familiares, pues aunque e11o 
es, sin duda, un elemento importante, la Fracci6n de1 Norte 
está compuesta por diversos grupos industrial.es y agrarios 
con distinto orrgen hist6rico y su infl.uencia de masas ex
presa cohesi6n ideol.6gica y l.~nea pol.~tica. 

La capacidad financiera que desarrol.16 el. "Grupo Monterrey" 
casi desde su surgimiento, le ha permitido una rnayor inde
pendencia respecto del. Estado y del. sistema bancario del. ce~ 
tro del. pars. Esto no quiere decir que se haya desarrol.l.ado 
sin vrncul.os con el. gob~erno y los banqueros, sino que sus 
relaciones con éstos han sido menos orgánicas que en el. c~ 
so de la industria del. Va11e de México. 
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Junto a 1o anterior, su nexo po1~tico con e1 Estado y 
otros~ ·grupos .de 1a gran industria. y 1as fin_anzas, . ha t!!_ 
nido caracter~sticas pecu1iares. La cabeza de ia Frac~ 

ci6n de1 Norte,nunca ha dejado de 1uchar abiertamen.te por. 
una orientaci6n po1~tica distinta a 1a imperante. Frente 
a1 esquema e·stata1 de1 sindicaJ.ismo charro, desarroJ.J.6 
desde J.os años treinta su propia aJ.ternativa que se con~ 
ce con e1 nombre de sindica1ismo bJ.anco, es decir, dire~ 
tamente empresarial., sin intervenci6n de1 Estado. Ante 
el. desarroJ.1o de 1a educaci6n técnica, pJ.aneada bajo e1 
cardenismo con un prop6sito popuJ.ar y crista1izada en 1a 
fundaci6n de1 Instituto PoJ.itécnico Nacional., form6 e1 
Instituto TecnoJ.6gico de Estudios Superiores de Monterrey, 
con patrones educativos copiados de 1os Estados Unidos, 
para formar sus propios técnicos y profesionistas. En el. 
campo de 1a difusi6n de masas es conocida 1a persistencia 
del. "Grupo Monterrey" para introducirse firmemente en 1a 
teJ.evisi6n, que 1o 1J.ev6 a formar parte de TELEVISA, y 
sus intentos frustrados por adueñarse de 1a más grande 
cadena de per~odicos del. pa~s, antes de Garc~a Val.seca. 

La capacidad poJ.~tica y 1a arrogancia de 1a Fracci6n de1 
~fueron sometidas a una dura prueba a partir de 1973, 
cuando se agudizaron sus confJ.ictos con el. gobierno. E1 
marco en que se desarroJ.1aron J.as confrontaciones y e1 
contenido mismo de 1as disputas ofrecen ocasi6n para es
tudiar tanto el. proyecto como el. comportamiento po1~tico 
de esta fracci6n. 

EJ. principio de un gran enfrentamiento. 

Desde J.os primeros momentos del. sexenio de Luis Echeverr~a, 
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se_produjeron varios prob1emas que pusieron de manifiesto 
ei · hecho de que entre e1 gob.i.erno y 1a Fracción de1 ·Norte, 
existj'.an dos.proyectos burgueses distintos y contrapuestos, 

tanto para dar una sa1ida a 1a cris:Ls económica de1 paj'.s, 
como para preservar o renovar 1as formas po1j'.ticas de dom~ 
naci(5n. 

E1 movimiento estudianti1 popu1ar de 1968 hab_j'.a evidenciado 
e1 debi1itamiento de 1a ideo1ogj'.a y e1 deterioro de. 1as me
diaciones que por cerca de cincuenta años consolidaron un 
Estado burgués que impu1s6 1as mejores condiciones para e1 
desarro11o capita1ista. De ahj'. que en e1 sexenio de Luis Ech~ 
verrj'.a se optara por revita1izar, en cierto sentido, 1os pr~ 
ceptos fundamenta1es de 1a 11amada "ideo1ogj'.a de 1a Revo1u
ci~n Mexicana". 

Junto a 1as medidas que se adoptaron, e1 presidente buscó 
desde su campaña e1ectora1 cerrar 1as 11agas abiertas en 
1968. Asj'. fue perf i1ándose una po1rtica que representó una 
constante en e1 sexenio 70-76: a 1a vez que se atac6 persi~ 
tentemente a 1a o1igarquj'.a que discrepaba de la po1j'.tica o

ficia1 sobre todo en e1 terreno econ6mico, se combati6 y r~ 
,primi6 a 1as fuerzas democráticas y revo1ucionarias. Por 
e11o, desde nuestro punto de vista, correctamente Arno1do 
Martrnez Verdugo seña1a que uno de los rasgos que caracte

riz6 a1 gobierno de Echever1:a fue, precisamente " .... este e!!!. 
peño por presentar la situación del pars como si se encon
trara en medio de un conf1icto entre extremistas de 1a iz

quierda y 1a derecha, ajenos ambos a1 interés naciona1 e 
igualmente empeñados en 1o que se ha dado en 11amar 'dese~ 
tabi1izaci6n del pars ••• " Más ade1ante .el dirigente comu-
nista expl.ica" "El fa1so esquema en que apoya el Preside!;. 
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te sus .. ataques contra las fuerzas democr4ticas .le permite 

presentar ante la opini6n p1lb1ica y las ma~as un.a .disY:\ln
tiva .conservadora: empeoramiento reaccionario, fascistizCl!!_ 
te,· .de l.a situaci6n o. defensa y fortalecí.miento del .grup~ · 
gobernante y de los rasgos fundamental.es del. régimen pol..!_ 
tico actual." 13/ 

Precisamente esta pol.:Ctica explica los ataques reiterados de 
Echeverr:Ca al "Grupo Monterrey", que al final del pasado se
xenio devinieron en un enfrentamiento directo, de proporcio
nes poco comunes en México. Esto se inici6 a sólo dos meses 
de 1a toma ·ae posesi6n de LEA como presidenter en una entre
vista que tuvo con los directivos de 1a COPARMEX. Guajardo 
Suárez, a nombre de esa agrupaci6n patronal. expuso el progr~ 
rna econ6mico de los grupos burgueses .que dominan la Confe
deraci6n Patronal., entre e11os, y corno el más importante, la 
Fracci6n del Norte. En su discurso critic6 al gobierno por 
no consultar debidamente y con la anticipaci6n necesaria a 
los empresarios sobre diversos proyectos de ley --corno las 
modificaciones fiscal. y de reforma agrariu~-·, as:C corn.o por 
permitir que algunos· funcionarios s:i9uieran "l.a estrategia 
de tratar con las personas, en lugar de hacerlo con las in~ 
tituciones, apoyándose en 1a amistad personal. con l.os 1:1'.de
res del sector privado, y no con la representaci6n l.eg:Ctirna 
de los grupos empresarial.es". !.!/ 

Además, ca1if~c6 a los nuevos impuestos de incongruentes, 
ambiguos y excesivos, y criticó la falta de control. del pr~ 
supuesto estatal., culpando al gobierno de propiciar, en vez 

14/• 

Arnol.do Mart:Cnez verdugo, El PCM y la Reforma Po1:Ctica, 
Ediciones de Cultura Popular, Mdxico, P4g.21. · 

COPARMEX, Franco diálogo entre gobierno y empresarios, 
México, Pág. 23 
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.de combatir, el. proceso infl.acionario •. En otra· parte .. de 
su intervenci6n el. entonces máximo dirigente de 1a COPARMEX. 
denunci6 "como injustos y desl.eal.es, l.os coment,arios,. de-. 
cl.araciones y acusaciones que se han dirigido a l.os hombres 
de empresa atribuyéndol.es toda responsabi1idad del. al.za de·. 
:Los precios". 15 / 

EJ. presidente, por su parte; seña16 que l.a Constituci6n 1o 
obl.igaba a e.nviar 1as iniciativas de l.ey al. Congreso, pero 
no a :La COPARMEX y reproch6 e1 que esta organizaci6n patr~ 
na1 no se hubiera pronunciado contra 1a penetración del. c~ 
pital. extranjero en l.a industria nácional.. "Yo nunca he 
excuchado a usted, señor.1icenciador -repuso e1 presidente 

a Guajardo Suárez- hacer una manifestación de desaprobaci6n 
frente a ios empresarios mexicanos que venden empresas ai 
extranjero" 16/ Echeverr:l:a reiter6 en esta ocasión su cr.:1:
tica a :Los grandes empresarios por propiciar l.a infl.aci6n 
ref~riéndose a1 discurso del. directivo de 1a COPARMEX, e1 
presidente afirmó: "Si a este documento se hubiera agrega
do, con objetividad, que :Los fenómenos de inf1aci6n y de 
carest:l:a son universal.es¡ que e1 sector privado está imPOE 

tando maquinaria y materias primas a precios que contribu
yen a :La propia infl.ación¡ que hay especul.adores y acapara~ 

dores en muchos negocios que han contribu:l:do a :La infl.aci6n 
y a1 encarecimiento de modo artificial., ser:l:a un documento 
más justo y más equi1ibrado". 17/ 

--------------
!Y Ibid., pág. 26 

~ Ibid., pág. 43 

17/ Ibid., pág. 47-48 
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A pesar del. tono mesurado que mantuvieron l.os empresarios 
y el. presidente, l.os comentarios de l.a prensa nacional. y 
l.as decl.araciones de muchos mie!Í\bros de l.a burocracia po~ 
1.1:t.ica, pusieron al. descubierto el. inicio ·de1 enfrentamie!!_ 
to entre el. gobierno y esta fracci6n burguesa. 

Dos posiciones frente a l.a crisis econ6m.i.ca. 

El. probl.ema.~s importante que l.1ev6 a l.a l.uc;:ha abierta en
tre el. gobierno federal. y l.os dirigentes de l.a Fracci6n del. 
~ fue l.a crisis econ6mica y l.as distintas posiciones 
frente a el.l.a. Como se sabe, en l.os años en que l.a inf1a
ci6n ápareci6 en nuestro pa.1:s como un fen6meno rel.ativame!!_ 
te nuevo en cuanto a su magnitud, .el. gobierno de Echeverr.1:a 
inten~6 coordinar numerosos proyectos de inversi6~ product~ 
va tanto en l.a industria como en l.a agricul.tura, que no co
rrespond.1:an a l.os esquemas tradicional.es antinfl.acionarios. 
Por una parte, l.a po1.1:tica sal.arial. del. gobierno, sobre todo 
en sus primeros años, se orient6 a pal.iar l.os efectos de l.a 

carest.1:a1 en 1974, por ejempl.o, el. gobierno l.ogr6 negociar 
con l.os empresarios un aumento general. del. 22% y para 1975 
obtuvo un l.6% durante el. año en revisiones contractua1es 
o sal.arial.es. Por otra parte, el. gasto p~bl.ico aument6 CO!!_ 
siderabl.emente: en 1972, 43% respecto del. afio anterior¡ en 
1973, 37%¡ en 1974, 28%¡ en 1975, 39%¡ en 1976, 31%¡ en CUa!!_ 
to a gastos de capital. l.os incrementos fueron como sigue: 
1972, 71%¡ 1973, 47%¡ 1974, 7%¡ 1975, 48%¡ 19.76, 27%¡ cuando 
en l.os años anteriores hab.1:an sido prá'.cticamente insignifi
cantes • 18/ 

Indicadores Econ6micos del. Banco de M~xico', S. A. 
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·Adem4s de l.os aumentos en 1os sal.arios y en el. gasto pdbl.!. .· 
·co ¡ también hubo un importante incremento en l.os .. financ·ia-. ·. 
mientos otorgados por el. Estado (Instituciones Nacional.es 
de Crédito) • De acuerdo con 1a ·fuente citada, en· el.. año 
de l..972 este ·aumento fue de un 14% respecto del.. año ante-.. 

rio:r:'¡ en l.973 un 16.8%; en l.974 un 22.1%; en l.975 un 3:3"1% .. 
y en Í976 un 19.8%; mientras que l.a banca privada-increme!!_" 
t6 su financiamiento en menor porcentaje que el. estatal.: 
en 1972 aument6 un 12.8%; en 1973, un 8%; en l.974, 10%; en 
1975, 18% y en 1976, 10%. Hay que acl.arar, adem4s, que una 
parte de l.o considerado en el. rubro de bancos privados, son 
mixtos, es decir, que varios de el.l.os tienen participaci6n 
estatal. minoritaria. 19/ 

Es el.a.ro pues, que el. ·incremento de l.os préstamos otorgados 
por l.as instituciones est~tal.es tuvieron un crecimiento m4s 
acel.erado que l.os de l.a banca privada, l.o que signific6 que 
l.a poJ.j'.tica de impul.so a l.a inversi6n productiva recayera 
principal.mente en el. gobierno. La ol.igarquj'.a -entre el.l.a 
sobre todo l.a fracci6n que encabeza el. "Grupo Monterrey"
no brind6 ai gobierno el. apoyo suficiente para emprender l.os 
numerosos programas de inversi6n que proyectaba. Este re-
traimiento de l.a inversi6n privada, que empez6 a observarse 
m4s cl.aramente a partir del. año 1972, tuvo entre sus causas 
principal.es el. debil.itamiento de l.as espectativas de ganan
cia que provoc6 l.a crisis econ6mica, en el. marco de.un fueE_ 

te proceso infl.acionario, que el. gobierno no combatid de a
cuerdo con l.a estrategiaque demandaba l.a ol.igarquj'.a. 

Ibid. 
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Este desacuerdo en l.a.pol.S:tica. econ6mica fue puesto de m~ 
nifiesto en mdl.tip1es ocasiones por 1os dirigentes de ia 
o1igarquj'.a regiomontana. Frente a1 .i.mp.u1so a 1a pr.oduc
ci6n que pretendS:a e1 gobierno, 1os 1S'.deres de1 "Grupo Mo~ 
terrey" dec1araban: 1o cierto es que 1a -uti1izaci6n 
de 1a capacidad instal.ada de l.a industria ha 1l.egado a1 
máximo, y que 1a retracci6n de 1a inversi6n no permite ya 
aumentar 1a producci6n a corto p1a;.,o" 20/ Además; no se 1:!:_ 
mitaron a seña1ar 1a inposibi1.i.dad de aumentar l.a producci6n, 
sino que cul.paron de e11o directamente a l.a pol.j'.tica finan-
ciera·que segura el. gobierno. A1 respecto, en esa misma 

entrevista seña1aban: "La inf1acidn se combate, en efecto, 

restringiendo el. circul.ante, l.a capacidad de compra del. pd
bl.ico, pero también se combate aumentando l.a producci6n, y 
·este segundo procedimiento es el. mejor en l.os paS:ses en de-
sarro11o, que aprovechan 1a inf1aci~n como un 

acel.ere l.a producci6n. En el. caso de México, 

acícate que 

el. gobierno 

retira el. dinero de l.as J.j'.neas de crédito por l.a vj'.a de l.os 
encajes, pero en parte l.o vuel.ve a meter a l.a circul.aci6n 
vj'.a gasto pdbl.ico y fideicomisos, l.o cual.. si por una parte 
dismin~ye l.entamente el. ritmo de l.a inf1aci6n por l.a otra 
frena l.a producci6n, dando orj'.gen a ese temibl.e fen6meno 
que se conoce por recesi6n con infl.aci6n: al.tos pr.ecios y 

desempl.eo" 21/ 

El. a1to encaje en el. Banco de México, que se mantuvo duran
te todo el. sexenio de EcheverrS:a pese a l.as enormes presio
nes que ejerci6 l.a o1igarquS:a para que disminuyera (cuesti6n 

Entrevista que concedieron Eugenio Garza Lagüera, Andrés 
M. Sada, Miguel. Arce, Guil.l.ermo Zambrano, Jorge L.G.arza,. 
Rogel.io Sada, José Luis Coindreau, Eugenio Garza Botel.l.o, 
Jorge Chapa, Dionisio Garza Sada y Ramiro Garza, al. dia
rio Novedades el. 5 de febrero de 1975. 

Ibid. 
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que l.ograron s6l.o hasta l.os pr:!.meros meses del. gob:!.erno 
de L6pez Port:!.l.l.o), .junto al. hecho de qu°e l.as neces:!.da

des. de f:!.nanc:!.am:!.ento del. sector pttbl.ico recl.amaban una 
profunda reforma fiscal., fueron dos el.ementos más que 
constituyeron parte importante del. descontento y opos:!.
ci~n que, en ei terreno econ~mico, mantuvo esta .fracCi~n 
contra el. gobierno federal.. El. probl.ema del. aumento de 
l.os impuestos fu~ hábil.mente util.izado por l.a Fracci6n 
del. Norte para acrecentar l.a desconfianza que paul.ati-
namente fu~ desarrol.l.ándose entre l.a ol.igarqura. Res-
pecto a esto, en 1a mencionada entrevista los directi

vos de1 "Grupo Monterrey" afirmaban: "En lo que respe~ 
ta a 1os impuestos se nos anuncia casi todos los dras 

que van_ a subir y que van a inventarse otros nuevos, y 

ya no sabemos si se trata de avisos, de amenazas o de 

una guerra s:!.co16gica. Que se nos d:!.ga hasta d6nde se 
quiere iiegar, de una buena vez, para que podamos to

mar nuestras medidas en consecuencia ...... " 22 / 

Durante el. sexen:!.o de Echeverr~a l.a :!.nvers:!.6n produc
t:!.va del. sector p11bl:ico l.l.eg6 a invadir nuevos terre
nos hasta.entonces en manos del. sector pr:!.vado. Este 
hecho.no s6l.o choc6 con l.as concepc:!.ones :!.deol.6g:!.cas 

que sustenta l.a fracci6n aqur estud:!.ada, en re1ac:!.6n al. 

-·-·------------
Ibid. 
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papel. que otorgan al. Estado, siempre al. servicio del. capital. 
privado, del.imitando con rigidez su radio de accidn econd
mica, 23/ sino que l.l.egd a afectar de manera directa s.us . i!!_ 
tereses econ(5micos; tal.es son l.os casos, pa"ra dS:r al.gunoS 
ejem¡>l.os, de u".'a f:!lbrica de pol.ies_ter, de una :Pianta' en el. 
Compl.ejo de Pajaritos y de otra de produccidn de cl.orosósa 
en Coatzacoal.cos. Sobre l.as primeras habl.an l.os dirigen-
tes de esta fracción: "Que se nos d~ga: 'no nos i.nteresa 

aumentar l.a produccidn de cerveza, inv~ertan ustedes en ce
men~o, en acE7_ro, en mi.nas o en nada, porque ya no queremos 

que inviertan'. Pero se nos anima a instal.ar una p1anta de 

pol.iester en Tampico, con una inversidn de más de mil. mil.l.~ 

23/ Desde final.es de l.970 l.a COPARMEX mostraba su preocupa
C:rdn por el. incremento de l.a inversidn estatal. productiva; 
en una decl.aracidn a l.a prensa nacional., el. 17 de diciembre 
de ese año, esta agrupacidn afirmaba: " ••• en l.os dl.timos 
años se viene apreciando una exagerada tendencia del. sector 
ptlbl.ico a invadir el. terreno que, por natural.eza, correspon 
de a l.os particul.ares. Reconociendo el. principio de l.a ac-
cidn subsidiaria y supl.etoria del. Estado, a ~ste l.e compete 
crear y actual.izar 1os marcos jurrdicos m4s favorabl.es para 
que l.a actividad econdmica de l.os particul.ares se real.ice 
con máxima eficacia para beneficio de l.a sociedad. Le ·.co
rresponde tambi~n l.a funcidn, obviamente, de esta.bl.ecer, man 
tener y mejorar constantemente l.a infraestructura econdmica
y social., sin l.as cual.es no podrra desenvol.verse-adecuadamen 
te l.a vida econ6mica y garantizar el. juego de l.a,l.ibre com-
petencia para evitar que degenere en monopol.io" Y m4s ade~ 
l.ante señal.a: ''Consideramos que otra de l..as 1ecciones que -po 
demos deducir es 1a necesidad de que nuestro para avance ha= 
cia una 'reprivatizací6n', esto es, que gran parte de 1.as ac 
tividades econdmicas que hoy control.a el. Estado, l.as ponga de 
nuevo en manos de l.os particu1ares, con l.o que el. gobierno se 
convertirra en l.a instituci6n central. eficiente: serra el. di
rector y e1 coordinador de l.a economra nacional.; no el. eje
cutor de todas l.as tareas. COPARMEX, Franco di4l.ogo entre 
gobierno y empresarios, México l.971, pag. 14-15. 
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nes de pesos de capita1 meciano (y un crédito de ·ExinbanK) ~ .. · 

e1 proyecto más gran.de de M~xico en una inverái6n, y cuan
do está a punto de empezar 1a· pro?ucci6n nos· einteramos···de· 

que SOMEX proyectaba en ·e1 Itsmo una p1anta.simi1ar (1a de 
·Tampico cubre ho1gadamente e1 consumo interno y adn ie·so
bra una tercera parte para .encportar) , . y de que PEMEX nos va: a C!:!_ 

yotear 2_so mi11ones d.,; pesos anua1es a1 :i.mportar .·paraxi1eno 
y vendérnos1o a1 dob1e de su va1or porque Industria y Có-
mercio, vio1ando un acuerdo expreso y 1a pa1abra de1 gobieE 
no, nos niega e1 permiso de importar1o directamente ••• " Y 
más ade1ante agregan: "Reyes Hero1es, como director de 
PEMEX, nos vendi6 una p1anta en e1 comp1ejo de Pajaritos 
porque era un ma1 negocio. Durante cinco años perdimos d.!. 
nero porque no hab~a suficiente demanda de1 producto, y 
cuando apenas dejamos de pe~ier porqu~ aumentamos 1a expor 
taci6n, SOMEX empieza a montar. una p1anta s:i.mi1ar". 24 / -

L~neas arriba hemos reseñado ya e1 caso de 1a fábrica pro 
ductora de c1orososa proyectada por e1 grupo CYDSA. 

Desde 1os primeros años de1 gobierno de Echeverr~a~ se su
sit6 otro importante prob1ema que provoc6 a 1o 1argo de t!:!_ 

do e1 sexenio enfrentamientos entre e1 presidente y 1a a1-
tanera o1igarqu~a de1 norte de1 pa~s. A partir de 19.71 1os 
empresarios regiomontanos p1antearon con insi.stencia a1. g!:!_ 
bierno federa1 1a necesidad de contar con una mayor canti
dad de gas y a menor precio. 

24/ Entrevista de directivos de1 "Grupo Monterrey", Novedades 
op. cit. 
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.. Al. parecer, _el. probl.ema del. gas se agudiz6 porque el. 
gobierno federal no vi6 justificada una cuantiosa in
versi6n para un gasoducto, arguyendo pocas espectati
vas de sostener una suficiente producci6n de gas natu-
ral. en el. norte de Veracruz. La v~a que se J.es propu~ 
so a J._os industrial.es de Monterrey fue el. cambio de 
gas a combust6J.eo, J.o que represent6 una inversi6n ce~ 
siderabl.e en el equipo necesario por cuenta de J.os. pr~ 
pios industrial.es. 

Haya tenido o no ju~tif icaci6n J.a ~ecisi6n del. gobier
no de no construir un gasoducto desde Poza Rica, o tal. 
vez desde Cd. Pernex, a Monterrey, ei caso es que no 
existi6 un acuerdo compl.eto entre el. gobierno federal. 
y J.os Garza-Sada. Por el. tono de J.as recl.amaciones que 
hicieron, entonces y despu~s, J.os directivos de J.as in
dustrias m~s importantes de Monterrey, se deduce que el. 
probl.ema del. gas form6 parte de J.os desacuerdos con el. 
presidente. En J.as ya citadas entrevistas del. diario 
Novedades, J.os directivos regiomontanos afirmaban: 
"Ofrecimos cr~ditos para que Pemex construyera el. gaso-. 
dueto que mucho necesitarnos, y el. ingeniero Doval.~ y el. 
J.icenciado Fl.ores de J.a Peña dijeron que una empresa 
del. Estado no pod1a depender del. dinero de Monterrey. Ah, 
pero depende en muchos caos del. dinero de Nueva York. 
Y real.mente, no entendemos un nacional.ismo económico de 
esta el.ase". 25 / 

Ibid. 
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El. asesinato de Eug·enio Garza Sada: 

agudización de l.as discrepancias pol.~ticas. 

El. sexenio de Luis Echeverr~a no s6l.o se caracteriz6 por 
una agudizaci6n de l.a crisis económica, sino que tambi~n 
en esos años se puso de manifiesto que l.os tradicional.es 
métodos de gobernar perdieron eficacia. En l.972 contin
gentes importantes de l.a el.ase obrera se incorporaron a 
1a l.ucha por un mejor nivel. de vida; as~, al.rededor de 

dos mil. huel.gas estal.l.aron s6l.o en ese año; en varios si~ 
dicatos importantes se l.ibraron l.uchas por l.a democratiz~ 
ci6n interna; las invasiones de tierras fueron una cons

tante durante l.os años l.970-76. Junto a esto, l.a brutal. 
y masiva represi6n contra el. movimiento estudiantil.-popu
l.ar de l.968, l.a matanza del. l.O de junio de l.971., l.a per
_secusi6n sel.ectiva que persisti6 durante el. gobierno de 
LEA, en suma, 1a férrea cerraz6n que caracter~za a1 r6-

gimen pol.~tico mexicano, cre6 las condiciones para que, al. 
margen de 1as masas, su~gieran varios grupos guerri11eros 
que realizaron una intensa actividad en aque11os años. 

El. asesinato del. gran magnate Eugenio Garza Sada, prin-· 
cipal. jefe del. "Grupo Monterrey", l.l.evado a cabo el.-17 
de septiembre de l.973, fue uno de l.os primeros hechos que 
permitieron a l.os ol.igarcas norteños exponer en forma mlS.s 
el.ara y agresiva sus desacuerdos, ya no s6l.o econ6micos 
sino tambi~n pol.~ticos con-el. gobierno. 
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Durante ei sepe1io de1 empresario, a1 cuai asisti6 e1 en-. 
tonces presidente Echeverr~a, Ricardo MargSin Zozaya a no~ 
bre de1 grupo dirigente de 1a Fracción de1 Norte, expuso 
su conocido proyecto po1~tico autoritario y represivo freE 
te a1 movimiento democr4tico y revo1ucionario de nuestro 
pa~s, seña1ando que M~xico s61o 1ograrli superarse" ••• en un 
ambiente de paz, orden, tranqui1idad, y reconocimiento ple-

no de sus derechos. Es decir, en un ambiente en que 1a au-
toridad reprima toda transformación de1 orden constituciona1, 
ya que este _pr:íncipio es 1o que 1eg~tima e1 poder y e1 linico 
que justifica e1 derecho mora1 de mandar". Adem5s, respon
sabi1iz6 directamente a1. gobierno de propiciar y permitir 
ios actos terroristas~ como e1 asesinato de Garza Sada. 
En otra parte de su oración flinebre, Margliin Zozaya enfa
tizó: "Só1o se puede actuar impunemente cuando se ha per
dido e1 respeto a ia autoridad.cuando e1 Estado deja de maE 
tener e1 orden plib1ico; cuando no tan só1o se deja que tengan 
1ibre cauce ias m4s negativas ideo1og~as, sino que adem4s se 
1es permite que c 0 sechen sus frutos negativos de odio, des

trucción y muerte. 

"Cuando se ha propiciado desde e1 poder a base de dec1ara
ciones y discursos e:l ataque reitérado a1 sector privado, 
de1 cua1 formaba parte e1 occiso, sin otra fina1idad apa
re.nte que fomentar 1a división y e1 odio entre 1as ciases 
socia1es. cuando no se desaprovecha ocasión para favore
cer y ayudar cuanto tenga re1ación con 1as ideas marxistas 
a sabiendas que ei pueb1o mexicano repudia este sistema por 
opresor". ~/ 

Con estas manifestaciones po1~ticas plib1icas 1os dirigen
tes de 1a Fracción de1 Norte no s61o exig~an una mayor re-

26/ Exce1sior, 21 de septiembre de 1973. 
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presi6n gubernamentai, sino también. rechazaban ia po11ti
ca exterior de1 gobierno, pues precisamente en e1 momento 
en que fue asesinado Eugenio Garza s.ada,, se iievaba á. ca-. 
bo un dueio nacionai por tres d1as con motivo de ia mueE 
te de1 presidente de Chi1e Sa1vador A11ende. Las a1usio-
nes a1 marxismo no están desconectadas de este hecho. Más 
afin, en dec1araciones posteriores, Margáin Zozaya se pro
nunci6 exp11citamente contra 1a posici6n de México en re-
1aci6n con e1 go1pe de estado en Chi1e. 

Este acontecimiento fue seguido de una respuesta igua1~en
te agresiva de parte de1 gobierno, pues en nuestro pa1s es 

a1go desusado que 1os sectores empresaria1es expresen de 
manera pfib1ica sus ataques a1 presidente de 1a Repfib1ica. 
Todo e11o signific6, por tanto, una verdadera dec1araci6n 
de guerra entre Echeverr1a y 1a direcci6n de ia Fracci6n 
de1 Norte. 

En ei año que sigui6 a ia muerte de Garza Sada, fué coman 
escuchar que muchas de ias dificu1tades econ6micas y poi~ 
ticas de1 pa1s se deb1an a 1a actitud de1 •sector privado", 
y especia1mente a 1a posici6n que guardaban 1os o1igarcas 

regiomontanos. Lo cierto es que e1 c1an Garza-Sada iba 
pau1atinamente ganando a1iados entre otros grupos burgue
ses, pues sin duda a1guna, los grandes empresarios de Ja-

1isco y muchos otros hicieron suyas 1as pa1abras de Margáin 
zozaya cuando pocos d~as después de1 asesinato de1 potenta
do regiomontano se produjo e1 de Fernando Ara~guren, uno de 
1os representantes más importantes de 1a gran burgues1a ja-
1iciense y, por 1o que se sabe, empresario bastante 1igado 
a 1os de Monterrey. As1mismo, 1a posici6n que enarbo1aban 
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1os dirigentes de 1a Fracci6n de1 Norte ante 1a crisis ec.2_ 
nómica de1 pa1s, como vemos ahora, era compartida por e1 
conjuntó de 1a o1igarqu1a,· y en especia1· por 1a Fracci6n 

Centra1 ~unque 1as caracter~sticas de1. comporta
rui,.nto pol.S:tico de 1os integrantes _de ésta 111tima haya im

pedido ver1o c1aramente. 

Por estas razones, desde nuestro punto de vista, la frac

ción representada por e1 "Grupo Monterrey"·, tuvo l.a capa

cidad no s61o de hacer una agresiva defensa de sus proye~ 
tos, sino que también 1ogró encabezar a 1a o1igarqu~a me-
xican·a en acciones determinadas. As~ se comprende e1 si~ 
nificádo de 1a creación de1 Consejo Coordinador Empresa
ria1, constitu1do en mayo de 1975. 

Esa nueva agrupaci6n patronal. "de cíipu1a", creada con el. 
exp11cito propósito de "defender e1 sector privado de :Las 
agresiones po11ticas y económicas de1 qobierno", fue una 
respuesta de1 "Grupo Monterrey" de gra.:i embergadura y pro 

yección, que representaba nada menos que 1a unidad .de ac
ción de 1as diversas fracciones de 1a gran burgues~a. 

La gran burgues~a pob1ana, 

integrante de 1a Fracción de1 Norte. 

E1 conf:Licto que se desarro11ó en e1 Estado de Pueb1a en 
1os años de 1972 y 1973, entre 1a Universidad, que ten1a 
como rector a un miembro de1 Partido Comunista Mexicano, 
y 1os dirigentes de 1a burgues1a pob1ana, tota1mente apo-
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yado.s por . el. gobernador de aquel. Estado, además de al.ca~. 
zar un al.to nivel. de vio1encia y· grandes reper·cusiones 
de caracter nacional., represent6 una ocasi6n para amp1iar 
J.a unidad pol.!:tica entre 1a gran bur.gues!:a de esa entidad 
y l.os o1igarcas regiomontanos. 

Lo.s sectores progresistas de Puebl.a hab!:an avanzado en 1a 
creaci6n de .una fuerza que exig!:a ].a transformaci6n demo
crática de 1a Universidad y su vincuiaci6n a l.as J.uchas 
popul.ar.es, especial.mente campesinas, que se expresaban en 
1as cont!:nuas tomas de tierras a l.o 1argo y ancho de aqu~ 
J.J.a regi6n. Por su parte, l.os principal.es dirigentes de 
1a burgues!:a pob1ana, emprendieron, una vez mas, l.a l.ucha 

contra e1 movimiento universitario de izquierda que hab!:a 
al.canzado J.a direcci6n de l.a UAP, pues además de que Asta 
representaba un bal.uarte democrático de gran importancia 
en toda 1a regi6n, J.a burgues!:a del. Estado sab!:a que no 
ten!:a otro centro de estudios superiores que jugara un 
papel. supl.etorio. 

La agitaci6n po1!:tica desatada por l.a burgues!:a y e1 go
bierno estata1 adquiri6, como siempre, un marcado se11o 
anticomunista y de vial.encía desmedida, que no s6l.o sem
br6 el. terro~ sino que cobr6 muchas vidas de destacados 
1uchadores revol.ucionarios. Pero al. igual. que en otras 
ocasiones, este confl.icto tambi~n deriv6 en un enfrent~ 
miento con e1 gobierno federal., y en especial. con Eche
verr!:a, a quien se cal.ificaba de comunista, pues se inc1~ 
naba más por una sol.uci6n negociada del. probl.ema univers~ 
tario1 mientras que l.os dirigentes burgueses y el. gobern~ 
do~ del. Estado exig!:an una v!:a absol.utamente represiva,p~ 
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ra l.o cual. era. necesario el. apoyo. del. gobierno central. •. :·. 

. . . 
Final.mente,. después .de una inten"sa y dif~cii.l.ucha, el.· 
confl.icto cul.min6 con J.a destituci~n del.. gobernador Bau
tista O 'Farril.l. y J.a protest.a enérgica de J.a gran burgu!!_ 
s~a. De ·esta forma J.as fuerzas democr:!lticas de l.a UAP 
l.ograron el. .. reconocimiento pl.eno de 1.as autori.dades uni_; 
versitarias democráticamente el.egidas, mientras J.os d~r.!._ 
gentes de J.a burgues~a perdieron, con el.J.o, su infiuencia 
univer.sitaria, a pesar de J.a agresión armada de. J.a pol.i
c~a contra J.a UAP y el. asesinato de varios estudiantes. 

En el. curso de este confl.icto se concitó l.a acc::t6npol.~
tica unida de l.os grupos dirigentes de l.a burgues~a en Pu~ 
bl..a. y Monterrey. Una verdadera l.l.uvia de despl.egados de 
prensa propiciados por l.os organismos empresarial.es control.~ 
dos por l.a Fracci~n del. Norte, como l.a COPARMEX, exigieron 
una sol.uci6n represiva en contra de l.a Universidad y l.as · 
fuerzas de izquierda del. Estado de Puebl.a. En el. momento 
de mayor agudeza de J.a l.ucha se produjeron movil.izaciones 
de masas simul.t4neas en esos·.dos Es.tados,: sosteniendo J.as 
mismas demandas y con simil.ares cr~ticas al. gobierno y co!!. 
denas contra 1os comunistas. 

caracter~sticas de l.a qran 
burgues~a pobl.ana. 

La búrgues~a industrial. pobl.ana, si bien no ha al.canzad.o un 

al.to grado de desarrol.l.o; tuvo su origen a. principios del.· 
sigl.o pasado. Las transformaciones estructur~l.es que se 
real.izaron en el. pa~s. sobre todo en J.as dl.timas décadas del. 
sigl.o XIX ayudaron a que en Puebl.a se desarrol.l.ara, junto a 
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l.a aristocracia terrateniente, una burgues!a compuesta pri~ 
cipal.mente. por industrial.es textil.es y grandes coi:nerciant.és. 

"La aristocracia terrateniente --esc.ribe Alfonso Vél.ez Pl.i!!!_ 
go-- que se desarrol.l.a durante el. porfiriato sufre ur..··proc!!!_ 
so-.de descomposici6n como consecuencia del. auge de l.a l.ucha 
agraria y el. fraccionamiento de al.gunos de l.os grandes l.at~ 
fundios de l.a regi6n. Sin embargo, l.a propia Revol.uci6n· · 
crea al. nuevo l.atifundista. Para citar s61o un ejempl.o, me~ 
cionaremos el. caso del. yanqui Wil.l.iam o. Jenkins, quien, a
provechando l.a crisis econ6mica en que estaban sumidos l.os 
hacendados de l.a zona de Atencingo, l.ogra adueñarse de una 
extensi6n territorial. superior a l.as cien mil. hect::ireas. 
El. .hecho de que estas tierras estuvieran en su mayor!a des
tinadas a l.a produccidn de caña de azdcar, y de que el. propio 
Jenk.ins fuera propietario del. ingenio, l.e permite acumul.ar 
una de J..as m4s.grandes fortunas de todo el. pa!s. Algunos 
de sus antigpos empleados, como Manuel. Espinoza Igl.esias y 
Gabriel. Al.arcdn, bajo su protecci6n se transforman en pro
minentes miembros de l.a gran burgues!a mexicana". 27 / 

De ah! que esta burgues!a se caracterice por tener un desa
rrol.1o que no parte sdl.o de J..a industria, sino también¡ ·y 
de manera principal., de 1os latifundios. Corno vernos, l.a 
acumul.acidn de capital. en el. Estado de Puebl.a, guarda una 
estrecha rel.acidn con l.a exp1otaci6n agr!col.a, 1a cual., a
dem~s, ha sido una base para l.a expansi6n de 1a burgues!a 
hacia·e1 comercio, l.a industria y l.a banca. 

27/ Alfonso Vé1ez Pl.iego, Informe al. Primer Congreso del. 
PCM en Puebla y T1axcal.a, Mayo de 1975, pdg. 28 
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oe ah~ que esta burgues~a se caracterice por tener un ae
sarro110 que no parte sd1o de la industria, sino tanü:>i@n, 
y de ._manera principal, de 1os latifundios. Como vemos, 
la acUil\u1acidn de capital en el Estado de Puebia, guarda 
una estrecha re1acidn con la exp1otacidn agr~co1a, la cual, 
adem4s ha sido una base para la expansidn de la burgues~a 
hacia el comercio, la industria y la banca. 

Es este rasgo el que explica en gran medida, la fil.iacidn 
reaccionaria y sumamente autoritaria de la burgués~a po
blana, pues menos habituada al desarrollo propialmente i!!. 
dustrial., conserva m4s las caracter~sticas no burguesas de 
dominacidn pol.~tica. Esto explica también la afinidad que 
ha tenido esta burgues~a con el clero reaccionario y anti
comunista de Puebla, en el cual ha encontrado siempre uno 
de los mejores aliados en la lucha por imponer su repres.!_ 
vo proyecto po1~tico. Sobre esto, baste recordar aquellas 
grandes movilizaciones de masas producidas en puebla a 
principios de los años sesenta, que tuvieron como objeto 
aplastar el movimiento universitario que se hab~a desenc~ 
den_ado a partir de la lucha contra 1a autoritaria Ley or
g4nioa, y que r4p~damente incorpord a otros sectores so
cial.es descontentos. 

Sobre este episodio Vé1ez Pliego escribe: "La burgues~a re

gional y e·1 el.ero pol.~tico reaccionario vinculados a las 
diversas fracciones burguesas m4s recalcitrantes del pa~s, 
desatan contra el movimiento estudiantil. una furiosa cam-
pafia anticomunista. Para instrumentarla, utilizan las md1 
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tiples organizaciones religiosas, empresariales y soc·i~ 

les que existen en la regi6n, y crean otras. La burgu~ 
s~a ejerce una creciente presi6n sobre el gobierno para 
que éste· desate la represi6n en contra del-movimiento de 
ma-sas y sus dirigentes, buscando· garantizar de _e-sta ·man~
ra la continuidad de la 'paz social' creada por. el- .avil!!_ 
camachismo". 28 / 

Estas caracterrsticas de su comportamiento po1rtico han 
enfrentado en muchas ocasiones a la gran burguesra po
blana con el gobierno federal¡ además, su propia ubica

ci6n econ6rnica en ramas industriales y comerciales poco 
dinámicas la alejaron de una participaci6n más directa 

en los problemas de la po1rtica econ6mica gubernamental. 
Esto, a su vez, representd una mayor necesidad de 1os 
crrcu1os burgueses poblanos para presionar, con mayor 

fuerza, en la designaci6n de candidatos oficiales al ca~ 
go de gobernador del Estado, -como 10 demuestran los ca
sos de Nava Castillo, en 1960, y de Bautista O'Farri11 
en 1970, ya que la p61~tica general del pa~s no se rea
liza tomando en cuenta sus necesidades e intereses par
ticulares. 

Esto es 10 que, principalmente, ha llevado a la burgue

sra poblana a una mayor identidad po1rtica con el "Gru
po M~nterrey"¡ pues por 10 que se ha podido investigar 
hasta el momento,- los nexos de tipo econ6mico--entre am

bas burguesras regionales no van mas allá de la presen
cia en Puebla de una de las más importantes p1antas'de1 
emporio industrial HYLSA y de un canal de te1evisi6n. 

28/' Ibid, pág. 34. 
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Inc1uso, en este sentido, encontramos más re1aci6n econ~ 
mica. de 1a burguesra pob1ana con representantes de otras 
fracciones, como es e1 caso, que ya hemos citado, de. Es
pinoza. Yg1esias, que representa a dete.rminados .crrcu1os 
de 1a burguesj'.a pob1ana que desarro11aron nexos con sect~ 
res de 1a burocracia po1rtica y adquirieron un desarro1.1o 
ta1 que 1es permiti6 operar en e1 ámbito de1 sistema banc!!. 
r io naciona1 • A pesar de que estos banqueros mantien.en 
reiaciones con grupos de 1a burguesra regiona1, 6ste no 
representa po1rticamente a 1a mayor parte de 1os grandes 

empresarios pob1anos. 

En cambio, en varios de 1os momentos más importantes de 
1as 1uchas que ha emprendido 1a burguesra de Pueb1a, 1a 
encontramos a1iada a 1os o1igarcas regiomontanos. Asr, 
por dar a1gunos ejemp1os, recordamos que 1as grandes mo

vi1izaciones naciona1es que se produjeron en 1os prime
ros años de1 gobierno de L6pez Mateos contra e1 estab1e
cimiento de1 impuesto de1 uno por ciento para 1a educa
ción media y superior, y de 1os iibros de texto gratui
tos, asj'. como contra 1a naciona1izaci6n de 1a industria 

e14!ctrica, fueron organizadas principa1mente por e1 "G~ 
po Monterrey" y 1a burguesj'.a de1 Estado de Pueb1a·. La 
1ucha que directamente ha emprendido esta d1tima contra 
e1 movimiento universitario democrático de aque11a enti-. - . . 
dad .a .10. 1argo .de más de quince años, ha contado siempre 
con e1.respa1do activo de sus congéneres norteños; asr, 
en e1 año de 1961, estos d1timos dieron todo su apoyo 

a 1a creación de1 Comité Coordinador de 1a Iniciativa 
Privada y e1 forta1ecimiento de1 Frente Universitario 

Anticomunista, haciendo suya 1a campaña represiva contra 

1as fuerzas democráticas de Pueb1a. 
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En real.idad no s6J.o encontramos una gran afinidC0:d. entre 
estas dos burgues.!'.as regional.es en su pol..!'.tica frerit.e al. 
movimiento de masas y a J.as organiz.aciones d~ izquierda· 
del. pa.:l:s, sino que, como J.o hemos señal.ado, hay télmbi~n 
una gran simil.itud en cuanto a J.a posici6n y rel.aci6n que 
guardan ambas con el.. gobierno federal.. De ah.:!: que en ·:ios 
momentos en J.os que aJ.canz6 su punto más dif.:l:ci1 el. eón~ 
fl.icto entre el. "Grupo Monterrey" y Echeverr.:l:a, J.a b~
gues.!'.a del. Estado de Puebl.a diera muestras el.aras y abie~ 
tas de apoyo al.os empresarios de.Nuevo León. 

a:.mo vemos, son muchos l.os el.amentos de afinidad pol..:l:ti
ca entre estas dos burgues.!'.as regional.es, que ·J.o.s iden
tifica. no como un mismo gr.upo industrial., pero s1: como 
partes de una sol.a fracci6n .de J.a gran burgues1:a mexica
na. 

El. GIS, otro pil.ar de J.a Fracci6n del. Norte. 

L1:neas arriba describimos a los cuatro enormes consorcios 
que conforman e1 "Grupo Monterrey", cabeza de" 1a Fraccidn 

del. Norte, pero existe otro importante grupo industrial.~ 
ya no ubicado en J.a capi.tal. de Nuevo León, n:l con el. . .:.pe-

1.l.i.do Garza-sada en l.os consejos de admi.nistraci6n de süs 
mttl.tipl.es empresas. Sal.tiJ.J.o es ahora l.a ci.udad y L6pez 
del.'Bosque el. apel.l.i.do. Los rasgos general.es de su com
portami.ento po1.!'.ti.co, as.!: como algunos nexos de ti.po ec~ 
n6mico que señalaremos m~a·ade1ante, son 1os que nOs ha-



154 .· 

cen ubicar al. Grupo Industrial. Sal.til.l.o (GIS) como parte 
integrante de l.a fracci6n burguesa que _aqu.1: ·estudiamos~ 

El. GIS, compuesto por m4s 'de diez empresas, que cuenta·' 
adem4s con su propia instituci6n financiera y su empre
sa tenedora. de l.as acciones de 1as compañ1:as operadoras, 
es el. centro de 1a_actividad industrial. de 1a capital. 
del. Estado de Coahuil.a. Aquel.l.a ciudad norteña vi6 sur
gir en 1928 una flibrica de metal. l.aminado, propiedad de 
Isidro L6pez Zertuche, l.a cual., pocos años después (en 
1932), al. convertirse en sociedad an6nima, di6 origen 
a 1a Compañ1:a Industrial. del. Norte, S.A., mejor conoc~ 
da como CINSA. 29 / 

Desde aquel. entonces, CINSA cre6 un departamento de fun
dici6n y otro de producci6n de art1:cu1os de pe1tre. A 
partir de l.os años cuarenta este grupo industrial. empi~ 
za a acrecentar su poder econ6mico: en 1941 adquiere l.as 
empresas Brochas y Cepil.l.os Exito, S.A. y Mol.inos del. F~ 
niz, s. A. La década de fuerte impul.so a 1a industria-
1izaci6n del. pa1:s di6 como resul.tado para el. GIS l.a ob
tenci6n de cuatro empresas más: en l.955 se c0nstitU:y6, l.a F~ 

nanciera de1 Bravo, S.A.; en ju1ío de ese mis~ año, ei.a~ 
tiguo departamento de fundici6n de CINSA se convirtió en 
l.a empresa m4s poderosa del. grupo: l.a Compañ1:a Fundidora 
del. Norte, S.A. (CIFUNSA); para final.es de ese año el. GIS 

contaba también con l.a Compañ1:a General. de Bienes Ra1:ces 
y Construcciones, S.A., y a principios de 1956 con l.a pr~ 
mera f4brica de motocicl.etas en América Latina: Moto Isl.o, 
S.A. 

29/ Los datos han sido obtenidos de: GIS, fol.l.eto; Bol.sa Me
xicana de Val.ores, Informe de GISSA, l.976; Informe de BA 
NAMEX, oct. 1977. 
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En 1os G1timos venticinco años el. GIS se ha convertido en 
un fUerte emporio con empresas que operan en las ramas i~ 
dustrial., comercial., agropecuaria y de servicios, y··que 
empl.ean en total. a más de 7,500 obreros y trabajadores·a~ 

ministrativos,que representan casi el. 20% del.a fuerza de 
trabajo total. de Sa1til.1o. Además de las siete empresas 
que hemos mencionado, cuenta desde los años Sesenta con 

su propia "hol.ding" antes denominada Val.o:i;es Internacion~ 
l.es de México, s. A., ahora GISSA, Grupo Industrial. Sal.t~ 

11.o, s. A.; con l.a compañra de Servicios Social.es Sal.ti
l.1o, A.C. y con l.a Compañra Distribuidora del. Norte, S.A., 
que se encarga de distribuir por todo el. pars l.os mdl.ti-
ples productos que fabrica ese grupo. En el. año de 1967 
se cre6 l.a empresa dedicada a prestar servicios de admi

nistraci6n, de rel.aciones industrial.es, etcétera, actual.
mente denominada Asesorra y Servicios GIS, S.C.; también 
en ese año se cred Cer~mica Vitromex, s. A. 

Es el.aro que el. Grupo Industrial. Sal.til.l.o mantiene nexos 
con el. capital. extranjero; como muestra de el.lo baste se
ñal.ar que en l.971 constituy6 una nueva empresa: 1a Isl.o
Honda, cuyo fin es la producci~n de motores, con una -in
versi6n y tecnol.ogl:a compartidas con l.a conocida 'firma j~ 
ponesa, Además, en 1973, asociado con capital. norteameri

cano cre6 una f~brica de vajillas de mel.amina: Mel.cinsa, 
S.A. de C.V. 

En l.os al.timos cinco años el. grupo ha creado ade~s una 

agencia que da publicidad a l.as otras empresas del. GIS 
(Publ.icinsa, S.A.) y un consorcio de comercio exterior 
(Corporaci6n Internacional. de Negocios --CIDEN--) 
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Se sabe también que el. GJ:S cuenta con l.a CompañS:_a Agr!l:co

l.a y Ganadera de Sa1ti11o, s. de R. L., que cuenta con~ 
dernos métodos de cul.tivo de papa, maS:z, trigo, al.fal.fa y 
viveros de árbol.es frutal.es. 

A1gunas otras empresas en l.as que l.os hermanos L(5pez._de1 
Bosque, dueño_s de GJ:SSA, tienen una participaci(5n m"'-yor al. 
50% son: Motos Revol.uci(5n, S.A., Moto VehS:cu1os, S.A., M~ 
to Ras, S.A., super Motos del. PacS:fico, S.A., Comercial. de 
Motos, S.A., Pérez Caste11anos Hermanos, S.A. Y por si 
esto fuera poco son, además, dueños del. equipo de biesbol. 
"Saraperos" de Sa1ti11o. 

Como.vemos, se trata real.mente de un fuerte emporio indu.!!!_ 
tria1_ que ha tenido un r4pido desarrol.l.o y que en l.a ac
tua1idad obtiene enormes_ ganancias. 

Su capital. social. ha crecido de 260 mil.l.ones de pesos que 
a1canz6 en 1975-76, a 363'472,000.00 a final.es de 1977. 
Los productos que el.aboran las empresas de GJ:SSA, sumaron 
en ventas 1 921.15 mil.1ones de pesos en este dl.timo año, 
aumentando un 30% respecto de1 anterior. Adem4s, segdn 
informe de BANAMEX, sus util.idades, a pesar de que fueron 
afectadas por varios cargos extraordinarios debido a l.a 
deva1uaci6n, aumentaron de 87.7 mill.ones que obtuvieron en 
el. ejercicio de junio de 1975 a junio de 1976, a 104.52 m~ 
11ones de pesos en el. ejercicio siguiente, es decir que en 
un año aumentaron 19.18%. 

En el. Consejo de administraci6n del. Grupo Industrial. Sal
til.l.o, S.A. encontramos como presidente a J:sidro L6pez del. 
]Bosque, presidente también de Financiera del. Bravo, S.A. y 
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del Banco de Comercio de Coahuila (hoy fusionado a BAN
COMER), como vicepresidente a s·u ·hermano Javier y_ como 
director general ejecutivo a Arturo Estrada Treanor. Los 
otros consejeros son: Armando L6pez del B_osque, hermano 
del presidente, Francisco R. Alanj'.s,· Julián D.tlvila ·cepeda, 
Gui11ermo Elizondo L6pez y Jorge Torres Caso, todos ellos. 
cuñados de los hermanos L6pez del Bosque¡ adem.tls en ese 
consejo encontramos a Bernardo Garza Sada, Claudia X. Go~ 
zález y Agustj'.n Santamarina. 

La lista de los principales accionistas de GISSA también 
demuestra la concentraci6n del capital de este grupo en 
manos de una sola familia: el 76.6% del total de las ac
ciones pertenecen --repartidas en partes iguales-- a los 
siete hermanos L6pez del Bosque y sus respectivos c6nyu
ges. Otro 15.3% de las acciones está en manos de Produ~ 
cienes Industriales Sa1ti11o, s. A. Como pequeños accio
nistas encontramos a tres bancos: BANAMEX, BANCOMER y 
SERFIN. 

Estos rasgos generales son muy semejantes a los que se o~ 
servan en. el. caso del. "Grupo Monterrey". 

Sin duda alguna las empresas más importantes de este com
plejo industrial son la Compañj'.a Industrial del Norte, S.A. 
y la Compañj'.a Fundidora del Norte, S.A.¡ s61o ellas dos r!!!_ 
presen·tan el 46'!> del capital social total del grupo y ocu
pan a 5,350 trabajadores que representan el 71.33% de la 
fuerza de trabajo ocupada por GISSA. 

La primera, CINSA, fundada en 1932, tiene un capital que 
asciende a 75 millones de pesos y emplea a méts de 2,500 
trabajadores. Su producci6n de artj'.culos de irnea blanca 
tal.es como refrigeradores, .estufas, secadoras de ropa, l.!!_ 
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vaderas, calentadores, etcétera, re.basa los 450 millo

nes de pesos anuales. Una cantidad importante de esos 
productos son exportados a varios pa~ses de Centroame
rica y a los Estados Unidos. 

La otra,CIFUNSA, produce más de 48,000 toneladas de hi~ 
rro fundido en partes para las industrias automotriz, 
eléctrica y de la construcci6n, que repres.entan 500 mi
llones de pesos anuales. Algunas de las empresas auto
motrices a las cuales vende sus productos son: la Chry
mex, International Harvester, Motores Perkins, Massey 
Ferguson, Ea ton Manufacturera y Tremec. Además realiza 
fuertes exportaciones a los Estados Unidos, el Caribe, 
Centro y Sudamérica. Esta importante empresa cuenta con 
un capital social de más de 100 millones de pesos y em
plea a cerca de 3000 obreros y trabajadores administrat_:f 
vos. 

En el caso de estas dos grandes empresas, los trabajado

res padecen un férreo control patronal. Los potentados 
L6pez del Bo.sque no han dudado un s61o in_stante en util.:f:. 

zar cualquier método para evitar la lucha de sus tr~baj~ 
dores, como 1o demuestran todas 1as acci?nes represivas 
a las que recurrieron para desmembrar los importantes m~ 

• vimientos que los obreros realizaron en 1974 por conquis 
tar su sindicato y apartarlos del control patrona1. 30/ -

Como lo hemos sefialado, desde nuestro punto de_vista éste 
grupo forma parte de la Fracci6n del Norte, .10 cual, cíe=:_ 

tamente, no es fácil demostrar pues el GIS de forma habi~ 
tual no se pronuncia pol~ticamente ni se conoce claramen-

30/ Oposici6n, Nllm. 85, 22 de marzo de ·1975. 
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te su proyecto econ6mico. Sin embargo, a pesar de 1as 

conexiones econ6micas con BANAMEX y BANCOMER (en cuyos 
consejos de administraci6n aparecen Isidro y Javier L~ 
pez del Bosque, a 1a vez que ambos· bancos tiene acCio
nes en GISSA) es conocido que guarda nexos econ6mi~os 

más estrechos con SERFIN, controlada por el "Grupo Mon
terrey". Por e1lo, como hemos visto, Bernardo Garza S~ 

da, director genera1 de HyLSA e hijo del principal di
rectivo de SERFIN, forma parte del consejo de adrninis
traci6n de GISSA. 

Por otra parte, el Grupo Industrial Saltillo tiene poca 
capacidad financiera (la Financiera de1 Bravo cuenta s~ 
lo con 30 millones de capital exhibido) por lo que se ve 
obligado a tener una vincu1aci6n mayor con el sistema 
bancario del pa~s. Pero, al parecer, este mismo hecho 

1o ha ligado econ6micamente a1 ".Grupo Monterrey" que 

cuenta como hemos visto, con una impresionante capac:i..
dad financiera, expresada fundamentalmente a través de 
SERFIN y BANPAIS. 

De las pocas expresiones po1~ticas que se conocen de1 
GIS hay que recordar su presencia en la reuni6n de nch.!_ 
pinque", en Nuevo Le6n, en marzo de 1976, gue el gobieE_ 

no calific6 de "clandestina" y 1e atribuy6 fines con.!!_ 
pirativos y golpistas. Además de este hecho, es cono
cida la participaci6n, desde hace ya varios años, de los 

L6pez del Bosque en e1 consejo directivo de la COPARMEX. 
Se sabe también que los L6pez del Bosque tienen interve~ 
ci6n, junto con los Garza-Sada en el Instituto Cumbres y 
la Universidad Anáhuac, instituciones educativas contro
ladas por la a:orporaci6n religiosa llamada "Legionarios 

de Cristo". 
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Chipinque, 1a fraccidn se reune. 

A principios del dltimo año de su gobierno, Luis Echev~~ 
rr.1'.a. envid a la C4mara de Diputados el proyecto de Ley 
de Asentamientos Humanos. Ello fu~ la ocasidn pará que 
la Fraccidn del Norte reiniciara con fuerza sus ataques 
al presidente. 

Es claro que esta iniciativa de Ley no tenra mas objet~ 
vo que sentar las bases de una rudimentaria planifica
cidn urbana, que buscaba -segdn sus autores- terminar 
"con los asentamientos humanos no contro1ados", reducir 
"el d~ficit de habitacidn, fundamentalmente de la popu
lar", evitar "el de.sbordamiento incontrolado de nume
rosos ndcleos de la poblacidn hacia zonas ejidales y 
comunales", otorgar "suficiente seguridad jurrdica a t~ 
dos los titulares de la tenencia de la tierra" y "redu
cir el .1'.ndice de crecimiento de las grandes urbes" 31/ 
Es decir, el mencionado proyecto pretend.1'.a corregir so
meramente algunos problemas que se han generado a par
tir ·de la comercia1izaci6n de la tierra, sin afectar 
realmente a 1os dueños y especuladores de grandes te~ 
rrenos. 

31/ ~1. ~orvenir, diario de Monterrey, proyecto de Ley de 
Asentamientos Humanos. 
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De esta manera, l.a iniciativa del.. ejecutivo, b_aaad_a. en 
el. art1.cul.o 27 constitucional., intentaba "definir 1os 
principios conforme a l.os cual.es el. Estado deber4 ejercer 
sus atribuciones para determinar l.a<;< provisi_ones • usos• 
reservas y destinos de tierras• aguas y bosque_s". J?ara 
l.o cual. se daban atribuciones a l.a Secretar1.a de l.a P.re
sidencia y a l.os gobiernos estatal.es y municipal.es e~ l.a 
el.aboraci6n de l.os pl.anes para establ.ecer el. uso de _l.a 
propiedad. 

En este sentido el. proyecto de l.ey señal.aba: "La;; atribu
ciones que en materia de desarrol.l.o urbano tiene el. Estado, 
serán ejercidas de manera concurrr~nte por l.a Federaci6n, 
l.as Entidades Federativas y los Municipios en el. ámbito de 
sus respectivas competencias". 32/ Como vemos l.a iniciativa 
de Ley de Asentamientos Humanos era a todas l.uces ].imitada, 
pues no alteraba l.a propiedad privada de l.os grandes pre
dios urbanos ni de 1a vivienda, s61o buscaba "armonizarl.a 

pl.enamente, con al.gunas de l.as más ingentes necesid.ades": 
no creaba tampoco un instrumento que establ.eciera y contr~ 

l.ara l.os precios de l.os terrenos, de tal. forma que a·cabara 

con .l.as especul.aciones que brindan enor.mes ganancias.·ª l.os 

dueños de l.a tierra. No obstante, l.a gran burgues1.a se 
opuso total.mente a dicho proyecto, considerándol.o atenta
torio de l.a propiedad privada. 

La enorme campaña contra la iniciativ~ de 1ey, encabezada 
principal.mente por l.os grupos burgueses que conforman l.a 
Fracci6n del. Norte, consisti6 tanto en refutacio.nes l.ega-

32/ J:bid. 
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l.es ·.que d:lstinguidos abogados patronal.es env:laron .a l.a 
c~má.ra de D:lputados, como en despl.egados verdaderamente 
.a.l.arm:latas; en l.a organ:lzac:l6n de coioquiós· que d:lscut:le-
ron y.desaprobaron la reglamentación que se proponra; en 
l.a creac:l6n, en var:las ciudades del. pars, de organismos 
creados expresamente para luchar contra el. proyecto de 
l.ey, como fueron las casas del. Com:lté de Defensa por los 
Derechos Humanos, formado en Sinal.oa y responsabl.e de gran 
parte de los rumores sobre l.a l.ey que al.armaron a la pobl.~ 
ci6n de aquel.l.a ent:ldad y de otros l.ugares del. pars, y del. 
Com:lté Coord:lnador Cj'.v:lco de Monterrey que en su propagan
da contra el. proyecto af:lrmaba: "el. pars es conducido al. 
comunismo y el. prindipal. responsabl.e es el. Presidente".::3

3
/ 

El. rumor, que en el. 111 timo año del. gob.ierno de Echeverrra 
se h:lzo costumbre, tambíén corri6 a sus anchas. en relación 
con este problema: se :lnstaba a la gente a vender sus ca
sas, pues, segdn esto, al momento de aprobarse la ley se 

las qu:ltarran. Segtln Mario Moya Palencia, entonces seer~ 
tario de Gobernaci6n, se recibieron "quejas de varias per

sonas de que indiv:lduos, diciéndose funcionar:los del. go
b:lerno, en al.gunas partes del. pars J.l.egaron a preguntar a 
personas de clase media·, que si les sobraba un cua_rto porque 

el. gob:lerno querra usar ese cuarto para f:lnes d~ 4habit~c:l6n de acuerdo con l.a Ley de Asentamientos Humanos"--/ 

Como vemos, l.a gran burguesra del. pars, espec:lal.mente aqu~ 
11a que encabeza el. "Grupo Monterrey", negada por completo 

33/ Excel.s:lor, 9 de abr:ll. de 1976 

~ Ibid. 
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a cualquier tipo de p1anificaci6n o de medidas que pue
dan afectar sus intereses, aunque sea superficia1°1nente 
y para evitar prob1emas que a 1a larga afecten.m4s a1 
sistema sobre e1 que basan su poder, lanzaron en casi 
toda 1a Repdb1ica furiosos ataques contra 1a ley. Los 
grupos burugueses de los estados de Nuevo Le6n, Sonora 
Sina1oa, Jalisco y Puebla, fueron 1os que desarro11aron 
una actividad más intensa y 1os que hicieron 1os ataques 
m4s duros y directos contra la ley propuesta. 

As~, principalmente en aque11os lugares, pro1eferaron los 
rumores, los desplegados y todo tipo de ataques al proyec

to de ley y al gobierno, centrados principalmente en e1 
hecho de que para 1a e1aboraci6n y ap1icaci6n de 1os p1~ 
nes de urbanizaci6n se incorporara a los gobernadores y 
a los ayuntamientos, pués -seg~n declaraciones de Javier 
S.linchez V~rgas presidente de las c~maras industriales de 
Jalisco- 1a ley incrementaba el poder de 1os caciques y 

fomentaba e1 paracaidismo urbano, " •••• queremos -dijo-
1eyes concretas, que sepa uno a donde moverse y que e1 

ejecutor de 1a ley tenga una norma y no quede a su crite
r:i.o. 0 

En este mismo sentido en un desplegado, aparecido e1 22 de 
marzo de 1976 en 1a prensa nacional, Desarrollo Industrial 
y Comercia1 Mexicano, A.C., asociaci6n presidida por Anto
nio O'Farri11 Zapata, en una de 1as varias consideraciones 
que present6 contra e1 proyecto de ley afirmaba: "La ini
ciativa de Ley Genera1 de Asentamientos Humanos ado1ece 
de1 primordia1, no de1 ~ico, vicio de inconstituciona1i
dad consistente en autorizar a 1os gobiernos 1oca1es y m~ 
nicipa1es para determinar, por s~ y ante s~, con criterios 
subjetivos y caprichosos de 1os funcionarios que los inte

gran, 1as moda1idades que ve1eidosamente fijen a 1a propie-
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dad· ·pr:ivada a pretexto de real.:izar 1os di.versos actos qu.e 
tal. iniciativa prevee, como son 1os de destino, uso; pro
visi6n, aprovechamiento y reserva de l.os bienes inmueb1es 
ubicados dentro de sus respectivas circunscripciones te
rritorial.es". 35/ Por 1o cua1, esta agrupaciC:Sn patrona1 
exigiC:S a1 Congreso de 1a Unidn que no aprobara l.a 1ey pr~ 
puesta, sino que se elaborara una nueva. 

Como 1o demuestran estas dos dec1araciones, 1o que más 
preocup6 a 1os empresarios fué que 1a iniciativa de Eche
verr~a permitiera a otras autoridades, y no sd1o a 1as 
federa1es, tener ingerencia en 1a p1anificaci6n urbana y 
decidir, por tanto, 1os usos de1 sue1o. 

Sin duda, e1 "sector privado" debe haber real.izado varias 

reuniones en 1as que se orquest6 toda esa campaña contra 
e1 proyecto de 1ey, pero hubo una que agudizc:'.5 de manera 
importante 1as discrepancias entre e1 gobierno y 1a ~ 
ci6n del. Norte, en particu1ar, pero que 11egc:5 a abarcar 
a muchos otros sectores de 1a gran burgues~a; 1a rea1iza
da en Chipinque, Estado de Nuevo LeC:Sn. 

No obstante que es dif~ci1 pensar que esa reuni6n organ.:!:_ 

zada por e1 c1an de l.os Garza-Sada de Monterrey, tuviera 
un objetivo mayor que e1 de discutir el. proyecto y unif;!:_ 
car criterios para real.izar acciones que evitaran su apr~ 
baci6n, Echeverr~a 1a aprovech6 para 1anzar contra 1os a
sistentes l.os más directos y agresivos ataques que se re
cuerde . 

. 35/ Excé1sior, 22 de marzo de l.976. 
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Él. l.o. de abril. de l.976, en l.a Reuni6n Nacional. sobre 
Asentamientos Humanos, frente a varios representantes 
patronal.es, el. entonces presidente· afirm(5: "Se real.iz6 
en Monterrey, hace unas semanas, una reuni6n c1andest~ 

na.. Hab.!.a que dar,. para entrar, 'el santo y seña•. T~ 

vo un ampl.io respal.do econ6mico y reuni6 cantidades con 
J.as cual.es ahora se pagan despl.egados injuriosos y cam
pañas subrepticias en muchas partes del. pa1:s." 

Y tras condenar a J.os asistentes de l.a reuni6n de Chipi~ 
que por estar "comprando bienes inmueble.S en Texas, en 
Cal.ifornia y en Fl.or'.!.da", y por ser partidarios y apoyar 
a l.os sindicatos bl.ancos, J.os cal.ific6 de "pequeña mino
rra pl.utocr4tica y profascista que quiere tambien al.terar 
el. ritmo, creciente y autocr1:tico de l.a Revol.uci6n Mexic~ 
na", cuyos hijos "viajan ahora, temerosos del. puebl.o, en 
autom6vil.es bl.indados". Directamente acus6 al.os real.iz~ 
dores de l.a reuni6n en Chipinque de buscar en"México l.a 
impl.antaci6n de un régimen mil.itar como el. de Chil.e y Ar-
gentina. "No han encontrado ahora.-dijo Echeverrra- a un 
Al.maz4n en J.a campaña presidencial.. JNo encontrar4n nunca 
a un Pinochet en Mé!!xico ~" 36/ 

El. dra anterior a J.a requisitoria de Echeverr1:a contra l.a 
Fraccic!Sn del. Norte, una organi.zaci6n "fantasma", ia·confed~ 
raci6n Nacional. de Col.onias Prol.etarias, publ.ic6 un despl.~ 

gado en el. que denunci6 que el. 21 de febrero se habran re~ 
nido en Monterrey l.60 personas de 18 estados de l.a Repdbl..f.. 
ca y que fue ahr donde naci6 J.a campaña de cal.umnias contra 
el. proyecto de J.ey. En esta publ.icaci6n pagada en J.os dia
rios, se daba una versidn tanto de los asistentes como· de 

36/ Excel.sior, 2 de abril. de J.976 
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a1gunos aspectos de 1o tratado. Es probab1e que e1 con-
tenido de este comunicado haya tenido como fuente un re
porte de1.gobierno. La 1ista de 1os que participaron e.!!!.. 
taba compuesta por 1os principa1es miembros de1 c1an GaE_ 
za-sada y 1os directivos patrona1es de 1a Fracci6n de1 
Norte. 

E1 entonces candidato oficia1 a 1a Presidencia de 1a Repd
b1ica se sum6 a 1a condena de 1a reuni6n de Chipinque. En 
un discurso L6pez Portil.l.o de.c1ar6: "Yo admito 1a disi-
dencia; 1o que condeno es 1a protecci6n Kukuxkl.anesca, me
terse en capuchas, negar nombre y rostro, buscar protec

ci6n de una ciudad progresista para mandar una campaña tan 
perversa como 1a de ir a tocar l.as puertas por medio de 
sus agentes, y decirles a 1os pequeños propietarios de casa
habitaci6n: yo vengo de1 gobierno, 1es vengo a quitar un 
cuarto porque l.a Ley de Asentamientos Humanos me da posib~ 
1idades de meterme aqur •••• Maniobras tan burdas, tan ri
drcu1as como esa, fueron capaces de iniciar este grupo de 

pol.os kukuxk1anes modernos. Por eso 1os condeno ••• " Pero 
a1 defender e1 proyecto de 1ey, L6pez Porti11o enfatiz6: 
"Por eso admite 1a posibi1idad de 1a rectificaci6n, de 1a 
mejorra, del. perfeccionamiento de1 proyecto que, repito, 
no tiene como gran prop6sito confiscar 1a propiedad pri-
vada de quienes tienen derecho a un techo." 37 / 

A pesar del. tono con que Echeverrra habra condenado 1a ac

tividad pol.rtica de 1a Fracci6n de1 Norte, diversos funci~ 
narios de1 gobierno empezaron a hacer dec1araciones con

cil.iadoras en cuanto al. contenido de1 proyecto de l.ey. El. 
secretario de l.a Presidencia señal.6, e1 3 de abri1, que 1a 

37/ Exce1sior, 3 de abri1..de 1976. 
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iniciativa de 1ey se rnodificar~a tornando en cuenta las 
opiniones de 1as organizaciones patrona1es. E1 8 de 
abri1, e1 Consejo Coordinador Empresaria1 reconoci6 1a 
necesidad de un ordenamiento 1ega1 para e1 desarrol1o 
de 1os centros urbanos y rechaz6, a1 mismo tiempo, 1as 

acusaciones gubernamenta1es en e1 sentido de que se re~ 
1izaban reuniones c1andestinas de empresarios. Las o-
tras organizaciones empresaria1es: CONCANACO, CONCAMIN 

y COPARMEX, expresaron también su rechazo a 1as acusaci~ 
nes de Echeverr~a. Después de1 discurso del Secretario 
de1 Trabajo, 11arnando a 1os obreros a 1a acci6n directa 

contra los grupos empresaria1es que se oponran a1 pro-
yecto de 1ey, Sánchez Mejorada, entonces presidente de 1a 

CONCAMIN, dec1ar6: "Protestamos enérgicamente en nombre 
de todos l.os empresarios serios, patriotas y responsab1es 

y reiteramos que haremos en todo momento esfuerzos para 

que nuestros af i1iados no caigan en 1as trampas que 1es 

tienden en todo momento y seguiremos ade1ante en nuestra 
tarea de reso1ver 1os prob1emas de México en 1a unidad y 
crear fuentes de trabajo." Y agregó: "Repito para que 
quede bien claro, ¿se tienen en México e1 derecho de expre 
si6n, de reuni6n y at1n de organizarse crvicamente?" 39/-

Por su parte, Fide1 Velázquez y otros dirigentes de org~ 
nizaciones sindicales oficia1es, apoyaron resueitamente 

al... gobierno y se sumaron al.a condena contra "1.os empre

sarios profascistas". 

La Fracci6n de1 Norte encontró, a partir de 1a reuni6n de 
Chipinque y de 1os ataques gubernamenta1es, enorme apoyo 

Excé1sior, 6 de abri1 de 1976. 
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entre otras fracciones de ia gran burguesía, que aunque 
no se expresaron sino a través de 1as organizaciones em~ 

presaria1es tradiciona1es, de cua1quier forma se puede 
decir que se aiarmaron por ei grado de deterioro po1íti-

co a que se estaba 11egando. E1 oposicionismo entre ia 

burguesía aument6 considerab1emente, ios rumores no ce
saron, por ei contrario se incrementaron considerab1e
mente. Por su parte, ei gobierno despu~s de rea1izar una 
gran agitaci6n de carácter po1ítico contra 1a Fracci6n 
de1 Norte, empez6 a echar marcha atrás en cuanto a cues

tiones centraies de ia iniciativa de ~ey. 

En rea1idad Chipinque fu~ un gran triunfo de ia Fracci6n 
de1 Norte. A partir de entonces, conso1ida su decisi6n 
de intervenir en ia po1ítica de manera abierta y uti1izando 
sus recursos econ6micos. E1 gobierno se escanda1iz6 y tra
t6 de rea1izar una ofensiva de carácter po1ítico pero casi 
toda ia burguesía ie di6 ia espa1da. La izquierda, por su 
parte, conden6 ia posici6n de ia Fracci6n de1 Norte, pero 
no se sum6 a ia versi6n gubernamentai de que en Chipinque 
se había rea1izado una reuni6n ciandestina y fuera de ia 

1ey. Los sindicatos oficia1es no rea1izaron una soia ac
ci6n, a pesar de ios anunciós en tai sentido. Junto a es
to, se inici6 un rápido proceso, que cu1min6 ei 14 de mayo 

cuando ios diputados aprobaron ei proyecto de Ley de Asen
tamientos Humanos, quitándoie todo e1 conjunto de atribu
ciones que se ies confería a ios municipios y estados para 
regu1ar ios usos y provisiones de1 sueio y 1irnitándo ia 

acci6n gubernamentai en este sentid?, tai como 10 había 
exigido, particuiarmente, ei Consejo Coordinador Ernpresa

ria1. 
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OS:as antes de 1a aprobación de 1a 1ey co.n 13 modif1.caci.o
nes, a fi.nes de abri1, 11eg6 a Monterrey el.. candi.dato de1 
PRI a l.a presidencia. Aunque l.os ol.igarcas regi.omontanos 

habran decl.arado que no participarran en l.os actos de l.a. 
campaña, poco despu6s rectificaron esta posici6n y anun~ 

ciaron qúe se entrevistarS:an con L6pez Portil.l.o pero ._en 
reuniones "t.6cnicas no po11:t1.cas". As1: .fue como "en: una 

reuni6n efectuada 'en el. motel. Chipinque, el. candi.dato , 
11am6 a invertir para crear empl.eos y afirm6: "l.a so1ú

ci6n no es echarnos 1a cu1pa." 
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El conflicto agrario 

La crisis agraria de México -que abarca no s61o la pro
ducci6n sino también e1 conjunto de las re1aciones so
ciales en e1 campo- tiene importancia en e1 estudio de 
la Fracci6n del Norte debido, principalmente, a que di-:
versos conflict.os agrarios dieron pi!! para que l!sta se 
amp1iara con terratenientes capitalistas. Es conocido 
que el grupo dirigente de esta fracción -e1 "Grupo MO!!_ 
terrey"- no tiene intereses agrarios directos. Sin em
bargo, en muy diversas ocasiones ha expresado puntos de 
vista concretos sobre 1as re1aciones agrarias que forman 
parte, sin duda, de su proyecto g1oba1. 

E1 deterioro de1 ejido como una unidad productiva basada 
en la econom~a mercantil campesina, expresi6n de1 avance 
del capita1 en el campo y de1 atraso campesino,ha favor~ 
cido que 1os enemigos tradiciona1es del sistema ejida1 
y de las formas de dominación po1~tica que sobre éste se 
han formado, se lancen con mayor fuerza a exigir 1a com
pleta subordinación de 1a econom~a ejida1 y minifundista 
a1 capita1. De esta manera se ha visto cómo de los pro-
nunciamientos se ha pasado a 1a acci6n. 

Uno de los principales miembros del "Grupo Monterrey", 
Roge1io Sada Zarnbrano, directi'Yo del "holding" FIC, cab~ 
za de la ir.dustria vidriera, dec1ar6: "Hoy, que tanto se 
debate e1 prob1ema de1 campo mexicano ••• sentimos la ob1~ 

gaci6n de declararnos contrarios al régimen ejidal, co1e~ 
tivizado o no, especia1mente ahora que repetidamente se 
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anuncia 1a necesidad de devo1ver a1 campesino 1o suyo, y 

pensamos que s.t, y nos adherimos a este concepto,. porque 
estamos convencidos de1 deber de apl.icar e1 principio de 
so1idaridad. Pero sugerimos que empecemos por ent.regar-
1e en propiedad, con 1a prudencia e inte1igencia que.e1 
de1icado caso requiere, su tierra que hoy 1abora". 39/ 
Como se ve, se pretende convertir 1as tierras ejidal.es 
en una mercanc.ta enajenab1e y por esa v.ta ace1erar 1a con 

centraci6n de 1a propiedad en manos del. capita1. Este 
mismo dirigente empresaria1 dec1ar6 a continuaci6n: "Y 
por propiedad privada entendemos aque1 bien concreto, 
cl.aramente identificab1e, que desde 1uego tiene un fin 
socia1, pero que 1e pertenece con certeza a un individuo, 
quien tiene e1 derecho a su usufructo, a dar1o en garan
t~a, a hipotecario, a rentar1o, a vender1o, a ahorrar1o, 
a prestar1o y a asociar1o. Nunca, por supuesto a aban

donar1o, a deteriorar1o, a destruirlo. ¡Qué anhelo que 
el. ejido l.l.enara estas condiciones!". 4 o/ 

Junto a lo anterior, la Confederaci6n Patrona1 de la Re
prtbl.ica Mexicana impu1s6 en forma señal.ada su actividad 
en las organizaciones burguesas de productores agr.tco1as, 
principal.mente a través de 1os centros patrona1es del. M!!_ 

yo, Va11e de1 Fuerte, Va11e del. Yaqui y Sina1oa. La ac-

39/ Roge1io Sada Zarnbrano, en Pensamiento Empresarial. Me
xicano, Avance Editoria1, S.A., Monterrey, N. L. p&gs. 
J:o4 - 105 

40/ Ibid. Pág. 105. 
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tividad principai de ia COPARMEX fue .combatir ias .tomas 
de tierras y asesorar a ios terratenientes capitaii~tas 
para utiiizar ei derecho de amparo contra afectaciones 
agrarias. Ai mismo tiempo, ia Confederación Nacionai 
Ganadera, organismo iigado a ia COPARMEX, se convirti6 
en.gran medida en un centro de resistencia a toda acción 
de reparto agrario. 

En ei fondo de esta.gran actividad se encuentra ei ago
tamiento de un modeio de dominación poi~tica que tuvo 

como una de sus bases ias significativas concesiones que 
ia burgues~a hizo a ios campesinos a partir de ia revo
iución de principios de sigio. Ei reparto agrario y ei 

aiiento de ia aspiraci6n permanente por ia tierra cons
tituyó uno de ios piiares de ia dominación burguesa. Sin 
embargo, como hemos visto, ia fracción que dirige ei 
"Grupo Monterrey" siempre fué enemiga de esta forma de 
dominación y dei sistema poi~tico que de aii~ surgi~. 

En ei agrarismo mexicano siempre existieron eiementos im 
portantes que negaban ei "derecho" a ia propiedad priva
da y que hicieron más compiicado ei predomino dei capitai 
en ei campo. Pero ia moderna producción, ei financiamie~ 
to y ia cornerciaiización capitaiistas se abrieron paso no 
obstante ia ampiitud dei sistema ejidai. Ei propio eji
do se fue transformando desde su interior, desechando ias 

formas coiectivas de producción, convirtiéndose en tierra 
de arriendo, dependiendo cada vez más dei capitai privado 
y subordin¿ndose a éi. Pero io cierto es que ia tierra 

ejidai sigue sin poder pasar a ser propiedad burguesa. 
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A su vez, ~sto ttltimo no ha dejado de ser una 1imitaci6n 
para el desarrol.lo capital.ista en l.a agricul.tura. 

Al. principio del. sexenio l.970-76, se el.aborar~n al.gunos 
proyectos para l.ograr inversiones privadas considerabl.es 
en el campo, en base a un sistema de asociaci6n entre 
ejidatarios y capital.istas, para instal.ar empresas "agro-
industrial.es". Estos proyectos no l.legaron, sin embargo, 
a fructificar, en parte por l.a crisis econ6mica y en pa~ 
te porque el. dif~cil problema de l.a administraci6n de t~ 
les empresas no 1l.eg6 a acl.ararse suficientemente. De 
ahj'. surgi6 l.a idea de l.a formaci6n del. FONAFE, como un 
organismo oficial destinado a canal.izar recursos financi~ 
ros para la formaci6n de empresas "agroindustriales" y 
dirigir su funcionamiento. Esta fue una de las razones por 
·.las que el gobierno de Echeverr~a sujet6 una parte de los 
recursos de la banca privada para destinarlos a f ideicom.!_ 
sos. 

Aquj'. encontramos un punto de coincidencia básico entre l.a 
oligarquj'.a fina.nciera del norte del. paj'.s y l.os agricul.to
res del. noroeste y de otras regiones; pero no s6l.o los u
nid la defensa en general de la propiedad privada, sino 
además l.a l.ucha contra una polj'.tica agraria que se aferre_ 
ba a las formas tradicionales de dominaci6n polj'.tica so
bre los campesin·os en base al. sistema ejidal. y a la esp~ 
ranza de nuevos repartos. 

En l.o que toca al. probl.ema de los repartos agrarios, el 
gobierno de Echeverr~a mantuvo la represi6n contra l.as 

luchas independientes por l.a tierra, pero tuvo que conc~ 
der nuevas afectaciones ante l.as exigencias y la comba-



174 

tividad de 1os so1icitantes, t1nica forma de sostener a 

1as organizaciones campesinas oficia1es. En medio de 
intensas represiones y de uti1izaci6n de1 ej~rcito, 1as 
ocupaciones de tierras aumentaban constantemente. Entre 
1970 y 1973 se produjeron invasiones en 16 estados de 

1a Rep11b1ica. En ese d1timo afio, s61o en Guanajuato, 
T.1axca1a y Michoacán se rea1izaron 600 invasiones. Como 
contrapartida, 1as reso1uciones presidencia1es dotatorias 
de tierra fueron, en buena medida, mediatizadas por ampa

ros concedidos a 1os propietarios de 1os terrenos afecta
dos, 1os desa1ojos por 1a fuerza se produjeron por todo 
e1 pa~s y 1os 1atifundistas aumentaron 1a formaci6n de 
"guardias b1ancas" para prevenir o rechazar invasíones. 

En e1 afio de 1975, en 1os meses de octubre y noviembre, 
ocurrieron acontecimientos de gran importancia naciona1, 
cuyo escenario primario fue 1a regi6n agr~co1a de Sonora 

y Sina1oa. Una ocupaci6n de tierras fue seguida de 1a 
represi6n sangrienta contra 1os so1icitantes de tierra. 

Como consecuencia de este d1timo hecho se produjo 1a ca~ 
da de1 gobernador de 1a entidad, 1o que desat6 una pro
testa que trascendi6 1os 1~mites agrarios de1 conf1icto 
y 1os marcos locales, para convertirse en un conflicto 
po1~tico naciona1. 

La baja de1 precio de1 a1god6n en e1 mercado trajo como 
consecuencia e1 aumento de 1a desocupaci6n de 1os jorna-

1eros debido a 1a disminuci6n de 1as áreas que se uti1i-
zan para e1 cu1tivo de 1a fibra. Como consecuencia di-
recta de este hecho, 1os obreros agr~co1as de San Igna
cio R~o Muerto invadieron e1 20 de octubre de 1975 un pr~ 
dio de 100 hectáreas, propiedad de Migue1 Derge1, conoci-

do simu1ador agrario: esas 100 hectáreas estaban a nom-
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bre de un hijo de este capitalista que contaba s61o con 
nueve años de edad. Tres dj'.as m.!ls tarde ·Íos ocupante's 

fueron desalojados por la fuerza con la intervenci6n de 
1a polic.!:a judicial del Estado apoyada por e1.ejl'!!rcito. 

El saldo de la represi6n fue de 10 muertos, varios.heri
dos y treinta detenidos. 

La protesta por esta matanza cundi6 por toda la regi6n y 
se expres6 también en diversas declaraciones y pronuncia 
mientas en algunos lugares del pa~s. El 25 de octubre 
se anunci6 la renuncia del gobernador Biebrich, que hab.!:a 

sido subsecretario de gobernación al inicio del sexenio 
de Echeverr.!:a. Un mes m.!ls tarde, el gobierno decret6 la 
expropiaci6n de 2,500 hect.!lreas de riego, propiedad de 
la hija de Plutarco El.!:as Calles para entregarlas a m.!ls 
de 400 solicitantes de San Ignacio R.!:o Muerto. 

Frente a este hecho, la burgues.!:a agraria del noroeste, 
apoyada por las principales organizaciones patronales del 
paj'.s, se mostró crecientemente altanera. El 10. de di
ciembre de ese mismo año, los capitalistas terratenientes 
de Sonora y Sinaloa decidieron paraljzar la maquinaria 

agr.!:cola. En medio de una enorme campaña de desplegados 
de prensa, los agricultores capitalistas de las dos ent.!_ 
dades menc~onadas, junto con otros de Veracruz, Pueb1a, 
Tlaxcala, y Colima, obtuvieron una audiencia con el pre
sidente para llegar a un acuerdo sob:r-e el futuro de la 

pol.!:tica agraria del gobierno en materia de tenencia de 
la tierra. Al parecer lo dnico que se 1ogr6.fue pospo
ner definiciones y conflictos. 
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E1 paro .de. maquinaria no afect6. en real.idad .1A pi:oduoci6n 
~grrcol.a, pues l.a siembra de trigo estaba pr4cticamen
te terminada y l.a al::cidn de l.os terratenientes no in
cl.uy6 otros productos como hortal.izas que se destinan 
en su mayor parte a l.a exportacidn a l.os Estados Unidos. 

"Como toda burguesra l.igada a la tierra -escribe Rub~n 
Jim~nez-, la de Sonora y Sinaloa es profundamente atr~ 
sada, retr6grada, reaccionaria. Por l.o mismo, incapaz 
de comprender y aceptar 1as reformas gubernamental.es m~ 
nimas, cuyo prop6sito no es otro que tranquil.izar a l.as 
i;nasas rural.es sin tierra, cre4ndol.e~· l.a il.usidn de pr6x!._ 
mes repartos y afian~ar en el campo el poder del capi
tal." 4 l/ 

M4s adn, l.o que señal.an estos acontecimientos de Sonora 
es que el gobierno de Echeverrra sostenra l.a tesis de 
que no era posibl.e mantener la estabil.idad polrtica y 
el. control de la burocracia sobre los campesinos sin d~ 
fender la mrstica de la reforma agraria, l.a esperanza, 
la i1usi6n en el. carácter paternal del gobierno, aunque 
por otro l.ado se reprimiera, sobre todo las acciones 
campesinas independientes.como l.o demuestran numerosos 
hechos en casi todo el pars y l.a persecusi6n y encarce

lamiento de los principales dirigentes campesinos revo-
lucionarios o simplemente independientes. Es un hecho 
que ya durante el. sexenio de Echeverrra el. reparto agr~ 
rio no afectaba principalmente a la gran burguesra 

-!1.1./ Rubén Jiménez R., Movimiento camlesino en Sonora, 
Cuadernos Pol.rticos, Ndñ1. 7, Mªx co, o. F. pag. 77 
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rura1, que en tt1timo caso hacra uso eficiente de1 de-
recho de amparo, sino a1gunas tierras poco férti1es y en 
muchos casos en manos de capita1istas medianos con meno
res recursos po1rticos y econ6micos. La respuesta que 

di6 e1 gobierno ante 1a posici6n dura de 1os agricu1tores 
de1 noroeste expresaba, más que una irnea de afectaciones 
agrarias o un esfuerzo por so1ucionar 1a crisis agrariá 
con medidas popu1ares, un conf1icto po1rtico en e1 que 
Echeverrra trataba de impedir e1 forta1ecimiento de 1os 
grupos reaccionarios de 1a burguesra rura1, y los terra
tenientes no estaban dispuestos a ceder un ápice en sus 
posiciones y en su polrtica oposicionista. 

Ni un paso atrás en la defensa de la propiedad privada, 
parecra ser el lema de la burguesra agraria del noroeste 
y de los dirigentes empresariales que 1os apoyaron en t2 
do el pars. Cuando para muchos de estos capitalistas h~ 
bra 11egado el momento de culminar e1 proceso hacia el 
predominio comp1eto de1 capital sobre el campo, el. go
bierno daba muestras de tener 1a intenci6n de aferrarse 
al curso pau1atino que este proceso adquiri6 en 1as déc~ 
das pasadas. 

La burguesra agraria de1 noroeste es ante todo exportad2 
ra. Representa, por tanto, un sector importante para la 

economra del pars. Ha invadido grandes zonas ejida1es 
con el sistema del arrendamiento de parce1as y ha gener~ 
do una considerab1e capacidad para financiar 1a produc

cidn agr~cola, sobre todo en terrenos bajo riego; asrmi~ 
mo, es propietaria de la mayor parte de la maquinaria de 
1a zona, de empresas procesadores y del agua de la regidn. 
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Cuando en noviembre de 1976, 15 mi1 trabajadores invadí~ 
ron tierras en Sonora y e1 gobierno de Echeverrj'.a expidid 
un decreto por e1 que se expropiaron 92,000 hect~reas de 

tierra, se pusieron de manifiesto 1as extensas re1aciones 
de 1a burgues~a agraria de1 noroeste con otros grupos de 
capita1istas. Con este motivo, quedd a1 descubierto que de 
1as organizaciones empresaria1es, 1a COPARMEX tiene mayor 
ingerencia en 1as decisiones de 1os 1atifundistas de Son~ 
ra y Sina1oa. En esta ocasidn se organizd un paro patro
na1 en cerca de cincuenta ciudades de1 pa~s para apoyar a 
1os agricu1tores afectados y en defensa de 1a propiedad 
privada. 

E1 decreto expropiatorios -uno de 1os d1timos actos de Ech!:!_ 
verr~a como presidente- repartid 1as 92,000 hect~reas en
tre 8,837 fami1ias. De esta cantidad de tierra só1o un te_;: 

cío era de riego, y e1 resto de agostadero. No obstante, 
e1 momento en que se produce 1a expropiación y e1 signif i
cado po1~tico que se_1e atribuye, son suficiente motivo p~ 
ra generar una gran agitacidn naciona1 acusando a1 gobier
no de vio1ar 1a 1ega1idad y 11amando a combatir 1as tende!!_ 

cías oficia1es socia1izantes. Echeverr~a, por su parte, 
respondió también en e1 terreno po1~tico, como 1o habj'.a h~ 
cho en e1 pasado reciente, y cu1pó a través de1 senador 
Sa1cedo Monte<5n, entonces 1~der de 1a CNC, a Andrés Marce1o 
Sada, como e1 instig~?or de 1os rumores de go1pe de Estado 
que profusamente circu1aron por todo e1 pa~s; se 1e acus<5 
ade~s de traidor a 1a patria, exigiéndose consignacidn 
pena1. 
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Es interesante e1 hecho de que en re1aci6n con 1a expr~ 
piaci6n de tierras en Sonora e1 gobierno haya visto.en 

A. M. Sada a1 principa1 1~der de 1a resistencia contra 

1os actos del gobierno. 

Ya en los momentos de la expropiáci6n de tierras en So

nora, la unidad pol~tica entre 1a oligarqu~a regiomont~ 
na y 1a burgues~a rural de1 noroeste ten~a largo tiempo, 

pero fue entonces cuando se revei6 p1enamente. Se tra
ta, en lo fundamental, de un conjunto muy grande de coi~ 
cidencias po1~ticas e ideo16gicas, que tienen su centro 
en 1a lucha por modificar las bases en que se ha venido 

sustentando la dominaci6n po1~tica. Reforma agraria, 
prestaciones para los obreros y canong~as para sus 1~de
res, fortalecimiento de la burocracia del Estado como 

elemento de equilibrio, paternalismo po1~tico del Estado, 

etcétera, son rasgos que segd:n 1os integrantes de esta 
fracci6n de la burgues~a deben ser e1iminados, para dar 
lugar a la intervenci6n más directa y abierta de 1os ca
pita1.istas en 1a vida pol~tica _Y a la definici.:5n del rum

bo general del pa~s. 
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La COPARMEX, sindicato dirigido 

por 1a Fracci6n de1 Norte 

Como hemos visto, en muchos de 1os acontecimientos re
señados 1~neas arriba, 1a Fracci6n de1 Norte.y en part.!_ 
cu1ar e1 "Grupo Monterrey", han dirigido, en su 1arga 
historia, un importante organismo patrona1 que expresa 
en 1o fundamenta1 su po1~tica: 1a Confederaci6n Patrona1 
de 1a Repdb1ica Mexicana. 

La COPARMEX, fundada e1 26 de septiembre de 1929, fue 

e1 resu1tado de1 conf1icto que se suscit6 entre 1os in
dustria1es debido a1 proyecto de. C6digo de1 Trabajo, pr~ 
sentado por e1 entonces presidente de 1a Rept:tb1ica, Emi-
1io Portes Gi1. En 1a Asamb1ea Genera1 de 1a CONCAMIN, 
rea1izada ese mismo año, con e1 objetivo principa1 de 
discutir dicho proyecto, un conjunto de de1egados enca
bezados por e1 industria1 Luis G. Sada, hermano de uno 
de 1os funda'."fores de 1a Cervecer~a Cuauhtémoc y d~recti_

vo principa1 de F~bricas Monterrey, S.A. (FAMOSA), deci
dieron crear 1a nueva agrupaci6n patrona1, como una a1te~ 
nativa a 1a CONCAMIN y 1a CONCANACO, pues, desde su punto 

de vista, 1as caracter~sticas compu1sivas de estas organ~ 
zaciones creadas por 1ey, no 1es daban posibi1idades re~ 
1es de oponerse a1 proyecto de Portes Gi1 y, en genera1, 
de defender firme y abiertamente 1os intereses de 1os ca
pita1istas. 

"Crear un organismo tota1mente independiente de1 poder p!!_ 
b1ico, -escribe un viejo y destacado miembro de 1a COPAR
MEX, a1 exp1icar 1as pretensiones que tuvo aque1 grupo de 
industria1es dirigidos por 1os Garza-Sada-, que con abso-
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1uta libertad, sin influencia ni presiones de ninguna 
especie, pudiera real.izar sus J.abor~s en beneficio de 
sus asociados, ya que 1as c4maras, tanto de Industria 
como de Comercio son, por definici6n del. artrcuJ.o I de 

1a J.ey respectiva, 'instituciones pt!bl.icas' y, en tér
minos de 1a .fracci6n IV, tienen por objeto: •ser 6rgano 
de consulta del. Estado' y •real.izar J.as funciones que 
1es señal.a J.a J.ey'. 4 2/ 

De esta forma, J.a COPARMEX es concebida como un sindi

cato patronal., sin J.a intervenci6n de1 Estado y que, s~ 
gt!n sus propios estatutos, " ••• opera con fundamento en 
J.o que establece l.a fracci6n XVI del. Apartado A, del. a~ 
t~cul.o 123 de J.a Constitucidn General. de J.a Rept!bl.ica 
y J.os artl'.cuJ.os 354, 356, 357, 358, 359, 361, fraccidn 
II, 364, 365, 368, 370 y 381 y .dem~s relativos a J.a J.ey 
Federal. del. Trabajo, es decir,a::m:> un sindicato que no es 
creado por J.ey, sino por vol.untad propia de J.os capita
listas, mediante 1a afil.iacidn J.ibre, no obligatoria, p~ 
ra defender 1os intereses directos de sus miembros. 

Adem~s. a diferencia de J.a CONCAMIN y 1a CONCANACO, agr~ 
pa a J.os empresarios en forma individual. y no a sus em-
presas. Los miembros de esta agrupacidn forman parte de 
J.os centros patronal.es de car~cter J.ocaJ. que tienen re
gistro como sindicatos o bien directamente se afil.ian a 

J.a COPARMEX que cuentan también con registro sindical. de 
J.a Secretarl'.a del. Trabajo. 43/ 

Agustrn Reyes Ponce, ponencia presentada en 
cidn de Centros Patronal.es, Monterrey, N.L. 
1964, Ed. Mimeografiada. 

Estatutos de J.a COPARMEX, Abril. de J.977. 

J.a Conven-
5-7 de oct. 
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Si bien 1a COPARMEX surgi6 como una agrupaci6n a1ternati

va a 1as organizaciones patrona1es creadas por e1 Estado 
y reg1amentadas por 1a 1ey, sus funciones sindica1es no 

han sido p1enamente desarro11adas. E11o se debe a que 
1as confederaciones de cámaras cump1en en 1a práctica mu
chas de aque11as funciones y que -como 1os dirigentes de 
1a COPARMEX 1o seña1an -una importante cantidad de 1as e~ 

presas más grandes cuentan con sus propios sistemas de de 
fensa jurj'.dica. 

La 1ibertad de afi1iaci6n ha provocado que 1a COPARMEX sea 
una organizaci6n ·que se esfuerza por divu1·gar, con mayor 
amp1itud, sus tesis de carácter ideo16gico y sus programas 

de acci6n, para atraer miembros. Esta es una de 1as razo-

nes por 1as que se puede observar en 1os veinte mi1 afi1i~ 
dos de l.a COPARMEX una mayor identif icaci6n ideo16gica y 

po1j'.tica, que 1a que existe entre 1os integrantes de 1as 

c~aras de afil.iaci6n forzosa. 

El. "Grupo Monterrey" ha trabajado durante décadas de manera 

conciente entre 1as fi1as de 1a COPARMEX, impu1sándo 1a 

craci6n de centros patrona1es en diversos 1ugares del. paj'.s 
y real.izando en una actividad que suel.e ir más al.1á de 1a 

que ofrecen 1as cámaras de industria1es y comerciantes. 

Esto responde a l.a necesidad de este grupo de presentarse 
frente al. Estado con una fuerza empresaria1 cohesionada, 

pues no forma parte del. b1oque gobernante. Por otra parte 

todo el.1o l.e ha dado a l.a COPARMEX un conjunto _de razgos 
distintivos sobre e1 resto de 1as .organizaciones de 1ós ca 

pita1istas. 
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como hemos visto, el.. "Grupo Monterrey" mantuvo una ac
titud contraria a la revo1uci6n de 1910-17, incluso a 
las fracciones de la burgues~a que finalmente tomaron la 
direcci6n de1 Estado. Esto se tradujo en un comporta-
miento pol~tico catacterizado por un conservadurismo co!!. 
tradictorio, que por una parte se opon~a a las concesio

nes econdrnicas ai movimiento de masas, corno la reforma 
agraria, las prestaciones laborales, etcétera, y por el 
otroe rec1arnaban 1ibertad de o.:t.·gan:i.zaci.6n e :i.ntervenci6n 

en la vida pol~tica para influir de manera independiente 
en las decisiones gubernamentales. En especial, la lu
cha contra la organizaci6n corporativa de la burgues~a, 
a través de las cámaras, ha expresado de alguna manera 

una posici6n contraria al régimen presidencialista, en 
el que el Presidente de la Rep1ll>1ica se presenta como 
un árbitro y conculca el derecho a la organizaci6n ind~ 
pendiente de los ciudadanos, inclusive por encima de la 
propia ley. 

En este· sentido, la creaci6n de la Confederaci6n Patronal 

represent6 una actitud más avanzada desde el punto de vi~ 
ta de la democracia burguesa en general, pues representa 
la organizaci6n ~s propia de la burgues~a, sin la inter
venci6n y el tutelaje de su propio Estado, y como contra
parte de la organizaci6n de la clase obrera. 

En este sentido, el citado Reyes Ponce afirma que la 

COPARMEX pretendi6 ser " .•• un organismo que pudiera agr:!:!_ 

par a ~ los empresarios de México, prescindiendo de 
su actividad espec~fica: comerciantes·, industriales, ban
queros, etc., considerándolos s61o en su carácter de ele
mentos que tienden a coordinar el capital con el trabajo 

con el fin de producir bienes y servicios 1ltiles." Y más 
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ade1ante exp1ica que adopt6 e1 carácter sindica1 " ••• con 
e1 fin de poder equipararse mejor a 1os sindicatos obr~ 
ros. tanto para fines de coordinaci6n. como·para defen
sa." 44/ 

La craci6n de 1a COPARMEX. como vemos, respondió a un re

cl.an\O 'de mayor 1iberta.d po1j'.tica para defender 1.os inter~ 
ses de _l.a .. burgues.1'.a más l.ibremente • l.o que final.mente se 
traduce en una forma más abier_ta y frontal de l.a l.ucha de 
c1ases. 

"La tendencia sistemática del. Estado -dice el. art.1:cu1o III 

de 1a Dec1araci6n de Principios de 1a COPARMEX- a interve
nir como empresario conduce a1 tota1itarismo. como garan
t.1'.a de que ésta intervenci6n estata1 se subordinará a 1as 
exigencias de1 desarro11o económico y de1 bien comrtn. es 
necesario un régimen de 1ibertad po1.1:tica efectiva." 

Y agrega: "Dentro de un régimen democrático. los indivi
duos y 1as agrupaciones de iniciativa privada tienen dere 
cho a ana1izar y criticar 1a po1.1:tica gubernamental."45/-

Pero a su vez., esto reve1a 1a incomprensión de 1a frac
ci6n que encabeza e1 "Grupo Monterrey" sobre e1 desarro-

110 socia1 de nuestro pa.1'.s y l.as moda1idades que ha ad-
quirido e1 Estado mexicano. Es decir, reve1a que a pesar 
de ser parte de 1a el.ase dominante y d~ tener un gran peso 
económico, está fracción no hace suyas p1enamente las for-

44/ Agust.1'.n Reyes Ponce, op. cit. 
45/ COPARMEX. oec1araciÓn de Principios. sin fecha. 
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·mas·de gobernar que, fruto de todo un proceso hist6rico 
se han desarro11ado en México, y que, por e1 contrario, 
intenta presentar otra a1ternativa burguesa para 1a con
ducci6n de 1a sociedad mexicana. 

A pesar de que 1a COPARMEX ha·sido en gran medida resu1-
tado d<> 1a vísí6n de l·a Fracci6n del. Norte, otros muchos 
capita1istas que no forman parte de esta fracci6n se 1e 
han sumado. Entre estos d1timos podemos ver persona1i
dades burguesas como Legorreta, Prieto, Sánchez Mejorada 
y Va11ina, que desde 1971 aparecen en e1 Consejo Direct~ 
vo y a partir de 1974 en 1a Comisi6n Ejecutiva junto con 
Espinoza Yg1esias, Bai11eres, Ruiz Ga1indo Jr., Azcárraga 
y Sánchez Navarro, entre otros. Esto indica hasta qué 
punto 1a idea de1 sindicato 1ibre de capita1istas ha pen~ 
trado también entre otras fracciones de 1a burgues.1:a que 
no participaron en la fundaci6n de 1a COPARMEX. También 
seña1a una tendencia y una necesidad de la burgues.1:a, es
pecia1mente de la gran burgues.1:a, a 1a agrupaci6n indepe!!_ 
diente. respecto de1 Estado, en e1 que tienen cada vez ma
yor participaci6n. 

Sin embargo, esto no ha impedido que 1a Fracci6n de1 Norte 
mantenga 1a direcci6n de la COPARMEX, pues como hemos vis

to, es la fracci6n con mayor cohes~6n y conciencia_po1.1:ti
ca, que se identifica s61o en 1o genera1 con .e1 Estado, p~ 
ro difiere en mucho de 1o concreto. 

E11o, además, 1e ha dado a 1a COPARMEX 1a capacidad de de
fender en md1tip1es ocasiones, no s61o el interés de ta1 o 
cua1 grupo burgués, sino también e1 de 1a gran burgues.1:a 
en genera1. Como 1a propia organizaci6n patrona1 seña1a: 
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"La uti1idad y eficiacia de l.a COPARMEX han sido-comproba
das p1enamente en situaciones cr~ticas y de pe1igro para 
e1 sector empresarial. y para e1 pa~s en general.." !Y 

En cambio 1as otras fracciones burguesas tienen mucha mayor 
afinidad con el. Estado, aceptan más e1 tipo de mediaciones 
que éste ha creado y, por e11o, se sienten real.mente repr~ 
sentados en 1as cámaras de industrial.es y comerciantes, 

pues además, a1 ser parte del. b1oque gobernante, tienen sus 
mecanismos directos de negociaci6n e inf1uencia sobre 1a 
burocracia po1~tica. 

E1 carácter de 1a COPARMEX y e1 predominio po1~tico que en 

e11a ha ejercido e1 "Grupo Monterrey" son producto de una 
1arga trayectoria. Años después de su oposici6n a1 C6digo 
del. Trabajo de Portes Gil., en 1os años del. sexenio del. ge

neral. Cárdenas, encabez6 junto a 1os ol.igarcas regiomonta
nos, 1a l.ucha contra 1as reformas estructural.es que se l.1~ 

varen entonces a cabo. Posteriormente, se opuso e1 Pacto 

Obrero - Industrial. que en 1945 firmaron l.a CONCAMIN y l.a 
CTM. 

En aquel.l.os años fué también cuando l.a COPARMEX e1abor6 de 
forma más acabada su pl.ataforma ideo16gica, 1a cual. se basa, 

segan Reyes Ponce, " ••• en 1o más profundo de nuestra civi-
1izaci6n occidental. cristiana", y que excl.uyen "cual.quier 

tendencia socia1izante o estatizante que pueda cond~cir, 

!§/COPARMEX, Al.tunas razones hara afi1iarse a 1a COPARMEX, 
Ed. mirneogra iada, sin fec a. 

·. 
' f: 
1 
1 
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directa e indirectamente, a corto o a 1argo p1azo, hacia 
una.est:C.ucturaci6n o rea1izaci6n cornunis~a ••• " ~ 

En la declaraci6n de principios de este sindicato patro
na1 encontramos 1as concepciones burguesas rn~s t~picas: 

e1 individuo corno "principio y fin de todo progreso", 1a 
negaci6n de 1a lucha de ciases, 1a propiedad privada corno 
un "derecho natura1 y no efecto de 1eyes humanas", por 1o 

cua1 "e1 Estado no puede abol.irl.o, si.no regul.ar su uso"~ 
Respecto a esto t11timo la COPARMEX declara: "En todas 1as 

actividades econ6micas en que e1 Estado interviene; no s~ 
1o debe aceptar, sino favorecer 1a participaci6n de 1a 
iniciativa privada 11

, y agrega: "Corresponde al.. Estado 

crear y mantener 1.a infraestructura econ6mica, y qaran·

tizar e1 orden contra quienes pretendan a1terarlo". 49 / 
Todos estos, como podemos ver, son postulados diferen

tes a 1os enarbo1ados por 1a burocracia po1rtica de1 Es
tado y el partido oficia1. 

Cuando el gobierno de L6pez Matees nacionalizó 1as ernpr~ 
sas de energra eléctrica que se encontraban en manos de 
extranjeros, la COPARMEX realiz6 gran agitaci6n en torno 
a estas atrasadas concepciones sobre el papel del Estado, 
lo mismo que cuando Luis Echeverr~a incrementó e1 gasto 
de capital y elevó la carga fisca1. La lucha contra el 

libro de texto gratuito ha sido también otra constante en 
los t11tirnos 15 años de la polrtica de la Fracci6n del Nor
te, y que 1a COPARMEX ha sostenido p1enamente. 

47/ Agust~n Reyes Ponce, Op. Cit. 
48/ COPARMEX, Op. Cit. 
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E1 car4cter anticomunista de 1a agrupaci6n patrona1 
ha quedado muy ciara, tanto por 1o que expresa su dec1~ 
raci6n de principios, como por su actitud frente a todos 
1os movimientos de masas de nuestro pa~s, y ante 1os di

versos prob1emas internaciona1es. As~, en 1os años sese~ 
ta apoy6 p1enamente 1a actitud de1. gobierno mexicano. de 
aportar 1a tesis de "incompati1ibidad de 1os regrmenes s~ 
cia1es" con 1a cua1 se sancion6 a Cuba en 1a OEA, aunque 
nuestro pars no rompi6 re1aciones dip1om4ticas con e1 go
bierno revo1ucionario cubano. Diez años m4s tarde, ha
ciéndose eco de 1a posicí6n de1 "Grupo Monterrey", se 

opuso a1 apoyo que México brind6 a1 gobierno chi1eno de 
1a Unidad Popu1ar. Desde su fundaci6n 1a COPARMEX no ha 

disimu1ado en nada su marcada tendencia anticomunista y 
su antipatra por 1os pa~ses socia1istas. 49 / 

A principios de 1a década de ios setenta, en 1a COPARMEX 
se suscit6 una discrepancia interna de gran importancia 
entre Guajardo Su4rez, entonces presidente de esa organ~ 
zaci6n, y e1 "Grupo Monterrey". Este conficto represen
tó, quiz4s, e1 dnico momento de 1as historia de ese sín
dicato patrona1 en que e1 "Grupo Monterrey"· vid en pe1i

gro su he~emon~a. 

Como seña1amos m4s arriba, a s61o 15 d~as de iniciado e1 
sexenio de Luis Echeverr~a, 1a COP.ARMEX hizo pdb1ica su 
posición frente a1 prob1ema fisca1, e1 gasto pdb1ico, 1a 

intervenci6n estata1 en 1a econom~a y e1 eont:co1 de prec'ios. 

Cuando Marce1o Sada tom6 posesi6n de 1a presidencia de 
1a COPARMEX, en su discurso 11am6 a 1os empresaríos a 
evitar a toda costa e1 comunismo, convencidos de que de 
suceder ºnos defender,:'Camos hasta l.a muerte" (Excel.s.:Lor, 
14 de mayo de 1976) • 
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Posteriormente, en entrevista con el entonces presidente 
de la Rep'dblica, el 28 de enero de 1971, Guajardo Suárez 
expuso con claridad estos aspectos de la pol~tica de la 
COPARMEX, pero además expres6 el prop6sito de mantener 
buenas relaciones con el gobierno. De esta forma, en su 
visita a Los Pinos, Guajardo afirm6: "Hemos participado 
con reg~menes anteriores, en investigaciones constructi
vas para la reglamentaci6n del reparto de uti1idades; en 
e1 estudio de· los proyectos de la nueva Ley Federa1 del 
Trabajo y en auxiliar al gobierno respecto de las venta
jas, riesgos e implicaciones de una Ley de Impuesto a1 
valor Agregado. Organizamos diversos seminarios para ac

tualizar 1a inversi6n extranjera. 

"Sostenemos numerosos institutos donde se imparten .confe
rencias, cursos y seminarios para la moderna capacitaci6n 
del personal de 1as empresas. 

"Compartimos sus inquietudes, y queremos colaborar con us 

ted en 1a reso1uci6n de los problemas de México. 

"México requiere de la cooperaci6n de sus mejores hijos 
que será tanto más fruct~fera cuanto más unidos nos sinta 
mos al mexicano que el 5 de julio de 1970, elegimos libre 
mente para regir los destinos de nuestra patria". 5 o/ -

Lo re1evante de las pa1abras citadas es que, a pesar de 
las crecientes diferencias en materia de po1~tica econ6m~ 

50/ COPARMEX, Franco diálogo ••••• Op. Cit. pág. 37. 
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ca que se produjeron durante los siguientes dos afios en
tre el gobierno y la Fracci6n del Norte, la COPARMEX, con 
Guajardo Suárez a la cabeza, mantuvo esa misma posici6n. 
El hecho de que ~ste mantuviera firmemente la actitud de 
estrecho di~logo y colaboración con el Presidente de la 

Repdb1ica, provoc6 que los grupos granburgueses que inte
gran la Fracci6n del Norte, y en especial los Garza-Sada, 
iniciaran una campaña contra el dirigente de la COPARMEX, 
calific~ndolo de "echeverrj'.sta" lo cual devino en consi
derarlo ºcomunista". 

La Asamblea Nacional de Centros Patronales, realizada en 

1973, se convirti6 en un verdadero mitin de repudio a Gu~ 
jardo Suárez, que aunque mantu~o un apoyo considerable no 
1ogr6 en los dj'.as siguientes mantenerse en el puesto. Asj'., 

después de m~s de una década de ser presidente de esa or
ganización quedó excluido y fue sustituido por Jorge Orv~ 
ñanos, hombre de entera confianza del. "Grupo Monterrey". 

En los años posteriores, la COPARMEX estuvo presente en to 
dos los conflictos en que se vi6 involucrada la Fracción 

del Norte. Incluso, podemos afirmar que sirvió de instr~ 
mento para ampliar el radio de influencia de esta fracci6n 
hacia otros grupos burgueses, y para afianzar los lazos de 

conciencia de aquellos que la integran. 

Asj'., 1a COPARMEX fue una de.las principales fuerzas empre
sariales que lograron que el proyecto de reforma fisca1 se 
redujera a las l.lamadas "adecuaciones••, 

fue criticado por el. "Grupo Monterrey". 
que no obstante 

También se convi~ 
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ti6 en una re1evante voz de 1os industriales y comercia!!_ 
tes que lucharon incansablemente contra e1 control de pr!!_ 
cios, que el gobierno de Echeverr~a desarro116. 

Adem~s, corno ya lo señalamos, fue precisamente a trav~s 

de esta organizaci6n que la burguesra agraria, sobre todo 
1a de1 noroeste, defendi6 sus intereses, tanto contra las 
ocupaciones campesinas, como contra 1os repartos que hiz~ 
el gobierno. Cabe recordar que fue la COPARMEX la que 

organiz6, a fina1es de 1975 y en 1976, los paros patron~ 
les en varias decenas de ciudades del pars, en apoyo a las 
acciones de los agricu1tores de Sonora y Sinaloa. 

En Puebla, el centro patrona1 de aque11a entidad, junto 
al Comité Coordinador de la Iniciativa Privada (antecesor 
del actual Comité Coordinador Permanente de la Ciudadan~a 

Pob1ana) , fue el principal organizador de la lucha contra 
e1 movimiento universitario. Asrmismo, los principales d~ 
rigentes de ese centro patrona1, lo mismo que muchos otros 
de varias partes de la Rep~b1ica, estuvieron presentes en 

la reuni6n de Chipinque. Todos ellos fueron, además, los 
que después de 1os ataques gubernamentales, defendieron c~ 
mo un derecho aque1la·reuni6n. 

En 1975 1os dirigentes de las más importantes organizaciones 

empresariales de1 pars crearon el Consejo Coordinador Empre
sarial. Si bien esta agrupaci6n la estudiaremos más adelante, 

aqu~ nos interesa subrayar que, sin duda alguna, la COPARMEX 
fue una de las organizaciones que con mayor fuerza impuls6 y 
trabaj6 por su creaci6n. Ello quedo claramente p1asmado en 
e1 ideario de1 CCE. 
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Marce1o Sada, dirigente po1~tico 

de 1a Fraccion de1 Norte. 

E1 14 de mayo de 1976, cuando adn e1 pa~s recordaba 1as 

acusaciones Echeverr~a contra 1a Fracción de1 Norte, con 
motivo de 1a reuni6n de Chipinque, 1a XXV Asamb1ea Naci2 
na1 Ordinaria de 1a COPARMEX nombr6 como presidente de 
esa agrupaci6n patrona1 a Adrés Marce1o Sada Zambrano, 

destacado miembro de1 c1an Garza-Sada y presidente de1 
grupo industria1 CYDSA desde 1973. 

Es dif~ci1 saber todas 1as razones que 11evaron a 1a 
COPARMEX a nombrar como su presidente a una persona tan 
c1aramente identificada como es Marce1o Sada, pero 1o 
cierto es que este hecho vino a romper 1a tradición que 
ce1osamente cuid6 Eugenio Garza Sada mientras fue e1 di
rectivo principa1 de1 "Grupo Monterrey" 

Es evidente, como ya 1o mencionamos, que 1a COPARMEX ha 
sido siempre contro1ada por este grupo burgués y que 1e 
ha servido como un importante instr.umento para amp1iar 

su inf1uencia y presion~r a1 gobierno; por e11o mismo, 
es ciare que su presidencia siempre han estado personas 

sumamente 1igadas a1 grupo; sin embargo, desde que Luis 
G. Sada (t~o de A. Marce1o Sada) form6 ese "sindicato .. 
patrona1 en 1929, ningfin miembro de 1a fami1ia hab~a o
cupado ese cargo. E11o se exp1ica, en gran medida, por 

esa tradici6n de mantener 1a imagen de1 burgués 
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que s61o atiende y 1e preocupa 1o re1acionado directamen
te con su empresa, que s61o ap~rece en 1a prensa por.· sus 

'obras socia1es y de beneficencia" y que aparentemente e!!. 
tá des1igado por comp1eto de 1a "sucia" actividad po1.1:t:i
ca. 

Por e11o_, desde _nuestro punto de v:ista, 1a entrada de Mar
ce1o Sada a 1a presidencia de 1a COPARMEX, reve1a que 1a 
conc1us:i6n más importante que sac6 1a Fracci6n de1 Norte 
de 1os cont.1:nuos enfrentamientos con e1 gobierno de Luis 
Echeverr.1:a y de 1a nueva situaci6n po1.1:tica que vil\re e1 
pa.1:s a part:ir de movimiento estudiant:i1-popu1ar de 1968, 
fue 1a necesidad de que 1os empresarios en conjunto empre~ 
dan una actuaci6n po1.1:t:ica más abierta y definida. 

Ha sido prec:isamente Sada Zambrano e1 que con insistenc:ia 
ha señalado esta nueva directrí.z: "Quiz~s el error rnc1s 
grave que los empresarios cometimos en 1as tt1timas déca
das -afirm6 en septiembre de 1977- consista en no haber 
desp1egado mayores esfuerzos para expresar nuestros cr:it~ 
ríos, e inf1uir as.1: en 1as grandes decisiones de interés 
nacional, dando por supuesto que esa tarea les· correspon

d.1:a tan s61o a 1os po1.1:ticos de profesi6n. En diversa 
medida, todos parec.1:amos coincidir en que 1a po1.1:tica 
constitu.1:a una actividad inferior o degradante. 

"E1 costo de ese error capita1 se ha_ref1ejado en graves 
limitaciones de nuestra actividad creadora, en una·rupt!:!_ 

ra de1 orden y 1a paz socia1es, en un estado de postra
ci6n c.:t:vica y en l.a retracci6n econ6mica actua1". 51/ 

51/ Andrés Marce1o Sada, pa1abras ante empresarios de Nuevo 
Le6n e1 28 de septiembre de 1977. ECONOMICA, Noviembre 
2 de 1977, ndíñ. 4. México. 
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Estas· ideas, que en real.idad _durante mucho·s años fueron 

poco comunes en nuestro pars, recorrieron todos 1os cen~ 

tros patronal.es de l.a Repdb1ica por l.o menos durante l.os 
dos dl.timos años del. sexenio de Luis Echeverrra. 

Desde princip:ios de l.975, Marce1o Sada, que irra paul.ati

namente convirtiéndose en un auténtico l.rder po1rtico de 
l.a Fracción del. Norte, habra expresado con toda cl.aridad 
su convicción de que tanto l.a pol.rtica gubernamental. de 

LEA como el. avance de 1as fuerzas democráticas y de iz-

quierda, constituran dos obstácul.os para 1a empresa pri
vada. Sobre ésto el. directivo de CYDSA dec1ar6 a 1a re

vista Expansi6n " .•. nunca como ahora hemos visto a 1a 
empresa privada tan amenazada, ni se habra puesto en duda 
l.a razón de ser del.a empresa privada". 52/ Tuviera o no 
razones va1ederas para expresar ese temor, lo cierto es 
que fué, precisamente, ese feroz y retrógrada instinto de 

conservaci6n de 1a propiedad privada (que 11eg6 inc1uso 
a oponerse a 1a propiedad de Estado burgués) , el. que l.l.e
v6 a Marcel.o Sada a ser propagandista y organizador de l.a 

actividad pol.rtica pt1bl.ica de l.a gran burguesra. 

"Hemos permitido -expres6 en mayo de l.975- que se nos ca
ta1ogue como ciudadanos disminuidos. Hasta nuestro apoyo 
a determinado candidato podrra significar el. estigma y 1a 
derrota para el. aspirante. Somos, en conjunto, pol.rtica-

Revista Exaansi6n, 
pág. 28, M xlco. 

5 de febrero de l.975, ndm. 158, 
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mente considerados de extrema derecha, conservadores a 

ca1 y canto, enemigos jurados de todo cambio". 53/ Es
tas palabras, adem~s de ser un directo 11amado de atenci6n 

a 1os empresarios, reve1an con claridad 1a 6ptica desde la 
cua1 se ubica Sada, como representante de una fracci6n bur 
guesa que no es parte de1 bloque gobernante. 

En esa misma ocasi6n el oligarca regiornontano reiteraba en 

tono agitativo: "Estamos ausentes de la palestra pdb1ica, 
de 1a panta11a e1ectr6nica y de las columnas de la prensa 
diaria. Ausentes de 1os recintos universitarios, de 1os 
centros intelectuales, de los empeños editoriales. Ni si

quiera estamos presentes en 1a polrti.ca de nuestro barrio". 
Y haciendo ciara a1usi6n tanto a las fuerzas de izquierda 

como a1 gobierno de Echeverr~a seña16 que " .... a e11os, a 
1os profesioneles de1 cambio, a 1os partidarios del tota
litarismo, sr podernos 1oca1izar1os en 1as redacciones de 

1os diarios, en 1os cuadros sindicales, en toda 1a suti1 
pero efectiva telaraña de las comunicaciones y en todo el 
aparato econ6mico y polrtico de nuestro pars". ~/ 

Es evidente que Marcelo Sada exageraba y mentra, en aras de 
la propaganda y la agitaci6n. Es conocido en nuestro pars 
que los medios principales de cornunicaci6n e1ectr6nica es

t~n en manos precisamente de la gran burguesra, y en ellos 
tiene importante participaci6n el "Grupo Monterrey". Tam

bién eseá c1a~o que si bien es verdad que han perdido terr~ 
no en 1as universidades p~b1icas, no han dejado de irnpu1sar 
decididamente la enseñanza privada. No son pocos, los día-
ríos directamente dirigidos por grupos granburgueses y tam
poco es posible.hacer a un 1ado e1 hecho de que e1 "Grupo 

Monterrey" tí.ene bajo su control una centra1. obrera: la Fe-

53//Excelsior, 13 de mayo de 1975. Discurso de AMSZ en el XIII 
~ Congreso Panamericano de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia. 
54/" Ibid. 
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deraci6n Naciona1 de Sindicatos Xndependientes y un gru
po sindica1 conocido como Sindicatos Aut6nomos. 

Sin emba~go, Sada tiene c1aro 1o que pretende con estas 
dec1araciones: incitar a 1a intervenci6n organizada y a
bierta de 1os grupos de 1.a gran burgues~a y en especia1 
de 1os que conforman 1a fracci6n a 1a que é1 mismo perte

nece. 

No e~, desde 1uego, Marce1o sada un ide61ogo, ni tampoco 

ha renovado 1os principios y posiciones po1~~icas de 1a 
Fracci6n de1 Norte, pero ~s e1 que con más insistencia 
ha sistematizado muchos de 1os aspectos que integran 1o 
que 11amanos e1 proyecto naciona1 de esta fracci6n de 1a 
c1ase dominante. La perspectiva desde 1a que este diri
gente patrona1 ana1iza la situaci6n del. pa~s, 1e ha perm.!_ 
tido ubicar más claramente sus objetivos y propagandizar 
una po1~tica sin concesiones, directamente patronal, n~t.!_ 

damente granburguesa. 

La concepci6n de1 Estado que priva entre estos medios es, 
como hemos visto particu1armente interesante. Se parte 

en primer 1ugar, de que el Estado es e1 "gestor de1 bien 

com1ln". No pret_enden,· por tanto, modificar el. carácter 

estatal, sino presentarse ante e1 Estado como una fuerza 
que vel.a por e1 cump1imiento de 1os fines que e11os mis-

mos 1e confieren. Desde su punto de vista, el. Estado es 

e1 representativo de 1os intereses más genera1es de ciase 
de 1os capita1istas, sostiene 1a propiedad privada y es 
custodio de1 derecho a 1a ganancia, 1a que consideran ce-
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mo "compensaci6n y est~ul.o al. riesgo que el. capital. 

asume". Pero, a1 mismo tiempo, scin concientes de que en 
nuestro tiempo surgen fen6menos nuevos que obligan a una 
mayor intervenci6n del. Estado en l.a vida econ6mica¡ no se 
oponen a el.l.a en tanto no afecte sus espectativas· de ex
pansi6n y ganancia. Aceptan l.a inversi6n pl1b1ica en em
presas que apoyan sus propios negocios con todo tipo de 
subsidios y faci1idades, y sobre todo, exigen que el. Es~ 
do destine mayores recursos a obras de infraestructura i~ 
dustrial. y comercial. que permitan ahorro de capital. y ut~ 
1izaci6n más desp1egada de l.os recursos gubernamental.es. 

Asr, en esta concepci6n sobre el. papel. del. estado, son pa~ 
tidarios de una vincu1aci6n entre l.os monopo1ios y el. apa
rato estatal., pero sin que el. Estado 1imite el. desarro11o 
del. monopol.ismo privado, sino precisamente para :fmpu1sarl.o·. -

Todo e11o ha sido expuesto más sistemáticamente por Marcel.o 
Sada y el.lo l.e confiere un papel. de gran importancia pol.r

tica en l.a Fracci6n del. Norte y en e1 conjunto de l.a gran 

burguesra mexicana. 

También por estas razones, Marcel.o Sada fue centro de l.os 
ataques de l.os pol.rticos más vinculados a Luis Echeverrra. 

A final.es del. sexenio presidencial. 1971-1976, cundieron 
por doquier rumores de diverso tipo, pero unidos en comdn 
por un cl.arrsismo fil.o antigobiernista. El. gobierno tra
t6 de contrarrestar por diversos medios este fen6meno, pe
ro no consigui6 atenuar l.os rumores. El. 24 de noviembre 

de 1976, a menos de dos semanas de 1a toma de posesi6n del. 
nuevo presidente, cinco aras después de l.a expropiaci6n de 
cien mil. hectáreas en Sonora y ara en que, ·por ese motivo, 

se inici6 un paro patronal que abarc6 cerca de 50 ciudade·s, 
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Ce1estino Sa1cedo Monte6n, 1ider de 1a CNC, acus6 desde. 
1a tribuna de1 Senado a Marce1o Sada de ser e1 autor de 
ia campaña de rumores, entre e11os e1 de que e1 20 de n~ 
viembre anteriorhabrl'.a un go1pe de Estado, de paros de 
empresarios y de 1as exportaciones de capita1 •. Lo 11am6 
"traidor a ia patria" y "punta de l.anza del. imperial...i.smo". 
Exigid, fina1mente, su castigo mediante 1a ap1icaci6n de 
ia 1ey. 

Cinco d~as mas tarde, Marce1o Sada respondi6 rechazando 
en tono mesurado l.as acusaciones. Dec1ar6 que 1os empre-
sarios ser~an 1os d1timos en beneficiarse con 1os rumores 
debido a que e11os requieren un c1ima de tranqui1idad y 
paz. Seña16, as~mismo, que en México se hab~an vio1ado 
1as garant~as individua1es y exist~a 1a intensi6n de de

saparecer a 1a iniciativa privada para imp1antar e1 soci~ 
1ismo o e1 comunismo. 

Ese mismo d~a, 1a camara de Diputados acord6, con 1a s61a 

oposici6n dei PAN, pedir a 1a Procuradur~a Genera1 de 1a 
Repdb1ica 1a consignaci6n pena1 de ~srce1o Sada. 

En este cuadro, e1 Consejo Coordinador Empresaria1, 1a 
COPARMEX, centros patrona1es de treinta ciudades y otras a

grupaciones patrona1es sa1ieron a 1a defensa de Marce1o s~ 
da, mientras otros po1~ticos mas discretos señaiaron que 

hab~a que esperar una investigaci6n. 

E1 asunto termin6 por comp1eto e1 28 de noviembre -dos d~as 
antes del. rel.evo presidencial.- cuando 1.a Procuradur~a reci
bid 1a versi6n taquigrétfica de 1a sesi6n de 1a Cétmara de Di!,. 
putados en 1a que se acus6 a1 1~der de 1a COPARMEX. Se ac~ 
baron, tambi~n, 1os rumores antigubernamenta1es y s61o 

persistieron aque11os de carétcter fami1iar o persona1 sobre 
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1os integrantes del gobierno de Echeverr1:a. 

Unos meses después, el 29 de abril de 1977, Marcelo Sada 
afirm6: "Desde el acceso a la .-Suprema Magistratura del·. 
Licenciado José L6pez Portillo y respondiendo a su excit~ 

tiva para restaurar el orden econ6mico y social, los dir~ 
gentes empresariales decidimos iniciar una campaña de co~ 
vencimiento entre nuestros representados, a fin de respe

tar el compás de espera que el Jefe de la Naci6n demandó 

de todos los sectores, y para ofrecer nuestra voluntad y 
esfuerzo a1 servicio de una efectiva Alianza para la Pro
ducci6n." 55 / 

Poco antes de este discurso, el gobierno hab1:a suscrito 

con representantes de las más importantes compañ1:as indu~ 
triales, comerciales y financieras de1 pars unos acuer

dos para co~Fdinar las inversiones pttblicas y privadas. 

Presumib1emente, los acuerdos no s61o abarcaron el terre

no de la producci6n, sino también aspectos po11:ticos. En 
el discurso antes citado se puede notar el cambio de to
no del dirigente patronal: "Como nosotros, millones de 
compatriotas también han hecho honor a su compromiso con 
M~xico, olvidando agravios y resentimientos, renovando la 

pasión y la alegr1:a de crear y producir, y contribuyendo, 
con su ejemplo y con su empeño sostenido, al fortalecimien
to de J..a estabilidad social". 56 / 

55/ Andrés Marcelo Sada, discurso en la XXXVI Asamblea de 
Centros Patronales el 29 de abril de 1977, Ed. MÍmeográfica. 

56/ Ibíd. 
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No obstante, que Sada 11amaba a 1a cooperaci6n po1~tica 
con e1 nuevo gobierno, fue muy c1aro en insistir en las 

diferencias: "Sin embargo, e1 hecho de que e1 gobierno 
y sectores productivos coincidan en su decisi6n de traba 
jar por México, no significa que se hayan superado tota~ 
mente 1as diferencias ideo16gicas que pueden dividir-
1os" ·• 57/ 

E1 11amamiento a 1a acci6n po1~tica y 1a 1ucha ideo16gi

ca continu6, no obstante 1a evidente coincidencia con e1 
gobierno de L6pez Porti11o. E1 7 de noviembre de 1977, 
·sada critic6 1a posici6n "mer.amente defensiva" de 1os pa
trones en la 1ucha durante e1 sexenio pasado y afirm6: 
"Nos damos cuenta, de l.os signos negativos que operan adn 

como freno a nuestra vo1untad de progreso, y de1 pe1igro 
que supone 1a presencia, o 1a acci6n nociva, de a1gunos 
sobrevivientes ideo16gicos de1 anterior sexenio".~~{ des
pués de apoyar 1o que 11am6 "e1 restab1ecimiento de 1a 
dignidad de 1a· investidura Presidencia1" insisti6 en 1as 
tareas po1j'.ticas de1 momento: "Si en e1 pasado, parec~a 
norma1 que 1os hombres de empresa asumieran una actitud 

pasiva, frente a 1a po1j'.tica entendida como contraste de 
fuerzas para detentar e1 poder, y también frente a 1a p~ 
1j'.tica como tarea vincu1ada a1 bien comdn, ahorñ esa ac
titud no s61o puede arriesgar 1a sobrevivencia de nuestro 

sector, sino también e1 sistema de derechos y 1ibertades 
que e1 pueb1o de México se ha forjado con e1 do1or y e1 S!!._ 

orificio de varias generaciones". 59 / 

57/ Ibid 
SS/ Discurso de Marce1o Sada e1 7 de noviembre de 1977, en 

e1 Centro Patrona1 de Mérida. Ed. Mimeografica. 
59/ Ibid. 
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La conge1aci6n de sa1arios, que imp1ica en rea1idad una 

disminuci6n, 1as limitaciones al. gastro productivo del 
Estado y la abo1ici6n de la mayor parte de los controles 
de precios, fueron, sin duda, acciones gubernamentales 
que entusiasmaron a los lrderes de la Fracci6n del Norte 
y a toda la gran burgues~a. Sin embargo, la insistencia 

de promover la participaci6n de los capitalistas en la 
vida pol~tica del pa~s, con posiciones propias, continu6 
siendo un aspecto relevante de los llamamientos de Marc~ 
lo Sada. 

En noviembre de 1977 Sada dec1ar6: "Seguramente, una de 
las enseñanzas más fecundas que recibimos del pasado in
mediato, fu~ verificar la rntima re1aci6n que existe en
tre economra y polrtica". 60 / Y más adelante, para ser 
más preciso puntua1iz6: "Nosotros, los empresarios opue.!'!_ 
tos a cualquier modalidad de corporativismo, ajena a la 

tradici6n democrática, no aspiramos a que nuestras enti-
· dades profesionales, como tales, militen en partidos pol~ 
tices o a que influyan en ellos de manera directa. No so-
tros ponemos nuestra esperanza, m4s bien, en que todos 1os 
mexicanos, incluidos los empresarios, se integran indivi
dualmente en los partidos existentes o promuevan la crea
ci6n de otros, a fin de dignificar nuestra democracia y 
hacer Viab1e la reforma polrtica". 61/ Cuatro meses más 

tarde, al dejar eil puesto de presidente de la COPARMEX, 
dec1ar6 que l.os empresarios, como ciudadanos, "no vol.verán 
a ser, como 1o fueron en años a~teríores, cíudadanos de s~ 
gunda, voluntaria o maliciosamente desplazados del ámbito 

60/ 

61/ 

Ibid 

Ibid. 
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pol.1'.tico nacional.." g/ 

Como podemos ver, 1.a concepción de Marcel.o Sada y de 1.a 
Fracción del. Norte sobre 1.a participación de 1.os capita
listas en pol.1'.tica, tiene en su base un planteamiento l.~ 

beral. y democrático. Al. rechazar 1.a forma corporativa de 
organización pol.1'.tica y profesional. de los ciudadanos, se 
plantea 1.a intervención 1.ibre en los partidos y en 1.as o~ 
ganizaciones sindical.es. El.1.o se debe a que, como hemos 
señalado, esta fracción no participó en el. bloque gober
nante durante décadas en 1.as que tuvo un desarrol.1.o más i~ 

dependiente que otras fracciones burguesas. El. corporati
vismo mexicano, que ~grupa compulsívamente a los obreros y 

campesinos al. partido oficial., 1.e irnpidi6 desarrol.1.ar una 
al.ternativa pol.1'.tica propia con mayores posibilidades. La 

agrupación de 1.os empresarios en 1.as cámaras, consideradas 

como "insitituciones pl!bl.icas" regidas por 1.a 1.ey, limitó 
también 1.a agrupaci6n profesional. de 1.os capitalistas en 

la o~ganizaci<Sn sindical. creada por el. "Grupo Monterrey", 
1.a COPARMEX. La fal.ta de libertad pol.1'.tica afectó, por 
tanto, a_ grupos enteros de burguesra y en especial. a 1.a 
Fracci6n del. Norte que precisaba de una fuerza propia f re~ 

te a 1.as decisiones_ gubernamental.es. 

Pero no se trata de una posición auténticamente democrát~ 

ca, pues jamás 1.os 1.1'.deres de esta fracción han condenado 
1.a represión contra 1.os movimientos obreros y populares. 

Al. contrario, consideran obligación de todo Estado capit~ 
1.ista salvaguardar no sól.o 1.a propiedad privada en general., 

62/ Discurso de Marcel.o Sada en 1a XXXVII Convención de Cen
tros patronal.es, el. 10 de marzo de 1.978, con 1a presen
cia del :presidente López Porti11o. Uno más Uno, 11 de 
marzo. 
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sino 1a ganancia en particu1ar, a trav~s de m~todos auto

ritarios. Rec1aman e1 contro1 de 1os medios de difusi6n 
en manos de 1a gran burguesra y 1a 1ibertad para desarro-
11ar un sistema educativo netamente capita1ista, apartado 
por comp1eto de 1a intervenci6n democrática de ios traba
jadores. 

Esta necesidad de iibertad poirtica es comp1etamente rea1, 
pero no por eiio deja de ser un recurso para impu1sar 1a 
gran empresa y ios monopoiios. Lo que ocurre es que 1a 
gran burguesra que no forma parte de1 b1oque gobernante, 
desconf ~a de ios mecanismos de dominaci6n vigentes que ie 
niegan posibiiidades de intervenci6n en ei Estado. Rec1a
ma, por tanto, nuevas mediaciones estata1es, pero a1 mismo 

tiempo, 1a utiiizaci6n más constante de 1a represi6n con-
tra 1os movimientos independientes de 1as masas. La cond~ 
na de 1a 1ucha de ciases, como si eiio fuera expresi6n de 
1a actividad de ciertos po1rticos o agitadores y no de ia 
existencia misma de 1a diferenciaci6n socia1, es una mani
festaci6n ciara de ia inconsecuencia democrática de esta 
gran burgues~a. La propiedad privada se convierte en un 
sin6nimo de 1ibertad y justicia. La defensa de ia iega-
1idad tiene un sentido si eiio permite mantener y acrece~ 

tar 1a ganancia. 
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CAPITULO IV 

LA FRACCION DE LOS CUARENTA 

una parte importante de la gran burgues~a del pa~s se en-
cuentra concentrada en la zona metropolitana que comprende 
el Distrito Federal y las ~reas industriales del Estado de 

M~xico. Esta concentración en un mismo lugar ha dado ori-
gen a un conjunto de afinidades y coincidencias entre la 

gran burgues~a metropolitana, que han cristalizado en la 
existencia de fracciones pol~ticas. 

Desde nuestro punto de vista, al interior de esta gran bu~ 
gues~a metropo1itana existen dos vertientes que se expre-

san en sus correspondientes fracciones po1~ticas. As~, 

afirmamos que existe una burgues~a industrial y comercia1-

fusionada a los principales bancos del pa~s, que en su co~ 
junto constituye el sector m§s acabado y poderoso de la 
oligarqu~a financiera, y que ha conformado la que llamamos 
Fracción Central. Por otro lado, se observa la presencia
de una gran burgucs~a m~s industrial, aan cuando en ella -
se encuentren importantes financieros. 

Este sector burgu~s tiene una historia más reciente, que -

se inicia con el impulso del proceso de industrialización-
del pa~s a mediados del presente siglo. A esta fracción -
de la gran burgues~a la denominamos Fracción de los Cuaren 

ta, dado que en la d~cada de 1940 a 1950 adquiere las con-
diciones necesarias para su ulterior desarrollo. Algunos-
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de sus integrantes ya exist~an como burgueses antes de ese 
per~odo; otros, no aparecen hasta ~os años cincuenta, per
lo que el criterio no es en relación al tiempo, sino a que 
esta burgues~a se beneficia directa y principa1mente de la 
pol~tica estatal de apoyo y fomento a la industrialización 
iniciada en aque11os años, 1o cua1 define, como veremos, -

muchas de sus caracter~sticas pol~ticas. En este sentido, 
es claro que la Fracción de los cuarenta surge como resul
tado del fortalecimiento del Estado burgu~s mexicano, ya -
que a partir de los reg~menes de Manuel Avila Camacho y M.!_ 
guel A1em~n, es cuando se institucionaliza su papel como -
organizador, administrador y part~cipe del proceso económ.!_ 
co en general, en beneficio de la burgues~a en su conjunto. 

Los efectos inmediatos de este papel del Estado, la susti
tución de importaciones, el financiamiento estatal y los -
subsidios, promovieron una industria1izaci6n acelerada y -
una gran acumulación de capital que a muchos burgueses de
esta fracción, les permiti6 constituir grandes empresas m2 
nop61icas que, asociadas frecuentemente con el capital ex

tranjero, han dominado ramas enteras de la producción. 

As~, mediante la identificación de una serie de grupos mo
nopolistas que se encuentran en manos de un pufiado de graE, 
des burgueses, y en virtud de las similitudes y coinciden

cias en su comportamiento pol~tico, principalmente en rel~ 
ción a la forma de i~fluencia sobre el aparato del Estado, 
es .posible ubicar claramente a esta fracción burguesa. 

los pr;tncipa1es grupos industriales y financieros que cons
tituyen la base económica de la Fracción de los Cuarenta -
son cinco: el grupo ICA-Atl~ntico, el grupo DESC, el grupo 
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COMERMEX, el. grupo Pagl.iai-Al.emán-Azcárraga y.· el. grupo _In-, 
dustria-y Comercio. sus principal.es dirigentes pol.:f.ticos
son: M:i.guel. Al.emán, Bernardo Quintana y Carios Hank Gonzá-. 
l.ez. 

Es evidente que estos grupos s6l.o son l.a expresi6n más ac~ 
bada de 1a burgues:f.a monopo1ista que da cuerpo a esta fra~ 
ción, pues su infl.uencia económica y pol.:f.tica se extiende
también, por un 1ado, hacia grandes capital.istas que ac- -
taan de manera aisl.ada sin vincu1aci6n orgánica con.--
grupos industrial.es o financieros, pero que, sin embargo,
comparten muchas de 1as caracter:r.sticas que l.a definen. 
Por otro lado, tambi~n inf1uye en amp1ios sectores de l.a -
mediana burgues~a que buscan persistenternente toda ciase -

de medidas protectoras del Estado. Estos alcances de l.a-
Fracci6n de los cuarenta se deben a su comportamiento gen~ 
ra1, ya que no podemos olvidar que el concepto de fracción 
no implica un grupo pol:r.tico cerrado, sino un vasto sector 
de 1a burgues:r.a que comparte una misma postura po1:r.tica 
frente a 1os problemas cardinal.es de 1a sociedad. As:r., no 
resulta imprescinidibl.e que toda 1a burgues:f.a que integra
l.a fracción est~ orgánica y económicamente vincu1ada a su
sector más poderoso y dirigente. 

E1 examen de 1os cinco grupos principales de esta fracción 
nos reve1a que debido a las diferencias existentes entre -
el1os, por su diferente conformación y, sobre todo, por 1a 

diversidad de ramas econ6micas en donde operan, presentan
una composición heterogénea. 

En esta fracción el elemento fami1iar no tiene relevancia

ª diferencia de 1o que ocurre en el sector dirigente de 1a 
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:Fraccil5n del Norte. Aqu:!· la forma de ·asociacil5n búrguesa
para constituir grandes monopolios se ha dado mediante la-. 
participacil5n en las acciones de las empresas, sin que te!!. 

ga mucho que ver la consanguineidad. Los nexos son más de 
carácter económico. 

El mismo proceso de concentraci6n industrial y financie·ra-
11ev6 a estos capitalistas a la necesidad de asoci.arse pr2 
gresivamente, de manera que se facilitara el tránsito ha-
cia el monopo1io. Cuando esta asociaci6n ha resu1tado in
suficiente, recurren al capital extranjero y, eventualmen
te al estatal, principalmente a través de Nacional Finan
ciera. 

De esta manera, la heterogeneidad de la fracción proviene
directamente de la interre1aci6n e interpenetracil5n entre
grupos de capita1istas que presentan diferencias en cuanto 
a la esfera productiva en que operan y a su origen. 

Los cinco grupos industria1es que aqu:! examinamos actúan 
aprox~madamente en diez ramas industria1es, lo que quiere
decir que cada grupo se desenvue1ve en más de una rama de
producci6n, originando que sus intereses más inmediatos 
sean diversos. Por ejemp1o, a un Bernardo Quintana habrá-
de interesarle y preocupar1e todas aque11as medidas econ15-
micas del Estado que tengan que ver con 1a industria de 1a 
construcci6n, pero no será as~, para poner un caso, con t~ 
do 1o referente a 1a industria qu:!m:f:ca. En cambio, sin d,!:! 
da 1e interesan todas aque11as medidas econl5micas, 1ega1es 
o po1:!'.ticas, que e1 Estado impulse y que tengan que ver 
con sus ~ntereses m4s generales. 

En re1aci6n a esto Q1timo, 1a burgues:!a de esta fracción -
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ha mostrado una gran hemogeneidad en cuanto a sus respues
tas polrticas. Por ello, su principal punto de unidad r~ 
dica, precisamente, en la actitud general que toma frente
a1 Estado. 

Los integrantes de la Fracci6n de los Cuarenta son funda--
mentalmente industriales. No obstante, la influencia del-
capital financiero se encuentra presente como un factor d.!:. 

terminante. En este sentido, son tres los grupos que pe- -
seen sus propios sistemas de financiamiento: ICA-Atlántico, 
Industria y Comercio y COMERMEX. 

Los dos grupos restantes si bien no poseen sus propias 

instituciones financieras, se hallan estrechamente ligados 
a grandes monopolios bancarios. El grupo DESC, se encuen
tra asociado a DANAMEX y al International Mexican Bank - -
Ltd. (INTERMEX). El grupo Pag1iai-A1emán-Azcárraga, es el 

que mayor diversidad presenta en cuanto a sus fuentes de -
financiamiento. 

Por sus caracter~sticas, las -:empresas de 1os cinco gru
pos de esta fracci6n exigen constantemente de grandes in-
versiones de capital en tecno1og~a y maquinaria extranje-

ra. Si una buena parte de esas empresas han logrado cons
tituirse en monopolios o tienen un grado elevado de compe
titividad, se debe a que sus propietarios se asocian con ~ 

firmas extranjeras, principa1~~nte norteamericanas, para -

asegurarse la provisi6n permanente de tecnologra y maquin~ 
ria adecuadas a las necesidades de sus modernas y eficien

tes plantas industriales. 

De este modo, el capital y la tecnologra extranjeros han 
sido piezas importantes de esta burgues~a para lograr su 
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h~gemon:r.a en l.as ramas industrial.es en l.as que acttia. 
El.=!-O J.e da . .;tna pOS·ici.6n signi_ficativa frente al.· resto de...;. 

.l.a burgues:S:a industrial.. 

casi todas J.as empresas que poseen l.os cinco grupos que e!!. 
tudiamos aqu:r., est~n cJ.asificadas entre J.as trescientas 
m~s importantes del. pa:r.s, l.o que es un :S:ndice de s~ posi--
ci6n econ15mica rel.evante en al.gunas ramas de l.a produc- -
ci6n, como en J.a .industria qu:S:mica, J.a petroqu:f.mica secun
daria, l.a siderurgia, l.a metal.urgía, l.a minera, l.a. auto~o
triz (autopartes) , l.a de construcci6n y J.a e1ectr6nica. En 
l.os medios de comunicaci6n (tel.evisi6n, radio y prensa) el. 
grupo Pagl.iai-Al.emt!.n-Azct!.rraga, tiene un gran predominio·. 

Desde el. punto de vista econ6mico, entre estos cinco gru-
pos industrial.es se dan una serie de rel.aciones mutuas, ya 
que sus principal.es directivos comparten indistintamente -
l.as acciones de un buen nfunero de l.as empresas que contro

J.an. 

Como ya hemos visto lo que define a J.as fracciones de l.a -
burgues:r.a es su comportamiento pol.:S:tico y no necesariamen
te l.os nexos econ!Smicos entre los distintos grupos burgue-

ses. No obstante, en l.a identificaci6n de l.a fracci6n es-
importante ubicar su poder econ6mico, el. cual. constituye -
el punto de partida para ejercer el. poder y l.ograr posici~ 
nes favorabl.es al. interior del. bl.oque gobernante, J.o que a 

su vez l.e ha permitido obtener J.as mejores condiciones pa
ra acrecentar su poder:S:o econ6mico. Esto significa que 
J.as fracciones de J.a burgues:S:a constantemente ponen en ju~ 
go l.a interacci6n de su fuerza econ6mica con su infl.uencia 

pol.:S:tica. 

De esta manera, l.a Fracci6n de l.os Cuarenta, en base a su-



210 

poder econ6mico, adquirido en tres décadas de industrial.i
zaci6n acel.erada, ha desarrol.l.ado una gran capaC::idad de i!!_ 
fl.uencia directa sobre el. Estado, que l.a ubica como parte-
del. bloque gobernante. Se trata de una burgues~a que nace 
al. amparo y protecci6n de l.os distintos "gobiernos de l.a -
Revol.uci6n", que esta acostumbrada a convivir con l.a buro
cracia pol.~tica y que en no pocas ocasiones pasa a formar
parte de el.l.a, que infl.uye sobre acuerdos, l.eyes, concesi2 
nes, etc~tera, de manera sistematica y permanente. Esta -
es una burgues~a que se identifica pl.enamente con l.as mod~ 
l.idades espec~ficas que ha adoptado el. Estado mexicano y -
que hace suya l.a "institucional.izaci6n de l.a revol.uci6n m.!:_ 

xicana" y l.a ideol.og~a que de el.l.o se desprendi6. Esto no 
significa que 1a fracci6n sea gobernante por s~ misma, si
no que l.a burocracia pol.~tica mantiene l.a direcci6n del. g2 
bierno pero otorga grandes concesiones a estos capital.is-
tas • .!/ La tónica general. del. comportamiento pol.~tico de 
esta fracción, es l.a de "dejarse representar c6modamente -
por l.a burocracia pol.~tica"~/ Es l.a más moldeable y acom2 

daticia, en función de l.a conservación de sus intereses y
l.a continuidad de sus privil.egios, que dependen en gran m.!:_ 
dida de l.a actitud que adopten frente al. Estado. De ah~,
su discreción ante l.as medidas estat_al.es, por muy convert.!_ 
bles que sean éstas. Los desacuerdos entre esta fracción-
y el. gobierno, por l.o general. no se hacen pQbl.icos. Es en 
e1 espacio secreto de 1as consultas a nivei de cQpu1a, en

donde se exponen y negocian l.as concesiones de ambas par-
tes. A través de su influencia en l.a CONCAMIN, l.a - - - -

1:_/ Cfr. Roger Bartra, Y sil.os campesinos se extinguen ••• -
Revista Historia y Sociedad, nüm. 8, México,1975. p.75 

3./ Ibid, p. 75. 
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CONCANACO y en cierta medida en l:a CANAC:INTRA, y de sus r!!_ 
presentantes en l.a burocracia pol.!.tica, l.a Fracci6n de l.os. 
Cuarenta ha l.ogrado mantener permanentemente una corriente 
·sanguj'.nea· con el. Estado. 

Esta es una burgues!.a a quien el. Estado ha favorecido del..!_ 
beradamente, ofreciéndol.e l.as mejores condiciones de inve_E. 
si6n y obtenci6n de gananc:i.as, con l.a argucia ideol.6gica -
de que "contribuyen al. desarrol.l.o del. pa~s". Pronto apre.!2 
di6 que el. método m~s adecuado para continuar l.a expans:i.6n 
de su poder econ6m:i.co a costa de~ Estado, es el. uso de l.a
negociaci6n y el. entendimiento cada vez mayor entre empre
sarios y gobierno. 

Un el.aro ejempl.o de esta actitud nos l.o ofrece El.ay Val.l.i

na, que en 1974, cuando ya muchos sectores de l.a burgues~a 
enfriaban sus rel.aciones con Echeverr~a, y l.a Fracción del. 
~ man:i.festaba ab:i.ertas discrepanc:i.as con el. gobierno,
señal.aba: "En el. campo de l.as rel.aciones entre el. qobierno 
y el. sector empresarial. ha habido de todo, desde l.as peo-
res hasta l.as rel.ativamente buenas, mas l.o mal.o no ha sido 
eso, sino e1 tono que ,se ha dado a esas relaciones; e1 ca
r~cter precario de l.as mismas, como si fuera preciso que -
l.os contactos entre el. Estado y l.a empresa privada se man
tuvieran en zonas oscuras, como si fuera e1 caso de a1guna 

compl.ic:i.dad; como si el. Estado y el. empresario pudieran re 
sul.tar socios del. cr:i.men de un entendim:i.ento rec~proco.~,r-

M~s adel.ante, en rel.aci6n a l.as acusaciones que entonces -

"2_/ El.l.oy Val.l.ina en Pensamiento Empresarial. Mex:i.cano, Ava!l 
ce Ed:i.torial., S.A., Monterrey, N.L., 1977, p. 82. 
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~ac~a e1 gobierno a1 sector privado, con gran cl.aridad el.
presidente de COMERMEX expl.:i.caba: "En el. fondo, s·:i.n embar
go, ei ·Estado sabe que necesita de nues.tra· col.aborac::i6n ·p~ 

ra el. desarrol.J.o, y por nuestra parte sabernos tambi~n que
nada podr~arnos hacer-s:i.n l.a suya; esto l.o sabemos todos, 
pero en vez de concl.u:i.r de todo el.l.o una poJ.j'.tica re'al.is-
ta, tal. parece que nos hemos decidido por una pol.~tica de
disi:mul.os. n.!/ 

La J.J.amada ·" ideol.og~a de l.a Revol.ucil5n Mexicana" ha sido,
en gran medida, el. sustento de una pol.~tica econ6micia est~ 
tal. que dio origen y desarrol.lo a l.a Fracci6n de l.os Cua-
renta, pues como 1o señal.a Enrique Semo: "Durante varias
d~cadas, sobre todo en el per~odo 1940-1960 predomin6 en -
nuestro pa~s la ideolog~a burguesa en sus diferentes for-
:mas, casi sin cuest:i.onamiento. La rnistificaci6n de l.a CO,!l 

cepc:i.6n de la Revoluci6n Mexicana de 1910 y l.as reformas -
de Cárdenas permitieron a J.a burguesj'.a amparar su pol~tica 
reaccionaria a veces, reformista otras, bajo la fachada 

gloriosa de la gran revoluci6n mexicana; los ~xitos del C~ 
pital.ismo de Estado, su origen revoluc:i.onario, le permití~ 
ron.ocul.tarse bajo l.a il.usi6n de una necononira rrd.xta", una 
economj'.a que en forma caricaturesca un alto dignatario se
ñal.ara como ni capital.ista, ni social.ista, sino todo l.o -
contrario. Pero quizá l.a mistificaci6n más compl.icada, l.a 

más dif~c:i.l. de combatir es la que se refiere al nac:i.onal.i~ 
:mo mexicano" .2./ 

4/ Ibid, p. 83. 
~ Enrique Serna, Intervenci6n en el XVIII Congreso del. PCM, 

Revista Social.ismo, nfun. 6,1976, p. 17. 
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Demostrativo de que 1a bÚrgues~a que integra esta fra~ci6n• 
.ha sido, en gran parte, depositaria. de 1os principio,;. bÚ.r
gueses de esa ideo1og~a de 1a revo1ución m.:Oxican~, e,;. e1 -
discurso ya citado de E1oy Va11ina, en e1 seminario rea1.1.~ 
zado por 1a Unión Socia1 de Empresarios .Mexicanos (USEM) 
en 1974. En esa ocasi6n e1 re1evante financiero afirmó: 
"México es un pa~s en e1 que 1a historia pesa ta.1 vez dem!!; 
siado, y e1 sector empresaria1, a1 que dicho fondo perjud~ 
ca en forma muy especia.1, ha hecho bien poco por a1igerar-
1a carga. La verdad es que 1a Revo1ución nos acusó de ha
ber hecho muy poco por hacer causa comdn con e1 porf iris-
mo, y que nos preocupamos muy poco por hacer causa comOn -
con 1a Revo1ución. S61o que a.1 permitir que se nos ident~ 
ficara con e1 antiguo orden de cosas 1as consecuencias no
se hicieron esperar. Con razón o sin e11a se nos acus6 de 
haber sobornado a1 porfirismo, y tambi~n con razón o sin -
e11a se nos ha acusado de pretender sobornar a 1a Revo1u-
ci6n". Y más ade1ante agregaba.: "Nunca, en rigor, ni ha.-
ce sesenta afias ni ahora, pudieran existir diferencias in
sa1vab1es entre 1os fines de1 nuevo Estado Mexicano y 1os
de un sector empresaria1 que pudo y debió renovarse tarn- -
bi~on ••• Si 1a Revo1ución se hizo en beneficio de1 pueb1o
de México, e1 vicio de origen empresaria1 consisti6 en ad
mitir que nuestro quehacer fuera enjuiciado y condenado c2 
mo una acci6n en perjuicio de ese mismo pueb1o.".§/ 

Sobre esta base, 1os integrantes de esta fracci6n se preo
cupan por presentarse como verdaderos "empresar~os nacion~ 
1istas" a.1 "servicio de México". su af~n conci1iador en -
momentos de crisis se haya revestido de reitera.d6s 11arna--

.§/ E1oy Va11ina, op. cit., pp. 81-82 
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mientes a la "unidad nacional", el dialogo y la compren- -
sil5n entre gobierno y empresarios. 

En clara referencia a la Fraccil5n del Norte, Va11ina seña
_ 1aba: "Para hablar con franqueza diré que nada encuentro 
menos dign_o de alabanza que la actitud de una parte- de 
nues.tro sector empresarial frente al Estado. En vez de 
11evar1e planteamientos, de fomentar el diálogo, de propo
ner soluciones, de actuar con preocupaciones sociales y PE 
líticas fundamentales, ese sector parece no tener otro em
pe~o que el de vigilar y salvar sus intereses personales a 
cualquier precio, adoptando, con desconsoladora frecuencia, 
el papel del acusador que moment4neamente busca ponerse a-
salvo de las imputaciones del acusador. De una actitud CE 
mo esa, digámoslo de una vez, nada positivo puede resu1- -
tar."2/ 

En efecto, las características de la Fraccil5n de los Cua--
~ difieren radicalmente de la Fracci6n del Norte. En-
muchos de los complicados problemas políticos y econ6micos 
que vivi6 México en el sexenio 70-76, la gran burguesía m~ 
tropo1itana se ubic6 en todo momento al lado de la políti
ca. gubernamental. De esta manera, en pocas ocasiones a 
través de declaraciones y la mayor parte con su si1encio,

se hicieron copartícipes· de la vía que'.adopt6 Echeverría,
para encauzar la crisis econ6mica del país, comprendiendo
que finalmente las medidas estatales que se adoptaban no -
iban en detrimento de sus intereses. 

El problema tan controvertido en el seno de la burgues:La,-

2/ Ibid., p. 80 
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acerca dei evidente impuiso que en ios aitimos años se.di6 
a ia participaci6n dei Estado en ia econom~a est4 abordado 

por vaiiina de ia siguiente forma: "Si todo se transforma, 
si· insti-tuciones centenarias registran ia grieta de iós 

vientos nuevos, ¿c6mo podr~amos mantener ia imagen de un -
empresario que todav~a cree en ia neutraiidad dei Estado -
frente a ios fen6menos de ia producci6n y distribuci6n de-
1a riqueza? ¿C6mo podr~amos ser tan insensatos para creer
que todav~a se nos pudiera deparar un Gobierno que se ave~ 
ga a dejar hacer y dejar pasar?" •. !!/ 

Frente a un probiema tan agudo como ei dei campo, ia ~ 
ci6n de ios Cuarenta, a diferencia tambi~n de ia mayor 
parte de ia gran burgues~a, no opt6 por reprobar ia escasa 
repartici6n.de tierras o ia promesa de hacerio, compren- -
diendo que esto ha sido uno de ios piiares fundarnentaies -

que ie han dado estabi1idad ai Estado mexicano. A io mu-
cho, señaian ia necesidad de dotar a esos campesinos pose~ 
dores de tierras de medios con que cuitivarias. 

En 1976, año en que ias dificuitades econ6micas se acumui~ 
ron, en que se produjo ia devaiuaci6n dei peso mexicano, -
ia situaci6n poi~tica y sociái estuvo verdaderamente tensa 
y cuando ya toda ia burgues~a ten~a ios ojos puestos en ei 
sucesor de ia presidencia, ios integrantes de esta frac- -
ci.6n pon~an todo su empeño en sortear ias dificuitades de

ia mejor manera, eiudiendo siempre ei enfrentamiento con -
e1 gobierno y en espera paciente de mejores tiempos. 

A mediados de ese año, cuando fué nombrado Bernardo Quint~ 
na-presidente dei coiegio de Ingenieros Civiies, frente a-

.!!.( Ibid., p. 85. 
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Luis ·.Echeverr.!a, afirmaba: "E1 pa.!s, como fruto de 1a po1f. 
tica de1 di41ogo que usted ha impu1sado, se encuentra en -
una etapa de transici6n en que todos 1os sectores socia1es 
participan ••• Debemos tener confianza en quienes manejan -
1a po1.!tica de1 pa!s."2/ 

As.!, podemos ver que 1a Fracci6n de 1os Cuarenta agrupa a

un~ parte de 1a gran burguesía que se ve íntegramente re
presentada por e1 gobierno, por 1o que su proyecto es en -
gran medida e1 mismo que practica 1a burocracia po1!tica -
de1 Estado. A 1o 1argo de tres décadas, esta fracci6n ha

sabido servirse de 1as inapreciab1es ventajas de tener r~
presentantes directos o indirectos dentro de1 aparato est~ 
ta1. Esta intermediaci6n po1!tica es 1a base sin 1a cua1-
e1 ejercicio de 1a dominaci6n ser.!a una pr~ctica imposib1e 
para esta fracci6n. 

Las re1aciones entre 1a burocracia de1 Estado y 1a ~ -
ci6n de 1os Cuarenta, se dan por dos v!as principa1es que

ª su vez originan do$ tipos de burgueses: una consiste en-
1a postura de1 funcionario pGb1ico, que a través de 1as P.2. 
sibi1idades que 1e brindan sus puestos para acumu1ar capi
ta1, y entrar en re1aci6n con e1 ~mbito econ6mico, as! co
mo 1a identificaci6n con ~os intereses concretos y partic.!:!_ 
1ares de esta fracci6n, se transforma en burgués. La otra, 

es 1a inversa, esto es, e1 burgués que por diversas razo-
nes se incorpora a 1a burocracia, ocupando puestos o posi

ciones que 1o acercan a1 poder de decisi6n, como 1o i1us-
tran 1os casos de Carnpi11o Sainz y Ruiz Ga1indo. Natura1-
mente, también se presenta 1a situaci6n intermedia en 1a -

~/ Exce1sior, 18 de abri1 de 1976 
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que· el. funcionario ptíb1i.co de carrera, sin 11-egar a esta-
bl.ecer nexos directos con 1os miembros de 1a ·fracciOn·, pu~ 
de 11-egar. a compartir desde un punto de vista general., 1os 
intereses y aspiraciones mas inmediatas de esta. fracción -
po1~tica de 1a gran burgues~a. Todo e11o no modifica el. -
papel. general. que cump1e 1a burocracia po1~tica como agen
te de 1a unidad de 1a burgues~a en su conjunto. 

Con respecto a J.a primera v~a, existen varios ejempJ.os que 
1a ilustran. Uno de J.os casos mas representativos de1 fu!!_ 
cionario pdb1ico que se transforma en gran capita1ista es
e1 de1 expresidente Miguel. A1eman Va1d6z, quien despu6s de 

asumir diversos cargos pdb1icos (gobernador de Veracruz, -

Secretario de Gobernación de1 r6gimen de Avila Camacho y -
Presidente en 1946-52), se incorpora a un grupo burgu6s en 
proceso de conso1idación en e1 cua1, 1a cabeza dirigente -
es el. ítalo-mexicano Bruno Pag1iai. Es evidente que este
individuo se enriqueció enormemente mediante e1 pecu1ado y 
1a util.ización de1 gobierno para emprender negocios. A 
partir de1 término de su periodo presidencial., A1ernán ex-
tiende su part:icipación como miembro de 1a gran burgues~a, 
asociándose con otros capita1istas corno Carios Trouyet, 
E1oy Va11ina, Gastón Azcarraga, ~órnul.o o•Farri11, Gabriel.~ 

A1aréón, etc6tera. A1 mismo tiempo que conso1ida cada vez 
más su posición como gran burgu6s, este personaje no aban-
dona sus v~ncul.os estrechos con e1 aparato poJ.~tico. Des-
de que dejó 1a presidencia, ha desempeñado cargos de cier
ta importancia que le han permitido, por un 1ado, enrique
cerse aun más· mediante su inf1uencia po1~tica para empren
der negocios con el apoyo del gobierno, y por e1 otro, in
crementar 1os nexos po1~ticos necesarios para continuar su 
influencia en e1 poder de1 Estado. A1eman es e1 prototipo 
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dél. furic'ionario ·que mediante l.a identi.ficaci6n con al.gupos 
grupos granburgueses que buscan infl.uir en :el. Estado,,. s.e .,. 

incorpora orgánicamente a el.l.os. 

Aar6n Sáenz Garza, cabeza del. grupo Industria y Comeircio,
es otro de l.os bril.l.antes espec.ímene.s de l.a l.l.arnáda btirg.ú!!_ 
s~a "revo1ucionaria", que de trayectoria_ obregonist~ Y.· go- · 

bernador de Nuevo León en l.9 29, se dese.mpeña como fÚ.ncion~ 
rio ptibl.ico, para más tarde engrosar l.as fil.as de l.a gran
burgues.ía metropol.itana que da cuerpo a l.a Fracción de l.os 
Cuarenta. 

Un caso más reciente es Carl.os Hank Gonz.lil.ez, actual. jefe
del. Departamento del. Distrito Federal., que al. igual. que 
l.os anteriores, ha sabido util.izar hábil.mente sus cargos 
pdbl.icos para hacerse de su propia fortuna, a l.a vez que 
l.l.eva a cabo una pol..ítica que en concreto favorece al.-gru
po burgués del. que forma parte. 

En cuanto a l.a segunda v.ía, aqu.í l.a trayectoria es inver-
sa, dado que son al.gunOs miembros de l.a fracción quienes -
pasan a ocupar puestos pol..íticos en el. aparato del. Estado. 
Esta v.ía se presenta recientemente como l.a más importante-
·y ·frecuente. Se trata sin duda de l.a expresión de l.a ten-
dencia del. capital. monopol.ista a ocupar de manera crecien
te posiciones directas de mando en el. gobierno. En l.a me
dida en que el. aparato del. Estado y l.os centros de direc-
ci6n e·con6mica de l.os monopol.ios se entrel.azan. aparece 

con mayor frecuencia este fen6meno, aunque, desde 1uego, -
existen expresiones que datan de final.es de l.os años cua--

Uno de estos casos es el. de Antonio Ruiz Gal.1ndo,-
fundador de D.M. Nacional. y otras empresas fabricantes de-
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mueb1es para oficina, quien durante e1 régimen de Migue1 

A1emán ,fue Secretario de Econom1:a; su hijo, ,Antonio, Rll,iz 

Ga1indo Jr., Presidente de DESC, en e1 régimen de Echeve--
rrra fue Embajador de México en A1emania Occidental. Otro 

ejemplo es e1 de Miguel Alessio Robles, que siendo presi-

dente de la CONCAMIN en 1971, renunció a su reelección pa

ra ocupar, por designación presidencial, la dirección dé1-

consorcio minero Peña Colorada; actua1mente es consejero -

propietario de Nacional Financiera y funcionario de 1a mi~ 

ma institución. Caso simi1ar~s son los de José Campillo -
Sáinz, quien antes de ser Secretario de Industria y Comer

cio durante el sexenio de Echeverrra, fue presidente de la 

CONCAMIN en 1967 a 1968; Ricardo Garcra Saénz que de ser -

vicepresidente de la CONCAMIN pas6 a ser por varios años -

subdi,rector general administrativo del IMSS y hoy es seer~ 

tario de Programación y Presupuesto, y José Terrones Lang2 
ne, que a principios del sexenio era presidente de la 

CANACINTRA, pas6 a ser funcionario de NAFINSA. 

Un caso peculiar de esta vra de relaci6n entre la gran bu~ 

,guesra y el aparato polrtico lo encontramos en una de las

tres cabezas dirigentes de la Fracción de los Cuarenta, 

Bernardo Quintana. Este directivo industrial, sin haber -

ocupado jamás puesto alguno en la burocracia, es sin duda

un empresario que ejerce una gran influencia polrtica en -

distintos niveles de decisi6n estatal. Se sabe que en al

gunas secretarras de estado como las de Asentamientos Hu~ 

nos, Agricultura, Comisión Federal de Electricidad, as~ c2 

me en las instituciones financieras estatales, Bernardo 

Quintana mantiene una influencia persona1 entre los funci2 

narios de a1to nivel. Incluso, muchos de estos son o han

sido miembros del cuerpo directivo de ICA. En lo que res-
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pecta a .Nacional. Financiera y Banco de .. Mi!xico, hasta 1a 
fecha Quintana es consejero sup1ente de i~ serie "B.;'~ 

En este sentido, podemos afirmar que e1 compo:i:'tamiento po
l..1'.tico de 1a Fracci6n de l.os cuarenta .si bien no presenta
una homogeneidad en cuanto a 1as actividades espec.1'.f.icas ,

s.1: reviste una considerabl.e eficacia, en cuanto que s~ dei 
pl.iega a1 interior del. aparato po1.1:tico. Es en e1 Estado
en donde 1as cabezas dirigentes de esta fracci6n actuan p~ 
bl.icamente. De ah1 que se trate de una burgues1a que no ~ 
se muestra mayormente interesada en 1a organizaci6n y actu 
tuaci6n po11tica abierta de forma independiente, a l.a in-

versa de 1a Fracci6n de1 Norte. Por el. contrario, genera~ 
mente se muestra comp1aciente y extremadamente confiada en 
su Estado, aun cuando se pl.anteen "crisis de confianza" 

como 1a de1 sexenio de Echeverr.1'.a, en e1 que esta fracci6n 
fue 1a m~s favorecida. 

Desde 1uego que esta identificaci6n con e1 Estado no exc1~ 

ye que pueda haber desavenencias entre 1os integrantes de-
esta fracci6n y l.os funcionarios gubernamental.es. Sin em-
bargo, estas son definidas dentro de1 aparato po11tico. E~ 
ta fracci6n casi nunca ha tenido necesidad de crear orga-
nismos espec.1'.ficos de presi6n po1.1:tica hacia e1 Estado, 
aunque es el.aro que participa en todas 1as agrupaciones 
existentes, inc1uyendo el Consejo Coordinador Empresarial, 
pero discreta y silenciosamente. 

La regul.aridad mostrada por el proceso de intermediaci6n 
entre a1gunos sectores de l.a burocracia po11tica y l.a 
Fracci6n de 1os cuarenta, han inf1uido para que los pues-
tos ptlbl.icos sean fuente de acumu1aci6n de capital. Enri
quecimiento ~~cil. y corrupci6n son dos constantes que se -
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. . 

comb:Í.'nah·· pa:.:Oa l.a p~rmanenc.1.a y cont.1.riu.1.d..id de' ·J.as· reil.ac.1.o-. 
nea ent:r~ .burocraé.1.ay l.as.fraéc:l.onespoi1:t.1.ce.sde l.a gran 
burgues1:a, part.1.cul.armen.te, l.a · Fracc1.6n · de l.os cuarenta. 

De .esta forma, a trav~s del. poder• que ~n su nombre ejerce 
un seictor prom.1.~ent~ de l.a burocrac.1.a po11:t.1.ca del..Estado, 
esta iracc.1.6n.forma parte del. bl.oque gobernante~ 

A d.1.ferenc.1.a.del. n11cl.eo di.r.1.gente de 1a.Fracc.1.6n del. Norte 
l.a cab.eza po11:t.1.ca de l.a Fracc.1.6n de l.os cuarenta, no J.o--

. gra expresarse en un grupo econt5m.1.co comp el. "Grupo Monte
rrey", .s.1.no que l.o hace a trav~s de .1.nd.1.v.1.duos y de d.1.ver
sos grupos que por su or.1.gen, al.canee econ6nU.co y compps.1.~. 

c.1.6n .1.nterna, son d.1.st.1.ntos entre s1:. 

_·.;;' 
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1. El Estado, factor de la acumulaci6n cap~talista. 

El proceso de industrializaci6n que se ha dado en el 
pa~s en los Qltimos 35 años como expresi6n del desarro
llo capitalista, es un hecho estructural que no s6lo 
tiene que ver con la Fracci6n de los Cuarenta, sino que 
·atañe ·a la clase dominante en su conjunto. Sin embargo 
por su ubicaci6n geografica y su origen, la burgues~a -
que compone esta fracci6n fue la principal beneficiaria 
de la pol~tica estatal que tiene como base las reformas 
estructurales.de la segunda mitad de los años treinta. 

Al consolidarse el nuevo Estado burgués, por medio de -
·su participaci6n directa en la organizaci6n y adrninis-
traci6n del aparato productivo nacional, crea ademas, -
nueva ~urgues~a. De la cual, precis<ll!!ente, forma parte 
la que cor.ipone esta fracci6n pol~tica. 

Es por ello que - como ya lo señalamos - su nombre, 
Fracci6n de los cuarenta esta ~ntirnamente ligado al he
cho hist6rico y estructural que le dio origen y poder -
econ6mico: la etapa de despegue definitivo del desarro
llo .capitalista y el papel del Estado en la organiza--
ci6n de la producci6n a partir de 1936. 

El proceso de industrializaci6n lo debemos entender 
aqu~, como el resultado global del ascenso al poder de
la burgues~a mexicana con la revo1uci6n de 1910-1917. -

Sin embargo, este ascenso requiri6 como condici6n pre-
vía la destrucci6n de los resabios de la estructura so
cial y pol~tica anterior a·1a revo1uci6n; hecho que 11~ 
v6 mas de veinte años de lucha entre las distintas fraE 
ciones de la burgues~a durante todo el per~odo post-re-
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voJ.ucionari•o (1917-19.39)" que cul..ltdn6,_. 'poster:lormente: •. ·
con J.a ·institucional.izaci6n" del. nuevo. Estado emanado
dé J.a revol.Úci6n. 

Esto significa que a J.a reestructuraci6n del. aparato PE 
J..1'.tico como .. expr.esi6n .de J.a nueva hegemon.1'.a burguesa, -
J.e sigui6 J.a conformaci6n del. moderno aparato producti
vo capital.ista. 

Desde el. momento en que J.a concentraci6n y central.iza-

,ci6n del. poder se real.iza en J.a capital. del. pa.!:s • enge,!!_ 
dra.un efecto símil.ar en el. desarrol.J.o econ6mico capit~ 
l.ista. EJ.l.o propici6 que a partir de 1920, J.a mayor 

parte de J.os bancos, J.os establ.ecimientos industrial.es

y comercial.es r as:E ·Cerro J.a .infraestru= urbana-indus- -
trial., se concentraran, fundamental.mente, en el. Distri
to Federal. y, posteriormente, en al.gunos municipios del. 
Estado de México. As.!:, J.a burgues~a que empez6 a acum~ 

J.ar capital. en esa zona, posteriormente habr1:a de ser,
a partir de 1940, J.a principal. beneficiaria de J.a poJ.1:
tica de industrial.izaci6n encabezada por el. Estado. 

Es por el.J.o que nos interesa abundar un poco en J.as ca~ 
sas, inicio y desarrol.J.o de J.a industrial.izaci6n en Mé
xico, como punto de referencia para J.a comprensi6n de -
J.as particul.aridades propias de J.o que concebimos como
Fracci6n de 1os Cuarenta. 

Antecedentes del. proceso de industrial.izaci6n 

,-Los cinco afios anteriores al. inicio de 1a industria1iz!!. 
ci6n capital.ista en 1940, corresponden al. per1:odo en -

que se efectuaron un conjunto de reformas estructural.es 
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a través de J.os cual.es se reforz6 J.a hegemonj'.a del. Est~
do blirgués mexicano. 

A pesar de que el. carllcter burgués de J.a revoJ.uci6n de-
1910-1917 se habj'.a revel.ado ya con J.a crisis pol.~tica ~ 
de 1920 (gol.pe de Estado contra el. góbierno·carranc1.s--

ta), al. ~ostrarse 
J.uc1.6ri burguesa y 
catt1pe.sina", l.O/ no 

"el.. final. no democrllt1.co de una ·revo
el. final. burgués de una revol.uci6n 
es sino hasta el. gobierno de Cal.J.es y 

el. perj'.odo posterior del. "maximato" cuando se J.J.evan a
cabo una serie de cambios y reformas en el. funcionain{e~ 
to del. Estado revoJ.ucionario. Dichas reformas y cam- -
bies en el. aparato estatal. se efectuaron eri J.os años 
que van de 1928 a 1935 y que cons1.stieron en J.a aniqui

J.aci6n del. caud1.J.J.ismo como forma de poder pol.~tico, -
sustituyéndol.o por J.a creaci6n del. Partido Nacional. Re
vol.ucionario en 1928; J.a creciente modernizaci6n del. 

aparato estatal. con J.a incorporaci6n de una burocracia

especiaJ.izada; J.a profesional.izaci6n del. ejército venc~ 
dar de J.a revol.uci6n, como recurso supremo para nu1ifi
car a J.os caudil.J.os regional.es y, ademas, como instru-

mento de represi6n en contra de J.os movimientos popul.a
res que se desencadenaron en todo este perj'.odo. 

Por el.J.o, a partir de 1928, si bien J.a burgues~a revol..!:!_ 
cionaria estaba escindida en fracciones poJ.j'.tícas, ante 
el. surgimiento de un nuevo despertar de J.os movimientos 

popu1ares en 1os que 1a presencia de J.a el.ase obrera -
era ya un e1emento significativo, 1os capita1ista'?, en-

10/ Roger Bartra. La revoluci6n domesticada: de1 bonapar-
tismo pequeno burgués a J.a instituciona1izaci6n.de 1a
burguesj'.a. Revista Historia y Sociedad. _N-6 '75.p.18. 
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su conjunto advierten 1a necesidad de una forma perma-
nente de contro1 po1:ttico, que no .pod:r.a ser otra··"qu.,;- 1a 

edificación de un: Estado naciona1 estab1e. Este hecho
imp1icaba un enfrentamiento con aque11as fracciones CO,!!_ 

servadoras· y atrasadas de 1a burgues:r.a que no ve:r.an ·su.s 
intereses particu1ares expresarse en 1os intereses gen!:_ 
ra1es de 1a c1ase. 

De este modo, si bien en e1 per:todo 1924-1934 se dieron 
transformaciones significativas en 1a superestructura -
po1:f.tico-ideo16gica, siguieron persistiendo 1as más 
agudas contradicciones econ6micas objetivas a1 interior 
de 1a clase dominante. De cualquier manera, e1 r~gimen 
de Ca11es 1ogr6 sentar 1as bases para una posterior re
forma socio-econ6mica necesaria para suprimir 1os obst~ 
culos a1 "progreso" capitalista. Dichas bases se esta-
b1ecieron a partir de una serie de medidas que f aci1it~ 
ban 1a reproducci6n de 1a burguesra mexicana como clase 
dominante: modernizaci6n de1 sistema fiscal y de 1os ID!!!. 
canismos financieros, creaci6n de1 Banco de M~xico 
{Banco Centra1), financiamientos de1 exterior, decretos 
para estimular 1a producci6n industrial, etc. 

Pese a que este proceso de instituciona1izaci6n de1 po
der burgu~s muestra una cierta eficiencia, 1a manifest~ 

ci6n violenta de 1as contradicciones sociales y econ6m~ 

cas no resueltas impidieron que se lograra 1a estabi1i
zaci.6n po1:f.tica necesaria para reconstruir e1 aparato -

productivo nacional. 

Es hasta e1 r~gimen de Lázaro Cárdenas cuando, mediante 
1a alianza con 1a ciase obrera y 1os campesinos, se 11!:_ 
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varon a• cabo importantes reformas estructural..es ... qu.e. . .. 
habr.1'.an de contribuir, un poco m4s tarde, a l.a consuma

c.i6n del. cicio de transformaciories bur~u~sa;,. eri M,i.;c":·c;,,. 

Estas reformas tuvieren un al.canee' tal., ··que transforma-

ron de manera radical. l.as condiciones estructural.es en-
l.as que se h.ab.1'.a d esenvuel.to el. capital.ismo en l.os 'años 

del. per.1'.odo post-revol.ucionario: se pu.so en practica l.a 

xeforma agraria, creando el. ejido como unidad·b&sica de 

;producci6n agr.1'.col.a y como eficaz forma de contr.ol.: pol.f. 

tic o de l.as masas campesinas, al. mismo tiempo, se _exp.l

dieron certi'ficados agrarios de inafectabil.idad y se 
o_torgaron garant.1'.as a l.os l.atifundistas disfrazados de

pequeños propietarios. Se permiti6 en .l.a organizaci6n

de. sindicatos obreros y estal.l.aron gran namero de huel.

gas durante el. per.1'.odo 1936-1938, pero al. mismo tiempo

se sentaron l.as bases de l.a mediatizaci6n de l.os sindi

catos mediante el. desarrol.l.o de reformismo que final.me~ 

te se ap oder6 de l.a CTM. 

Se fortal.eci6 el. sistema financiero, y se establ.ecieron 

l.as instituciones.estatal.es de crédito agr.1'.col.a e indu~ 
trial., continuando asr l.as medidas iniciadas por Cal.l.es 

en 1924-1928. Se expropi6 él. petr61eo a l.as compañ.1'.as

norteamericanas, ingl.esas y hol.andesas que l.o ven.1'.an e~ 
pl.otando desde final.es del. sigl.o XIX. se nacional.iza-

:ron l.os ferr?Carril.es y se dieron l.os primeros pasos p~ 

ra el. control. estatal. del. sistema de energ.1'.a el.éctrica. 

Se orien t6 e 1 gasto pGbl.ico hacia una primera fase de -
.l.a edificaciOn de toda l.a infraestructura nacional. ne~ 
saria p'ara l.a uni ficaci6n de l. mercado interno. 
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Todas ·estas reformas estructural.es estllri. i·nscritas en -

. el. dl.timc;; per1'.0do hist6rico del. cicl.o de l.as·· revol.ucio-' 
nea· burguesas. en ~xico~. Este cicl.o, 'desde el. punto 'de 

vista hist6rico, aparece cl.aramente. del.imitado: l.81.0 

l.82l. ( revol.uci 01'1 de l.a independencia; l.85 4-67 ( revol.u-- . 

ci6n de :Reforma) ;l.910-1917 (revol.uci!Xl democrático-bur 
guesa) y el. per1'.odo de reformas de 1935-l.939 • .!.!/ -

Este dl.timo l.apso, por una parte, representa el. m::ixiíno-' 

esfuerzo de l.a burgues1:a meocicana para sentar l.as bases 

econ6mico-social.es sobre l.as cual.es se habr1:a de apoyar 

el. proceso de· industrial.izaci6ri capitalista· posterior.
De ah1: que l.a po11:tica cardenista presentara un carác-

ter anti-imperialista e impul.sara grandes concesiones a 

l.os campesinos y obreros e, incluso, exhibiera al.gunas-

tendencias a superar las propias limitaciones de la buE 

gues1'.a. Pero, por otra 'parte, ese mismo per1:odo de re

formas, expresa hist6ricamente l.a cu1minaci6n del. ciclo 

de 1as revo1uciones burguesas en México, pues, como se
ñ.al.a E. Semo, "no porque sus objetivos de transforma- -

ci6n capitalista hayan sido al.canzados, sino porque da

~o el. avance del. social.ismo a nivel. mundial. y el. forta
l.ecimi en to de l.a el.ase obrera a escal.a nacional.; repre

sentaba un riesgo para l.a burgues:ta y para su hegemoñ1:a 
encabezar una revol.uci6n o un proceso de reformas pro-

fundas, perdiendo as!. sus facul.tades revol.ucionarias 

después de haber hecho ampl.io uso de el.l.as". 12/ 

12/ 

Otr. Enrique Semo. Acerca del. cicl.o de l.as revol.ucio-
nes burguesas en Mtixico. Revista. socialismo N 3. Ed.: 
Partido Comunista Mexicano. México, 1975. 
Ibid. p. 74. 
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En realidad, las revo1ucicnes mexicanas, junto con el.. -
per.1'.odo de reformas sirvieron m:is para ·afian~ar e1··po,-

:.-der de la burgues.1'.a, que para resolver radical.mente. l.os 
problemas del. desarrol.l.o econ6mico, social. y pol..1'.tico -
del. capital.ismo. 

En consecuencia, l.as reformas estructurales dei carde-
nismo representaron l.os til.tim·os alcances revol.uc:lon.a- -

rios de la burgues.1'.a mexicana. Después de e~e pe~.1'.odo, 

l.os objetivos que se impuso fueron, estrictamente•. l.os
de consol.idar y fortalecer su dominaciOn pol..1'.tica y ec2 
nOmica sobre el. conjunto de l.a sociedad, mediante la m2 
dernizaci·On del aparato estatal y de l.a estructura eco
nOmica que ya desde entonces mostraba un gran desequil.!_ 
brio estructural.. 

El. proceso de industria1izaci6n iniciado en l.940 fue PE 
sible s61o en l.a medida en que se verificaron una serie 
de .cambios en las funciones y atributos del. Estado en -
cuanto a su participaciOn directa en el. proceso econ6~ 
co del. pa.1'.s. 

Con l.a sucesi6n presidencial. de l.939, se verificd la dl:_ 
tima crisis de hegemon.1'.a que padeci6 el. Estado .mexicana. 
A partir de ese momento, se inici6 el. l.argo per.1'.odo de
estabil.izaciOn pol..1'.tica de l.a dominaci6n burguesa, mer
ced a l.a mediatizaci6n a apl.astamiento de l.as grandes -
movil.izaciones obreras y campesinas ocurridas durante -
.l.os veinte años anter~vres. En l.o sucesivo las formas-
del. control. del Estado burgués sobre l.as el.ases expl.Ot!!_ 
das, tendr.1'.an su base en un reformismo t.1'.picamente bur

gués y antidemocr:itico, que tom.a cuerpo· en un régimen -
pol..1'.tico paternal.ista-desp6tico y en l.a organizaci6n --
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c:oml?ul.siya de l.as el.ases·. 

A'·partir del. régimen de Manuel. Avil.a ·camacho .y en ·par~ 
,cul.ar de Miguel. Al.emlin. Val.~s, se refuer.zan l.as medidas· 

estatal.es de subsidios y protecci6n a l.a industria, as:!'. 
como l.a edificaci6n en todo el. pa:l'.s de una infraestruc
tura básica, factores que se convierten en determinan-
tes para l.a acumul.aci6n capital.ista. 

La Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias que 
existe· desde 1929, ha sido uno de l.os instrumentos fun
damental.es en el. que el. Estado se basa: para promover l.a 
industrial.izaci6n. Su importancia expl.ica porqué desde 
sus primeros años ha sufrido constantes modificaciones
en su contenido, con el. objetLvo de adaptarl.a a l.os re
querimientos de l.a expansi6n industrial.. Uno de l.os a~ 
pectos que frecuentemente se l.e han modificado a esta -
l.ey, ha sido el. que se zefiere al. nflmero de años de 
e.xenciones fiscal.es a l.as que tienen derecho determina
das empresas nacional.es, segdn su capital.. La varia- -
ci6n ha oscil.ado entre 5 y 10 años. Otro aspecto llq;>ortan
te, que también ha sido sometido a cambios, es el. rel.a-

.tivo a l.as .normas que rigen l.a sustituci6n de importa-
ciones. 

Otra de l.as disposiciones jur:l'.dicas fundamental.es que-

afectan l.a estructura fiscal. para l.a organizaci6n y re
gul.arizaci6n de l.a actividad productiva, es 1a Ley So-
bre Atribuciones del. E·jecutivo Federal. en Materia Econ~ 
míe~, cuyas disposiciones l.e confieren al. presidente 1a 
capacidad de "imponer control.e~ a 1as importáciones y a 
1as exp.ortaciones si as:!'. 1o exigen l.as condic1.ones ec6-
n6micas del. pa:l'.s. La Ley fue czeada durante el. régimen 
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de. Migue l. Al.ernán. Y. constituye uno de l.os instrúmentos;..; 
Íegá1es inl!ls ·;importantes con que cuenta 'el.· Estádo par~ -. 
:Í.nterve~ir en, l.a ecOno~a~ Es, ·como l.o señal.an al.g.~nos 
empresarios. ··un rev6l.ver apuntando a l.a cabeza de· l.a 

. i·niciativa :privada, en el. cual. el. gobierno tiene puesto 
el. dedo eri el. gati.l.l.o. El. mismo Al.emán comentaba que -· 
depend!'.a de l.os empresarios que el. ·gobierno ho .l.a ut .. i.
ra". 13/ 

Existen otras disposiciones l.egal.es que se han.orienta
do en el. mismo sentido que l.a l.ey de indu,strias, como -
son l.os "subsidios virtua:Les" que se conceden pri..ncipa_±, 

mente para promover l.a exportaci6n de manufacturas, que 
en real.idad equival.en a apoyos financieros del. Estado -
por cuenta de l.os impuestos; l.os incentivos fiscal.es 
proporci.onados por l.a Ley de Impuesto y Fomento a •l.a M.f. 
·ner.S:a; l.os subsi.dios y l.as transferencias de· capital. 
que perciben al.gunas ramas industrial.es a.través· del.a
constituci.6n de fideicomisos; l.a Regl.a de l.a Tarifa del. 

Impuesto General. de Inportaci6n (Regl.a XIV); que esta-
bl.ece un régimen preferencial. para l.a importaci6n de m!!. 
quinaria y equipo, mediante l.a exenci6n de impuestos y
al.gunas otras medidas más. 

Por otro l.ado, se encuentran otro tipo de mecanismos 
fiscal.es, como l.o son l.os incentivos a l.a réinversi6n 
(franquicias) que mediante l.a exenci.6n de impuestos a 
l.a obtenci6n de capital., se estimul.a su formaci6n y ah,2 

ll/ Sal.vador Cordero H. Concentraci6n Industrial. y poder-
Econ6mico en México. cuadernos de1 C.E.S. El. ·col.é>g:t.'o.·-. 
de··México. No. is,· 1977, p. 9. . . 
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rro en .1as empresas que se favorece. Eritre. e11os, des-
ta~a 1a exencil5n de impuestos para. 1a formaci6n de re-
servas de reinversil5n con fines de depreciacil5n ace1er~ 
da y de reva1uacil5n de activos. Hasta antes de 1954, -
1as empresas industri.a1es pod.1'.an deducir hasta un 10% -
de sus ganancias para formar una reserva de capita1 con 
fines de reinversi6n, para 1o cua1 se 1e exinct'.a de im-
puestos sobre uti1idades distribuib1es. A partir de 
ese año, 1a deduccil5n se e1ev6 a1 20% en 1958, a1 30% 
y en 1976 a 100%. 

"Es muy posib1e que estos incentivos fisca1es hayan coE 
tribuido a incrementar e1 ahorro de1 sector empresaria1 
y a intensificar 1a reinversi6n productiva de uti1ida-
des, pero a1 no existir contro1 a1guno sobre e1 uso de
esos fondos también puede ser cierto que se haya aprov~ 
chado. 'a oportunidad para e 1udir sirnp 1emente e1 impues
to pe:r .. ,ona1, aumentar 1a 1iquidez de 1as empresas, fi-
nanciar actividades especu1ativas, tras1adar recursos -
a1 exterior y adquirir bienes inrnueb1es o va1ores de e~ 
casa importancia industria1 • ... !i/ 

En e1 régimen de Echeverr.1'.a toda 1a estructura fisca1 y 

proteccionista de1 Estado, orientada a1 impu1so de 1a -
industria1izacil5n, experirnent6 un reforzamiento bruta1, 
1o que confirm6 que ese gobierno como ningün otro 1o ha 

b.1'.an hecho,. - .· sent6. 1as bases estructura1es para e1 d~ 
sarro11o p1eno de1 capita1ismo rnonopo1ista de Estado e-

14/ La ~o1.1:tica industria1 en e1 desarro11o econ6mico de-
Mlixico. Estudio rea1izado por la CEPAL y NAFINSA. Edi 
tado por Naciona1 Financiera México, 1971. p. 255. -



232 

irnpul.s6 l.a consol.idaci6n de 1 poder econ6mico de l.a 

gran burgues~a monopol.ista. 

E:l que fuera presidente de l.a COPARMEX dur.ante varios 
años Roberto Guajardo Suárez, en una reuni~n del Insti
tuto Mexicariá de Ejecutivos de Finanzas, en 1974, des-
cribi6 n:uy claramente en que ha consistido ese reforza:... 
miento de l.a estructura ·fiscal. y proteccionista durante 
ei gobierno anterior. 

"Para cual.quier observador objetivo, resulta el.aro -
que el. actual. gobierno no ha sido "socialista" ni -
"comunista". no ha abolido l.a propiedad p:c:ivada, -
no ha expropiado empresas. No ha nacional.izado ra
mas de l.a economj'.a. · No ha sacrificado l.as l.iberta
des ciudadanas de expresi6n, de pensamiento, de 
transito. No ha suprimido l.os derechos de petici6n 
y de asociaci6n. En contraste, puede afirmarse que 
pocos reg~menes, corno el presente, se han preocupa~ 
do mas de l.a promoci6n y del. estj'.mulo a la iniciati 
va privada. En s6lo tres años se han dictado mas = 
decretos, l.eyes y disposiciones diversas, proz.~oto-
ras de sector empresarial, que durante todo el. sexe 
nio anterior. Entre otros cabe citar l.os siguien-= 
tes: 

a) Estj'.mulos directos a la industria: 

• 1 Fondo de Equipamiento Industrial. (Fideicomi
so de l. Banco de México) 

2 Fondo Nacional de Fomento Industrial (Fidei
comiso de Nacional. Financiera) 

3 Decreto que decl.ara de util.idad nacional el
establ.ecimiento y ampliaci6n de empresas in
dustriales de desarrol.l.o regi,onal.. 

4 - Decreto Presidencial. que señala l.os estj'.mu-
l.os, ayudas y facil.idades que se otorgaran a 
l.as empresas industrial.es para propiciar la
descentral.i zaci6n y el. desarroll.o regional. 

5 - Decreto que fija l.as bases para el. desarro-
l.lo de la industria automotriz. 
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6 - Decreto que concede. est.!mul.os a'. l.as .socieda'."'" 
des y unidades econ15micas que fomentan el. d~ 
sarrol.l.o industrial. y el. turismo del. pa.!s. 

7 - Comisil5n Coordinadora de l.a rndustri.:. s·ide_:.
r11rgica." 15/ 

Efectivamente, durante 1os dl.timos seis años e1 Estado
mexicano ha incrementado su funcil5n de promotor de 1a -~ 
acumu1acil5n del. capital. en gran esca1a, como. condicil5n
inhererite a1 predominio de 1a fase monopo1ista del. cap!_ 
ta1ismo en México. 

Otro aspecto de 1a po1.!tica estatal. de impu1so y respal:, 
do á 1a industria1izaci6n de1 pa.!s, 1o constituye l.a 
edificacil5n de una compl.eja y extensa infraestructura.
Oe.sde eJ. per.!Ódo de reformas estructural.es· del. .cardenis
mo, 1as tareas fundamental.es que emprendi6 e1.Estado e!!_ 

tuvieron orientadas a 1a creaci6n de 1as condiciones f.! 
sicas mediante 1as cual.es se fue ensanchando 1a infra-
estructura industrial. y e1 mercado interno. 

Progresivamente, se fueron en1azando 1os principal.es 
centros industrial.es, agr.!col.as y comercial.es del. pa.!s, 
a trav~s de l.a red nacional. de carreteras, de insta1a-
ciones para abastecimiento de energ.!a e1~ctrica, del. d~ 
sarro11o de J.as comunicaciones te1egraficas y te1ef6ni
cas, de J.a mu1tip1icaci6n de 1os sistemas de transporte, 

etc~tera. 

As.!, mientras 1a red de carreteras en 1935 era de un PE 
co más de 5 mi1.ki115metros, para 1970 a1canzaba ya más
de 70 mil. ki16r.etros en todo el. pa.!s. En cuanto a 1a -

15/ Citado por Fausto Zapata, Notas sobre el. sistema po1.!
tico y l.a inversil5n extranjera.' Sin editoria1,1974.pp. 
6-7 
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cápaci:dad '1.nstal.ada' de energ1: a e J.~ctrica:, en 19 35, as-;.. 
. cend1:a a. 550 mil. ki1ovatios y en 1970· aumen.t6. a ·7 mi..112. 

nea _Y_ me_di.o. 

AJ. asumir el. Estado su papel. de impuJ.sor de ia· :i:ndus

tria1i.zaci6n, J.a estructura econ6mica sufre trarisforma
ci.ones radical.es que se expresan, por un J.ado, en· 'el. _;.. 
creciente predominio de J.a producci6n manufacturera so

bre 1~ producci6n agr~col.a, y por e1 otro J.ado, en 1a -
presenci.a cada vez m.:is significativa de una "nueva"· buE_ 
gues~a y de un pro1etariado m.:is establ.e y especi.al.izado. 

Los cambios g1oba1es de 1a estructura econ6mica, que e~ 
piezan a mostrar una tendenci.a estructural. durante 1ps
G1 timos 30 años, J.os podemos observar en J.as siguientes 
ci.fras: 1a parti.cipaci6n de 1a activi.dad industri.al. en
e1 producto interno bruto en 1940 fue de 31.0%: en 1950 
se mantuvo constante (31.0%); en 1960 disrninuy6 dicha -
participaci.6n, que fue de 29.2%: para 1970 a1canz6 un -
porcentaje de 34.2%. En cambio, J.a partici.paci.6n de J.a 
agricu1tura en el. producto i.nterno bruto durante todo ;.. 

ese per~odo di.sminuy6 notabl.emente. En 1940 fue de 
23.2%, en 1950 de 20.8%, en 1960 de 15.9% y en 1970 de-
11.6%.'16/ . 

También desde 1935, simul.tdneamente a 1as.medi.das pro-
teccionistas y de exenciones fiscal.es, el. Estado inicia 

Fuente: Roger D. Hansen. La ~o1~tica del. desarro11o me 
'Xi.cano. Sig1o 

0

XXI' •. ~xico, r7J'.. p. 43 •. Los datos de -
1960 y 1960 son de Birf;,. Current Economic Po'sition· and 
~rospect of M~xico~ Nov. is, 1971. citados por Napo--

eon Gomez Urrutia, E1 proceso de· formaci6n"de capital. 
en M~xico. Investigaci.6n Econ6mica" E.N.E. - UNAM~ oct. 
di.e. de 1971. 
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su participaci6n directa en l.a. producción industrial.. 

Precisamente una de :Las grandes ventajas con l.as que l.a 

gran burgues~a :mexicana se ha afianzado en el. séctor m~ 
nopol.izado de l.e economj'.a, es l.a ubicación del. Estado,
en l.as ramas de l.a producción más estratégicas y que 
son l.a base para l.a continuidad de l.a acumul.aci6n capi

tal.ista. 

A partir de 1938 el. Estado empezó a asumir el. control. -

total. de ramas de l.a producción tal.es como l.a de l.os -
energéticos (petról.eo, el.ectricidad, vapor natural., fe.E_ 
til.izantes), l.a del.os transportes (ferrocarril.es), y a 

part~cipar en otras, como l.a siderOrgica,l.a de l.os bie
nes de capital., etcétera. .sin embargo, esta participa

ción directa- del. Estado en l.as actividades productivas se ha ~ 

dido, en l.os Ol.timos años, no sól.o en esas ramas estra
tégicas, sino que además ha absorbido a empresas priva

das ubicadas en l.as más diversas ramas. El. mantenimie~ 
to de esta posición del. Estado en el. proceso productivo 

ha requerido de l.a inovación de grandes sumas de capi-
tal. a l.o l.argo de l.os al.timos años. 

En el. estudio real.izado por Sal.vador Cordero, La Conce!!_ 
tración Industrial. y Poder Econ6rnico en ~xico, se señ!!_ 

l.a que es a partir de 1940 cuando l.a inversión esta.tal.
se orienta hacia l.a industrial.ización. 

"En 1940 se encuentra l.a inversión destinada a l.a in 
dustrí.a con 60 mil.l.ones de pesos, de l.os cual.es 57 = 
mil.l.ones están en el. petról.eo. Cinco años después -
(1945) se dupl.í.c6 esta inversión, al.canzando l.os 132 
mil.l.ones. 

En 1950 l.a inversión al.can~a más de cinco veces l.a -
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cantidad invertida en 1945. Asr vemos que se cana1i 
zan hacia 1a industria 796 mil.l.ones., .reparti~ndose = 
l.a mayor parte en dós grandes ·industrias··, 364 mi11o
nes en el.ectricidad y 39.8 en petr61eo. A partir· de-
1955 el. sector de l.a industria pasa a ser e1 princi
pal.· rengl.6n al. cual. se destina .ia i·nversi6n federa1. 
En ese año de 1955, mientras que para 1a industria -
se cana1izaron recursos de 1978 mil.l.ories, a 1a agri' 
cul.tura se destinaban 605 mi11ones, a l.as construc-= 
cienes y transportes 1942 mi11ones y a 1as ~reas de
asistencia social., administraciOn, defensa y otras,-
542 mi11ones. Del total. de 1a inversiOn feder·a:i l.a
industria recibi6 el. 39.4%. En 1965 del.· total. de --
16,301 millones corrientes de l.a inversi6n federa1,-
8,372 mil.l.ones (51.3%) se destinaron a 1a indust.ria
con ejes principa1es en el. petr61eo y 1a.e1ectrici-
dad, además de 1as actividades en l.as industrias de1 
hierro, del. acero, del carb6n, de 1os fertilizantes
y en una variedad grande de la petroqurmica·y de 1os 
productos qurmicos. De esta manera, el. Estado pas6-
de 1a inversi6n en caminos y ferrocarri1es, como ren 
g16n principal., a1 cual. se canal.izaban 1os recursos= 
federal.es, a un campo más variado, en donde 1a indus 
tria ocupa 1a mayor captaciOn de dichos recursos."= 
17/ 

No obstante, el. Estado ha continuado l.a pol.rtica de in
versiones en obras de infraestructura cada vez m~s com

pl.ej as y de gran envergadura, como lo son 1os aeropuer

tos, puertos marrtimos.. te1ecomunicaciones y carrete- -
ras. De igual. forma se mantienen 1as inversiones en la 
agricul.tura y 1a ganaderra, creando sistemas de riego,
centros de experimentaci6n, escuelas de capacitaci6n 
.tlácnica, etc. 

Otra de 1as importantes medidas que e1 Estado ha ].leva

do a cabo para reforzar e1 desarro11o capital.ista, es -
el. qu.;. se refiere a 1a capacitaci6n profesiona1 y tlácn.:!:_ 

17/ Sal.vador Cordero H., op. cit., p. 7 
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ca .. de. J.:a ":fuerza ·de traJ:>ajo que es. util.izadi:.'.·en .·ia indu!!_ 
·tria~• En esta t"area el.: Está.do ha ·canal.izado·· enormes . r~ 
cursos 'eri ia. cr.;;aci6n de programas . e. instituci.ori"'s de -
enseñánza y capacitaci6n técnica de personal.·. a diferen
tes nivel.es,' corno prC:Ífesionistas y. t~cni.co·s al.tamente .;..· 

cal.ificados. asj'. corno técnicos medios y obre~·os especi~ 
1izados. 

. . ' 

Entre l.as principa1es instituciones y centros .. de .ense--

ñanza y capacitaci6n técnica se encuentran l.os .s.iguien
tes: e1 :Instituto·Pol.itécnico Nacional., fundado por el. 

gobierno de Cárdenas. en· 1937., constituye uI'1a de .. l.as prf:. 

meras instituciones de capacitaci6n profesional.: y téc-

nica de fuerza de trabajo necesaria en l.as indust.rias.

La creaci6n de carreras técnicas en 1a UNAM y otras unf: 
versidades de1 interior, as![. corno 1o.s tecnol.6gicos re-

giona1es. A partir de 1963, se crean otros centros más 

especial.izados en ia capacitación de t~cnicos de nive1-

medio y breros. Entre 1as principa1es se encuentran e1 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial., (CENET:I,1963) ,

cuya funci6n original. fue 1a capacitaci6n· de profesore·s 

einstructores de ta11eres y l.aboratorios, e1 Centro de 
Enseñanza técnica industrial. (CE~TI, 1963), el. Servi-

cio Nacional.: de Adiestramiento Rápido de 1a Mano de 

Obra {ARMO, 1965) y el. Centro Mexicano A1ernán (AMA,' 
1966) - l.:S/ 

En su conjunto toda esta serie de medidas estatal.es han 

sido instrumentos determinantes en el. desarro11o y ex-

pansi6n de l.a industria1izaci6n capital.ista. 

La dinámica misma de ia· industri"a1izaci6n acel.~rada i·m-

18/ Cf. Ibid., p. 12 
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puesta _.por l.a participaci6n direc_ta del.· Est'ado e~: l.a' _o.!;_ 
_ganizaci6n de l.a producci6n y .el..- propio desárrol.l.o, del.

_capital.ismo en MAxico, •'ha dado l.ugar, en l.os dl.timoa 
veinte años, a un proceso de concent:;raci6n, de· __ l.a, produ.=_ 

ci6n, aunadÓ a l.a concentraci6n regional. de l.as indua~
trias. 

Util.izando l.os importantes datos que Sal.vador Cordero 

exp_one en su obra ya citada, podemos observar que. en 

1965, de l.os i36,066 establ.ecimientos industrial.es, _el.-

0.82% (J.117) de ese total., contr_ol.an el. 64.28% de J.a 

producci6n bruta de J.a industria d_e transformaci6n y e~ 

tractiva, cuyo val.or total. en ese año ascendi6 a m&s de 

$121,560 mil.l.ones J.o que significa que ese 0.82% obtuvo 

cerca de $78,142 mil.l.ones. 

En l.o que respecta al. total. del. capital. invertido, que -

fue de más de $95,664 mil.l.ones, el. 0.82% de l.os establ.~ 

cimientos control.a el. 66. 34% - de ese capital.., es decir -
más -de $63,471 mil.l.ones. En rel.aci6n al. uso de -J.a fue_:; 

za de trabajo, tal.es establ.ecimientos ocupan s61.o el. 

34.1% del. personal. que en el. año de 1965 fue- de - - ---
1,409, 894 trabajadores. 

Lo que significa que más de l.as dos terceras partes del. 

val.ar d .. l.a producci6n y de l.a inversi6n,_ est&- en __ manos 

de menos del. 1% de l.os establ.ecimientos, -1os cual.es -tan 

s61.o util.izan un poco más del.a tercera-parte del.os 

trabajadores. 

En _real.idad esos 1.1.l._7 establ.ecimientos est«n -re-unidos en 

9 38 empresas, puesto que una sol.a empresa ¡>uede _t~ner __ "'.". _ 

uno o más establ.ecimientos. Al. interior de esas 938 e!!! 



239 

presas e1 contro1 sobre 1a producci6n y ia inversi6n es 
·. todav1:a mlls concentrado. Las 100 primeras empresas con 
tro1an e1 49.4% de 1a producci6n tota1 de esas .. 938 em-

.. presas y e1.30.6% de 1a de1 pa1:s; en cuanto a 1as 300 -
mayores empresas, ~stas contro1an e1 72.1% y e1 44.;7%,
respectivamente • .!2./ 

De esta manera, 1a po11:tica estata1 de industria1iza- -
ci6n desarro11ada a 1o 1argo de más de 30 años, 1ejos -
de solucionar 1os más graves prob1emas de 1a sociedad,
ha servido para encumbrar a un puñado de capita1istas·
que co1udidos con e1 capita1 extranjero, contro1.an 1as
ramas de 1a producci6n más desarro11adas. 

As1:, de 1as 938 empresas industria1es que contro1an más 
de 1 . .as dos terceras partes de 1a producci6n y 1a inver
si6n, 639 son de capita1 privado naciona1 (68%); 251 
son extranjeras (26.7%) y 48 son estata1es (5.3%). En
re1aci6n a 1as 100 primeras empresas, 1a composici6n se 
expresa de la manera siguiente: 47% son extranjeras, 
40% privadas naciona1es y 13% estata1es. En cuanto a -
1as 300 primeras empresas, 1a proporci6n cambia notable 
mente; -sS.6% son de capital privado naciona1, 34.7% son 
de capita1 extranjero· y 9.7% de capital estata1. 

como vemos, la concentraci6n de más de 1as dos terceras 
partes de 1a producci6n y de1 capital en menos de una -
centésima parte de las empresas, ha sido mucho mlls in-
tensa que la de 1os obreros, pues e1 nivel productivo -
de esas empresas es bastante e1evado por e1 uso de roa-
quinaria y "tecnolog1:a de fabricaci6n extranjera, princ.!_ 

19/ J:bid. pp. '12-13. 
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·pal.mente. Esto lo habremos de observar en las empresas· 
·. qúe controlan los cap.i.tal:i.stas que :i.ntegran la Fracc:i.ón 
de los Cuarenta y la Fracción Central. 

Por lo que una de las consecuenc:i.as más di.rectas del 
proceso de industrializaci6n que comprende el p_er:!:odo 

de 1940-1970, ha sido una mounstruosa concentración de
la producci6n y del capital, de la que se han benefic.i.~ 
do un reducido n11mero de oligarcas junto al capital ex
tranjero, que rio s61o han dom.i.nado las ramas de la in-
dustria más pesada y especializada, sino que han somet~ 
do y absorb:i.do a m.i. les de pequeños y medianos empres_a-
r.i.os medí.ante el acaparamiento del mercado, iwpcn.i.endo
su prop.i.a pol:!:t.i.ca de prec.i.os. Esta dominación de unas 
cuantas empresas, sobre el conjunto de la producción i~ 
dustrial, se ha visto reforzada por su asociaci6n con -
los grupos financieros. Los cua1es destinan a esas em-
presas .i.mportantes cant.i.dades por financ:i.amiento e .i.n-
versiones directas de capital. 

"El crecí.miento enorme de la .i.ndustria y el proceso no
tablemente rápido de concentración de la producción -s~ 

ñala Lenin- en empresas cada vez más grandes const.i.t~-
yen una de las particular:i.dades más caracter:!:st.i.cas del 
cap.i.tal:i.s_mo". 20 / · 

En ras fracciones pol:!:ticas que estudiamos en este tra
bajo y de manera part:i.cular en la Fracci6n de los cua-

ren~a, se observa que 1a mayor parte de 1as empresas 

20/ V.r. Lenin. El Imperialismo fase superior del ca1ita-
lismo. Obras Escogidas. Ed. Progreso, Moscd, 197· , P·:-· 
~ 
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.. ,. . . ' - . . 
que .. contro1an, son. de grandes dimensiones y d.IB. un e1ev,!!_ 
do grado d!B combinaci6n en- 1a medida en. que en ~una so:;_ 
J.a empresa se reunen distintas ramas de :La 'indus'tria'·"--" 
que o bien representan fases sucesivas de. 1a. e1abor.a.., -
c:l6n de una materia prima ••• o bien son ramas de :Las 
que unas desempeñan un pape1 auxi1iar con re1aci6n a .. 
otras".~!/ 

E1 grado de combinaci6n industria1 es un rasgo caracte
r:l'.stico de a1gunas de 1as empresas :La Fracci6n de :Los -
Cuarenta como son: Industrias Resisto1, TREMEC, PETRO-
ce1, Cel.u1osa de Chihuahua, SPICER y otras. 

Por e1l.o, al. surgir empresas combinadas cada vez m:ls 
grandes, 1a concentrac:l6n de 1a producciOn y de1 capi-
ta1 se· va intensificando hasta 11egar a un punto en que 
"conduce por s:I'. misma de 11eno a1 monopo1io, ya que a -
unas cuantas decenas de empresas gigantes 1es resu1ta -
f:lci1 ponerse de acuerdo entre s![ y por otra parte, J.a
competencia, que se hace cada vez m:is dif.!'.cil. y 1a.ten
dencia a1 monopo1io nacen precisamente de J.as grandes -

.Proporciones de 1as empresas."22/ 

De este· modo, 1a po1:1'.tica estatal. de apoyo a:· ia:· indus-
tria1izaci6n mediante l.os est1:mu1os fisca1es,l.:a edi'fic.!!, 
ci6n de una infraestructura b:lsica y su participaciOn -
directa, ha servido, principal.mente, para l.a formaciOn, 
coricentraci6n y central.izaci6n del. capital., en manc:>s.de 
un reducido nOmero de capita1istas nacional.es asociados 

21/ .Ibid p. 
-~-// J:bid p. 

178 
l.78 



242 

al.: .capital. .extranjero. Esto _es .as1: ,, da_do que . l._a: g;ran -
burgues1:a, .mediante l.a _concentraci6n pr_odiicti_.,;:a ,·d¡¡; ·~·us-:: 
empresas y el. acaparamiento creciente_ d~l. .. cré_dito y_ fi
nanciamiento de l.os bancos. _nacional.es y . extranjeros_, ~s 
el. sector burgués mas capacitado pa_ra reinverti;r: capi'-
tal. en nuevas industrias y producir bienes manufactura-

. . . 

dos para l.a exportaci6n, respal.dados por un compl.ejo 
sistema de est1:mul.os y exenciones fiscal.es proporciona
do's benignamente por el. Estado. 

Todo esto contrasta con 1a posici6n de varios mil.es de
pequeños y medianos capitalistas que por 1a baja produ.!::. 
tividad de sus empresas y 1a saturación del. mercado, se 
ven en dificultades para adquirir créditos y exportar -
mercanc~as, modernizar su planta y el proceso producti

vo, debido a 1as restricciones para adquirir maquinaria 
importada, 1os al.tos precios de 1as materias primas y -
1a escaséz de crédito. As~, dada 1a situación privile
giada en que se encuentra 1a industria más monopoliza-
da, e1 resto presenta una gran desorganizaci6n que, in~ 

1udib1emente lleva a 1a desaparición de numerosas empr~ 

sas, que o bien son absorbidas por 1os grandes monopo--
1ios o bien el Estado se encarga de adquirirlas para su 
"rehabil.i taci6n". 

Lenin planteaba ya este fenómeno, al. señal.arque "el. m~ 
nopol.io que se crea en varias ramas de l.a industria au

menta y agrava el. caos propio de toda l.a producci6n ca
pi ta1ista en su conjunto."23/ 

Paralelamente a la concentraci6n de l.a producci6n, por
l.as caracter1:sticas propias del. de.senvol.vimiento del. C.!!, 

23/ Ibid. p. 187 
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pi.ta·l.ismo en Méxi.co, se ha veri.fi.cado una gran concen-
'traci.6n regi.onal. de l.a industri.a. De·. ias 938· empresas

que cont~ol.an m::ts de· l.as dos terceras partes de l.a pro
ducci.6n i.ndustri.al. y el. capital., 639 son de capi.tal. pr.!_ 
vado naci.onal. (68%). Ahora bien, de esas, 435 (68%) 

f~eron fundadas durante el. peri.odo que va de 1941 a -
1960. Esta profusi.6n de empresas i.ndustrial.es que sur
gen durante todo el. proceso de i.ndustrial.izaci6n, se 
concentraron b4sicamente en l.a zona rnetropol.i.tana (Dis
trito Federal. y Edo. de México) y en al.gunos estados 
del. norte del. pa!:s. 

La di.stribuci.6n regional. de esas 639 empre·sas, se pre-
santa de l.a forma siguiente:<*> 

Distrito Federal. 
Estado de Méxi.co 
Nuevo Le6n 
Coahui.l.a 
·chihuahua 

Baja Cal.ifornia 

Tamaul.ipas 
Sonora 

224 

86 

79 
21 

·16 

15 

11. 

9 

(35. 05%) 

(13.45%) 

(12.36%) 

(14.3 %) 

As~, el. 68.8% de l.as 639 empresas industri.al.es de capi
·tal. pri.vadO· nacional. m:is grandes del. pa!:s 1 389 se en- -

cuentran ubi.cadas en tres entidades federativas: el. Dis_ 
tri.to Federal., el. Estado de México y Nuevo Le6n. 

Por tanto, si se agregan l.as empresas de capital. extra!!. 
'jero, en l.a zona metropol.itana (Distrito Federal. y Edo. 

de ·México) se hal.l.an ubicadas 51.4 (54.8%) empresas p:r.i.
vadas nacional.es y extranjeras de l.as 938 empresas in-

(*) Fuente: Sa1.vador Cordero. Op. ci.t. p. 21.. 
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dustria1es ml!is grandes de) pa:l:s, esto es r rnl!is de ·ia mi
·tad. 

Asimismo, esta concentraci6n reg:ion:a1 ·ae 1a gran indús'
tria, ha propiciadci que e1 mercado nacion.a1 de. cé:fr1sucici'
se ha1l.e ·c·oncentrado, precisamente en eSos centros- u.rb~ 

nos ;de gran ·actividad i.ndustrial.. De este moda;· el. CO,!l 

sumo de l.os .centros urbanos representa el. 58 •. 6'<> del. CO,!l 

sumo total. (gasto tota1) , mi.entras que un 41% pertenece 
al. consumo en :1reas rural.es. "La atracci.6n del. mercado
urbano como factor 1ocaciona1 -apunta acertadamente .Sa,!. 
vador Cordero-, se acentda dado que representa un mere~ 
do geogr:S.ficamente concentrado, con menores costos y 
m:S.s facilidades de distribución, mtis adecuados para J.a
promoci6n y publicidad y ubicados en J.os centros produ.s, 
·tares. " 24/ 

La zona metropo1itana constituye, por esas razones, el.
principa1 mercado nacional. de consumo·. Este mismo au-
tor, explica en qué consiste este acaparamiento: 

"De acuerdo con 1a información de 1a población obte 
nida en el. año de 1970 y de J.a producci6n indus
trial. de 1966 nos encontramos con que e1 Distrito -
Federal., con una pob1ación de 14.20% de1 total en -
M~xico, consume el. 50.8% del. total. de materias pri
mas agr~co1as y ganaderas no el.abciradas, materias -
primas auxiliares e1aboradas y materia1 para cons-
ti::ucci6n (A); e1 50.5% de 1a maquinar{a, herramien
ta y equipo, aparatos cient~fi.cos, t~cnicos y de 
precisi6n, equipos, de transporte y refacciones (B); 
eJ.· 42.5% de veh~cu1os de IT1otor y aparatos para el. -
hogar, radíos y t.v., (C); e1 35.4% de a·zo:car y ce_!:: 
veza, conservas, jab6n, medicinas, cosmdticos y ci
garros (D). Agregando a1 Estado de M~xico e1 por -
ciento de J.a poblaci6n, representar~a, el. 22.12% y~ 
el. consumo ser~a (Al 55.5%; (B) 54.8% (C) 46.6% y -

24/ Salvador Cordero H. op. cit. p. 23 
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(O) 39.0% ... ~ 

Por tanto, dado él. al.to grado de concentraci6n c;Je l.l!l' 
producci6n, J.a inversi6n y el. consumo, 1a gran. _burg.ue-,.:
s!:a. monop6J.ica es J.a que ha incrementado su podez:'.. e;c,on~ 
mico control.ando mlls de J.as dos terceras par.tes de J.a 
producci6n y·de J.a i.nversi6n total. en J.a indus~ria. 

Por GJ.timo, es importante destacar aqu!: J.a presenciia 
del. capital. extranjero en el. contexto general. dé J.a in
dustr.ial.izaci6n y particu1armente su asociaci6n con el.
·capital. naci.onal.. 

EJ. capital. extranjero sigue jugando un papel. importante 
en el. desarro11o capita1ista de1 pa!:s, aun cuando ha d~ 
jado de ser, en 1os fil.timos diez años, e1 dominante. La 
«!;poca en que J.as empresas extranj_eras dominaban tota1-
mente numerosas ramas de 1a producción, ha quedado -
atr:!is. 

Los enc1aves econ6micos del. capital. imperia1i.sta han 
perdido importancia~ Desde_ J.uego esto no. significa que 

haya disminuido 1a inversión extranjera, por e1 contra
rio, se ha intensificado atln mlls, solo que ahora·. incor

porllndose j'.ntegramente al. sistema productivo Y.~1 mere!!. 
do interno nacional.. Este gi.ro 1e ha J.1evado a asocia~ 
se directamente con capi.ta1istas nacional.es, e inc1uso

con e1 Estado. 

En e1 sexenio anterior, esta tendencia de 1a iriversi6n-

25/ _J:bid p. 23. 
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extranjera .a producir inter,namente, fué institucional.i

zada·por. l.a .. promul.gaci.On. en 19 . .73 .. de .:La I.ey .¡:>.élra;. promo-
ver l.a :rnversi!Sn Mexican_a y Regu_l.ar .. l.a :rnvers.i6n' E·x-. 
tranjera,, que estipul.a,. como reg1a, general., ~ue l.a i;n,-,

.versiOn extranjera sea compl.ementaria de i·a. in:versi6n ~ 
interna. Segt\n esta l.ey, 1a inversiOn extr.anjera no. P2 
dr:S.. ser mayor del. .49% del. capi.tal. social. de 'l.a eml:>resa-· 

en que invierta. 

Hasta 1965, se hab~a establ.ecido 251 empr~sas industri~ 

l.es. extranjeras. Siendo el. .per~odo 1941-196_5, precisa

mente, cuando se incrementa el. nt\me_ro ai. establ.ecerse -

el 78.4% del. total.; esto es 197 empresas. Lo que_ s~gn~ 
fica que durante esos años se establ.ecieron nas de l.as

tres cuartas partes de l.a industria extranjera. 

Durante l.os t\l.timos 10 años, la inversiOn extranjera se 

ha concentrado principalmente en. l.as ramas de l.a pro~u~ 
ci6n rn:S.s dinamicas y fundamental.es para el desarrol.l.o_· c~ 

pital.ista. 

As~. de l.as 251 empresas extranjeras establ.ecidas, 85 -
(33.7) estan en productos qu~micos; 33 (13.1%) en·ia:·-

producci!Sn de mineraies no metlS.licos; 25 (9.9%) en al.i

mentos; 15 (6%) en la fabricaci6n yreparac:lt5n de maiqu,!_ 

naria y 11 (4.38%) en l.a construcci6n, ensambl.e y repa
raciOn de. equipo y _material. de tran.spo.rte. 2 _6 / 

En cuanto"'a l.a inversiOn de capital.· :Po'r parte ·de ·empre-

26/ Cfr~ Sal.vador Cordero. Op~ cit. 
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sas tra:nsnacional.es ~sta se ha ·incrementado· de· manera' 
intensa· durante ·ios O.l.timos 35 años• En 1940 :ta inver
sil5n _!"xtranjera directa ascend.!a a 449.- mil.l.ones de .d6l.~ 
.res 1 para 1950 fue de tan s6l.o 556 mil.l.ones de_ dl5l.ares ~· 
l.o que representó un aumento de 116 mil.l.ones. En cam-.,
bio, de 1950 a 1970 el. val.or de l.a inversil5n extranjera 
creció casi cinco veces, pasando de 566 mil.l.ones de d6-
l.ares a 2,825.9 mil.l.ones. 

En este punto, l.a inversión norteamericana presenta un
evidente predominio sobre l.a inversión directa de 
'otros pa.!ses. Además de que esa inversi6n se canal.iza, 
básicamente, a trav~s de subsidiarias de grandes empre
sas transnaciona1es. 

Sin duda, el. capital. extranjero - particul.a~"Illente el. 
norteamericano - ha sido un factor decisivo en el. poder 
econl5mico de. l.a gran burgues.!a del. pa.!s, en l.a. medida -
en que mediante su asociacil5n con aquel., en empresas de 
gran capacidad, l.es ha permitido sortear l.as l.imitacio
nes de orden estructural. a l.as que se enfrentan, como -
·l.o son l.a inexistencia de una tecnol.og.!a propia y el. f.!_ 
nanciamiento a mediano y l.argo pl.azo·. 

La burgues.!a monopol.ista que integra tanto ·a J.a.·~ -
cit5n de 1os Cuarenta, como a 1a Frecci(5n Ceptral, es- l.a 

que mlis frecue.ntemente se asocia con el. capital. extran
jero. Como l.o veremos en el. anlil.isis de l.os grupos, l.a 
participación de ~ste Ol.timo en empresas que operan en
actividades industrial.es como l.a· expl.otaci6n y- pr-ocesa"".' 
miento de mineral.es, l.a el.aboración de productos secun~ 
darios de l.a indus.tria petroqu.!mica, l.a fabricacil5n de
componentes de veh.!cul.os, l.a metal.urgia, l.a fabricación 
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. de r,1ateria.J.es para lá construcci6n, la 'eiabo~aci6n de ;.... 
fibras sint~ticas y artificiales, etc.,· oscila entre el.. 

·. 35% ·y 49% del cap:i.tal social. Generalmente el control
de estos porcentajes están en manos de una sola empresa 
extranjera, en tanto que la otra parte que representa - ~· 

la"mayorl:a de capital nacional","muestra una gran dis-"'-· · 
persi6n, al distribuirse entre un sinOmero de bancos, -

financieras, :i.nst.1 tuc:i.ones de ~eguros, soc:i.edades de i!!_ 
versi6n y capitalistas :i.ndiv:i.duales. No obstante, son
algunos de estos inversionistas, quienes logran asumir~ 
una mayor influenc:i.a en el control total de la empresa, 
por medio de la posesi6n de grandes pequetes de accio--
nes. 

Por tanto, para la gran burguesi:a que da cuerpo a las -
dos fracc:i.ones poll:ticas que veremos n1ás adelante, su ;....· 

relaci6n con el capital extranjero en el plano econ6mi-
co', es siniilar a la que sustenta con el Estado. Es de-
cir que para ella, el capital extranjero es un factor -
imprescindible para la acumulaci6n de capital y la ex--· 
pansi6n tanto productiva como financiera de la empresa-
en que participa, para lo cual se asocia con ~l. Por 
ello, la posici6n de estas fracciones poll:ticas de la -
burguesl:a, ante la inversi6n extranjera en el pa~s, 
siemp.re se ha orientado a su promoci6n y defensa irres
tricta. Para esta burguesl:a, el capital norteamericanq. 
si~mpre ha sido·a1go as!. como "un mal. necesario_." 
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2. E1 Poder Econ6mico de 1a Fracci6n. 

Como hemos visto en e1 apartado anterior, .. desde 1936, hasta 
e1 presente, 1a po11.tica de1.Estado de promoci6n.y fomento. 

a 1a industria1izaci6n capita1ista, ha dado 1ugar a que tan 
so1o un poco menos de 1,000 grandes empresas industria1es 
contro1en m4s de 1as dos terceras partes de 1a producci6n -
y 1a inversi6n tota1. 

Esta creciente concentraci6n de 1a producci6n capita1ista,~ 
ha engendrado grandes monopo1ios que se hayan en manos de· -

unos cuantos centenares de financieros e industria1es mi11~ 
narios. So1o que, en términos genera1es, e1 enorme poder -
adquirido por gran parte de estos capita1istas ha sido, ·no
en base a su propio impu1so, sino que constantemente han r~ 
querido de 1a ayuda y protecci6n de1 Estado, as1. como de1 -
financiamiento e inversi6n extranjeros. 

De ese mi11ar de empresas que acaparan 1as dos terceras PªE 
tes de 1a proClucci6ny e1 capita1, a1gunas son contro1adas
por 1a gran burgues1.a asentada, principa1mente, en 1a zona
metropo1itana y que integran a 1a Fracci6n de 1os cuarenta
Por e11o a través de 1a identif icaci6n de a1gunos grupos -

industria1es y financieros hemos podido darnos cuenta, de -
forma re1ativa,. en qué consiste e1 poder econ6mico de_ es_ta
Fracci6n, por quiénes est4 integrada, y en qué_ ramas de 1a
producci6n dominan. Con 1o cua1 podemos confirmar de qué-

manera, 1a po11.tica estata1 de fomento a 1a industria1iza-
ci6n ha inf1uido para que ésta gran burgues1.a monop61~ca a~ 
quiera un considerab1e poder económico. As1., 1a historia -
de 1a industria1izaci6n en México es, en un cierto sentido, 
1a historia de 1a Fracción de 1os Cuarenta, en 1a medida en 
que sus particu1aridades 1e han imprimido a esta Fracci6n -
sus caracter1.sticas m4s re1evantes. 
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Grupo Industrial DESC. 

E·ste grupo constituye el ejempla ,.;as re.presentativo 'de· la
existencia de una burgues!:a ubicad.i. fundamentalmente.en la 
zona' metropolitana, que nace con el ·proceso de ·industrial!_ 
·'zá.ci6n y cuya primera etapa se· inicia en la d~cada. de·' 1os'

·añ0s cuarenta. Al igual que el resta de la gran burgues!:a 
integrante de la Fracci6n de los Cuarenta, el grupo .DESC 
ha logrado acumular y concentrar capital gracias a los 
efecto~ econ6micos de la pol!:tica adoptada por el Estado 
desde 1940. Esta orientaci6n consisti6 en la cana1izaci6n 
de gran parte de la inversi6n ptib1ica hacia medidas concr~ 
tas de fomento y apoyo al aparato industrial, que por raz2 
nes de orden est:r.uctura1 se hallaba concentrado en la ciu
dad de México y, potencialmente, en ciertos municipios del 
estado de M~xico colindantes con aquella. 

La po1!'.tica estatal de exenci6n de impuestos a las nuevas
industrias y a la importaci6n de maquinaria y equipo, as!:
corno de constru·cci6n de infraestructura industrial urbana, 
di6 lugar a que un. reducido grupo de empresarios naciona'-
les asentados en la capital del pa!:s, asociados con el ca
pital extranjero, concentraran sus capitales en importan-
tes ramas de la pro,ducci6n, como son la industria qu!:riiica, 
la petroquj'.m.i.ca secundaria, la de partes au.tomotrices y 
muebles para oficina, entre otras. 

Sin embargo, la tendencia mostrada por el grupo industrial 
DEsc·a concentrar capitales en las ramas antes mencionadas, 
s61o se inicia. en la d~cada de . los sesenta •. ya que 'la ma:-

yor parte de los capi.talistas que lo integran, surgen en -
el per!:odo 1935-1950 como· propietarios de med.ianas empre--
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sas productoras de bienes de consumo duradero •. ·.de· cons.umo
no""'..duradero y de servicios. Esto se expl.ica porque estos-. 
veinticinco afios se caracterizan por ia sustituci6n de im
portaciones y el aunento de la producci6n de bienes.de.CO,!l 

··sumo individual, para abastecer el creciente mercado inte~ 
'no •. sobre todo en las. áreas de mayor concentraci6n urban'a. 

Podemos observar los siguientes casos: Antonio Rtrlz Galin
do, junto con otros miembros de su familia, fund6 e'n 1937-
una empresa comerci.a1 denominada "COrtinas Venecianas, Luz 
A:lre, S.A." que se dedicaba a la compra-venta de toda cla
se de mercanc.1:as, comisiones y representaciones. Más tar
de, en 1951, la empresa se convirti6 en industrial, al em
pezar a fabricar muebles de madera, acero o cualquier otro 
material, además de carroceri:as y otros productos de metal. 
La nueva denominaci6n de la empresa fue Industrias Ruiz G~ 
lindo, S.A. En reali.dad esta empresa se encarg6 de la co
mercia1izaci.6n de. gran parte de la producci.6n de la empre
sa D.M. Nacional que hab~a sido fundada en 1929 por miem-
bros de la misma familia. Esta empresa productora de mue
bles de ofi.cina y productos metálicos en gran escala, ad-
quiri6 mayor relevancia a partir de 1os.afios cincuenta al.
incorporarse otros inversionistas como Manuel. Senderos Ir~ 
goyen, Iker Be1austeguigoitia y Luis Prado Vieyra, entre 
otros. Estos mismos integraron más tarde, como veremos, -
el. grupo industrial. DESC. 

Otro caso es el. de Manuel Senderos Irigoyen, quien se ini
ci6 como industrial. al. adquiri.r buena parte de las. accio-
nes en la Cervece·ri:a Moctezuma de la familia Bai.l.1eres. 
Más tarde, en 1951, al. asoci.arse con la empresa norteamer~ 
cana Dana Corporation, fund6 SPICER, S.A. 
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.Eneko Bel.austeguigoitia. es un .industrial. que se inici!S en-. 
l.a -industria al.imentaria, a través de una cade.na procesa:do 
~a d.e ha:rinas ..:regetal.es, l.a C~a. Harinera de M@xico, s.Á.= 
y una serie de pl.antas azucareras concentradas en el. Inge-
nio l.a Constancia, S.A. En todas estas empresas se encue.2. 
tra otro magna.te de "l.a har·ina y el. aztlcar", Carl.os G!Smez-·· 

y G!Smez, que junto con l.os Bel.austeguigoitia (padre e hij~ 

pasaron a formar parte 20 años después, del. grupo de l.os -
magnates de "l.a qu~mica y el. acero". 

Dentro de este tipo de industrial.es también se encuentra -
Victor de l.a Lama Cortina, dueño principal. de l.a compañ~a
Ga!.l.etera Nabisco Famosa, S • .P. .• 

Como vemos, l.os principal.es integrantes del. grupo indus- -
trial. DESC empezaron a acumular capital. en empresas l.ocal.f. 
zadas en l.as ramas de l.a producci!Sn más tradicional.es, que 
requieren bajas inversiones y tecnol.og~a poco especial.iza~ 
da. Tal.es ramas de l.a producci!Sn son l.as que engl.oba l.a -
manufactura de bienes de consumo de todo tipo: cerveza, 
muebl.es, aparat~s el.~ctricos, productos metálicos, alimen
tos, vestido, etc. Pero conforme estos capital.istas, en·

un principio aisl.ados, se asocian y dan l.ugar a l.a inver-
si6n mutua entre sus empres.as, empiezan a orientar sus in
versiones de capital. principal.mente a l.a fabricaci!Sn de 

bienes de producci!Sn (materias primas especial.izadas, 
equipo y refacciones de transporte) as~ corno cierto tipo 
de manufacturas el.~ctricas, aunque abarcan tambi~n otras 

ramas. Es en esta forma como surge DESC, Sociedad de Fo--
mento Industrial., S.A.· 

Este grupo industrial. es quiz~ el. más homog~neo de l.os si~ 
te que conforman l.a Fracci!Sn de l.os Cuarenta, en el. senti-



253 

-d_o ~e que, en J..as emp.::esas del. grupo,· particip~n J..os ~1.9;.;._-
- mos ·accionistas con iigeras variantes ··que ..;.o' modif:Lcan l:a.,... 

unidad. 

DESC requiri6 de J..a promul.gacil5n ·de un decreto pres.iden- -
·cial..para constituirse en J..a·primera ·sociedad de fomento -
industrial.. En efecto·, el. 27 de agosto de 1973, J..a secre
tar~a de Hacienda aprob6 su funcionamiento como Sociedad -

.. de Fomento, amparándose en el. decreto presidencial. del.-20-
de junio del. mismo año, que concede est~mu1os a dichas so
ciedades.32./ 

Desde 1uego, e'ste hecho no puede entenderse como al.go gra
tuito o incidental.. Se trata de una demostracil5n de cl5mo
e1_ gobierno de Luis Echeverr~a estimu16, de manera espe- -

cia1, 1a concentraci6n y centra1izaci6n del. capital. monop~ 
· 1.:1.sta en gran esca1a. E1 ·mismo decreto benefici6 a1 "Gru

·----po Monterrey", cabeza po1~tica de 1a Fracci6n de1 Norte, -
a1 crear una más de sus empresas "ho1ding": Fomento de In
dustria y Comercio, S.A. de c.v. (FIC). 

Los términos J..ega1es de1 decreto, otorgan a esta el.ase de
empresas exenciones fiscal.es. sumamente privi1egiadas,_usa~ 
do como pretexto e1 que "contribuyen a 1a descentral.iza- -
ci6n industrial., 1a exportacil5n y 1a mexicanizaci6n de em
presas n .3.Y 

Manuel. Senderos Irigoyen, fundador de DESC y miembro de su 

32/ Informe anual. de DESC, Sociedad de Fomento Industrial., 
S.A. de c.v. Bol.sa Mexicana de Va1ores, 1976. p. 36 

28/ J:bid. p. 24. 
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: c;:on"!e.j.o de .·ádministraciOn, .al. comentar l.a exenci6n fiscal.
proporc:ionada por el. Estado, expres6: 

."La s:ituaci6n fiscal. de una sociedad de fomento como l.a 
·:.nue;.tra es muy especial., pero real.mente no es tan ci::mip1eja 

ni excepcional.. Recibe un tratamiento fiscal. mAs ·aimi1ar-· 
al. de 1as personas f:l'.sicas que al. de una sociedad an6nimá
en el. reng16n dé 1a ganancia de capital.es. Sin este con~
cepto no ser~a posib1e operar una sociedad de fomento y ··-
pr~mover nuevas inversiones."29 / 

y· aun as!I:., a1 señor Senderos l.e parece "poco excepcionai "·· 

Tal. pareciera que esta burgues:l'.a, acostumbrada a enrique-
cerse gracias al. apoyo estatal., considera ya poca cosa un
.tratamiento fiscal. de excepci6n. 

DESC, no es más que 1a asociaci6n.de grandes empresas mon2 
p61icas en una sol.a gran corporaci6n. Segful 1a descrip- -
c~6n hecha en el. informe anual. de 1a empresa, esta "ho1- -

ding" "es una sociedad que tiene por objeto el. promover e!!:!_ 

presas industrial.es y tur~sticas, ya sea a trav~s de 1a 
creaci6n de nuevas o de l.a compra de 1as ya existentes, 
participando en proyectos industrial.es que por su magnitud 
y comp1ejidad están fuera del. al.canee del. inversionista i!!_ 
dividua1, uti1izando_1a tecnol.og:l'.a más avanzada del. murido
para asegurar una·participaci6n creciente tanto en·e1 mer
cado nacional. como el. internaciona1." 3 o/ 

29/ DESC: Un nuevo Concepto Corporativo. 
si6n. No. 174,17 de sept. de 1975. p. 
nuestro .. 

30/ Informe Anual. DESC. op. cit. p. 10 
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En efecto, esta granconsorc.i,o monop61ica detenta un prome--~ 
~ de 35% de 1as acciones en cada una de 1as diez grandes 
empresas que constituyen 1a sociedad. Este porcentaje de-

_acciones _es suficiente para que e1 pequeño grupo de capit~ 
.1istas que integran e1 consejo de administración, puedan 
inf1uir directamente en e1 manejo de todas 1as empresas. -
Esto es e:>::p1j.cab1e si consideramos que cada· uno de 1cis 
miembros de ese consejo· o sus socios, son dueños a su vez·
de un porcentaje importante de 1as acciones de cada una de 

1as empresas de1 grupo. Lo que significa que una tercera
parte de1 capita1 de un conjunto de diez empresas no s61o
se haya concentrado en una so1a empresa, sino que ademas -
se ha centra1izado en un grupo de 20 empresarios monopo1i~ 

tas, que conservan as:t, con una tercera parte de1 capita1, 
1a dirección_ ·genera1 de todas 1as empresas. 

La segunda parte de1 capita1 tota1 de 1as diez empresas se 
haya distribuida entre siete empresas extranjeras: Monsan
to Corporation, Dana Co., Phi11ips Petro1eum Co., Hercu1es 
Co., R.C.A. Victor Co. Robert Bosch de A1emania y S.K.F. 
de Suecia. E1 porcentaje _en que participan estas empresas, 

1o conoceremos a1 ana1izar cada una de 1as empresas que 
contro1a DESC. 

La d1tima parte de1 capita1 tota1, se haya distribuida de
forma m&s fragmentaria, participando tanto-bancos privados, 
organismos de1 Estado, sociedades de inversión, compañ:tas-
de seguros e inversionistas individua1es. As:t, entre es--

tos accionistas encontramos de manera predominante a e1 -
Banco Naciona1 de M~xico, Naciona1 Financiera, Desarro11o
Qu:tmico Industria1, S.A., Fondo de Inversiones Rentab1es -
Mexicanas, Seguros La Comercia1 y Seguros Monterrey-Serf:tn. 
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Antonio Ruiz-Galindo, Jr., presidente del consejo de admi
nistraci6n de DESC, en una dec1araci6n, sintetiza. la capa
·cidad de este "holding", a pesar de controlar tan s61o una 
tercera· parte del capital social de un conjunto . de d:ie,,; e!!i . 
presas: "No necesitamos un contro1 mayoritario ac~ionari_o 

-señala el ex-embajador de M~xico en Alemania-. Buscamos~ 

una participaci6n que nos permita el manejo de las empre-
sas. Nuestra filosofj'.a no es crear nuevas comp~ñ:!:a_s p~ra-, 
venderlas, sino participar activa y permanentemente en su
administraci6n, desarrollo y diversificaci6n, asj'. como en
la se1ecci6n, en todos los casos de socios y tecnologj'.a 
adecuados, sean nacional..es o extranjeras."-1.!/ 

Como se observa, DESC constituye un organismo de capitali~ 
tas, por medio del cual concentran capital, tanto de los 
propios inversionistas como de financiamientos de bancos -
nacionales y extranjeros, deciden 1a polj'.tica de produc- -
ci6n, ventas, exportaci6n, reinversi6n de ganancias, etcé

tera,y finalmente, supervisan el funcionamiento de las em
presas asesorando a la direcci6n de cada compañj'.a. Esta -
"empresa" opera sin personal administrativo, por lo que no 
tiene ningdn tipo de responsabilidades laborales, ya que -
mantiene "contrato" con su propia empres~, Promocí.6n y Co!:_ 
trol, S.A., quien se encarga de proporcionarle los servi-
cios administrativos. Pero... E pur si muove 

En 1-973, la empresa "hol.ding" DESC, se inicia con un capi
tal. de 350 mil.lones de pesos. Para el ejercicio de 1976 -
su capital se increment6 a 965 millones, manejando recur--

31/ DESC: un nuevo concepto ••• op. cit. p. 32 
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sos total.es que ascend~ari a mlls de 1500 mi.l.l.ories,. ·corno··re-» 
sul.tad~.' del. aumento en e1 vol.unien de operac1.ones1 ·sus ut:f.., ... 
ii.dades netas. esto 'es, J.as gananci.as, ai.scend:i:·eron a mas-
de' 250 ·mil.J.ones de pesoR. En l.977, su capi.t~J.· era,. ya»· de -

l. l.50 mi.l.J.ones que represent6 un aumento de 19' .con respe~ 
to al. afio anter.i.or. Sus acti.vos tot·aies tambi.dn mostraron· 
Un i.ncremento consi.derabl.e: 1,660 mil.l.ones.;·· En :cambi.01 
l.os E!fectos de l.a deval.uaci.6n, ori.gi.naron una. di.smi.n~C:::i.6n
de l.a gananci.a. Ese afio obtuvi.eron uria util.i.dai.d neta de -
2 O O mi. l.J.ones • 3 2 / 

En real.idad~l.as ganancias de esta empr.esa .no son mlls .que -
un fragmento de l.as uti.J.idades de l.as empresas que contro
l.a, pero es sufi.ci.ente para revertirl.o en proyectos de ex
pansi6n de esas mismas empresas o en l.a creaci.6n de otras-
nuevas. Actual.niente, l.a empresa efectua una i.nversi.6n de-
250 a 300 mil.l.ones de pesos en nuevos proyectos o progra-

mas de expansi6n. Este ritmo de i.nversi6n, "se traduce -
-segQn Manuel. Senderos- en una inversi6n efectiva de 2,000 

á 3,000 mi.l.l.ones de pesos, por su efecto rnul.ti.pl.i.cador. Al. 
col.ocarse parte de l.as acciones de l.as empresas mismas en
el. m'ercado, · l.a partici.paci.6n acci.onaria de soci.os que. oto,!; 
gan l.a tecnol.og~a, y l.os crddi.tos normal.es que se obtengan 

. ·por el. mdri.to mi.amo de J.os proyectos." 33/ 

DESC asegura sus fuentes de financiamiento constantes y -

permanente mediante dos procedi.mientos: 

Primero: mediante l.a venta de dos tipos de documentos bur-

32/ Ibid, p. 34 
TI/ .!'..nuario Financi.ero y Burs§.til. de l.a Bol.sa Mexicana de

valores. 1976. sübrayado nuestro. 
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s:iti:Les,,.val.ores de -enta fija·-Y- acciones de._venta yaria-"'."'. 
bl.e, conjunci15n que l.e ha permitido .aume_n_tar su capital. __ s_2 
cial. anual.mente en grandes pr-oporciones. Efectivamente-,_ - · 
mediante aumentos de capital. proveniente del.a.venta de a.=_ 
ciones, l.a "émpresa", en tan s61o 3 años ha aume:~tado · Su -· 
capital. de 350 mil.l.ones de pesos con que contaba· _en 1973,
a 1 150 mil.l.ones en 1976. 

Segundo: mediante l.a venta de paquetes de acciones a diveE 
sos bancos, esta "hol.ding" asegura financiafniento y_crf!di
tos especial.es para l.a expansil5n de sus empresas y l.a for
macil5n de nuevas. Estos bancos son, el. Nacional. de M~xico, 
International. Mexican Bank Ltd., Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd. 
de Jap6n¡ Deutsche Bank A.G. ·de Al.emania¡ Paribas Interna
tional. de Francia y Union Bank of Switzerl.and de Suiza; es 
te fil.timo especial.izado en el. mercado de eurod61ar_es. 34 / -

Entre l.os 42 empresarios que participan en el. capital. so-
cial. de DESC,podemos mencionar a l.os miemb_ros m::is _importa!!_ 
tes del. consejo de administracil5n: Antonio Ruiz Gal.ind_o, .
Jr. (presidente), Juan Orozco Gl5mez Portugal. Cvicepreside!!_ 
te), Manuel. Senderos Irigoyen (fundador de esta "empresa"), 
Agust~n F. Legorreta, Al.berta Bail.l.eres, Crescencio Bal.l.e~ 
teros, R6mul.o O'Farril. Jr., Francisco Trouyet Hauss Eneko 
Bel.austeguigoitia, Antonio Cu~ Loizaga, Víctor de l.a Lama
Cortina, Jer6nimo Arango Arias, Gast6n Azc:irraga Tamayo, -
Bernhard Rohe, Bal.tazar M:irquez, Fernando Senderos Mestre,~ 
Carl.os G6mez y Gl5mez y Osear Al.arc6n v. 35/ 

34/ 
~/ 

Ver Expansi6ri No. 174. p. 35 
Estos datos corresponden a 1976, por l.o que a l.a fecha 
se pudieron haber real.izado al.gunos cambios. · La infor 
maci6n corresponde al. expediente de l.a emJ?resa en l.a = 
Bol.sa Mexicana de Val.ores. 
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Las< di:ez empresas que control.a DESC; son l.as sig~:U.<ent~s:. 

1. l'.ndustrias Resistó1,- s. A. (l'.RSA) 
<2. <SPJ'.éER, 's. A. (40%) 

3. PETROCEL, S. A. 
4. NEGROMEX, S. A. 

(31.1%) 
(35 %) 

S. D. M. NACIONAL, S. A. (50 %) 
6. R. C. A., S. A. de C. V. (25 %) 

7. Automagneto, S. A. de C.< V<. (34 %) 

(35%) 

8. l'.ndustria de Baleros :rntercontinerital., s. A. de 
c. v. (25 %) 

9. J'.ndus<tria Eléctrica Automotriz, 

10. C~a. Cupr~fera La Verde, S. A. 
S. A. 

(26%) 

En 1974, las primeras ocho empresas del. grupo tuvieron 
ventas consolidadas por 2 883 mil.l.ones de pesos; para· l.97<6 
tan ~ l.as ~ primeras alcanzaron a ventas netas por-

5 230 mil.l.ones de pesos. 

Las ganancias netas obtenidas en l.974 por siete empresas -
fueron del.< orden de 239 mil.l.ones de pesos. En 1976 asee~ 

dieron a 304 mil.l.ones de pesos, s6l.o tomando en cuenta a-
cinco empresas. 

Final.mente, en 1974 l.os activos total.es ascend~an a --
3 SOS rnil.l.ones de pesos; en 1976 se elevaron a 5 794 mil.l.2 
nes .. 

Para poder redondear el. enorme poder económico de este gr~ 

po industrial. y l.a importancia industrial. de al.gu~as de -
sus ~mpresas pasaremos a anal.izar l.as cinco principal.es. 

INDUSTRIAS RESISTOL (IRSA).- El. antecedente de esta e!!!._ 
presa se remonta a 1925, cuando en las inmediaciones de M~ 
rida, su fundador Rodal.fo :Patr6n Tenorio, establ.eci6 una -
pl.anta procesadora de yuca (tapioca) para producir al.mido-
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nes. Mucho más tarde·, en 1951,· l.a empresa adopt6' el.. nom--
bre de Res~stol., .al. tiempo que se incorporaron otros inve~,, 
sionistas de l.a ciudad de· México, haciendo· neéesario, eJ., -
trasl.ado dé su pl.anta de óperaciones a esta ciudi'ld-· Desde 
ese año· se i·nici6 ·l.a producci6n de adhesivos~ que hasta a!!; 

tes de 1970 hab~a sido 1a ónica l.~nea de productos, l.o que 
determinaba en el. hecho de que Resistol. fuera una ·.empresa
más, de rel.ativa importancia, en l.a rama qu1mica. 

Pero a partir de su fusi6n en 1971 con Monsanto Corpora--
tion y su asociaci6n con otros empresarios monopol.istas, 
Industrias Resistol. en s6l.o seis años se transform6 en uno 
de l.os más grandes monopol.ios de l.a industria qu1mica y
de pl.ásticos~ Esto es, que bast6 ~n sexenio (1971-1976),

para que tal. transformaci6n fuera posibl.e. 

Esta empreaa produce fundamental.mente materias primas b4s~ 
cas y m~terias auxil.iares, todas derivadas de procesamien

tos de petroqu1mica secundaria. También el.abora cierto t~ 
po de manufacturas, principal.mente partes componentes de -
una inmensa gama de aparatos y objetos· de consumo (refrig!!_ 

radorés, mecanismos automotr~ces, radios, te1evis~ones. m~ 
quinas de escribir, etcétera). La gran variedad de mate-
rías primas industrial.es que produce este monopol.io, abar
ca desde materias ~intéticas para producir pl.ásticos de -
m~l.tipl.es usos, hasta 1a materia prima 

mas de mascar. 

para producir go~-

La expansi6n de Industrias Resistol., se expresa en l.a red~ 
de dieciseis pl.antas de procesamiento en seis entidades: 
Estado de México (9 piantas); Tl.axcal.a (2 p1antas); Vera-~ 
cruz (2 pl.antas); Nuevo Le6n· (1 pl.anta); Chiapas (1 pl.an-
ta) y Val.l.ejo, D. F. (1 pl.anta). 
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Estas, dieciseis p1antas de procesamiento,. opupan un . tot~1 
dec-3. «0.00 personas, entre obreros, técnicos, func1.onarios
y·~p1eados administrativos. De esos s610 9.50 sc;;n .obr.e-- · 

ros, 10 que da idea de 1a a1ta composici6n orgAnica d~ c~ 
pitai,. que ±mp1ica un a1to grado de.productiv:l.dad por tr~ 
bajador y de tecnificaci6n. Las caracter.1.st:l.cas de1 t:i.p.o 
de productos que se fabr:l.can, hacen necesar:l.a 1a ex:l.ste~. 
c:l.a, cada vez mayor, de una tecno1og.1.a sumamente sofi.st.:!o 
cada. 

La d:l.nAm:l.ca de 1a integrac:l.6n tanto vertica1 como hor:l.zo~ 
ta1 de 1a producc:l.6n industr:l.a1 de e~ta empresa quizA no
sei encuentre en n:l.nguna otra de su t:l.po, a excepción de -
1as grandes corporac:l.ones como son: Ce1anesse Mex:l.cana y
Du Pont, que son empresas dedicadas pr:l.ncipa1mente a 1a -
e1aborac:l.ón de f:l.bras sintéticas, para 1a industria tex-
tii-. En cambio, J:ndustr:l.as Resisto1, produce pr:l.mordia.!_ 
mente, materias primas de uso industr:l.a1 que abarcan m1l1-
tip1es rama·s de 1a producción. 

La producc:l.ón se encuentra div:l.dida en nueve d:l.v:l.siones -
que agrupan diversas uni.dades de productos, que. seg1ln Íos 

dirigentes de 1a empresa, podr.1.an ser e1aborados , cada -
una, por una "empresa parc1.al.". Esto e_s, q\ie l.a capaci,

dad de cada un:l.dad,. equivaie a l.o que una mediana empresa 

podr.1.a producir individua1mente. 

División Po11.meros de Estireno.- En este agrupamiento se
reune 1a producción de resinas si.ntéticas, que consti_tuye 
1a mater:l.a prima para 1a e1aboración de prod,_;_ctos p1Ast:I.-

. . . .' " - • 1 
cos, ta1es como pane1es para refrigerador, gabinetes de -
radio;. te1ev:l.sores, mAquinas de escribir, etc~tera. Este 
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pré:>'ceso· de:integraci6n se'J.ieva a·cabo:en una so].a:pl.ari-
tam"·.que,está'u.bicada ·en Lecher1.a, Estado de.México• :rn-

dustrias Resistol. junto con BASF Mexicana, S. A., y·· Naci~ · 
na1 de Resinas, s. A.• control.a el. mercado de pol.iestire-
rio y de cl.oruro de pol.ivinil.o (PVC). 

Divisi6n Derivados de F6sforo.- Aqu1. s6l.o se produce una.
materia prima básica: el. tripol.ifosfato de sodio, esen--
cial. en l.a e1aboraci6n de detergentes. Esta se produce ~ 
también en 1a pl.anta de Lecher1.a, Estado de México. Aqu1. 
1os Onicos competidores de IRSA son Qu1.mica Hooker Mexic~ 
na, s. A. e Industrias Qu1.micas de México, s. A. 

Divisi6n Pl.ásticos de Vinil.o.- Produce resinas sintéticas 
y compuestos de policl.oruro de vinil.o, que es indispensa
bl.e para l.a manufactura de tubos pl.ásticos, cabl.es el.éc-
tricos, pel.~cul.as pl.ásticas, envases de aceite vegetal., .;.. 
discos, pisos, zapatos, juguetes, etcétera. 

Los principal.es competidores son Promociones Indus--
trial.es Mexicana, s. A. y Pol.~meros de México, s. A. 

Diyisi6n Adhesivos y Recubrimientos.- Esta es 1a rama de
productos más tradicional. y que fue con 1a se di6 inicio-

a este gran emporio qu1.mico. En este agrupamiento s61o -
se incl.uyen productos el.aborados como adhesivos, produc-
tos aúxil.iares para 1a industria de l.a construcci6n y pi~ 
turas. La pl.anta en donde se fabrican estos productos e~ 

_tá ubicada en 1a zona Industrial. Val.l.ejo, Distrito Fede-

ra1. 

Los principal.es competidores de IRSA en esta divisi6n son 
PROTEXA y'· FESTER PEMEX, S. A. 
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División Laminados. y .Resinas.-. Aqu1. se producen .. :tanto, .ma:- ·· 
terias primas como productos el.aborados que sirven d~.· com
ponentes a manufacturas de mayor grado de el.aboración. En 
primer l.ugar, estlin l.os l.aminados pl.ásticos que se. util.i--·· 
zan para 1a manufactura de antecomedores, rec&inaras, coc~
nas integral.es, escritorios, etcétera. En segundo l.ugar,
est.:in l.os l.aminados industrial.es que se util.izan·principa~ 
mente en l.a fabricaci6n de circuitos impresos.que se usan

en l.a industria el.éctri.ca. Por Gl.timo, se encuentran mat~ 
rias primas como l.as resinas base formol. y formol., que son 
util.izadas en. l.a el.aboraci6n de tabl.eros agl.omerados, tri--· 
pl.ay. fundici6n, pastas para frenos y embragues, y abrasi-

vos. Los principal.es competidores de IRSA en el. reng16n -
de .!.:aminados, son CYANAMID de México, s. A. y Briones, 
s. A.¡ en l.a producci6n de resinas base formol. y formol., 
los principal.es competidores son Industrias Qu1.micas FOR-
MEX, S·. A. y Qu1.micas Hooker, S·. A. 

División Pl.astigl.as.- En esta divisi6n se produce una --

gran variedad de materias primas para múl.tipl.es usos indu~ 
trial.es. Estas sustancias son l.os derivados del. metacril.~ 
to de metil.o, que se util.izan en l.a fabricación de anun--
cios l.uminosos, muebl.es, domos, tragal.uces, etcétera¡ pol.!_ 

meros acr1.1icos y nyl.ons especial.es, que se util.izan en el.
maquinado industrial.. El Gnico competidor de IRSA en este 

reng16n es una empresa extranjera: 
co, S. A. 

Divisi6n Sistemas Industrial.es.-

Rohm and Hass de Méxi-

Esta división tiene una-

singular importancia entre todas l.as 11.neas de productos -
de IRSA, por reunir aqu1. l.a producci6n de materias primas
auxil.iares que, como l.os mismos dirigentes l.o aseguran, 
"son materiales dirigidos a mejorar 1a productiv::i.dad o 1a-
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cal.idad de l.os productos de industrias tradié::ional.esótal.es 
como l.a textil., ia· fabricaci6n y transfórmaci6n 'de pape:L,
l.a del. ca:Lzado y l.a hul.era, jugando un importante papel.'en 
e.l. proceso de modernizaci6n de 'ias industrias''· 36/ 

Entre l.as principal.es sustancias auxil.iares estan l.as emu~ 
sienes, l.átices sintt;ticos y productos de .. origen natural. 
(al.midones de tapioca). El. principal. competidor es Rohm 
and Hass de M6xico, s. A. que junto con Resistol. son l.as 
dos empresas dom.i.nantes en esta rama. 

Divisi6n Materias Primas para l.a Producci6n de Gomas de --
Mascar ... - Este agrupamiento muestra el. il.imitado campo de-
acci6n que presenta l.a expl.otaci6n industrial. de l.a petro
quj'.mica secundaria, que es un sector que proviene directa
mente de l.a actividad del. Estado en l.a petroqu:l:mica bási-
ca. 

Por ül.timo, cabe mencionar que IRSA es el. principal. preve~ 
dar de ácido sul.farico en el. Val.l.e de M6xico. Esta es l.a
divisi6n más recientemente incorporada al. aparato product~ 
vo de l.a empresa. 

La base de l.a sorprendente expansi6n que IRSA ha al.canzado 
en un l.apso de seis afios, ha sido l.a pol.:l:tica de diversif~ 
caci6n de productos qu:l:micos y pl.ásticos, aprovechando l.as 
concesiones especial.es concedidas por el. Estado para l.a e~ 

pl.otaci6n de l.os derivados del. petr6l.eo. Las numerosas -
pl.antas de procesamiento están ubicadas, todas el.l.as, en -
zonas conectadas con los centros de ref inaci6n y tratamie~ 

36/ Expediente de l.a Empresa, Anexo B p. 5. 
na de Val.ores, 1977. 

Bol.sa--Mexic.!!_ 
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t:o de .. petr6l.eo cru.do, in.stal.ados por PEMEX. Si el. conjunto 
de l.as 16 pl.antas de :IRSA están l.ocal.izadas ._;,~ l.as sei.s. ~n
tid.ades ·federati.vas antes mencionada;;., el.l.o se debe a nece
sidades estratágicas, para abastecerse di.:..-ectamente de l..os

sistemas de el.aboraci6n primaria del. petr6l.eo crudo, que -
PEMEX ha establ.ecido en esas regi.ones, y no por una preten
dida "descentral.izaci6n industrial.", que escasos. resul.tados 
real.es ha rendi.do. 

Esa pol.~tica de diversifaci6n que l.os funcionarios de -
:IRSA l.l.aman "pl.aneaci6n estrat6gi.ca", es una consecuenci.a -
directa de_¿.a asesor~a que proporciona DESC a l.a di.recci.6n
general. de l.a empresa. Lo que demuestra l.a eficiencia de -
l.a descentral.i.zaci.6n del. capital. y l.as decisiones l.l.evadas 
a cabo por l.a "hol.ding". 

En 1971, IRSA contaba con un capital. social. de 153 mi-
11ones de pesos y activos por más de 470 mi11one.~ de pesos. En 
el. ejerci.cio de ese año, l.as ventas netas al.canzaron l.os --
355 mi11ones de pesos. En cuanto a 1as gananci.as, l.a cifra 
fue de más de 4 mil.l.ones de pesos. Para 1976 el. capital. de 
l.a empresa ascendi.6 a 385 mi.l.l.ones de pesos, l.o.que repre-
senta un aumento de 250 %. Las ventas netas se rnul.ti.pl.ica
~on seis veces al.canzando l.a cifra .de más de 2 000 mi.l.1ones 

de pesos. Las ganancias netas en l.os sei.s años de creci--
miento aumentaron en 2 000 % al. l.1egar a 1a cifra de más de 

l.,000 mil.l.ones de pesos. 

Los efectos de l.a deval.uaci.6n de l.a moneda en 1976 .no se h.!, 
cieron esperar. Esta empresa en ese año ten~a concertados-
numerosos créditos en bancos extranjeros, l.o que.vino a .au

mentar l.os pasivos en 24 mi.l.l.ones· de pesos. 
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·La.producci6n total.. de l.a·empresa estaba orientada, .básic~ 
mente, a satisfacer l.a demanda del. mercado iriter~o, desti
nando a l.a exportaci6n una reducid:tsima par.te de ese. total.·. 
Es hasta l.97S, cuando .se export6 ei 50 % del.aprodúcci6n
de fosfatos 'industrial.es·, el.aborados en l.a piant·a de· coait-
Zacoa1cos, Veracruz. 

_n_adas prin6ipal.mente 
y Cuba. 

Estas exportaciones estuvieron·.des.t.!_ 
hacia l.os· mercados de Estados u.nidos-

La compañ:ta transnac.ional. norteamericana Monsanto. Corpora
t.ión, además de ser el. poseedor del. 40 %-de .l.as acciones
que constituyen el. capital. social. de l.a empresa, obtiene -
regal.:tas por concepto de tecnol.og:ta, que anual.mente ascie~ 
den a un promedio de 6 mil.l.ones de pesos. 37/ 

La empresa "hol.ding" DESC posee el. 35 % del. capital. soc.ial., 
l.o que hace insignif.icante l.a participaci6n del. Banco.Na-

cional. de México (3 %), pero su presenc.ia como el. tercer -
accionista, a "cuenta de terceros", es defin1.tiva para el..
af.ianzam.iento de l.:tneas de crédito y financiamientos cons
tantes y con tratamiento especial.. Los principal.es diri-

gentes de l.a empresa son: Adol.fo Patrón Luján, presidente
del. consejo de Administración y Director General.; Atitonio
Ruiz Gal..indo y Sal.vador P. L:to~ Vicepres.identes; Eneko Be
l.austeguigoitia; Heunan H. Fl.e:ishman; V.i·r.giiio M·. Gal.indo;.,;- .... 
Juan Orozco Gómez Portugal.; Roger Patrón Lujlin; José Pint~ 
'do Rivera; Luis Prado V.ieyra y Manuel. Senderos Iri.goyen", 

Petrocel., s. A.- A dos ·años· de haber iniciado sus opera--
6iones (agosto de l.973), Petrocel., segGn l.a cl.asificación-

37/ Industrias Resistol.; :rntros~ecci6n Empresarial.·. Revi!!_ 
ta ExpansiOn No. 173 Sept. de 1975. p.- 34. . . 
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de· ·ias 500. empresas más ·importantes¡ 38/ ocupa ·e·l. ntlmero -

58 • 

. En 1970, l.a Secretar~a de Patrimonio Nacional. otorg6 una -
concesi6n petroqu~mica a l.a .reci6n constitu~da empresa Pe

.trocel., para l.a producci6n de dimetil.teral.ato. (D~M.T•). y -

licido terftlil.ico grado fibra (T.P.A.), sustancias que. son
materias primas blisicas para l.a fabricaci6n de fibras pol.~ 
6ster, util.izadas fundamental.mente en l.a industria textil.. 
Por hab6rsel.e concebido como una empresa que "propicia l.a
descentral.izaci6n industrial. y el. desarrol.l.o regional.", l.a 
Secretar~a de Hacienda l.a eximi6 de l.os siguientes impues
tos: 100% del. impuesto general. de importaci6n; l.00% del. Í-!!l 
puesto del. timbre; l.00% de l.a percepci6n n'eta ~ederal. del.
impuesto sobre ingresos mercantil.es; 100% de reducción en
el. impuesto sobre l.a renta, sobre ganancias en l.·a enajena
ción de bienes inmuebl.es; 40% de reducción en el. impuesto
sobre l.a renta al. ingreso gl.obal. de l.as empresas y, final.
mente, una depreciaci6n acel.erada sobre l.as inversiones en 

maquinaria y equipo. 39/ Esta especie de subsidio indirec
to que el. Estado ofrece a l.a empresa Petrocel., con una in
versi6n de más de 2 000 mil.l.ones de pesos, ha dado l.ugar a 
que en pocos años, 1ogre una expansi6n desmesurada, hasta

convertirse en l.a pl.anta petroqu~mica mlis grande de Latino 

Am6rica, segan afirma l.a conocida revista de negocios Ex-
pansi6n, que contrasta marcadamente con l.a situación de m~ 
l.es de pequeñas y medianas empresas que, con tan s61o aig~ 

nos cientos de mil.l.ones de pesos, sobreviven, si es que l.~ 

gran hacerl.o, en l.as ramas de l.a producción más t~adicion~ 

38/ Las 500 empresas mlis importantes de M6xico. Revista Ex
-- pansión No. 223, agosto de 1977. 
39/ Informe del. Presidente del. Consejo de Administraci6n. 
-- 1976. Expediente de l.a empresa, Bol.sa Mexicana de Va--

l.ores. 
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1es y tota1mente saturadas por 1a competencia. 

Es c1aro que s61o 1os capita1istas nacioná.1es .. que .contro--
1an grandes empresas monop61icas, asociándose con e1.capi
tal..· ~xtranjero, son 1os Gnicos cap~ces ,de crear nuevas em

presas en ramas de 1a producci6n poco exp1oradas como.es -
e1 sector de 1a industria qu~ica, que est:·á viricu1ada con 

1a petroqu:tmica básica. Además su poder econ6mico 1es·--
brinda 1a posibi1idad de negociar con e1 Estado un sinnd~
mero de concesiones y est:tmu1os f isca1es de verdadera ex-

cepci6n. 

En base a 1a exención de impuestos que 1e conced.i6 e1 Es

tado, Petroce1 se ahorró por este concepto en 1os d1timos
cuatro meses de 1975, que es cuando .íD.~ci6 sus operac.1.ones, 
más de 6 mi11ones de pesos. En e1 año de 1976, 1a suma a~ 
cendi6 a 27,mi11ones de pesos, 

Estas faci1idades se ref1ejaron en e1 crecimiento despro-
porcionado que en un año (1976) experimentó Petroce1. Por 
un 1ado, 1a producció.n autorizada de D.M.T. y T.P.A •. fue -· 

de 172,000 tone1adas métricas anua1es. En 1a práctica 1a-

empresa·aicanz6 en ese año de 1976, una producción tota1 -
de·J.30 mi1 tone1adas ml!itricas de O.M.T. y T.P.A., 1o que -
equiva1e a1 80% de 1a capacidad insta1ada. Por otro 1ado, 
e1 vo1umen de ventas netas que en 1975 fueron de 286 mi11~ 
nea de pesos, para fina1es de 1976, a1canzaro~ 1a s~a de
l.,254 mi11ones de pesos, incrementándose en 338%. 

Asimismo, en 1975, 1as uti1idades ascendieron a 11.5 mi11~ 
nes de pesos, y en 1976 a 29 mi11ones de pesos que, sin e!!!_ 
bargo, fue considerada por 1a empresa como pl!irdida, a cau
.sa de 1a deva1uaci6n de1 peso y por e1 hecho de q~e ten:ta

pasivo en dó1ares. 
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Al. igual. que IRSA, esta empresa tiene ubicad~ 1Ú.i pl.anta ·en 
Al.tamira, cerca de Ciudad Madero, Tamaul.ipas., una de. ,.1as ....; 
zonas de mayor actividad petrel.era en el. P.a~s-

La tecnol.og~a que util.iza Petrocel., es proporcionada por -
l.a empresa norteamericana Hércul.es :i:nc., que posee el. .40%
del. capital. social.. DESC, es el.·otro acci<;>nista mayorita
rio con el. 32%. 

El. consejo de administraci6n de Petrocel. está integrado,-
principal.mente, por: Antonio Ruiz Gal.indo,Jr. (Presidente), 

Manuel. Senderos Irigoyen, Juan Orozco G6mez Portugal.: Mi-
guel. G. Arce Santamarina y José A~ Pimel.l.es. Todos el.l.os, 
además de ser miembros del. consejo, son l.os que conforman

el. comité ejecutiv~. 

La tercera gran empresa que control.a DESC, en l.a rama qu~
mica, es otro monopol.io: NEGROMEX, s. A. 

La particul.aridad esencial. de esta empresa es que detenta
el. monopol.io nacional. de l.a producciOn de negro de humo,-
que es una mate.ria prima fundamental. en l.a industria hul.e
ra. Además, también produce hul.e· sintético·¡ l.o que equiv!!_ 
l.e aqu~, otra vez, a l.a tOnica general. de l.as tres emp_re-
sas que·· hemos anal.izado, que consiste en l.a integraci6n de 
su proceso p.roductivo. Esto es, que en una sol.a empresa o 
conjunto de empresas bajo una misma direcci6n l.os procesos 
de integraci6n van desde l.a producci6n de materias primas
hasta l.a manufactura de productos el.aborados. 

En- esta empresa está presente, nuevamente, 1a mano benefa~ 
tora del. Estado. "A partir de 1976 l.as util.idades de hul.e 
sintético gozan de una ·exenci6n del.· 30% del. --impuesto sobre 

l.a renta y otros beneficios fiscal.es, al. amparo de l.a'Ley-
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de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, con vigencia 
has.ta abril. 'de· 19781 l.o antérior tuvo· un efecto' de reduc-
ci6n de$ 8'735,000.00, en· e].· impuesto sobre l.a renta". 
40/ 

Negromex posee dos empresas subsidiarias, Esquiro, s. A. 
(100%) y TORROX (100%). La primera también "goza de exen
ciones y reducciones de impuestos federal.es rel.ativos ·a 'l.a· 
producci6n y venta de furazol.idona y bisferol.; l.as exenci2 
nes vencen en 1978 y 1979; respectivamente, ·también goza -
de exenci6n de· impuestos y derechos estatal.es y municipa-
l.es, hasta 1991". 41/ 

Esta empresa con ser l.a ~nica productora de negro de humo

del. pa~s, es l.a menos importante de l.as tres que control.a
DESC en l.a rama qu~mica. 

En 1971, con una inversi6n de capital. de $203'460,000, ob-

tuvo un vol.umen de ventas con val.or de $176'118,000. Para 
1976 estas mismas cifras, presentaron un aumento poco con
siderabl.e. La inversi6n total. ascendi6 a $456'199,000. En 
1o que se refiere a1-vo1umen de ventas, estas a1canzaron -

$545'617,000.00 

La tecnol.og~a util.izada pertenece a l.a empresa norteameri
cana Phil.l.ips Petrel.euro Investment Co., que a su vez es l.a 
poseedora del. 39% de l.as acciones del. capital. social. de· l.a 
empresa. 

Los principal.es miembros del. consejo de administraci6n son: 
Antonio Ruiz Gal.indo Jr.'., (presidente) , Juan orozco G6mez-

Informe Anual. 1976. Seccil!>n Financiera. Expediente·de
ia empresa. Bol.sa Mexicana de Val.ores. 
Ibid. 
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Portugal. (vice-presidente)., Manuel. Senderos :Irigoyen:. Vic
tor de.l.a Lama C.: Crescencio Bal.l.esteros: .Gast6n Azcárra
ga Tamayo: Victoriano Ol.azabal.; :Iker Bel.ansteguigoitia7 
Prudencia L6pez y el. director general., Al.berta Sánchez Pa~ 
l.azuel.ós. 

DESC, control.a as:f.mismo otra gran empresa monop6l.ica, .. s.~:r
CER, s. A., cuya principal. actividad consiste en l.a fabri
caci6n de partes automotrices (f.l.echas, cardanes, ejes --
tractivos, etcétera). Esta empresa es l.a principal. abast~ 
cedora de partes de l.as más grandes empresas fabricantes -
de automóvil.es del. pa:f.s. La actividad productiva se hal.l.a 
distribuida en seis empresas subsidiarias, todas el.l.as b~ 

jo el. control. (l.00%) de SPICER, estas subsidiarias son: 

Ejes Tractivos, S. A., Autometal.es, s. A.: Troquel.ados y -
Carrocer:f.as, s. A.: Cardanes. s. A.: Autoforjas, s. A. y -
Transejes, S. A. Además, SPICER cuenta con dos organismos 

de servicios administrativos y capacitaci6n técnica, Oirec 
Spicer, S. c. (81% y Centro de Oesarrol.l.o Industrial., s.c. 
(25%) y, final.mente, cuenta también con dos inmobil.iarias, 

Corporaci6n Inmobil.iaria de México, s. A. (99.9%) y Vil.l.a
Industrial., s.c. (99.9%). 

El.. ·crecimiento de l.a empresa ha mantenido un ritmo consta!!. 
te, pese a l.as bruscas variaciones de l.a producción de au
tomóvil.es en México, de l.as que depende a su vez. l.a produs 
ción de SP:ICER. Sin embargo, l.a f6rmul.a que permite coro-
pensar esa irregul.aridad interna de l.a industria .automo--

tr:f.z, radica en l.a intensificación de l.as exportaciones h~ 
cía l.os 'Estados Unidos., Centroamérica y al.gunos pa:f.ses de

Sudamérica, como Col.ombia, Venezuel.a, etcétera. 

En 1971, l.a inversi6n total. al.canz6 l.a cifra de $369'603,000, 
y obtuvo, por concepto de ventas, l.a cantidad de $373'196,000. 
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En cuanto a J.as utiJ.idades de ese afio, fueron del. orden. d.e 
$29'154,000. AJ. afio siguiente, J.a producci6n automotr~z 
interna disminuy6 notabJ.emente por ei aumento de precios -
de J.as materias primas a ·nivel. mundial.; esto repercutil5 en 
el. ritmo de crecimiento de J.a empresa, disminuyendo J.a in

versil5n total. en 15% y J.as ventas en. 12%. En cambio, l..as-.. 
ganancias se mantuvieron constantes: $30'897,000. 

Sin embargo, para 1976 J.a empresa J.ogr6 rebasar por prime
ra vez, J.os 1,000 miJ.J.ones de pesos de ventas, J.o que sig
nificil5 un aumento del. 32% .con respecto al. año anterior.
Igua1mente, 1as ganancias registraron un aun\ento de m4s -
del. 20% con respecto a 1975. 

SPICER, igual. que J.as otras grandes empresas de DESC, 
goza de una serie de "estimuJ.os fiscal.es" que J.e han per
mitido incrementar sus ganancias y su capacidad de inver
sión, que J.e otorga J.a capacidad de absorber empresas ya
const1.tu1das que tengan que ver el. tipo de manufacturas -

que produc.e. 

En el. caso .de Ejes Tractivos, S.A. empresa adquirida en -
1975, que junto con Cardanes, s. A., obtuvieron excencio
nes federal.es en vigor hasta el. año de 1980, consistentes 
en 100% en impuestos sobre ingresos mercantil.es y del. 40% 
en impuesto sobre J.a renta, adem~s de.J.as exenciones que

eJ. Estado de M6xico J.e ha otorgado durante diversos peri~ 
dos de "gracia". g/ 

Una vez m~s, el. consejo de. administración est~ integrado
por: Antonio Ruiz Gal.indo Jr. (presidente), Juan Crezco.-

42/ Informe Anual. 1976. Expediente de J.a Empresa. Bol.sa 
Mexicana de Val.ores. 
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G6mez Portuga1 (vicepresidente), Manue1. Sender~s Irigoyen, 
Manue1 Mestre Mart:f.nez, Ado1fo Patrón Lu:i4n, Francisco.--
'rrouyet Hans, Á1berto Bai11eres y Fernando senderos Mes--,-. 
tre, hijo de1 fundador de DESC. 

Entre. 1os consejeros sup1entes est:!l.n: En.eko Be1austeguigo.;_ 
tia, José Pintado Rivero, Luis Prado Vieyra y Car1.os Gi5mez 
y G6mez. 

DESC contro1a otras seis empresas m:!l.s de .importancia re1a
tiva, ya que si bien están en proceso de expansi6n, por -
otra parte sus vp11lmenes de ventas no sobrepasan 1os 200 6 
300 mi11ones de pesos. Describiremos brevemente 1a que -

producen estas empresas: D. M. Naciona1 es una empresa f~ 
bricante de mueb1es met41icos para oficina, que también -

dedica parte de sus recursos a la rnanuf actura de carroce--
r:f.as para camiones. De manera que ésta es la anica empr~ 
sa que mantiene su posición en ramas más tradicionales y -

de baja rentabilidad, comparada con 1as empresas que ante
riormente reseñamos con mayor deta11e. La familia Ruiz G~ 
lindo, (presidente) Armando ~uiz Ga1indo Jr. (vicepreside~ 

te), Armando Ruiz Ga1indo, Mauricio Ruiz Galindo, Manuel -
·Senderos Irigoyen, Iker Be1austeguigoitia, Luis Prado Viey-4'.--
ra y Juan Orozco G6mez Portuga1. La empresa controla dos-

subsidiarias: Industrias Ruiz Ga1indo, s. A. y una sucur-
sa1 de D. M. Naciona1 en Guatema1a. J'_demás posee una inm~ 
bi1iaria propia: Inmobiliaria Industria1 Aragón, s. A. 

Las cinco empresas restantes, fueron adquiridas por DESC 
recientemente, por medio de paquetes de· acciones. Estas 
empresas son: Industrias de Ba1eros Intercontinenta1, que
antes era una sucursa1 de la SKF de Suecia, que .fabrica b~ 
1eros y rodamientos para 1a industr1.a mecánica y automo---



274 

tria. DESC contro1a ei 25% de1 capita1 socia1, e1 resto -
(40%), 1o posee 1a empresa sueca a1 igua1 que 1a tecno1o-'- .. 
g~a. Automagneto, s. A., que produc~ partes automotrices
como generadores, sistemas e1éctricos, etcétera. Uti1iza-
1a tecno1og~a de Robert,Bosch de Á1emania, que a su vez -
contro1a e1 40% de1 capita1 sociab1e. DESC contro1a e1 34%. 
Industria E16ctrica Automotriz, tambi6n produce circuitos
e1éctricos para autos. R.C.A. de c.v. en esta empresa~ 
(antes R.C.A.Victor), DESC contro1a e1 25% de 1as acciones. 
Fabrica discos fonográficos, cassettes, cinescopios y pro-
porciona servicios de grabaci6n. 

Por 111timo est.!i 1o que estos capita1istas 11aman "e1 pri-
mer paso hacia 1a diversificaci6n" de 1as actividades pro
ductivas, que consiste en 1a reciente adquisici6n de 1a -
C~a. Cupr~fera La Verde, S. A., en Michoacán que se dedic~. 
rá a 1a exp1otaci6n y procesamiento de minera1es de cobre. 
Esta empresa inició sus operaciones a principios de 1978 -

con una inversión tota1 de 1 225.mi11ones de pesos. 
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GRUPO XCA-At1Antico 

Durante 1os á1timos 30 años, 1a infraestructura de1 aparato 
productivo naciona1 ha sufrido transformaciones radica1es,
a medida que el Estado fué asumiendo .1a responsabi1idad de
la p1aneaci6n y rea1izaci6n ae obras_ de el.ectr;i.cidad,-" 1as "

obras de riego, comunicaciones y 1as de urbanizaciCSn- Precisarnen 
te, una de las condiciones sine gua non para e1 desarro11o -
capi~, n M6xico, ha sido el cumplimiento de una tarea 
burguesa esencia1: 1a unificaci6n del pa~s, tarea que desde 
1uego, requiere de una gigantesca, comp1eja y moderna red
de obras de infraestructura. 

En México 1a persistencia de las contradicciones inherentes 

a la especificidad que adquiere e1 desarro11o capita1ista, 
han impedido que esa tarea progresista se haya cumplido co~ 
p1etamente. Junto a zonas de gran desarrollo, con un e1ev~ 

do grado de urbanización e industrialización, existen otras 
en donde 1a miseria, la insa1ubridad y la ignorancia son 

e1ementos inmutab1es de la realidad cotidiana de amp1ias -
capas de la pob1ación. 

En este sentido, 1a unificación de1 pa~s y 1a modernizaci6n 
de1 aparato productivo han mostrado sus propios 1~mites, 
sus propias contradicciones, 1o que no ha sido obstAculo p~ 
ra lograr el principal objetivo del Estado burgués, e1 ~ 
miento general de 1a producción capita1ista. Ah~ donde 1a
circu1aci6n de mercanc~as se dificu1ta, donde hace fa1ta -

abrir nuevos mercados o donde se requiere la urbanización -
industrial, ah~ actüa e1 Estado para cumplir con su respon
sabilidad de ser pieza fundamental e imprescindible en 1a ~ 
cumu1ación de1 capital. 

Dentro de la dinAmica de la realización del papel del Esta
do en 1a organizaci6n de 1a producción capita1ista, se gen!!_ 
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ran un conjunto de condiciones espec~ficas, que al. interre
l.ac:Í.onarse, dan origen a: nuevos momentos de acumul.aci6n de
cap;ttal.; l.a mi.ama actividad genera1 de.l. Estado engendra y -

reproduce capital.. ES esta situaci6n l.o que expJ.i.ca el.· SU.!:_ 

g~miento de un gigantesco monopol.io ·de l.a industria de l.a -
construcción~ Ingenieros Civil.es Asociados. ICA. 

Detrás de l.as grandes obras de infraestructura financiada 
por el. Estado, invariabl.emente se encuentra l.a presencia de 
ICA, el. impresionante emporio dirigido por el. magnate Ber-
nardo Quintana Arrioja. 

"Hemos construido -señal.a el. propio Quintana- hidroel.~ctri

cas, termoe1~ctr~cas, carreteras, puentes, cana1es y s1ste
mas de riego; puertos y aeropuertos, pl.antas industrial.es,
conjuntos de viviendas, hotel.es, edificios de oficina y de.
todo tipo, hospital.es, escuel.as, ciudades universitarias, -
estadios y campos deportivos, el. metro, sistemas de drenaje, 
obras de suministro de agua potabl.e, desmonte y preparaci6n 
de tierras, desarro11o agropecuarios, pa·rques y ciudades -
industrial.es, obras de urbanización y, en fin, toda l.a gama 

de real.izaciones que caracterizan nuestra infraestructura" .43/ 

.Al.o 1argo de un poco más de 30 años, esta empresa, se ha -
encargado de ejecutar y real.izar gran parte de 1os proyec-
tos de infraestructura del. Estado. Las grandes y costos~s~ 

mas obras pdbl.icas, son l.1evadas a cabo.mediante un acuerdo 
entre al.gunas secretar~as de Estado, como 1as de Comunica-
cienes, Obras P6b1icas, Recursos Hidrául.icos, Agricul.tura,

La Comisi6n Federal. de El.ectricidad, etc~tera, y l.a empresa 
ICA. Los mecanismos que expresan cata re1aci6n son varia--

Entrevista a ... Bernardo Quintana real.izada por James R.
Fortson. Parte I. Excel.sior 29 de Septiembre de 1977.~ 
P. 10. 
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dos y muy dif~ci1es de detectar. Sin embargo, es co.n.o'cido, 
"que e1 ~mf!todo" m4s comdn, es el. "contrat.i.~mo"_~ p:l:odu.~to 'de. 

re1aciones po1~ticas con miembros de 1a burocracia es.tata1._ 
En éste "m~todo" 1a empre.sa l:CA, 11eva ya cinco .se::iceni~s de 

"sana y desinteresada experiencia", que por 1o que se puede 
ver, ha dado magn~ficos resu1tados. 

La empresa fue fundada en 1947 por 17 ingenieros civi1es, -
encabezados por Bernardo Quintana. Entre 1os fundadores se 
encuentran varios funcionarios o ex-funcionarios pdb1icos -
que ocuparan puestos en 1as secretar~as más estrechamente' -
1igadas a 1a actividad productiva de l:CA. De entre 1os que 

se conocen, están 1os nombres de Javier Barrios Sierra, -
que fue Secretario de Obras Püb1icas durante e1 régimen de
Ad01fo L6pez Mateas y más tarde rector de 1a Universidad N~ 

ciona1 de 1966 a 1970¡ Raü1 Sandova1, funcionario de 1a Se
cretar~a de Recursos Hidráu1icos, que pereci6 más tarde en
un accidente áereo¡ Fernando Espinoza, sub-secretario de -
Obras Püb1icas que también pereci6 en un accidente¡ "y tan
tos otros que han sa1ido a puestos menos distinguidos pero-

l.:.;¡ de mucha uti1idad", 1...41' segdn pa1abras de Bernardo Quintana
en una entrevista concedida a1 diario Excé1sior, en 1a que
hábi1mente s61o mencion6 a 1os muertos pero :n.o a 1os actua-
1es dueños de 1a empresa. 

Con e1 actua1 régimen ascendieron a 1a burocracia dos prom.!_ 
nantes miembros de1 grupo ICA: Pedro Ram~rez Vázquez, se-
cretario de Asentamientos Humanos y Obras Prtb1icas (antes -
SOP) y Gui11ermo Rosse11 de 1a Lama, secretario de Turismo
Sin o1vidar toda una comp1icada red.de funcionarios menore~ 

Entrevista a Bernardo Quintana. Excé1sior II:I: Parte, --
1 de Oct. de 1977. 
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que incrustadas en puestos clave negocian, como funciona--
~, 1a·aprobaci6n de proyectos de obras de in:fraestructu
ra que mediante el escaparate del. "concursoº, normal.inente .

son c 0 ncedidos a la empresa constructora ICA o a alguna de-
sus filiales-~/ · . 

La eficacia de este grupo está dada por la penetración e i!!_ 
fluencia que logra acumular en la esfera gubernamental. El 
cliente mayor de las obras de ICA, ·es sin duda, el .Estado, 
quien otorga también otras facilidades a este monopolio. 

El .. tipo de obras que realiza, son todas ellas de un elevado 

costo y requieren básicamente de grandes contingentes de 
obreros. Precisamente, la base de las grandes ganancias o!:!_ 

tenidas por este consorcio, obedece a que sus costos de op~ 
raci6n, pese a la magnitud de las obras, se ven reducidas
notablemente por el ·uso de fuerza de trabajo "f.lotante" y 

Entre las obras pt:lblicas más importantes, tanto desde -
el punto de vista funcional como técnico, realizadas -
po:r ICA están las siquientes: El sistema de Drenaje Pro 
.fundo de la ciudÍid dé Méx:!:co' (el ttíriei''.más largo del -= 
mundo); el sistema de Transporte Colectivo (obras) ; 1.as 
hidroeléctricas: La Vil lita, Santa Rosa, El Inf:l.ernillo, 
Mal Paso, La Angostura y Chicoasén (en construcci6n); 
la refiner~a de Tula; algunas instalaciones de la Side
rúrgica Lazara cárdenas -Las Truchas-; el ferrocarril -
Chihuahua-Pac~fico; la carretera Transpeninsular de Ba
ja California; la Carretera México-erizaba; la autopis
ta México-Querétaro; un sector de la Ciudad Universita
ria; un sector del Estadio Azteca; las instalaciones de 
portivas usadas en la Olimpiada de 1968 (Palacio de los 
Deportes, al.barca ol.rmpica, canai Cuemánco, etcétera; 
la Tesorer~a del Distrito Federal; 1os multifami1iares
Benito Juárez y Miguel Aleman; los hoteles Chapu1tepec, 
Maria Isabel y Camino Real; el Museo de Antropo1og~a; 
·eil. Museo .. de Arte Moderno; el aeropuerto internacional -
de Panamá; p1antas hidroeléctricas y acueductos en Co-
lombia y Guatemala; sistemas de riego en la República -
Dominicana; otras obras en Honduras y Nicaragua, etcét!:_ 

·ra; 
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su origen es esencial.mente cam~e-

Po·r· e1.io, independientemente del. al.to grado de desarrol.1o 

al.canzado por ICA en cuanto a 1a eficiencia técnica y l.a e~ 
pecia1izaci6n de sistemas de ingenier~a avanzada, l.a fuente 
inagotable de sus ganancias proviene básicamente de .1a ex-:
pl.otaci6n de fuerza de trabajo de origen campesino, ·que .da
da l.a temporalidad de 1as obras en 1as que se 1es ocupa, j~ 
más logran percibir un sal.ario fijo ni condiciones adecua-
das de trabajo. 

As~, 1a empresa ha encontrado una f6rmu.l.a ideal. para eximir 
se de 1as menos obl.igaciones laboral.es posibl.es, mediante -

l.a combinación de una pl.anta fija de aproximadamente 30,000 
trabajadores entre técnicos, empleados y obreros, con 1a -
contratación eventual. de mil.es y mil.es de campesinos en pr2 
ceso de prol.etarizaci6n, que son sometidos a real.izar 1as -

l.abores más arduas y de mayor peligro. Esta f6rmu.1a se a~

pl.:ica tanto en regiones rural.es como urbanas. 

"Estamos más hechos a actuar -señal.a Bernardo.Quintana- en

zonas tropical.es o montañosas poco comunicadas y aprovecha~ 

do. ia. mano de obra de ·or;tgen campesino. • • Aplicamos proced.!_ 
mientos de construcci6n con mayor uso de mano .. de obra que
de maquinaria, util.±zando métodos semi-artesanal.es y apl.i-
cando :ingenio a l.a so1uci6n de problemas, concientes de 1a-

t¡·._, s:ituaci6n social. de desempl.eo" -~/ 

lJ 

Durante al.gunos años, 1a tlnica empresa ·del. grupo, fu.e ICA,
pero a partir de e11a se fueron creando o adquiriendo ótras 
empresas, .re~acionadas todas el.l.as con 1a industria de 1a -
construc.ci6n. 

Cfr. Excél.sior, 29 de s.epti·embre de l.977. Parte :t. P.io. 
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En una primera fase se crearon empresas especia1izadas en -

construcci6n urbana, construcci6n pesada, mec&nica de sue--
1os, desarrollos inmobiliarios, etcétera. Más tarde surgi~ 
ron otras empresas orientadas a la fabricaci6n de materia-'-
les y equipo, tales como empresas dedicadas a la fabricá--
ci6n y reparación de··maquinaria; fabricaci6n de concreto -'--
premezclado, de presforzado, etcétera. Finalmente se crea~ 

ron empresas de servicios t~cnicos y de consul.tor.1:a, ("ing~ 

nierl'.a pura" , como le llama Quintana), de fotogrametrl'.a, -

de ingeniería de sistemas y procesos computarizados electr~ 
nicos, de diseño y estudio de proyectos y otras más.~/ En

su conjunto estas empresas, que suman altededor de 30,~!V 
representan actualmente una inversi6n de capital de aproxi
madamente 5,000 millones de pesos y cuyas operaciones anua
les ascienden a más de 10000 millones de pesos. 

La dimensión misma del campo de acción que abarca la em~re
sa ha dado lugar a un intenso proceso de monopolizaci6n en-

Ibid. p. 10. 
Algunas de las empresas más importantes que conforman
el enorme monopolio que es ICA, son las siguientes: 1)
Ingenieros y Arquitectos, s. A.; 2) Estructuras y Cimen 
taciones; 3) Construcciones, Conducciones y Pavimeritos7 
s. A.; 4) Ingenierl'.a y Puertos, s. A.; 5) Geosistemas,
s. A.; 6) SLIPFORM de México, s. A.; 7) Bechtel-ICA, s. 
A.; 8) Electrometro, S. A.; 9) ICA Internacional, S.A~-
10) BUFICA, S.A.; 11) ICATEC, S.A.; 12) Sistemas Cons-
tructivos, S.A.; 13) Equipos Nacionales, S.A.; 14) Cl'.a. 
Mexicana Aerofoto, s .A.; 15) Ingenierl'.a de Sistemas· de
Transporte Metropolitano, S.A.; 16) C.C. y P. de Jalis
co, S.A.; 17) I.A.S.A. de Acapu1co, S.A.; 18) Prefábri
ca, S.A.; 19) F.M. Batel, S.A.; 20) Industria del Hie-
rro, S.A. (Complejo Industrial de Querétaro); 21 Fabri
caciones, Ingenierl'.a y Montaje, S.A.; 22) Cincinatti Me 
xicana, S.A. de C.V. (ICA 55%); 23) Compacto Ling Belt= 
Speeder Mexicana, S.A. (66.7% ICA); 24) Procesos y Sis
temas de Información; 25) Asesorl'.a Francesa; 26) Organi 
zaci6n Secretarial; 27) Administración de Inmuebles, S7 
A.; 28) Inmuebles Querétaro, S.A.; 29) Rancho Menchaca, 
S.A.; 30) Explotadora de Bella Esperanza, S.A. Véase -
Cordero, s. y Santl'.n, R. Los grupos industriales una -
nueva orqanizac~6n econ6mica en México. Cuadernos de1 -
C.E.S. No. 23 Colegio de México. También la Revista CON 
CAMIN. 1968. -
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1os''sectores de ·ia rama de l.a construcci<Sn en que actua • 
. · ,. ' .. , . . . 

~.'siempre estamos ab.orci~ndo campos nuevos -dice áuintana
campos q.ue no .están todavj'.~ desarrol.1ados en ·el. paj'.s 1 ·no 

nos. ·interesa. intervenir en campos competidos, o sea que ya
se han cubierto de al.gtín modo"-~/ 

Desde su fundaci<Sn, ICA, se preocupó por aprovechar 1a es-
tructura educativa profesiona1 para preparar sus cuadros 
técnicos. Desde hace más de veinte afies, e1 grupo ICA ha -
mantenido una infl.uencia directa en 1a organizaci<Sn ácadém.!:_ 
ca de l.a Facul.tad de Ingenierj'.a de l.a UNAM. La empresa do
nó l.os primeros l.aboratorios de ingenier~a civi1 (mecánica
de suel.os y estructuras) que hubo en todo e1 paj'.s, con l.o -
'cual. simu1táneamente se fundó el. Instituto de Ingenier~a de 
1a misma Universidad. También han tenido infl.uencia en l.a

·organización técnico-académica del. Instituto Po1itécnico N~ 
ciona11 de l.a Universidad Autónoma de Querétaro y final.men
te, el. Instituto de Estudios Superiores de1 Centro, que fue 

concebido por ICA, bajo el. model.o del. Instituto Tecnol.ógico 
t; ~' de Monterrey .5.Q/ 

Con todo el.l.o, este gran monopol.io no se circunscribe tínic~ 
mente al. 3.m.bito de 1a construcci6n; como empresa "madre" -

cump1i6 con una etapa de acumul.ación de capita1, en sufi--
cie.nte magnitud como para que fuera posibl.e efectuar gran-
des inversiones en otras empresas, sel.l.ando al. mismo tiempo 
estrechos v~ncul.os con el. grupo financiero del. Banco del. -
Atl.ántico. 

::. .·¡ .!_!Y Cfr. Excé1sior, 29 de septiembre de 1.977. Parte I. 
-· ~ ~ ~O" Cfr. Excél.sior, 16~ de 6ctubr.e de 1977. Parte III, p.1.4. 

-
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Su ~sociaci6n, con este banco fue sin duda, un paso crucial 
que permitió a ICA, fortalecerse como un poderos~simo mono
po1io en la industria de la construcci6n en genera1. 

As1: este grupo, no so1o 1ogr6 e1 contro1.de numerosas empr!!_ 
sas dedicadas a 1a p1aneaci6n y ejecución d.e ~bras ·de i.nfr~ 
estructura como hemos visto, sino que en los ~ltimos cuatro 
años obtuvo el control del más grande e importante monopo--
1io de la producción de cemento y concreto: Empresas To1te~ 
de México, s. A., que. se traduce en un abastecimiento segu
ro de materia prima, totalmente controlado y racionalizado. 

con la adquisición de este empresa, ICA se convierte as~ en 
e1 más grande de los consorcios de la industria de la cons
trucción. 

As~mismo, 1a orientación de la .inversión productiva de es-
tos grandes "magnates de l.a c~nstrucci6n", ha tendido hacia 

1a diversificación, adquiriendo el control mayoritario de1-
capita1 social de grandes empresas tales como Transmisiones 
y Equipos Mecánicos (TREMEC), teleindustrias Ericsson, S.A. 
Cementos Atoyac, S.A., Marte11 de México y algunas otras de 
menor importancia. 

Respecto a la asociación del grupo I.CA con el Banc.o del 
Atlántico, no podemos precisar el momento en que se efectu6. -
Sin embargo, lo esencial se muestra en el hecho de que con-
1a fusión, se produce un c;rran fortalecimiento del grupo, ~
que le permite un margen de inversión mucho mas vasto y de

a1ta rentabalidad. 

Se trata evidentemente de un caso más dentro de esta frac-

ci~~. en el que podemos observar 1a fusión de capital indu~ 
tria1 con capita1 bancario. 

Sin embargo, 1a importancia financiera de dicho banco, es -
a~ muy relativa. 
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Se trata más que nada de un banco en proceso de expansi6n,
(es e1 séptimo banco .de importancia en e1 pa~s), en e1 ·que-

1as operaciones de manejo de fraccionamientos y conjuntos 
habitaciona1es, as~ como 1a promoción de 1a construcción 
de casas en condominio a través de1 crédito hipotecario e 
ininobi1iario, son e1 fundamento de su desarro11o. 

Su crecimiento durante 1os d1timos tres años, fue bastante
irregu1ar. En 1976 experimentó un descenso de1 25% en e1 
vo1umen de recursos captados en renta fija, (este reng16n -
disminuyó de 4,740 mi11ones de pesos a 3,539). 

La deva1uaci6n en 1976 causó estragos en este banco que an
te 1a escasez de recursos, y por 1a creciente retiro de fo~ 
dos, se vi6 precisado a recurrir a otras fuentes de finan-
ciamiento, principa1mente préstamos de bancos y redescuen--
tos por una cantidad de 704 mi11ones de pesos. En cuanto -
a sus uti1idades también sufrieron un descenso considerab1e. 
En 1975 obtuvo 47 mi11ones de pesos, aumentando un 9% con -
respecto a1 año anterior: pero en 1976, descendieron brusc~ 
mente a 1a cantidad de 17 mi11ones de pesos, que representó 
un decremento de 64%. 

Pese a todo, este banco ha mostrado una tendencia a una ma
yor expansión. Actua1mente cuenta con 42 sucursa1es en to

do e1 pa~s, además de que d1timamente ha absorbido a dos -
bancos más pequeños, integrándo1os a1 grupo. Los bancos y
financieras fusionadas en una so1a institución de banca md~ 
tip1e son: Banco de1 At1ántico, S.A. Financiera de1 At1án
tico, Hipotecaria de1 At1ántico, Banco Internaciona1 Inmob~ 
1iario y Banco de Yucatán. Además de estas instituciones -
cuenta trunbién con 1a Compañ~a de Seguros At1ántico, s. A.
y 1a Arrendadora~de1 At1ántico. 

Este grupo financiero cuenta con un capita1 socia1 de 304 -
mi11ones de pesos. E1 vo1timen de recursos tota1es maneja--
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dos por e1 grupo, en 1976, ascendi6 a 1a cantidad de 9,269-
mi11ones de pesos, 1o que representó un aumen.to de 12% con-

_ re_specto a1_ año anterior que fue de 8,301 mi11ones ·de pes_os~ 

Los principa1es dirigentes de este grupo son Carios Abedrop 
Dávi1a (presidente de1 consejo de administraci6n y actua1 -
presidente de 1a Asociaci6n de Banqueros de México), Luis~ 
Garc~a Barbachano, Fe1ipe Sandova1 Hoyer, Emi1io Courtia1,
Agustin Venegas, Roberto L6pez y Sánchez Tag1e·, James Me1-

fort Campbe11 y Bernardo Quintana Isaac.~~ 

Entre 1os accionistas podemos mencionar a 1os más importan
tes en cuanto a1 n1lmero de acciones: Financiera de1 At1ánt~ 
co, Banque Nationa1e de Paris, Martha Isaac de Quintana, --' 
Santiago F1ores Thirion, Ana Ma. Etchegaray de Armendariz,

Hip61ito Gerard, Emi1io courtia1, Pab1o Brener, Bernardo --
-:;·~ Quintana Arrioja, entre otros.~/ 

La cobertura que 1e brinda su asociaci6n con e1 grupo fina!!_ 
ciero At1ántico, ha posibi1itado que e1 pequeño grupo diri
gente de este gran consorcio de 1a construcci6n, invierta -
capita1 en 1as empresas que ya hemos mencionado. Por su i~ 
portancia so1o nos detendremos en tres de e11as: Empresa 
To1teca de México, S.A., Trasmisiones y Equipo Mecánicos 
(TREMEC) y Te1eindustria Ericsson, S.A. 

Empresas To1teca, S.A., constituye 1a más grande empresa m~ 
nop61ica de1 pa~s productora de cemento y concreto premez-
c1ado. 

Memoria Anua1 1976. At1ántico. 
Anuario Financiero de México 1976. 

ros de México, México. 

Asociaci6n de Banqu~ 

Expediente de1 Banco 1976. Bo1sa Mexicana de Va1ores. 
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_A partir de 1.976, l.a empresa matriz absorbi6 un conjunto de 

eiri¡)reeas f_abricá.ntes de cemento y concreto.·premezcl.ádo d:is'."'" 
tribuidas en casi .todo el. paj'.s. Asj'., ias dimensiones··qu•i•:·- •• · 
adquiri6 esta gigantesca corporaci6n dieron l.ugar a que a. -
su interior se formaran dos sociedades "hol.d.ing". La prim~ 
ra de el.l.as es Empresas Tal.teca, que actua como una •contr2_ 
l.adora pura", sin empl.eado al.guno y opera s6l.o a traves·del. 
consejo de administraci6n y un consejero del.egado. Es en -
esta "hol.ding", en donde se central.izan tanto l.as decisio-
nes general.es como l.a distribuci6n del. capital. y l.os pl.anes 
de reinversi6n. Asimismo se responsabil.iza de l.a supervi--
si6n y control. de l.as empresas de servicios y mediante l.a -
posesi6n del. 49% de l.as acciones, participa directamente en 
el. conjunto de empresas fabricantes de concreto del. grupo,
as~ como en Cementos Tol.teca, s. A. 

La segunda "control.adora" es Fomento :X:ndustrial., s. A. de -
c.v., cuya actividad es meramente funcional. en tanto que se 
dedica s6l.o a l.a expansión general. de l.as empresas del. gru
po. Control.a el. 49% de l.as acciones de Cementos Tol.teca, 
S.A.; el. l.00% del.as otras empresas fabricante de cemento -
y el. 51.% de l.as_ empresas fabricantes de concre'to. 

l..- Cementos Tol.teca, S.A.- La fábrica de cemento más 
grande y de mayor capacidad de producci6n del. pa~s, 
produce 2 700 000 tonel.adas anual.es de cemento a tra-
v~s de cuatro pl.antas l.ocal.izadas en Tul.a, Hgo., Mix-
coac, D.F., Atotonil.co, Hgo. y Zapotil.tic, Jal.. (con-
trol.adora :X: 49%. control.adora II 49%). 

2.-

3.-

Cementos del. Pac~fico, S.A.- ("Cementos Victoria"). F~ 
brica de cemento ubicada en Mazatl.án, Sinal.oa. (Contr2. 

l.adora :x::x:, 98.l.%). 

cementos Sinal.oa, S.A. ("Cementos Campana"). Esta 



4.-

s.-

6.-

7.-

8.-

9.-

·. 
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planta ubicada en Cu1iacán, Sin., es la principal pr~ 
ductora de cemento en el.Noroeste del pa~s~ (contro4a
dora II, 99.9%)' 

Cemento Port1and Nacional, S.A.- Esta fábrica 1oca1i-

zada en Hermosi11o, Son., produce cemento Port1and ti
po IV y cemento Port1and Puzolana. (controladora II •. - -
99.9%). 

Cementos Atoyac, S~A.- Esta empresa es una de las más 

recientemente adquiridas por el grupo. La planta está 
ubicada en Puebla, Pue. (controladora II, 92.7%). 

Concreto Armado, S.A.- (CARSA). "Su participaci6n en 

obras -indica Be~nardo Quintana, en su informe a la a-
samb1ea de accionistas- tales como el metro de la ci~ 
dad de México, los programas ha.bitaciona1es del Gobie~ 

no Federal y el Drenaje Profundo, entre otras, le han
conferido el reconocimiento y prestigio de que goza e~ 
ta empresa"~(contro1adora I 49%. controladora II 51%). 

PRECONCRETO, S.A.- También produce concreto premezc1~ 
do. Esta empresa ha participado en obras como el Est~ 
dio Azteca y el Metro de la Cd. de Guada1ajara. (Con-
tro1adora I, 49%. controladora II, 51%). 

Preesforzados Mexicanos, S.A.- Además de fabricar --
e1ementos de concreto preesforzados, ~sta.ernpresa, re~ 
liza servicios de diseño, cálculo, programaci6n, tran~ 
porte y montaje de elementos preesforzados. (controla

dora I, 49%; controladora II, 51%). 

Servicios Profesionales Tolteca, S.A.- Proporciona --

servicios de administraci6n, contadur~a, ingenier~ü, -
asuntos legales, estudios econ6micos, personal, pub1~ 
cidad, re1aciones p1'.ib1icas, etc., a todas 1as empresas 

del grupo. (controladora I, 50%). 

Informe anual, 1976. Expediente de la empres.a en la -
Bolsa Mexicana de Valores. 
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10.:.- Servicio a 1a Construcci6n, S.A.- (SACSA). Esta em--
presa se dedica a 1a extracci6n y producci6~ de. agreg.e_ 
dos de piedra y arenas, e1ementos básicos para 1a el.a
boraci6n de concreto. (control.adora II, 50%). 

Empresas Tol.teca, S.A., inici6 sus operaciones en 1976, con 
una inversi6n total. de $ 3,917,312,000, superior en 1,000 -
mi.l.l.ones a l.a inversi6n de el. año anterior cuando 1a "hoi-
ding" era Cementos Tol.teca, S.A. Su capital. social. de 
$ 466,560,000 sigui6 si.ende el. mismo durante 1os dos añ.os -
que 11ev6 1a reestructuraci6n interna de l.a empresa. 

En cuanto a 1as ventas netas, 1a empresa en su conjunto mo~ 

tr6 un ritmo de crecimiento símil.ar al. de l.a i.nversi6n to-
tal.. Esto es, mientras que en 1975, el. val.or de 1as ventas 

era de $ 1'056,123,000¡ para el. siguiente año aument6 en -
$ 1•000,000,000 al. registrarse un val.or de$ 2'-060,420,000. 

En cambi.o, por 1os efectos de 1a deva1uaci6n, Empresas To1-
teca, S.A., segOn datos oficial.es de l.a misma, registr6 un
decremento considerD.b1e.en l.as util.idades, ya que mientras
en 1975, 1as ganancias ascendían a cerca de 96 mi11ones de
pesos, para 1976 éstas, hab:S:an descendido a 1a cantidad de-

S <¡-- 21 mil.1ones de pesos .S_!V 

"En momentos dif:S:cil.es como l.os actual.es -afirma Bernardo -
Quintana-, de trascendental.es cambios po1:S:ticos, econ6micos 
y socia1es, que demandan una nueva etapa con un vigoroso -

sentido de organizaci6n, capaz de crear una gran confi.anza~ 
en 1o que producimos y hacemos en Méxi.co, es cuando deben -
tomarse medidas positivas como nuestra imagen corporativa,
que demuestra, una vez más, el. esp:S:ritu de vanguardia y so
lidaridad empresarial. que caracteriza a nuestro grupo indu~ 

';: i-;o trial." .~/ 

Anuario Financiero y Bursati1. 1976. Bolsa Mexicana de 
Val.ores. 
Informe Anual. de Empresas To1teca. 1976. Expediente de 
la Empresa. Bolsa Mexicana de Val.ores. 
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Esto significa que ante 1a crisis. 1a gran burgues~a7. 

no encontr6 otra a1ternativa más que 1a asociaci6n monopo-
1ista entre sus miembros. Además, incrementar su inf1uen-
cia en 1as decisiones econ6micas y socia1es de1 Estado, a
travtiis de su participaci6n directa.y expresa en ciertas S!!_-
cretar~as, o bien medi"ante J.a asociaci6n pol.~tica en. diveE_ 
sas agrupaciones empresaria1es. 

Associated International. Cement LTD, quien tiene bajo 

su control. el. 49% del. total. de J.as acciones de Et¡tpresas -
Tol.teca, S. A., en su conjunto; el. resto se divide entre -
una veintena de bancos, financieras y compañras de seguros 
nacional.es. Entre el.l.os, el. grupo financiero de1 Atl.ánti
co, conserva el. 27%, siendo as~ e1 accionista naciona1 que 
cuenta con mayor porcentaje, e1 resto en forma individua1-
no rebasa el. 3% de J.as acciones. 

E1 Consejo de Administraci6n está integrado por Ber-
nardo Quintana Arrioja, {Presidente), Carl.os Abedrop Dávi~ 

l.a, Ricardo Peñafiel., Al.berto Franco, Al.fredo del. Mazo Go~ 
zál.ez y Eduardo Vi11aseñor. Como consejeros sup1entes po
demos mencionar a Saturnino Suárez F., Bernardo Quintan~ -
Isaac, Angel. Borja Navarrete, Antonio Bel.trán Va1enzue1a,
Jostii Luis Roqueñi F. y Emil.io Roseubl.euth (miembro del.a.
Junta de Gobierno del.a UUAU). 

Otra empresa de corte monop6J.ico que está integrada,
financieramente, al. grupo ICA, es Transmisiones y Equipos

Mecánicos, s. A., (TREMEC). Esta empresa fundada en 1965, 
actual.mente es el. 1lnico fabricante de transmisiones manua~ 

1es para autom6vi.l.es y camiones. S61o que esta aparente -

ventaja para el. mercado automotriz nacional. se desvanece -
cuando observamos que más de l.as dos terceras partes de su 
producci6n está orientada fundamental.mente a. satisfacer -
l.as necesidades eventual.es del. mercado automotriz norteam!!. 
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ricano. La rápida expansi6n de esta empresa se debe, en-
gran"medida, a que su producci6n está basada en 1a ·export~. 
ci6n hacia e1 mercado de 1os Estados Unidos principa1mente. 
En 1973; e1 50% de 1a producci6n tota1 de transmisiones m~ 
nua1es fue destinado a 1a exportaci6n: en 1974 e1 porcent~ 
je se e1ev6 a1 70%: en 1975 a1canz6 un porcentaje de 80% y 
para 1977 1a cifra se rnantenra en un nive1 de 70-80% de 1a 
producci6n tota1. Si en 1973 1a p1anta habra producido -
más de 256,000 unidad~s, para 1a exportaci6n se destinaron 

5 -:J 130, 560 unidades; ~sto es, cerca de1 50 % • 
521 

TREMEC es e1 dnico proveedor de transmisiones manua--
1es automotrices para 1a Ford Motor Company en 1os Estados 
Unidos. Hasta cierto punto esto es .exp1icab1e y poco sor
prendente puesto que 1a Ford, uti1iza en esca1a.muy reduc~ 
da 1as transmisiones manua1es, predominando en contraposi
ci6n, e1 uso de transmisiones automáticas. Por e11o dejan 

en manos de una empresa externa como TREMEC (de fuerte pa~ 
ticipaci6n de capita1 norteamericano) e1 abastecimiento de 
ese tipo de partes auomotrices. 

También a través de Chrys1er de México, S. A., se han 
exportado 55,000 unidades anua1es a 1as p1antas de esa em~ 
presa en 1os Estados Unidos y otros parses. Para 1977, 1a 
producci6n de transmisiones manua1es, estaba programado en 
más de 800,000 unidades. 

cuando se iniciaron 1as operaciones en 1965, TREMEC -
contaba con una p1anta 
emp1eados y técnicos. 
zada ascendra a más de 

de 700 trabajadores, entre obreros, 

En 1973, 1a fuerza de trabajo uti1~ 
3 000 personas. Pese a que 1as co~ 

diciones mismas de 1a producci6n en TREMEC y sus subsidia.
rias requieren de una fuerza de trabajo a1tamente ca1ific~ 
da y especia1izada, e1 90% de 1os obreros no tenran ningu-

~/ Cfr. Una Transm:ts:L6n de Arranque.· Revista Expans:t.6n No. 
137, 17 de abr:!.1 de 1974. México. 
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na .exp.eriencia previa en trabajos industrial.es. antes de i!l 
gres ar a l.a empresa. 58 / Lo que expl.ica el.. apoyo·. al. esta-"

bl.ecimiento, en l.a zo~a indu~trial. d~ Querétaro, centros ~ 
de capacitaci6n industrial. de al.to nivel., como es el. Inst~ 
tuto Tecno16gico del. Centro y l.a Escuel.a de Ingenier!a de
l.a Universidad de Querétaro. 

Actual.mente, el. 60% de l.as acciones de l.a empresa es'.'" 
t:in en manos de ICA (Bernardo Quintana, Armando Fernl!lndez
Vel.azco, Saturnino Suárez F. , Pabl.o Garc.l:a Barbachano, An'.'" 

drés e Hip6l.ito Geraud Cortés y otros) del. Banco del. Atl.4~ 
tico, que conforman el. mismo grupo. El. 40% restante est4-
en manos de Cl.ark Equipment Company de Buchanan, Michigan, 
que proporciona l.a tecnol.og!a util.izada. 

A su vez esta empresa cuenta con tres subsidiarias: 
Productos Industrial.es Met:il.icos, S. A. (PRIMSA); ?-1aquina
ria" Herramientas y Servicios, s. A. {MAHERSSA) y Michigan 
Export Company (MECO) • 

La primera es una empresa de mediana capacidad que -
fue readquirida en 1973 por el. grupo ICA; fabrica maquina

ria y equipo para 1a construcci6n, (montacargas, cargado-
res frontal.es y equipo pesado) ,1 contribuyendo en forma e~ 
pec!fica a l.a integración del. grupo industrial. y construc-
tor al. que pertenece TREMEC. A su vez, PRIMSA control.a --
tres subsidiarias: Doner, s. A., empresa inmobil.iaria; Di~ 

trib~idores de Maquinaria Asociados, s. A., (DIMSA}, que -
distribuye ios productos de PRIMSA y Servicios Comercial.es 
PRIMSA, S. A., (Serviprimsa}, que se encarga de servicios 
administrativos. 

La segunda empresa, fue l.a primera subsidiaria esta-
bl.ecida por TREMEC en 1971, para l.a reparación y recons- -
trucci6n de máquinas herramientas pesadas, principal.mente-

5't;' ~$" Ibid. p. 28. 
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aquel.l..as util.izadas por 1a einPresa matriz. Mlls tarde 1 en-
1973, l.a pl.anta .de MAHERSSA fue amp1iada para producir·he
rranú.entas de corte, de engr2..ner generadores circuiares, ~ 
.cu.chi11as para corte de al.ta vel.ocidad, brochas· grarides y:.. 
herramientas de corte con carbono de tungsteno. Esta em-
presa además de ser l.a primera p1anta en América Latina de 
herramientas de corte de engrane, es también 1a t1nica em-
presa en México que reconstruye mllquinas-herramientas, .En 
e11a se producen el. 90% de las refacciones uti1izadas en -
1a reconstrucci6n. 

La tercera empresa, estll ubicada en Buchanan, Michi-
gan y se encarga de l.a distribuci6n en l.os E. u. de 1os -
productos fabricados por TREMEC. 

As~. podemos observar que los intereses concretos del. 
grupo ICA van mucho más a1l.4 de su horizonte original. que
es el. de construir nada menos que gran parte de l.a infrae~ 
tructura de1 pa~s. en asociaci6n con e1 Estado. Sus inte
reses no se detienen al.1~. TREMEC es una demostraci6n del. 
grado de combinaci6n y comp1ejidad que a1canzan las rel.a-
ciones de 1as empresas que posee este gran consorcio. 

La gran acumul.aci6n de capital. que este grupo ha 1o-
grado bajo 1a tutel.a del. Estado, ha sido factor determina~ 
te en 1a expansión monopolista y el. acaparamiento de 1as.
más variadas ramas de l.a producci6n, por parte de un puña
do de capita1istas encabezados por el. hábil. po1~tico Ber-
nardo Quintana. 

Parte de1 grupo encabezado por Bernardo Quintana, se
encuentra integrado en e1 consejo de administración de T~ 
MEC. Desde l.riego, el. presidente es e1 mismo Quintana, el.
vicepresidente es Saturnino F. Suárez y el. resto de 1os 
consejeros son: Hip6l.ito L. Geraud, Armando Fernández, -~ 
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Carios Abedrop Dávil.a y Wi11±am F. Leonard que es e1 direc 

tor general.. 

Por 111timo, es importante sefial.ar que e.1 grupo ICA, ..,. 
ha extendido su poder económico hacia empresas un tanto -

distintas al.as que anteriormente hemos resefiado. É:s'~l. -
caso de Tel.eindustrias Ericsson, subsidiaria de'ia gran 'e!!!.
presa transnaciona1 sueca Te1efonaktiebo1aget L. M. E~ics
son. En e11a participan en 1a conducción general. 1os ·dir_!_ 
gentes del. grupo; Bernardo Quintana es el. presi~ente del. -
consejo de administración, Car1os Abedrop Dávil.a y Sa1va-
dor .Vi11ar Sotomayor son consejeros propietarios (l.os de-
más consejeros son funcionarios suecos, representantes de
l.a empresa matriz): Saturnino Suárez, Eduardo Abud Mart~-
nez y Luis Carral. Pinzón, son consejeros sup1entes. 

Te1eindustrias Ericsson es una empresa muy rel.acioria
da en cuanto a su producción, con Te1éfonos de México em-
presa de participación estatal. que consume 1a producci6n ~ 
total. de aque11a, en 1o que se refiere a unidades te1ef6n_!_ 

cas, conrnu~adores, s1stemas de 
l.es te1ef6nicas, etc. 

iñtercomunicaci6n, centra-
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Grupo COMERMEX. 

El. ántecedente m4s remoto de esta burgué.s.S:a ·.financie
ra data del. porfiriato, cuando en el. Estado de Chihuahua -
predominaban l.os grandes l.atifundistas. Los excedentes de 
origen· agrario fueron canal.izados más tarde a l.a invers.i6n 
industrial.. 

Los actual.es miembros del. grupo COMERMEX, a<in conser~ 
van l.os apel..l.idos de sus antecesores l.atifundistas: Val.l.i
na, Al.meida, Terrazas, Creel. Terrazas, etc. todos el.l.os -
con un el.aro pasado porfirista. Hasta antes de l.a década
de l.930, .l.a actividad de esta burgues.S:a hab~a consist.ido -
principal.mente en l.a agricul.tura y l.a ganader~a. Sin em-

bargo, l.a misma concentraci6n de l.a tierra, l.a tecnol.og~a
y l.os recursos financieros, aseguraron su tránsito hacia -
act:i.vidades industrial.es, pr.ime1'o con e1 estal:>l.ecimiento de. pe

c;iuefias fábricas en el. propio ámbito rural.·; despué"r a través de 
. un sistema. f:lnanciero, compra~ y estab1ecen nuevü.s grandes-

industrias ~n distintos estados del. pa~s. 

As.S: entre l.930 y 1950, esta burgues~a sufre una tran!!_ 
formaci6n social.. Es en ese per~odo cuando un grupo de -
burgueses chihuahuenses, encabezados por El.oy Val.l.ina (pa
dre del. actual. director y presidente de l.a banca mdl.tipl.e
COMERMEX) inician l.a edif icaci6n de todo un emporio regio
nal. de empresas agro-industrial.es, orientado principal.men
te a l.a producci6n de bienes de consumo: el.aboraci6n de r~ 
frescos, al.imentos enl.atados, empacadoras, frigor~ficos, 

fabricaci6n de cemento, expl.otaci6n forestal., transportes, 

comercial.izaci6n de al.god6n, etc. 

Desde su inicio, este grupo regional. industrial. cuen
ta con sus propios sistemas de financiamiento a través de-
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l:as instituciones que operan principal:mente en el: estado -
de. Chihuahua: Financiera de Valores y Financiera y Fiduci~ 
ria de Chihuahua. 

En los años treinta, la irradiación de su poder econ~ 
mico se limitaba a l:as relaciones económicas, familiares y 
polrticas con otras burguesras de amplias regiones del no~ 
te del pars. Pero a finales de la década de los cuarenta, 
entra en una nueva etapa de transformaci6n, a1 asociarse -

estrechamente con financieras y negociantes e industriales 
de la ciudad de México. Entre ellos podemos mencionar a -
Carlos Trouyet, Anibal de Iturbide, Rodolfo Patr6n Teno- -
rio, Eustaquio Escandón, Enrique Hernández Pons, José Pin

tado Rivera, Ortiz Monasterio y, más tarde, el ex-preside~ 
te Miguel Alemán Va1dez. A1 conso1idarse estos nexos, me
diante 1a asociaci6n en mü1tiples empresas medianas, resu~ 
ta e1 nacimiento de1 Banco Comercia1 Mexicano, en 1947. 

Como podemo.s observar, este grupo ha conocido toda la 
secuencia de 1as distintas formas del capital, lo que la -
diferencra en algunos aspectos de otros grupos de la bur-

guesra del norte y noroeste del pars. Ello se expresa en
que, posee una mentalidad empresarial más de corte indus--
trial que agrario. Aqur tiene que ver mucho la influencia 
decisiva de las cabezas dirigentes de este grupo indus
t.rial, Eloy s. Val:lina y José Pintado Rivero, quienes han
imprimido un sello peculiar al comportamiento de los capi

talistas adscritos al grupo, o más o menos relacionados -

con él:. 

De esa asociación surge un burgués de nuevo tipo, a1-
que ya no sólo le interesa invertir en actividades agrrco

las, sino que en base a la formación de un capital finan-
ciero por efecto de las actividades del Banco Comercial M~ 
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xicano, inicia una vasta expansi6n industria1. 

Empezaremos por ana1izar e1 desarro11o de este banco en 
1os d1timos años: su período de formaci6n (1950-1960) 
sus operaciones corresponden a 1a intermediaci6n banca
ria tradiciona1, 1o que 1e impidi6 tener un desarro11o
rápido e impetuoso. 

A1 vincu1arse con a1gunos sectores de 1a burguesía de -
1a ciudad de M~xico, e1 proceso de expansi6n de este -
grupo tom6 un impu1so mucho mayor, que más tarde, en --
1976, a1 crearse 1a banca ma1tip1e Comermex, daría 1u-
gar a su conversi6n en un considerab1e monopo1io banca-
rio de dimensiones naciona1es. Aunque en rea1idad esta 
tendencia a1 monopo1io se venía mostrando ya desde 
1950, cuando 1a matriz di6 inicio a 1a absorción gra- -
dua1 de a1gunas instituciones bancarias y de seguros -
de1 Distrito Federa1 y de otras partes de1 país. En --
1948, en asociaci6n con otros capita1istas de 1a ciudad 
de M~xico, se cre6 e1 Banco Capita1izador comercia1 Me

xicano; en 1951 absorbi6 a 1a Compañía de Seguros 1a e~ 
mercia1, que bajo otra membresía, fue fundada por An{-
ba1 de Iturbide en 1936; hasta 1962, estab1eci6 su pro-. 

pia sociedad de financiamiento, Financiera 
dos años más tarde prosigui6 su po1ítica de 

Comermex; 

especia1i-

zación en 1os servicios bancarios, a1 constituir un-
organismo específico para 1a inversión de capita1 en 
ias industrias, Inversora Mexicana, y fina1mente,

en 1965. se canstit:uv<S 1a Hipcl:Pcaria o:imarmex. Así. e1 Banco co--
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nercí.a1 Mexicano, pese.a ser "\U'l banco muy:_ ·rec;i.en~ ha logrado una ca .. 
· p.;.:.Ú1aa de o~zaci6n y de acuaútl.ación de capi1:a]_, que le ha pexmi.= 

tido ubicarse como 1a quinta banca m01tip1e del pars1 inm.!!. 
diatamente después de BANAMEX, BANCOMER, SERFXN y BANPAXS. 

En 1970, el monto del capital exhibido ascendió a m4s. 
de 306 millones de pesos y sus reservas consistieron en -
$103. 5 mi11ones de pesos. Para 1976 su capital se incre-
mentó notablemente al registrar una cifra de mas de $ 816-
mi11ones de pesos; sus reservas aumentaron a $ 229 mi11o--

nes. En este mismo afio 1os recursos totales fueron por --
mas de 23 millones de pesos. 

Al autorizar el Estado 1a creación de 1a banca m01ti
p1e, este grupo financi.ero encontró las condiciones mas f!!_ 
vorab1es para transformarse definitivamente en una gran -
corporación financi.era, aumentando asr sus recursos desti
nados a 1a inversión en e1 sector industri.a1 y adqui.riendo 
paquetes de acci.o.nes en grandes empresas industriales. 

Actualmente el grupo COMERMEX, con 277 su~ursa~es en
tado el pars (47 en el Distrito Federal) desarrolla un vo
lumen importante de operaci.ones en todas las ramas secto-
ria1es: depósito, ahorro, cuentas corrientes, crédito, fi
nanciamiento, seguros, crédito hi.potecario, capita1izaci.ón 
e inversiones en valores de renta fija y variable. 

Sólo cuatro de las sei.s instituciones bancari.as que -

integran el grupo COMERMEX, se han fusionado totalmente: 
Banco Comercial Mexicano, Fi.nanci.era COMERMEX, Hi.potecaria 
COMERMEX y Banco Capita1izador COMERMEX. Las otras dos, 
Xnversora Mexicana y Seguros la Comercial (con sucursa1es

en Chihuahua, Monterrey, Guada1ajara y Puebla) permanecen
con di.ferente membresra, pero son parte integrante del gr.!:!_ 
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po. Mediante e¡;¡tas dos 111.timas instituciones ~-l. grupo co
ME:RMEX, encabezado por El.oy s. Val.l.ina, heredero del. gran~ 
.emporio financiero e. i~dustrial., ha ext.;,ndid6 .. us v1:n .. :Oul.os 
con otros capital.istas, ampl.i4ndose as~, l.a base social. y
el. radio de infl.uencia econ6m.i.ca. 

En la actual.idad, l.a banca mdl.tipl.e COMERMEX tiene en 

su consejo directivo a El.oy s. Val.l.ina, (presidente del. -
consejo de administraci6n), ·Juan M. Ortiz Monasterio. (vi
cepresidente), José Pintado Rivero (director general.), An~ 
bal. de Iturbide (consul.tor), Roberto Arias Meza, Hugo Gar

c~a Bl.ake, Enrique Hernández Pons, Guil.l.ermo H. cántd, Ar-
turo Gutiérrez Zamora e Ismael. Mirel.es Estrada. Los l.azos 
de uni6n con otros capital.istas se verifican, por un l.ado, 
mediante l.as inversiones del. grupo en l.a compra de paque-
tes de acciones en numerosas empresas industrial.es, o bien 
mediante l.a concesi6n de cuantiosos créditos: por otra pa~ 
te, por conducto de l.a poderosa compañ~a de Seguros l.a co
mercial., l.a cual. agl.utina a importantes sectores burgueses 
de l.os más grandes centros industrial.es del. pa~s. Este es 
un dato que nos permite ir descubriendo l.as l.igas que dan 
cuerpo a este grupo financiero: de igual. forma l.as observ~ 
remos en l.a descripci6n de l.as industrias que control.a .• 

La compañ~a de Seguros l.a Comercial. fue el. punto pri~ 
cipal. en donde, hace más de veinte años, se di6 l.a asocia
ci6n de l.os dos tipos de capital.istas que ya hemos señal.a
do. Por esta raz6n, es importante ver quienes son l.os - -
principal.es dirigentes de l.a matriz y l.as sucursal.es. En
el. consejo de administraci6n de l.a matriz en el. Distrito -
Federa1, se encuentran como consejeros 1os sigu~entes ca-
pital.istas: Adol.fo Patr6n Luján, (director general. .de In
dustrias Resis_tol.), Al.frado Mart~nez Urdal. (director gene
ral. de Cel.ul.osa de Chihuahua), Osear Al.meida ChBbre(direc-
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tor.genera1 ·de Autocamiones de Chihuahua), V.1'.ctor·Manue1.
Cruz (Presidente de1 consejo de administraci6n de Cementos 
Chihuahua),.Enrique ·Hernández Pons (director genera1 de .1a 
Compañ.!:a Comercia1 Herdez), Federico Terrazas Torres .(con
sejero de Aceros de Chihuahua), Justo Fernández (presiden
te de1 consejo de administraci6n de Genera1 Foods) y Pab1o 
Escand6n Cusi (gerente genera1 de Naciona1 de Drogas). 

En e1 consejo de administraci6n de Seguros 1a Comer-
cia1 de Chihuahua, encontramos a 1os siguientes: Arturo ,-
Wisbrun (presidente), Esteban L. A1meida (vicepresidente), 
Enrique G. Terrazas, Sa1vador Cree1; Emi1io J. Touch~ y R~ 
fae1 Va11ina. 

En e1 consejo de Administración de Seguros La Comer-
cia1 de1 Norte (Monterrey) se encuentran: Manue1 L. Barra
gán (presidente), Aure1io Gonzá1ez Jr. y Gui11ermo Zambra
no (vicepresidentes), Rodo1fo Barragán y Eugenio ciariond~ 

Con todo e11o e1 grupo COMERMEX, aan no ha pasado a -
adquirir posiciones de fuerza en e1 sector industria1. Su 
caracter.1:stica principa1 sigue siendo 1a de ser un grupo -
financiero en expansi6n, que a medida que van aumentando -

1os créditos y 1a inversión en acciones de 1as industrias, 
su importancia económica genera1 se va ensanchando y su -
contro1 sobre 1a industria aumenta. 

Hasta ahora, bajo su contro1 efectivo só1o están, 1a

principa1 producto.ra de ce1u1osa de1 pa.!:s, Celu1osa de Ch.!_ 
huahua, y una treintena de medianas empresas diseminadas -
en e1 .estado de Chihuahua y a1gunas regiones de1 noroeste. 

Desde 1uego que por medio de créditos y de ia par.tic.!_ 
pación en e1 capita1 socia1, COMERMEX tiene nexos con -

Sl!/ Anuario Financiero de México 1976. Asociación de Ban-
queros de México (A.B.M.). México. 
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otras empx-esas ;l:ndustr;l.al.es de :i:mportanc:t.a, pe;J:"o :¡¡;i.n.al.c"'!!., 

zar adn el. control. sobre el.l.as. Al.gunas de estas empres.af¡I _ 
en l.as que el. grupo COMERMEX participa como accionista in;I.~. 

noritari·o son: Nacional. de Drogas, Super Diesel., Resistol., 
Industrias Pañol.es, DESC., C-1:.a. Comercial.· Herdez, General.-
Foods y otras más. 

o de interés especial. es l.a empresa Campos- 'Her
manos, s. A., en l.a que COMERMEX tiene participacicSn, aso
ciada a un grupo de inversionistas, a l.a cabeza de l.os cu~ 
l.es se encuentra Carl.os Hank Rhon, padre del. actual. dueño
de l.a mayor-1:.a de l.as acciones y regente de l.a ciudad de M~ 
xico, Carl.os Hank Gonzál.ez. 

Cel.ul.osa de Chihuahua y Campos Hermanos, s. A., son -
l.as dos empresas que más nos interesan del. grupo. La pri~. 
mera, por ser l.a industria de mayor peso econcSmico; l.a se·
gunda, por demostrar nexos con funcionarios p1lbl.icos de i~ 
portancia, l.o cual. puede :indicar que Hank Gonzál.ez, forxna
parte de l.a Fracci6n de l.os Cuarenta. 

En cuanto a l.a primera, se trata como hemos menciona
do, de l.a principal. productora de cel.ul.osa, materia prima
para l.a fabricaci6n de toda el.ase de papel. y cartcSn. _Tam_
bién fabrica productos de madera como tripl.ay, mol.duras, 
muebl.es y durmientes para v-1:.as férreas. Su producci6n di~ 
ria de cel.ul.osa al.canza un promedio de más de 400 tonel.a-
das, l.o que en un año se traduce en más de 120,000 tonel.a

d.as. El. n1lmero de obreros es de 714, que junto con 430 -
empl.eados, técnicos y funcionarios hacen un total. de il.44-

personas. Esta empresa ha adquirido un grado considerabl.e 
de integraci6n de su proceso productivo, al. poseer sus. pr2 
pías fuentes de abastecimiento, pl.antas procesad.oras de 111!!. 
teria prima y de el.aboraci6n de productos acabados o semi-
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terminados, asl'. como un sis.tema de distribución de sus pr~ 

duetos. Para e1·mantenimiento de este proceso de.integra-
ci6n de 1a producci6n, Ce1u1osa de Chihuahua cuenta.con -
diez empresas: Bosques de Chihuahua, Ponderosa de Chihua-
hua y Proveedora Industria1 de Chihuahua, que abastecen m~ 
teria bruta a Ce1u1osa de Chihuahua, (producci6n de ce1u1~. 
sa); P1aywwood Ponderosa de México, s. A. (trip1ay para·1a 
industria de 1a construcci6n), Productos Foresta1es Indus
tria1es (mo1duras de pino para 1a exportaci6n), Po1itap de 
México, s. A., (po1ipropi1eno); Industrias de Madera, S.A. 
(mueb1es, durmientes) y Ta1oquimia, s. A., (sub-productos: 
ta11-oi1 y espace1, para 1a exportaci6n). También cuenta
con una empresa de servicios diversos: Maquinaria Indus- -

¡.... tria1 y de Transporte, s. A., 6~/ 

Como podemos observar, Ce1u1osa de Chihuahua no es 
una más.de 1as empresas pape1eras, sino que se trata de 1a 
más importante de1 pal'.s en 1a exp1otaci6n industrial de 1a 
rama si1vl'.co1a. Se caracteriza por 1a exp1otaci6n en gran 

esca1a de 1as extensas zonas boscosas de1 estado de Chihu~ 

hua, posee sus propios viveros que son uti1izados en 1a r~ 
generaci6n de 1as áreas ta1adas .y 1a mayor parte de 1os -
aserraderos enc1avados en 1a sierra tarahurnara, perte~ecen 

a esta gran empresa monop61ica. 

En 1974, con una inversi6n tota1 de $ 703.864,000, 1a 

empresa 1ogr6 ventas con un va1or de $ 357,425.000. Un 
año más tarde 1a inversi6n ascendi6 a $ 895.368,000, en 
cuanto a 1as ventas también se rnostr6 un incremento a1 a1-
canzar un va1or de $ 574.710,000. 

Para mantener su crecimiento, 1a direcci6n de 1a em-
presa p1anea una inversi6n superior a 1os 1,000 mi11ones -
de pesos durante 1os pr6ximos cuatro afias. 

·- "(. ~ Expediente de 1a Empresa. Bolsa Mexicana de Valores. 
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Los·princ1pa1es accion1stas de esta ·gran industria -
son: Mu1tibanco COMERMEX (30%), Corpo:i:aci6n Val.l.a, s. A. -
(20. 7%)·, ·Miguel. Alemán Val.dez (9%), Inversiones -Industria
l.es y Mercantil.es (5%). El. resto del.os accionistas son
instituciones bancarias, financieras y de servicios y l.os
famil.iares de l.os principal.es dirigentes de l.a empresa. -
Los miembros del. consejo de administraci6n son entre otros: 
El.oy S. Val.l.ina (presidente), Eduardo Vil.l.asefior (vicepre
sidente), Esteban L. Al.meida, Osear Al.meida Chabre, Gui-
l.ermo H. Cantd, Virgi1io M. Gal.indo, Anrbal. de Iturbide, 
Al.frado Martrnez Urdal., Adol.fo Patr<5n Luj4n, José Pintado
Rivero, .Roberto Schneider Raquete, Federico Terrazas, José 
H. Val.l.ina y Sam Young o. Senior. 

Decramos que Campos Hermanos era un caso especial. -
pues quiz4 sea una posibil.idad que nos permita ubicar al. 

actual. regente de 1a ciudad Carios Hank Gonzál.ez, de1 -
cual. se dicen muchas cosas; pero ninguna es fácil. de com-
probar. Se sabe que es dueño de Campos Hermanos, s. A., 
de una cadena de Transportes y F1etes de envergadura•naci2 

na1·, muy símil.ar a l.a que posee el. gangster y gobernador -
de Guerrero, Rubén Figueroa y de numerosas empresas en el.
estado de México. Pero, sin duda, se trata de un funcion~ 
río trpico que encubre su capital. con apariencias, en aras 

de un supuesto prestigio que l.e permita actuar como funci2 
nario ptlb1ico. 

Si habl.amos aqur de Hank Gonzál.ez y sus posibles ne-
xos con COMERMEX es simp1emente por dos razones: primera,

porque Mul.tibanco COMERMEX aparece como el. principal. acci2 
nieta de l.a empresa Campos Hermanos, s. A. y, segunda, po~ 
que el. presidente del. consejo de administraci6n es Carios-
Hank Rhon, padre del. actual. regente. Sabemos que ésto no-
es suficiente, pero el. tiempo nos ofrecerá más datos. 
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Campos Hermanos en otros tiempos era l.a empresa fabricante 

de herramientas y utensil.ios de ·.~c .. ro J?4S importante d~.l. -' 
pa.1'.s. y Latinoamérica, pero después entr6 en un proc.eso de
crisis financiera, que l.a J.l.ev6 a·l.a quiebra casi total. en 
l.971-.1972 al. reducirse sus activos total.es. Asimismo·, el.
capital. social. se vi6 disminu.1'.do de 150 mil.l.ones de pesas
en 70-71 a 80 mi11on es en 71-72. También el. val.or·del.as 

v.entas sufri6 una disminuci6n de $ 33.000,000. 6?-/ 

Después. de. esa etapa, en 1976 l.a empresa sufre un.a serie -
de modificaciones. Aumenta el. capital. social. .a $417 mil.l.~ 
nes de pesos, se establ.ece un nuevo Consejo de Administra
ci6n y l.a mayor:ta de l.as acciones "pasan a manos de un gr.!:!_ 
pode inversionistas mexicanos", según el. informe del.· pre

sidente· del. Consejo de Administraci6n en 1977 .. 62/ 

Al. parecer, l.a empresa ha entrado en proceso de recupera-
ci6n, y sigue produciendo herramientas y acero de grado h~ 
rramienta; al. mismo tiempo se están creando l.as audiciones 
técnicas necesarias para l.a fabricaci6n de bienes de capi
tal. para l.a mediana y gran industria. 

Los principal.es miembr.os del. Consejo de Administraci6n son: 
Carios Hank Rhon, Presidente; Al.ejandro Aunming S., vi.ce-
presidente; Agust.1'.n L6pez Moral.es; Rodal.fo Ponce Robl.es; -
Rol.ando G6mez Guitr6n; .. Radl.· Stahl. Gonz.:!Úez. 

61/ Anuario Financiero y Bursátil.. 
Val.ores. 

62/ Informe Anual.. 1976. Expediente de l.a empresa. 
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Grupo Pag1iai-A1em:bt~Azcárraga. 

En este grupo industria1 s.e inici6 como míemb~o. de 18. ·gran 
burgues1.a, e1 ex-presidei;ite de M~xico, MÍ.gue1 A1em!in va1-
dez.. Este es quiz:!I., e1 tlnico caso conocido de un funcion.!!_ 
río p0b1ico de1. m:!ls a1to nive1, . que ·abiertamente a.e.tila. y -

procede cerno mierr.brc de 1a ol.igarqu!.a desde hac.e varios 
años. Además, esta posici6n se ve reforzada por el. l.ide-
razgo que ejerce en toda una corriente pol.1.tica que act~a
al. interior de1 Estado y de1 Partido Revol.ucionario Insti
tucional. (PRX). 01.cha c?rr1.ente está integrada por miem-
bros de 1a burocracia po11.t1.ca, que al. arr1.bar .a puestos -
p0b11.cos de importanc1.a, revierten en medí.das concretas --
1os l.1.neamientos b:!l.s1.cos de l.a pol.!.t1.ca al.eman1.sta que, a
su vez, en determ1.nados momentos, expresa y pone en práct~ 
ca J.os l.ineamientos po11.ticos, econ6rnicos e ideol.Ogicos 
más general.es de l.a Fracci6n de 1os Cuarenta. 

No hay que ol.v1.dar que J.a pol.1.t1.ca al.emanista estuvo y es
tá estrechamente l.igada al. proceso de formación y consol.i
daci6n de gran parte de l.a burgues!.a que da cuerpo a esa 
fracciOn. Esta correspondenc1.a entre ambos factores, se -
ha mantenido constante debido a que Miguel. A1em:!ln, desde -
que dej6 l.a Presidencia, no ha abandonado su partic1.paé:i6n. 
en el. aparato estatal., ocupando pue·stos menores de diversa 
1.ndo1e, que sin embargo sirven para conservar l.os v!.ncul.os 
necesarios con sectores espec!.ficos de 1a burocracia. 

En def1.nitiva, creemos que Miguel. A1emán es 1a personific~ 

ci6n de 1cs intereses general.es de una fracción burguesa -
que surgi6 con J.as medidas concretas del. r~gimen al.emanis
ta. Esta fracci6n, a l.o l.argo de treinta años, se ha mos
trado interesada en J.a continuidad de una pol.1.tica econ61t\!_ 

\ 

\ 
\ 
! 
1 
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_.,;a .estatal., semejante .o P.arecida ·a. l.a .que. se apl.icO en. l.a.- · 
segunda .mitad .. de l.a década de l.os cuarentas. 

De ah:!. que interese ubicar, en l.a·medida .. de l.o posibl.e, 
l.a ¡:.osiciOn de Al.em::S.n, corno miembro de l.a gran burguesil:a. 

Durante· el. per.1:odo 1952-1961, surgierori en el. Estado ·de V!!_ 

racruz cuatro ·empresas de importancia en 1a rama metal.t1rg.f_ 
ca. La primera de el.l.as fue Tubos de Aceros.de México, -
S.A. (TAMSA), establ.ecida en 1952·, por el. inversionista 

ital.iano Bruno Pag1iai. En l.a fundaciOn de esta ernpr~sa -
se sabe que particip6 directamente Al.ern::S.n. M::is tarde, eri-

1959 se funda Al.uminio, S.A. de C.V •. ; en 1960 se establece 
T.F. de México, S.A. y final.mente,.en 1961 se crea METAL-

VER, S.A. 

Este pequeño pero importante grupo industrial., reiacionO a 
al.gunos inversionistas ita1ianos con un grupo de ernpresa-

rios de l.a ciudad de México, que desarrol.l.aron actividades 
industrial.es desde rneadiados de l.a década de l.os cuarenta. 

Es sabido también que entre Bruno Pag1iai y Al.ero~ existe
una al.ianza desde l.a época en que éste era presidente de -

México. No es casual., por tanto, que todas l.as empresa~ -
de este grupo hayan surgido precisamente en l.a época pcist
al.emanista y que todas estén ubicadas en Veracruz, de don

de es originario el. expresidente. 

Recientemente, en 1973 l.a rnayor:l'.a de l.os miembros de este
grupo, bajo l.a denominaciOn de Empresarios .Industrial.es M~ 
xicanos, S.A., adquirieron l.a mayor parte del.as acé:iones
de l.a compañ:l'.a Minera Asarco, S.A., dando origen a Una nu~ _ 
va empresa denominada Industrial. Minera México,·s.A., que-
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es una- de '.Las tres empresas. m:1s grandes e :LmPortantes· en -
J.a rama de exi?J.otá·c.i.6n ·y procesami.ento de .·mi.rieral.es· y· se -

encuentra catal.ogada como J.a déci.mosépti.ma empresa mAs :Lm.-
;;, ;- portante del. pa1:s. ~31 

En real.i.dad, este grupo aun cuando no posee un gran nllmero 
de empresas, muestra una ci.erta homogen_ei.dad en cuanto a -
su composi.ci6n i.nterna. 

_Otra caracter1:sti.ca si.ngul.ar de este grupo, es que tan s6-
J.o en 25 años han J.ogrado control.ar cinco empresas, ··que 
j'Í.lntas representaban en l.976 una i.nversi.6n total. de m:1s de 
s,ooo mi.l.l.ones de pesos, con ventas total.es con un val.ar -
de cerca de 6,000 mil.J.ones de pesos. 

Tubos de Acero de Méxi.co es J.a cuarta empresa m:1s impor--
tante en J.a i.ndustria si.derdrgi.ca del. pa1:s. Produce, fie
rro, esponja, J.ingotes y tubos de acero. 

Recientemente, con J.os nuevos proyectos de J.a expansi6n de 
J.a industria petrel.era, anunciados por PEMEX, como es J.a -

instal.aci6n del. gasoducto Cactus-Reynosa, TAMSA J.ogr6 obt~ 
ner importantes contratos para J.a ·fabricaci6n de tuber1:a -
especial.. 

"PEMEX tiene pl.aneado en el. pr6ximo sexenio dupl.icar su -
producci6n de crudo -señal.a Bruno Pagl.iai en su informe 
anual.- al. igual. que J.a capacidad de refinado, as1: como tr.f. 
pl.icar J.a capacidad del. sistema productivo de petroqu1:mica 
b:1sica. TAMSA, tiene por J.o tanto enfrente un panorama de 
:intensa actividad: tanto en·J.o que concierne a J.a produc--

63/ Las 500 empresas m:1s i.mportantes de Méxi.co. Revi..!!__. 
ta Expansi.6n No. 
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ci6n, como en 1o referente a 1a expansi6n de sus insta1a-
ciones". 64/ 

En efecto, e.sta empresa se encuent:i:-a muy 1~gada a1 _monopo-
1io estata1 PEMEX, por cuanto 1a abastece parcial.IDente· de

todo tipo de tuberj'.a de acero. neces.aria en 1a instaiac'it!.n 
de refinerj'.as, o1eoductos, gasoductos, etc~tera. 

Por otra parte, a trav~s de su empresa asociáda T.F. de ~ 
xico, S.A., fabrica barrenas y bridas para 1a industria p~ 
tro1era, 1o que nos da una idea de 1a ubicaci6n estrat~gi
ca de TAMSA. 

En 1975, su inversi6n tota1 ascendj'.a a $1.830,000 y tuvo -
ventas por $1,701,643,000. Sus u·ti1idades fueron 1as más-

a1tas de 1os G1timos diez años, ya que representaron 1a c.!_ 
fra de $72,750,000. 

Para 1976, 1os efectos de 1a deva1uaci6n causaron una si-
tuaci6n econ6mica distinta en 1a empresa1 1a inversi6n to
ba1 aument6 tarils61o en poco más de 44 mi11ones de pesos,-
1as ventas se redujeron considerab1emente con respecto a1-
año anterior, pues 11egaron s61o a $883,4701000, o sea, --
52% menos que en 19751 1as uti1idades tambi~n disminuyeron 
en más de1 40%, a1 registrarse una suma de $31,704,000.-·-/ 

En esta empresa se observa una participación importante de 
Naciona1 Financiera en e1 capita1 socia1, 1o que sirve pa

ra mantener una re1aci6n con 1a banca estata1, que signif.!_ 

Bruno Pag1iai. Pa1abras de1 Presidente. Informe 
de TAMSA 1976. Bo1sa Mexicana de Va1ores. 
Cfr. Anuario Financiero y Bursáti1, 1976. Bo1sa 
na de Va1ores. · 

anua1-

Me::iciC!!_ 
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ca a su vez, una intervenciOn en 1os p1anes productivós -

de1 Estado. 

Los accionistas principa1es de esta empresa son: Naciona1-
Financi.era (10%), Giusseppe castig1ioni (9 .9%) ¡ Bruno Pa-
g1iai (9%), San Faustf.n, S.A. (empresa ita1iana) (8.S%) ·~ F!:_ 
rro Pag1iai (5%) y Ra61 Jeffrey (3%). 

E1 consejo de administraciOn est:i integrado de 1a siguien
te manera: Bruno Pag1iai (presi.dente) , Francisco Indaco -
(director genera1 y presidente ejecutivo), Gumersindo Que
zada Bravo (vicepresidente), Antonio A.rmendariz, Roberto -
Einaudi, Anf.ba1 de Iturbide, Antonio Lefebvre, Enrique Ro
jas, Juan S:inchez Navarro, e1 director de PEMEX Jorge Df.az 

Serrano y e1 director de Naciona1 Financiera, Jorge Espín~ 
.sa de 1os Reyes. 

Aiuminio, S.A. de c.v. es otra de 1as empresas de1 grupo -
que reviste una re1ativa importancia, ya que es 1a 6nica -

productora de a1uminio en e1 paf.a. Pese a e11o 1a empresa 
tiene dificu1tades en e1 abastecimiento de bauxita que es-
1a materia prima para 1a producciOn de a1uminio, por 1o -
que su producci6n no cubre ni 1a tercera parte de esa.de-
manda. 

En 1974, 1a inversi6n tota1 ascendi6 a $452,975,000, sus -
ventas a1canzaron un va1or neto de $475,068,000 y 1as uti-
1idades representaron 1a cifra de $72,149,000. Para 1975, 

todos estos rubros a1canzaron un crecimiento considerab1e. 
La inversiOn tota1 aumento en 40 mi11ones, 1as ventas sig-
nificaron un va1or neto de $553,983,000, esto es un aumen
to de 12% y 1as uti1idades fueron de $74,296,000. Para 
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1976, todo parece indicar que.se presentaron serias difi.,...:
cul.tades. 65/ 

El. 44.3% de l.as acciones de l.a empresa se encuentra en ma
nos de l.a Al.uminiun Company of Am~rica. La otra parte áe
hal.l.a distribuida entre cientos de. inversionistas mexica.,...
nos, entre l.os cual.es se encuentran en.orden de importan-:
cia, Miguel. Al.emlin Val.dez, Bruno Pagl.iai,. Financiera.del. -
Atl.ántico, Gabriel. Gouj6n, Fondo de Inversiones Rentabl.es
Mexicana, S.A., Fondo Industrial. Mexicano, Jorge Lama Ort~ 
ga, Miguel. Al.emán Vel.asco, Ferro Pagl.iai, y otros. 

Los miembros del. consejo de administraciOn son: Bruno Pa-
gl.iai (presidente) Jos~ Hernández Del.gado, Antonio Ruiz G~ 
l.indo, Miguel. Al.emán Vel.azco y Jorge Lama Ortega. Como -
consejeros supl.entes están Gumersindo Quezada Bravo, Al.fr~ 
do Navarrete, (al.to funcionario gubernamental.) Rafael. Ur%'!:!. 

tia .Mil.l.án y Ferro Pagl.iai. 

T.F. de M~xico, S.A. fabrica barrenas, bridas y conexiones, 
juntas y tubos de l.astre, equipo que se utiliza en l.as ac
tividades que comprenden l.a expl.oraciOn y expl.otaci6n de ·

petr6l.eo. 

Debido principal.mente a que esta empresa está rel.acionada
con el. incremento en el. nQmero de expl.oraciones y de pozos 
en expl.otaci6n, su estado financiero, pese a l.a deval.ua- -

ciOn, se mantuvo establ.e. 

Esta circunstancia origin6 que se. registrara en l.976 un ·a_!! 

65/ Ibid. 
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mento" del. 41% en l.as ventas que l.l.egaron a· $262,200,000~--

En cuanto a l.as util.idades-, en 1975, :fueron de - -- - -
$6,276,000 y en 1976 aumentaron en un 60%, al. l.l.egar a l.a
suma de $17,807,000. 

La compañ~a norteamericana Gul.:f.S. Western Industries, 
Inc., control.a el. 43% del. capital. social. del.a empresa. La 
otra mitad est~ distribuida entre TAMSA (27%), Industrias
Forpa, S.A. (7%) y accionistas individual.es (20%)r como F~ 
rro Pagl.iai, Giusseppe Caatigl.ioni Bari, Eugenio Pérez Gil., 
Gumerzindo Quezada Bravo y otros. El. consejo de adminia-
traci6n est~ compuesto, principal.mente, por Bruno Pagl.iai
(presidente), Francisco Indaco, Antonio Armendariz, Gumer
zindo Quezada Bravo, Eugenio P~rez Gil. y Al.berta A. SepOl.
veda. 

La ~l.tima empresa que se formo en torno a TAMSA fue - - -
METALVER, S.A., que se ha especial.izado en l.a manufactura
de cil.indros, tanques, extintores y cal.deras de acero. Con 

·una inversiOn de $312,298,000 en 1976, al.canzO un vol.umen

de ventas con val.ar de $235,488,000. sus util.idades asee~ 
dieron a 16.5 mil.l.ones de pesos. 

TAMSA es el. accionista mayoritario de esta empresa, con 
49.2% del. capital. social.¡ l.a empresa Engistel., S.A. tiene
el. l.1.4% y el. Fondo de Inversiones Rentabl.es Mexicanas, 
S.A. el. 5%. El. consejo de administraciOn de METALVER/S.A. 
est~ integrado principal.mente por Francisco Indaco (presi

dente) Gumersindo Quezada Bravo (vicepresidente), Arnal.do'."" 
Abba (vicepresidente), Al.fredo Guerra Guajardo, Arturo Ll..e_ 
rente, Al.do Morante, Ferro Pagl.iai, Victor N. Agather, Eu
genio P~rez Gil., Ovidio Lefebvre y Mil.l.o Gal.l.o. 
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Por ü1timo, integrada a este grupo industria1 se encuentra 

Industria1 Minera México, S. A. (antes As arco~ . S •A~) , 'que.:.. 
como ·10 hab~amos señal.ado, es una de l.as· tres ml!ls grandes-' 
empresas mineras del. pa~s. Al.gunos de l.os directivos priti_ 
cipa1es de 1as empresas que reseñamos anteriormente se en
cuentran integrados también a1 consejo de administraci6n.·-

' v d.e :t~.SA. As~, el. presidente es Jorge Larrea Ortega~/, 
l.os consejeros propietarios son Bruno Pagl.iai, Anton~o 
Ruiz Gal.indo, Jr., Camil.o G. Sada (presidente del. grupo 
HyLSA), Enrique Rojas Guadarrama, José Mendoza Fernl!lndez,
Juan Sánchez Navarro y Pe6n, Jorge s. Larrea, R6mul.o O'F~
rril., Jr. y Al.ejandro Cumming s. Por parte de Asarco, 
:tnc. se encuentra el. presidente de l.a misma Charl.es F. Ba=:_ 
ber, Ral.ph L. Hennebach; Jorge Sánchez Mejorada (Presiden
te del. Consejo Coordinador Empresarial.), Richard de J. os
borne y Sim6n D. Strauss. 

Se trata de una gran empresa monop6l.ica en l.a que el. capi
tal. norteamericano sigue jugando un papel. importante. As

Asarco :tncorporated control.a aun el. 34% de l.as acciones de 
l.a empresa. El. 66% está en manos de inversionistas mexica

nos. Entre l.os que sobresal.en están l.os siguientes: Empr~ 
sarios Industrial.es de México, S.A. (37.B/), Bruno Pagl.iai 
(5%) y Banco Nacional. de M6xico (6%). 

El. control. del. 66% de l.as acciones de l.a empresa por este
grupo de capital.istas nacional.es, se efectu6 en 1974 me-

Jorge Larrea Ortega, dueño del.a Organizaci6n J.L., em 
presa dedicada a l.a compra-ven.ta de bienes raj'.ces, du= 
rante l.a década de 1970 se enriqueci6 con 1a especul.a~ 
ci6n de terrenos urbanos. A final.es de l.a década fue
acusado de fraude en gran escal.a, por l.o que tuvo que-
huir a España, donde permaneci6 varios años. · 
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diante.1a compra de un 15% adiciona1 de 1as acciones de.1a 
empresa transnaciona1 Asarco Incorpora_téd, 10 que s·e . trad.;!: 
jo en un aumento de1 capi_ta1 naciona1 de 51% .a 66%. 

Este hecho signific6, m~s que la "mexicanizaci6n" de este
gran monopo1io minero, una simp1e maniobra de adaptaci6n·a 
1as nuevas disposiciones de 1a 1ey sobre inversiones ex--
tranj eras, que prohibe 1a concesi6n para 1a exp1otaci0n de 
recursos minera1es a empresas extranjeras, 1as que so1o ·· 10 
pueden hacer a travtis de empresas en donde e1 cap:ita1 ex--· 
tranjero participe en un m~ximo de 49%, ·cuando se trate de 
1a exp1otaci6n y aprovechamiento de sustancias sujetas a -
concesi6n ordinaria, y de 34% cuando se trate ·de concesio

nes especia1es para 1a exp1otaci6n de reservas naciona1es. 

De este modo, IMMSA 1ogr6 iniciar 1a exp1otaci6n de reser
vas naciona1es de minerales ta1es como e1 carb6n y e1 co-
bre ,· ·apareciendo 1ega1mente como una empresa "mexicana". 

"Con una participaci6n del capita1 mexicano de 66% - exp1.:!:_ 
ca Jorge Larrea Ortega, presidente de1 consejo de adminis
traci6n- cubrimos todos los requisitos para 1ograr conce-
siones en las zonas mineras actualmente dentro de 1as re--

servas naciona1es. Esto es especialmente interesante para 
nosotros, pues podr:tamos invertir en abrir nuevas minas de 
carb6n en el norte del pa:ts." 22/ 

Entre 1974, e1 año del cambio de raz6n socia1 de la empre
sa, y 1978 se han invertido 2,500 mi11ones de pesos en va-

(~ · . .: 67 / Metamorfosis: de Asarco a IMMSA. Revista Expansi6n No. 
142. 26 de jurrio de 1974, p. 13. 
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r.:Í.os P":'?yectos de exp:...nsi6n_. Uno de J.os m:!l.s impórtant_;;.;. -
·fue .el. ·de J.a construcci6n de u·na refi:n~r1:,;,_ ¡:)ara ·.,;1.nc e·i.;;c..2 

trói1:ticio, con un costo de 1,000 mi:lJ.oriE!s~ ~bica.da ··,;,n J.a -.· 

ciudad de San Luis .Potos1:·, pa"ra _producir 110,000 tonel.adas 

anual.es de cinc. 

Las dimensiones de la empresa son verdaderamente imÍ;>resio

nan tes. Cuenta con cinco unidades mineras de aprovisi.ona-· 

miento de mineral bruto en cinco estados de la RepQbl.ica -

(Chihuahua; Zacatecas, Guerrero, San Luis Potosi: y Sonora). 
Posee tres enormes plantas de procesamiento y refinaci6n ..;. 

de minerales como plata, pl.omo, zinc. y cobre,en Chihuahua, 

San Luis Potos1: y Monte7rey. 

Adem:1s de este conjunto de instal.aciones que conforman a -

l.a empresa propiamente dicha, control.a al.rededor del. ·90%. -

=". ·í.i de las acciones de diecinueve er.i.presas 68/, ubicadas .;.!!. 
si todas el.las en l.as :!!.reas en donde se asientan sus .{nst.!!_ 

l.aciones y pl.antas de procesamiento. IMMSA ocupa a 11,580 

personas entre obreros, técnicos, empl.eados y funcionarios. 

~ Las enpresas que posee Industria"l. ?linera, S. A. , 

1- C!a. Minera J.a I.oterla, S.A. (99.9%) 
2- Minera Sel.ene, S.A.. " 
3- PJ::arctora Minera,B.C., S.A.. 
4- Cru:boni'.fera de ~xico, S.A.. 
5- Minera No:cnex, S.A. 
6- Minera Septentricnal., S.A. 
7- Minera Picachos 
8- Minera :Renacimiento,S.A.. 
9- J\el:o Mineral.es, S. de R..L. (98~8%) 

10- C!a.Mfra. y Beneficiadora -
de San Antonio y Anexas, 
S.A. · (99.9%) 

11- Minera Su:i:::rrex,S.A. ~ 

(:IMMSA) son: 
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E~tre l.ae~tensa y variada gama de productos miner~l.es que 
IMMSA el.abara est4n: cobre el.ectrol.í.tico (materia prima 

·- J?rinc1.pal. en l.a fábricaci6n de conduc-tores · · é l.dctricos, - tu

ber:r.a _Y artí.cul.os do~sticos) ; zinc1 pl.omo afinado, pl.óm.o...;; 
antimonial., concentrados de cobre, antimonio af:i.nado, ars,!_ 
nico, arseniato de cal.cio, sel.eniato de cal.cío, bismuto 
·caiea-ci6n con pl.omo), cadmio (en pol.vil.l.os) , estaño,. llcido 
sul.ft\rico. fl.uorita de grado llcido, carb6n mineral., coque""'.. 
metal.drgico, sul.fato de amonio, a1quitr4n de hul.l.a, brea .. ..,. 
de hul.l.a para techos, creosota, cemento pl.:lstico, pinturas 
bituminosas, sul.fato de cobre, etc~tera. 

En l.os dl.timos tres años ha exportado productos mineral.es
por un val.or de 3,500 mil.l.ones de pesos, l.o que represent6 
un aumento de cinco veces sobre l.as exportaciones real.iza~ 
das en 1973. 

Por otra parte, l.os accionistas nacional.es de IMMSA, en --
197.4 c01;,praron - a l.a empresa A.;arco Co. el. 49% del capital.

que ten1:a en l.a Compañ1:a Mexicana de Cobre, S.A. l.a princ.!_ 
pal. productora de cobre e1ectrol.1:tico que produce desde 
1976, 140,000 tonel.adas anual.es, que equival.en casi al. do~ 
bl.e 'de l.a producci6n nacional. de cobre en 1973. 

Esta empresa ha invertido m~s de 6 mil.l.ones de pesos, para 

~---
12- Minera ~oo rnteJ::nacional. Inc. 
13- Ccrrercial. carbonera, S.A. 
.1~ Tersup, S. de R.L. . 
15- c:r.a. de Ter.cenos e Inversicnes de S.L.P. S.A. 
16- Expl.o:crrd'.n, S~A. 
l.7- Pl:Oveedora Wafra de art. de o::nsi.mri, s.L. 
l.8- Fl.uorasal. 1'1eX.i.cana, S.A. 
19- FbbertoF. Lin& y c:r.a. 

(100%) 
.( 20%) 
(99. 8%) 
(100%) . 
( 90%). 
( 51%) 
( 90%)_ 
(100%) 
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desarro11ar 1os yacimientos de cobre de Nacozari; Son., 
én. :La zona c6noci'da co1n6 La caridád. cuando en ··ei· .año· de~ 
·1974). La caridad aun era un proyeéto, Jorge Larr·ea,· eri .. el...;. 

.col.me de:l entusiasmo 1a de.fini6 "como· el. proy_ecto ·minero -
integrado m4s grande que empresa minera haya intentado.en..;. 

f 7 e1 mundo. n..§_91' 

Aunque parece ser. una apreciaci6n exagerada, ciertamente ~ 
La.Caridad es 1a mAs importante zona productora de cobre 
en e1 pa~s, en l.a que 1aboran mAs de 6 000 obreros• En 
1978, 1a producci6n al.canzarA l.as 250,000 tonel.adas anua--
1es de cobre. 

Los principa1es accionistas de esta empresa son Empresa- -
rios Industrial.es de·M~xico, S.A. y Bruno Pagl.iai con e1 -
56%, »Nacional. Financiera y Fomento Minero con e1 44% .res-
tanta. Los directivos son: Jorge Larrea Ortega (presiden
te del. consejo de administraci6n) y Al.ejandro A1varez Gue
rrero (director general.). 

Todo 1o anterior es, por decir1o as~, 1a parte m~s indus-
tria1. de este poderoso.grupo de capita1istas que encabeza
Migue1 A1em4n y cuyos 1~mites comprenden 1as m4s diversas-
actividades. AdemAs de su vincu1aci6n con Pagl.iai y Lá- -
rrea Ortega, encontramos que desde hace mAs de 20 años A1~ 
man estA vincu1ado con otro grupo de empresarios compuesto 
por Emil.io AzcArraga Vidaurreta, R6mu1o O'Farri11, Car1os

Trouyet (ya desaparecido) , Ga~rie1 A1arc6n Chargoy y al.gu-
nos otros m4s, que haJ'!. dominádo principal.mente en activid.!!, 
des no productivas como son el. turismo y 1os medios de co
municaci6n masiva (te1evisi6n, prensa y radio). 

(:7 ( 69/ Expansi6n, op. cit., p. 14. 
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Este aspecto de1 grupo representa, en. cierto modo, 1a mat~ 
ria1izaci6n de 1a concepci6n ideo16gica de toda 1.a . ~...;. , -
ción de 1os Cuarenta en su conjunto. A través de1 contro1 
directo de medios de comunicaci6n masiva como 1a eUFresa -
TELEVISA (en 1a que se encuentran asociados con e1 "Grupo
Monterrey"), 1os periódicos, Hera1do de México, Novedades, 

Avance y 1a Editoria1 Novaro, S.A. y organizaciones empre
saria1es como 1a Unión Socia1 de Empresarios (USEM) , estos 
burgueses han sabido condensar 1a concepción ideo16gica de 
1a burgues~a metropo1itana nacida con e1 proceso de indus
tria1izaci6n impu1sado por e1 Estado. 

La participación de este grupo en 1as actividades tur~sti
cas tiene ya una 1arga historia, que se remonta a 1os años 

cincuenta cuando Migue1 A1emán, aprovechando su "fruct~fe
ro" pasado en 1a presidencia, se asoció con Emi1io Azcárr~ 
ga v. e impu1s6 todo un proyecto de est~mu1os e infraes
tructura por cuenta de1 Estado, para 1a creaci6n de cen 
tres tur~sticos privados, en diversas regiones de1 pa~s. 
Dicho proyecto signific6 más tarde, e1 1lnico reng16n de 1a 
act.ividad económica que arrojó, durante más de quince años 
un superávit en 1a ba1anza de pagos de1 pa~s. 

A partir de su nombramiento como presidente de1 Consejo N~ 
ciona1 de Turismo durante e1 réginen d.e L6pez Mateos, A1e
mán continu6 impu1sando 1a actividad tur~stica privada, 1o 

que trajo como consecuencia que en pocos años se convirti~ 
ra en dueño principa1 de nunerosos hote1es, centros vaca-
ciona1es, agencias, etcétera. Entre 1os grandes hote1es -

en 1os que A1emán y Azcárraga son 1os principa1es dueños -
están e1 Para~so - Marriot, Ritz y Condesa de1 Mar, en Ac~ 
pu1co. En e1 Distrito Federa1 son dueños de1 Fiesta.Pa1ace. 
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J:gua1mente, estos dos grandes capita1ist"1ª• son 1os prin,cf 
pa1es • acc:i.onistas de 1a empresa . al!órea norteame:ric;:ana·, · .. .Airii!;;. 
r:i.can A:i.r L:i.nes. 

Entre los med.i.os de comun:i.cac:i.On masiva· que este grupo co!!_ 
trola, ·podemos menc:i.onar· los s:i.gu:i.entes: Te1ev:t.sa; ·S.A.· -

Este gran consorc:i.o televis:i.vo t:i.ene su or:i.gen en ia fund~ 
ci6n del canal 2 en 1950, por Em:i.lio ·Azc:!irraga ·Vidaurreta-

y de1 cana1 5 por Guillermo Gonztllez Camarena. un poco 

mtls tarde, en 19 55, se unieron esos dos cana1es en una so

la empresa denom:i.nada Teles:i.stema Mexicano, S.A.: como - -
pr:i.ncipa1es· acc:i.on.i.stas figuraron el propio Emil.i.o Azctlrr~ 

ga Vidaurreta, R6mu1o O'Farril, sr. y Mique1 A1em:5.n vai- ~ 

di;.z • 

En 1972, se fusiQnan TJ:M (Te1evisi6n Independiente de ?~x.!.. 

co), empresa del "Grupo Monterrey" y Telesistema Mexicano, 

S.A. para const:i.tu.i.r Televisa, S.A., que desde e~tonces se 

convierti6 en el monopol:i.o telev:i.sivo mtls grande del pa~s, 

que forma parte de una corporac:i.On :i.nternac.i.ona1 especial.!_ 

zada en las telecomunicaciones, denominada UNIVJ:S.J:ON, en -

1a que partic:i.pan tanto cap:i.tal mexicano y español como 

norteamer.i.cano. De este modo, 1.a empresa Televisa en los-

filt:i.mos años 1ogr6 obtener conces:i.ones en los Estadós Uni

dos para transm:i.tir diar:i.amente parte de su programacl.On "a 

las c.i.udades de ese pa~s donde se .concentra una parte im-

portante de inm:i.grantes mexicanos.. UNJ:VISJ:ON esttl consid2_ 
rada como una de 1as c.i.nco mtls grandes empresas te.lev:i.si-.., 

vas del mundo. 

Novedades. Este per:i.Od:i.co fue fundado en 1936, durante e1 
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r~gimen de c&rdenas, por el periodista '.rgna.cio P.;· Herre~· 
r1.á.s. · H'asta. 194 7 ,· · 1;. ·tendencia mostrada por este diarib·. 
hab1a sido un tanto progresista, se destace por su apoyo 
impl.1cito a las medidas llevadas a cabo por el gobierno de 
C4rdenas. Pero en. ese tiltimo año, "e.ate diario. c_ambia de-
direccil5n y adquiere nuevo personal justamente con.el ini
cio del gobierno de Miguel. Alem4n, quién ejerce infl~encia 
personal. en dicho peri6dico hasta el present~".:!.JJ/. :_Al "qu~ 
dar fuera de la administraci6n la familia Herrer1aá, asu-
mi6 la gerencia_ general Jorge Pasquel, quien un año más 
tar_de renuncie a su cargo, ocupándol.o desde entonces R6mu
l.o o•Farril. Sr., quien junto con su hijo R6mul.o o_•Farril.~
Jr., Miguel. A1em4n Vel.asco, Victor H. o•Farril. Avil.a y FeE 
nando Canal.es Lozano, pasaron a ser 1os dueños de este pe-

-;¡ I ri6dico • .21/ 

·t ¡ 

R6mul.o O'Farril., además de ser accionista principal. de No
vedades, es actual.mente, el. presidente del. consejo de Admi
nistraci6n de Tel.evisa, y uno de l.os dueños de una socie-
dad financiera denominada M~xico Inversionista, S.A. Mi-

gue1 :A1em4n Ve1asco, por otra parte, es el. vicepresidente
ejecutivo de Tel.evisa, y consejero propietario en al.gunas
de 1as empresas industrial.es en l.as que su padre es uno de 
los principal.es ac_cionistas. 

Este mismo grupo tiene en su poder toda tina cadena de pu-
b1icaciones de diversa 1ndo1e, que van desde edici6n de l.~ 

F4tima Fern4ndez.Christ1ieb. Prensa y poder en ~xico. 
Revista Estudios ~o11ticos. C.E .P. ·Fac. de Ciencias P.2, 
11ticas y Social.es •. UNAM. No. 2.1975 p. 32. 
Ibid~ p. 50. . . . . 
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broa de divu1gaci6n hasta 1as tiras c6micas. Todo e11o 

dentro de 1as emp.resas .EdÍ..toria1 Novara, S.A •. y Editori.a1-
Mex-Abri1, S.A. 

Asi.rilismo, todos estos empresarios que contro1an Novedades
y gran parte ·de 1a te1ev:i:sil5n privada; son duefios a 1a vez' 

de tres radiodifusoras de a1cance naciona1 como 1o son .1a~ 
XEW, XEQ y XEX. 

E1 Hera1do de México. Este peri6dico fue fundado e1 9 de-
noviembre de 1965 meses antes de que Gustavo D~az Ordaz 
asumiera 1a presidencia, por Gabrie1 A1arc6n Chargoy, un~
empresario pob1ano muy 1igado a 1os principa1es dirigentes 
de1 grupo Bancomer (Manue1 Espinoza Ig1esias, R6mu1o O'Fa
rri11, Gui11ermo Jenkins). Desde su aparicil5n, este dia-
rio se caracteriz6 por su apoyo irrestricto a 1a po1~tica~ 
de D~az o.rdaz y a 1as iniciativas y razones de 1a empresa
privada. 

Desde e1 pasado régimen, E1 Hera1do de México jug6 un pa-
pe1 importante en 1a agudizacil5n de 1os enfrentamientos 
que tuvo e1 gobierno con e1 "Grupo Monterrey" y a1gunos 
otros sectores de 1a burgues~a. distinguiéndose por su 
marcado anticomunismo y sus ataques sistem4ticos a 1as me
didas reformistas de1 pasado régimen. Los principa1es du~ 
fios de1 peril5dico son Gabrie1 A1arc6n Chargoy, Osear y Ga
brie1 A1arc6n Ve14zquez. 7 2/ 

Esta fami1ia, también desde 1950, dirig~a 1a m4s grande e~ 
presa contro1adora de cines en todo e1 pa~s. Cadena de Oro, 

72/ Ibid. p. 49. 



--, 4'' , ~ 

S.A. has.ta que pas6 a ser una em;;;resa: paraestat~l. bajo. l.a.:.;·. 
denomin:a;;,i6n de Compañ~a Op_,;radora de Teat~os, á.A~, eÍn: iá.. 
cual. siguen siendo accionistas y miembros del. corise.jó 'de -

administraci6n. Otra de l.as actividades en donde l.a .. fami-

1.ia Al.arc6n tiene inversiones es en l.a.compra-venta.debi!!_ 

nes ra~ces, a travl!s de Inmobil.iaria Las Aml!ricas,. s. A._, . -
Edificios Comercial.es e Industrial.es, S.A. e Inversiories, -
México, S.A.~ 

Avance. Este diario fue fundado en 196_7 por un grupo de 

empresarios y periodistas entre l.os que se encontraban Fe
derico de Le6n Quezada, Ignacio Lomel.~ Lauregui, Antonio ~ 
R5.os zertu?he y Al.berta Enici de l.a Torre. Entre _l.os pe--
riodistas que se incorporaron al. nuevo peri6dico se encon
traba un grupo de-cooperativistas que abandonaron el. peri2_ 
dice Excl!l.sior a ra~z de l.a toma de posesi6n de una nueva
directiva encabezada por Jul.io Scherer Garc~a, a finales -
de 1967. 

En 1974 el. peri6dico atraves6 por una serie de confl.ictos

internos que culminaron con l.a sal.ida de Federico de LEi6ri
Quezada y un grupo de trabajadores, al. tiempo que asumi6 -
l.a direcci6n Fernando Al.cal.~ Pl!rez. Desde entonces se .em-

pieza a manifestar l.a ingerencia del. grupo al.emanista en.
l.a orientaci6n del. contenido de este diario. ·.Miguel. Al.e-
m~ Val.d~s, junto con otro destacado al.emanista, Manuel. 

Barbachano Ponce, participan en el. consejo directivo y a -
l.a vez son l.os accionistas principal.es. Este peri6dico --

Michel. Chauvet. Los Medios de Comunicaci6n en Ml!xico:
excl.usiva expresiOn de ia ciase dominante. Tesis Profé 
sional.. Facultad de Ciencias Pol.~ticas y Sociales. -
UNAM. 1977. 
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tiene algunas filiales en el interior .del país, principal

mente en e1 sureste. 

Es así como en el turismo y los medios de comunicaci6n 

existe un grupo homogéneo de err.presarios, en el cual Mi--
guel Alem:1n ejerce un definido liderazgo político. 

Televisa es el eje rector de este grupo, en la medida en -

que constituye el instrumento de mayor alcance e influen-
cia entre amplios sectores de la poblaci6n, así como de p~ 

netraci6n ideol6gica reaccionaria y proimperialista. La -
eficacia de la televisi6n en México, como un medio más pa

ra ejercer la dominaci6n, explica las razones por las que
el "Grupo Monterrey" se volc6 a una acci6n enérgica que -

culrnin6 con su incorporaci6n en 1972, de la cual surgi6 -
TELEVISA. Tenernos que añadir aquí, que no s6lo el grupo -
alernanista y la cabeza política de la Fracci6n del Norte -

tierien interés en esa empresa, ya que entre los miembros-
del consejo de administraci6n de TELEVISA se encuentra 
Agustín F. Legorreta, uno de les principales dirigentes de 

la Fracci6n Central, en donde están comprendidos los gran
des financieros. 

De esta forma, el grupo Pagliai-Alemán-Azcárraga, es qui-
zás el que mayores nexos muestra con los miembros de las -

otras fracciones de la gran burguesía, debido principalrne~ 

te, a que la figura de Alemán corno político y como gran -

burgu~s, no es ajena, ni extraña a los intereses más gene-
rales de los grandes capitalistas. En cierto sentido, re-
presenta la síntesis de los intereses de la Fracci6n de 

los Cuarenta en particular, y de la gran burguesía en ge~~ 
ral. 
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Grupo ~ndustria y Comercio 

En este grupo no encontramos la presencia de grandes empr~ 
sas industriales como un elemento que defina l.a importan-
cia econ6mica de este grupo. Por el contrario, los capit~ 
les que lo integran, han acumulado capital. en l.as activid~ 
de ~adicionales de la econom1.a: producci6n de azdca~ 
fabricaci6n de muebles y actividades comerciales. 

Sin embargo su incl.usi6n en este estudio, sirve para refo.!:_ 
zar l.a caracterización del. funcionario pdbl.ico o del. pol.~
tico profesional. que mediante su enriquecimiento en el. de
sempeño de sus funciones en el. aparato estatal., pasa a fo.!:, 
mar parte de 1a burgues~a. 

Aaron S:ienz Garza, constituye el. prototipo m4s cl.4sico de
esa burgues~a "revolucionaria" que aprovech6 l.as justific~ 
cienes ideo16gicas de l.a revol.uci6n para encumbrarse en el. 
poder, ocupando cargos ptibl.icos de cierta importancia, en

tre el.los gobernador de Nuevo Le6n,_ senador, diputado, al.
to funcionario de l.os organismos estatal.es encargados de 
regular l.a producci6n azucarera, y hasta precandidato de -
l.a presidencia bajo el. "maximato". 

Este po1~tico de antiguo cuño, se inició como tal. en las -
fil.as del. obr"°gonismo. Desde l.a dl\!lcada de 1920-30, Aar6n.;. 
S4enz, corno resultado de su enriquecimiento con 1os pues-
tos pdb1icos, comenz6 a invertir en grandes ingenios azuc~ 
raros, principal.mente l.os ubicados en diversas regiÓnes de 

Sinal.oa. A partir del. rl\!lgimen de Al.em:ln, su trayectoria -
consisti6 en actuar al. interior del. Estado y en acrecentar 
su fortuna con l.a industrialización de l.a caña de azdcar.
Entre 1930 y 1955, l.a producción azucarera experiment6 un-· 

l 
' i 
1 
.t 
~ 
,t 
¡ 
; 
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perrada de auge, como resultado del aumento de 1a demanda-
externa de este producto. Este a\.·\ge, r_epercut.1.15 d1.recta-'."" 

mente en .la expans1.!5n de los 1.ngen1.os azucareros que esta
ban en manos de Aaron S4enz y otros cap1.ta11.stas. 

Desde 1932, se d1.eron los pr1.meros pasos hac1.a la conso1i
dac1.6n de un grupo de 1.ndustr1.a1es encabezados por s4enz ~ 
Garza, cuando se fund6 e1 Banco Azucarero, S.A., que d1.ez
afios m4s tarde, se transform6 en Banco de Industr1.a y Co-
mercio, S.A. 

A part1.r de ese hecho, Aaron s4enz estab1ec1.6 nexos con e!!! 
presar1.os de 1a ciudad de México, 1o que m0tiv6 la forma-
ci!5n de un n0c1eo de capitalistas con mayor capacidad fi~

nanciera. 

Actualmente, el soporte principal de este grupo es, 1.ndud~ 
blemente, la actividad bancaria y financ1.era. Por med1.o -
del Banco de Industria y Comercio y la Financiera Atlas, -
fundada en 1957, se orientaron considerables recursos a 1a 
modernizaci!5n de 1as plantas industriales de los ingenios, 
as~ como a la inversi6n y e1 cr~dito en medianas empresas
de poca importancia econ6mica. 

El Banco de Industria y Comercio contaba en 19'70 con un ca 
pital social de· 40 millones de pesos y sus ut1.lidades as--
cend~an a un poco m4s de 6 millones. Para 1976, el cap1.--
tal social era de 65 millones de pesos, lo que representl5-
un .. aumento de s61o 25 millones en seis años, sus u·tilida--
des ascendieron .ª 12 millones • Este banco--euenta con 36 -

sucursales distribu~das en cuatro·estados y en el Distr1.to 

Federal • Los recursos to.ta1es manejados por el Banco .en -
ese mismo afio, fueron m4s de 1 ~O Oil m1.llon·es. 
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Los principales miembros dei consejo son:.Aar6n sáenz Gar"'
za; ·(presidente) •. Eduardo Bustamante. Aar6n· S:!lenz Couret,"'
José Angei Ceniceros, Carios Maidonado. Luis G. Aguiiar. 
Roiando Vega, Pabl.o Machado y Jos~ Mar:ta de Izauret.a.ll./ 

Financiera Atias es ia instituci6n dei grupo que m:!ls 'impo=:_ 
tancia tiene desde e1 punto de vista industrial.. Por me-"'
dio de l.a adquisici6n de acciones, estos capita'iistas par

ticipan en l.a direcci6n de empresas como ia Compañ!Ca. Me)¡:i
cana de Aviaci6n, Proveed'ora de Medicamentos• S.A., Produ~ 
tos Met:!liicos Steei. S.A. y aigu:nas pequeñas empresas de :.... 

menor importancia econ6mica. 

Ei capital. sociai de ia Financiera Atias era en l.970 de --
23. 5 mil.l.ones de pesos;' en l.976 aument6 a 44 mil.iones •. sus 

util.idades en l.970 ascendieron a poco menos de.2 miiiones; 
en l.976 iiegaron a 3.5 miil.ones. Los recursos totaies roa-

nejados por esta financiera en l.97.6 • fueron del. orden de -
ios 1 143 miiiones. 

Los miembros del. consejo de administraci6n son: Aar6n ~ 

Sáenz Garza (presidente)·, Eduardo Bustamante '· V:!'.ctor .Ma
nuel. Giorgana. Aar6n Sáenz Couret. Pabl.o Machado Liosas, 
Roiando Vega Iñiguez. Iker de Bel.austeguigoitia. Carios -
Maidonado. Jos~ Angei Ceniceros, Eneiko de Beiausteguigoi
tia, H~ctor M. S:!lenz y Pabio Machado Ru:tz. 

Las empresas azucareras que posee este grupo de f1nancie--

~/ Anuario Financiero de M~xico, l.976. Asociaci6n de Ban
queros .de ~xico, p. 588. 
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ros est:!n ubicadas principal.inente en Sinal.oa. Entre J.as.-
rnl!.s irnpor.tantes se encuentran Compañj'.a J:ndustr.ial. Azucare-, 
ra, S.A., Ingenio Novol.ato, s.A. (La Primavera); ComP~ñj'.·a;_ 

. Azuc.;.re~a del. Guayal.ej o, Ingen.:io TamazÚJ.a, 'c,;i:nPafi~:..· ·.Azuca

rera de Los Mochis, S.A., Productos Al.imenticios de Monte
rrey, S.A~ 75/ 

En l.a compañj'.a Mexicana de Aviación podemos observar cier
tos nexos econ!Smicos con aJ.gunos prominentes miembros del.
grupo DESC, corno Manuel. Senderos J:rigoyen y Francisco Tro1:! 
yet Hanss. 

La Onica empresa de reJ.ativa importancia en J.a que encon-
tramos un control. directo por parte de este grupo financi.!!!:_ 
ro, es Proveedora de Medicamentos, S.A. que se dedica a J.a 
distribución de productos farmacéuticos y art~cuJ.os de pe.=: 
furner~a. Financiera Atl.as es J.a poseedora del. 70% del. ca
pital. social.. Entre J.os principal.es miembros del. consejo
de administración, est:!n Rol.ando Vega Iñiguez (presidente),, 
Aarón Sl!.enz Couret, Héctor M. Sl!.enz, Víctor Manuel. Giorga
na y Jorge Orozco Lainé. 

Productos Met:!J.icos SteeJ.e,s.A. f~rica de rnucbJ.es para -
oficina, (y .es una de J.as empresas m:!s importantes en esta 
actividad, después de D.M. Nacional.). Los dueños princip~ 
J.es de esta empresa son Aarón S:!enz Garza y JuJ.io Hirsch·-
fieJ.d AJ.mada, quien en el. régimen de Echeverr~a fue el. pr.!_ 
rner Secretario de Turismo. 

Corno se puede observar, comparado con J.os otros grupos an-

75/ SaJ.vador Cordero y Rafael. Santin. Op. Cit. p. SJ.. 



325 

teri.ormente'ana1izados, este no muestra un p~der econ6mico 
de c~nsi.deraci6n, si.neriibargo, como ya l.o señ&I.abamós~ en
i!i se pueden ol:>servar"m:!.s ejempl.os del. burgu.Ss' qúe integr~ 
esta fracci6n, para el. que es comdn su trllnsito de1 Estado 
hacia I.a ciase y de data hacia el. poder. 



PRINCIPALES DIRECTIVOS DEL GRUPO DESC 

RUIZ GALINDO ANTONIO Jr. Presidente de: Spicer, 
Petr6ce1, DESC. Sociedad de Fomento Industria1; 

Negromeix,-, 

es Vicep:r~ 
sidente de Industrias Resisto1, · D·.M. Naciona1; es también
consejero de Industria1 Minera México, Kimber1y C1ark de 

México, Uni6n carbide Mexicana, A1tos Hornos de México y -
de Banco Naciona1 de México. 

SENDEROS IRIGOYEN, MANUEL. Es fundador y consejero de - -
DESC, Sociedad de Fomento Industria1. Adem5s es consejero
de: Industrias Peño1es, Cervecer.1'.:a Moctezuma, Industr.ias 
Resisto1, D.M. Nacional., Spicer, Negromex, C.1'.:a. Mexicana 
de Aviaci6n, Petroce1 y Banco Naciona1 de México. 

RUIZ GALINDO, ANTONIO. Presidente de D. M. Naciona1, Vic~ 
presidente de Fundidora Monterrey y consejero de A1uminio, 
S. A. 

OROZCO GOMEZ PORTUGAL, JUAN. Vicepresidente de: Sp~~ -
Negromex y DESC, Sociedad de Fomento Industria1; también -

es Consejero de Industrias Resisto1, D. M. Naciona1, y Pe
troce1. 

PRADO VIEYRA, LUIS. Vicepresidente de Nabisco Famosa. Con
seje.ro propietario de: Industrias Resisto1, o. M. Naciona1, 

Petroce1 y Financiera BANAMEX. Además es Consejero Sup1en
te de: Spicer y DESC, Sociedad de Fomento Industria1. 

AZCARRAGA TAMAYO, GASTON. Presidente de Uni6n Socia1 de E~ 
presarios Mexicanos (USEM) y Financiera Comercia1; Consej~ 
ro propietario de: DESC, Soci.edad de Fomento Industria1, -
Negromex y TELEVISA; es consejero sup1ente de Ce1anese Me

xí.cana. 



S.ENDEROS MESTRE, FE~ANDO. Presidente de EQÚUS; Consejero 

propietari.o de: DESC, Soci.edad de Fome.nto Industri.a1 y Sp!_ 

cer; Consejero sup1ente de 'Negro..;.;.;;c y P~trocel. .· 

TROUYET HAUSS, FRANCISCO. Presi.dénte de i:r:.t~r :Industri.as~ 
consejero propietari.o de 'Spicer, ·cj'..i., Mexicana de Avia- -· 

c1.(5n ·y DESC, sociedad de Fomento Ind~striai~· con's.i.jero su

p1ente de Negromex. · 

O'FARRILL, ROMULO Jr~ Presidente de TELEVISA;'' Consejero,'.,. 

de Industriai ·Mi.nera MC!xico y de DESC, Sociedad d.e. ·Fomento 

Industria1. 

.. ,·' 

·.o .. • 



PRINCIPALES DIRECTIVOS DEL GRUPO IcA-ATLANTICO 

QUINTANA ARRIOJA, BERNARDO- Presidente y Director Genera1-
de Ingenieros Civiles Asociados CICA); Presidente de: Em-
presas Tolteca de México, S. A. y Subsidiarias, Trasmisio
nes y Equipos Mexicanos (TREMEC), Teleindustria Ericsson,; 
Vicepresidente de Fundidora· Monterrey.; consejero ·de: .ce~
mentos Atoyac, Banco del Atlántico, Financiera del Atlánt~ 
co y del Fondo Industrial Mexicano. 
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CAPITULO V 

LA FRACCION CENTRAL 

En el. capl:tul.o anter:!.or se sefi.al.6 aue J..a I'layor parte de J..a
gran burgues~a tiene su asiento principa1 en ia zona,metro

pol.:!.tana de J..a ciudad de México. Al.J..l:, :!.ndentificamos a -

t:lnª fracci6n que se const:!.tuye, desde nuestro punto de v:!.s
ta, oor dos grandes ejes. Uno de el.J..os es el. sector más p~ 
deroso de J..a ol.igarqu~a financiera, integrado por una parte 
de J..a burgues.1:a bancar:!.a fu~ionada al. capital. :!.ndustrial. y
comerc:!.al.. Se trata de J..os directivos del. Banco Nacional.
de México, el. Banco de Comerc:!.o y el. Banco de Créd:!.to M:!.ne

~~, cada uno de e11os a 1a cabeza de gru~os financieros ca~ 
formados. Este eje tiene corno caracter~st:!.cas fundamenta-
J..es su gran poder.1:0 econ6rnico que descansa en el. control. s~ 

• bre grandes vol.funenes de crédito y su :!.ntervenci6n en J..a -
producci6n que J..e otorga un pr:!.vil.eg:!.ado J..ugar en el. siste
ma econ6mico, como el. representante más importante del. cap~ 
ta1 financiero. 

El. otro eje de esta fracci6n se conforma con una parte im-

portante de J..a burguesl:a industrial. de J..a zona metropol.ita~ 
na de J..a capital. del. pal:s, que si bien no constituye una -
bu:i::gues.1:a monop6J..ica, sr control.a grandes empresas y tiene
una rel.evante participaci6n en al.gunas agrupaciones patro
nal.es, como J..a CONCAMIN, en J..as que sostiene una posici6n 
rel.ativamente independiente de J..a burocracia del. Estado. 

Estos dos ejes, que constituyen una fracci6n, no se identi
fica entre s~ conio parte de un mismo grupo econ6mico, sino

por su conducta y comportamiento pol.l:ticos. Los hemos agr~ 
pado bajo el. nombre de Fracci6n Central. por varias razones. 
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En primer lugar, porque uno de los ejes que la conforma ~

los financieros del centro del pa~s- no pudo desarrollarse 
sin una relación estrecha con el Estado y se ubica en el -
"sistema nervioso" de :La econom![a mex:lcana.. En segund·o 1:!:! 

gar, porque 1a fracci6n en su conjunto, aunque t~ene una -

relaci6n directa con la burocracia estatal, no sostiene -
los v~nculos 6rganicos de la Fracci6n de los cuarenta, si
no una posici6n de centro, respecto a las otras dos frac-
ciones: su proyecto no difiere con el de la burocracia ¡l"o
l~tica y ha logrado expresar sus intereses en la pol~tica
econ6mica del gobierno: se ha nutrido tambi6n de las medi~ 
cienes estatales que han predominado hasta ahora, y aunque 
busca su modificaci6n, no utiliza el enfrentamiento con -
los pol~ticos del régimen. En el panorama general de las
fracciones de la gra~ burgues~a, la Fracci6n Central, ocu
pa una posici6n relevante que le viene de su ubicaci6n ec2_ 
n6mica y de su postura pol~tica. Es central en la econo-
m~a porque representa el capital m5s desarrollado, el fi-
nanciero. Es central en la pol~tica porque representa la
posici6n intermedia entre las otras dos fracciones de la -
burgues~a. 

Una de las caracter~sticas fundamentales de toda la burgu~ 
s~a financiera que integra a la Fracci6n Central, es su e~ 
trecha vinculaci6n con el capital extranjero, particular-
mente el norteamericano, en las empresas en donde partici
pa. De esta manera, resulta parad6jico el que una burgue

s~a que hace alarde de su nacionalismo sea la mas ligada -
al capital transnacional. Es el caso de los financieros -
del Banco Nacional de. M~xico y el de Comercio, los cuales
participan en muchas empresas donde la preminencia del ca
pital extranjero es determinante en su conducci6n y desa-.

rrollo. 
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Por. ello, a través de sus voceros ideo16gicos, la 9ran buE 
guesra que integra la Fracci6n Central• constantemente se
esfuerzan en justificar y defender las razones sobre la -
"neéesidad" de la inversi6n extranjera. ,Juan Sllnchez Nav_i 
rro, intelectual burgués adscrito a esta fracci6ri, al re~
dactar la Declaraci6n de Principios de la CONCA?1ACO en 

1957, escribra: "Es incuestionable que México requiere .1a
inversi6n del capi~al exterior. El desarrollo econ6m1.co ~ 
del pars y el nivel de vida de sus habitantes se frenarra
en caso de que tan s61o dependieramos de nuestro ahorro i~ 
terno. El acelerado progreso econ6mico que ha tenido du-
rante los a1timos años pone claramente de manifiesto el -
clima propicio que se ha mantenido para la inversi6n del -
ahorro interior y de1 capital extranjero".~./ 

Detrás de su argumentaci6n, Sánchez Navarro, esconde la i!!!_ 
potencia de una burguesra que ha sido incapaz de impulsar-
la industria por sr misma. Estas mismas tésis son repeti-
das sistem4ticamente, por otros representantes de la fra~ 
ci6n, como Sánchez Mejorada y Luis Guzmán de Alba (y la -
burguesra financiera, por su parte, es quién las pone en -
práctica). El grupo BANAMEX, como el banco aue más inver
siones efectüa en las industrias; es un ejemplo evidente -
del grado de subordinaci6n al que esta burguesra.se somete, 
convirtiéndose en el representante del capital extranjero. 

Entre las empresas más importantes en las que participan -
ios bancos integrados a la Fracci6n Central, y que perten~ 

~/ Julio ·Riquelme Mda. cuatro décadas de vida, 1917-1957. 
México. ··confederaci6n de Cífiña:ras ·Nacionales de Comer
cio. 1957. p. 207. 
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cen Mayoritariamente a compañ~as extranjeras se ericuentran 
Kimberl.y cl.ark de México, s. A. ; ·compañ.1:a Minera _canarieá; 
Unión carbide de México, s. A.; Eaton Manufacturera, John

Oeere, s. A. y IEM, s. A. 

De l.os tres grupos financieros que conforman l.a Fracción -
Central., ei· dei Banco Nacional. de México es el. ni:is antiguo. 

Estos tres grupos financieros, históricamente han desarro
l.l.ado su capital. por tres v.1:as distintas. 

En su origen, el. capital. acumulado por el. Banco Nacional. -
de México, es .estrictamente bancario, el. cual. se transfor
ma en financiero a medida que se incrementan l.os nexos de
ese banco con l.as grandes industrias ya establecidas desde 
principios del. sigl.o. 

El. capital. del. Banco de Comercio, tiene como antecedente -
inmediato una etapa de acumulación, por medio de activida

des usurarias y.comercial.es. As.1:, dado que sus activida-
des bancarias, propiamente dichas, se inician hasta_.l.932 ,
éste es un banco, en el. que l.a formación de capital. finan
ciero se inicia ya entrada l.a fase industrialización capi

talista, con el. establecimiento de su propia institución -
en 1.945. 

El. grupo CREMI es también un caso diferente, ya que tiene
como antecedente l.a formación de un gran capital. .indus--
trial. y comercial., iniciado desde final.es de sigl.o pasa.do. 
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con 1a fundaci6n de 1a Cervecerra Moctezuma, s. A., en 189& 
. y e1 Pa1acio de Hierro, en 1898. Más tarde 1os dirigente·s
de estas dos grandes empresas, fundan en 1934, su propia f:!:_ 
nanciera,crédito Minero Mercanti1, 1a cua1 fortalece e im
pu1sa 1a actividad industria1 de este grupo, encabezado por 
A1berto Bailleres, hijo del fundador de 1a Cervecerra. 

Durante e1 perrodo de 1925 a 1945, se efectuan una serie de 
cambios en la estructura financiera de1 pars, tendientes a-
su modernizaci6n. Por un 1ado se funda e1 Banco de México, 
en 1925 como organismo centra1, con 1o que se 1e atribuye -

_a1 Estado 1a regu1arizaci6n e inspección de 1a circu1ación
monetaria, asr como e1 monopo1io exc1usivo de 1a emisión de 
bi11etes y moneda. Por otra parte, a través de 1a Ley Gen~ 
ra1 de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxi1iares 
se dan extensas garantras a1 estab1ecimiento de bancos y f:!:_ 

nancieras ... 

Con 1a fundación de 1a banca centra1 bajo e1 contro1 de1 E~ 
tado, se produce una norma1ización y regu1aridad en e1 fun
cionamiento de 1as actividades crediticias y financieras, 
1as cua1es habran transcurrido, años atrás, por un perrodo
de caos y anarqura, en 1a época porfirista y 1a etapa de --
transición revo1ucionaria. Por e11o, quienes se beneficia-
ron de esta nueva situación fueron los grandes bancos, 1os

cua1es requerran de una estabi1idad económica Y. polrtica P!!. 
ra acrecentar sus operaciones y concentrar en sus manos ma-
yores vo1t:llnenes de capita1. Es por esa razón que 1os diri
gentes de1 Banco Naciona1 de México, que desde entonce~ era 
e1 más grande de1 pars, se convirtieron en 1os más abiert?S 
defensores de 1a po1rtica y 1as medidas financieras ~ue e1-

Estado 11evó a cabo durante todos aque11os años. 
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Desde entonces, este banco ádquiri6 un enorme desarro11o a1 
aumentar el n0mero y J.a frecuencia de BUS operaciones banc~
rias como resu1tado de su posici6n dominante en la capital
del pa~s desde final.es del. sigl.o pasado. Lo que infl.uy6 en 
l.a concentraci6n de capita1 monetario y el. aumento del. giro. 

Asimismo, l.a extensi6n de sus operaciones abarcaba ya l.a m~ 
yor parte del. pa~s a trav~s del. establ.ecimiento de sucursa
les en casi todos l.os estados, l.o que reforzaba enormemente 
l.a concentraci6n de recursos. 

Entre 1940 y 1945, el. banco además de incrementar considerabl.e-:-:" 
mente su.capital., inicia. de manera def':i.n:i.tiva su "tihi6n personal."

con l.a más grandes empresas industrial.es y comerciales. ~Es 
decir, que en esos años es cuando, 1os directores de este -
banco empiezan a participar en l.a administraci6n y direc~~

ci6n de grandes empresas industrial.es. 

Por ell.o, desde aquel.J.os años el. Banco Nacional. de M~xico,
cabeza de BANAMEX, constituye uno de l.os grupos más impor-
tantes de l.a o1igarqu~a financiera del pa~s- La gran cant~ 
dad de recursos que maneja, le ha permitido participar di-
rectamente en varias ramas industriales, como son l.a qu~mi
ca, l.a miner~a, l.a cel.ul.osa y el. papel, asi como control.ar
importantes centros comercial.es. Algunas de 1as principa~-
1es empresas del. banco son: Cel.anese Me:Kicana, (primera e!!!_ 

presa qu~mic_a del. pa~s), Minera Cananea (tercera empresa m~ 
nera), Cervecer~a Modelo (tercera cervecerá) y en grandes -
centros comercial.es el Puerto de Liverpoo1 (segundá empresa 

comercial.), Sanborn's, etc~tera. 

El Banco de Comercio, otro de los monopolios bancarios más
grandes del. pa~s, presenta un desarrollo más reciente, que
l.o ob1ig6 a mantener hasta l.os dl.timos diez años, un carác
ter más de corte bancario que financiero. En realidad 
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BANCOMER, en relación a BANAMEX, dedica, en la medida en -
que la ·base bajo la cual opera, es la· intermediación :rrioriet~ 

ria (depósitos, cheques, crládi tos personales, .créditos hipf!_ 
tecarios, etcétera), una pequeña parte de sus recursos a la 
inversión directa en grandes empresas. En realidad su· ac.t.!_ 

vidad principal ha estado orientada al crédito y financia-
miento a la pequeña y mediana industria regional y al créd.!_ 
to agr!:cola. P or medio de 35 bancos asociados, establecí-
dos en diferentes estados, los dirigentes del Banco de Co-
mercio se han ligado con las distintas burgues!:as regiona~
les que integran los consejos de administración de cada ba~ 
co, 1as cua1es aseguran, mediante esa asociaci6n, 1~neas de 

crédito preferenciales y financiamiento a largo plazo para
sus empresas. Es esta, precisamente, 1a c1ave de1 gran po

der del Banco de Comercio, el cual tiene actualmente mSs de 
500 sucursales en todo el pa!:s. 

En los dltimos 15 años, los directores de este banco han e!!!_ 

pezado a participar directamente en los consejos de admini~ 
tración de cuatro o cinco grandes empresas industriales, ·e~ 
tre e11as, Pigmentos y· Productos Qu~micos; Minera Frisco y 

Minas de San Luis. 

Por ültimo encontramos que el grupo CREMI, desde que se fu~ 
d6 en 1934, ha tenido carac.ter!:sticas propiamente financie-
ras. La particularidad esencial de este grupo reside en --
que concentran capital financiero que sirve como apoyo pre
cisamente a un conjunto de empresas industriales y comerci~ 

1es que estan bajo e1 control de este mismo grupo. En este 
caso, es el capital industrial el que da origen al surgi--
miento del capital bancario y con e11o, al capi,ta1 financi~ 
ro. Adem~s de controlar grandes industrias, como: Peño1es, 
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(primera empre .. a minera); central. de Mal.ta, Cervecer1:a Moc 
tezuma, (segunda en el. pa1:s), entre otras tambi~n -

participa de .. form.": importanEe en grande"' : -~entros comer=
cial.es como el. Pal.acio de Hierro, que es el. tercer al.Ínacén
comercial. en México. Si bien l.os recursos total.es que ma
neja son mucho menores a l.os de l.os dos grandes monopol.ios
que integran esta fracci6n, su capacidad de financiamiento
se ve acrecentada, en tanto que se haya vincul.ado al. grupo
BANCOMER el. cual. l.e asegura una sol.idez econ6mica a sus em
presas mediante l.a participaci6n en el.·capital., l.a exten--
si6n de J.1:neas de crédito preferencial.es y l.os acuerdos di
rectos entre ambos grupos. 

El. otro eje que conforma a l.a Fracción Central. ofrece mayo
res dificul.tades para su anál.isis económico, para estudiar
su comportamiento pol.1:tico, pues se expresa constantemente
ª través de l.as organizaciones corporativizadas de l.os cap.!_ 
tal.istas. Las dificul.tades para anal.izar su fuerza econ6rn~ 
ca radican en su propia conformación, pue~ como hemos dicho 
este eje se compone por una gran cantidad de grandes capi
tal.istas industrial.es que actóan en ramas importantes cornci
l.a qu1:mica, el. papel., l.as manufacturas el.éctricas, l.os tex-
til.es, etcétera. Pero, ai ·no presentar 1as caracter~sticas 
de l.os monopol.ios y consorcios, es decir de central.izaci6n
estas industrias tienen una gran diversidad y heterogenei-
dad. Sin embargo, todas el.J.as son grandes industrias, ubi
cadas en l.as ramas más importantes del. pa1:s, al.gunas de bi~ 

nea intermedios y de capital., otras de exportación. Sus P2. 
sibil.idades de expansión y crecimiento dependen, en gran m~ 
dida, de l.os cr~ditos bancarios que son l.a Onica l.iga econ~ 
mica con l.os grupos f~nancieros. 
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Este eje, también ha encontrado en la pol~tica estatal, ve!!_ 
tajas y concesiones que le han permitido un· 'désarro1.1o' y en 
la burocracia pol~tica el medio mlis adecuado para-'exprésar
sus intereses y lograr una estabilidad pol~tica que les peE 
miti6 engrosar sus bolsillos. 

Como podemos ver, la importancia de esta fracci6n le vierie
de la ubicaci6n de uno de sus ejes en la estructura econ6m~ 
ca, y de la importancia y extensi6n del otro en la .industria 
nacional. Por esto; podr~amos decir que su fuerza pol~tica 
está determinada, de manera más evidente, por su fuerza ec2_ 

n6mica. 

El poder~o de la Fracci6n Central, es 10 que define su re1~ 
ci6n con el Estado, pues le permite influir de manera dete~ 
minante en la pol~tica econ6mica del gobierno, a la vez que 
interviene en la designaci6n de los puestos gubernamentales 
que tienen re1aci6n directa con su actividad, como son el -
director del Banco de México, el director de la Comisi6n -
Bancaria, el secretario de Hacienda y Crédito PGblico, etcé 
tera. Si bien, a diferencia de la Fracci6n de los Cuarenta 
ésta no promueve a sus cuadros a las filas del aparato est~ 
tal, s~ ejerce una especie de control sobre éstos, pues 1a
consu1ta de la pol~tica financiera del gobierno a ios re-
presentantes de esta fracci6n es un requisito casi indispe~ 
sable. El reflejo más claro de este hecho son los 1nformes 
que el secretario de Hacienda y el director del Banco de M~ 
xico rinden a los banqueros en general y a esta fracci6n en 
particular cada año, en la convenci6n anual de la Asoci·a--

ci6n ·de Banqueros de México. 

Esta fracci6n realiza poca actividad pol~tica abierta y pa
blica, su forma de hacerla es a través del· poder del dinero. 
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Tiene como representante a 1a burocracia estata1, y rea1iza 

su actividad.en una de 1as estructuras más ocu1tas y menos
accesib1es para e1 conjunto de 1a sociedad: e1 ámbito fina!!_ 
ciero, por eso, se desconocen muchas de sus posiciones po1!_ 
ticas. Su importancia econ6mica y su fuerza po1S:tica hacen 
que.esta fracci6n sea parte de1 b1oque gobernante, es de-
cir, de1 b1oque que determina e1 rumbo a seguir por nuestro 
paS:s y 1as medidas para 1ograr1o. 

Esta fracci6n se caracteriz6 hasta antes de 1a década de --
1os setenta, por una actividad po1S:tica p11b1ica sumamente -
discreta, pues so1o hac~an uso de 1a pa1abra cuando era in
dispensab1e. Norma1mente, sus métodos para inf1uir en e1 -
Estado son 1a negociaci6n y e1 diá1ogo, y cuando ésto es in 

suficiente uti1izan 1a presi6n econ6mica, 1a cua1 ejercen -
con ·gran eficac~a, ya que conocen 1os mecan~smos y resortes 
de1 sistema econ6mico de1 paS:s, y poseen una cantidad enor
me de dinero, que 1es da 1a capacidad de retraer o ace1erar 
1a inversi6n. 

E1 grupo de bancos que estudiamos en esta f racci6n tienen -
·su expresi6n po1S:tica más acabada en 1a Asociaci6n de Ban-
queros de M@xico (ABM), que ha sido contro1ada y dirigida -
en 1o fundamenta1 por e1 Banco Naciona1 y e1 Banco de Come=:_ 
cio. Por e11o mismo 1a ABM ha sido para esta fracci6n 1a ~
instancia fundamenta1 de expresi6n y defensa de sus puntos-
de vista. A través de e11a, ha 1ogrado entre otras cosas,-

cana1izar 1a fuerza que representa 1a banca privada para -
forta1ecer sus posiciones y ejercer un contro1 sobre e1 go

bierno. 

Estos bancos también se expresan en 1as confederaciones de
cámaras industria1es y comercia1es a través de 1as indus---
trias que contro1an. Por t·anto en 1a CONCAMIN como en 1a -

-'-----•T"'ltt 
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CONCANACO, son fundamentalmente el grupo de grandes indus--· 
tria1es que tambi~n conforman esta fracci6n los que han te
nido un.· gran. pes·o y; en muchos casos; la direcci6n de és-- · 
tas. As~, no solamente la ABM ha expresado los proyectos 
de esta fracci6n sino también, las dosconfederaciones más -
importantes de los capitalistas. 

Como vemos, la importancia y fuerza econ6rnica de la ~--
ci6n Central, se expresa claramente en su influencia tante
en el seno del aparto estatal, como en las organizaciones -
de los capitalistas. Ya que en el primero influye de forma 
decisiva en la e1aboraci6n de la po1~tica gubernamental y -
en las segundas tiene una gran intervenci6n, que le ha per
mitido dirigirlas ~n gran parte y con ello a su vez, adqui
rir un mayor peso y fuerza en el aparto estatal. 

Los principales representantes de esta fracci6n son: Agua-
t~n F. Legorreta, Manuel Espinoza Yg1esias, Alberto Bai11e
res y Juan Sánchez Navarro, como uno de sus principales --
ide61ogos, quien ha sido presidente de la CONCAMIN, y CONC~ 
NACO, y fue el primer coordinador del CCE. 

Por parte del grupo de los grandes industriales de esta. --
fracci6n, encontramos principalmente a Joaqu~n Pr~a 01ava-
rrieta y a Jorge S4nchez Mejorada. 

Quizás .cuando más claramente se vi6 la fuerza de esta frac
ci6n y las caracter~sticas de su actuaci6n, fué durante e1-
sexenio de Luis Echeverr~a. En esos años surgieron una se
rie de.divergencias fundamentales entre la burocracia esta
tal y los sectores de la burgues~a, que integran la Frac--

ci6n Central, relativas a. la forma de abordar la.crisis ec~ 
n6mica: el incremento y uso del gasto federal, en el aume~ 
to del encaje legal, en la creciente intervenci6n del Esta-
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d.o en J.a economj'.a y en J.os "ataques" a J.os. capitaJ.istas. 

Los enfrentamientos y divergencias p11bl.icas que permitier.on 
que se conocieran J.as opiniones de J.os dirigentes burgueses 
de esta fracci6n, empezaron a manifestarse más cl.aramente -
en 1972, J.o que motiv6 que muchos miembros del. gabinete pr~ 
sidenc.:La1 y otros funcionarios seña1aran como "responsab1es ... 

de J.a crisis a J.os .•empresarios. Ante estos ataques, Agus
tj'.n F. Legorreta señaJ.6 J.o que serj'.a el. comportamiento de -
J.a fracci6n en el. sexenio pasado: "Si el. interesarnos por
todo J.o que afecta al. paj'.s; si el. cumpl.ir con nuestras obl.~ 
gaciones ciudadanas; si el. sostener pllbl.icamente principios 
consagrados en nuestra constituci6n; si el. hacer uso del. d~ 
recho de expresi6n, nos convierte en objeto de ataque, nos~ 
tros, como ciudadanos, seguiremos compl.iendo con un deber -
irrenunciab1e, interesarnos en 1os asuntos que nos concier

nen".~/ 

La conducta de esta fracción, tanto de J.os representantes -
de J.os grandes bancos, como de los representantes de J.os .i~ 
dustriales, fue defender sus opiniones, presionar para imp~ 
ner sus puntos de vista, levantar su proyecto, aunque esto 
J.es 11evara al. enfrentamiento con J.a burocracia estatal. 

Ante el. problema de J.a participaci6n del. Estado adopt6 una
posici6n más profunda que revel.a cierta agudeza: "Si el. di
J.ema fuera capital.ismo -social.ismo,·-afirmaba Sánchez Nava
rro-, yo soy absol.uto partidario del. capital.ismo; no tengo
J.a menor duda de que es por ese camino. Pero no creo que -

sea el. dil.ema total.. Creo que el. capital.ismo ha evoJ.ucion~ 
do, y tiene gran capacidad de adaptaciOn ••• EJ. capital.ismo-

:?:./ ABM, Informe del. Congreso Directivo a J.a Convenci6n A-
nuaJ., real.izada en 1973, p. 5, 
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est4 adquiriendo en todos los paises aspectos sociales muy
importantes. Y en México, la constituci6n de1 17 da a la -
propiedad una funci6n social"-~./ 

Lo m4s importante de esta declaraci6n es que este represen
tante de la Fracci6n Central encuentra plasmados sus inter~ 
ses en la resultante de la revo1uci6n mexicana, es decir, 
para esta fracci6n es clara, como no 10 es para la Fracci6n 
del Norte, que las estructuras de control y la ideo1og_.1:a -
surgidas del movimiento armado de 1910-1917. _son las med:f.a-

ciones a través de las cuales ejercen su dominaci6n y expr~ 

san sus intereses como los de toda la sociedad. 

La visi6n ·de las funciones del Estado adquiere en los repr~ 
sentantes de est~ fracción ciertas peculiaridades. A este-
respecto, Legorreta ha dicho: "Estado e iniciativa privada 

somos, en e1 fondo, una misma cosa, y aut~ntico engaño es -

presentarlos no como elementos distintos, sino como partes
en oposici6n ••• No podremos nunca divorciar los intereses -
del Estado y los intereses del pueblo. Estamos irrevocab1~ 
mente unidos. No iniciativa privada frente a Estado. Sino 
inici~tiva privada, pueblo todo, con e1 Estado, y e1 Estado 
con todo e1 pueblo". ~/ Aqu.1: e1 Estado es la naci6n y 1as
c1ases no existen de ninguna manera; "La iniciatj_va priva
da", es todo 1o que no es. "sector Ptib1ico 0 y ambas constit~ 

yen una sola unidad. 

Legorreta, a diferencia de otros capitalistas, entienden J..:a 
"econpmra-mixta", como 1a l.im.i.tac.i.6n econ6mica del Estado: 

"J..:a reafirmaciOn del.: régimen de :ec9nom.1:a mixta es garant.1:a 

3/ l::xcé1sior, 
~/ ABM, op. cit. 
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de que en México seguirá el camino de 1a democr.acia y 1a 1.f. 
bertad, pues la concentraci6n de .1os poderes econ6micos y -
po1rticos en las mismas manos es contrario al interés nací.!:!. 
nal, cualquiera que sea la vra como se rea1ice1 porque los
empresarios intervengan en polrtica o porque el Estado se -
convierta en empresario". ~/ Aqur se señala también que el 
poder econ6mico y el polrtico no se deben unir, a diferen-
cia de la Fracci6n de1 Norte, y que 1os empresarios no de-
ben hacer po1rtica, sino continuar "dedicados exclusivamen
te a la economra", mientras 1a burocracia hace por e11os la 
polrtica. 

En este mismo sentido, Agustrn F. Legorreta reafirm6 en la
carnpaña de L6pez Portillo la necesidad de mantener la re1a
ci6n que el partido oficia1 y la burguesra han establecido
desde 1925, al señalar: "la iniciativa privada jugará su P!!. 

pe1 al lado del Partido (PRI), haciendo lo que le correspo~ 
de hacer para que el pars.•siga adelante". fi/ 

corno vemos esta fracci6n expresa plenamente su acuerdo con
las formas de.dominaci6n a través de las cuales la clase C!!. 
pita1ista ha logrado ejercer su hegemonra en la sociedad. -
Ello en gran medida explica su cornpor.tamiento. 

En el problema agrario se encuentran, sin embargo, coi.nci

dencias con otras fracciones de la gran burguesra, pues en
repetidas ocasiones los burgueses han declarado que para PE!. 

der desarrollar el agro mexicano es necesario garantizar la 
propiedad jurrdica y establecer un clima de paz social. Los 
11amados a la privatizaci6n del campo, continuan siendo una 
constante en el proyecto de esta Fracci6n como lo demostr6-
su d1tirna asamblea anual. 

5/ Ibid. 
:[/ El ora. 11-rr-1976. 
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Esta posici6n es uno de l.os puntos central.es en gue l.a 
Fracci6n Central. se distingui6 cl.aramente de l.a Fracci6n ~ 
de .J.os Cuarenta, a l.a vez. que concord6 más con l.os pl.ante~ 
mientas hechos por l.a Fracci6n del. Norte. 

Las divergencias· que existieron en el. gobierno echeverris
ta l.l.evaron a l.a gran burgues1a a formar el. CCE. Por l.as 
posiciones de l.a Fracci6n Central. y por l.a defensa .que sus 
representantes hicieron de ese nuevo organismo, todo pare

ce indicar, que tuvo una participaci6n importante en l.a -
constituci6n de ese organismo patronal., asi como, un gran
peso para determinar el. carácter que final.~ente adopt6, -
frenando l.as iniciativas de l.a Fracci6n del. Norte, que -
eran más audaces y pretend1an modificar l.a forma de organ~ 
zaci6n que l.a burgues1a ten~a hasta entonces. 

A pesar de l.as diferencias que mantuvo en materia econ6mi
ca con el. gobierno, esta fracci6n l.ogr6 medidas que l.a fa

vorecieron grandemente; l.a prime.ra fue l.a l.ey que permiti6 
l.a formaci6n de l.a banca mGl.tipl.e, con l.a cual. l.os grandes 
bancos dieron el. paso definitivo para l.ograr l.a pl.ena ceE 
tral.izaci6n del. capital. financiero. La segunda fue l.a de
val.uaci6n del. peso, pues dado que l.a mayor~a de sus reser
vas están en moneda extranjera y aument6 el. precio del. di
nero, este hecho l.es·permiti6 obtener grandes ganancias. -
Demostrativo de el.l.o fue l.o que Rubén Aguil.ar, entonces -
presidente de J.a ABM, y miembro de BANAMEX decl.ar6 al. d1a
siguiente de l.a deval.uaci6n: "A l.as fuerzas b&sicas del. -
pa~s no l.es ha pasado nada; l.a reacci6n ahora corresponde
en e1 sent~do de ap~ovechar a1 máximo nuestros recursos, -

tanto natura1es como humanos. La medida se ha meditado 

largamente y fue tomada, seguramente, como una so1uci6n p~ 
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sitiva en 1a bfisqueda de reso1ver 1os prob1emas que nos aqu~ 

jan" ·2/ 
Con 1a designac:i.6n de L6pez Porti11o oan:> candi.dato a 1a presiden...,
cia, 1a Fracci6n Centra1 :inici6 e1 camino de 1a reoonci1iaci6n p1ena, 
pues éste, pronto fij6 "1as nuevas reg1as de1. juego" acx>:rdes con 1o 

que exigj'.a 1a gran bur.'<JUes.:l'.a. I"Or ello, esta. ~rac::ci6n expres6 
su tota1 apoyo al candidato, y sus máximos representantes, 
Agust.:1'.n F. Legorreta, Manue1 Espinoza Yg1esias y Jorge S4n-
chez Mejorada, acompañaron a L6pez Portillo en diversas eta

pas de 1a gira y participaron en diversos actos of icia1es de 
1a campafia e1ectora1. 

Si bien, en 1a re.conci1iaci6n participaron todas 1as fracci2_ 
nes de 1a gran burguesj'.a, 1a Fracci6n Centra1 manifest6 en -
repetidas ocasiones su entusiasmo particular, no s61o desde-
1a ABM y 1a CONCAMIN, sino incluso a través de dec1araci6nes 
persona1es de sus dirigentes. 

Una de 1as manifestaciones más importantes del acuerdo entre 
1as fracciones de 1a gran burgues.:l'.a y 1a burocracia po1.:l'.tica 
fue 1a convenci6n de 1977 de 1a ABM, donde e1 gobierno anun
ci6 un conjunto de medidas tendientes a administrar 1a cri-
sis en favor de1 gran capita1. Tan satisfactorias fueron --
1as medidas, que 1os banqueros hicieron inc1uso, un homenaje 
en 1a convenci6n de 1978 a Moctezuma Cid, ex Secretario de -
Hacienda. 

Como podemos ver en aquel.l.os "mal.os tiempos" 1a Fracci6n Cen 

tra1 mostró cl.aramente sus caracterj'.sticas: re1ativa inde--

2/ El. Heraldo, 2-IX-.1976. 

1 
l 
l. 
¡ 
' 

~ 
l 
¡ 

' 
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pendencia de la burocraci·a po1.1:tica, gran fue'r'za ecc;;n6mica, 

capacidad de influencia decisiva en el aparato estatal, ex
presi6n plena de sus intereses en el Estado, comprensi6n de 
1as mediaciones estata1es. Es decir, una f~acci6n que, su
propia ubicaci6n econ6mica, homogeneidad y fuerza polr~ica, 
le han permitido formar parte del bloque gobernante, .pues -
como dice Agustrn F. Legorreta, ellos y el Estado est~n 

irrevocablemente unidos, representan la dominaci6n de la -
gran burguesra. Son el poder. 

.-;.:. 
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1. "una. vieja generaci6n de banqueros" 

En e1 perrodo que transcurre de 1860 a 1897, e1 desarro11o 

de1 capita1isrno en México present6 numerosos obstacÚ1os de 

todo tipo, que 10 hicieron incipiente y revestido de fer--
mas de producci6n pre-capita1istas. 

traban 1os siguientes: 
Entre otros se encon-

un reducido mercado interno que se traducra en 1a -

escasa circu1aci6n de mercancras y de dinero. 

E1 1ento proceso de integraci6n geografica de1 pars, 

por 1a escasa infraestructura. 

La inexistencia de un sistema naciona1 de crédito. 

Y, e1 estrecho proceso de industria1izaci6n. 

Hasta 1864, 1a actividad bancaria como sector especrfico -
de 1a economra de aque11a época, habra sido emprendida por 
casas comercia1es que se dedicaban fundamenta1mente a 1a -

importaci6n de bienes de consumo, 1as cua1es requerran de

un simp1e sistema de operaciones bancarias como préstamos, 
pignoraciones o situaciones de fondo, para faci1itar 1a -
circu1aci6n y rea1izaci6n de sus mercancras. 

A partir de ese año, empezaron a aparecer 1os primeros ba~ 

ces propiamente dichos, con 1a fundación de1 Banco de Lon

dres, México y Sudamérica, e1 cua1 obtuvo 1a primera cene~ 

sión otorgada por e1 gobierño para emitir bi11etes de ban

co. Esta instituci6n fue una sucursa1 de1 Banco de Lon- -

dres, que adquiri6 1a concesi6n durante 1a invasión de1 -
pars por e1 ejército francés y e1 gobierno de Maximi1iano. 

Pese a que fue creado durante 1a época de1 imperio fran- -

cés, e1 banco continu6 operando a1 restab1ecimiento de1 g2_ 

bierno repub1icano. 
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M:!is tarde, en 1875 :se inci6 el surgimiento de numerosos ·.ban_ 

ces de emisi6n y operaciones de crédito, con recursos de_ c~ 
pital sumamente escasos, por lo que su radio de acci6n com
prend~a, generalmente, a regiones muy limitadas del pa~s, -
rigiéndose por las leyes creadas en cada estado, ya que no
exist~a, en ese entonces, ninguna 1ey de car4cter federal -
que normara las actividades bancarias. 

Para entonces, el Estado ernpez6 a adquirir una importancia
econ6mica vital para la creaci6n de 1a infraestructura cada 
vez m:!is necesaria en el apuntalamiento de ciertos enclaves
de desarrollo capitalista y para financiar la reconstruc--
ci6n del aparato productivo, debilitado por las frecuentes
guerras internas. Esta importancia econ6mica y pol~tica -
del Estado de aquella época, implicaba la existencia de re
cursos financieros que no pod~a obtener de otra parte mas -
que de los bancos extranjeros o bien de los bancos de emi-
si6n estah1ecidos en México con mayor solvencia financiera. 

La necesidad de financiamiento del transitorio régimen lib~ 
ral de Manuel González, fue la causa central que di6 lugar

al nacimiento del Banco Nacional de México, en 1884. 

Esta instituci6n naci6 de la fusi6n de dos bancos que se h!!_ 
b~an establecido recientemente en la ciudad de México. Es-

tos eran e1 Banco Naciona1 Mexicano como una sucursa1 de1 -
Banco Franco-Egipcio y el Banco Mercantil Agr~cola e Hipot~ 

cario de capital fundamentalmente español. Ambos eran ban
cos de origen extranjero, por lo que su capital inicial re
sultaba de mayor volumen en relaci6n a los otros bancos de
emisi6n establecidos en 1os_estados. Por tanto, las conce
siones que obtuvieron de1 gobierno eran bastante privilegi!!_ 
das y a cambio de ellas se compromet~an a conceder l~neas 
de crédito constantes y con bajas de tasas de interés. 
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Debido a la crisis de 1884, e1 régimen liberal tuvo necesi~ 
dad. de a11egarse fondos de 1os bancos privados_. para ni velar 
el enorme déficit pdblico que se habra acumu1ado en ejerci
cios anteriores y detener la disminuci6n de las reservas m~ 
netarias de la hacienda pdblica. Esta necesidad de finan-
ciamiento 11ev6 al Estado a promover la fusi6n de1 Banco N~ 
ciona1 Mexicano con el Banco Mercanti1, Agrrco1a e Hipotec~ 

ria que eran en ese per~odo, junto con e1 Banco de Londres, 
México y Sud.américa, los bancos de emisi6n con mayor capacf._ 
dad de financiamiento. 

A1 efectuarse dicha fusi6n, el Banco Nacional de México, se 
transform6 en banco mexicano y el gobierno de transici6n de 
Manue1 Gonzá1ez concedi6 al nuevo banco 1a concesi6n espe-

cia1 que contemplaba los siguientes acuerdos:a_/ 

1a denominaci6n de 1a instituci6n serra Banco Naci~ 
nal de México, s. A. 

abrir~a al gobierno una cuenta corriente hasta por
$ 8'000,000.00 con interés de 6% anua1. 

como compensaci6n a ésta l~nea de crédito extendido 

por el Banco, e1 gobierno se comprometra a ~o pr9-
porcionar nuevas concesiones de eMisi6n de bi11etes. 

e1 ~aneo ser~a e1 depositario de 1os fondos oficia
les. 

har~a 1os servicios de las deudas pdblicas y servi
cios de tesorerra. 

los billetes del banco serran recibidos en pago de
impUestos, excluyendo de esta facultad a los bille
tes emitidos por otros bancos. 

------Antonio Manero. La Revo1uci6n Bancaria en México • 
.!!./ 1865-1955. Ed. Talleres GrKficos de la Naci6n. M~xico. 

1957. p. 11. 
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gozarra de exenciones de impuestos para su capita1-
y utilidades. 

Para asegurar la vigencia de estas conCesiones especia1es,

e1 Banco Nacional de México, desp1eg6 toda una campaña al -
interior del Estado, para imponer una 1egislaci6n que gara~ 
tizara las condiciones del monopolio de emisi6n de billetes 
bajo su control. Para ello, presionó al r€gimen de Manue1-
Gonzá1ez para que ·.decretase el Código de Comercio en 1884, 
que a la larga representaría el primer intento por lograr -
el control estatal del incipiente pero progresivo sistema -
financiero que se desenvo1vra en un estado de gran disper--
sión y anarqura. Dicho Código reunra preceptos que, de ma-
nera precisa, reflejaban la poderosa influencia que en tan 
breve lapso, hab~a desarrollado el banco para establecer -
las bases de una inpostergable unificación del para, desde-

el punto de vista econ6mico '· pol~tico y geográfico. Esta -
unificación era la condición sin la cual la ampliación, ta~ 
to del mercado interno como del mercado de capital y el fo~ 
talecimiento de las operaciones crediticias y de financia-
miento eran practicamente imposibles. 

Asr, las concesiones que el Banco Nacional de México habra
logrado arrancar al Estado, se reglamentaron en el C6digo -
de Comercio de 1884, contemplando las siguientes disposici~ 
nes: 

"1- Para establecer en el pars cualquier clase de ban

cos, se requería autorización expresa del gobierno 

federal. 

2- Ningdn ·banco extranjero o personas extranjeras, 
podran tener en el para sucursales o agencias que 
emitieran billetes. 
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3- Quedaban prohibidas J.as emisiones de val.es, paga.-
r~s u obl.igaciones de cual.quier el.ase que signifi
caran promesas de pago en efectivo, al. portador y
a J.a vista. 

4- Las emisiones de bil.J.etes de banco no podr~an ser
mayores que el. capital. exhibido y deber~an estar -
garantizadas con dep6sitos del. 33% en efectivo o -
t~tul.os de deuda pdbJ.ica en J.a tesorer~a nacional.
y otro 33% en 1as arcas del. propio banco. 

5- Los bancos pagar~an un impuesto de 5% sobre sus -
emisiones y deber~an pubJ.icar mensual.mente sus ba

iances -2./ " 
Esta reg1amentaci6n constituy6 J.as primeras bases 1egis1at~ 
vas del. comercio bancario. Sin embargo, se desencaden6 una 
profunda reacci6n por el. resto de J.as instituciones banca-
rias, encabezadas por 1a otra instituci6n m~s importante 
que era e1 Banco de Londres, México y Sudamérica. 

Antonio Marrero, uno de 1os fundadores del. Banco de México, 
en su importante obra señal.a que: "desde e1 punto de vista
t~cnico fue evidente que un 66% de garant~a en met41ico, no 
permitir~a un gran desarro11o a 1a circu1aci6n fiduciaria;
adem4s pareci6 el.aro e1 pl.an de 11egar a conceder e1 monop~ 
J.io practico de emisi6n al. Banco Nacional., poniendo en con
diciones de liquidar a1 Banco de Londres, que sin conce--
si6n y obligado a tan duras exigencias en re1aci6n con las

concesiones al. Banco Nacional., tendr~a que desaparecer"-~Q/ 

5!_/ Antonio Manero. Op. cit. p. 12. 

i._á Ib~d. p. 12. 

,.-~· ttb-
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E1 desencadenamiento de 1a pugna por imponer proyectos ant~ 
g6nicos entre si, l.J/ trajo como consecuencia 1a transform~
ción de1 Banco de Londres, México y Sudamérica en e1 Banco
de Londres y México, que a1 fusionarse con e1 Banco Comer-
cia1 (antiguo Banco de Emp1eados), dejó de ser 1a sucursa1-
de un banco extranjero para convertirse en un banco mexica
no y fina1mente, 1a derogación de1 Código de Comercio de ~-
1884 y 1a promu1gación de uno nuevo, en 1889. 

Estos resu1tados coincidieron con e1 nuevo ascenso a1 poder 
de Porfirio D~az, quien como representante de 1os intereses 
de 1os hacendados 1atifundistas más atrasados, defendió 1a-
1ibertad de emisión. 

De esta manera, se garantizaba 1a permanencia de1 orden po.;:_ 
firista cuya base de sustentación era mantener. ina1terab1es 

1as estructuras económicas regiona1es que en verdad consti
tu!l:an "pequeñas rep'Cibl.icas" , dentro de una sol.a:· En cada -

estado hab~a un banco de emisión que regu1aba 1a actividad-
comercia1 de 1a región. Es por e11o que 1a p1ura1idad de 

bancos de emisi6n, fue e1 sustento económico de1 
po:i=firista. 

régimen -

"La 1ucha entre 1os intereses de1 Banco de Londres y-
1os de1 Banco Naciona1 de México, produjo en Héxico -
e1 primer debate sobre p1ura1idad contra emisión Qni
ca de bi11etes de banco. Los partidarios de1 Banco Na 
ciona1 defendieron e1 monopo1io; ios de1 Banco de Len 
dres 1a 1ibertad de emisión. Triunfó a 1a 1arga e1 ·= 
criterio de 1os parti.darios de 1a 1ibertad de em1.sión. 
Pero fue necesaria 1a experiencia de 1os años que me
dian entre 1884 y 1925, para que 1a Revo1ución, en un 
un esfuerzo titánico contra intereses creados de enor 
me~cuant~a, impusiera 1a creación de un so1o banco de 
emisi6n contro1ado por e1 Estado". Antonio Manero. op. 
cit. p. 13. 

i7. ..#it. 
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Al recuperarse el régimen de pluralidad de bancos de emisi6n 
de billetes, se di6 lugar a su reglamentaci6n en la primera
Ley Gen.:ral de Instituciones de Crédito, decretada en 1897. 

Pese a la nueva ley, el Banco Nacional de México sigui6 con
servando los privilegios que le concedian los acuerdos espe
ciales concertados con la secretaria de Hacienda antes del -
C6digo de Comercio de 1884. Una de las principales acuerdos, 
garantizaba la libertad de emitir billetes hasta el triple
del equivalente de sus reservas en metálico, en lugar del d~ 
ble. Adem~s, con la nueva ley se concedia a los dos grandes 
bancos de emisi6n en la capital de la Repüblica la facultad
para tener sucursales y agencias en todo el pais, lo que pr~ 
piciaba una desigual competencia con los regionales. 

De esta manera, con la 1ey de 1897, fueron cuatro los bancos 

de emisi6n que mantuvieron una gran capacidad financiera y -
organizativa que permiti6 su sobrevivencia durante el perio
do revolucionario que va de 1897 a 1925. Estos bancos eran -
el Banco Nacional de México, el Banco de Londres y -México,

el Banco de Nuevo Le6n y el Banco Refaccionario Mexicano. -
Este Ültimo, después de transformarse en Banco Central Mexi
cano, tuvo una corta vida y terminó por desaparecer. 

Durante el periodo que transcurre de la promulgaci6n de la -
ley bancaria de 1897 al estallido de la crisis revoluciona-~ 
ria de 1910, se verific6 el proceso de consolidaci6n y deca
dencia del sistema bancario del porfiriato. 

"Fué esa época muy favorable para los bancos porfiristas. -
Pero a partir de 1907 empiezan a manifestarse los defectos -
del sistema: la falta de personal técnico .adecuado, tanto -
direct~vo como subalterno y los continuos problemas con gue

tropieza la circulaci6n de billetes en vista de la situaci6n 
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gue en el Distrito Federal ejerc~a el Banco Nacional de M~

xico. :· ~simismo, el aliciente principal para los bancos -
era el negocio de emisión de billetes. ·Aunque los bancos -

estaban organizados para funci onar como bancos comercia1es, 

la realidad económica los obligaba a funcionar como banca -

de inversión, prestando a plazos m~s largos y viendo conge

lar paµlatinamente sus carteras. El año de 1908, señaló ---
una crisis de fuerte magnitud y el principio de una rápida-

decadencia del sistema banca~io porfirista.~~ 

En efecto, aun cuando los numerosos bancos de emisi6n regi~ 

nales hab~an adquirido temporalmente cierta estabilidad --

financiera en los ~ltimos años del porfiriato como resulta
do de los programas de construcción de v~as ferreas, siste

mas de riego, colonización de terrenos cultivables y redes

telegráficas que el gobierno hab~a puesto en marcha, el Ba~ 

co Nacional, en cambio, consolida de forma definitiva su e~ 
pacidad de organización financiera utilizando las concesio

nes especiales que se hab~an mantenido inalterables desde -

1884 y su ubicación estratégica en la capital del pa~s. D~ 

cimas definitiva, porqué fue uno de los pocos bancos del 

porfiriato ~/ que sobrevivió a las medidas de saneamiento de 

sistema bancario que llevó a cabo el nuevo r~gimen de la r~ 
volución de 1916. 

l_y' Leopolgo Sol~s. La realidad económica mexicana:retro
visi6n y perspectivas. Ed. Siglo XXI. México, 1970. 
pp. 78-79. Subrayado nuestro. 

Los otros bancos que conservarán sus concesiones fue
ron éel Banco de Londres y México, el Banco de Nuevo
Le6n, el Banco de.Zacatecas, el Banco Occidental de -
México, el Banco del Edo. de México y el Banco de Ta
basco, de un total de 22 bancos de emisión que opera
ron durante el porfíriato con grandes deficiencias fi 
nancieras. -
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A partir de 1915, el nuevo régimen que encabezaba carranza 
inició el proceso de aniquilación del antiguo sistema ban
cario del porfiriato, instalando la Comisión Regul.adora d.e 
Instituciones de Crédito encargada de l.iquidar los numero
sos bancos de emisión que hab~an prol.if erado por todo el. -
pa~s y emitió su propia moneda con curso forzoso. Estas -
medidas inicial.es estaban orientadas a l.a consecución de
un objetivo estratégico fundamental. que era el. de 1a crea
ción de un banco tinico de emisión control.ado por el Esta-
do. 

Sin embargo, el. gobierno de l.a revol.ución no l.ogr6 real.i-
zar este objetivo sino hasta el. 1925, por 1os serios pro-
b1emas pol.~ticos que resul.taron de l.a transformación del. -
sistema bancario del. porfiriato. 

Por un l.ado, al. ponerse en práctica l.as tareas de l.a Comi
sión Reguladora se desató una ol.a de protestas por parte -
de l.os bancos de emisión que hab~an l.ogrado acumular capi
tal. inflando sus emisiones y especul.ando con los créditos
y préstamos hipotecarios. Sin embargo, l.a actitud infl.ex~ 
ble del. Estado hizo in6til.es tal.es protestas y fueron l.i-
quidados quince bancos de emisión de 22 que exist~an. 

Por otro l.ado, al. intentar el. gobierno constitucional.ista
unificar l.a emisión de bil.l.etes, adjudicándose el. monopo--
1io de emisión con curso forzoso en aquel.los estados y te
rritorios dominados pol.~tica y militarmente por el ejérci
to constitucional.ista, los activos de capital. de l.as inst~ 

tuciones financieras empezaron a descender; l.os créditos -
industrial.es y comerciales se restringieron al máximo has
ta paralizar casi por compl.eto l.a actividad económica bás~ 
ca; l.a recuperación de los préstamos a corto y mediano pl.~ 
zo se tornó dif ~cil. por l.a f al.ta de l.iquidez en los acree
dores y sobre todo, se desencadenó una intensiva especula-
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ción con los nuevos billetes que el 
en.c1rcu1aci6n con curso forzoso~ 

gobierno hab.1'.a puesto -

Dentro de este proceso de caos impuesto por las condiciones
de transición revolucionaria, el Banco Nacional de México, -
junto con el Banco de Londres y México, fueron las institu-
ciones que dentro de la irregularidad financiera que, sobre
todo en el caso del Banco Nacional de México, le sirvió para 
negociar con el Estado su permanencia en el nuevo sistema -
financiero y bancario de la revolución. 

Desde un. primer momento los principales dirigentes del Banco 
Nacional de México, se mostraron complacientes con el gobie~ 
no de carranza en torno a las medidas de reconstrucción del
sistema financiero, apoyando decididamente el proyecto de ~
creación de un banco Onico de emisión controlado por el Es
tado. 

En una de las sesiones de la Comisión Reguladora con los d~ 
rectores y representantes de todos los bancos de emisión, 
efectuado en octubre de 1915 el director general del Banco -
Nacional de México en aque1 entonces, José Simón, mostrándo
se abiertamente partidario de 1a po1.1'.tica financiera y mone
taria del nuevo régimen expresó que "consideraba comp1etame!!_ 
te benéfico para el futuro del pa.1'.s el principio de unificar 
1a circu1aci6n fiduciar~a por medio de un sólo banco emisor
y que desde 1uego estar.1'.a dispuesto a co1aborar en este sen

tido con 1a Secretar.1'.a de Hacienda y con la Comisión Regu1a
dora de Bancos" • ..1 .. !l./ 

Al garantizar la sobrevivencia del Banco Nacional de 

14/ Acta de 1a Comisión, oct. 28, 1915. Citado por Manero -
Op • ci t • p .. 112 • 
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México, se produjeron numerosas protestas por "algunos grupos de 

revo1ucionarios", que presionaron a Carranza p~~a: que dec1!!:, 
rase inconstituciona1es sus concesiones y poner1o también -
en 1iquidaci6n. Pese a esas presiones, e1 régimen carran~,... 
cista no cedi6, ya que ten~a un interés concreto en defen~
der 1a sobrevivencia de1 Banco Naciona1 y otros dos más co
mo e1 de Londres y México y e1 de Nuevo Le6n, puesto que -
sus ~. · en metá1ico era muy cuantiosas y pod~an ser-
vir como fondo inicia1 de integraci6n de1 capita1 de1 banco 
dnico de emisi6Q bajo e1 monopo1io de1 Estado. 

Desde un primer momento, 1os dueños de1 Banco Naciona1 de -
México se percataron de 1a decisiva importancia que ten~a -
e1 monopo1io de1 Estado en 1a emisión de bi11etes, para 1a
imp1antaci6n de un sistema financiero t~picamente capita1i~ 
ta. 

La regu1arizaci6n y unificaci6n de 1a circu1aci6n monetaria, 
era un objetivo que desde fina1es de1 sig1o pasado ven~an -
buscando estos banqueros, como condici6n necesaria para au
mentar e1 vo1umen de 1os recursos captados y 1a mu1tip1ica
·ci6n de sus operaciones . 

De esta forma, a1 inf1uir decisivamente en 1a construcci6n
de un nuevo aparato financiero, apoyando todas y. cada un'a -
de 1as medidas estata1es, e1 Banco Naciona1 de M~xico, 1o-
gr6 asegurar 1a hegemon~a que detentaba sobre 1os demás ba~ 
cos desde su fundación. 

Natura1mente, esta sobrevivencia econ6mica de1 banco, obed~ 
c~a en e1 fondo, a una tota1 identificaci6n con 1os precep
tos económicos, po1~ticos e ideo16gicos de 1a Revo1uci6n M~ 
xicana. En 1a historia de este banco, jamás hubo un desa--
cuerdo con 1as medidas concretas de 1os gobiernos postrevo-
1ucionarios. As~, e1 futuro de este gran monopo1io estaba-
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asegurado. "Su po1ítica -como seña1a Antonio Manero, ha si~ 
do siempre 1a de auxi1iar a1 gobierno en todos sus trances -
difíci1es y natura1mente obtener como consecuencia mayor es
t~u1o y comprensi6n de sus propios prob1emas. l..2.../ 

Debido a 1a vio1enta destrucci6n de 1a mayoría de 1os ante-
rieres bancos de emisi6n, se di6 1ugar a un incremento de1 -
capita1 usuario¡ esto es, que 1os banqueros porfiristas - -
asentados en 1as regiones más atrasadas se refugiaban, des-
pués de habérse1es 1iquidado sus bancos, en 1a especu1aci6n
de1 dinero, y 1a práctica de 1os préstamos usuarios. En e1-
Estado de Pueb1a, uno de 1os bastiones más reaccionarios de-
1a antigua aristocracia 1atifundista, esta práctica es 1a -
más usua1 entre 1os grandes hacendados y 1os antiguos banqu~ 
ros dueños de1 Banco Orienta1 de Pueb1a, que fue uno de 1os
bancos 1iquidados por e1 régimen carrancista. 

De 1916 a 1930, estas actividades de 1a o1igarquía pob1ana -
originaron una gran acumu1aci6n de capita1 monetario que en
vez de orientarse hacia actividades productivas, se invirti6 
en 1a especu1aci6n de bienes raíces, en 1a compra de terre-
nos agríco1as a1edaños a 1a ciudad de Pueb1a y e1 Distrito -
Federa1, etcétera. 

Más tarde una buena parte de esta burguesía usuraria, se as2 
ci6 con e1 aventurero norteamericano Wi11iam Jenkins y jun-
tos fundaron en 1932 e1 Banco de Comercio. 

Desde su fundaci6n este banco basa su desarro11o en e1 rnante 
nimiento de una funci6n de simp1e intermediaci6n de1 crédito 

y e1 ahorro a través de su asociaci6n con 1as burguesías re
giona1es en cada uno de 1os Estados de 1a Rep~b1ica,.en 1os-

15/ Antonio Manero, op. cit. p. 11. 
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cual.es se van fundando bancos asoc:Lados. 

La ·asoc:Lac:L6n gradual. del. grupo d:lr:Lgente de este banco .. con

J.as d:Lst:Lntas burgues~as reg:LonaJ.es ha s:Ldo un factor blls.:Lco 

en J.~ expansi6n y crec:Lm:Lento de sus operaciones. 



356 

.. 2~ El.·pader ccón6mico de· l.a Fracci6n central.~ 

Vista en su conjunto l.a Fracci6n Central. es en l.a que. se 

expresan de foriná más homogénea l.os intereses del. sector 

domi.nante de l.a burgues:ta financiera que control.a. el. s·:i~ 
tema.nervioso del.a econom:!:a del. pa:ts. como hemos visto; 

l.os tres grandes grupos financieros que agrupamos en es

ta fracci6n representan l.a fuerza econ6mica fundamental.

de el.l.a. Esto se manifiesta en tres hechos rel.evantes: 

Primero: Las gigantescas sumas de capital. que -
concentra BANAMEX, BANCOMER y CREMI, l.os han con

vertido en grandes rnonopol.ios bancarios que disp2 

nen de más de una tercera parte del. total. de l.os

recursos monetarios que manejan todos 1os bancos-. 
privados. 

El. enorme poder econ6mico adquirido por estos grupos fi

nancieros 1os ha convertido en pieza c1ave de1 sistema -

de financiamiento sobre el Cua1 se han sustentado 1a ex
pansi6n del. capital.ismo, en general. y de l.as empresas m2 

nopolistas, en particu1ar. 

Si nos atenemos a l.as cifras correspondientes a 1976; P2 

d~mos darnos cuenta de l.a dimensi6n que adquiere el. po-

der econ6mico y pol.:ttico de esta fracci6n. 
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Los tres grupos financieros mencionados poseen en onjunto -
un enorme capital propio que asciende a m4s de 6 mil millo
nes. Esto, adem4s no revela su capacidad econ6mica, p~es 
1a base de su operaci6n no es el capital que poseen, sino 
e1 volumen de recursos monetarios que tienen. capacidad de 
reunir para revertir1os a las distintas esferas de 1a pro-
ducci6n. En este sentido, los bancos de estos tres grupos·, 
manejaron en 1976, mtls de "165·· mil millones que representa-
ron e1 43.5% de 1os recursos totales (379,130.S millones de 
pesos) de 1os bancos privados y el 21%. de 1os recursos de -
todos los bancos del pa~s. 

E1 manejo de este capital les ha redituado enormes utilida
des que en ese año ascendieron a 1450 millones de pesos, 
que han sido decisivos en 1a expansi6n y modernizaci6n de -
sus aparatos financieros. 

La fuerte integraci6n de todas las ramas de la actividad --
"bancaria, que alcanzaron G1timamente estos grupos se expre
sa en 1a reuni6n en un solo banco, con todo tipo de opera-
cienes: dep6sito, ahorro, financiamiento, cr~dito hipoteca

rio, seguros, inversiones de va1ores industriales y contra
taci6n de cr~dito en e1 extranjero. 

Esta expansi6n de su radio de inf 1uencia y del n1lmero de -
operaciones, ha dado lugar a un inmenso aparato bancario en 

todo el pa~s, en 1os 1i1timos años estos tres grupos finan-
cieros contaban con un total de 51 instituciones bancarias
de todo tipo (bancos de dep6sito, sociedades de cr~dito, fi 

nancieras, sociedades de inversi6n, hipotecarias, arrendad~ 
ras, etc.), y 1035 sucursales en todo el pa~s, concentrando 
en la zona metropolitana 198 de ese total. 

Con la reglamentaci6n del Estado para 1a creaci6n de bancas 
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·mtil.tipl.es, se di6 a una nueva fase de desarroii·o de. l.os 

grandes grupos bancarios. La central.izaci6n a.que di6 l.u
gar l.a disposici6n estatal., consiste en: que todas l.as ins
tituciones que estaban "adheridas" a un banco, conservando 
cierta "independencia" como resu1tado de 1a anterior 1e-

gisl.aci0n bancaria que no permit~a su integraciOn obl.ig~n
dol.a a J.l.evar cuentas propias sin permitir l.a intervenci6n 
del. banco al. que estaban l.igadas, se incorporan y se suboE 

dinan a una sol.a empresa, a un Gnico grupo financi·ero. 

Asr, el. capital. de l.os bancos se ha visto acrecentando, J.o 
mismo que e1 vo1umen de sus operaciones. Adem4s, esta nU~ 

va disposici6n l.es permite a l.os grupos financieros asimi
l.ar mejor l.as posibl.es pérdidas en perrodos de crisis o de 
eventua1es. devaluaciones. 

De esta manera, los tres grupos que dan cuerpo a esta fra: 

ci6n burguesa, lograron la fase definitiva de su desarro-

J.l.o con l.a regl.amentaci6n que propicia una mayor concentr~ 
ciOn y central.izaciOn de l.os recursos financieros, admini~ 
trativos y de operaci6n en una sol.a empresa. 

As~ es como a partir de l.977, surgen J.os tres grupos fina~ 
cieros con operaciones de banca mtil.tipl.e: 

Grupo BANAMEX, s. A., integrado por: 

Banco Nacional. de México, s. A. 

Financiera Banamex. 

Hipotecaria Banamex •. 
Fondo de Inversiones Banamex. 

Quedando como instituciones "de apoyo". 

Arrendadora Banamex. 
Seguros América Banamex. 
Casa de Bol.sa Banamex. 
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Grupo BANCOMER, integrado por: 

Banco de Comercio, s. A. 
35 bancos asociados existentes en casi todos 1os es-
tados de 1a repúb1ica. 
Financiera Bancomer. 

Hipotecaria Bancorner. 

Como :Instituciones"de apoyo": 

Arrendadora Bancomer. 
Seguros Bancorner. 
Casa de Bo1sa de Bancorner. 

Grupo CREMI, integrado por; 

Crédito Minero y Mercanti1 .- Crédito Hipotecario 
Banco Minero y Mercanti1,.. Fondo Industria1 .Mexicano 

Segundo: Desde 1942, se ha venido acentuando, la estr~ 
cha re1aci6n entre los bancos y la gran industria. Di-

cha re1aci6n es resultado del nuevo papel que han dese~ 
pefiado los grandes bancos del pa~s, en la fase rnonopo-
lista del capitalismo en México, los cuales de simples
interrnediarios del capital monetario, se convierten en
grandes monopo1ios bancarios con fuerte inf1uencia en -

e1 sector industrial. 

En el caso de la Fracci6n Centra1 destaca e1 hecho de ~ue -
en rea1idad es .dueña da nurrerosas empresas. Su poder principal 
radica en que a través del crédito ejerce de hecho el con-
trol sobre una gran cantidad de grandes, medianas y peque--
ñas industrias. La importancia del crédito corno una de las 
formas principales a trav~s de la cual el capital financie
ro estab1ece su dominio, Lenin 1o exp1ica c1aramente en su 
obra El imperialismo, fase superior del capita1ismo, en los 
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en. 1c)s ·s:!.g,;ientes términos: 

"A1 lleva%'.' una cuenta corriente par~ varios capi:ta1.isi;.asr-. 
el. banco rea1iza, a1 parecer, una operación puramente. t@.c-
~ica, unicamente auxiliar. P.ero cuando ~s~a operaci6n cr~. 

~e. J;lZ;t.sta~1~1canzar pro~orciones giga.ntescas, resulta q~~ .. ':-In 

puñado de monopo1istas subordina 1as op.eraciones comercia-:" 
1es e industrial.es de toda 1a sociedad capita1ista, co1o-~ 
cándose en condiciones -por medio de sus re1aciones banca
rias, de las cuentas corrientes y otras operaciones finan
cieras-, primero, de conocer con exact:!.tud 1a situaci6n 
de 1os distintos capita1istas, después, de contro1ar1os, 
de ejercer inf1uencia sobre e11os med:!.ante 1a amp1iaci6n o 
1a restricci6n de1 crédito, faci1itándo1o o dificu1tándo1o 
y, final.mente, de decidir enteramente su destino, de dete~ 
minar su rentabi1idad, de privar1es de capital. o de permi
tir1es acrecentar1o rápidamente y en proporciones inmensa~ 

etcétera" • !_9' 
En ~~ntesis, e1 mecanismo de1 crédito iridustria1 ha sido -
un e1emento econ6mico de gran importancia para 1a expan--
si6n y modernizac:!.6n de 1as empresas monop61icas, re1acio
nadas con estos grupos financieros. 

De acuerdo con 1o que se ha podido invest:!.gar, de 1os tres 
grupos f:!.nancieros que dan cuerpo a 1a Fracci6n Centra1,-
es e1 Banco Nacional. de México, e1 que participa directa--
mente en un mayor ntímero de empresas :!.ndustria1es. En a--
proximadamente setenta grandes empresas es dueño de un .de
term.i.nado porcentaje de las acciones, aunque s61o en vein
te· de e11os tiene un mayor control., a través de 1a partic~ 
paci6n de 1os directores de1 banco en sus consejos de admif:. 

tr.aci6n. _ 

_!_6/ v. I. Lenin, Op. cit., Ed. Progreso, p. 193. 
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Al. parecer Banco de Comercio, por su parte, participa en -
el. capital. social. de diez empresas industrial.es, pero sÓl.o 
en cuatro ·.de el.l.as participan sus directores eri l.os respe.=_ 
tivos consejos de administraci6n. Mientras que en el. caso 
del. grupo financiero de Crédito Minero y Mercantil., encon
tramos una fusi6n más el.ara del. capital. bancario e indus-
trial. en el. control. directo que ejerce sobre 43 grandes
empresas industrial.es y comercial.es. 

En esta forma, son dos l.os mecanismos principal.es mediante 
l.os cual.es se orel.acionan estos grandes bancos con l.as in
dustrias. 

Por un l.ado, está el. crédito industrial. en sus distintas -
modal.idades. En el. conjunto de l.as empresas que investig~ 
moa, es notorio el. hecho de que el. crédito concedido por -
estos grandes bancos es un el.emento imprescindibl.e para -
mantener su situaci6n financiera general., as~ como l.a sol.
vencia en l.a expansi6n de sus pl.antas, l.a compra de maqui-
naria y equipo, etcétera. Por l.as dimensiones mismas de -
l.as grandes empresas industrial.es que se rel.acionan con -
esos bancos, frecuentemente l.os cr~d.1..tos son control..ados -

por bancos extranjeros actuando como intermediarios l.os n~ 

c;ional.es. 

Por otra parte, otro de l.os mecanismos de vincul.aci6n es -
el. que se refiere a 1a "un.1..6n personal.." de l.os bancos con
grandes empresas industrial.es y comercial.es, mediante l.a -
posesi6n de l.as acciones y con l.a entrada de l.os directo--
res de l.os bancos en l.os corisejos de administraci6n. Tam-

bién se presentan l.os casos en l.os ~ue l.os principal.es du~ 
ños de .l.as industrias part:ilcipan a su vez en l.os consejos
de administraci6n de l.os bancos, con l.os cual.es tienen re
l.aci6n. Este mecanismo l.o observaremos con más detal.l.e en 
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J.a descripci6n del. poder econ6tllico de cada· grupo financiera. 

Ei primer recurso es muy util.izado en époc_as de crisis, co
mo J.a que se present6 en 1976. Para poner un ejemp1o de J.a 
frecuenc:ia con '1a que se presenta este hecho, ten.emes el ca 

so de J.a Compañj'.a de Papel. San Rafael. y Anexos, s. A., em~~ 
presa control.ada por el. Grupo Banamex, que durante el. ejer
cicio correspondiente a 1976, pas6 por una seria crisis ad
ministrativa y financiera, presentandoae inc1uao, un caso -
de corrupci6n y fraude J.o que motiv6 que casi todo el. Cona~ 
jo de administraci6n y el. director general., renunciaran en
rnasa. Para salvar de 1a quiebra a 1a empresa se contrata-
ron a través del. Banco Nacional. de México, cuantiosos créd~ 
tos con diversos bancos extranjeros. 

A partir de abril. de ·1977 a agosto de1 mismo año, el. Bank
of America, N. T., conccdi6 créditos por mas de 33 mi11ones 
de d6J.area¡ de septiembre de 1976 a junio de 1978, The Cha
se Manhattan Bank, N.A., concedi6 créditos por 17 mil.1ones 
de d6J.ares¡ de jul.io de 1977 a junio de 1978, S mil.J.ones de 
d6J.ares con el. First National. Bank of Chicago¡ en el. año de 
1877, 5 mil.1onea de d6J.ares con el. Marine Midl.an Bank of 
Ne_w York¡ en 1977 5 mil.l.ones de d6J.ares con el. City Bank de 
Naasau, Bahamas¡ en el. mismo año, 3 mil.l.onea de d61ares con 
el.. Menon Bank, N. A·. y otros cr~ditos menores con bancos -

franceses e ital.ianos.~;' En conjunto, J.os créditos conced~ 
dos por esos bancos extranjeros a J.a empresa, teniendo co~o 
aval. al. Banco Nacional. de México, ascendieron en tan s61o 
tres años~ a 68 mil.J.ones de d6J.area gue eqúival.en a mas de-
1390 mil.J.onea·de pesos. 

Informe Anual. de J.a Compañj'.a de Papel. San Rafael.· y Ane
xos, S. A. Expedí.ente _de J.a empresa. _Bol.sa Mexicana de
Val.ores. 
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Los .créditos .. que conceden l.os banc.os pr.ivados. del. .paS:s son- i 
t~ién considerabl.es, sin embargo, no hay punto de compar~ 
ci6n con l.os que se concertan con bancos extrariierós. . 

En este aspecto son l.os grupos financieros que integran es
ta fracci6n l.os que mayores recursos.monetarios destinan p~ 

ra conceder y ampliar l.S:neas de crédito preferencial.es a e~ 

presas _industrial.es de gran envergadura. De esta .forma, a
l.a l.arga y l.a frecuencia con que se repiten, el. crédito 
constituye un instrumento mediante el. cual. estos grandes 
bancos van penetrando e influyendo en l.as empresas. 

Tercero. AsS:, el. enorme poder econ6mico que en l.os Ql.
timos veinte años, han adquirido estos grupos financie
ros, ha sido un factor central. en su vincul.aci6n con el. 
Estado. La cual. se expresa de distintas maneras. En -
primer l.ugar, por l.a posici6n hegem6nica que detentan -
en el. conjunto del. sistema financiero, mantÍ.enen estre:
chos vS:ncul.os con el. Estado, concediéndol.e créditos, n~ 
gociando medidas de pol.S:tica econ6mica, modificando no~ 
mas de operaci6n bancaria, regulando l.a circul.aci6n mo
netaria a través de l.as tasas de_ inter!Ss, encaje legal.
etcétera. En segundo l.ugar, esa vincu1aci6n con el. Es

tado. se completa con l.a "uni6n personal." del.os dirige!!_ 
tes de estos grandes bancos con l.os principal.es organi~ 
moa financieros del. Estado como son el. Banco de México
y Nacional. Financiera. Por ejempl.o, en el. consejo de -
administraci6n del. Banco de H!Sxico, son consejeros des·
de hace tiempo, Agustin .F. Legorreta y Manuel. ,,:Espinoza 
Ygl.esias, principal.es dirigentes de l.os grupos BANAMEX
y BANCOMER, respectivamente. 

En. cuanto a algunas de l.as grandes empresas que control.an ,... : 
estos '<;irupos, es evidente ·su rel.aci6n con el. capital. esta-

tal. (Nacional. Financiera). 

1 
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Los casos más significativos en cuanto ·al..grupo .BANAMEX.son: 
l.a Fundidora Monterrey y Compañ.:i:a Minera de.Cananea. En -..,-

cuanto a 1a primera, si bien durante varios· ciñes estuvo ·_.en

manos de ese grupo, en 1976, se convirti6 (casi total.mente). 
en una empresa estatal.; en l.a segunda, ·ia infl.uencia de Na
cional. Financiera co~o representante del. capital. estatal., 
cumpl.e un papel. muy importante en l.a conducci6n de .. l.a empr!!_ 
sa. Tambi~n este aspecto, l.a habremos de observar con ma-
yor ampl.itud más adel.ante. 

Son estos tres hechoJ rel.evantes, l.os que combinados impri
men l.as características y pecul.iaridades del. desarrol.l.o del. 

capital. financiero acumul.ado por estos grupos que como l.o -
hemos dicho anteriormente, constituyen el. sector más defin~ 
do de l.o que denominamos F:r:acci6n Central.. 

Para observar con m&s deta11es en que consiste e1 poder ec~ 

n6mico al.canzado por l.os tres grupos financieros que inte-
gran la Fracci6n Central, los examinaremos en forma integr~ 

da: 

Grupo BANAMEX 

Este grupo es, sin duda, l.a expresi6n más definida de una -

burgues.:i:a que hist6ricamente ha tenido una experiencia est~ 
tal. directa. Constituye un sector del.a gran burgues.:i:a.qu~ 
en-base al. enorme poder econ6mico adquirido y por su pecu-
l.iar capacidad pol..:l:tica de adaptaci6n a l.as diversas coyun
turas de cr:tsis pol..:l:tica y econ6mica que ha vivido el. pa:ts -
en distintas etapas hist6ricas, se ha mantenido durante l.a~ 

go tiempo en el. bl.oque gobernante. 

Esto ül.timo se refiere al. hecho de que sin necesidad de es
tar dentro del. aparato estatal., l.a hurgues.ta financiera que 
dirige este banco, ha mostrado una s61ida capacidad de in--
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fluir determinantemente en las decisiones fundamentales que 
el Estado ejecuta en re1aci6n al desarrollo y or9anizaci6n-
de la actividad econ6mica general. Dicha intervenci6n se -
realiza manteniendo su propia autono:m1.a e independencia or:-
94nica; la forma de relacionarse con las distintas instan-
cías del Estado en donde se toman las decisiones de car4c~
ter econ6mico, es a trav6s de las consultas y los acuerdos
secretos con funcionarios de alta jerarqu~a. En suma, no -
hay decisión econ6mica importante que el Estado ejecute sin 
la consulta previa con los principales dirigentes de este -
poderoso grupo financiero. 

En este sentido, el poder econ6mico de 6sta gran burgues~a, 
adquirido durante muchos años, no es otra cosa m4s que el -
sustento material de su dominaci6n pol~tica desde hace más
de cuatro d6cadas. 

A partir de la implantación en 1934, de la nueva Ley de In~ 
tituciones de Cr6dito, en la que se institucionaliza la es
pecializaci6n de la actividad bancaria, los grandes bancos
ya establecidos adquieren la base estructural sobre la cual 
habr~an de fincar su expansión y poder financieros. Por m~ 
dio de la especializaci6n, la ley permite a estas institu-
ciones operar en todas las ramas sec:toriales comprendidas -
en 16 que se conoce como banca comercial (depósitos, ahorr~ 
cr6dito, financiamiento) y banca de inversi6n (adquisición-
y venta de valores fija y renta variable). Este hecho qui-
zá podr~a resultar irrelevante en el crecimiento de los --
grandes bancos si lo consideramos de una manera simplista.
Sin embargo, en la práctica ha resultado ser un factor·im-
portante en 1a conf iguraci6n del nuevo papel 9.Ue adquiere -

la banca en el ascenso de la fase monopolista del desarro--
110 capitalista en M6xico. 
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En.el., Banco Nacional. de México, l.a .especial.izaci6n.de l.as a=. 
tividades bancarias di6 l.ugar a una avanzada .y, _compl.icada .. d:!:_ 
visi6n del. trabajo a su interior, por medio de l.a cual. ha l.~ 

grado extender sus operaciones por todo el. pa~s y concentrar 

-'en su's manos inmensas sumas de recursos ri\onetarios. Si bi.en,. 

el. enorme crecimiento de este banco obedece a su moderna. y -
compl.éja estructura, no podemos dejar de l.ado l.a circunstan'

cia hist6rica de su antiguedad, e.n el. .sentido de a.ue se tra
ta de un banco t~picamente capital.ista que se forma en l.as 
primeras fases de l.a acumul.aci6n, l.o _que ha de.terminado su :

hegemon~a sobre l.a r.ayor parte del.os bancos~ De.ah{ que·~-
entre 1884 y 1977, haya pasado de un capital. en giro de 8 -
mil.l.ones de pesos a cerca de 3,000 mil.l.ones¡ de 11 mil.l.Ónes
a más de 80,000 mil.l.ones en recursos total.es¡ de 5 sucursa--
1.es a cerca de 500 y de 23 a 18,000 empl.eados. 

La especial.izaci6n de sus operaciones han adauirido en l.os
dl. timos treinta años grandes dimensiones, desde el. momento -
en que este banco abarca, prácticamente todas l.as ramas sec
torial.es. Las fil.ial.es del. Banco Nacional. de México, son: 
Financiera BANAMEx· (1936), Hipotecaria BANAMEX (1944), Fina!l 

ci.adora de ventas BANAMEX (1958), Fondo d_e Inversiones Bi\NA
MEX (1956), Seguros América BANAMEX (1939), Arrendadora ·BAN~ 
MEX, Crédito Hipotecario de Sonora (l.971.), Bol.sa'de Val.ores-'

BANAMEX (l.976) y FACTOTING BANAMEX (1971). 

A principios de 1977, con l.a regl.amentaci6n que permite l.a 
creaci6n de bancas mdl.tipl.es, surge el. ~rupo BA.NAMEX, como· 
resul.tado de l.a fusi6n del. Banco .Nacional. de México, de l.a 
Financiera BANAMEX, de l.a Hipotecaria BANAMEX y de l.a Finan-
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ciad6ra de Ventas BANAMEX. El. resto de·· l.á.s f:liia1es pei:mari!!_ 
cen como "·i.nstituciones de apoyo", sin qué esto impl.ique ·qüe 
no forman parte del. grupo. 

La fusión, permitió a este grupo financiero aumentar en gran 
escal.a su capital.. y el. vol.umen de recursos mane.j ados, as:t 

como l.a di~minución en l.os cost~s de operación. En cuanto -
al. capital. social., Rae el.ev6 de 1,300 mil.1ones de pesos a --
2,000 mil.1ones, l.os activos total.es ascendieron de 45,'ooo m.!_ 
l.l.ones de pesos en 1976, a'ao,ooo mil.l.ones; el. capital. cont~ 
bl.e al.canz6 l.a cifra de 3,000 mil.l.ones de pesos. Tambi~n -
aumentó el. n1lmero de accionistas de 12,000 en 1976 a 15,000-
en 1977. 

Este mismo desarrol.l.o del. vol.umen de recursos captados y l.a
diversificaci6n de l.as operaciones ha l.l.evado al. grupo a au
mentar el. n1lmero de sucursal.es establ.ecidas en todos l.os es
tados de l.a repdbl.ica, al.canzando en 1976 un total. de 444. de 
l.ast• cual.es 92 corresponden a l.a zona metropol.itana (20%), 

346 en el. interior (78%) y 6 en el.. extranjero.. El. ntlmero -
de sucursal.es con el. que cuenta el. grupo BANAMEX, representa 
casi una quinta parte del. total. de todos J..os bancos privados 

y estatal.es (2456 sucursal.es). 

Paral.el.amente a su creciente especial.izaci6n en l.as opera~
ciones bancarias, el. grupo BANAME:X ha aumentado enormemente. sus • 
rel.aciones con l.as grandes empresas industrial.es. Desde 
1942, l.os directores ·de este grupo financiero han particip~ 
do directamente l.a conducción de empresas de tipo monop6l.ico 

en l.as cual.es, por l.o general., el. capital. predominante es e~ 
tranjero, particul.armente norteamericano. Es decir, que a -
medida que ha aumentado el. vol.Ornen y variedad de sus opera--

e iones se ha hecho evidente entre l.os directores una divi--
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si6n del. trabajó 
0

que J:'.ebasa l.os l.:tmites de l.os negocios es,.-
trictámente· bancarios. 

El. conjunto de instancias de direcci6n de BANAMEX está.coro-
puesto por el. Consejo de Administraci6n con 45 mienibros¡ l.á
c'omisi6n ejecutiva y l.a direcci6n general., con. 33 directore_s 
y 52 subdirectores. 

En l.as dos 1ll.timas instancias es donde se l.l.eva a cabo una
extensa y detal.l.ada divisi6n del. trabajo que comprende dos -
grandes áreas de operaci6n: una se define con todo · io reia·-
cionado al. crédito y l.a administraci6n general. de l.os recur
sos captados y otra abarca l.o gue tenga que ver con l.as in-
versiones, esto es, con 1aa industrias, con 1as grandes em~

presas comercia1es, con e1 turismo, 1os servicios, etc~tera. 

Dentro de cada una de esas areas, hay varios cientos de sub

divisiones que representan l.a infraestructura de este poder2_ 
so grupo financiero. 

La direcci6n general. esta integrada por Agust:r:n F. Legorreta 
(director), Rubén Aguil.ar Monteverdc, José Efra:r:n Camargo, 
saGl. Carreña, Francisco Martl'.n del. Campo, Al.ejandro Medina M2_ 
ra, Humberto Rodr:(guez Loya, Cl.audio Terrein (directores ge
neral.es adjuntos) y 85 directores y subdirectores.~!V 

El. consejo de administraciOn del. Grupo BANAMEX, expresa de -
manera el.ara l.a estrecha rel.aci6n entre el. banco y l.a gran -
industria, ya que en e1 se encuentran pro~inentes industria

l.es que son l.os accionistas principal.es de l.as empresas·· en -

Anuario Financiero de México. 
queros de México. p. 735. 

l.976. Asociaci6n de Ban--
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donde el. banco ha invertido en acciones o bien ha concedido
cr~di to -Y financiamiento, por J.o que en J.ós_ consejos de ~d:-. 

ministración de muchas de esas empresas aparecen a su vez -
J.os directivos del. banco. Los miembros del. Consejo son: 
Luis G. Legarreta (Consejero de honor), Javier Bustos (pres~ 

dente), Agust~n F. Legorreta (vicepresidente), Crcscencio"B~ 

J.J.esteros, Enrique R. Bours AJ.mada,_ Eugenio CJ.ariond Garza,
Antonio Cosj'.o Ariño, Pabl.o Deutz Jr., Antonino Fernández, 

AbeJ.ardo Garciarce, Bernardo Garza Sada, Carl.os Gonzál.ez Nora, 
Ignacio Arturo Guajardo, Graciano Guichard, PabJ.o Jean, Ja-~ 
vier L6pez del. Bosque, LadisJ.ao L6pez Negrete, Angel. Lozada
G6mez, CJ.emente Maitret, Bernard de Margerie, Bal.tasar Már-:
quez, Gustavo Maz6n L6pez, carJ.os Men~ndez Vil.J.arnonte, Vict~ 
riano OJ.azábaJ., Carl.os J. Piñero Moral.es, GuiJ.J.es de Prevo~
sin, Carl.os Prieto, Eduardo Prieto L6pez, Antonio Ruiz Gal.i~ 
do Jr., Remy SchJ.urnberger, Manu~J. Senderos Irigoyen, Lorenzo 
Servitje, J. Mario Tamayo, Arturo Torres Martj'.nez, Antonio -
del. Vá~J.e, Sal.vador ViJ.J.ar Sotomayor, Gast6n Azcárraga Vida~ 
rreta (consejero honorario), Gabino Fraga {consejero honora
rio) Jos~ Mar~a Basagoiti (comisario), Agust~n Santamarina 
(comisario) y Christer Beckman L. (comisario supJ.ente). 

En J.~s consejos de administración de J.as fiJ.ial.es del. grupo~ 
BANAMEX que se reJ.acionan con J.a industria podemos seguir o~ 
servando J.os nexos con otros grandes industrial.es y J.os di-
rectores del. banco. 

As~, eI& Financiera Banamex, aparecen como directores, Agus-

tj'.n F. Legorreta (presidente), Javier Bustos (vicepresidente)_ 

Rub~n AguiJ.ar (vicepresidente), AJ.bert Watty (director gene
ral.) y entre J.os principal.es consejeros, están. 

/: 
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Ernesto Amtmann, Pab1o . Aramburuz-abala o., Luis Berrendo Mar-
t~nez, Enrique Bremond Pellat_, Luis _Gonz:i1ez D.!ez AntoniO -
Gonz:i1ez, HansLenz Hauser, Fausto R. Miranda y Luis Prado~

Vieyra._!V 

E1 consejo de administración de1 Fondo de Inversiones. Bana~
mex, está integrado en su totalidad por un grupo de .. di_recto:
res del banco, que se encargan de manejar 1a pol.!tica de in~ 
versiones en 1as industrias. Lo integran Ladislao López Ne

grete (presidente), Rubén Agui1ar (vicepresidente), C1audio
Terrein, Rubén Barrera, Samuel Carreña, Alfonso -Cervantes··
Riba y A1ejandro Medina Mora. Sobre todo a 1os tres prime-
ros los veremos aparecer más adelante en los consejos de a~ 
ministración de 1as industrias que están dentro de la esfera 
de la inf1uencia de BANAMEX. 

Por d1timo, est:i Seguros América BANAMEX, en donde los miem
bros del consejo son a1gunos directores como Javier Bustos -
(presidente) y Patricio.de Prevo.!sin (director general) y en 

cuanto a grandes industriales que son consejeros de esta in~ 
tit_uci6n, aparecen: Alejandro A1varez Guerrero, Ado1fo I. -
Antrey, Gerardo Cortina Barrera, Pedro Oomecq, C1audio X. 

Gonz:i1ez, Manuel Lance de 1a Torre, Carlos Prieto Jaqué y -
Humberto Rodr.!guez Loya.~~ 

De este modo en cuanto a 1a estructura ~nterna de1 Banco, r~ 
su1ta muy claro e1 grado de vincu1aci6n que existe entre 1Ós 

directores principales del grupo financiero 'y grandes indus
tria1es. Más adelante observaremos como se verifica esa vi~ 

Ibid. p. 876. 
Ibid. p. 1298. 
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cú1aci6n en 1as empresas q'ue tienen que ver con. 1as inversi2. 
nes'del. grupo. 

Desde 1969, el. Banco Nacional. de M~xico, ha venido conso1i-
dando otro aspecto de l.a expansi6n de su poder econ6mico al.
asoci·ars e con otros bancos tanto naci.onal.es como ex-tranjeros~ 

En el. caso de 1os bancos nacional.es, Banamex esta asociado -. 

a 1a Financiera de Desarro11o Regional., s. A. (FIDERESA), 
que es una "hol.ding" qu~ .reune . a nueve bancos y dos. -financi!:_ 
ras de provincia. Estas instituciones son: Banco del. Cen.:..·_ 

tro, s. A., Banco. de Oriente, s. A., Banco Agr~col.a Indus--
trial. de Linares, s. A., Banco Ganadero y Agr1col.a, s. A., 
Banco de Tuxpan, s. A., Banco del. Noroeste de Mmcico, s. A., 
Banco de1 Sureste, s. A., Banco Ganadero de Tampico, s. A.,
Financiera y Fiduciaria del Golfo, s. A. y Financiera Penin

su1ar, s. A. 

Entre 1970 y 1976, FIDERESA logr6 incrementar enormemente -
sus recursos; su capital. socia1 aument6 de 4 millones de pe

sos a 90 millones, sus activos totales pasaron de 1,686 mi~-
11.ones a 2,216 mi11ones y sus utilidades tambi€n sufrieron -
un fuerte incremento, pasando de un poco más de 1 mili6n de
pesos a 20 millones • 

.. Lo que significa que no se trata de un consorcio dl!!bi 1, sino 

que por el. contrario representa un puntal. más en el. poder ,
_econ6mico de1 grupo Banamex, el cual si bien es accionista -
minoritario de FIDERESA, desde hace varios años ·mantiene ne
xos con esta empresa por medio de la transferencia de recur
sos, servicios, asesorj'.a t~cnica, etc~tera. Adem:S.s, ·FIDERE

SA, es el accionist~ principal del. Banco ~!acional. de M~xico, 
en l.a serie de suscripción l.ibre, y representa en e11a misma 
a 1os accionistas del. Fideicomiso de1 Personal. de Banamex. 
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Desde 1974, el grupo Banamex, esta asociado ce>n el. ·Inte.rna-
,cional. Mexican Bank, LTD (INTERMEX) con sede en ~nglaterra

el. cual, a su vez, esta asociado con el grupo DESC, y con a~ 
gunos bancos internacionaie·s corno e1 Bank of .America, Union

Bank of Switzerland, Deutsche Bank, entre otros.~/ Gerard ~ 
Legrain, director general de INTERMEX, describe la importan
cia de un banco mercantil ubicado en el extranjero con capi
ta1 mexicano como "un importante primer intento para saltar
la barrera del provincialismo bancario y entrar de lleno en
el financiamiento internacional" .2_:V 

En 1975, INTERMEX proporcionó créditos internacionales por -
un valor de 30 millones de dólares de los cuales, 50% se co~ 
cedieron al gobierno mexicano y a empresas industriales. E~ 

te banco en realidad constituye un intermediario más entre -
los mercados de capital europeos y las grandes empresas est~ 
tales y privadas del pa~s. 

Entre los accionistas principales del Banco Nacional de Méx~ 
co, se encuentran un buen n'Cimero de bancos europeos, lo que
contradice l.a afirmación de los funcionarios de este grupo -
en el sentido de que el capital del banco es totalmente rnex~ 
cano. En la serie de acciones ncrni.nativas, los principales 
accionist.as del banco son, en orden estricto: 1) Societé In
terprofessionalle pour la Compensation des Val.eurs Mobilie-
res; 2) Banco Hispano Americano; 3) Leperq de Neuflize and 
co. Inc.; 4) Banque de Paris et des Pays Bass (Suiza); 

5) Juan Manuel Márquez Cano; 7) 
Teresa Márquez Cano; 9.) Piedad 

Eloisa Márquez Cano; 8) Ma. 
Márquez Cano; 10) Pa.ribas-· 

International Inc. y muchos otros más. En la serie al. por-

~------
2i/ Cfr. Informe especial: México-Inglaterra. Revista Expan-

si6n No. 166. Mayo de 1975. · 
~:V Ibid. p. 43. 
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tador, l.os principal.es accionistas son: 1) Financiera de: -
. Desarról.l.o Regional. i 2) FIDERESA (Fideicomiso del. personal.· 

de Banamex); 3) Delltz, S. A. de C. V.; 4) Segundo Guerre-
.ro Herrero; 5) Val.ores Banamex; 6) Noel. Souza; 7} Luis -
Mart~nez Asensi; 8) Ignacio Garciadiego; 9) Luis Pedro -~ 
Vieyra; 10) Luis Gonz41ez D~ez; 11) Seguros América Bana-
mex; 12) Adol.fo Autrey; 13) Osear A. Vil.l.afaña; 14) Ban.:. 
co de Comercio, S. A.; 15) Promoci6n de Mercado Burs4tiJ.·,
y cientos de accionistas m4s.2:Y 

Retornando a l.as rel.aciones que tiene el. grupo Banarnex con-
1.a gran industria y l.os monopol.ios comercial.es, cabe mencio 
nar que segdn datos del. propio banco, entre 1975 y 1976, el. 
nQmero de empresas industrial.es, comercial.es y de turismo 
en l.os que participaba mediante 1a inversi6n de acciones, 
aument6 de 80 a.'91 empresas. 

De todas 1as empresas en l.as que Banamex invirti6 en 1976,
tan s61o en 14 de e11as se efectu6 una inversi6n superior,
en 1o individual. a 20 mi11ones y el. 25% de1 capital.. La -

inversi6n neta del. grupo .en todas esas empresas fue supe---· 
rior a 1os 1,500 mi11<:>nes de pesos. 

Por ramas de 1a producci6n, l.a compos'ici6n de l.a inversi6n
d~l. grupo se muestra en el. cuadro siguiente. Se incl.uye -~ 
también l.a inversi6n de val.ores de instituciones financie--·

ras .'.y de seguros. 

Expediente del. Banco Nacional. de México. 
na de Val.ores. 1977. 

Bol.ea Mexica-

¡ 
1 
1 

\ 
l 

i 
! 



SEC'l:'ORES 

:Instituciones F.inancieras 
y de Seguros 

Dtpresas. de apoyo al gru
po 

Sociedades de Inversión 

Aut:aoc>triz 

Bienes de Consum::> 

E1~ico-Electr6nico 

Hierro y Acero 

Materiales para 
Construccil5n 
Papel. 

Qu.!mica 
Tel.ec:amlnicaciones 

Turismo 

Miner1:a 

Varios 

T O T A L 

Fuente: Informe Anual, 

,374 

No. de 
emisoras 

28 

14 
1 

9 

4 

4 

3 

8 

4 

11 

6 

12 

11 

19 

134 

% sobre el.. 
total. de la 

inversi6n 

18.43 

5.45 

4.87 

2.60 

0.41 

2.63 

3.20 

7.69 

2.43 
19.98 

1.53 
20.05 

3.09 

7.6.4 

100.00 

1976. Banamex. p. 20 

invers:l.6n 
neta 

($ 000) 

.408,511 

120,689 

107,950 

57,572 

9,026 

58,259 

70,936. 

170,542 

53,936 
442,767 

33,983 

444,316 

68,496 

.169.440 

2,216.423 
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De aqu~ se observa que las ramas en las que mAs ha invertido 

el grupo son el turismo, la qu~ica y materia1es para 1a 
construcci6n. En cambio en la que menos ha invertido es en
~a de bienes de consumo, lo que significa que este grupo fi
nanciero ha efectuado sus inversiones en las ramas de mas a!_ 
ta rentabi1idad y de carácter estratégico, como lo es la in~ 
dustria qu~ica. 

Durante las d1timas décadas, este banco ha mostrado una ten
dencia a que sus relaciones con las empresas industriales y
comerciales, sean lo más variadas posibles, tanto desde el -
punto de vista del 1ugar como el tipo de la producci6n, con
el objeto de introducir un efecto de compensaci6n en la dis
tribuci6n des.i:gual del capital entre las distintas ramas de 
1a industria, debido a la historia y origen de los distintos 
establecimientos. De ah~ que paralelamente a las inversio-

nes en la industria qu~mica y el turismo, el grupo efectua
operaciones de 'cierta. cuantía e :inportancia. en· el sector de bienes
de consumo. Es por ello que las industrias en las que part~ 
cipa e1 grupo mediante la posesi6n de parte de las acciones, 

resulten ser de una gran diversidad. 

Entre las principales empresas en las que participa el grupo 
por ramas industriales son: 

OUIMJ:CA 

Aditivos Mexicanos, s. A. 
Uni6n Carbide Mexicana, S. A. 
Celanese Mexicana, s. A. 
Petrocel, S. A. 
Negromex, s. A. 
Pigmentos y Productos Qu~micos, s. A. 
General Popo, s. A. 
Qu~mica Hooker, s. A. 

l 
¡ 
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S:IDERURG:ICA 

Altos Hornos de México, s. A. 
Fundidora Monterrey, s. A. 
Aceros Tepeyac, s. A. 
Tubos de Acero de México, s. A. 
Campos Hermanos, s. A. 
Metalver, s. A. 

METALURG:ICA 

Aluminio, S. A. 
Nacional de Cobre, s. A. 
Reynolds Aluminio, s. A. 

MINERA 

Compafi~a Minera Cananea, s. A. 
:Industrial Minera .Méx:i.co·, S .• A., 
:Industrias Pefioles, s. A. 
Compafi~a Minera Aut14n, s; A. 
Minera Frisco, s. A. 
Minas de San Luis, s. A. 

CEMENTOS 

Empresas Tolteca, s. A. 
Cementos Apasco, s. A. 

PAPEL Y CELULOSA' 

Celulosa de Chihuahua, s. A. 
Kimberly C1ark.de Mlbtico, s. A. 
Compafi~a de Papel San Rafael y Anexas, s. A. 
Fábricas de Papel Loreto y Pefia Pobre, s. A·. 
Papelera San Cristobal, s. A. 

CONSTRUCC:ION 

Asbestos de México, s. A. 
Ladrillera Monterrey, s. A. 
Fibracel, s. A. 
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AUTOPARTES 

Eaton Manufacturera, S. A. 
Motores y refacciones, S. A. 
SPICER, S. A. 
Transmisiones y Equipos Mecánicos, ~· A. 
Super Diese1, S. A. 

ELECTRICA 

Industria de Te1ecornunicaciones, S. A. (INI)ETEL) , , 
Te1eindustria L. M. Ericsson, s. A. 
I.E.M.S.A. 
E1ectrocap, s. A. 

BIENES DE CONSUMO 

Cervecer~a Moctezurna, s. A. 
'centra1 de Ma1ta, s. A. 
Cervecer~a Mode1o, s. A. 
Anderson C1ayton, Co. 
Cigarros 1a Tabaca1era Mexicana, S. A. 
Cigarrera 1a Moderna, s. A. 
Bacardi, s. A. 
Marte11 de M~xico, S. A. 
Cannon Mi11s, S. 
Pu:éitan, s. A. 

COMERCIALES 

Liverpool 
Pa1acio de Hierro 
Aurrera 
Paris-Londres 
Sanborn's 

SERVICIOS 

Mexicana de Aviací6n, S. A. 
Hote1 A1ameda, s. A. 
Camino Rea1, s. A. 
Camino Rea1 de Puerto Va11arta,S. A, 
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VARIOS, 

A. C. Mexicana, s. A .... 
F4brica de Refractarios~ A. P. Green, s. A. 
DESC, Sociedad de Fomento Industria1, ··s. A. 
Grupo J:ndustria1 Sa1ti11o, s. A. (GIS) 
John Deere, s. A. · 
Editoria1 Diana, s. A. 
Bicic~etas de México, s. A. 

·,\. 

No obstante 1as numerosas empresas en 1as que e1 ·Grupo'Bana
mex, invierte en acciones, s61o ejerce una .mayor particip·a-
ci.6n en 26 de e1l.as, las cuales comprenden, a su ve_z,- ·-

138 empresas, entre p1antas de operaci6n, subsidiarias y, -
asociadas. 

En rea1ídad, resu1ta comp1icado acertar hasta qué grado e1. -
gru_po Banamex tiene en sus manos 1a conducci6n de ·1as empre
sas en 1as que participa, pues 1a convergencia de md1tip1es
aspectos, como 1o.,son 1a sup1antaci6n de1ibe:rada de 1a pose
sión de 1as acciones, e1 anonimato de 1os auténticós propie
tarios, 1os recursos i1ega1es uti1izados para hacer aparecer 
e1 capita1 extranjero como minoritario en re1aci6n a1 capi-
ta1 naciona1, etcétera, hace que 1a determinaci6n exacta de1 
poder financiero de Banamex sea comp1eja y dif~ci1 de defi-
nir. 

Sin embargo, basl!lndonos en 1a informaci6n obtenida, nos .e.e 
posib1e hacer un conjunto de consideraciones orientadas a -

comprobar e1 J?Oder econ6mico efectivo que detenta este grupo 
dirigente de Fracción Centra1. 

Como se ha sefia1ado anteriormente, son aproximadamente 25 --
1os consorcios en que e1 Banco Nacionai de M@xico partic~pa
en forma .directa, ·_a través .de 1a presencia de sus prin_cipa--
1es _directores en 1os consejos de administraciOn _Y ia'pose--
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siOn de un porcentaje de las acciones. Sin duda, esta·· 

cantidad es inexacta; pues ese dato_correspond~ se51o a la 

in formacie5n obtenida en la .. Bolsa Mexicana. dé Valores, tin:!:_ 

co lugar en donde· se ha logrado investigar e1 poder de· e:!. 
te grupo_. 

Haremos una descripci6n breve de 1as empresas industria--
1e_s y coniercia1es mas importantes en 1as que el Banco Na

cional de México ejerce un cierto control, por ramas de -
1a producciOn, con el objeto de detectar cua1 es 1a espe

cificidad de su poder financiero. 

·:rNDUSTRIA QUIMICA 

En esta rama el grupo BANAMEX participa en dos importan-

tes consorcios que contro1an 25 empresas, éstos son: 

Ce1anese Mexicana, S.A. 

La historia de este gran consorcio que se inicia en l.944, 

contemp1a en su desarro11o un caso t~pico de1 estab1eci-

mien.to de una corporaci6n norteamericana, que con fines -

de especu1aci6n de un mercado totalmente inexplorado¡ di

versifica, en un principio, la producci~ por medio de 1a 

fundacie5n de varias empresas mas pequEii.as ·bajo distinta -
deiomínaci6n, que se encargan de "exp1orar" la posible d!!_ 

·manda de productos especia1izados. 

As~, l.a fase de adecuaci6n al mercado por parte de esta.

emp_resa productora de fi_bras sintéticas utilizadas en 1a
industria textil, se inicia con el establecimiento de ee
lanese Uexicana en l.944, en Acotlan, Jalisco, en la que -

se producJ:an fibras qu~micas de acetato y fibras de nylon. 

\ 
¡ 
l 
j 
l 
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En 1945, se organiza 1a p1a.ñta de Viscosa Mexicana, S.A.
en Zacapu, Michoac~, en la que se :Lnicia la elaboraci6n
de fibras qu~micas de tipo viscoso con el nolnbre de "ra-
y6n•, hilo de alta tenacidad para cuerdas de llantas y m!!_ 
terial transparente tipo celof~. 

En 1950 se establece en Rio Bravo, Tamaul:Lpas, una-nueva
planta bajo la denominaci6n de celulosa Nacion.al,S.A. que 
empez6 a produc:Lr celulosa elaborada con borra de semilla 
de algod6n. En 1951 en el Distrito Federal, se establece 
otra empresa bajo la denominaci6n de Claracel, S.A. en la 

que se inici6 la producci6n de materiales plásticos (mat~ 
rial transparente tipo acetato, polietileno, "niarmolita", 
y emuls:Lones de acetato polivin~lico para elaborar pintu
ras). 

De esta manera, en tanto que se fueron co1ocando 1os nue
vos productos en el mercado, la empresa experiment6 una -
fuerte expansi6n econ6mica y operat:Lva que en 1963 se co~ 
so1:Lda al fusionarse las cuatro empresas mencionadas, en
una sola bajo la denominac:L6n de Celanese Mexicana. 24/ 

Actualmente constituye la más grande y principal empresa~ 
productora de fibras sint~ticas del pa~s, as~ como una de 

las más importantes en el reng16n de productos plásticos
y qu~micos. La especializaci6n de los productos que fa--· 

br:Lca, ha alcanzado un enorme desarrollo que se manifies
ta en la creciente expansi6n de sus plantas de operaci6n. 

~rontuario de Empresas y Valores. Departamento de Va1o
res. Banco Nacional de M~xico. 1964. 
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Esta empresa cuenta con diez p1antas industria1es disemi
nad.as en distintas regiones de1 pal:s. También .posee diez 
empresas subsidiarias dedicadas pr.incipa1mente a cperaci~ 

nes- comercíales y de servícios. 

Las diez plantas industria1es son 1as siguientes: 

DIVISION FABRICACION DE FIBRAS. 
Complejo Industrial de Ocotlfu>, Ja1isco. 
Complejo Industrial de To1uca, Estado de México. 
Planta Queretaro, Querétaro. 
Planta R.1'.o Bravo, Tamaulipas. 
Planta Lerma, Estado de México. 

DIVISION FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PLASTICCIS. 
Planta Ce1aya, Guanajuato. 

P1anta San Crist6ba1, Estado de México. 
Planta cosoleacaque, Veracruz 

ADMEX, S.A. 

En estas diez plantas, se distribuye la producci6n de una 
extensa variedad de fibras sintéticas y productos qu.:1'.mi-
cos y p1ásticos. Son cinco las unidades de productos en
que se divide toda la gama de materias primas que produce 

esta gigantesca empresa. 

Fibras Qu.:l'.micas para usos textiles: Acetatos, Acr.:l'.lico ~ 
cha, Nylon Fibra, Ny1on Fi1amento, Poliester y Ray6n. 

Fibras Qu.:l'.micas para usos industria1es: Mecha de acetato

para fi1tro de cigarro, ny1on cuerda. para llantas, nylon
industria1, po1iester cuerda para llantas, poliester in~-
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dustrial, ray6n industrial. 

Productos industriales: acetato de celulosa en .escamas, -
celulosa de borra de algod6n, pol~mero de nylon, pol~mero 

de poliester y celofán. 

Productos qu~micos: acetato de butilo, acetato de vinilo, 
acetona, ácido acético, acrilato de metilo, anh~drido. ac~ 
tico, alcohol but~lico normal, sulfato de sodio y rruchos

productos más. 

Plásticos: láminas, pe1~cu1as y compuestos de moldeo, pe

l~cula y lámina de acetato de celulosa, pe1~cula palies-
ter y resina de diferentes clases. 

En 1976, el ntimero de personas que laboraban en el conjll!!. 
to de las plantas, asciende a 6,550 entre obreros, técni
cos, empleados y funcionarios. 

Entre 1975 y 1976 los activos totales pasaron de 3,699 m~ 

11ones de pesos a 5,533 millones; las ventas ascendieron

de 3,054 millones de pesos a 3 854 millones y las utilida
des de 541 millones aumentaron a 744 millones. 

Las empresas subsidiarias son: 

1.- ~~x-Ce1 de Desarrollo, S.A. (100%) 
Empresa comercial dedicada a la inversi6n y promoci6n 

de empresas. 

2.- Visce1, S.A. de c.v. (99.6%) 

Empresa comercial dedicada a la suscripci6n, compra-~ 
venta y pignora.ci6n de acciones, bonos y obligaciones·. 
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3.- Textil.es de Guadal.ajara (99.9%) 
Empresa industrial. que se dedica al. torcido de fibras 
para· ·ia industria textil.. 

4 • ....: Promociones Social.es Mexicanas ·(97'.· 0%) 
Empresa de servicios de Previsi6n _ Social. sin fines l.u- ~ 

crativos. 

s.- Bodegas :Industrial.es, S.A. (99.2%) 
·servici"os de al.macenamiento y distribuciCSn de bienes·. 

6.- Inmobil.iaria sergel., S.A. (99.2%) 
Empresa comercial. que se dedica a l.a compra-venta de
arrendamien to de inmuebl.es. 

7.- Acidos, S.A. (65 %) 

Empresa dedicada a l.a compra-venta de productos qur~ 
ces .. 

B.- Compafira Fronteriza de Inmuebl.es :Industrial.es, S.A. 

Empresa comercial. dedicada al arrendamiento de inmue
bles. 

9.- Servi-Casas, S.A 
Empresa de Servicios de al.imentaciCSn y .asistencia a -
empl.eados de Cel.anese. 

10. Mexican American Mercantil.e (99.%) 
Empresa Comercial. dedicada a la exportaciCSn e import~ 

ci6n de toda el.ase de materias primas y maquinaria p~ 
ra l.a industria textil. 25/ 

2!7Expediente de l.a empresa. Bol.ea Mexicana de Val.or:ECs· 
~1977~ . 
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Los accionistas principa1es de Ce1anese son: Ce1anese Co_E: 
poration, Banco Naciona1 de .Ml:Sxico~ Segundo Guer:i:-ero He--:
rre,;o, Na.ciona1 Financiera, S.A. oeutz, S.A;. de c:v., Fo!!_ 

do Industria1 Mexicano, S.A., A1fredo y Jorge Aboumrad, 
Inversora Mexicana, Financiera Comercia1, S.A. y Gast6n -
Azclirraga Tamayo, entre otros.26/ 

E1 consejo de adrninistraciOn estll. integrado por: Luis G.

Legorreta (presidente honorario), Pab16 Jean Cpz:-eside.nte), 
GastOn Azcll.rraga Vidaurreta (vicepresidente), Peter H. 
Conze, (vicepresidente), A1fredo Aboumrad, Barth H. Boss~ 
dy, .Antonio Casti11o, Wi11iam R. C1erihue, Pab1o L. Dentz 
Jr., A11an R. Dragone, Luis Gonzl11ez o~ez, Segundo Guerr~ 
ro Herrero, Addison H. Linch, Robert L. Mitche11, Car1os
Prieto y Harry I. Skil.ton.27/ 

UNION CARBIDE MEXICANA, S.A. 

Esta es otra empresa de productos qu~micos en 1a que una
empresa transnacional. norteamericana, .uni6n Carbide Corpo
ration posee 1-a mayor~a de 1-as acciones (45.7%), en tanto 
que el. Banco Nacional. de México, posee e1 21.7% de 1-as a~ 
cienes. 

Produce el.ectrodos, pi1as, bater~as, productos qu~micos -
orgll.nicos e inorgll.nicos. Es fabricante de 1-as pil.as Eve-~ 
ready. 

Su estructura de operaciones comprende ocho p1antas indu~ 

26/ Ibid. 
27/ Informe Anual. de Cel.anese Mexicana, S.A. 197.6, p. 4. 
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tria1es distribu:f.das en distintas regiones·, en 1as que se 
,ú.;.tribuy~ 1;,. :...abric;,.ci6n de product~s e1aborados y. mat~-
rías primas. Los C:ua1es estan ag;;,.upados en cuatr~. é:Ú.ví.-
s~Ones inaustria1es. 

Divisi6n Productos de Carb6n. En esta se agrupan produc~ 

tos como e1ectrodos para horno e1éctrico, e1ectrodos mi-
niatura, carbones para corte y carbones de cinc. La p1an 

.,' -
ta en donde se e1aboran estos productos esta ubicada en-~ 

Monterrey, Nuevo Le6n. 

Divisi6n Productos de Consumo. Aqu:f. se· fabrican pi1as P.!;!. 
ra di fe rentes usos: radio, ca1cu1adoras, etcétera·. Es en 

dos p1antas industrial.es en donde se·eiaboran dichos. pro

ductos. Una esta situada en Tecamac, Estado de M~xico y-
1a otra en e1 Distrito Federal.. 

Divisi6n Linde. Aqu:f. se producen gases industria1es, ta-

1es como el. ox:f.geno, nitr6geno y arg6n. Ademas, fabrica-
maquinas para sol.dar. Son tres 1as p1antas en donde se -
producen: Monterrey, Nuevo Le6n, Tampico, Tamau1ipas y -
Tu1tit1tin, Estado de Mfucico. 

Divisi6n Productos Qu~micos y P1asticos. Comprende 1a --
e1aboraci6n de p1aguicidas y materias primas como siJ.ico-
nes, resinas fen61icas y compuestos fen61icos. Se prod:!:!_-
cen en dos p1antas industrial.es ubicadas en Tu1tit1:1n, -

Estado de México y Apodaca, Nuevo Le6n. 

De 1975 a 1976 1os activos tota1es pasaron de 943 mi11o-

nes de pesos a 1,732 mi11ones: 1as ventas netas ascendie
ron a 918 mi11ones a mas de 1 254 mi11ones y J.as uti1ida-

l 

l 
' , 

! 
t: 
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des expresaron un c,onsiderabl.e aumento al. pasar de 26.5 
mi.11ones 'a 52.5 mi11ones de pesos. 

Los accionistas principal.es de esta empresa son: Uni6n 

Carbide Corporation, Banco Nacional. de ~léxico, S.A., como 
ya se dijo antes, Banco de Londres y México, S.A. Deutz,
S~A·. de C.V~, Fondo de Inversiones Rentabl.es Mexicanas, -
Financiera Aceptaciones, S.A., Seguros Monterrey Serf.S:n~
S.A., Casa de Bol.sa Carl.os Trouyet, S.A. y Fondo Indus- -
tri.al. Mexicano. 

El. consejo de administraci6n esta integrado por Crescen-
cio Ba11esteros (pr~sidente), Ernesto Martens R. (vicepr~ 

sidente ejecutivo y Director General.), Cl.audio Terrein -
(vicepresidente), Ignacio Arangurep:, Pabl.o :t. Deutz Jr. ,
Roberto ,Garza Sada, Vj'.ctor de J.a Lama, Antonio Ruiz Gal.i!!_ 
do, Jr. y Eugenio Garza Laguera. 

INDUSTRIA METALURGICA 

Industrias Nacobre, S.A. 

Esta empresa es una de J.as m~s importantes del. paj'.s, en -
el reng16n de los productos metal.ices. Produce y manufas 
tura tubos, lfuninas y perfil.es de cobre. Hasta 1951, 1a

empresa habj'.a operado bajo l.a firma de Anaconda Nacional.. 

The Anaconda Corporation, posee la mayorj'.a de J.as acci,o-
nes (40%) mi.entras que el. Banco Nacional de México posee
el 13.7%. 

De 1975 a 1976, l.os activos total.es manejados por esta e~ 
presa ascendieron de 808 mi.11ones de pesos a mas de 1 132 
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mi11ones1 1as ventas pasaron de 69.8 mi11one.s de .Pesios a .,.. 
8 858 mi11ones de pesos a 59 mi11ones. La producci6n .de~ 
manufacturas met.:!i.l.icas en 19 76, a1canz6. 1a cifra de 
29 400 tone1adas. Cuenta con 730 obreros y 480 emp1eados.; 

E1 Grupo :Industrias Nacobre, constituye un exte;ns.o ... cong.12_ 
merado de empresas muy relacionadas con 1a fabricaci6n de 
productos :met41icos. 

Empresas Subsidiarias (Participaci6n mayoritariá.) 

Nacional. de Cobre, S.A. 
Lingobronce, S.A. 
Empaquetadora de Desperdicios, S.A. 
Productos Especial.es Met:!i.1icos, s·.A. 
Wi11iam Prym de ~xico, S.A. 
:X:inperial. Eastman de México, S.A. 
Dexter de Ml!xico, S.A. 
Anacobre :X:ncorporation 
Centro Americana de Cobre, S.A. 
Estrategia en· Mercadotecnia, -S.A. 

Empresas Asociadas (Participaci6~ de 25% o m~s) 

SWECOMEX, S.A. 
Manguera F1ex, S.A. 
TUbos F1exib1es, S.A. 
Cartuchos Deportivos de Mllixico,· S.A. 
Kronos, Computaci6n y Te1ep.roceso, S.A. 
Compañ~a :Inmobiliaria :X:spa1, S.A. 
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Empresas de participaci6n minoritaria . (menos de 25%) 

Compañ~a Minera Kappa, S.A. 
Manufacturera Mexicana de partes de autom6vio, S.A. 
(MEX PAR) 

ECEMEX, S.A. 
Uni6n de Cr~dito Industria1 Va11ejo, S.A. de C.V. 

Los principa1es accionistas de1 grupo son: Anaconda Corp.2_ 
ration, Dentz, S.A. de c.v., Banco Nacionai de México, 

S.A., Fondo de Inversiones Rentab1es Mexicanas, S.A., Fi
nanciera Banamex, S.A. y Fondo Industria1 Mexicano, S.A. 

E1 Consejo de Administraci6n est4 integrado por Eduardo -

Prieto L6pez (presidente), José Antonio Casas Santieste-

ban (Director Genera~ , Javier Bustos, C1audio X. Gonz4--

1ez, Héctor Hern4ndez, Pab1o L. Dentz, Jr., Wi11ard T. 

Chamber1ain, Juan D. Sánchez. 

INDUSTRIA MINERA 

Compañ~a Minera de Cananea, S.A. 

Esta empresa dedicada fundamentaimente, a ia exp1otaci6n

de minas de cobre, entre 1975 y 1977 a1canz6 un incremen

to considerab1e en ias ventas, pasando de 772 mi11ones de 

pesos a m4s de 1,106 mi11ones. sus activos totaiea se i~ 

crementaron de i 865 mi11ones de pesos a 2 543 mi11ones.

En cuanto a sus uti1idades en 1977 ia empresa registr6 -
pérdidas por 33 mi11ones de pesos. 

La Compañ~a Greene Cananea Cooper Company controia ei 49% 

de ias acciones de ia empresa y ei Banco Nacionai de Méx_!: 
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co posee apenas ei 5% de ias acciones. Otros accionistas 
importantes son Nacionai Financiera, com.i.si6n de Fomento
Minero, Cobre de México, S.A. Deutz, S.A. de c.v. Banco 
Nacionai de México, S.A. (fiduciario), Banco de Londres y 
México, S.A. y Luis Latapi Fox. 

La empresa posee tres subsidiarias, Cobre de México, S.A. 
Compañra Minera Peña Cobre, S.A., y Compañra Minera Don -
Ricardo, S • A. 

Ei consejo de administraci6n está integrado por Eduardo -
Prieto L6pez (Presidente dei Consejo y Director Generai), 
Agustrn F. Legorreta, Emiiio Sacristán R., Carios Aviia -

Martrnez, Antonio Sacristán c., John B.M. Piace, Juiio G.!:!_ 
tiérrez Trujiiio, Miguei Trejo Lerdo, José Antonio Casas, 
Gerardo Cortina, A.J •. McDonaii, Juan o. S!inchez y ios re

presentantes de Nacionai Financiera. 

era. Minera Auti!in, S.A. 

Esta es otra de ias empresas mineras en ias que ei grupo
BANAMEX, ejerce un controi reiativo. Su actividad princ~ 
pai es ia expiotaci6n y procesamiento de manganeso y 
otros metaies. Tiene estabiecidas· cinco piantas de oper!!_ 
ci6n en ios estados de Hidaigo, Veracruz y Puebia. 

Estas cinco piantas son: 
Unidad de Moiango, Hidaigo 

(Pianta de medio pesado de Tetziutia) 

Proyecto Naopa, Moiango, Hidaigo 
(Producci6n de n6duios de ~anganeso) 
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Unidad Nonoal.co, Mol.ango, Hidal.go 
(Pl.anta procesadora de bi6x.i.do de manganeso) 

PJ.anta Tam6s, Estado de Veracruz 
(Pl.anta productora de ferroal.eaciones) 

PJ.anta de Aire Libre y Cooper, Teziutl.t!.n, Puebl.a 

(Pl.anta productora de ferroal.eaciones) 

De 1975 a 1976, l.os activos total.es de esta empresa pasa
ron de 919 mil.l.ones de pesos a 2,046 mil.l.ones, J.o que re
present6 un aumento de 122.5%; l.as ventas aumentaron de -
597 mil.l.ones de pesos a 794 mil.l.ones, l.o que signific6 un 
incremento de 32.8%. 

La empresa posee cinco subsidiarias=· Inmobil.iaria Mol.ango, 

S.A. de c.v. (99.9%), Minas de Santa Marta, S.A. (99.9%)
Industrial. Minera Teziutl.án-Acatl.án (46.15%), Amentico, -
S.A. y Autl.án Meta1s International. 

Los principal.es accionistas son: C~a. Mexicana de Inver-
siones Mineras Industrial.es, S.A. (34.7%), Nacional Finan 
ciera, S.A. (27.8%) Sanco Nacional de M~xico, S.A. (14%)
Sumimoto Shoki America, Inc., Comisi6n de Fomento Minero, 
C~a • .Mexicana de Inversiones Mineras e Industrial.es, S.A. 

El consejo de administraci6n estl!. compuesto por Enrique -
Madero 01ivares (presidente), Enrique Madero Dracho (di-
rector general), Antonio Madero Bracho, Fernando Madero -
Bracho, Francisco Labastida Ochoa, Agust~n F. Legorreta,

CJ.audio Terrein, Isidro L~pez del. Bosque y Tsuneshiro 
Byakuno. 
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INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC3:0N 

Cementos Apasco, S.A. 

En esta empresa fabricante de todo tipo de cemento, el. 
Banco posee el. 21.2% de l.as acciones y el. banc;,o europeo 
Hol.derbank Financiere Gl.aris·, S.A., posee el. 47.4% de l.as
acciones. 

Entre 1975 y 1976, l.a empresa auroent6 sus activos total.es 
de 836.5 mi11ones de pesos a 1,183 mil.l.ones, esto es, un
aumento de 41.4%1 sus ventas aumentaron de 276 mil.l.ones -
de pesos, a 434 mil.l.ones, l.o que signific6 un aumento de-
57.2%, en contraposici6n, sus util.idades decrecieron de -
21.5 mil.l.ones a. cerca de 4 mil.l.ones de pesos. 

Cementos Apasco posee dos empresas subsidiarias, Concre-

tec Premezcl.ados, S.A.•. (80%) y concretec, S.A. (78%) •. 
Ademas posee acciones en otras empresas ceroenteras como -
Cementos Macuspana, S.A. (51%), Yeso Apasco, S.A. (50%) 

APAX, S.A. (antes Cementos Nacional.es, S.A.) (30%), Sacos 
Mexicanos, S.A. (20%) y Cementos Veracruz;· S.A. (13.%). 

Los principal.es accionistas, despu~s de l.os dos que hemos 
mencionado al. principio son, Ursul.a Hahne de Heitma.i:>-• Ce
mentos Veracruz, S.A., Werner Werkamp, Ernesto Statiu, 
l.a Nacional. de Seguros, S.A. 

El. consejo de administraci6n esta integrado por:·GustavO
Maryssael., Al.berta watty, Adol.fo Autrey, J~an Kritzl.er, -

Max D. Amstutz, Miguel. s. Escobado, Jacinto Aval.os, Anto
nio Madero Bracho, Francisco Pl.ancarte y Bernardo Gal.l.ey. 
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Asbestos de M~xico, S.A. 

Esta empresa produce materia1 para 1a industria de 1a 
constrhcci6n como tuber~a, 1:bnina y tinacos de asbesto
cemento. En esta empresa e1 Banco Naciona1 ejerce Un CÓ!;l 

tro1 decisivo mediante 1a posesi6n de1 49.2% de 1as acci.2. 

nes. 

De 1975 a 1976, 1os activos pasaron de 302 mi11ones de p~ 
sos a 381 mi11ones; sus ventas ascendieron de 369 mi11o-
nes a 404 mi11ones de pesos; en cambio sus uti1idades de~ 
cendieron de 38 mi11ones a 9 mi11ones de pesos; es decir, 
en -76. 2%. 

La empresa posee cinco subsidiarias que son: Asbesto1it -
de1 Sureste, S.A., Asbesto1it de Guada1ajara, S.A., Asbes 
tos de1 Noroeste, S.A., Po1yducto de1 Bajío y P1~sticos -
Sonora, Ca1ifornia, S.A. 

Los otros accionistas principa1es son: Johns Man.vi11e CoE. 

poration (40%) y Deutz, S.A. de c.v. 

E1 consejo de administraci6n est~ integrado por Ladis1ao

L6pez Negrete (presidente) , Graciano Guichard (vicepresi
dente), C1audio Terrein, Pab1o Deutz, Ju1io Serrano Sego
via, Pab1o Aramburuzaba1a y Antoine L. Cini. 

INDUSTRIA PAPELERA 

Kimber1y C1ark de ~xico, S.A. 

Esta empresa es 1a primera productora de pape1, as~ 
como 1a segunda en cuanto a 1a producci6n de ce1u1osa. 
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Anua1mente produce m~s de 142,000 tone1adas de pape1 y 
m~s de 100,000 tone1adas de ce1u1osa. 

De 1975 a 1976, 1os activos tota1es de esta gran enpresa, 
pasaron de 1459 mi11ones de pesos a 1,998 mi11ones, 1o 
que represento un awnento de 36.9%; sus ventas aumentaron 
de 1466 mi11ones de pesos a 2,012 mi11ones de pesos, esto 
es, un 39% de aumento; en cuanto a sus uti1idades ~stas -
pasaron de 221 mi11ones de pesos a 231 mi11ones. 

La empresa posee dos p1antas para e1 procesamiento de ce-

1u1osa y 1a fabricaci6n de pape1. Uno est~. ubicado en -
Nauca1pan, Estado de M~xico, 1a otra est~ estab1ecida en
Orizaba, Veracruz. 

En 1977, 1a empresa ocupaba a 2,414 personas, de 1as cua-
1es 1 604 eran obreros, 739 emp1eados y 71 funcionarios. 

Kimber1y C1ark Corporation posee e1 43% de 1as acciones,

e1 Banco Naciona1 de M~xico posee e1 23.9%. Otros accio-
nistas son Financiera Aceptaciones, Deutz, S.A. de c.v.-
Banco de Comercio, S.A. Banco de Londres y M~xico, S.A.,
Seguros Monterrey-Serf~n, S.A., Fondo de Inversiones Ren
tab1es Mexicanas, Fondo Industria1 Mexicano, S.A. Manue1-
Girau1t, entre otros. 

Los miembros de1 consejo de administraci6n son: C1audio -

X. Gonz~1ez Laporte (Presidente y Director Genera1), La-
dis1ao L6pez Negrete (vice-presidente) , Robert c. Ernest

(vicepresidente), Crescenio Ba11esteros Ibarra,_ Manue1 B!!_ 
1aunzar~ Aiztnio, John H. Boy1e Batesson, Pab16 L. Deutz 
Jr., Fausto R. Miranda, Humberto Rodr~guez Loya, ~tonio-
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Ruiz Ga1indo Jr., Agust~n Santamarra (secretario) y Dar-
win Srnith. 

Compafi~a de Pape1 San Rafae1 y' Anexas, S.A. 

Constituye 1a segunda empresa pape1era, ademas de una de-
1as principa1es productoras de ce1u1osa. Anua1mente pro
duce a1rededor de 130 000 mi1 tone1adas de pape1, asr co-
rno 68 mi1 tone1adas de ce1u1osa. EfectGa sus operaciones 
por medio de dos plantas industria1es ubicadas, una en 
T1a1mana1co, Estado de ~xico y 1a otra en T1a1nepant1a.
En 1977, 1a empresa ocupaba a 2 925 personas, d_e 1as cua-
1es 2 462 eran obreros, 410 emp1eados y 53 funcionarios. 

Esta gran empresa pape1era tiene su propia controla
dora de acciones ("holding"), Consorcio :Cndustria1 Sara-
ya, S.A. 1a cua1 controla el funcionamiento de las empre
sas subsidiarias de 1a empresa. 

Las subsidiarias de esta empresa son: 

Michoacana de occidente (100%) 
Empresa dedicada a 1a exp1otaci6n forestal. 

Ce1u1osa y Papel de Michoacan, S.A. (100%) 

Producci6n de Ce1u1osa de Madera. 

Manufacturas de Papel, S.A. (100%) 

Producci6n de sobres y maquilas de papel. 

Maquiladora Jasar, S.A. (6-%) 
Producci6n de maqui1a de cuadernos y distribuci6n de 
papel. 
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Pape1-Mex de Monterrey, S.A. (100%) 
Distribuci6n de pape1 

Legos Consorcio Editoria1, S.A •. (67%) 
Editores de Libros t6cnicos. 

Fin.cas Industrial.es, S.A. (100%) 
Terrenos a1qui1ados a otras subsidiarias. 

Servi-Administraci6n, S.A. (100%) 
Servicios d.e computaci6n e informática 

Maqui1adora Escol.ar, S.A. 

J:ndustria1izadora de desperdicios Forestal.es de Mi-
choacán. 28/ 

Esta empresa en 1976 atraves6 por una seria crisis finan

ciera, que estuvo a punto de .J.J.evarJ.a a J.a. quiebra. Las
p6rdidas durante e1 primer s·emestre de ese afio, fueron de 

40.7 miJ.J.ones de pesos;.eJ. ~saneamiento" de J.a empresa 
fue impul.sada por el. grupo BANAMEX a trav6s de J.a contra
taci.6n de fuertes sumas ·en cr~dito de bancos extranjeros, 
como ya 1o hab~amos sefia1ado en otro J.ugar. 

E1 Banco Naciona1 de M6xico es el. accionista mayoritario
con el. 35.0% del. capital. social., Financiera Banamex, con
tro1a el. 8.3%. Los otros accionistas ·principal.es son, -
Banco Mexicano, S.A., Asesor~a y Promoci6n Bursáti1, S.A. 

Banco de Londres y M6xico, entre otros. 

E1 consejo de administraci6n de 1976 fue casi total.mente-

28/Expediente de J.a empresa. Bol.ea Mexicana de Val.ores. 
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reestructurado por la crisis interna de la empresa, .que-
dando .finicanwante Claudio Terrein¡ uno de los directores -
del Banco Nacional de.México. La nueva administrac:l6n la 
integran Carlos Acedo Va1enzue1a, Alejandro Alvarez·Gue-'-
rrero, Honoré Barnasini, Alejandro Cununin~, Hector M. ·,de 
Uriarte, Eduardo Rihay y Pedro saenz Barrios. 

INDUSTRIA ELECTRICA-ELECTRONICA 

I.E.M., S.A. 

Esta empresa fabricante de art~culos eléctricos, entre 
1975 y 1976, aument6 sus activos totales de 1,049 mi11o-
nes de pesos a 1,732 millones, que signific6 un aumento -
de 64.2%¡ sus ventas aumentaron de 1,274 millones de pe-
sos a 1,362 millones, lo que represent6 una variaci6n de-
6%. Las utilidades experimentaron un fuerte descenso al
pasar .de 78 millones de pesos a 14 millones. 

IEM posee una estructura operativa consistente en cuatro
p1antas industriales ubicadas en diferentes estados. 

Planta de Monterrey, Nuevo Le6n 
Se especializa en.la manufactura de televisores y -
aparatos de sonido. 

Planta de Cuernavaca, More1os 
Fabrica equipos de control e1ectr6nico standar. 

Planta de CUautit1an, Estado de M~xico 
Fabrica troqueles y herramientas especiale·s 

Planta de San Juan del ~o, Quer~taro 
Fabrica motores sub-fraccionarios 
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Además de sus plantas de operaci6n, IEM posee cuatro sub
s:¡.diarias, FRIEM, S.A. , que se dedica a l.a. manufactura, .-. 
venta y servicios de aparatos el.éctricos1 SILECTRA; S.A.-.
de c.v. que se especial.iza en l.a instal.aci6n de sistemas~ 
de control. automático, para l.as industrias1 E1evadores -~ 
IEM-Vil.l.ares, S.A. que se dedica a la fabricaci6n de el.e
vadores y DEL HOGAR, S.A. DE c.v. que es una cadena de 
tiendas de venta de aparatos el.ectr6nicos y de l.1nea bl.a.2_ 
ca. 

Los tres accionistas principal.es son, Westinghouse Worl.d
Investment Company posee el. 26.5% de l.as acciones, Mitsu
bishi El.ectric Corporation el. 25% y el. Banco Nacional. de

México, S.A. con el. 24.9%. 

Los miembros del consejo de administraci6b son, Gerardo-
Cortina (director general.), Javier Bustos, Ramiro Al.ato-

rre, Fernando Casas Bernard, Ral.ph J. Oougl.as, Luis Gonz~ 
l.ez D1ez, Yves André Istel., Eduardo Prieto L6pez, Saturn!:._ 
no Suárez, Mart1n J. Urrutia, Mathew J. Me Donough, Ra--
fael. Paez y Charl.es H. Woarer. 

Condumex, S.A. 

Esta empresa, es l.a principal. :fabricante de conductE!_ 
re·s el.l!Sctricos. De l.9 75 a l.976 l.os activos total.es de e~ 

ta empresa pasaron de 1,184.5 mil.l.ones. de pesos a l.,540 -
mil.l.ones, aumentándol.os en 30%1 el. val.or de l.as ventas ª.!:!. 
ment6 de 1 131. mil.l.ones de pesos a 1 341.5 mil.l.ones, l.o -

que representó un aumento de 18.5%1 l.as util.idades dismi

nuyeron de 79 mil.l.ones de pesos a 15 mil.l.ones. 
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co.ndumex control.a cinco empresas s.ubsidiarias: ArCOJtleXr_ -

S.A., Tenemex, S.A. Grabadoras de Espiral., Face, S.A. Sal.
mat~ ·s.A. Condutel., S.A. (en 'construcci6n) y el. Centro_ de 
Estudios de Historia de M6xico, Condumex,S.A. (C.E.H.MO:) 

Los accionistas principal.es son: The Anaconda corporation 
(23.2) , Nacional. Financiera (l.9%) , Societ6 Internationál.e 

Pirel.l.i, ·ounl.op Hol.ding L.T.D., Fondo de Ahorro Permanen-. 
te y Retiro del. personal. de Condumex, S.A. Pirel.l.i, S.Pó

A. Segundo Guerrero Herrero, entre otros. 

Los integrantes del. consejo de administraci6n son, Eduar
do Prieto L6pez (presidente) , Dante Sandro Cusi (vicepre
sidente), Jul.io Gutiérrez Trujil.l.o (Director General.), -
Luis Gonzál.ez D~ez, Gast6n Azcárraga Vidaurreta, Javier 
Bustos, Jorge Gonzál.ez G6mez, Al.berta H. Leader, Franco -
Bel.l.orini, Stanl.ey G. Crooks y Juan D. Sánchez 

COMERCIO 

El. Puerto de Liverpool., S.A. 

Esta es J.a segunda empresa comercial. más grande e i~ 

portante del. pal'.s. 

Entre l.975 y 1976, l.os activos total.es de esta cadena de
tiendas de ropa y aparatos dom6sticos, pasaron de 1 267 -

mil.l.ones de pesos a 1 604 mil.l.ones1 sus ventas al.canzaron 
grandes proporciones l.o que ha hecho que aumentaran de 
2. 477.5 mil.l.ones de pesos a 2 824 mil.l.ones. En cuanto a
sus util.idades 6stas pasaron de 203 mil.l.ones de pesos a :-
232 mil.l.ones. 
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Actuá.1mente, esta empresa comercial: cuenta con C:)cho' subs'i..:. 
aiarias que 1e sirven principa1mente en 1a expansi6n de'-

sus ~nstaiaciones. Estas subsidiarias son: 

Bodegas, S.A. (99.3%) 
Inmobi1iaria Borea1, S.A. (86.2%) 
Inmobi1iaria Brumario, S.A. (83.6%) 
Inmobi1iaria F1orea1, S.A. (98.2%) 
Inmobi1iaria Fructidor, S.A. (97%) 
Ihmobi1iaria Guada1ajara, S.A. (97%) 
Inmobi1iaria Messidor, S.A. (97.1%) 
Inmobi1iaria Termidor, S.A. (99.4%) 

Los accionistas principa1es de 1a empresa son, Banco 
de Londres y ~xico (hoy integrada a SERFIN), quien posee 
e1 45.5% de 1as acciones, e1 Banco Naciona1 de México con 
e1 15.6%, Luis Subervi11e con e1 10%. Otros accionistas
importantes son, Enrique Bremond Pe11at, Bertha s. de Mi
che1, Ren~e M. de Guichard, Max Miche1, Enrique Bremond 
Pe11at, Graciano Guichard, Miche1 Guichard.entre otros. 

BIENES DE CONSUMO 

Cervecer~a Mode1o 

Constituye 1a tercera empresa cervecera más grande -

de1 pa~s. Entre 1975 y 1976, sus activos tota1es aseen-
dieron de 1,31_8 mi11ones de peSOS a 1 606 mi11ones; e1 V!!_ 

1or de sus ventas aument6 de 2,278 mi11ones de pesos a 
2 856.S mi11ones. E1 va1or de 1a producciOn en 1976, fue 
de 1 086. mi11ones. 

La empresa contro1a 13 subsidiarias que est&n estrecha-
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mente re1acionadas con 1as distintas fases productivas,_de 
1a e1aboraci6n de 1a cerveza. Estas son: 

cervecer~a Mode1o de Guada1ajara, S.A. 
Cervecer~a Mode1o de1 Noroeste, S.A. 
cervecer~a Mode1o de Torre6n, S.A. 
Cervecer~a de1 Pac~fico,. S.A. 
F~rica Naciona1 de Ma1ta, S.A. 

,F:ibrica Naciona1 de Vidrio, S.A. 
Fábrica Naciona1 de Crista1, S.A. 
Fábrica Naciona1 de Mo1duras, S.A. 
Nueva Fábrica Naciona1 de Vidrio, S.A. 
Empaques Modernos San Pab1o, S.A. 
Mo1duras y Accesorios, S.A. 
An&1isis de Vidrio y Cerfunica, S.A. 
Impu1sora Agr~co1a, S.A. 

Entre 1os miembros de1 consejo de administraci6n se
encuentran industria1es que a su vez participan en e1 coE_ 
sejo de administraci6n de1 Banco Naciona1 de M~xico, en-
tre otros est~n. Antonino Fern~ndez (presidente), Luis 
Gonzá1ez DÍez, Pab1o Gonzá1ez DÍez, Emi1io Suberbi~, Pa-
b1o Aramburuzaba1a O., Nemesio DÍez Riega, Secundino Gar
c~a Fern~ndez, Juan Sánchez Navarro, Luis G. Legorreta, -
Manue1 A1varez Loyo, Jos~ A. Ceniceros Adonegui, va1ent~n 
D~az Morodo y Jaime So1ana Fernández. 

Fina1mente, tan so1o mencionaremos a1gunas otras empresas 
industria1es en 1as que e1 Banco Nacion_a1 de M~xico ejer
ce un determinado contro1. 
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UNIVEX. Productor de capro1ac BANAMEX 17%. 
tama su1fato y ~cido--
su1fdrico 

Cartuchos Deporti-- Fabricante de cartu--
vos de Ml!xico chos. BANAMEX 19 • 1% 

Reyno1ds A1uminio, 
S.A. 

Manufactura de produe 
tos de a1uminio. - BANAMEX 26.7% 

Eaton Manufacturera Fabricante de autopar-
S. A. tes y montacargas BANAMEX 24.1% 

Industria de Te1eco 
municaci6n y Produc 
tos para 1a Te1eco= 
municaci6n ' BANAMEX 6.1% 

John Deere, S.A. Maquinaria agr~co1a BANAMEX 47.3% 

F~bricas de Pape1 Fabricante de produc--
Loreto y Peña Pobre tos de pape1 BANAMEX 14.5% 
S.A. 

Cigarros La Tabaca- E1aboraci6n de ciga---
1era Mexicana, S.A. rros BANAMEX 25.6% 

Sanborn Hermanos, - Cadena de casas come~ 
S.A. cia1es BANAMEX 17.7% 

Par~s Londres, S.A. Tiendas de ropa BANAMEX 30 

E1 grupo BANAMEX tiene invertidas grandes sumas de capi--
ta1 en 1a actividad tur~stica. Es dueño principa1 de in-
numerab1es cadenas de centros tur~sticos, hote1es, resta~ 
rantes, etc. Entre otras podernos mencionar, Camino Rea1, 

S.A., Camino Rea1 de Puerto Va11arta, S.A., Hipocamp·o, -
S.A., Hote1 A1ameda, Western Internationa1 Hote1s de ~x.!_ 
co, S.A., C1ub Mediterran€., etc€.tera. 

Corno hemos podido observar, 1os 1azos de uni6n entre e1 -
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grupo BANAMEX y al.gunas de las empresas industrial.es y C,2 
merciaies ·mlis grandes e importantes, son evidentes.· i.a -
forma en que se interrelacionan :los d:Lrecto'res· del.· banco

Y l.os industrial.es, es l.a confirmaci6n del. gran poder.fi
nanciero adquirido por este grupo~ As·:t para.l.eil.amente . .il -
l.a concentraci6n de recursos monetarios captados por me_;;
dio de operaciones comercial.es, BANAMEX, ha sent:ado s:.,_· · h~ 
gemon:ta sobre l.os dern:!l.s bancos en cuanto a l.a concentra..;.
ci6n del. capital. financiero. 

En s:tntesis, por el. enorme poder financiero que este gru
po mantiene. es por l.o que, se sit6a corno el. sector diri-
gente de l.a Fracci6n Central.. conjuntamente con el. grupo .:
BANCOMER. 

._., .. 
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GRUPO BANCOMER 

El. .Banco de Comercio, S. A., fundado en 1932, es ._ia. .e.abe-: 
za dirigente de1 grupo financiero integrado por l.a Finan
_c'1.era Bancomer, l.a. Hipotecaria Bancomer, _s. A. , y 35 bari
cos comercial.es asociados. Estas instituciones conforma
ron e1 21 de noviembre de 1977, l.a banca mdl.tip1e B·anco-
mer. Además este grupo control.a tres empresas más que no 

.. son par_te,formal.mente·, de l.a banca mdl.tipl:e: Seguros BANCQ. 
MER, Arrendadora BANCOMER y casa de Bol.sa BANCOMER. 

Desde l.a fundaci6n del. Sistema Bancos de Comercio, el. vo
lumen de sus operaciones se ha acrecen_tado enormemente·, -

·pues sus recursos total.es crecieron de 2 mil. mil.l.ones en-
1954 a 103 mil. mil.l.ones de pesos en l.976. Es decir, más

del. 500% en 2~ aiios, l.o que significa un crecimiento apr~ 
ximado del. 22%·anual.. 

En el. mismo l.apso aument6 el. ndrnero de bancos af il.iados
de 20 a 37, y el. ndrnero de empl.eados pas6 de 4.5000 a - -
21,500. Para 1976 el. Sistema de Bancos de Comercio~ jun
to a Banamex eran l.os más importantes sistemas financie-
ros del. pa~s. Las 37 instituciones de Bancomer ten~an 
565 oficinas en todo el. pa~s. Los recursos de cr6dito de 
BANCOMER l.l.egaron a l.a suma de 80,422 m~l.l.ones de pesos -
l.o que l.o convir.ti6 en el. Banco más importante de esta -
rama. ·su captaci6n fue de 69, 073. mil.l.ones de pesos y sus 
util.idades al.canzaron l.a cifra de 1,016 mil.l.ones de pesos. 

La importancia de BANCOMER descansa en dos hechos funda-

mental.es. El. primero es que es l.a instituci6n bancaria -
del. pa~s que más recursos canal.iza al. financiamiento.· E~ 

te hecho permite que el. banco tenga un gran control. sobre 
l.a industria del. pa~s, v~a cr6dito-financiamiento. Esta--
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es· una característica· ceritra1 de· BANCOMER, que a' dif~reri..:· 
!'!ia de BANAMEX, parece ser que no :i.ntérv:f.éne di'rectaraent'e 
en muchas' empresas a través de 1~ compra· de .. aécioriea', "si

no que ejerce e1 contro1 a través de 1a posesi6n de1 din!!_ 
ro necesario para e1 desarro11o y exp~nsi6n de 1a indua·..:
tria •.. 

La otra caracterrstica importante de BANCOMER ea 1a forma 
.de conformac_i6n de1 sistema. En este caso es. ei _Banco .de 
Comercio e1 que ejerce e1 contro1 de 1os bancos· asocia- -
dos, a través de 1a posesi6n de1 51% de 1as acciones, 1o

que 1e permite aumentar considerab1emente su vo1umen y e~ 

tensi6n, convirtiéndose en e1 sistema m4s grande de 1a -
banca de1 para. De esta manera, e1 Banco de Comercio ha
fusionado a una gran cantidad de capita1istas industria--

1es y comercia1es de1 para, asr como a grupos bancarios 
de provincia, bajo su egida y contro1. 

Es· ésto 10 que, en gran me.d:i;da, pei:-mite a 1a FracciCSn Cen 
~ de 1a cua1 es exponente este· ·grupo financiero,· tener 
un extenso radio de inf 1uencia a todo 1o 1argo y ancho -
de1 pa~s. 

La impresionante centra1izaciCSn de este emporio no s61o -
se manifiesta en 1a organizaciCSn que ha adoptado·,· sino -
también e~ e1 poder que sobre é1 ejerce Manue1 -Espinosa'
Yg1esias. ·Este viejo financiero es presidente de· todos -
1os consejos de administraciCSn de 1as instituciones de·""'.

BANCOMER y de 1as empresas que éste contro1a. 

como se sabe 1os directivos de este banco, se convirtie-
ron en financieros a partir de 1a acumu1aciCSn de capita1-
que rea1izaron asociados con e1 potentado norteamericano
Wi11iams o. Jankins. Esto exp1ica 1a estrecha reiacíCSn -
que adn mantienen con 1a FundaciCSn Jenk~ns, ia que apare-
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ce. como uno de 1os principa1es. accionistas de 1as distin

tas instituciones que conforman e1 sistema de Bancos de.-
Comercio. Como muestra baste seña1a·r que 1a Fundaci6n :-:-: 
Mary Street Jenkins tiene 1.688,412 acciones de 1a Finan
ciera Bancomer, 1o que representa aproximadamente e1 10%
de1 tota1. 

El Banco de Comercio, 1a cabeza de un gigante. 

E1 Banco de Comercio es la instituci6n a partir de 1a 
cua1, se 1evanta un gigantesco monopo1io bancario (de de
p6sito, ahorro y fideicomiso con sede en 1a ciudad de Mé
xico; en 1976 contaba con 87 sucursa1es) • 

Su crecimiento en 1os dltimos años ha sido espectacu1ar.
De 2,180 mi11ones de pesos que.representaban sus recursos 
en 1963 se elevaron a 9,090 en 1973 y a 21,817 millones -
en 1976. El vo1umen de dinero destinado al financiamien
to también creci6 en proporciones enormes, 11egando en --
1975 a 12,743 mi11ones de pesos, mientras que en 1963 era 
de 2,325 mi11ones de pesos. 

Este banco de dep6sito, ahorro y fideicomiso, que cuenta

con 87 sucursa1es en todo el pa~s, ten~a en 1976 un capi
tal autorizado de 800 millones de pesos; cantidad igual -
era su.capital exhibido. En ese mismo año obtuvo 329.mi
llones de pesos por uti1idades. 

Aparte de la importancia que 1e da e1 vo1umen de sus re~
cursos tota1es, e1 Banco de Comercio se destaca por el co~ 
tro1 que ha 1ogrado en 1os bancos afi1iados con 1a pose--
si6n del 51% de 1as acciones. Precisamente e~ ésta ia --
forma a través. de 1a cua1, este banco ha logrado alcanzar 
1a importancia que tiene en e1 sistema financiero, pues -
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su forma de expansi6n es a través de ligarse org4nicamente 
con grupos de capitalistas de provincia. 

Por ello, los .35 bancos afiliados.constituyen la red que

lo convierte en una de las fuerzas econ6micas más importa~ 
tes del pars, que además, le da a la Fracci6n Central una
extensi6n nacional, no s61o porque sus actividades tienen
esta magnitud, sino porque esta fracci6n encuentra repre-
sentantes suyos en todos los centr6s econ6micos del para.
Además de esta liga, el Banco de Comercio le presta a los
bancos afiliados asesorra técnica, jurrdica y econ6mica. 

El consejo de administraci6n del Banco de Comercio est4 i~ 
tegrado por: Manuel Espinoza Yglesias, presidente, Elras -
Pando, vicepresidente, y como consejeros propietarios: An
tonio Correa Martrnez, Luis G. Aguilar, Humberto L. Bava,

Juan S4nchez Navarro, Eduardo Bustamante, Armando H. Her-
nández, Guillermo A. Jenkins, Moisés Cosro, Jr. Luis Sube~ 
vi lle, Jer6nimo Arango, Amparo Espinoza de Serrano, Albér·
to Bai11eres, Eugenio Garza Laguera, Aurelio Gonz41ez, Jr. 
Pablo Aranburuz4ba1a, Ralíl Tamayo, Isidro Ldpez del Bosque 
José Antonio Gonz41ez, Ignacio Aranguren, Jorge Escalante
Platt, Manuel Espinoza Jr. y Antonio cosro. 

La propia magnitud del Banco de Comercio, 
una gran especia1izaci6n a su interior. 

lo ha llevado a

La po1rtica del -
Banco es diseñada por un comité directivo que es presidido 

por Manuel Espinoza Yglesias. Además cuenta con una gran
cantidad de divisiones y asesorras especializadas en cada
una de 1as ramas particulares de la actividad del Banco. 

El cuerpo del gigante. 

El Sistema de Bancos de Comercio tiene como uno de sus pil~:-



407 

:res fundamenta1es ·a 1os 35 bancos de ahorro y depl5sito con

sede en l.as principal.es ciudades del. in.terior del. ·pa.1'.s. 
-Estos bancos.de depl5sito cuentan con 468 ofiginas en l.a 
provincia; 1o que l.e permite a BANCOMER tener l.a exten
si6n bancaria mlis -.grande de México. 

En.su conjunto l.os bancos afil.iados contaban en l.975 en -
20,745 mil.l.ones de pesos en recursos tota1es. su creci--
miento también ha tenido tasas bastante e1evadas, pues en 
l.O años sus recursos tota1es aumentaron un 411.28%c, pues
en 1965 eran de 5 044 mil.1ones. El. vo1umen de recursos 
destinados al. financiamiento por estos bancos también - -
aument6 de 3,886 mil.l.ones en l.965 a 17,055 mil.l.ones en 
l.975. 

La Financiera BANCOME~, creada en 1945 bajo l.a denomina-
ci6n "El. Nuevo Mundo", fue e1 resul.t;,,.do del. gran desarro
l.1o de l.as actividades de financiamiento que real.izaba el. 
banco como producto de1 proceso de industrial.izaci6n que~ 
viv.1'.a el. pa.1'.s en esos años. En 1951, se reform6 y cambi6 

su nombre al. de "Industria y crédito". Final.mente en - -
1957 amp1i6 sus actividades a l.as operaciones fiduciarias, 
tomando el. nombre de "Financiera Bancomer". A partir de
ese año se empezl5 a constituir en l.a instituci6n más im--. 
portante del. Sistema de Bancos de Comercio, papel. que hoy 
es ya indiscutibl.e, pues cuenta con un total. de recursos
de 33,621 mi11ones de pesos, es decir 11 mil. mil.l.ones más 

que el. banco y 13 mil. mi1l.ones menos que l.os 36 bancos. 

Su capital. autorizado es de l.,500 rnil.l.ones, y su capital.

exhibido de 1,150 mil.1ones. sus util.idades en 1976 al.ca!!. 
za-"on l.a cifra de 318 mi1l.ones de pesos. Los recursos --
destinados a1 financiamiento fueron en ese año de 32·, 724-

mil.l.ones, ademas captó 28 145 mi1l.ones de pesos. Su cre
cimiento también ha sido enorme, pues sus recursos tota--
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1es en, 1965 eran de 3 704,,mi1J.ones de,pesos, Y, ,1os,desti

nados al. financiamiento a1canzaron 1os 3,573 mi11ones, 

Estas cifras 1a co1ocan "como J.a se,gun,da institu,ci6n ,fina!!, 

ciera del. paf:s, pues 'sol.amente 1a Financiera ·aanamex 
maneja más recursos que e11a. 

La Financiera BANCOMER es 1a instituci6n de este grupo, 
encargada de1 financiamiento industria1, a través de J.a 
emisión y venta p1lb1ica de bonos y certificados financie-
ros, 1a aceptaci6n de préstamos y créditos. Genera1mente 
BANCOMER otorga créditos a p1azo más 1argo del. que otor-
gan 1os otro~ ~anees comercial.es. 

De esta forma J.a financiera ha representado uno de 1os -
más importantes mecanismos a través de1 cua1 BANCOMER ha-
logrado subordinar a importantes industrias. Precisamen-
te el. volumen de 1os recursos total.es de 1a Financiera, 

as1: como 1os recursos que destinan al. financiamiento, - -
principa1mente industria1, demuestran con toda c1aridad -
el. enorme peso que e1 Sistema de Bancos de Comercio tiene 
sobre J.a industria del. paf:s. ·ya que si bien no intervie
ne directamente en muchas empresas, a través de 1a pose-
si6n de J.as acciones, si ejerce un gran control. sobre l.,a:

industria vi:a financiamiento al. desarrol.1o y expansi6n -
de esta actividad econ6mica. 

Los principa1es consejeros de 1a financiera son: Manuel. -
Espinoza Yg1esias (presidente), Armando H. Hernández, HU!!!. 
berto L. Bava, Guil.J.ermo A. Jenkins, Jaime Al.verde,, Ber-
nardo Garza Sada, Enrigue Hernández Pons, Eugenio Erafia,
Ernesto L. Tinajero. 

Otra importante instituci6n de este grupo financiero es ~, 
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1a Hipotecaria BANCOMER, que se fund6 e1 13 de mayo de 

1957 y realiza operaciones de crl!dito, hipotecar.io y fid~ 
ciarias. Opera en toda la Repdb1ica; otorgando préstamos 
hipotecarios para invertir en bienes inmueb1es, obras o ..,. 
mejoras de 1os mismos, o en cua1quier otra ciase ~e "in-~ 
versi6n rentab1e". 

Es la instituci6n más importante de su tipo del pars, y -
la cuarta instituci6n por su volumen de capital en el Si.§!. 
tema de Bancos de Comercio. 

En 1965 contaba con 1,483 millones de recursos totales y
destinaba para el financiamiento la cantidad de 1,610 mi'-
11ones. Para 1976 a1canz6 1a cantidad de 9,428 mi11ones
de pesos en recursos totales y destin6 al financiamiento-
9, 180 millones •. capt6 7 646 y tuvo 72 millones de pesos-
en utilidades. La casi totalidad de las operaciones que-
realiza la Hipotecaria son para financiar la construcci6n 
o adquisici6n de casas habitaci6n, lo que le permite tener 
grandes ~igas y en muchos casos contro1, sobre varias in
dustr1as constructoras y de cemento. 

Los principales miembros del consejo de administraci6n de 
1a Hipotecaria son: Manuel Espinoza Yglesias (presidente)·, 
Armando H. Hernández, Humberto L. Bava, Guillermo Jenkins 
Carlos Autrey, Pedro Domecq, Prudencio L6pez, Eugenio Er~ 
ña, Alvaro Conde, Segundo Guerrero, Ernesto L. Tinajero,

Eduardo Brun. 

En 1954, el Sistema de Bancos de Comercio creó· la Asegure_ 
dora BANCOMER, s. A. En 1965 se fusion6 con Seguros de -
México, s. A., cuya personalidad jurrdica desaparec{6, t~ 
mando 1a nueva empresa el nombre con que ho'y 1a conocemos. 

Actualmente cuenta con 13 agencias .. regiona1es,. con un to

tal de 52 oficin~s, a través de las cuales cubre casi to-
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da. l.a. Reptlbl.ica.. 

Es una. de las instituciones de seguros.más importantes 
. . . - . - --· -

del. .Pa.i:s •. pues en 1976 contaba. con. un capital. a.ut?.ri~a.do::-
de 80 mil.lenes de pesos, y la. misma. cantidad de ca.oita.1 
exhibido. Esta. compa.ñi:a de seguros cuenta. con recursos -
por l.a cantidad de 1,487 mil.1oi:>es de pesos. 

Los principal.es miembros de su consejo de a.dministra.ci6n
son Ma.nuel..Espinoza. Ygl.esias, (presidente), Armando H. 
Hernández, Humberto L. Ba.va, Guil.l.ermo Jenkins, Amparo E!!_ 
pinoza de Serrano, Alvaro Conde, Eugenio Eraña, Ernesto -

L. Tinajero. 

La. Arrendadora. BANCOMER fue creada en l.os primeros años 

de la década de los setenta. Su consol.idaci6n y avance 
ha. sido importante. Baste seña.lar que para 1975 contaba.
con recursos por 396 mil.l.ones de pesos. En ese año, l.a -
industria al.imenticia, l.a qu1:mica y l.a construcci6n abSOE 
bíeron el grueso de la opera.ci6n de esta instituci6n. En 
lo que respecta a l.os tipos de equipo que se financiarán, 
l.a maquinaria industrial. represent6 el 56%. 

Otras empresas con que cuenta. el. Sistema. de Bancos de Co
mercio son 1a Casa de Bo1sa Bancomer, s. A-~ cuyo presi~

dente es Enríque o.sete Morf1:n; l.a. Inmobiliaría Bancomer 
que tiene como presidente a Ernesto L. Tinajero y PROGRESA 

s. A. de c. v. con Al.varo Conde y D1:az Rub1:n como preside~ 
te. 
En base a l.a informaci6n obtenida en l.a Bol.sa de Val.ores, 
podemos señal.ar que al.guna.s de l.a.s empresas más importa~ 
tes en 1as que interviene ei Banco de Comercio son: 

Pigmentos y Productos Qu1:micos, S. A. 

Esta .. empresa está asociada a la transnacional norteameri-. 
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cana E. I. Du Pont de Nemours, y se dedica principa1mente 

a·1a producci6n de bióxido de titanio~ E1 Banco de come.!:_ 
c2.o e·s e1 accionista mayoritario con 51% de 1as· acciones-· 

y 1a propia Du Pont posee e1 49% restante. 

Entre 1975 y 1976, 1os activos tota1es de 1a empresa as-
cendieron de 682 mi11ones de pesos a 992.5 mi11ones, 1o ~ 
que represent6 un aumento de 45.7%¡ e1 va1or de sus ven-
tas pas6 de 256.5 mi11ones de pesos a 332 mi11ones, ésto~ 
es, tan s61o aumentaron en 29%¡ en cuanto a 1as uti1ida-~ 
des, éstas ascendieron de 256.5 mi11ones de pesos a 332 -
mi11ones. Su p1anta de operaciones está ubicada en A1ta-
mira, Tamau1ipas, que en 1os aitimos años se ha converti

do en una de 1as zonas industria~es más importantes para-
1a industria de petroqu~mica secundaria. La empresa s61o 
cuenta con una subsidiaria, Inversiones y Terrenos de1 -

Go1fo, s. A., que se dedica á 1a compraventa de fraccion~ 
mientos industria1es. 

E1 consejo de administraci6n está integrado por Manue1 E!!. 
pinoza Yg1esias (presidente), Frank B. Loretta (vicepres.f. 
dente), que actua1mente es e1 presidente y director gene
ra1 de 1a subsidiaria de 1a Du Pont en México, Luis G. 
Agui1ar, Moisés Cos~o Ariño, A1varo Conde y D~az Rubin, -
RaG1 Mart~nez Ostos, A1fonso Zahar v. James F. Catchcart, 
Osear H. Chávez, A1berto R. Abdo, James H. Baird y Jerry
L. Cooper. Entre 1os consejeros sup1entes aparece e1 ac
tua1 presidente de 1a CONCAMIN, Luis Gonzá1ez de A1ba, 
quien es e1 representante de 1a Du Pont en 1a asamb1ea de 

accionistas. 

Minera Frisco, s. A • 

. Este es un consorcio minero que agrupa a 6 empresas que -
se dedicart a 1a exp1otaci6n y procesamiento de minera1es-
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como oro,. pl.ata, cobre, pl.omo y zinc 1 adem4s. de 2 empreaaa 
de ... servicios. 

Las· empresas de1 grupo Frisco son: 

Minera Lamp·azos, S. A. de C. V. 
Minera San Francisco del Oro, s. A. de c. v. 
F1uorita Frisco, s. A. de c. v. 
Qu~mica Fl.uor, s. A. de c. v. 
Ladr.il.l.era Frisco, S. A. 
Arcil.l.as y Caol.ines Frisco, s. A. de c. v. 
Servicios Corporativos Frisco, S. A. de c·. V. 

Aviones BC, S. A. de c. v. 

Entre 1975 y 1976 l.os activos total.es de este grupo minero, 

ascendieron de 602 mil.l.ones de pesos a 657 mil.l.ones; sus -
ventas disminuyeron de 783 mil.l.ones de pesos a 772 mil.l.o--
nes. En cuanto a sus util.idad~s también experimentaron --
una baja considerabl.e· al. pasar de 82 mil.l.ones de pesos a -
28 mil.l.ones. 

El. Banco de Comercio posee el. 46.2% del total. de las acci~ 
nes y San Francisco l~nes of Mexico, LTD., posee el. 30.5%. 

En el consejo de administraci6n participan al.gunos de los
principales directores del Banco de Comercio, como es. el. -
casó de Manuel Espinoza Yglesias (presidente), Ignacio s.

Castill.a, Al.varo Conde y D~az Rubin, Eugenio Eraña G., Gu~ 
l.l.ermo A. Jenkins, José Juri Breña, Al.fonso Zahar v. Otros 

miembros del. consejo son, Enrique Osete Morf~n, Erneato L. 
Tinajero, José Antonio Alonso, Guil.lermo I. Coppel., Honor~ 
Bornacini1 Henry B. Humphreys, Antonio Correa M. y Robert 

H. Me Wil.liam. 
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Entre 1as empresas en 1as que e1 Banco de Comercio ha in

vertido en ·acciones están 1as siguientes: Anderson C1áy..;.
ton Company, Minas de San Luis, S. A. , Industr'ia1· Minera-· 
México, s. A., Negromex, Cervecer~a Mode1o, s. A., K~mbe~ 

1y C1ark, Compañ~a de Pape1 San Rafae1 y Anexas; S. A., -
Fundidora Monterrey, S. A., Ce1anese Mexicana, S. A., e1-
Puerto de Liverpoo1, Par~s-Londres y a1gunas otras más. 

como se puede observar, e1 grupo BANCOMER, comp'arado con
e1 grupo BANAMEX, no participa directamente en_ tantas em
presas, pero e1 gran vo1umen de recursos que destina a 1a 
industria v~a cr~dito, 1e otorga gran peso en esta activ~ 
dad. 
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GRUPO CREMI 

Este .. importante conso.rcio financiero tuvo su origen. en ..,. 
l.894, año en que Radl. Bail.l.eres, asociado con cerveceros:-: 
al.emanes y otros industrial.es mexicanos, fundó en Oriza-
ba, Veracruz, .la empresa Guillermo Haase y Cl:a. , ·la ·que-
dos años después se transformó en 1a Cervecerl:a Moctezuma, 
S. A., 

Se trata pues, de un grupo burgués que inició su capital.
en l.a industria ligera y que en rei·ativamente pocos años-
alcanzó un importante desar.rol.l.o. Las necesidades _ere- -
cientes de financiamiento de su primera empresa los llevó 
a crear su propia institución de.crédito. De esta forma, 
en l.934 surgió Crédito Minero y Mercantil., s. A., (CREMI). 
Lo que, a la vez que convirtió· a l.os capitalistas dueños-. 
de l.a Moctezuma en financieros, les abrió grandes posibi
l.idades de extender su poder tanto hacia otras ramas in-
dust:iÍ'ial.es de mayor importancia econ6mica, especl:ficamen
te hacia la industria minera, como hacia otras activida~
des del. mercado. 

En l.a actual.idad, el. Grupo CREMI posee en total. 43 empre
sas, de las cual.es veintiseis son indust.rial.es, seis ins
titucionés diversas de crédito, tres comercial.es, cuatro
de servicios y cuatro inmobil.iarias. 

La Cervecer~a Moctezu.ma es, pues, la ''empresa madre" que
da surgimiento a un importSrite consor~io, es decir,a una
agrupación monopol.ista de empresas de d1.versas ramas in-
dustrial.es, comercial.es y bancarias. Asl:, este grupo ec~ 
nómico a diferencia de los otros dos que conforman l.a - -
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Fracci6n Central., .parti6 de l.a industria para convertirse 
en burgues1a financiera. 

La Moctezuma es en l.a actual.idad l.a segunda cervecera del. 
pa:f.s,· despÜ~s de l.a Cuauhtémoc. Su capital.· social. rebasa 
1os 435 mil.l.ones y en l.976 sus ventas fueron por 3 278" m_!; 
l.l.ones, l.o que l.a ubic6 en el. nt1mero 22· de l.as quinientas 
empresas más importantes de M~xico. Esta empresa, que --
tiene cerno accionista principal. a Cr~dito Minero y Merca!!_ 
til., adem4s de l.as dos pl.antas que tiene ubicadas en Gua
dal.ajara,_ y ·Monterrey, respectivamente, tiene como subsi
diarias a Central. de Mal.ta, s. A., (l.a cual. abastece al.a 
Cervecer:r.a .de toda l.a materia prima que util.iza), Cervec~ 
r:r.a del. Norte, s. A., Anuncios y Servicios, s. A., Promo
tora Internacional. de Espectácul.os, s. A., y al.a empresa 
Inmuebl.es y Servicios, S. A. 

Su consejo de administraci6n está presidido por Al.berto -

Bail.l.eres, hijo de uno de l.os fundadores de l.a Cervecer:r.a. 
El. vicepresidente es Luis G. Aguil.ar, y el. Secretario Sa
muel. Gonzál.ez. Los consejeros propietarios son: Augusto
Dom:r.nguez, Manuel. Senderos I., An:f.bal. de Iturbide, Justo

F. Fernández, Luis G. Aguil.ar, Jr. y Bernard Rohe. 

Industrias Peñol.es, s. A., 

Cabeza de l.as veintiun empresas mineras de l.as que es du~ 
fio este grupo, es l.a primera de su rama en el. pa:f.s. En -
el.l.a aparece como principal. accionista l.a famil.ia Bail.l.e-
res, l.a cual., adem4s de. su par~icipaci6n a trav@s de - -
CREMI y l.a Cervecer:r.a Moctezuma, posee directamente el. -
l.8~ 7% del. total. de l.as acciones. 

Fundada en 1961., esta empresa dedicada a l.a expl.o~aci6n -
de pl.ata fina, oro, pl.omo y zinc, es l.a nt1mero 16 de l.as-
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quinientas. empresas mayores de1 paj'.s, pues, al.canz6 en -
1976, con un capital. de 5, 485 mil.l.one.s, ,l.a ca.ntidad .de 
4,l.73.9 mil.l.ones por ventas, l.o que significO un aumento-
del. 28.9% con rel.aci6n al. afio anterior. En ese mismo afio 
sus activos total.es rebasaron l.os 8 mil. mil.l.ones de pesos 
y obtuvo una util.idad por 176.3 mil.l.ones. 

En el. consejo de administraci6n de Industrias Pefiol.es, 
s. A., aparecen como presidente, Al.berto Bail.l.ereá y como 
vicepresidente, JosA A. Garcj'.a y Bernhard Robe. El. seer~ 
tario es Carl.os S4nchez Mejorada, hermano de1 actua1 pre
sidente del. Consejo de Coordinador Empresarial.. Otros -
consejeros son: Roberto Garza Sada (presidente de SERFIN) 
Manuel. Senderos (fundador de DESC, Sociedad de Fomento),
Anibal. de Iturbide (importante directivo de COMERMEX)., E!!_ 
rique Madero Ol.ivares (directivo de una de l.as empresas -
de BANAMEX), Joaquj'.n Gal.l.o y Abel.ardo Hoyos. Además como 
Nacional. Financiera, tiene tambiAn una considerabl.e part~ 
cipaci6n en 1as acciones de Pefiol.es, en su consejo hay --
permanentemente funcionarios estatal.es. La presencia de-
destacados capital.istas en esta importantj'.sima empresa.m~ 
nera expresa sin duda, l.a compl.eja interrel.aciOn econOmi
ca que existe entre l.os diversos grupos de l.a gran burgu~ 
sj'.a de nuestro paj'.s. 

Las veinte empresas que conforman el. poderoso monopol.io -
minero que contro1a CREMI, y que aparecen como subsidia--
ríos de Industrias Pefiol.es son: 

MET-MEX Pefio1es, s. A. de c. v._ 
Quj'.mica del. Rey, s. A. 
Quj'.mica del. Mar, s. A. 

Refractarios Mex:l.canos, s. A. 
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Minera Mexicana Peño1es, s. A. 
cizt. Minera ."La Campaña", S. A. 
C1.a. Minera ,;La Negra 'y Anexas"' s.· A. 

La Encantada, s. A. 
cá.mpana de P1ata, s. A. 
C1.a. Minera Rio Co1orado, s. A. 
F1uorita de R1.o Verde, s. A. 
C1.a. Fresni11o, S. A. 
Zimadan, s. A. 
C~a. Minera Las Torres, s. A. 
Negociaci6n Minera Sta. Luc1.a. s. A. 
C1.a. Minera Cedros, s. A. de c. v. 
C1.a. Minera Peg~so, s. A. 
Peño1es do Brasi1 Participacoes, LTDA. 
Quirey do Brasi1 Industria e Comercio, LTDA 
Peñoies Meta1s and Chemica1, Inc. 

Como vemos, de e11as tres son empresas estab1ecidas en e1·' 

extranjero, 1o que reve1a que e1 importante poder indus-
tria1 de este grupo 1o ubica ya entre una burgues~a capaz 
capaz de exportar capita1. 

Entre 1as empresas comercia1es de CREMI,. destaca por su -
importancia E1 Pa1acio de Hierro, s. A. Esta empresa, -
fundada en 1898, tiene hoy d1.a un capita1 socia1 de 120 -
mi11ones de pesos, entre 1971 y 1977 e1 va1or de sus ven
tas aumentaron de 483 mi11ones de pesos a 1,099 mi11ones. 
En cuanto a ias uti1idades, tambi~n crecieron en ese mis~ 
mo l.apso, pasando de 20 mi11ones de peses. a 7i.s mi11ones.~-t---

A1 igua1 que en 1as anteriores empresas,' e1 principa1 ac-
- ' 

cionista de esta empresa comerci'a1 es Crédito Minero y -
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Mercanti1 que posee e1 32.0% de 1as acc~ones, 1a fami1ia
Bai11eres. a su vez _control.a e1 11._9%. Otros ac_cionistas
importantes son: Banco Nacional. de M~xico (17%), Banco -
Mexicano, s. A., Luis G. Agui1ar, José Luis Sim6n, Lino -
Gonzal.ez Mart~nez, Andrés Signoret James y Seguros Monte
rrey SERFIN. 

El. Pa1acio de Hierro, posee dos empresas de servicios, 
Confortabl.es de México, s. A. y Estacionamientos Comerci~ 
1es, s. A. 

El. consejo de administraci6n esta integrado por Al.berto -
Bail.l.eres (presidente), Luis G. Aguil.ar (vicepresidente), 
Augusto Dorn~n~uez, José Luis Sim6n Granados, _Abe1ardo Ho
y~os Bravo, Luis G. Aguil.ar Jr. Manuel. Navarro G. , Franci.!!_ 
co Azpiazu, Joaqu~n Gal.l.o Sar1at. 

Como l.o seña1arnos al. principio, entre 4que1 1ejano año en 

que se funda l.a Cervecer~a Moctezurna y del. enorme desarr!:!_ 
11.o minero al.canzado por Industrias Peño1es en l.a actua1~ 
dad, esto es en mas de 80 años, se efectfia un hecho cru-
cial. en l.a historia de este importante grupo que es l.a -
fundaci6n en 1934 de su propia financiera: Cr~dito Mine
ro y Mercantil.. 

Entre 1970 y 1976, se efectu6 l.a fusi6n de cuatro instit~ 
cienes bancarias que dieron l.ugar al. grupo Financiero 
CREMI, integrado por Banco Minero y Mercantil. (197.0), C!:_~ 

dito Minero y Mercantil. (1~34), Crédito Hipotecario y Fo~ 
do Industria1 Mexicano. 

As~, de 1970 a 1976 e1 capital. social. del. grupo pas6 de -
320 rni1l.ones de pesos a 475 rnil.l.ones de pesos; sus re-
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cursos total.es ascendieron de 2,350 mil.l.ones de pesos . a. 
9, 723 mil.l.ones: en cuanto al. rengl.6ri ·de util.·::i'dades estas
pasaron de 20 mil.l.ones de pesos a 39 mil.iones·.· 

Del. mismo modo, el. grupo CREMI, aument6 a 34 el. .. ntlmero de. 
sucursal.es en todo el. pa~s. 

Entre l.os principal.es miembros del. Consejo de administra
ción del. grupo financiero CREMI, se encuentran: Al.berto
Bail.l.eres, presidente ejecutivo {presidente y director de 
todas l.as empresas de este gran consorcio financiero), 
Luis G. Aguil.ar (vicepresidente de l.a Cervecer~a Moctez~ 

ma y del. Pal.acio de Hierro), Jos~ A. Garc~a (vicepreside~ 

te de Industrias Pañol.es), Adolfo I. Riverrol.l., Augusto-
Dom~nguez, Joaqu~n Gal.lo, Abel.ardo Hoyos. Bravo, Juan B.~ 
Riverrol.l., Jos~ Luis Simón, .Luis Latap~, .Francisco Lozano, 
Manuel. Navarro, Antonio Maceda y Emil.io Cuenca. 

.1 
\ 
\ 
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3.- LA ABM, expresi.6n de la Fracci.6n- Central·. 

como hemos vi.sto la fuerza pol~tica de la Fracci6n Cen--'-
tral se basa en su ubicaci!Sn en el sistema financiero, 
pues sus instituciones, controlan una gran parte de los -
recursos que maneja la banca privada, lo que a su vez, le 

. . . 
permite tener un gran control .sobre importantes ramas de-
la industria y el comercio, no s!51o a trav~s de la inter
venci!Sn. directa en ~stas, sino tambi.~n a trav~s del uso-

del crlOdito. Asi.mismo, esta fuerza econ!Smica le.ha perro.!_ 
ti.do, a la par que una gran influencia en las decisiones
estatales financieras, una relativa •independencia de la -
burocraci.a pol~ti.ca. 

Estas caracter~sticas econ!Smicas y pol~ti.cas se han ref1.!:_ 
jado claramente en la ABM, pues los grupos financieros de 
la Fracci!Sn Central han logrado expresar su hegemon~a y -
conducci!Sn en la Asociaci!Sn de Banqueros. Este hecho se
manifi.esta, no tanto por el control que esta· fracci!Sn ha

tenido sobre el consejo directi.vo y los presidentes de e.!!. 
ta organizaci!Sn, que de todas maneras ha sido importante, 
sino se expresa fundamentalmente porque esta fracci!Sn le

ha imprimido a la ABM sus caracter~sticas, es decir, un -
comportamiento y trayectoria acorde a su ubicaci!Sn en .. ia
sociedad. Por ello, m:is a11:1 de la persona que ocupe.la-'
presidencia de 1a Asociaci!Sn, est:i una l~nea y una forma
de hacer pol~ti.ca que responde a la Fracci!Sn central. 
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De esta manera, los rasgos po11:.ticos de la Fracción Cen~ 
tra1 se expresan claramente en la ABM: gran capacidad de
influencia en el aparato estatal: canales orgánicos de c~ 
municación y control sobre la po11:.t.i.ca.financiera gubEOrn!!_ 
mental: discreción po11:.tica: relativa independenc.i.a de la 
burocracia po11:.tica: proyecto económ.i.co def.i.nido: negoci!!_ 
ción como método pr.i.ncipal de movim.i.ento: uso de la pre-
sión económ.i.ca antes que de la presión po11:.tica: ausencia 
de un proyecto po11:.tico, pues forman parte del bloque go
bernante: etcétera. Es decir, que los rasgos principa.les 
de la actuación po11:.tica de la ABM estl!n determ.i.nádos por 

1a ubicación de la Fracción Central en la estructura eco
nómica y en el Estado. Por ello, la Asociación de Banqu~ 
ros no es una organización de presión, sino la expresión
org:!nica de una de las fracciones que conforman e1 bloque 
gobernante, a través de la cual está en estrecha vincula
ción, y constante comunicación con su representante po11:.
tico, la burocracia estatal, para decidir el rumbo econó
m.i.co del pa1:.s. 

Lo relevante de la 1\BM, es que siendo la expresión de to
da la banca, una fracción ha sido capaz de expresar su h~ 
gemon1:.a, más allá de las personas, imponiendo ~a conduc
ta y 11:.nea permanente de acción: logrando fortalecer sus
posiciones de re¡resentar ella la fuerza de la banca. 

Un claro ejemplo de este fenómeno en la ABM fue el compoE: 
tam.i.ento que tuvo durante el sexenio de Lu.i.s Echeverr1:.a,
pues a la vez que defendi6 su proyecto económ.i.co frente a 
la po11:.tica económica, no se enfrentó frontalmente al go-
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bierno como.otras.fracciones y organizaciones de 1a bur-~ 
gues~a. Además, 1ogr6 grandes ventajas, como 1a modific~ 
ci6n a 1a 1ey de Instituciones de Crédito y 1as medidas· -
económicas con motivo de 1a deva1uaci6n de1 peso. 
mente, con e1 cambio de presidente, impuso su proyecto 
eáon6mico a grupos de capita1istas que pertenecen. a 1a 
o1igarqu.!a financiera. 

E1 camino hacia e1 poder 

Con e1 objetivo de reconstruir e1 sistema financiero de1-
pa~s desarticu1ado por e1 movimiento revo1ucionario 1os -
bancos privados realizaron, en 1924, su primera conven- -

ci6n, 1a cua1 cont6 con 1a presencia de 1os responsab1es
gubernamenta1es en materia económica. 

Como resu1tado de e11o, cuatro años después, e1 11 de no
viembre de 1928, se fund6 1a Asociación de Banqueros de -
México. Este hecho, fue e1 fruto orgánico, en este sec--
tor de 1a c1ase de 1as medidas tomadas por e1 gobierno p~ 
ra impu1sar e1 desarro11o de 1a banca privada, como uno -
de 1os principa1es pi1ares en que se basar~a e1 desarro--
110 de México. 

Durante sus primeros años, 1a ABM se avoc6 a su conso1id~ 
ci6n, buscando medidas que permitieran 1a estabi1izaci6n
Y forta1ecimiento de 1as actividades bancarias. y de 1as -
instituciones privadas. Por e11o, su segunda convenci6n, 

s61o se pudo rea1izar hasta 1933, cuando ya hab~a una -
cierta conso1idaci6n de 1a banca, y con e11a de 1a ABM. 

Durante 1a época de Cárdenas, 1a ABM representó une de --
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los n0c1eos mS,s importantes de oposici6n a las reformas 
estructurales que rea1iz6 el gobierno. Se opuso a1.repa~ 
to de tierras, a las reivindicaciones de los obreros, a -

la expropiaci6n.petro1era y particip6 en la campaña anti
comunista de esos años. 

En la sucesi6n presidencial de 1940, 1a ABM ref1ej6 c1ar!!_ 
mente 1a po1~tica de 1as fracciones de la gran burgues~a. 
que apoyaron a Al.mazán como una forma de f orta1ecer sus -
posiciones ante Avi1a Camacho; a1 cua1 de todos modos no
se opon~an totalmente• pues manten~a posiciones tranqui--
1as y mesuradas. Por eso, cuando se anunci6 e1 triunfo -
de Avila Camacho, 1a ABM pas6 a apoyarlo, retirando inmé
diatamente su respa1do a los p1anes insurreccion~stas de

Al.mazán. 

El forta1ecimiento de la gran burgues~a durante ese régi-
men es un hecho innegab1e. La burgues~a bancaria vivi6 -
durante estos años una época de gran florecimiento y de -
conso1idaci6n como uno de 1os sectores punta del desarro-
110 econ6mico de1 pa~s. De esta forma, "si en 1940 exis
t~an 76 instituciones crediticias en el pa~s. ya para - -
1945 sumaban 215. Este incremento se di6, 16gicamente, -
en circunstancias monop61icas • puesto que s61o cine>:> ban
cos con un capita1 de 10 millones de pesos contro1aban el 
sector bancario del pa~s." 2 9 / 

Es c1aro que en aque11os años 1os grandes capita1istas --

.,62./ .Bravo Ahuja y Miche1, op. cit ••. p. 48' 
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consolidaron su hegemon.ta en la ABM, lo que se expres6 
en las personas que entonces presidieron la Asociaci6n, 
entre los que destacan: en 1941-1942 Radl Baillere.;.·, p~i,!l 
cipal representante de CREMI; en 1942-194_3, Aar6n __ Saenz,
director del banco de Industria y Comercio e importante -
representante po11:tico de la Fracci6n de los Cuarenta; en 

1943-1944, Luis G. Legorreta, padre del act_ual director -
general del banco privado más importante del pa1:s, - - --· 
BANAMEX. 

Las bases del papel que jugar.ta la banca en el desarrollo 

del pa~s se plantean claramente en la expresi6n pol.ttica
de esta ~poca pues la ABM, como la instancia ~rgánica de
los banqueros, empez6 a ocupar el lugar central en las o~ 
ganizaciones patronales y a ser la agrupaciCSn más i_nflu--
yente en ~1 gobierno. Esto se manifest6 plenamente en el 
gobierno de Alemán, el cua1 convirtiCS en una norma, el -
que las autoridades federales rindiesen un informe de su
pol~tica econCSmica a los banqueros privados, a través de1 
secretario de Hacienda y e1 director del Banco de México, 
en la convenciCSn anual de la ABM. Desde entonces esta es 
una práctica que no ha abandonado ningdn presidente. As.! 
la convenciCSn de 1a ABM se ha convertido en la instancia
fundamental de negociaci6n entre el gobierno y la gran -
hurgues.ta bancaria en lo referente a 1as medidas financi~ 
ras y a1 rumbo econ6mico del pa.ts. De esta manera, 1a b~ 
rocracia estatal rendir.ta, desde entonces, dos informes,
uno para la naciCSn entera, otro, exclusivamente para 1os
dueños del pa.ts •. 

A partir del gobierno de Alemán, la ABM tendr.ta constan--
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tes enfrenta.nú.entos con J.a CJ\NACINTRA ·sobre varios· P.r.obl.~ 
mas, entre J.os que· destacan J.as condiciones de J.iquidez -
monetaria que impuso al. crédito industrial. durante J.a de

val.uación realizada en el. gobierno de Alemán, J.a defensa
de J.as inversiones extranjeras para el. desarrol.J.o del. - -
pa~s. su oposición a J.as naciónal.izaciones y su J.ucha pa
ra del.imitar el. papel. del. Estado en J.a econom~a, J.a util..:!:_ 
zaci6n de J.os recursos natural.es para al.iviar el. déficit
comerciaJ., fundamental.mente del. petróJ.eo. 

Sobre estas polémicas, J.a ABM J.ogr6 en J.a mayor~a de J.os
casos imponer sus criterios. En real.idad hubo pocos en-
frentamientos importantes con e.1 gobierno, pues J.a pol.~t.:!:_ 

ca económica de éste, favoreció total.mente a esta capa 
econ6mica de J.a burgues~a. 

De manera m~s el.ara J.a ABM se consol.ida en 1957, año en -
que agrupaba ya a J.a casi total.idad de instituciones ban
carias del pa~s: 251 bancos y sociedades de inversi6n me
xicanas y trece de J.os m~s importantes bancos extranje- -
ros, de e11os, 1a mayor~a norteamericanos. 

A J.o J.argo de su historia J.a ABM ha J.ogrado expresar J.a -
fuerza y J.a po1~tica de J.os banqueros en su conjunto, en
la medida en que, siendo J.a vocera de sus intereses comu
nes, ha conquistado J.a mayor~a de J.as veces su. objetivo -
de crear J.as mejores condiciones para el. desarrol.J.o mono

p6J.ico de esta actividad económica. Sin embargo~ también 
es cierto, que esta agrupación no ha dejado de refl.ejar -
las caracter~sticas y J.a pol.~tica general. de J.a fracción
que le da cuerpo: J.a Fracci6n Central.. 

i 

\ 
1 
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La ABM: La Fracción' Central. refl.eja sus caracter1.sticas 

Tres organizaciones empresarial.és repJ:'~sentan a· l.as pr:Ln~ 
cipal.es formas del. capital. La CONCAM:IN al capital intlu~ 
trial. l.a CONCJ>.NACO al capital. comercial y l.a ABM al capi
tal bancario. De estas tres organizaciones patronal.es la 
tin:ica que no es organizada por y en el. Estado es la ABM.
No es una organizaci6n corporativizada, no existe inter-
venci6n formal. del. gobierno en ell.a, y por J.o tanto es- -
tructura sus funciones, y objetivos fueron determinados -
por J.os banqueros. Aunque es el.aro que cuenta con un co~ 
junto de mecanismos a trav~s de l.os cuales tiene una rel~ 
ci6n permanente y estrecha con el gobierno y J.as autorid~ 
des hacendatarias y bancarias del. pa~s, cumpliendo, en -
gran medida, 1as funciones de las organizaciones creadas
por l.ey. 

El hecho de que esta organizaci6n no haya sido sancionada 
por el. Estado a trav~s de una ley correspondiente, a pe-
sar de haber sido creada posteriormente a la CONCANACO y
CONCJU.crN, nos demuestra la fuerza poJ.~tica de esta capa -

de l.a burgues1.a. Asimismo, esta caracter1.stica de l.a ABM 
nos sefiala su mayor independencia de la burocracia po11.t~ 
ca, l.o que l.e permite defender con mayor energ~a sus pro
yectos y tener mayor capacidad de negociación. 

De acuerdo a esto, la ABM se define solamente como una -

asociaci6n civil, y est~ sujeta a las disposiciones lega-
J.es correspondientes a este tipo de organizaciones. Pero 
J.o cierto es que los objetivos y funcionesc: real.es que -
cumpl.e son l.as que definen su verdadero papel. en l.a soci~ 

dad. 
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E1 art~cu1o quinto de sus estatutos def~e como 1os prin
cipa1es objetivos de ia ABM 1os siguientes:. 

"a) Procurar 1a participaci6n activa de 1a banca en todo~ 
esfuerzo que tienda a fomentar el desarro11o de1 pa~s y -
en 1a reso1uci6n de los prob1emas e iniciativas que se r.!!!_ 
1acionen con la econom~a nacional, en e1 :hnbito que 1e es 
p:z:'opiOJ 

b) Ejecutar 1os actos tendientes a1 desarro11o y buen 
funcionamiento del sistema bancario ••• 

c) Aportar su co1aboraci6n a las autoridades, en 1os es
tudios relacionados con la 1egis1aci6n y con 1as disposi~ 
ciones administrativas que regulan e1 ejercicio de 1a ba!!_ 
ca ••• 

d) Coordinar sus actividades con organizaciones simi1a-
res y representar a las instituciones asociadas en sus r.!!_ 
1aciones con ellas." J..2./ 

Sus estatutos seña1an tambi~n, como objetivos, armonizar
las relaciones entre sus miembros y fomentar los v~nculos 
con las organizaciones similares de otros pa~ses y con e!!_ 
tidades financieras internacionales. 

Como podemos ver, los estatutos de 1a Asociaci6n la defi

nen como la expresi6n orgánica y la representaci6n po1~t.!_ 
ca de los intereses de la banca. 

30/ ABM, estatutos, M~xico, 1976, p. 3. 
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Si bien como hemos señal.ado, formal.mente no es un 6rgano-. 
de .·consul.ta del. gobierno., este papel. _l.o ha. c~l.1.do eri l.a 
prl!S.ctica mt!.s que ninguna otra organ1.zaci6n· ·patr.?nal.~· no -
s61.o por el. informe que l.e rinde el. gobierno anual.mente,
sino a través de mecanismos permanentes y directos con --
1.as autoridades financieras de1 pa~s, como son l.a·coffii- -
si6n Nacional. Bancaria y l.a Comisi6n Nacional. de Val.ores, 
y l.as consul.tas cotidianas de ·ias autoridades. a l.os ban-
cos y a l.a Asociaci6n. Por medio de estas l.igas l.a ABM -
cumpl.e l.as funciones de "6rgano de consul.ta", de represe!!. 
taci6n l.eg~tima de este sector, es decir, de interl.ocutor 
representativo y capacitado para decidir por l.a banca. 
En suma, l.a ABM es una organizaci6n que infl.uye cotidian~ 
mente en las decisiones estata1es. 

La Asociaci6n de Banqueros se conforma por l.as instituciE!_ 

nes de banca mdl.tip~e, l.as instituciones de crédito, l.as
organizaciones auxil.iares, l.as sociedades de inversi6n, -
l.as instituciones de fianzas y l.as sucursal.es en l.a Repd
b1ica Mexicana de instituciones bancarias del. extranjero. 
De estas dl.timas l.as que no cuenten con sucursal. en nues
tro pa~s tienen el. car:icter de miembros ·for:S.neos. 

De acuerdo a.>esto, en l.a actual.idad l.a ABM cuenta con 256 
instituciones ~saciadas, 105 correspondientes a 1a capi-
ta1 de1 pa~s, y 151 al. resto de1 pa~s. AdemAs tiene 22-
miembros for:S.neos, 1a mayor~a de e11os norteamericanos, 

aunque hay a1gunos bancos de.América Latina y Europa. 

De l.as organizaciones mexicanas asociadas a 1a ABM, pode
mos señal.ar que estl!S.n en e11a 1a casi tota1idad de 1as --
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instituciones de cr~dito del. pa~s, un el.evado 91lmero de 
l.as organizaciones auxil.iares, y todas l.as instituciones-
de fianzas y sociedades de inversi6n. En el.l.a encentra--
mos desde poderosas bancas mGl.tipl.es, como son BJ\NAMEX, -
SERFIN, BANCOMER, CREMI, COMERMEX, hasta pequeñ_os bancos, 
financieras, uniones de cr~dito, etc~tera. 

Cabe acl.arar que l.a ABM tambi~n agrupa a l.a casi total.i-
dad de l.as instituciones bancarias y financieras estata-
l.es o paraestatal.es como son l.os casos de: Nacional. Fin"!!_ 
ciera, el. Banco Mexicano, el. Banco de C~dul.as Hipoteca- -
rias, el. Banco Internacional., el. Banco de Comercio Exte-
rior. 

Este hecho si bien permite una mayor coordinaci6n entre -
l.as instituciones del. Estado y l.as privadas no impide que 
l.a hegemon~a y conducciOn de l.a ABM l.a tengan l.os grandes 
bancos privados.· 

La homogeneidad y uniformidad que presenta ABM l.e previe
ne en gran medida, de l.a forma de capital. que representa, 
que se caracteriza precisamente en diferenciarse excl.usi
vamente por su vo1umen, pues su forma es siempre 1a mis-
ma. Este rasgo ha permitido a l.as fracciones de l.a gran
burguesj'..a que l.a el.ecciOn del. presidente de l.a Asociaci6n 

de Banqueros no sea un el.emento tan importante para deteE 

minar su l.~nea y su conducta, como l.o es en el. caso de 
otras agrupaciones empresarial.es, como l.as confederacio--
nes de industrial.es y comerciantes. Por el.l.o, en l.a pre-

sid<7>cia de l.a AsociaciOn podemos decir que existe un si~ 
tema de rotaci6n entre l.os principal.es bancos, el. Nacio--

\ 
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na1 de México, e1 de Comercio, e1 Comercia1 Mexicano, y -
1os ban.cos que hoy estl'i.n integrados en SERFJ:N, entre 
otros. Eso mismo exp1ica 1a reciente e1ecci6n de Carios
Abe:lrop Dl'i.vi1a, representante de 1a Fracci6n de 1os cuaren 
.s;a, y e1 que hayan presidido a 1a ABM personas corno Ma- -
nue1 cortina Porti11a, quien fuera presidente de1 Banco -
de Londres y.México, hoy integrado a SERFJ:N, José Pintado 
de COMERMEX, ninguno de e11os miembros de 1a Fracci6n que 

dirige esta organizaci6n. 

E1 dominio que ejerce e1 gran capita1 financiero y funda
rnenta1rnente 1a Fracci6n Centra1 sobre 1a ABM se debe nat~ 

ra1rnente a su gran fuerza econ6~ico. Esto se ha expresa
do con toda c1aridad en 1as personas que han ocupado 1a -
presidencia y en 1a cornposici6n de1 consejo directivo, en 
e1 cua1, aparte de1 presidente y vicepresidente de 1a as2 
ciaci6n, y de 1os presidentes de 1os distintos comités, -

estl'i.n representantes por cada una de 1as actividades ban-

carias. Representaci6n que esta c1ararnente jerarquizada-
de acuerdo a 1a importancia econ6mica de cada una de 1as
actividades, 1o que 1e permite a1 gran capita1 bancario -
garantizar siempre 1a direcci6n de 1a ABM. ~s~ 1os ban-
cos de dep6sito tienen 13 representantes·, 1as sociedades
financieras 9, 1as sociedades de crédito hipotecario 3, y 
e1 resto so1aroente uno. 

La ABM organiza a1 conjunto de instituciones que agrupa a 

través de dos formas. La primera 1a constituyen 1os com~ 
tés por actividad, as~, encontramos a 1os comités de ban
cos de dep6sito, de sociedades financieras, de crédito h~ 

potecario, de sociedades de capita1izaci6n, de a1macenes-
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de dep6sito, ·de sociedades de in~ersi6n, de uniones de 
cr~dito y de instituciones de fianzas. Los cua1es se en
cargan de todos 1os asuntos re1ativos a 1a actividad que-
representan. La segunda forma se expresa a trav~s, de --
1os centros bancarios en e1 interior de1 pai~, y que agr~ 
pan a ias instituciones bancarias de provincia y a 1as s~ 
cursa1es ·de 1os grandes bancos. De esta forma 1a ABM re.
presenta 1os intereses de ios grupos bancarios regiona1es 
y cump1e 1as funciones de representaci6n de1 sistema ban
cario en toda 1a Rept1b1ica. Actua1mente cuenta con 65 -
centros. 
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PRINCIPALES DIRECTIVOS DEL GRUPO BANAMEX 

LEGORRETA, F. AGUSTIN. Vicepresidente y director general-
del Banco Nacional de México, Presidente de Financiera Ba
namex. Miembro de los consejos de administraci6n de Compa
ñ:l'.a Minera de Cananea, Fundidora Monterrey, Compañ:l'.a Mine
ra Autlán, Sociedad de Fomento Industrial. Expresidente de 
la Asociaci6n de Banqueros de México (ABM) 

BUSTOS, JAVIER. Presidente del Banco Nacional de México: 
de la Financiera BANAMEX y miembro de los consejos de adm~ 
nistraci6n de CONDUMEX, Industrias Nacobre, Cartuchos De-
portivos de México, Celanese Mexicana, IEM. 

LEGORRETA GARCIA, LUIS. Presidente honorario de los conse
jos de admínistraci6n del Banco Nacional de México y de C~ 
1anese Mexicana. Además es presidente de IEM y consejero

de la Cervecer:l'.a Modelo y Compañ:l'.a de Papel San Raf ae1 y -
Anexas. 

AZCARRAGA VIDAURRETA, GASTON. Consejero honorario del co~ 
se_jo de adnlinistraci6n del Banco Nacional de México. Vice
presidente de Celanese Mexicana y consejero de CONDUMEX. 

PRIETO, CARLOS. ·Presidente de los consejos de administra-
ci6n de Central Financiera Innova y de Financiera Indus- -
tria1 Innova. Vicepresidente del consejo de administra- -
ci6n de Tubacero. Ex-presidente de la Fundidora Monterrey 

y miembro de los siguientes consejos de administraci6n: 
Banco Nacional de México, Fundidora Monterrey, Central de

Malta y Celanese Mexicana. 

PRIE.TO _LOPEZ' EDUARDO. Presidente y director general de 
Compañ:l'.a Minera de cananea. Es presidente de CONDUMEX E 
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Industrias Na.cobre. Además participa. como consejero propi~ 

ta.río en 1a.s siguientes empresas: Cartuchos Deportivos de
México, Manufacturera. Mexicana. de Partes de Autom6vi1es, 
IEM y e1 Banco Na.ciona.1 de México. 

DEUTZ L. PABLO, Jr. Presidente de Deutz, s'. A., sociedad -
de inversi6n. Es consejero propieta.rio;de 1a.s siguientes-
empresas: Industrias Nacobre, Sa.nborns Hermanos, Ce1anese
Mexicana., Kimber1y C1ark de México, Uni6n Carbide Mexicana. 
y de1 Banco Na.ciona1 de México. También es presidente de1 
consejo de a.dministra.ci6n de Eaton Manufacturera.. 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANTONINO. Presidente de Cervecerra. 
Mode1o. Es también consejero propietario de1 Banco Na.cio-
na.1 de México, S. A. 

LOPEZ NEGRETE LADISLAO. Presidente de1 Fondo de Inversio-
nes BANAMEX, s. A.; y de Asbestos de México, s. A.: es tél!!l 
bién Vicepresidente de: Kimber1y C1a.rk de México, S. A., 

Reyno1ds A1uminio, s. A. Aparece también como consejero -
de: Industria. de Te1ecomunica.ci6n, S ·• A. , era.. Minera Au
t1án, S. A. y de1 Banco Naciona.1 de México, S. A., 

TERREIN, CLAUDIO. Vicepresidente de Uni6n ca.·rbide Mexica-
na, s. A.; también es consejero de: Asbestos de México, s. 
A., c.ra.. de Pa.pe1 San Ra.fa.e1 y Anexas, S. A., c.ra.. Minera
Aut1án, S. A., y Fondo de Inversiones BANAMEX, S. A.; a.pa
rece por 01timo, como consejero sup1ente de: Fundidora. Mo~ 
terrey, S. A., IEM, S. A., y Banco Naciona.1 de México, S.
A., 

BALLESTEROS, CRESCENCIO. Presidente de: c.ra. Mexicana de -
Avia.ci6n, S.A., Uni6n Ca.rbide Mexicana., S. A. y de Jhon -
Deere, s. A.; es Consejero de: Negromex, s. A., Kimber1y_ -
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C1ark de Méx2.co, S. A., DESC, Soc2.edad de Fomento Xndus--
tri.al., s. A. a;a e. v; , y de1 Banco Na~2.ona1 de Mé~:t~o, s. 
A.·, 
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PRINCIPALES DIRECTIVOS DEL GRuPO BANCOMER 

ESPINOSA YGLESIAS, MANUEL. Presidente de1 Banco de Comer
cio, Financiera Bancomer, Pigmentos y Productos Qu~micos y 
de Minera Frisco • 

. ·: -~"1..'1.: 
G •. AGUILAR, LUIS. Vicepresidente de 1a Cervecer~a Moctez.!:!. 
ma, Centrai de Ma1ta y de E1 Pa1acio de Hierro; Consejero
de1 Banco de Comercio, Banco de Industria y Comercio y de
Pi·gmentos y Productos Qu~micos. 

LOPEZ, PRUDENCIO. Ex-presidente de ia CONCAMIN (1968-1970) 
Presidente de1 Parque Mundet, Bases Mexicanas, oxua1 de M~ 
xico, Ox~genos de1 Va11e de México; Consejero de: Fábricas 
de Pape1 de Loreto y Peña Pobre, Negromex, Mu1tibanco Ban
comer, Banco Mexicano, Art~cu1os Mundet para Embote11ado-
ras, Centra1 Mantequera, E1 Fénix, C~a. de Seguros Genera-
1es, C~a. Mo1inera Mexicana, C~a. Harinera Anáhuac. 

SANCHEZ NAVARRO, JUAN. Consejero de: Banco de Comercio, 
Banco Internaciona1, Industria1 Minera México, Tubos de -
Acero de México, Cervecer~a Mode1o. 

ABOUMRAD, ALFREDO. Consejero de Mu1tibanco Bancomer, Fon-
do Industria1 Mexicano y Ce1anese Mexicana. 

ERARA G., EUGENIO. Ex-presidente de 1a Asociacidn de Ban
queros de México (A.B .M.) Consejero propietario de: Minera: 
Frisco y Financiera Bancomer: Consejero sup1ente de Pigme!!_ 

tos y Productos Qu~micos y de Mu1tibanca Bancomer •.. 

s. CASTILLA, IGNACIO. Consejero propietario de Minera 
Frisco: Consejero sup1ente de Pigmentos y Productos Qu~mi

cos y de Financiera Bancomer. 
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CONDE Y D:tAZ RUBXN, ALVARO. Cons~jero propietario de Hin~ 
ra Frisoo, y de, Pigmento.s y Productos Qu1:micos; Consejero
sup1ente de1 Mu1tibanco Bancomer. 

A. JENKINS, GUILLERMO. consejero propietario de Minera 
Frisco, Mu1tibanoo Bancomer y Financiera Bancomer; Conaej~_ 
ro sup1ente de Pigmentos y Productos Qu1:micos. 

SUBERVILLE, LUIS. Presidente de E1 Puerto de Liverpoo11 
Consejero Propietario de Mu1tibanco Bancomer y de Cementos 
Guada1ajara. 
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PRINCIPALES DIRECTIVOS DEL GRUPO C.R.EMI 

BAILLERES G., ALBERTO. Presidente ejecu~ívo de Crédito M~ 
néro" y Mercantil. (CREMI); Presidente del. Banco Minéro y 
Mercantil., El. Pal.acio de Hierro, Central. de Mal.ta, Cervec~ 
r~a Moctezuma, Industrias Peño1es¡ Consejero de: Spices, 

DESC, Sociedad de Fomento Industrial. y de Mul.tibanco Banc~ 
mer. 

G. AGUILAR, LUIS Jr. Consejero propietario de: Cervecer~a
Moctezuma, Central. de Mal.ta, El. Pal.acio de Hierro y de Cr~ 
dito Minero y Mercantil.; Consejero suplente del. Banco de -
Industria y Comercio. 

DOMINGUEZ AUGUSTO. Consejero de l.a cervecer~a Moctezuma,
Central. de Mal.ta, El. Pal.acio de Hierro y de Crédito Minero 
y Mercantil.. 

B. RIVEROLL, JUAN. Presidente de Sanborns Hnos.; Vicepres~ 
dente de Banca Mdl.tipl.e UNIBANCO; Consejero de: Industrias 

Peñol.es, Banco Minero y Mercantil. y de Crédito Minero y -
Mercantil.. 

ROHE, BERNHARD. Vicepresidente ejecutivo de Industrias Pe

ñol.es; Consejero de: Crédito Minero y Mercantil., Banco Mi
nero y Mercantil., DESC, Sociedad de Fomento Industrial. y -
Cervecer~a Moctezurna. 
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A P E N D I C E 

PRESIDENTES DE LA ABM 

Lista de Presidentes de la ABM. 

Alberto Mascarañas 1928 l.932 

Agustrn Rodrrguez 1932 1935 

Gonzalo Robles 1935 
Gonzalo Ugarte 1935 1936 

Luis G. Le gorreta 1936 l.937 
Epigmenio Ibarra 1937 1938 
Mario Domj'.nguez 1938 1940 
Adolfo Desentis 1940 l.94l. 
Radl. Bail.leres 1941 1942 

Aar6n Saenz 1942 l.943 

Luis G. Le gorreta l.943 1944 

Salvador Ugarte 1944 1945 

Mario Domrnguez 1945 1946 

Carlos Novo a l.946 l.947 

Luis Montes de Oca 1947 l.948 

Anibal de Iturbide l.948 1949 

Alfonso Draz Garza 1949 1950 

Gustavo R. Ve lasco l.950 195l. 

Luis Latapr l.951 l.952 

Arturo Bueno y Urquidi 1952 1953 

Alfonso Draz Garza 1953 l.954 
Agustj'.·n Le gorreta l.954 1955 

Anibal de Iturbide 1955 l.956 

Augusto Domj'.nguez 1956 l.957 

Salvador Ugarte l.957 l.958 

Arturo Bueno y Urquidi l.958 l.959 

Agustrn Le gorreta l.959 l.960 
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Francisco Mal.donado l.960 l.96l. l 
Rol.ando Vega. l.96l. l.962 

1 Jesds Rodr1:guez l.962 l.963 
Manuel. Fl.ores l.963 1964 
Carl.os Mendiol.a l.964 1965 
Manuel. Espino za Ygl.esias. l.965 l.966 
Antonio César l.966 1967 
Ladisl.ao L6pez Negrete l.967 1968 
Héctor Fl.ores l.968 l.969 
Rol.ando Vega l.969 l.970 
Manuel. Cortina Portil.l.a l.970 l.97l. 
Manuel. Espino za Ygl.esias l.971 1972 
José M. Cuar6n l.972 l.973 
Agust:tn F. Legorreta l.973 1974 
José Pintado Rivera l.974 1975 
Manuel. Cor ti.na Portil.l.a l.975 1976 
Rubén Aguil.ar M. l.976 1977 
Eugenio Eraña l.977 1978 
Carl.os Abedrop Dávil.a l.978 l.979 
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APENDJ:CE 

CENTROS BANCARIOS QUE CONFORMAN LA ABM 

1) Centro Bancario de Acapul.co 
2) Centro Bancario de Aguascal.ientes 
3) Centro Bancario de Apat:zingán 
4) Centro Bancario de Campeche 
5) Centro Bancario de Cal.aya 
6) Centro Bancario de Ciudad Juáre:z 
7) Centro Bancario de Ciudad· Obreg6n 
8) Centro Bancario de Ciudad Val. l. es 
9) Centro Bancario de Ciudad Victoria 

10) Centro Bancario de Coatzacoalcos 
11) Centro Bancario de Colima 
12) Centro Bancarí.o de C6rdoba 
13) Centro Bancario de cuernavaca 
14) Centro Bancario de Cul.iacán 
15) Centro Bancario de Chihuahua 
16) Centro Bancario de Durango 
17) Centro Bancario de Ensenada 
18) Centro Bancario de Guadal.ajara 
1.9) Centro Bancario de Guanajuato 
20) Centro Bancario de Guasa ve 
21) Centro Bancario de Guaymas- Empal.me 
22) Centro Bancario de Hermosil.l.o 
23) Centro Bancario de :Crapuato 
24) Centro Bancario de Jalapa 
25) Centro Bancario de l.a Laguna 
26) Centro Bancario de Le6n 
27) Centro Bancario de Los Mochis 
28) Centro Bancario de Matamoros 
29) Centro Bancario del. Mayo 
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30) Centro Bancario de Mazatl.:!in 
31) Centro Bancarí.o de Mérida 
32) Centro Bancario de Mexical.i 
33) Centro Bancário de Monterrey 
34) Centro Bancarío de Morel.ia 
35) Centro Bancario de Nogal.es 
36) Centro Bancar.i.o de Nuevo casas Grandes 
37) Centro Bancario de Nuevo Laredo 
38) Centro Bancario de Oaxaca 
39) Centro Bancarí.o de Pachuca 
40) Centro Bancario de l.a Paz 
4 l.) Centro Bancar:i.o de l.a Piedad 
42) Centro Bancario de Piedras Negras 
43) Centro Bancario de Poza Rica 
44) Centro Bancario de Puebl.a 
45) Centro Bancario de Puerto Val.l.arta 
46) Centro Bancario de Querétaro 
47) Centro Bancario de Reynosa 
4 8) Centro Bancario de Sabinas 
49) Centro Bancario de Sal.til.l.o 
50) Centro Bancario de San Luis Potosi: 
51) Centro Bancario de San Luis Rj'.o Col.orado, Son. 

52) Centro Bancario del. sur de Jal.isco 
53) Centro Bancario de Tampico y Ciudad Madero 
54) Centro Bancario de Tapachul.a 

55) Centro Bancario de Tepatitl.án 

56) Centro Bancario de Tepic 
57) Centro Bancario de Tijuana 
58) Centro Bancario de Tol.uca 
59) Centro Bancario de Tuxpan 
60) Centro Bancario de Tuxtl.a Gutiérrez 
61) Centro Bancario de uruapan 

62) Centro Bancario de Veracruz 
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63) Centro Bancario de Viiiahermosa 
64) Centro Bancario de Zacatecas 

65) Centro Bancario de Zamora 

: .~ ' 
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APENDiCE 

iNSTiTUCiONES EXTRANJERAS ASOCJ:ADAS A LA ABM 

1) Ade1a, Compañ~a internaciona1 de Finanzas, s. A. 
2) American Bank & Trust Company 
3) Banco Do Brasi1 
4) Bank of Am~rica, N. T. & s. A. 
5) Centra1 Nationa1 Bank of C1eve1and 
6) Centra1 Nationa1 Bank of Chicago 
7) Continenta1 i11inois Nationa1 Bank & Trust Company 

of Chicago 
8) Credit susse 
9) First City Nationa1 Bank of Houston 
10) Frost Nationa1 Bank 
11) intercontinenta1 Credit Corporation 
12) instituto Mobi1iare Ita1iano 

13) ?1ercanti1e Trust Company 
14) Nationa1 Bank of Conunerce of San Antonio 
15) Repub1ic Nationa1 Bank of Da11as 
16) Repub1ic Nationa1 Bank of New York 
17) The First Nationa1 Bank of Chicago 
18) The First Pennsy1vania Banking and Frust Co. 
19) The indiana Nationa1 Bank 
20) Trade Deve1opment Bank 
21) Union Bank 
22) Va11ey Nationa1 Bank of Arizona 
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APENO ICE 

COMISION EJECUTIVA DE LA ABM (1970) 

Presidente: Manue1 cortina Porti11a 
(Banco de Londres y· México, s • A. ) 

Vicepresidente: Ernesto L. Tinajero 
(Banco de Comercio, S. A.) 

CONSEJEROS INSTITUCION QUE REPRESENTAN: 

1. Ro1ando Vega Bancos de Depósito 
2. Rafae1 Ruiz Vi11a1pando Sociedades Fi.nancieras 
3. Abe1ardo Mire1es Bancos de Capita1izaci6n·. 
4. 

5. 

6. 

7. 
a. 
9. 

Ju1io Ogarrio Jr. 
Luis Garcra Barbachano 

Carios Murie1 

Arturo A1onso Cassani 
Héctor Mestre 
Manue1 Estevez. Sánchez 

sociedades de Crédito Hipotecario 
Instituciones de Ahorro y Préstamo 
para 1a Vivienda FarrÍi1iar 
A1macenes Genera1es de Dep6sito 

Bo1sa de Va1ores 
Uniones de Crédito 
Sociedades de_ Inversión 

10. Juan Murgura de Pa1acio Instituciones de Fianzas 
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COMJ:SJ:ON EJECUTIVA DE' LA ABM (1971) 

Pres:t.dente: Manuel, Espinoza Yglesias 
(BANCOMER) 

Vicepresidente: José M. cuaron 
(Banco de Londres y México) 

CONSEJEROS 

1. Agust!.n F. Legorreta 
2. Manu'e1 Cortina Portilla 
3. Jorge González A 
4. Julio Ogarri.o 
s. Juan s. Far!.as 

6. He;rnan Calero 
7. Arturo Alonso Cassani 
B. Héctor Mestre 

9. José Pintado Rivera 
10. Alberto Capet:t.11o 

J:NSTJ:TUCJ:ON QUE REPRESENTAN 

Bancos de Dep6s.i.to 
Sociedades Financi.eras 
Bancos de C,apita1.i.zaci.6n 
Sociedades de Crédito Hipotec,ario 
,Instituciones de Ahorro Y Pr6stamo 
para la Vivienda Familiar , 
Almacenes Generales de Depósito 
Bolsa de Valores 
Uniones de Crédito 
Sociedades de J:nversidn 
J:nst.1.tuc.:tones"de Fianzas 
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COMISION EJECUTIVA DE LA .ABM (1972) 

Presi.dente: José M. cuar6n 
(Banco de Londres y Méxi.co, s. A. 

Vicepresidente: Agustrn F. Legorreta (BANAMEX) 

CONSEJEROS 

1. Ernesto Ti.najero 
2. José Pi.ntado Rivera 
3. Abe1ardo Mire1es 

4. Jaime Acevedo Mechaus 
s. Luis Garcra Barbachano 

6. Hurnberto Barriga 
7. Arturo A1onso Cassani 
8. Beni.to A1varez Ordoñez 
9. A1fonso Cervantes Riba 

10. A1berto Capeti11o 

INSTITUCION QUE REPRESENTAN 

Bancos de Dep6sito 
Soci.edades Fi.nancieras 
Bancos de Capi.ta1izaci6n 
sociedades de Crédi.to Hi.potecari.o 
Insti.tuciones de Ahorro y Prés.tamo 
para 1a Vivi.enda Fami1iar. 

Almacenes Generales de Dep6síto 

Bo1sa de Va1ores 
Uniones de Crédito 
Sociedades de Inversi6n 
Instituciones de Fianzas 
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COMISION EJECUTIVA DE LA ABM (1973) 

Presidente -
Vicepresidente 

Agust%n F. Legorreta (BANAMEX) 
José Pintado Rivera (COMERMEX) 

CONSEJEROS 

1. Fernando Lemmen Meyer 
2. Manue1 Be11o Hidalgo 
3. Abelardo Mire1es 
4. Ja:i.me Acevedo Michaus 
5. Juan s. Far%as 

6. Car1os Muriel Vazquez 
7. Arturo A1onso Cassani 
B. Benito Alvarez Ordoñez 
9. A1fonso de 1a Parra 

10. A1berto Capeti11o 

INSTITUCIONES QUE REPRESENTAN 

Bancos de Dep6sito 
Sociedádes Financieras 
Bancos de Capita1izaci6n 
Sociedades de Crédito Hipotecario 
Instituciones de Ahorro Y Présta
mo para la Vivienda Popu1ar 

Almacenes Genera1es de Dep6si~o 
Bo1sa de Va1ores 
Uniones de Crédito 
Sociedades de Inversi6n 
Instituciones de Fianzas 
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COMISION EJECUTIVA DE LA ABM (1974) 

. ~.' 
Presidente 
Vicepresidente 

José.Pintado Rivera (COMERMEX) 
José Antonio César (FINANCIERA ACEPTACIONES) 

CONSEJEROS 

Rubén Aguil.ar 

Héctor F16res Echeverr:Ca 
Francisco Garza cal.dér6n 
Joaqu:Cn Ga11o 
Luis Garc:Ca Barbachano 

Herná~ Cal.ero 
Arturo AJ.ansa Cassani 
Benito A1varez Ordoñez 
Manuel. Estevez Ordoñez 
Jaime Orozco L 

INSTITUCIONES QUE REPRESENTAN 

·Bancos de Dep6sito 

Sociedades Financieras 
Bancos de Capital.iz~ci6ne~ 

Sociedades de-Crédito Hipqtecario 
Instituciones de Ahorro y Préstamo 
para J.a Vivienda Popul.ar 
AJ.macenes General.es de oep6sito 
Bol.sa de Val.ores 
Uniones de Crédito 
Sociedades de Inversi6n 
Instituciones de Fianzas 
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COMISION EJECUTIVA DE LA ABM (1975) 

Presidente' Manue1 cortina Porti11a 
(Banco de Londres y México) 

Vicepresidente Rubén Agui1ar (Banamex) 

CONSEJEROS 

carios Abedrop 
José M. cuar6n 
Francisco Garza Ca1derdn 
Joaqu~n Ga11o 

Luis Garc~a Barbachano 

Humberto Barriga 

Benito A1varez Ordoñez 
A1fonso de 1a Parra 
Manue1 Sierra Macedo 

INSTITUCIONES QUE REPRESENTAN 

Bancos de Depdsito 
Sociedades Financieras 

Bancos de Capita~izacidn 
Sociedades de Crédito Hipotecario 
Instituciones de Ahorro y Préstamo 
para 1a Vivienda Popu1ar 
A1macenes Genera1es de Dep6sito 

Uniones de Crédito 
Sociedades de Inversidn 
Instituciones de Fianzas 
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COMISION EJECUTIVA DE LA ABM (1976) 

Presidente Rubén Agui1ar (Banamex) 
Vicepresidente Eugenio Eraña (Bancomer) 
Vicepresidente Carios Abedrop Dávi1a (Banco de1 Atl.ántico) 

CONSEJEROS 

A1fredo de1 Mazo 

José Antonio A1c6cer 
Francisco Garza Ca1der6n 
Ju1io Ogarrio 
Conrado Espinoza 
Benito A1varez Ordoñez 
Eduardo Abud Mart~nez 
Manue1 Sierra Macedo 
Luis Garc~a Barbachano 

INSTITUCIONES QUE REPRESENTAN 

Bancos de Dep6s:lto 
Sociedades Financieras 
Bancos de Capita1izaci6n 
Sociedades de Crédito Hipotecario 
A1macenes Genera1es de Dep6sito 
Uniones de Crédito 
Sociedades de Inversi6n 
Instituciones de Fianzas 
Instituciones de Ahorro y Préstamo 
para 1a Vivienda Popu1ar 
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COMISION EJECUTIVA DE LA·.ABM (l.97·7) 

P~.esidentJ'! 

Vicepresidente 
Eugenio'Erafia (Banco de-Comercio). 
carl.os Abedrop Dllvil.a (Banco del. -Atl.Ánti.;o) .·_-

CONSEJEROS INSTITUCIONES QUE REPRESENTAN 

Francisco Martj'.n del.' Campo Bancos de Dep6sito 

Arturo 
Ernesto Mart~nez 
Jul.ioOgarrio 
Francisco Garza 

Carl.os Muriel. 
Benito A1varez Ordoñez 
Al.fonso Cervantes Riba 
Ignacio G6mez Urquiza 

_sociedades de Inversi6n 
Ban·cos· de Capital.izaci6n 

Sociedades de. _Crédito Hipotecario 
Instituciones de Ah

0

orro y Présta
mé>s para -l.a Vivienda Famil.iar_. 
Al.macenes General.es de Dep6sito 

uniones de crédito 
Soci:eda.des de _Inversi6n 
Instituciones de Fianzas 



CAPITULO VI 

LAS ORGANIZACIONES PATRONALES. 

1.- Caracterizaci6n general. 

Las organizaciones patronales, as~ como las fracciones de 

la burgues~a de nuestro pa~s, no han sido objeto de inve~ 
tigaci6n profunda de los cient~ficos sociales. Por ello, 
nos encontramos co~ un gran vac~o de informaci6n y an41i
sis sobre ambos problemas. Ultimamente, el estudio de· la 

burgues~a, sus formas y métodos de actuar, ha cobrado i~ 

portancia para los analistas de los problemas socia1es. 

Pero de todas maneras, 1o escrito hasta hoy es totaimente 
insuficiente para comprender la naturaleza y e1 pape1 de
la.s asociaciones patrcina1es. 

E1 más relevante estudio sobre los organismos de los cap~ 
talistas, es quizás el .libro de Marco Antonio Al.cazar, P2, 

ro se reduce principa1rnente a la descripci6n, reseñando -
la estructura de 1as agrupaciones, sus funciones, etcéte-:
ra. 

A pesar de ... 1os _pocos ensªyos de interpretaci6n .soJ:>r~. l,_as
organizaciones patronales, se puede apreciar uri.a concep-...:. 

!/ Marco·Antonio Alcázar< Las agruoaciones patrona1es en 
México, Jornadas 66, Centro de Estudios.Internaciona-:
les. El Colegio de México. 
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ci6n hegem6nica sobre el pape1 de éstas en 1a sociedad: 
1as agrupaciones son concebidas como "grupos de presi.6n". 
Esto implica pensar que 1a burgues~a en nuestro pars no -
participa en e1 poder de1 Estado, ni 1e interesa hacer1o; 
es decir, se parte de negar e1 carácter de ciase de1 Est~ 
do, seña1ando a éste como un órgano autónomo en re1ación-
a las clases sociales, 

rigir a 1a sociedad de 
de e11a o, a 1o mucho, 
corre1ación de fuerzas 

que se encarga de administrar y d~ 

acuerdo a 1os intereses generales
se seña1a que es de acuerdo a 1a -
entre las clases como éste actQa,-

como si fuera un termómetro socia1. 

En este caprtu1o pretendemos abordar e1 estudio de 1as -
agrupaciones patronales, seña1ando a1gunos e1ementos de -
interpretaci6n sobre su papel y funci6n. 

Presentamos para1e1amente la monografra de cada una de-
1as principales asociaciones empresaria1es: COUCAMIN, CA
NACINTRA, CONCANACO y CCE. 

El aná1isis de las agrupaciones patrona1es es indispensa
b1e para comprender e1 comportamiento polrtico de 1as di~ 
tintas fracciones de la burguesra, pues este tipo de aso
ciaciones son, en gran medida, las organizaciones po1rti
cas de la clase capitalista, y por tanto su instancia de-
participaci6n y representaci6n en la sociedad. Esto es -

lo que hace de su estudio un elemento imprescindible para 
el análisis del comportamiento y de los proyectos de las
distintas fracciones de la burgues~a. 

Ahora .bien, la ubicación de las agrupaciones patronal.e.a -
en el proceso hist6rico de. instituciona1izaci6n de las -
formas de dominaci6n de1 I:stado burgués mexicano., surgi
das del movimiento armado de 1910-i971, será e1 primer p~ 
so en nuestro análisis. Esto nos permitirá entender el 
papel que han venido jugando desde su creaci6n. 
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Las princip.a1es asoci.aciones empresaria1es de nuestro 

pa~s surgieron inmediatamente después de term:l.nada 1a re

vo1uci6n. La CONCANACO fué fundada en 1917, a1 igua1 que 
LA CAMACO (*) • Un año después 1a CONCAMIN.; en 1928 sur-

gi6 1a Asociaci6n de Banqueros de México (ABM) y en 1929-
1a COPARMEX**· Sin embargo, 1a conso1idaci6n de todas -~ 
e11as se da en 1a década de 1os treinta. 

Así:.; 1a mayor~a de 1as organizaciones patrona1es súrgie-
ron durante e1 perí:.odo en que se construyeron 1as bases -
de 1a industria1izaci6n y de 1as mediaciones estata1es d2 
minantes. Es decir, en 1a época en que e1 Est.ado mexica-
no comenz6 a convertirse en un e1emento centra1 de1 desa
rro11o econ6mico y se instituciona1izaron aque11os meca-
nismos y estructuras a través de 1os cua1es 1a burguesí:.a
ejerce .su domi..naci6n, aparentand.o el. concurso de otras -

c1ases o sectores de 1a sociedad en e1 poder. Nos refer!. 
mes a las nuevas medíaciones estatales que resultaron de-
1a corre1aci6n de.fuerzas y a1ianzas de c1ases surgidas -
de1 movimiento armado y en e1 perí:.odo postrevo1ucionario1 
mediante 1as cua1es, 1a c1ase capita1ista 1ogr6 "conver~
tir" sus intereses y objetivos en 1os de toda 1a sociedad. 

A 1a par de 1a creaci6n de 1as asociaciones se fund6 e1 -
Partido Naciona1 Revo1ucionario (PNR). en 1928; se desarr2 
116 1a burocracia estata1 como expresi6n de 1a unidad de~ 
1a burgues~a; se conso1id6 e1 presidencia1ismo como vért!_ 
ce de todo e1 sistema de dominaci6n; 1a renovaci6n sexe-
na1 se convirti6 en e1 método de distribuci6n de1 poder;
sobre e1 movimiento obrero se ejercieron 1as primeras fo!:: 
mas de contro1 a través de 1a CROM. Este proceso fué - -
acompañado por. un conjunto de medidas instrumentadas _·por
e1 .gobierno, tendientes a 1a modernizaci6n de1 aparato e_!! 

* ** 
cl!imara·Americana de Comercio. 
Ver Cap~tu1o III de este trabajo. 
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ta tal., que l.e permitir1:an cumpl.ir ef.i.ca_zm!"'n:te ió\s · t<lreas...;. 

para dÉÓearrol.l.ar el. cap.i.tal..i.smo. As1: se cre6 el. Bá.nco 'dé 
M_éxico en 1925, como. _l.a banca central., y se tomaron ·u.na -

serie de medidas ·encaminadas a modernizar el.. sistema fis'-
cal.· y l.os mecanismos f.i.nan.c.i.eros. 

Todo ésto nos .indica que l.a creac.i.6n de l.as agrupac.i.ones

pa tronal.es no fue_ más que una parte de l.a resul.tánte h.i.s
_t6r.i.ca de l.a revol._uci6n democrát.i.co-burguesa de 1910-1917 
que co_ns.i.ste en l.a organ.i.zac.i.6n de l.as el.ases. al. ·.interior 

del. Estado, o en pal.abras de Roger Bartra: "l.a .i.ncorpora
c.i.6n al. aparato estatal. de l.as formas me.d.i.at.i.zadas de l.a

l.ucha de cl.ase_s, que v.i.n.i.eron a substituir l.as func.i.ones
de l.a democracia burguesa".~./ Lo que se man.i.fest6 en que 

l.a mayor1:a de l.as organ.i.zac.i.ones de l.a burgues1:a~.i.er0n 

un carácter corporativo, es d&.c.i.r, organizadas por y en .
el. Estado •. 

Por- el.l.o, l.a l.ucha pol..1:.tica de l.a burgues1:a, es dec_ir, l.a 

l.ucha por el. poder entre sus distintas fracciones se da -

al. interior del. aparato estatal.. Lo que trae como cons~

cuencia que l.a burgues.1:.a se organice fundamental.mente a -

través de las agrupaciones patronal.es y no en partidos -

propios. 

De.esta manera l.os cap.i.tal..i.stas renuncian a muchos del.os 

derechos que l.es otorga l.a democracia burguesa, pero no -
por un acto vol.untar.i.o, s.i.no como_resul.tado h.i.st6r.i.co del. 

tipo de desarrol.l.o capital..i.sta y del.a l.ucha_de el.ases en 

nuestro pa1:s. 

El. Estado· impul.sa a l.as organ.i.zac.i.ones patronal.es en· vir

tud; no 's6lo de Una necesidad pol..1:.t.i.ca, s.i.no también ·obe

deciendo a l.a etapa .i.mper.i.al..i.sta que v_.i.ve el. cap.i.tal.ismo:-

Roger Bartra, "La revol.uc.i.6n domesticada: del. bonapa~ 
t.i.smo pequeño burgués a l.a .i.nst.i.tuc.i.onal.izac.i.6n de l.a 
burguesi:a•, Historia y Sociedad No. 6, pág. 29. 

l 

l 

1 
1 
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mundial.. Esta etapa se caracteriza por ·,l.a transforma-ci.dn 
del. papel. del. Estado en l.a_ vida econ6mi.ca, pues de s'~r '~.n 
regul.ador no interventor, se convierte en un el.emento ce~ 
tral. para el. desarrol.l.o del. capital.i.smo. 

Esta caracter~stica se refuerza en el. caso de nues-
tro paj'.s por la devastaci6n econ6mi.ca causada por el. moVE 
miento armado, y porque l.a debil.idad econ6mica y, l.a des
confianza pol.~tica l.e imped~an a l.a burguesj'.a marcar l.a,s;_ 
pautas de l.a recuperaci6n y el. desarrol.l.o econ6mico del. -
paj'.s. 

Para l.ograr reencauzar l.a vida econ6mica y pol.~tica, ~l. -
Estado util.iz6 todos l.os medios y mecanismos a su al.can-
ce, desde l.a modernizaci6n del. aparato financiero, l.a .in
tervenci6n en ciertas ramas el.aves de l.a economj'.a, l.a - -
agrupaci6n compul.siva de l.os campesinos y l.a intervenci.6n 
en l.os sindicatos, hasta l.a organi.zaci6n de l.os empreaa-

rios. 

Asj'., l.a creaci6n de l.a CONCAMIN y l.a CONCANACO cont~ no -
s6l.o con l.a anuencia del. gobierno, sino que fué impul.sada 

por éste, otorgándol.es toda el.ase de facil.idades y conce~ 

sienes. 

En suma, J.as organizaciones patronal.es como parte del. ap~ 
rato estatal. mexicano, responden a l.a necesidad del. impu~ 
so del. capital.ismo en el. pa~s y expresan l.a forma partic~ 
l.ar que el. Estado ha l.ogrado dar a l.a organizaci6n de l.a~ 

l.ucha de el.ases. Dicho con pal.abras de Lenin: "La.sindi-

ciaci6n ob'l.igatoria es, .de una parte, una especie de impu~ 
so que el. Estado imprime al. desarrol.l.6 capital.ista, el. -~ 
cual. conduce en todas partes al.a organizaci6nde,l.a l.u-
cha de el.ases, al. aumento del. nt\mero, de l.a variedad y de 
J.a importancia de l.as asociaciones. : De otra parte, este-



457 

asociami.ento ob1igatorio es ia condici6n prev~a inexcusa

b1e de todo controi más o menos serio y de toda econo~a
de trabajo de1 pueb1o. 

La 1ey a1emana ob1iga, por ejemp1o, a ios fabricantes de
curtidos de uria dete~inada 1oca1idad o de todo ei pa~s a 
organizarse en un consorcio de cuyo consejo de adIÍ\inistr~ 
ci6n forma parte, con fines de controi, un interventor -
nombrado por ei Estado". ~/ 

Las principa1es agrupaciones patrona1es en nuestro pa~s -
son ia Confederaci6n de Cámaras Industria1es, (CONCAMIN',
destacando á su interior 1a Cámara Nacionai de 1a Indus-
tria de Transformaci6n, CANACINTRA) : ia Confederaci6n de
Cámaras Nacionaies de Comercio (CONCANACO, ia más impor-
tante de ias cámaras que agrupa es 1a Cámara Naciona1 de

Comercio de1 D.F., CANACO, D. F.): ia Confederaci6n Patr~ 
na1 de ia Rep0b1ica Mexicana (COPARMEX); ia Asociaci6n de 
Banqueros de México (ABM): y ei Consejo Coordinador Empr~ 
saria1 (CCE) • 

Todas estas organizaciones, a excepci6n de1 Consejo Coor
dinador Empresariai --que reo.ne a 1os organismos "ctipu1a" 
de ia burgues~a y que cump1e funciones exc1usivamente po
i~ticas, o como 1es iiaman sus dirigentes, de "coordina-
ci6n~, "difusi6n" y "reiaciones"--, desempeñan ei pape1 de 
representar ios intereses espec~ficos de ios capita1istas 
que agrupan. 

:Resuita reievante que ia mayor~a de 1as asociaciones pa-

trona1es expresan, en primera instancia, intereses inme-
diatos de car4cter econ6mico y po1~tico. E11o imp1ica i~ 
tervenir en todo aqueiio re1acionado con ia po1~tica eco
n6mica de gobierno y reivindicar ei papei de1 capita1ista 

en ia sociedad. 

-~/ V.I. Lenin,- La Catástrofe que nos amenaza y como comba 
~. Ed.· Progreso '1' •• 11, p. 263.· 
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,y 
La mayor.1:a de l.as asociaciones están organ.izadas secta- -
riá:imerite. es"decir; l.a burgües.1:a se"organiza·de acuerdo
ª ·i.a. fúnci6n que su capítal. real.iza en el. cicl.o de repro-. 
ducici6n social.. 

As.1: tenemos a l.a CONCAMIN, que agrupa a l.a total.idad de 
l.os industrial.es del. pa.1:s. De igual. manera, l.a CONCANACO 

a l.os comerciantes y l.a ABM a l.os banqueros. En este se!!. 
tido, cada una de estas agrupaciones representa en un pr~ 
mer momento, l.os intereses espec.1:ficos de un sector deteE 
minado de l.a burgues.1:a. Ya hemos abordado a l.a COPARMEX

en un cap.1:tul.o anterior, por l.o que aqu.1: nos l.imitaremos
s6l.o a recordar el. carácter sindical. de esa organizaci6n. 

Ahora bien. l.a organizaci6n sectorial. de l.a burgues.1:a no
ha sido resul.tado de un proceso vol.untario, sino que ha 
respondido a un interés de l.a burocracia estatal., quién 
no sÓl.o l.a foment6 sino, en ciertos momentos, l.a impuso 
como en l.941 al. separar a l.os comerciantes e industria
l.es. 

No obstante, l.a burocracia estatai y l.a burgues.1:a han es
tado de acuerdo en esta forma de organizaci6n, pues l.as -
asociaciones patronal.es han sido un instrumento fundamen
tal. de organizaci6n de l.a el.ase y, por l.o tanto, un impu~ 
so al. desarrol.l.o ca pi tal.i.sta. 

Es evidente, además, que ambas partes han encontrado gran. 
des ~entajas. Por un l.ado, l.a burocracia estatal. ha re-
forzado su "autonom1.a re1ativ:a" con respecto a 1a cl.as_e 

que representa, y por otro, l.a burgues.1:a ha garantizado 
su participaci6n en muchas de ·i.as decisiones estatal.es. 

La burocracia estatal., al. agrupar al.a burgues.1:a_seg11n --
1.as distintas funciones que real.iza en el. proceso de re~ 

pr?ducci6n ~el. capital., tiene mayor capacidad de negocia-
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ci6n· que si toda l.a· el.ase formara parte de .. una sol.a .orga
nizaci6n. De esa forma es posibl.e abordar confl.ictos de~ 
forma separada, teniendo posibil.idades de aisl.ar a l.a as2_ 
ciaci6n en cuesti6n o, en casos extremos,.enfrentar a 1as 
distintas organizaciones empresarial.es entre s~, o divi-
dirl.as, como ha sido el. caso de l.a CONCAMIN y l.a.CANACIN
TRA.en muchas ocasiones. 

La burgues~a evidentemente tiene otras razones. Lo prim~ 
ro que sal.ta a l.a vista es que, organizada de esta mane-
ra, ha sido eficaz en l.a defensa de sus intereses inmedi~ 
tos. El. hecho de que sea hasta l.a década de l.os setenta
cuando se crea una organizaci6n que agl.utina a l.as asoci~ 
cienes más importantes -el. CCE-, que l.a COPARMEX agrupe a 
s6l.o una minor~a de l.os capital.istas, el. que l.os industri~ 
l.es y comerciantes a pesar de sus protestas hayan acepta
do su divisi6n, nos indica que l.a burgues~a acata, en l.o
fundamental., l.as regl.as del. juego impuestas por l.a buro-
cracia estatal.. 

En este sentido, l.a mayor parte de l.as fracciones pol.~ti
cas de l.a burgues~a definen l.a l.ucha por el. poder al. int~ 
ríor del. aparato estatal., util.izando para el.l.o todas l.as
medidas a su al.canee, desde l.a presi6n pol.~tica hasta el.
poder del. dinero, y por tanto, renunciando a l.a.l.ucha -t. 

independiente del. aparato estatal.. Por el.l.o, su activi-
dad pol.~tica se real.iza a través de l.a burocracia y en el. 
Estado, y no en l.os partidos. 

Por esta.raz6n el. estudio de l.a rel.aci6n entre el. E~tado
y l.as organizaciones patronal.es es una parte ·del. 'anlll.isis 
de l.a forma como ejerce el. poder l.a burgues~a en nuestro

pa~s -

Desde l.a perspectiva del. origen de l.as difererites agrupa-
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cienes patrona1es exar.ú.narernos 1os dos tipos que hemos F2 
d;Í.do establecer: aque11as creadas por el Estado y aque- ;;.. 
11as·otras surgidas de 1a asociaci6n libre y vo1"untaria• 

Las primeras son organizadas por el Estado para servir dei· 
correas de trasmisi6n y 6rganos de consu1ta, por lo que .. _ 

no es 1a burgues.!:a quien define en primera instancia la ~ 
estructura, los objetivos y las fina1idades de estas as?
ciaciones, sino el Estado a través de la Ley. 

En e1 caso de las organizaciones patronales independien-
tes, es 1a propia burgues.!:a quien define sus rasgos y fll!l 
c~ones, com~ sucede con las asociaciones civi1es (ABM, -

CCE, etcétera) y con los sindicatos de capitalistas (CO-
PARMEX y 1os centros patronales que la integran). Las c4-
maras y las confederaciones de comerciantes e industria--
1es se ha11an sujetas a un gran control por parte de1 Es-
tado, a través de la ley correspondiente. As .1: 1 os comer-. 
ciantes y los industriales tienen que afiliarse a una cá
mara por 1ey. E1 Estado interviene tar.lbién a través de -
las secretar.1:as correspondientes, las cua1es tienen 1a c~ 
pacidad de decidir la ubicaci6n, el registro y 1a consti

tucil5n de las c~aras y confederaciones, de citar asam- -
b1eas y vetar acuerdos¡ además tienen un representante en 
e1 consejo directivo de cada una de e11as. 

Como vemos, se caracterizan por ser organ~zaciones corpo
rativizadas. La participaciOn obligatoria, por ley en las 
cámaras y confederaciones y la dificu1tad de crear otro -
tipo de organizaciones, han propiciado que se conviertan
en 'ias verdaderas portavoces de los intereses inrnedíatos

d.e 1a burgues.!:a, teniendo por e11o, un gran peso po1.1:tico 
en la vida naci.onal. ' Esto asegura a1 gobierno un inter12 
autor, que a la vez que está mediatizado y contro1ado., -
tiene fuerza y representatividad para negociar las deci-
siones principa1es. 
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De J.as agrupaciones que anal.izamos en este trak>":j(), sol.a~-· 
mente J.a ABM. y el. CCE no est4n sujetas formal.mt'l!nt.e _a ni_n-,
g1in tipo de control. estatal.. En J.a primera, fundada en .;.. 

l.a misma época que J.as anteriores, el. Estado formal.mente:.· 
no s6J.o se abstiene de interveni.r sino que" ie 'concede - un

conjunto de prerrogativas, coino "el. segundo 1.nforme gube.!O, 
nainental.", que rinde a l.os banquez:-os anua1mente·, a traV@S' 
del. secretario.de Hacienda y el. director del. Banco.de·Mé:.' 
xico. Esta situaci.6n, que anal.1.zamos p!iginas atr:!s con--. 
mayor detal.J.e, indudabl.emente se expl.ica por el. poder po
J.rtico y econ6mico que J.os banqueros han mantenido a tra
vés de todo el. sigl.o, J.ogrando 1.nfl.uir en forma importan
te en el. rumbo de J.a pol.rtica económica gubernamental.. 

Una al.tima caracterrsti.ca que presentan todas J.as organi
zaciones patronal.es de nuestro pars, es que su estructura 
interna no es m!is que un refl.ejo de ·l.as formas de partic.!_ 

paci6n y dominaci6n general.es de nuestra sociedad. 
das el.J.as destaca J.a concentraci6n excesiva de poder y, 
por tanto, de funciones en manos de J.os órganos directi-
vos y, fundamental.mente en sus presidentes. Parece ser -
que Ya burguesra mexicana no concibe otro tipo de organi
zación que aquél.J.a que se basa en J.a concentraci6n de fU!!_ 
ci.ones en una sol.a persona. Asr, el. despotismo y el. pre
sidencial.ismo, como partes del. si.stema poJ.rtico mexicano, 
se expresan en "el. interior de J.os organis_mos de J.a el.ase-.. · 
que l.os engendr6. 

EJ. estudio de J.a actuación de J.as agrupaciones patrona1es 
a J.o J.argo del. presente sigl.o nos l.J.eva a ver el. papel. .;,;... 
central. que cumpl.en es de car:!cter pol.rtico, -es deci.r", -"'"· 
que su actuaci6n se 1.nscri.be en J.a J.acha por J.a hegemonra· 
estatal.. Por el.:J.o, afirmamos que l.as agrupaci.one·s pat~ó'
nal.es son fundamental.mente .o.rganizaci.ones 

0

poJ.iticas con'-'-" 
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tro1adas por 1as diversas fracciones de 1a gran burgues~a 
y que ·su. fuerza, p1anteamientos y movimientos responden,
en G1tima instancia, a 1os 'de 1a fracci<5n :·que detenta .ia
dire·cci<5n en cada una de e11as. 

Es dentro de este ·marco donde adquieren su verdad.era im-
portancia 1as agrupaciones patrona1es, pues estas· se con~ 
tituyen en un medio de inf1uencia, de comunicaci<5n y so~-

bre. todo de contro1 sobre 1a po1j'.tica estata1. Asj'., sir-
ven de <5rganos de contacto permanente entre empresarios y 
gobiernos mediante md1tip1es mecanismos¡ curnp1en 1a-fun-
ci6n de regu1adores en 1os conf1ictos que surgen entre ~ 
bas partes y condicionan, en gran medida, 1as actividades 
y p1anea econ6rnicos de1 gubernamenta1es¡ en fin, juegan -
un pape1 determinante a1 marcar 1as pautas de1 desarro11o 
g1oba1 de1 paj'.s. 

En este sentido, e1 contro1 que ejerce e1 gobierno sobre--
1as agrupaciones patrona1es sufre una transformaci<5n, ap~ 
rece su otra cara: 1a inf1uencia de 1a gran burguesj'.a -
que se encuentra a1 frente de 1as c4maras y confederacio
nes sobre 1as determinaciones de1 poder, mediante 1a uti-
1izaci<5n de 1a representaci<5n genera1 de 1a c1ase y de1-
poder de1 dinero. 

·Si bien, 1as organizaciones de 1os capita1istas 
cump1en funciones ernin~ntemente po1j'.ticas, e1 car4cter -
corporativo de 1a rnayorj'.a de e11as y 1a ausencia de una -
vida po1j'.tica basada en partidos, 1as convierte en aaoci~ 
cianea po1rticas castradas. Por otra parte, 1a ob1iga--
ci<5n de participar en 1as c4rnaras hace que 1a gran burgu~ 
sj'.a tenga 1as mayores posibi1idades de apoderarse de 1a -
direcci6n de toda 1a burguesj'.a, como ha sucedido en 1as -
d1timas décadas. Estas dos caracterrsticas de 1as agrup~ 
cienes de 1os capita1istas est4n en contradicci6n con e1-
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hecho. de que no aspiran a convertirse en una opci6n . de .
poder·, aunque cuenten con idearios y en. a1gl,1nas ocasiones 
se hayan enfrentado c~n e1 gobierno, como sucedi6, parti
cu1armente, durante 1os r~gimenes de C4rdenas y Echeve--~ 

rr~a. No son, por tanto, estas agrupaciones a1go difere~ 
te al. aparato de1 Estado, aunque sus 1~deres no 'forman :· . .,. ... 
parte de 1a burocracia estata1. 

Las distintas fracciones de 1a gran burgues~a, .desde pos.:!:_ 
ciones de inf1uencia po1~tica en 1as organizaciones patr2 
na1es, rea1izan una actividad tendiente a inf1uir con ma
yor fuerza en 1as decisiones estata1es, pero siempre en -

1os .marcos de 1a burocracia po1~tica de1 Estado. 

Por estas razones es incorrecto afirmar que s·e trata de -
"grupos de presi6n"• pues, como vemos, en l.a realidad no
se trata de "grupos" que aspiran a tomar en sus manos. el.

poder de1 Estado, sino de fracciones de 1a ciase dominan
te, a1gunas de 1as cua1es forman parte de1 b1oque gober-
nante. Por estas mismas razones, l.as el.acciones internas 
de.1as confederaciones se han caracterizado por 1uchas -
internas m4s o menos agudas. 

Las agrupaciones patrona1e~ en 1a medida que son dirigi-
das y expresan 1as posiciones y fuerza de 1as distintas -
fracciones de J.a burgues~~ inf J.uyen -como hemos visto- de 
manera determinante en ias posiciones de J.a burocracia P2 

J.~tica, .Yª que J.a mayor~a de J.as iniciativas gubernamente.
J.es, pasan por su·s manos antes d:e ser propuestas al. .con-

graso de J.a iUni&. La designaci6n de ciertos secretarios --· 
de Estado como 1os de comercio, industria y hacienda, as~ 

como1 en el. caso de otros cargos importantes de1 sector p~ 
bJ.i~o como e1 director general. de1 Banco de M~xico, NAFX~ 

SA, etc., tienen como antecedentes 1a opini6n de 1os .dir.:!:_ 
gentes de J.as organizaciones patronal.ea- Todav~a m4s, en-
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J.a medida .en: que J.as distintas fracciones cie·: ia·· burguea1'.a 
dir;Lgen sus movimientos en funci6n de su fuerza .. y·: poder· -

al.· i.nteri.or de J.a burocracia estatal., .util.izan .ias· agrupi!!_ 
cionespatronal.es no sol.amente para.infl.uir.en l.a:design!!_ 
ci6n de estos cargos pGbl.icos, sino incl.usive· .para .col.o-
car a miembros de sus fracciones en estos puestos,·-C?o~o -

en el. caso de Campi.l.l.o Sainz -ex prexidente de J.a CONCA--
MIN que ha ocupado y ocupa puestos importantes en el. go~
bierno, a nivel. de secretar1'.as de Estado-, y de· otros co
noci.dos industri.al.es como Antonio Rui.z Gal.i.ndo Jr., Al.e-
ssio Robl.es, Garc1'.a Saenz, etcétera y banqueros como l.a -
famil.ia Beteta que han ocupado puestos importantes en el.
aparato gubernamental.. 

Esto nos señal.a l.a i.mportancia de l.as agrupaciones patro
nal.es en J.as reJ.aci.ones de poder en nuestro pa1'.s y c6mo -
J.as distintas fracciones de l.a burgues1'.a dan J.a l.ucha de~ 
tro del. aparato estatal.. Pero esto no nos indica que l.a
burgues1'.a en nuestro pa1'.s admini.stre di.rectamente el. po-
der, pues es ésta l.a funci6n espec1'.fica de l.a burocracia
estatal., que como forma de expresi6n de l.a uni.dad de l.a 
burgues1'.a, mant:Lene una "rel.ativa independencia" de l.as -

fracciones de ésta. 

En concl.usi6n, J.a histori.a de J.as agrupaciones empresari!!_ 
l.es es, en gran parte, J.a histori.a de l.a burgues1'.a mexic!!_ 
na y sus fracciones. As1'. l.a COPARMEX -como hemos visto-
refl.eja una parte ;Lmportante de l.a actuación pol.1'.tica, de 
l.a fracci6n que encabeza el." grupo Monterrey". De igual. 
forma, J.a CONCAMIN, J.a CONCANACO y J.a ABM nos muestran l.a 
trayectoria de J.as fracciones de l.os Cuarenta y Central.. 

Por el.l.o, el. estudi.o de l.as asociaciones empresarial.es es 
dé gran importancia para conocer l.a actuaci6n pol.1'.tica, 
l.a posici.6n ideol.6gica, l.os l.azos con el. gobierno, y l.a -
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infl.uencia. sobre. el. poder C1e .cada. una de J.as: fracciones-.· 
que.estudiamos en este trabaj;;,. . ' - '· 

Laa·monograf.f:.;.s que se.presentan a.continuacidri~ tienen 

por. objeto anal.izar. más· a fondo J.a .expresidn :de. e.atoa. fe

rie51nenos en J.a CONCAM:IN, J.a CANAC:INTRA,. J.a CONCANACO, y 
. el.· CCE. · 

--. - ,·.·· 
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2.- Ley de l.as Cámaras de Comercio y de l.as de rndustria. 

La l.ey de Cámaras de Comercio y de Industria es l.a expre-
si6n jur.t:dica de l.as rel.aciones que han establ.ecido l.a bu!:_ 
gues.t:a y el. Estado a partir de'l.a revol.uci6n de l.910-1917. 

Tomando en cuenta que l.as normas_l.egal.es son dnicamente el. 
refl.ej.o de l.as condiciones bajo l.as cual.es l.as el.ases ·han

.definido .su rel.aci6~ y movimiento en l.a sociedad,. l.a l.ey -

de Cámaras de Comercio e rndustria no hace m4s que expre-

sar el. movimiento real. de una de l.as el.ases fundamental.es
de nuestra sociedad, l.a burgues.t:a, que se determina por l.a 
correl.aci6n de fuerzas y l.as caracter1:sticas que presen-
ta l.a l.ucha de el.ases en nuestro pa.t:s. 

En ia·medida, en que esta l.ey obl.iga a todos l.os comercia~ 
tes e industrial.es a afil.iarse a una cámara, y a su raspe~ 
tiva confederaci6n, impul.sa el. desarrol.l.o del. capital.ismo
organizado a l.a burgues1:a; permite l.a intervenci6n y el. -
control. del. gobierno sobre el.l.a; otorga l.a representaci6n
de l.os intereses de l.a industria y el. comercio nacional.es
a l.as confederaciones, convirtiéndol.as en 6rganos de con-
sul.ta y representaci6n ante el. Estado; todo l.o cual. no es~ 
tá más que expresando l.a caracter1:stica central. que ha a-
doptado l.a organizaci6n de l.a l.ucha de cl.ase_s en nuestro -
pa.t:s y a l.a que no escapa l.a burgues1:a, es decir, l.a inco!:_ 
poraci6n de sus formas mediatizadas al. aparato estatal., o
en otras pal.abras, l.a l.imitaci6n de l.a democracia burguesa, 

púes ésta impl.ica el. reconocimiento del. principio de_l. mov!_ 
mi.ente l.ibre de l.as el.ases, o sea, de su organizaci6n pro.
pía e i_ndependiente del. Estado. Y en l.a medida que esta -
l.ey r~gul.á y define l.as normas de l.a organizaci6n de l.a -~ 
burgues.t:a, restringe su movimi.ento y con el.l.o, a l.a demo-

cracia burguesa. 
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Eri es.te sentido, l.a l.ey s6l.o nos expresa de manera ·formal. 
el. marco en el..que l.a burgues~a ha definido su rel.aci6n 
y movimiento con y en el. Estado. 

Durante casi veinte años después de final.izado el. movi·.--
miento armado de 1910-1917, 1as cámaras de comercio e in
dustria y sus respectivas confederaciones se rigieron por 
1a 1ey promu1gada por Porfirio D~az en 19 O 8. En 19 36 ·el.
gobierno del. general. Cárdenas promul.gó una nueva l.ey, que 
reconoció a 1as confederaciones y cámaras como l.os repre
sentantes de 1os intereses de 1a industria y el. comercio~ 
nacional.es, cuesti6n que no contempJ.aba su hom6nima de -"-
1908. Por otro 1ado, organizaba a comerciantes e indus-

tria1es en una sol.a confederaci6n (CONCANACOMIN) y en cá-
mar as mixtas. La nueva 1ey institucional.izó J.a vida de -
l.as cámaras y l.as confederaciones y l.a reJ.aci6n de estos
sectores de l.a burgues~a·con el. Estado y l.a sociedad. 

Esta 1ey tuvo una corta vida, pues el. gobierno, e1 dos de 
mayo de l.941, l.a reempl.az6 promu1gando una nueva que est~ 
bl.ec~a como punto medul.ar l.a separación de l.as cámaras -
mixtas de comercio e industria y de l.a confederaci6n Oni

ca. Al.gunas de l.as razones de esta medida han sido expJ..!_ 
cadas en el. punto anter~ór y serán profundizadas en l.as -
mtinograf~as de l.a CONCAMIN y CONCANACO. 

Posteriormente se han hecho al.gunas modificaciones a l.a -
l.ey vigente en l.os años de 1960., l.963 y l.974, en aspectos 

, secundarios para definir con mayor cl.aridad al.gunos art~
cul.os que estaban imprecisos y que en e1 mejor de l.os ca
sos, refuerzan l.a orientaci6n ya contenida desde 1941.. 

As~, es el. mismo gobierno e1 que obJ.iga a 1a burgues~a.a

agruparse por separado, de acuerdo a l.as funciones disti~ 
tas que ésta real.iza en el. proceso de reproducci6n del. c~ 
pital.. El. dnico sector que escapa a esta l.ey, y por tan-
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to, a sus consecuencias po1:1:ticas y orgánicas, es 'e1-.de ..., 
1os . banquer.os • 

La 1ey contiene 1as disposiciones sobre e1 carácter, 

objetivos, constituci6n, registro, funcionamiento, etcét~ 
ra, de 1as c.'.imaras y de sus confederaciones. 

En su primer art:l:cu1o, define e1 carácter de 1as cá-
maras como "instituciones pt:i.bl.icas, aut6nomas·, con perso

nalidad jur:l:dica, constitu:l:das para 1os fines que esta --
1ey estab1ece." ±/ En su art:l:cu1o segundo p1antea que es 

1a SIC la que sefia1a el domicilio de las mismas y que no-
se permite la existencia de cámaras mixtas aunque 1as c~ 
rnaras industriales podrán constituirse con carácter gené
rico. (industria1es de ramas afines, ejemp1o CANACINTRA) y 
con carácter espec:l:fico (industria1es de una so1a rama, -
ejernp1o, Cámara Naciona1. de Manufacturas E1éctricas), te
niendo jurisdicci6n naciona1, a menos que el gobierno 
autorice 1a creación de cámaras de jurisdicci6n 1oca1 
(ejemplo CAINTRA de Nuevo León). Y 
Donde más c1aramente se ve, corno es e1 Estado e1 que ha -
determinado en gran medida, 1as caracter:l:sticas de 1a or
ganización de estos sectores de 1a burgues:l:a es en 1os c~ 
p:l:tu1os segundo y tercero. En e11os se definen 1os obje
tivos de cámaras y confederaciones, y todo 10 re1ativo a
su constituci6n, funcionamiento y registro. As~, e1 ar-

t:l:cu1o 4o. del segundo cap:l:tu1o, define en siete puntos -
1os objetivos de estas instituciones, destacando 1os si
guientes: representar 1os intereses de1 comercio y de 1a
industria, fomentar e1 desarro11o de estas dos activid~-
des prodl'<::tivas, defender a sus afi1iados, ser árbitro en 

~/ Ley de Cámaras de Comercio y de 1as de Industria, 1977 
s.p. 

Y Ibid. 
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1os conf1ictos que se den entre sus miembros. rea1~zar 

1as funciones que se deriven de esta 1ey y de 1os estatu~ 
tos, desempeñar 1a sindicatura en 1as quiebras de sus af.!_ 
1iados y "ser 6rganos de conau1ta de~ Estado para 1a .sa-
tisfacci6n de 1as necesidades de1 comercio o induatrias.
naciona1es". ~/ 

Junto a ésto, e1 art~cu1o So. ob1iga a todo capita1 mayor 

de 2,500 pesos a afi1iarse a 1a cámara respectiva, tenie_!l 
do una cuota no menor de 120 pesos anua1es ni mayor a1 -
equi va1ente de diez veces e1 monto de1 sa1ario m~nirno en-

1a zona metropo1itana de1 Distrito Federa1. Los estatu-
tos son 1os que definen 1os derechos y ob1igaciones de --
1as distintas categor~as de sus miembros, pues éstos pue
den ser "activos, afi1iados o cooperadores". ~/ La 1ey -
so1amente define 1os derechos de 1os socios activos de --
1as c5.rnaras, y éstos son: asistir a 1as asarnb1eas, votar
en e11as, ser designados para 1os cargos directivos y de
representaci6n y uti1izar 1os servicios de 1a agrupaci6n. 

Fina1mente, en e1 art~cu1o 9o. de1 cap~tu1o tercero, se -
fijan 1os requisitos para formar una cámara: SO empresas
en e1 caso de 1os comerciantes y 20 en e1 de 1os indus- -

tria1es, en una p1aza. C1aro, siempre y cuando e1 gobieE_ 
no apruebe su constituci6n, estatutos y no exista una cá~ 
mara simi1ar. 

Como p~dernos ver, e1 contenido de 1a 1ey nos seña1a con -
toda c1aridad c6mo e1 propio Estado impu1sa e1 desarro11o 

de 1as cámaras y confederaciones a1 otorgar1es 1a repre-
sentaci6n de 1os intereses de1 comercio y 1a industria n~ 
ciona1es, con 1o cua1 se 1es da un gran peso po1~tico en-
1a vida naciona1. 

5/ Ibid. 
~/ Ibid. 
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Por otro l.ado, en l.a medida en que ei Estado l.es señaia.

como uno de l.os objetivos central.es de l.as agrupaéione:S 
patronal.es l.a defensa de l.os intereses inmediatos de sus
afil.iados, l.es otorga el. carácter de organizaciones gre-
mial.es, l.o cual. l.es permite tener una base real. y efecti
va de fuerza pol..i:tica. 

En otro orden de cosas, el. control. e intervenci6n del. Es
tado en l.as. cámaras y confederaciones es sumamente cl.aro
pues va desde l.a determinaci6n del. dornicil.io, registro y
constitucidn de l.as cámaras, hasta, como define el. art.i:c~ 

l.o 21, en el. caso de que "l.os acuerdos de una c4mara pue
dan perturbar el. orden p1lbl.ico o cau~ar perjuicios graves 
al. bien comdn, l.a SIC tendrá·el. derecho a vetarl.os, me- -
diante l.a resol.uci6n motivada que comunicará a l.a cámara
interesada, directamente o por conducto de su representan_ 
te, dentro de·l.os siete d-".as siguientes a su adopcidn."I../ 

Es evidente que l.as posibil.idades de intervenci6n y -con-
trol. del. Estado sobre este tipo de agrupaciones empresa-
rial.es es enorme, pero también es el.aro que l.a util.iza- -
cidn de esta posibil.idad jur.i:dica está determinada por l.a 
correl.acidn de fuerzas en cada momento. Esta cuestidn --
quedará más el.ara en l.as monograf.!:as de estas asociacio-
nes patronal.es, cuando anal.icemos su desarrol.l.o histdrico. 

En l.os art.!:cul.os que van del. 1l. al. 19, del. cap.!:tul.o terc-2_ 
ro, se define a l.os 6rganos máximos de direcci6n y sus -
funciones. De esta manera, sefial.a que l.a asambl.ea gene-

ral. es. el. ·"6rgano supremo" de cámaras y confederac~ones y 
que podrá tener carácter ordinario o extraordinario·. En

el. primer caso una vez al. año, en l.a época que definan -
l.os estatutos. Las asambl.eas extraordinarias se harán -
por pedido de l.a SIC,del. consejo directivo o de una terc~ 

2/ Ibid. 
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ra parte de sus m:tembros. El. qu6rum m1:nimo . para· l.l.evar--

l.aa a cabo se deja l.ibre para que l.o determinen l.os esta~ 
-tutos. Las funciones de l.as asambl.eas son nombrar á l.os 
miembros del. consejo directivo, revisar y aprobar el. in-~ 
forme que rinde l.a directiva. 

Los 6rganos máx1.mos de direcci6n de cámaras y confedera-
ciones son el. consejo directivo, l.a comisi6n ejecutiva y
su presidente. El. primero administra a l.a cámara, 6 en -
su caso, a l.a confederaci6n, y es a l.a par el. 6rgano eje
cutivo, que se integra segQn l.o establ.ezcan l.os· estatutos, 
teniendo como m1:nimo un 80% de miembros de nacional.idad -
mexicana. El. presidente y l.os vicepresidentes tienen to-
das l.as atribuciones y prerrogativas de l.os consejeros. -
El. primero goza de voto de cal.idad. Todos l.os miembros -
del. consejo duran un año en funciones, con posibil.idad de 

reel.egirse s61o una vez. La SIC nombra un repr_esentante-
suyo ante l.as cámaras y confederaciones, que forma parte
de sus consejos directivos, pero sin derecho a voto. 

Las facul.tades y obl.igaciones del. consejo directivo son:
nombrar en su primera sesi6n.al. presidente, vicepresiden
res y _tesorero¡ ejecutar l.os acuerdos de l.a asambl.ea¡ .re
presentar a su agrupaci6n a través del. presidente o de l.a 
persona que designe; rendir un informe anual.¡ presentar 
pl.an de acci6n anual.¡ estudiar l.os probl.emas econ6micos -

de .su actividad, etcétera. Final.mente se _señal.a que l.a -
minor1:a, s_iempre y cuando sea de un 20%, podrá nombrar un 
representante al. consejo directivo. 

A pesar. de l.a aparente democracia que reina en este.tipo
de agrupaciones patronal.es -que se intenta expresar en -
l.os pl.anteamientos de l.a asambl.ea como "6rgano supremo" y 
l.os derechos de l.as minor1:as-, un anál.isis más profundo -

de l.a l.ey nos revel.a l.a real.idad de. su funcionamiento, --
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que se puede expresar en una pa1~bra: aritidembcracia, es

decir, 1a concentración de 1a diréccióri en·~ pequ~fü> p~:..:. 
fiado de personas. La gran masa de empresarios· afi1iados. 
no interviene en e1 diseño de 1a po1~tica·quedef:i.nen 
sus 6rganos directivos cotidianamente, sino so1amente 1a 
pueden aprobar o rechazar una vez rea1izada. 

Además 1a propia 1ey y, como veremos mas ade1ante, 1os e,!!_ 
tatutos, permiten 1a concentración de decisiones en pocas 
personas. Es más, 1a representación de 1os industria1es
y comerciantes de1 pa~s no se 11eva a cabo de manera cen~ 
tra1 por e1 consejo directivo, sino por e1 presidente -
de 1a cámara o confederaci6n, pues es éste e1 que imprime 
en gran medida, de acuerdo a 1a fracci6n a que pertenez-
ca, 1os rasgos de 1a po1~tica de 1a asociación empresa- -
ria1 que dirige. De esta manera~ 1a poca participación -
de 1os empresarios en 1as decisiones de sus agrupaciones
no es más que e1 ref1ejo de ia fa1ta de participación de-
1a sociedad en su conjunto en 1as decisiones que ia afec
tan, es 1a concentración de1 poder en una persona, quien
decide por e1 co1ectivo, ya sea e1 presidente, e1 "cha- -
rro", e1 cacique, e1 caudi11o, e1 1~der de una asociación, 
etcétera. As.1:, ias agrupaciones patrona1es no escapan a-
1os rasgos fundamenta1es del: sistema po11:tic6 mexicano, -
e1 presidencia1ismo, en tanto concentración de1 poder en
una persona, y e1 despotismo, como consecuencia 1ógica de 
1o anterior. 

E1 cap~tu1o quinto de 1a 1ey es una expresi6n mas de1 con
tro1 que e1 gobierno ejerce sobre este tipo de agrupacio-
nes patrona1es. Los art1:cu1os 26 y 27 que se refieren a -
1os estatutos, seña1an que éstos deben contener como m1:ni
mo: domici1io, forma de constituir 1as de1egaciones, fun-
cionamiento de 1as secciones especia1es, regias para e1 e~ 
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tab1ecimíento y func~onamíento de 1os servicios para 1os-.. ,. . . . . -
afi1iados, procedimiento de disol.uci6n, facu1tades de1 -~ 
p:.::.eaidente·, etcétera y e1 artj'.cuio 27, · ademas, agrega io:..: 
que obviamente no podj'.a fa1tar: que 1as modificaciones a1 
e·statuto l.as tiene que aprobar e1 gob2.erno. 

El. capj'.tul.o sexto define 1as razones para diso1ver l.as c~ 
maras, como son: 1a reducci6n de sus miembros a un ndmero 
menor que e1 que exige l.a 1ey, fal.ta de recursos para su
mantenimíento, incumpl.imíento de 1os objetivos para 1os -
que fué creada. 

Las confederaciones se rigen en l.o genera1, por l.as mis-
mas disposiciones que l.as cámaras. Asj'., para 1as confed~ 
raciones son vál.idos l.os señal.amientos del. art~cul.o 1, 
que definen su carácter; del. artj'.cul.o 4 que señal.a sus o~ 
jetivos y del. 11 al. 20 que se refieren a l.a estructura y-
6rganos de direcci6n de l.as cámaras. Cabe señal.ar como -
el.ementos importantes, que 1as confederaciones se sostie
nen con el. 15% del. ingreso de cada una de l.as cámaras que 

agrupan; que se conformaran con representantes de todas -
l.as cAmaras, aunque l.a l.ey no establ.ece e1 mj'.nimo de cám!!_ 

ras para conformar una confederaci6n, ni fija al.g1ln proc~ 
dimiento para su constituci6n. En rel.aci6n a1 consejo d~ 
rectivo, además de l.as funciones que ya señal.a e1 art~cu-
1o 19, agrega 1as siguientes: l.a necesidad de mantener r~ 
l.aciones con l.as cámaras, organizar ferias nacional.es e -
internacional.es y editar anual.mente directorios general.es 
del. comercio y de l.a industria de 1a Reptlbl.ica. 

Como podemos ver, el. anál.isis de l.a l.ey nos señal.a con t2 
da c1aridad, que ésta es un instrumento de control. del. 92 
bierno sobre 1os sectores fundamental.es de l.a burguesj'.a.
A l.a par que representa l.a sj'.ntesis de l.a historia de l.a
burguesj'.a industrial. y comercial. del. paj'.s, pues no expre-
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sa m4s , que - la· re1aci6n que es.tos sectores:. de· c~p.i, talis'ta.s -
han establec.i,do éon el . Estado y, á trav4!ós' :de '.-1!1, :con. la:··~ 
soc»:iedad- en su conjunto. 
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3. LA CONCAMJ:N. 

La Confederaci6n de Cámaras J:ndustriaies de ia Reptlb1ica
Mexicana". (C.O.N.C.A.M.J:.N.) se rige por 1a l.ey de Cáma--
ras de Comercio y de ias de J:ndustria. En el.ia se ie de-
fine como "instituci6n ptlbiica", en ia cuai tienen que e~ 
tar todas ias "Cámaras de J:ndustria iegaimen~e estabieci

da en ia Repdbiica Mexicana, y ias que en el. fu¡Jro se -
constituyan con autorizaci6n de "ia SecretarJ:a" ~ Po"r ésto, 
en ia medida, en que todos l.os industriaies con un capi_._ 
tai mayor de 2 500 pesos tienen que afiiiarse por iey, a
ia cámara respectiva, l.a confederaci6n es ia representa-

ci6n de toda l.a industria dei pa1:s, sin importar su rama, 
actividad y tamafio. Pero ha iogrado tener este carácter
como resuitado de una decisi6n estatai y no como resuita
do de ia voiuntad iibre de sus miembros. 

Su forma de constituirse.., más ei ser un "6rgano de consui
ta dei Estado" ia definen como una organizaci6n corporat.!_ 
vizada, es decir, incorporada ai aparato estatai, io que
ia distingue de ia Asociaci6n de Banqueros de México o de 
ia Confederaci6n Patronai de l.a Reptlbiica Mexicana, que
son agrupaciones creadas por l.a "vol.untad iibre de ios ca

pitaiistas. 

Por todas estas razones, ei estudio de l.a CONCAMIN es de
primordiai importan"cia para entender ia rel.aci6n entre ia 
burguesJ:a y ei Estado mexicano, pues ia historia de esta

confederaci6n patronai es en gran medida ia historia de -
un sector fundamentai de ia ciase capitaiistaJ ia burgue-

s1:a industriai. Además~es una ciara muestra dei enorme -
peso y fuerza poi1:tica que ha tenido este sector en l.a s2 
ciedad mexicana. 

As1:mismo, ei anál.isis dei comportamiento y l.a actuaci6n 

8/ CONCAMIN. J:nt:egrac:L&, Cl!:ganizac:l&, Funcia>es y Cbjet:Lvos, -
- M!x1.90, 1973, p. 63. 
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d~ ·1a CONCAMIN nos permite estudiar e1 movimiento de·· 1aa..:·· 

distintas fracciones de 1a burguesra, en 1a medida en que 
todas e11as, participan y se expresan en esta organiza- -
ci6n empresarial. 

La importancia po1rtica de 1a CONCAMIN 1e viene de1 hecho 
de que e1 ·mismo Estado, 1a reconoce como 1a representante 

"de 1os intereses genera1es de 1a industria de1 pars"~ 
1os que, aunado a 1as caracterrsticas que seña1amos ir- -
neas atrlls, 
capacidad, 

1a convierte en una organizaci6n que tiene 1a 
1egitimidad y fuerza para negociar con 1a bur~ 

cracia poirtica e1 rumbo econ6mico. Por e11o, se convieE 
te en una organizaci6n fundamenta1 para 1as distintas - -
fracciones de 1a burguesra. 

E1 objetivo de este cap~tu1o es ana1izar e1 movimiento de 
1as distintas fracciones, desde 1a 6ptica de 1a Confeder~ 
ci6n. Asr como, el. pape1 y e1 significado de 1a CONCAMIN 
en re1aci6n a1 Estado y a 1a sociedad, tratando de esta--
b1ecer que fracci6n o fracciones de 1a burgues~a han 10-
grado dirigir1a y expresar, a través de e11a, sus intere~ 
ses para forta1ecer sus posiciones en el. aparato estatal.. 

La Fuerza e Importancia de 1a CONCAMIN, Raz6n Estructura1. 

La importancia de l.a CONCAMIN proviene de 1a ubicaci6n de 

l.a industria en 1a estructura econ6mica·y de1 pape1 que -
ha cumplido en e1 desarro11o capita1ista de1 pars como e1 
sector m4s din4mico de1 desarro11o econ6mico. 

Las tasas. de crecimiento de 1a industria van del. 6•9% de
J..94.0 a J..955, a1 8.l.% de. l.965 a finales de 1a década de --
1os sesenta. De igual manera, su participaci6n en e1 pr~ 
dueto interno bruto aument6 de1 24.0% en 1936 al. 31.9%.en 
1967 •. 2._/ Estos indicadores muestran que 1a fuerza.que a~ 

9/ Cfr. Iecopoldo Solls, La :cea1idad eccnl!sn:lca :rrexicana: :cet:rov.isi&
- y eerspectivas, Ed. s:tglo XX±, M!!lXico, 1973. 

. -~· : ·,:.- ·.-, .. - J FIL. 
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quiri6 1a CONCAMJ:N a partir de 1a d6cada de 1os cuarenta, 
fu~ resu1tado de1 pape1 de 1a industria en e1 desarro11o
capita1:1sta de1 pa:ts. 

Además, como hemos exp1icado anteriormente, e1 capita1 i!!. 
dustria1(*) representa ia forma por exce1encia de capita1, 
p~r su carácter productivo y por ser e1 que imp1anta pro
piamente e1 modo de producci6n capita1ista, a1 introducir 
re1aciones mercanti1es en todos 1os poros de 1a naci6n y

desarro11ar y forta1ecer ei. mercado interno. 

Precisamente, es este hecho e1 que nos exp1ica 1as razo-
nes estructura1es que 11evaron a 1a CONCAMJ:N a 1uchar por 
una forma aut6noma de organizaci6n, distinta de1 comer- -
cio, pues, ésto era s61o 1a manifestaci6n de 1os profundos 
cambios por 1os que atravezaba 1a estructura econ6mica -
de1 pa:ts, dado e1 creciente dominio de 1a industria como
e1. sector punta de1 proceso de crecimiento econ6mi"co. Por 
e11o, a partir de 1os años cuarenta 1a CONCAMJ:N desp1aza
a 1a CONCANACO en cuanto a 1a voz y representaci6n más i!!!_ 
portante de 1a burgues:ta. ·Cabe ac1arar que este pape1 1o 
cump1e junto a 1a AsociaciOn de Banqueros de México. 

La CONCAMJ:N surge con 1a proteqci6n de1 comercio y se de
sarro11a a 1a sombra de éste hasta fina1es de 1a década -
de 1os treinta. Pero a partir de esos años, poco a poco-
1a f U:erza y e1 peso de 1a CONCAMJ:N es mayor que e1 de 1a

CONCANACO por 1as "razones que hemos exp1icado ~ 

Estos factores _son un primer eiemento que nos exp1ican 1a 
importancia de 1a CONCAMJ:N, pues su fuerza po1:ttica ha ~s 
tado en funci6n de 1a fuerza econ6mica de 1a burgues:ta i!!. 
dustria1. Otra raz6n fUndamenta1 que nos exp1ica 1a im-

portancia de ia CONCAMJ:N, es su propio c~rácter, ya que -
como hemos exp1icado anteriormente, agrupa a todas 1as c~ 

( *) Ver Ca~:ttu.1o 1. 
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mar<'ls industria1es, y a través de e11as, a casi .todos 1os 

industria1es de1 pa1:s. Actua1mente as.ocia a 6.1 c4maras y 

a 26 asociacio~es industriá1es (**). La participaci6n de 
estas .t11timas está sancionada por e1 art1:cu1o 10 de ·1oa -
estatutos de 1a CONCAMIN, que seña1a 1o siguiente: "1as.
agrupaciones de industria1es que tengan como f ina1idad a~ 
guna de 1as que son propias de 1a Confederaci6n, y que -
asi: 10 deseen, podrán disfrutar de 1os servicios que esta 
b1ezca ésta, y contribuir a su sostenimiento sin tener·-
ninguno de 1os demás derechos y ob1igaciones que corres-
ponden a 1as cámaras industria1es". 10/ 

De 1as 61 cámaras que 1a integran, 33 son cámaras nacion~ 
1es t1nicas; cinco más con este carácter, pero que además

tienen un tota1 de 10 regiona1es, en e1 caso de tres de -
e11as con dos regiona1es, una de e11as con tres regiona--
1es y 1a t11tima con una so1a regiona1: 10 cámaras region~ 
1es que .no tienen correspondiente naciona1. Todas e11as-

son de carácter espec1:fico. So1amente nos encontramos --

con tres cámaras de carácter genérico·. Una naciona1 y --

dos regiona1es, que corresponden a 1os estados de Nuevo -

Le6n y Ja1isco. 

Las cámaras más importantes de 1a CONCAMIN son: 1a Cámara 
Naciona1 de Manufacturas E1éctricas, 1a Cámara ?Jaciona,1 -
de Cemento, 1a Cámara Minera de México, 1a.C~ara Nacio-
na1 de1 Hierro y de1 Acero, 1a CANACINTRA, 1a CAINTRA 

de Nuevo Le6n, 1a Cámara Naciona1 de 1a Industria de 1a -
Construcci6n, 1a Cámara de 1a Industria de Laboratorios -

gui:mico~Farmacéuticos, 1a Cámara Naciona1 de 1a Industria 
de 1a Ce1u1osa y de1 Pape1, 1a Cámara Naciona1 de 1a In-
dustria Texti1 y 1as diversas cámaras de Ja1isco que nor
ma1mente se expresan a través de1 coordinador de 1as ·c~ 

10/ CONCAMIN, op. cit., p. 64. 
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ras de·ese Estado. 

Como podemos ver, todas ellas representan a las ramas m4s . . . . 
importantes de la industria en manos del capital p_rivado·, 
y a ciertas burguesras de origen regional pero con fuerza 
nacional. 

Es necesario aclarar que la existencia de cámaras nacion~ 
les y regionales responde a razones de tipo polrtico y no 
a un sefialamiento jur~dico expreso. Los motivos de la --
exist~ncia de cámaras regibnales se deben a la fuerza y -
presi6n de ciertos sectores de industriales regionales -

que han preferido tener su propia representaci6n, pues -
quitando el caso de la C4mara de la Industria de TransfoE 

maci6n de Nuevo Le6n que es la expresi6n y representaci6n 
directa del "Grupo Monterrey" en la CONCAMIN y que surgi6 
para contrarrestar el proyecto polrtico que representaba
la CANACINTRA, y el caso de las cámaras de industriales -
de Jalisco y tres cámaras regionales de Guadalajara, en-
tre las que está la Cámara Metálica, que son la expresi6n 
de la fuerza y los intereses de la burguesra que tiene su 
asiento en esa ciudad y que, como hemos visto, forma par-

· te de la ."Fracci6n del Norte": el resto de las cámaras r~ 
gionales pertenecen a .ramas industriales secundarias o e~ 
presan el desarrollo concentrado de una actividad indus-

tr~al en una regi6n, como son los casos de las cámaras Ee 
gionales de la industria textil, del calzado, la curtidu
rra, de la platerra y joyer~a o de aceites, grasas y jab~ 

nes. 

Las otras cámaras re_gionales que no tienen correspondien-. . . 
te nacional, son de escasa importancia econ6mica como el-
caso de la Cámara de Bafios y la Cllmara Arenera, ambas del 
Distrito Federal, o como e.1 caso de la industria harinera 

que cuenta con cinco cámaras en el pa~s, lo que nos sefia
la la incapacidad de este sector para conciliar sus inte~ 
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reses regi'ona1es en' tina c!!mara na'cioria1 tlllica~ 

.De 1as 26 asociaciones integradas a 1a. CONCAMIN. 21 tienen...; 
carácter naciona1, cuatro son regionales .y una.:es confede

raci6n. Destacan por su importancia: 1a Asociaci6n de 1a~ 
Industria de1 Estado de México, 1a Asociaci6n dé Importad,2 
res y Exportadores de 1a Reptlb1ica Mexicana, 1a Asociaci6ri 
de 1a Industria Qu~mica, 1a Asociaci6n Mexicana de Miner~a 

y. las asociaciones re1ativas a la industria automotriz. 

La CONCAMIN agrupa a través de las distintas c:imaras apro
ximadamente a 100 000 capitalistas, desde 1as industrias -
monopó1icas hasta 1a pequeña empresa, 1o que representa en 
capital invertido mas de 180 mil mi11ones de pesos, que 
ocupan a mas de dos mi11ones y medio de obreros. 11/ 

Precisamente estas son las razones que 1e dan a la CONCA-
MIN representatividad y _capacidad para negociar con el go
bierno e1 rumbo econ6mico de1 pa~s, es decir, fuerza pol~
tica y capacidad de negociaci6n que la convierten en una -
instancia fundamenta1 para tomar cua1quier decisión esta-
ta1 en materia económica. Su consulta se hace necesaria.
Su aprobación a 1a po1~tica y medidas económicas estatales 
es un requisito indispensab1e para 1ograr 1os propósitos -
de éstas. 

E1 tercer e1emento que define 1a importancia de 1a CONCA-
MIN es e1 caracter, objetivos y funciones que 1e define 1a 
Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria. AdemAs
de ser una "organización pt1b1ica", que agrupa a toda 1a i!!_ 

·11/ CONCAMIN. op. cit. p. 77-128. Ver apéndice 1. 
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dustria por l.ey, J.a CONCAMIN se . define tarnbitin por sus. ob
jetivos, entre l.os que destacan: 

1• Representar J.os intereses general.es de l.a industria
. nacional.7 

2. Estudiar y recomendar medidas para el. desarrol.l.o re
gional. y nacional. de l.a industria¡ 

3. Col.aborar con el. gobierno para l.a adecuada resol.u- -
ci6n de J.os probl.emas de tista; 

4. Ejercer el. derecho de petici6n ante J.as autoridades
J.ocal.es o nacional.es para sol.icitar seglin proceda l.a 
expedición, J.a modificaci6n o l.a derogaci6n de i'eyes 
o disposiciones adnÍinistrativas; 

s. Defender l.os intereses de sus representados; 

6. Orientar y coordinar l.a opini6n de l.os industrial.es
sobre l.os probl.emas del. pa~s; 

7. Ser órgano de consul.ta del. Estado. 12/ 

Como podemos ver, J.as funciones y objetivos que el. Estado
J.e señal.a a l.a confederaci6n incl.uyen su reconocimiento c2 
mo el. interl.ocutor más importante de toda l.a industria, J.o 
que J.e da l.egitimidad para intervenir en todos aquel.l.os ª.!!. 
pectos rel.acionados de una y otra forma con sus agremiados. 

Ahora bien, l.a misma l.ey l.e da un dobl.e carácter a J.a 

CONCAMIN. Por un l.ado, l.a define como una organización de 
defensa y representación de l.os intereses general.es de J.a
burgues~a, l.o que aunado a su actividad de "orientar y 
coordinar" J.a opinión de l.os industrial.es, l.a considera, 

de hecho, como una agrupación pol.~tica, en l.a medida en 

12/ Ibid, p. 63. 

1 ¡ 
! 
1 
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que sus funciones se relacionan con el poder de su clase.
Pero, por otro ladO, al-. definirla como una organizac:L6n de 
~efensa de los intereses de sus agrendados, le otorga un 
car:1cter gremial, es decir·, de defensa de los intereses 

más espec1ficos e inmediatos de los industriales. 

La CONCAMIN realiza algunas d.; las actividades propia~ de
sus funciones, a través de un conjunto de comisiones que 
le permiten tener la informaciOn necesaria para defender y 
proponer. medidas, como son las co,.,,is.iones de organiza
ciOn, hacienda, impuestos, 1egislaci6n, educaciOn, etcéte
ra, y ias representaciones especía1es en comisiones mixtas 
es decir, con representantes estatales o en organizaciones 
privadas. Algunas de estas representaciones son el Conse
jo coordinador Empresarial, el Consejo Nacional de Public.!_ 
dad, el Centro Nacional de Productividad, la Comisi6n Na-
cional Tripartita, la ComisiOn de Salarios M1nimos, el 
IMCE, el Infonavit y en el Fondo Nacional de Fomento Indu~ 

trial. 

En a través ce esta red extensa de comisiones y represent~ 

cienes como la CONCAMXN elabora sus opiniones y proyectos
econ6micos, a la vez que influye de forma importante en 
1as decisiones estata1eo. 

Algunos Rasgos HfstOricos de la CONCAMIN 

Los primeros años de vida de la CONCAMJ:N fueron el ciaro 
.reflejo de la precaria situaciOn econOmica y po11tica de 

la burgues1a industrial, pues se carac.terizaron por una 
gran inestabilidad de su organizaciOn. 

As1 en·.1917 el Centro Industrial. _Mexicano, con domicil.io· .-
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en 1a Ciudad de Pueb1a, promovi6 ante .1a· Secretarr.a. de 
Economr.a l.a real.ización del. primer Congreso. Naciona·l. de .. Z!l 
dustrial.es, siguiendo e1 ejempl.o de 1os comerciantes. El.
presidente de 1a Rept1bl.ica convocó a está asambl.ea .que se-
11evó a cabo en el. mes de diciembre de ese año, con 115 d~ 
·1egados de 1as ramas industrial.es mlls importantes. 'Los 
acuerdos de esta primera reunión fueron convocar a l.a con.!!_ 
titución de una confederaci6n de c:hnaras industrial.es y un 
conjunto de medidas tendientes a forta1ecer 1a industria -
n;,.ci.onai. 13/ 

A 1a cabeza de estas actividades estuvieron prominentes i!l 
dustria1es mexicanos. Hoy, varios de ~us descendientes ~
tienen una fuerte posición económica. Entre e11os desta-
can: Al.berta Henkel., Adol.fo Prieto, quien fuera el. primer
presidente de l.a CONCAM:rN, Enrique Sada Murguerza, etcéte 

ra. 

Los acuerdos de este primer congreso, r~pidamente empeza-
ron a pl.asmar, sobre todo l.o referente a l.a creación de 
1as c:hnaras y de l.a confederación¡ esta Ql.tima qued6 cons
titur.da el. 13 de septiembre de 1918. El. interés del. go- -
bie.rno por constituir 1a Confederaci15n de Cllmaras J:ndus- -
trial.es, no s15l.o se manifest6 por l.a convocatoria al. Con-
greso, sino incl.uso, en l.a intervenci15n .del. entonces seer~ 
tario de Economr.a quién afirm6: "Os repito señores indus-
tria1es que casi tener.a en vuestras manos l.a sal.vación de
l.a patria",l.4 / La idea gUbernamental. fue.expuesta cia,,,:ame~ 
te: impu1sar e1 capita1ismo para poder reconstruir 1a es
tructura econ15mica y estabi1izar l.a vida del. par.a, l.o cuál. 

13/ Cfr. CONCAMIN, Memoria del. VJ: Congreso Nacional., 1970 ,. 
p.25 

14/ Ibid, p. 26 • 

. r RL 

\ 
\ 
' 
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ser:ta m:is f:icil. si contaba con una organizacic5n·. dé l.a bur:
gues:ta industrial. que l..e permitiera negociar J.a.s bases. del. 

desarrol.l.o econc5mico. 

La vida de l.a CONCAMIN en sus primeros años fue sumamente
precari.a, a pesar de contar con ·el. apo.yo estatal.. 

Las razones de l.a inestabil.idad de l.a CONCAMIN se debieron 
al. parecer, a varios factores. En primer l.ugar, ·a l.a pre

caria situaci.c5n que viv~a l.a industria nacional. en eso• -
años. En segundo l.ugar, a l.a fal.ta de homogeneidad y b.a-
ses org:inicas que l.e permitieran tener un funcionamiento -
adecuado y :igil.. Y, final.mente, a que en esos años no era 
reconocida como l.a "representante de l.os intereses de toda 
l.a industria del. pa:ts", l.o que l.e restaba importancia y 
fuerza entre 1os mismos industria1es. 

Como vemos, en esos años destaca l.a incapacidad de l.a bur
gues:ta industrial. para construir sc5l.idamente su propia or
ganizaci6n que l.e permitiera defender sus intereses y par
tic~par, de forma m:is decisiva, en l.a reconstruccic5n del. -

pa~s-

Es hasta 1925, con l.a real.izaci6n de su segundo congreso,
que l.a Confederacic5n sienta l.as bases real.es de su existeE 
cia. pues a partir de ese año,-empieza a definir cl.aramen
te l.as funciones y el. car:icter que tendr:ta su actuaci6n. -
Por un l.ado, se define como l.a instancia de representacic5n 
de l.os intereses de l.a industria. Y, por otro l.ado, es 
una instancia de defensa de l.os intereses general.es de l.a
burgues:ta y ejerce esta funcic5n interviniendo en l.os pro-
bl.emas que afectaban a l.a el.ase en su conjunto, como. fue 
el. caso de l.a discusic5n de l.a Ley Federal. del. Trabajo. 
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Justamente a partir de estos seña1amientos se puede enten
der 1a J:Úcha que inicia l.a .CONCAMJ'.N "en esos añÓs. 'por l.-o-, -~ 
grar ser tomada en cuenta por e1 gobierno. La.ausenc1.a de 

;. -· 
una voz propia, en e1 sentido l.iteral. de 1a pal.abra, en --
l.as instancias de representaci6n 1ega1mente establ.ecidas,~ 
el. poder ejecutivo y 1as cllmaras 1eg1.s1at1.vas; l.a 11ev6 a
p1antear que "e1 segundo congreso de industria1es ven~a a
.11enar 1a deficiencia 1egis1ativa que han ado1e.cido 1os 
parl.amentos naciona1es desde 1917 y consistente en no "t.o-:
mar en. cuenta e1 punto de vista de 1os industria1es" • .!2./ 

Este c1aro sentir de 1a bu.rgues1.a industria.1, tiene su ra
zl5n de ser, en e1 hecho de que 1a 1ucha revol.ucionaria l.a
hab~a ob1igado a rep1egarse y marginarse po1~ticamente. 

Precisamente, esta situaci6n 11ev6 a este sector de 1a c1~ 
se capita1ista a buscar que sus i.ntereses se expresaran 
tambi~n a trav~s de 1a nueva burocracia. Una de 1as cons~ 
cuencias de este tipo de re1aci6n fue 1a renuncia de 1a 
burgues~a industrial. a formar sus propios partidos. 

Indudab1emente que este fen6meno sl51o se puede exp1icar a
partir del. resu1tado de 1a revo1uci6n de 1910-1917, que CE 
mo hemos .seña1ado anteriormente, se caracteriza por 1a or
ganizacil5n de 1a 1ucha de el.ases a1 interior del. aparato -
estata1. 

Si bien 1925 señal.a el. inicio de1 proceso de forta1ecimie~ 
to de 1a CONCAMIN y de una mayor intervenci6n en 1os asun

tos estata1es, a trav~s de su re1aci6n con 1a burocracia,
todav~a en 1927 daba el.aras muestras de su propia debi1i~-

15/ Ibid, p. 27-28 
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dad al. suspender su tercer congreso por "el. auge obrero".·
Este he.;ho ~os re~el.a que estaba más preocupada pÓr .;~;t;.;;.. 
l.idar l.a "paz y estabil.idad" del. pa!.s que por colÚbatir a·
l.a .el.ase .,obrera, pues el. proceso de. construcci6ri de l.as ..,-

nuev~s formas de control., t~ndr~á pr~rnero qu~ enfriar def.!_ 
nitivamente l.as brasas que al.imentaron a l.os ejl!lrcitos po.;.. 
pul.ares. 

En l.os afies de l.925 a 1929, l.os industrial.es se dedicaron;.. 
a fortal.ecer sus canal.es de comunicaci6n con el. gobierno.
Justamente 1929, parece ser el. afio en que se consol.1.da l.a;.. 
nueva rel.aci6n entre l.a burocracia estatal. y l.a burgu~s~a
industrial., ya que l.a CONCAMIN no s6l.6 asiste al. congreso;.. 
de l.a Uni6n a expo~er sus puntos de vista sobre 1a Láy F.2_ 
deral. del. Trabajo, sino que además, sefial.a que su l.abor 
"en ese l.apso ha conquistado sl5l.ido y al.to prestigio por -
l.a ecuanimidad de su actuaci6n no s6l.o en el. mundo indus-..,-. 
trial., sino muy especial.mente en l.as esferas. gubernamenta-
l.es. Es consul.tada por diversas secretar~as de Estado •••• 
y está representada con voz y a veces con voto en diversas 
comisiones". 16/ 

Por estas razones, en 1929 1a CONCAMIN sufri6 una especie-. . 
de escisil5n, al. c~earse l.a Confederaci6n Patronal. ..,. - ..,. --
(COPARMEX) , independiente del. poder pt\b1ico y capaz de 
agrupar a todos l.os capital.istas. Desde ese momento, el. .,;.., 
proyecto y l.a actuaci6n de l.a burgues~a se expresaba fund!!_ 
mental.mente por dos organizaciones. Una, 
e1 "Grupo Monte:C-rey", que no aceptaba 1as 

encabezada poi· ·-:

l.imitaciones que 

:16/ CONCAMIN, 50 An'.lversario de su Fundaci6n, 2 Tornos, ···-"
~xico, 1970. Tomo I, p. 128. 
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el.' gC:,bierno ie impon:r.a al. conjunto de J.a ~J.aae' 'y q~e s~. 
opon:r.aa J.as estructuras de.mediaciÍ5n cread.;.sdesde ento.:.
ces. La otra, encabezada por sectore~ de .J.a'burgues:la':lri.,..· 
dustrial. y comercial. que se expresaban fundarnent.aJ.m¡¡;nte ·a:...· 
travl!Ss de 1a CONCAMJ:N y J.a CONCANACO y por J.a burgues:r.a.;;.
bancaria, primordial.mente el. grupo del. Banco Nacional. de 
M~xico, que cre6 J.a Asociaci6n dé Banqueros dé México un -
año antes. 

Estos sectores de J.a burgues:la se caracterizaron desde en,.. 
tonces, por tener como representante pol.:ltico a J.a b~rocr!!_ 
cía, por desarro11ar su poder:r.o econ6mico a par.tir .de J.a ..., 
protecci6n estatal., y por aceptar como marco de negocia- -
ci6n y comunicaci6n a J.as agrupaciones patronal.es creadas
por J.ey. 

En 1936 CArdenas promul.g6 una nueva Ley de Climaras de Co-
mercio y de J.as de Industria que vino a 11.enar el. vacío j~ 
r:r.dico en que ~stas actuaban, pues hasta entonces se se
gu:lan rigiendo por J.a J.ey expedida por Porfirio o:r.az en 
1908. La nueva J.ey motiv6 enfrentamientos y diferencias 
con el., gobierno. Las principal.es divergencias radicaron 
en J.a fusi6n de una sol.a organizaci6n de J.os comerciantes
y J.os industrial.es, en J.a capacidad que otorgaba al. gobieE. 
no de intervenir en el.J.a y en el. carActer obl.igatorio qué
ten:r.a J.a pertenencia de J.os industrial.es a J.as cAmaras.' 
Cabe destacar que a diferencia de J.a CONCAMIN, J.a - - - -
CONCANACO no s6J.o expres6 su acuerdo con J.a ·iey, ·sin;,, in-"
cl.uso particip6 directamente en su el.aboraci6n, J.o· que: J.l.~ 
v6 a varios enfrentamientos entre industrial.es y comerci8!!_ 
tes• sobre todo, por J.a creaci.6n de J.a Asociaci6n N.ac.ion~J.· 
de Industrial.es, que agrupéÍba a 1.ndustrias varias Y· era -
una forma de socavar J.a J.ey promul.gada. 
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Las diferencias -que existieron en aquel: entonces son·un -.., 
c1aro ·ref1ejo de 1a situaci!Sn._que viv!:a 1a burgues!:a.indu~
tria1, pues no st51o se hab!:a ·reorganizado l.a industria na,;_· 
cional., _sino incl.usive empezaba a despuntar como-el. oector 
b:!isico de1 desarro11o de1 pa!:s. Estas razones 1a 11evar_on 
a exigir una voz propia, por l.as diferencias de int.ereses-. 
con e1 comercio, y a p1antear que l.as organizaciones capi
ta1istas se debi:an basar en 1a vol.untad de sus miembros 
para afi1iarse 1ibremente a e11as. 

Durante el. peri:odo cardenista 1a nueva agrupaciOn - - - -
CONCANACOMIN se dedictS fundamenta1mente a l.a defensa de 

1os intereses de l.a burgues~a. convirti~ndose en un instr,E 
mento importante para frenar l.as reformas estructura1es -
de esa ~poca. As~, no s01o exigiO que e1 gobierno termin~ 
ra "con 1a ol.a de huel.gas y agitaci6n que recorre a1 
pa!'.s¡ sino se amparo contra l.os acuerdos estata1es, que -
segün e11a 1e afectaba, como fue el. caso de 1a 1ey de edu-

caciOn y nuevos impuestos. En general., durante este per!'.2_ 
do 1as agrupaciones patrona1es se concentraron en combatir 
1os aspectos m:!is avanzados de1 cardenismo, como 1a expro-
piaciOn petro1era, el. reparto de tierras y otros. 

A trav~s de distintas revistas, desp1egados y decl.aracio-
nes se acus6 al. gobierno de actuar bajo criterios social.i
zantes y de estar creando bases con "toda l.a_fuerza jur!:d.!_ 

ca para 1anzarse contra el. capital.ismo". 17/ 

Las divergencias entre 1a burguesj'.a y l.a burocracia carde
nista 11evaron a 1a primera a una actividad po1j'.tica mucho 

17/ CONCANACOMIN, ,"\n:!il.isis EconOmico Naciona1, 1934-1940,
Ml!;xico 1940, p. 
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más definida-y· abierta, sobre todo en .l.a sucesi15n presideE; 
cial.. La CONCAMIN no participl5 abiertamente én l.a lucha -
electoral. ··de 1939 por su· propio car!l.cter, pero si jugl5 un 
papel. importante para conseguir l.a base social. que se opu~ 
siera a l.a continuacil5n de l.a pol.~tica cardenista. Duran
te el. afio de l.as elecciones presidencial.es l.a CONCAMIN dé
cl.ar6 que l.as condiciones econOmicas fueron sumamente in--. 
ciertas ante "l.as escasas perspectivas de una renovacil5n -
pac~fica dei poder". 18/ Segtln el.l.a, sol.amente hasta no- -
viembre de 1940, l.a situaciOn empez6 a mejorar, es decir,
cuando Al.maz!l.n aceptO su derrota y se diO el. reconocí~ -
miento oficial. por parte de l.os Estados Unidos a Avil.a ca

macho 

La rel.aci6n entre l.a burgues~a industrial. y l.a burocracia
del. Estado que hoy conocemos, encontr6 sus ra~ces definit~ 
vas bajo el. Avil.camachismo, pues como dicen Bravo Ahuja y
Michel.: "La el.ecci!Sn del. moderado Avil.a Camacho y el. naci.2 
nal.mente reconocido fracaso de Al.mazan deja pensar que l.a
coal.icil5n en torno al. gran capital. gobernara indirectamen
te, apoyándose en el. sector de pol.~ticos profesional.es. E~ 
tos intel.ectual.es de l.a futura coal.icil5n, ocupar:!n l.os 
puestos de mando de l.os organismos de l.a sociedad pol.~tica, 
a partir de l.os cual.es se dirigir!l.n a l.a sociedad civil. f,2 
mentando una ideol.og~a basada en el. tema de l.a unidad na-
cional.. "J.9/ 

El. gobierno de Avil.a Camacho impul.s!S el. desarrol.l.o de l.a -

18/ CONCAMIN, op. cit. p. 225 
~/Bravo Ahuja y MíChel., "Al.ianza de el.ases y dominaci6n". 

México, 1930-1946.". Historia y Sociedad No. 9 ·· · 
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industria a trav~s de diversas.medidas, como l.a.J.ey.que .

l.iberó a .l.as nuevas. empresas industrial.es de pagar' impues
tos por un per~odo de cinco años, y l.a actividad de 
NAFINSA se orientó al. impul.so de l.as · industrias de _.cemento. 

acero y vidrio. 

La nueva situación pol.~tica se caracteriza por el. fortal.e
cimiento de l.a .burocracia estatal., como el. agente que ex
presa l.a unidad de la burguesía en el Estado, y. por un de
sarro11o econ6mico del. pa~s orientado a satisfacer J.os in
tereses de l.a burguesía y fundamental.mente del gran capi-
tal. que empezaba a despuntar. Esta re1aci6n entre el. go-
bierno y l.a burguesía requería de modificaciones a la Ley 
de Cámaras de Comercio y de Industria. As~, en 1941 se pr2 
mu1g6 una nueva ley que separ6 a l.a representaci6n del. co
mercio y de la industria, permiti6 l.a formación de climaras 
gen~ricas y reconoció a las confederaciones como l.as repr~ 
senta·ntes de l.os intereses general.es de la industria y del. 
comercio nacíonales, respectivamente. 

Aunque J.a CONCANACOMIN manifestó su desacuerdo con la nue
va l.ey, pues atentaba contra J.a tendencia natural. "asocia
cionista". de l.a burguesía y era "un deber impuesto por e:L
gobierno Far~ util.idad de ~ste,3.2./ todo parece indicar que 
fueron l.os comerciantes los que se opusieron a l.a :Ley, 
pues los industrial.es se habían opuesto a l.a anterior. 

Final.mente, ante la aprobación de l.a ley por el Congreso 
de la Unión, l.a CONCANACOMIN acept6 bajo protesta "por ra
zones de seguridad nacional", 21/ ante el. hecho de que ha--

20/ CONCANACOMIN, ~- cit. p. 
21/ CONCANACO, Carii Semanal., 

· .. ~···-..r~ 
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b~a esta11ado 1a segunda guerra mundial., 1o-que condu~o a-
1a restructuraciOn de 1as confederaciones y calmaras. 

"Pero .a 1a par que 1a burgues~a industria1 1ogr6 introducir 
vari_os de sus puntos de vista en 1a nueva 1ey, se form6 
una cantara gen~rica: La CANACINTRA. A partir de ese mome~ 
to 1a burgues~a industria1 tendr~a dos voces y representa-
cienes. La primera, expresada por 1a mayor~a de 1as -c·ama-

ras y 1a confederaci6n misma, dominada por e1 gran capita1. 
La segunda, 1a CANACINTRA, que agrupaba a 1a mayor~a de 1a 
pequeña y mediana industria de transformaci6n que muchas ~ 
veces entr6 en contradicci6n con 1a CONCAMIN. 

Durante 1os años de1 gobierno de Avi1a Camacho se dicf 1a 
p1ena instituciona1izaci6n de 1a CCNCAMIN, pues una vez 
aprobada 1a 1ey, se crearon numerosas cámaras industria-
1es, tanto regiona1es como naciona1es, que representaban 
1as principa1es actividades industria1es de1 pa~s. Además 
1a industria conso1id6 su pape1 centra1 en e1_ desarro11o -
econ6mico de1 pa~s, 1o cua1 se ref1ej6 c1aramente en e1 -
tercer congreso de industria1es, en e1 que se discuti6 por 
primera vez de manera centra1, 1a po1~tica econ6mica de1 -
pa~s, pues 1as "reg1as de1 juego" ya hab~an sido estab1ec.!_ 

das en 1o fundamenta1. 

Los fi1timos años de1 gobierno de Avi1a Camacho muestran -
una faceta de 1a burgues~a industria1 tota1mente distinta
ª 1a de sus primeros años. Hab~a recuperado, en 1o funda

mental., e1 "terreno perdido" por 1a vio1enta irrupci6n de
l.as masas en revo1uci6n. Ya no suspend~a congresos por ia

agitaci6n obrera, sino condenaba a "quienes promueven y -
mantienen ·'l.a l.ucha de c1ases" 1 ya no ped~a_ l.a protecci6n -
de1 Estado sino exig~a su no intervenci6n en e1 ámbito ec~ 
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nt5mico; ya no p1anteaba so1amente su derecho a ser consu1-
tado antes de tomar cua1quier medida econ6mica, sino que -
fijaba 1os criterios que deb~an normar en e1 fÚturo e1 de~ 
sarro11o econOIDico. 

En 1os 01timos años de 1a década de 1os cuarenta, as~ como 
en 1os posteriores, 1a burgues~a industria1 exigiO un pro
ceso ace1erado de desarro11o de1 capita1ismo bajo su égi-
da, que tuviera como norma fundamenta1 1a industria1iza- -
ciOn para forta1ecer e1 mercado interno y permi.tir una ra
pida concentraciOn y centra1izaci6n de capita1. Por e11o, 
sus asamb1eas anua1es se pronunciaban porque e1 Estndo ga
rantizara 1as condiciones propicias para 1a inversiOn pri
vada naciona1 y extranjera, fomentara 1a exportaciOn con -
diversos incentivos, construyera una infraestructura mode~ 
na y extensa y mantuviera 1a estabi1idad monetaria. 

E1 gobierno respondi6 con un conjunto de medidas que favo

recieron enormemente a1 capita1 privado, como 1as innumer~ 
b1es concesiones y exenciones de impuestos a1 capita1 in-
dnstria1, 1a cana1izaci0n de una parte importante de 1a iE_ 
versiOn federa1 a 1a 1ndustria, e1 proteccionismo estata1-
a numerosas ramas industria1es, 1a asignaci6n de recursos

ª 1a industria a través de instituciones financieras como
Nafinsa, etc. (***) 

En 1a década de 1os cincuenta, 1a actuaciOn de 1a CONCAMJ:N 
mantuvo 1as mismas caracter~sticas que en 1os 01timos años 

de 1os cuarentas. Es decir, una estrecha co1aboraci0n 
con e1. gobierno, motivada por 1a ~stabi1idad po1~tica y e1 

(**~Ver cap1tu1o IV de1 presente trabajo. 
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desarro11o económico del. pa~s. 

Ta1 vez l.o,m~s rel.evante de esos años fue el. inicio del.a~ 
pol.~ica entre el. gobierno y l.os capital.istas sobre l.os 1~ 
mites de l.a acción estatal. en l.a econo~a. Todo esto se r~ 
fl.ejó cl.aramente en l.as resol.uciones del. IV Congreso de l.a 
CONCAMIN real.izado en 1957, en el. que adem4s de señal.arse
l.o acertado de1 rumbo económico del. pa~s, se exigieron ma
yores concesiones y se expuso l.a necesidad de que capita1-
extr~jero actuara como pal.anca compl.ementaria de1 desarr~ 

11.o nacional.. 

La d~cada de l.os sesenta, presentó varios matices importaE 
tes en l.a vida de l.a CONCAMIN. Por un l.ado, es una d~ca~a 
en l.a cual. l.a confederación expresó cl.aramente su fuerza -

con l.a real.ización de su V Congreso en el. que se pl.asmO su 
proyecto l.l.amado Carta Económica. En este sentido, el. Con
greso no fue m~s que l.a expresión de un proceso capital.is

ta caracterizado por l.a concentración de l.a producción y -
el. capital., con grandes tasas de acumu1aci6n y ganancia. 
Lo que se manifest6 cl.aramente en el. fortal.ecimiento y ex

pansión del.a CONCAMIN como refl.ejo del. papel.dominante -
del. gran capital.. 

Por'otro l.ado, en l.a d~cada del.os sesenta, adem~s de con~ 
tínuar l.as rel.aciones cordial.es de l.a Confederación con el.
gobierno, se dieron enfrentamientos importantes por l.a cr~ 
ciente intervención del. Estado en l.a ecoriom~a y por l.a na
cional.izaci6n de l.a industria el.~ctrica. En esa ocasión,
el. mismo pres.i.dente tuvo que decl.arar que l.a"acc.i.On ofi- -
cial. en l.a econom~a" ••• no pretende substituir y mucho.me
nos despl.azar a l.os particul.ares en l.as actividades econó
micas que, garant.i.zado y del.imitado por l.a constitución, -
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son _prop.i.as_ de 1a .i.n.i.c.i.ativa pr.i.vada ..... ~~/ 

E1' otro coíi.f1:lct·o impOr"t.ante que se d1.6 en esos 'años'· fUe · _; 

e1 que se or.i.g.Í.nO por e1 decreto del. .i.mp·uesto del. uno por-· 
c.i.ento para J.a educac.i.15n med.i.a y super.i.o:t:'. En rel.~~.i.6n ·a...:.- -
esto, J.a CONCAMIN -señaJ.15 que si. bi.en era -nob1e ·e1 objet.i.--· 

vo, estaba mal. encaminadó y cubri~ndose en e1 argument6 de 
deficiencias fisca1es. pidil5 amparo contra ·e1 nuevo -'impue~ 
to. 

La CONCAMIN, Expresi6n de 1a Gran Burgues:La. 

Para poder entender _de forma caba1 e1 comportamiento y 1as 
caracter:Lsticas de 1a CONCAMIN, es necesario estU:diar ia 
fuerza que tiene en su seno 1as fracciones de 1a bur_gue""' -
s:r.a. 

A partir de J.os afies cuarenta esta agrupacil5n expresl5 1as

posiciones e-intereses del. gran capita1~ 1os puestos de d.!_ 
recc.i.6n 1os han ocupado 1os representantes po1:tt.i.cos de ~!!. 

ta. 

Este hecho es·e1 resu1tado 16gico y 1a manifestaci6n po1~t.!_ 
ca de J.as caracter:r.sticas de1 desarro11o econ6m1.co de1 
pa:ts, pues 1as principa1es climaras de 1a CONCA.11.UN son aque 
11a~ que representan 1os sectores más d.Í.n:hni~os y de punt; 
en 1a industria.. Adem:is, J.a mayor~a de e11as, tienen una 
composici6n org:inica de capita1 sumamente al.ta, _;,,epr-esen-_: 

tan a J.os capita1es m:is fuertes y ocupan grandes vol.dmenes __ 
de fuerza de trabajo. 

22/ CONCAMIN, op. cit. Tomo II, p. 627 

i fm'±Ma 
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Para dar aJ.gunos ejempl.os¡= J.a C:!már~ Nac1.onal. 'de1. 'ce~nt&
aqrupa sol.amente a 25 empresas que tienen un cap.ita]. ql.o--. 
bal. de.7,290 mil.l.ones de pesos y ocupan 8,500 obreros. La
C:hnara de J.a Industria de J.a Transformaci6n de Nuevo Le6n
que representa a más de J.• 500 empresas• que tienen un. cap~ 
tal. de cerca de 20 mil. mil.J.ones de pesos. La c&mara Naci,2. 
nal. de Manufacturas El.~ctricas agrupa 302 industrias que -
representan un capital. de 10 mil. mil.l.ones de pesos, que e!!l 
pl.ean a cerca de 60 mil.·trabajadores. La C:!mara Nacional.
de J.as Industrias Azucarera y Al.cohol.era se compone por 65 
empresas que representan a 5,800 m~J.l.ones de pesos y em~ -
pl.ean mas de un cuarto de miJ.J.6n de trabajadores. La in-
dustria de J.a construccil5n, organizada en su respectiva c~ 
mara, contribuye el.l.a sol.a, con un 3.9% del. producto inte.=:_ 
no bruto. 23/ 

Por otro l.ado, de acuerdo al. censo de 1965, el. proceso de
monopol.izaci6n esta muy avanzado, pues 1,117 empresas con
trol.an el. 64.28% de l.a producci15n bruta de J.a industria de 
transformaci6n y extractiva y el. 66.34% del. capital. inver
.tido. Tan s6J.o J.as. 100 empresas mas importantes represen
tan e1 30.5% de J.a producc~6n de1 pa1s.~/ 

Como podemos observar el. dominio y J.a direcci6n del..gra'ri -
capital. en J.a CONCAMIN no es mas que J.a expresi6n de1 pro
ceso capital.ista de nuestro pa1s. 

Ahora bien, a J.o J.argo de esta monograf1a, hemos dicho que 
J.as principal.es fracciones de la burgues~a se expresan en-

·23/ Cfr, Leopol.do Sol.~s, op. cit. 
~/ Cfr, Sal.vador Cordero, La Bur9ues~a Industrial. en ~xi 

co, FCP y S, UNAM. 1974. 
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l.a CONCÁMJ:N. Si bi.en esta af1rmaci6n es ci.erta, ·no toda.a'-·· 
esas fracc1.ones ti.ei:'.len el. mi.amo peso en 1a .. airécci.15n. o.e;.;; 
terminar qu~ fracciones son l.as que se expresan fundamén~~ 

tal.mente a trav~s de l.a CONCAMJ:N es de vi.tal. impar~ -
tancia para comprender l.as caracterrst:icas y el. comporta--· 
miento pol.~tico de el.l.as. 

Indudablemente, una de l.as fracciones que anal.i.zamos en e~ 
te trabajo no se ha expresado de forma .directa y fundamen
tal. a trav~s de l.a COHCAMJ:N; nos referimos a l.a Fracci15n 
del. Norte. Esta afirmacil5n est:!l basada no sl51o·, en· que ""

encontramos pocos representantes de esta fraccil5n en l.os -
puestos de direcci6n, sino tarnbi~n en l.as caracter~sticas
y el. comportami.ento que l.a cabeza de esta fracci6n, él. 
"Grupo Monterrey", ha teni.do en el. presente sigl.o. Hay que 
recordar que Luis G. Sada fue quien encabezl5 l.a creacil5n -
de l.a COPARMEX como una al.ternativa di.stinta y paral.el.a a
l.a CONCAMJ:N. Ademtl.s, el. "Grupo Monterrey" ha l.ogrado con
formar l.a Fracción del. Norte, a trav~s de un camino opues
to al. del. comportamiento de l.a CONCAMJ:N. Es decir~ ha ma~ 
teni'do su independencia del. gobierno y ha. l.evantado un pr2 
yecto nacional., muchas veces opuesto al. de l.a burocracia -
estatal.. Adem:!ls, ha utilizado m~todos muy distintos a l.os 
de l.a CONCAMJ:N para defender sus puntos de vista y sus in
tereses, como son el. enfrentamiento abierto, el. desafio y
l.as acciones de masas. 

Por todas estas razones, es posibl.e afirmar que ia Frac- -
ci6n-deJ.· Norte no ha estado en J.a·conduccil5n directa del.a 
CONcAMrN. Pero esto, no impl.ic~ que no se exprese,.ni ac
tt1e 'en el. seno de l.a Confederación, ·pues l.a representacil5n 
de l.a CAJ:NTRA de Nuevo Lel5n siempre ha estado en sus ma- -
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nos, Y.' ademlis, ~n :muchas ccas~ones. han 1oqrado· ·acu~ar_ ~os 
puestos dirigentes de varias cámaras. Si bien ~u fuerza y 

poder·en la CONCAMIN ha variado, de acuerdo a las distin-
tas· condiciones po11:ticas y econOmicas del pa1:s, ·10 que es 
c1~ro, es que su capacidad de conducciOn y expresiOn dire~ 
tas a través de la CONCAMIN ha sido bastante limitadas. 

Por 10 que se ha podido investigar, desde hace por 10 me-
nos tres décadas dos fracciones han compartido la direc- -
ciOn de la CONCAMIN: la FracciOn de los Cuarenta y la ~ 
ciOn Central. La primera como hemos analizado, se compone 
de la burgués1:a industrial surgida en los años posteriores 
a la revo1uci6n y fundamentalmente de 1a burgues1:a que se~ 
desarro116 y conso1id6 a partir del proceso de industrial~ 

zaciOn. La presencia de esta fracci6n ~n 1as fi1as de 1a 
CONCAMIN ha motivado una estrecha re1aci0n con 1os funcio
narios pflb1icos, pues muchos de sus representantes han oc~ 
pado importantes puestos gubernamentales. También, ha peE 
mitido que 1a ConfederaciOn 1e brinde constantemente a 1a
burocracia po11:tica altos cuadros, como podr1:an ser los c~ 
sos de varios de sus expresidentes: Antonio Ruiz Ga1indo,
Jr. (embajador en Alemania), A1essio Rob1es (director de -
Peña Colorada) , Jos~ Campi11o Sáenz (Secretario de Estado) 
etc~tera. Indudab1~ente que 1a FracciOn de los cuarenta

ha inf1u1:do p~ra que 1os métodos de acci6n de 1a CONCAMIN 
sean, fundaroenta1mente, 1a negociaci6n y e1 diálogo. 

Importantes representantes de esta fracciOn que han ocupa

do .puestos directivos o han formado parte de la comisi6n -
ejecutiva de la CONCAMIN, además de los mencionados ante-
riormente tenemos a: Luis Guzm:in de Alba, actual presiden-

te, Bernardo Quintana, Aaron Saénz, Gumersindo Quezada 
Bravo, Jorge Larrea, A1ejandro A1varez Guerrero, Gast6n A; 
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c~rraga Tamayo, etc€terá. 

Estas consideraciones nos 11evan a pensar que 1a CONCAMJ:N, 
ha sido en gran medida, 1a vocera y 1a representante de 
los intereses de la Fracci6n de 1os Cuarenta. A io lárgo
de 1as dl.timas d~cadas esta.organizaci6n ha expresado cl.a
ramente l.os intereses de una burgues~a que se ha desarro-
l.l.ado bajo l.a protecci6n del. Estado. En este sentido, el.
estudio de l.a CONCAMIN representa en gran parte e1 an4li-
sis del. comportamiento pol~tico y caracter~sticas de la -
Fra·cci6n de l.os Cuarenta. 

La otra fracci6n que se expresa y tiene una posici6n diri
gente en l.a CONCAMIN es la Fracci6n Central.. Indudableme~ 

te que su áctuaci6n en el seno de l.a CONCAM:tN se remonta -
al. origen de ~sta, pues el naci.miento de varias de sus ca
bezas no se ubican en el proceso de industri.alizaci6n, si~ 
no en el sigl.o pasado, y a princi.pios del. actual.. 

Por el. control. que ti.ene en el sistema bancario del. pa~s,
y· en parte de la gran industria, esta fracci6n ha ejercido 
una gran infl.uencia en el seno del aparato estatal.. Pero, 
a diferencia de l.a Fracci6n de 1os Cuarenta, tiene una ma
yor independencia del. Estado por su propia fuerza econ6m1.
ca y porque ~sta no se exp1ica dnicamente por l.a pol.~ti
ca estata1, sino por su propia ubicaci6n en la estructura
econ6mica de1 pa~s. Adem4s, control.a a otra organizaci6n
fundamental. de l.os empresarios, l.a ABM. 

Su actuaci6n pol~tica se ha caracterizado por una gran d~~ 
creci6n, y por buscar siempre la negociaci6n y el. di4l.ogo
con l.as autoridades gubernamental.es, aunque dltimamente ~-. 
ha defendido sus posiciones a pesar de divergir del.· go-· :_ 

\ ... ;. 
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bieno. Sus posiciones est:in respaidadas por su gran 
fuerza económica y por su ubicaci6n en ei coraz6n de ia 

econorda: 1a banca moderna. 

Por.estas razo~es, y por 1a ubicación de varios de sus re
presentantes en ios principales puestos de dirección de la 

C~CAMJ:N, como Juan S.:!l.nchez Navarro, Carios Yarza, Pruden
cia L6pez, Eugenio C1ariond, José A. Garc~a. Jorge Sllnchez 

.Mejorada, etc~tera,podemos entrever que esta fracci6n ha -

tenido también una gran fuerza y capacidad dirigente en la 

CONCAMIN. 

De acuerdo a io que hemos señalado hasta ahora, ia direc-

ci6n y la hegemon~a de la CONCAMIN ha estado en mano de e~ 
tas dos fracciones, siendo m.:!l.s fuerte una que otra en di-

versos momentos, pero sin una ciara hegemon~a de alguna -

hasta i970. Precisamente estas dos fracciones han logrado 
convert~r la fuerza e importancia estructurai de ia CONCA
MIN en un factor de infiuencia social y pol~tica, puesto 

al servicio de sus intereses fundamentales y concretos. 

Por otro lado, de acuerdo a lo que anaiizamos en ios cap~

tuios referentes a estas dos fracciones, en relación a sus 

rasgos e historia, ea posibie conciuir que la trayectoria
de · la CONCAMIN es ei refiejo de las caracter~sticas pol~·t.:!:_' 
cas, de su proyecto ecoriOmico, de su reiaci6n con la buro

cracia estatai, etcétera, de estas dos fracciones, aunque
indudab1emente, ia ABM tambi8n nos expresa una parte·fund!!_ 

mental de las posiciones, conducta y fuerza de la Fracci6n 

centrai. 

Para. terminar, es necesario señaiar aigunaa caracter~sti-

cas org.:!l.nicaa de la CONCAMJ:N que nos indican tambi8n ios .,.. . 
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medios' de que se val.e l.a gran :burgues!ta para l'C\~tene;;:. su 

direcci!Sn. 

A pesar de que l.a l.ey def;Lne a l.a asambl.ea como .el. .6rgario

supremo, y al. consejo directivo como el. 6rgano ejecutivo y 
ad.m1.nistr"a:tÍ.vo de l.a Confede·r~ci&l .. qu.e se cori.for~a· ~~ ·'~e
presentantes de l.as todas l.as Cámara·&, en real.idad. qui~n· -

real.iza y diseña l.a pol.!(t:i.ca de l.a CCNCAMIN es l.a comisi6n 
ejecutiva que est:i integrada por· el. presidente, · 1.;:.. ·.'\l'ice:._

¡:re.sidentes, el. tesorero ~· sl5l.o 15 riiiembros del. consejo d;!;. 
rectivo, quienes normal.mente son grandes cap.i.tal.istas mex;!;. 

canos. Dentro de el.l.a, juega un papel. fundamental. el. pre

sidente de l.a CCNCAMJ:N. 

Si afirmamos que l.a comisil5n ejecutiva y el. presidente 11.~ 

'vari de l.a direcci6n de l.a confederaci6n, es porque l.a 

asamblea en real.idad ·sol.o aprueba a poster:i.ori l.a pol.!ttica 

de l.a CONCAMIN, y el. consejo directivo se reune normal.men

te cuatro veces al. año, l.o cual. no permite dirigir real.ro~ 
te l.a pol.1'.tica de una organizaci6n tan :Importante. 

La Carta Econ6mica, ideario Fundamental. de l.a CONCAMIN 

E l. an:il.isis de l.a :i.deol.og1'.a de l.a CCNCAMIN re vis te gran i!!! 
portancia para el. conocimiento. de l.a bÜrgues!(a y sus, fi'ac,

ciones • E l. documento central. que ex ¡:resa el. ideario econ6-

mico y social. de l.a ConfederaciOn es l.a Carta Econ~ca. -
Este material. nos refl.eja cual. es el.. conocimi;,_n,ta· que l.;,_ ·-· 

cl.'ase capital.ista tiene sobre su soc:i.edad, a través de. él.

se expresa como el.ase hegem15nica, que identifica sus inte

reses como l.os de toda l.a naci6n. 

La Carta Econl5mica fue redactada durante l.a presidencia de 

···,::· 
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Juan Sl!lnchez. Navarro y presentada. en el quinto Congreso 
de la CONCAMIN; fue. aprobada en la as amble.a generai" .dE. 
1964, bajo la presidencia de Antonio Ruiz Galindo Jr. 

Indudablemente el conocido cervecero Juan Sl!nchez Navarro
es uno de 1os intelectuales orgl!nicos mlls prominentes de -
la gran burguesj'.a y en especial de la ·Fracci6n Central. No-· 
solo particip6 en la redacci6n de la Carta Econ6mica de la -
CCNCAM:IN, sino también bajo. su presidencia en la CONCANACO 
se elabores la Declaraci6n de PrincipÍ.os ·de esta _organiza-

ci6n. Ademlls fue una de las personas que intervinieron de 

forma decisiva en la discusi6n y elaboraci6n de la Declar~ 
ci6n de Principios y el documento sobre problemas naciona
les del C.C.E. 

Por lo que se ha analizado anteriormente, la Carta Econ6m!_ 
ca,.además de representar la visi6n global de la burguesj'.a 

sobre la sociedad mexicana, es la expresi6n .. de la 15ptica -
de las dos fracciones fundamentales de la CONCAMIN, la de
l.os Cuarenta y la Central. No es casual que haya sido pr!!_ 
sentada por Juan Sl!lnchez Navarro, representante de esta Gl_ 

'tima, y aprobada en el perJ:odo de Antonio Ruiz Galindo, 
Jr. representante de la primera. 

Precisamente la Carta Econ6mica es la racionalizaci6n que
los intelectuales de estas fracciones hacen de la sociedad. 
Por ello representa la ideologJ:a del ntlcl.eo hegern6nico de

l.a burguesj'.a que es el. encargado de irradiarl.a al. conjun
to de l.a el.ase y de l.a sociedad, como garantJ:a de su domi-
naci6n. En este sentido, como afirma Gramsci "todo grupo-
social. que surge sobre la base original. de una funciOn 
esencial. en e l. mundo de l.a producci6n econ6mica, establ.ece 
.junto a él., orgl!nicarnente uno o mlls tipos de intelectual.es 
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que l.e dan homogeneidad no sOl.o en el. campo econOrnico, ·si
no también en 1o social. y en 1o polj'.tico."25 / 

-,..., 
Ahora bien, la carta EconOrnica corno expresiOn de las frac

-ciones dirigentes de la CONCAMIN est4 determinada por las

posiciones y fuerza de estas fracciones en el seno del. ªP.!!. 
rato estatal. y por su relaci!5n con l.a burocracia estatal.·,...;· 
es decir, por su ubicaci!5n en el. poder. Justamente como ·-· 
hemos anal.izado en l.os capj'.tulos referentes a est.;,s frac--' 
cienes, forman parte del bloque gobernante y encuentran su 
expresiOn y representaci!5n po1j'.tica en la burocracia esta
tal.. 

Todas estas caracterj'.sticas le dan un sello particul.ar al
docurnento, pues expresa en 10 fundamental. los criterios y
las pautas que deben guiar el. desarrollo económico y so- -
cia1 del pa~s, as~ corno las condiciones polj'.ticas, jur~di
cas y sociales más. importantes para el. desarro1l.o vigoroso 
del. capitalismo. En este sentido, es una sj'.ntesis de su 
experiencia de dominación y una proyección de l.as bases 
que deben sustentar el desarrollo nacional. 

En sUm.a,: l.a Carta EconOrnica es l.a expresión del horizonte
con que se observa la sociedad desde la posición en el po
der de las fracciones hegemónicas de la CONCAMIN. 

Los puntos más relevantes de la carta Económica son los s.!_ 
guientes: 

En relación al desarrollo económico plantean que su "fin -
tíl.tirno es la dignificación y e1evaci6n del hombre" y su o.E, 
jetivo, "suministrar un conjunto de bienes materiales suf.!_ 
c.1.entes para que todos 1ós ·integrantes de la comunidad pu~· 

25/ Antonio Gransci, La formación de los intel.ectuales. Ed. 
Progreso, 1967, p. 
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dan a1canzar sus fines"~. A part~r de estas cónsi.d.~r!!. 
cienes genera1es sefia1an que "e1 desarro11o econ6mico ~ 
be. se:r e1 resu.1tado de .1a cooperaci6n de todos y s61o se 
justifica cuando es en beneficio de todos. No debe ha--
ber desarro11o econ6mico sin justicia socia1, pero a su
vez, 1a justicia socia1 no podr~a rea1izarse sin desarr,2_ 
110 econ6mico ... 27/ 

Como podemos ver 1a ideo1og~a de 1a unidad naciona1, ba
jo sus diversas formas, 1e ha permitido a 1a gran burgu~ 
s~a convertir sus intereses en 1os de toda 1a sociedad,
expresar su visi6n como. 1a visi6n de t.odo e1 pa.f:s, esco,!!_ 
der e1 fin ~1timo de1 capita1ismo, 1a ganancia, y conde
nar 1a 1ucha de c1ases por anti.patriota y por fomentar 
1a divisi6n entre 1os mexicanos. Su dominaci6n socia1 
se expresa también en su hegemon~a ideo16gica. 

Otro rubro que destaca es e1 de 1as condiciones necesa-
rias para e1 desarro11o econ6mico, en e1 cua1 1a burgue
s~a hace ga1a de su experiencia y conocimiento de 1as b!!_ 
ses de su dominaci6n. En este punto se sefia1a con toda
c1aridad que sin 1os siguientes e1ementos no puede haber 
desarro11o econ6mico: estabi1idad po1~tica, seguridad j~ 
r~dica, paz socia1, administraci6n ptlb1ica eficaz, sufi
ciente infraestructura econ6mica, po1.f:tica fisca1 adecu!!_ 
da, mercado interno fuerte y amp~io, educaci6n genera1 a 
1a pob1aci6n. 28 / 

26/ CCNCAMIN, Carta Econ6mica, México,. 19.64, p. 45~ 
"r"f/ J:bid, p. 4 
~/ Cfr. ibid, p. 46. 
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.El. punto que se refiere al.· "sector· privado y el. sector pd

.bl.ico en el. desa:i:=rol.l.o econ6mico" reviste gran importancia 
por l.a pol.émica que se da entre l.a bur.ocracia y l.a gran --
burgues~a en l.os ül.timos afios. Todo este rubro es sumame!!_ 
te el.aro en señal.ar el. papel. prioritario del. sector priva
do en el. desarrol.l.o econl5Inico. As~, pl.antean que ·"l.a 
Constituci6n Pol.~tica de México establ.ece el. régimen de -
propiedad privada para l.a producci6n y distribuci6n de l.a

riqueza y como base de un sistema econ6mico de l.ibre empr~ 
sa con responsabil.idad social.". A partir de este señal.a--
miento afirman que "en un régimen de estructura democr~ti
ca como el. nuestro, l.a actividad econ6mica corresponde fll!!_ 
damental.mente a l.os particulares" como consecuencia 16gica 
''a1 Estado toca, en materia econ6mica, ve1ar por e1 inte-

rés ptlli1ico, coordinar, estirnu1ar, encauzar, crear 1as co!!_ 
diciones propicias para el. desenvol.vimiento de l.a activi-
dad de l.os particul.ares y participar directamente, en act.!:_ 
vidades econ6rricas, s61.o cuando se trate de servicios pd-
bl.icos b&sicos o de actividades de interés col.ectivo en 
l.os que l.a iniciativa privada sea insuficiente u omisa, 
sieJ'lpre que esta omisi6n no derive de actos o l.~mites pro
venientes del. propio Estado". 29/ 

Como vemos, l.a posici6n de l.a gran burgues~a sobre este t~ 
ma, no fue nueva en e1 sexenio pasado. Lo más re1evante -

de esta pol.émica es su incapacidad para evol.ucionar en su
concepci6n del. Estado, sobre el. nuevo papel. que l.e exige -
el. desarrol.l.o del. capital.ismo en l.a fase actual.. 

Otros puntos importantes que contiene l.a carta Econ6mica 

29/ Ibid, p. 47. 
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son que:· "el desenvolvimiento industrial es el aspecto mlls 

'importanté de todo el proceso de·desarro11o:econl5míco",. -
que el financiamiento de nuestro· desarrollo se debe basar
en nuestros propios recursos, ~ue la inversi6n extranjera
debe tener un car~cter complementario, que la pol:ttica fi~ 
cal debe ser equitativa y no excesiva en grav4menes a sec
tores reducidos, que debe existir un sistema distributivo
eficaz y ~gil, etcétera. 30/ 

Finalmente, define el papel, funci6n y responsabilidad del 
capitalista en la sociedad. 

Como podemos ver, la Carta Econ6mica contiene las tesis 
principales que la bur'gues:ta sostiene sobre el desarro11o
econ0mico, en ellas no hay nada nuevo, pues la sociedad ~ 
xicana las ha visto instrumentadas desde hace 30 años --
han tenido como consecuencia el dominio del gran capital. 

6. La crisis y la CCJNCAMIN. Movimiento de las fracciones 

El movimiento de las fracciones de la burgues:ta, y con él, 
la CONCAMIN, estuvo determinado fundamentalmente por las -
divergencias que se suscitaron entre gobierno y la gran 
burgues:ta sobre la forma de abordar y administrar la cri-
sis, a partir de 1972 y hasta 1976. 

El afio clave en que se modifica la actitud de la CONCAMIN, 
parece ser 197S, pues a partir de entonces se nota 

un cambio parcial en su comportamiento. Ni la negociaci6n, 
ni la presi6n econ6mica y pol:ttica fueron suficientes, co
mo hasta entonces, para modificar algunos de los rasgos de 

~/Cfr., ibid1 p. 48-S3 
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l.a pol.rtica econ"6mica y el. comportamiento de varios miem-
bros de_ l.a .burocracia pol.rtica, con l.os cual.es l.a gran. bu_:: 

gues~a no estaba de acuerdo. Por el.l.o, su intervenci6n. en 

l.os diversos probl.emas del. pars fue m~s activa y,·por:en~
de, su participaci6n más el.ara y abierta,, l.l.egando incl.uso 
a enfrentarse directamente con al.gunos sectores de l.a bu.r2 
cra.cia. estatal., y a manifestar pt1bl.icamerite su desacuerdo:
con l.a pol.rtica econ6mica señal.ada por el. presidente de l.a 
Rept1bl.ica. 

Tres parecen ser l.as diferencias fundamental.es: l.a crecieE, 
te intervenci6n del. Estado en l.a vida econ6mica, l.a no COE, 
sul.ta a l.a gran burguesra a través de l.as confederaciones
sobre al.gunas medidas econ6micas del. régimen, y el. señal.a
miento de ciertos secretarios de Estado y funcionarios me

nores de que l.os responsabl.es de l.a crisis eran l.os capit~ 
l.istas, por retraer l.a inversi6n y eo.tacar l.a poJ.j'.tica eco

n6mica del. gobierno. 

La gran burguesra tuvo l.a capacidad de l.l.egar a un acuerdo 
sobre estos problemas y crear una instancia de coordina--
ci6n que l.e permitiera enfrentarse y negociar con el. go- -

bierno cc:n mayor fue.rza, ésta fue el. CCE. Pero no s6l.o a.s, 
tu6 y se manifest6 a través del. Consejo, sino que puso en~ 
movimiento ~odas sus fuerzas. La CONCAMIN jug6 un papel. 
central. en este proceso, convirtiéndose en una instancia -
de defensa de toda l.a gran burguesra. 

Por todas e á::as razones el. estudio de l.a CONCAMIN en esos
años es primordial. para entender el. comportamiento, l.as PE 
siciones y l.os proyectos de l.as fracciones hegem6nicas en
su sen~- Además, representan, hasta cierto punto, un qui~ 
bre en l.a vida de l.a CONCAMIN, que permite anal.izar y en-;--
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tender con mayor riqueza y profundidap el. pasado •'de .J.a . ,. . ...; 

confederaci6n y también visl.umbrar . su futuro. ·Por· otro ·-l.~ 

do, es una ocasi6n ideal., por l.a compl.ejidad del. momento,
para anal.izar·~as diversas facetas del.a CCNCAMIN. 

' 
El. principio del. sexenio de l::cheverr:Ca -present·6 l.as carac

ter~st.icas t:Cpicas de l.a rel.aci6n entre .gobierno y, l.a 

CONCAMIN, y a través de el.l.a, con l.a Fracci6n Central. y l.a 

Fracci6n de l.os cuarenta. La confederaci6n, exE>resO su de 
cidido apoyo ál. gobierno y sefial.6 l.a exist.encia de "un ·

enorme cl.ima de paz social. y seguridad jur1:dica•31/ as!. e~ 
mo de rel.aciones suma.mente cordial.es, l.o que permitir:Ca; -
seg11n'e11a, aumentar l.as inversiones y acel.erar .el. creci-

m.iento econ6mico del. pa:l.s. También se destac6 l.a l.abor -

del. presidente para abordar "todos l.os probl.emas sin· excee, 
ci6n", y se constituyeron diversas comisiones de negocia-..; 

e.iones sobre l.os probl.emas m~s urgentes, con l.a participa

c.i6n y total. acuer~o de l.a CONCAMIN •. entre el.l.os l.a Com.i-
s.i6n Nacional. Tripartita. 

_Por su l.ado, el. .presidente no s61o destac6 J.a importancia
del. papel. de l.a Confederaci6n y de l.a necesidad de "mar- e-. 

char juntos" para resol.ver l.o mejor posibl.e l.os probl.emas

nacional.es, sino que incorpor6 a su propio equipo, tal. vez 

como ning11n presidente, a diversos dirigentes de l.a 

CONCAMIN-

En 1972, l.as discrepancias, diferencias y temores de l.a 

CONCAMJ:N que ya se manifestaban des.de 1971, se empezaron a-

visl.umbrar de forma pabl.ica y, por tanto, mlls el.ara·. A'P2. 

31/ ."Informe a l.a Asambl.ea General.", en Confederaci6n de -
C:!lmaras Industrial.es", l.o. de mayo, 1971. p. 6. 
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sar. ·deL· decreto ·sobre .est-1'.mulos, ayudas y' facilidades· a·ª!!! 
.presas industriales, de la diversificaci6n ·ae1 mercado qué 
intentó e1 gobierno, de .las "buenas perspectivas. económi-"
cas" de ese año, segtln la CCNCAMIN, los enfrentamientos y~ 
diferencias se ahondan pues se hablaba de un "clima de in
tranquilidad n por la posibilidad de que 'el gobierno ii:np1'9:!!. 
tara el contro1 de precios y otorgara aumentos de sa1arios 
por los constantes ataques -se dec~a- contra. la labor de -
1a iniciativa privada. 

Ante esta situación 1a CONCAMIN salió a la defensa de _la -
inversi6n privada al señal.ar que: "no se justifica que d.
magógicamente se ataque a los empresarios con el s61o obj!!_ 
tivo de lograr una ef-1'.mera popularidad, sobre todo cuando
estos ataques contravienen 1os principios que sustenta 1a-

1egis1ación mexicana y contradicen e1 pensamiento y las d.!_ 
rec_tivas del. gobierno, de la doctrina y del pueblo al. cua1 
se sirva";- y m:!is adelante agrega: "No hay pacto vergonzan
te ·entre la empresa privada y e1 gobierno;- hay expresiOn ~ 
de intereses comunes por encima de intereses sectorial.es". 
·32/ Como vemos, 1a CONCAMIN no s61o sa1il5 a la defensa-de 
1a clase que representa, sino también seña16 la necesidad~ 
de que continuaran los tradicional.es mecanismos de comuni
cac:i.6n y nego_ciac:i.6n con el gobierno. 

Por otro lado, a pesar de las diferencias 1a CONCAMIN no 
11eg6 a1 enfrentamiento tota1 sino recurri6 a 1a pres:i.On 
sut:i.1, en algunos casos, y ab_ierta en otros. Ejemplo de 
1a primera son las siguientes dec1arac:i.ones del pr~sidente 

32/"Informe a 1a Asamblea General" en Confederación de Cá
-- maras Industr:i.a1es, No. 16 de Mayo, No. 556 s.p~-
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Confederaci6n ante el presidente de 1a Rept1b1ica: "Nos 
complace :grandemente el. esfuerzo incansable, el dinamismo
y .1a austeridad creadora del presidente Echeverr~a, que S!!, 

be llamar al pan, pan y al vino, vino, y que esta o·rient~ 
do al pa~s hacia la cu1minacil5n de su proceso revoluciona
rio sin menoscabo de sus tradiciones y sin man.gua de sus -
libertades", y enfatizó: "Sabemos que el gobierno no copi!!_ 
ra esquemas ajenos, pero esta pronto.a desarrollar el mod~ 

lo econl5mico mexican~"· Y finalmente, seguro· de la fuerza 
que le da a la gran burgués~a industrial su ubicaci6n es-
truc~ura1 en la econo~a del pa~s seña115: " ••• no nos asu~ 
ta negociar con los factores reales de poder, ya sean po1.!, 
ticos 6 econ6micos". 33/ 

En 1973 las discrepancias entre el gobierno y la CONCAMJ:N_ 
continuaron. Todos los actos de la confederaci6n se diri
gran a presionar a la burocracia estatal para limar las d.!_ 
ferencias y lograr que sus posiciones se impusieran. Todo 
parece indicar que ese año fue de fuertes negociaciones, 
como nos 10 enseña la ley de Reg1amentaci6n de la J:nver-

· si6n Extranjera y las medidas antiinflacionarias del go
bierno. A la par, se exigiO que terminaran los ataques a 
la iniciativa privada, que se delimitaran los campos del 
sector pt\b1ico y el privado, que se estableciera una comu

nicaci6n permanente con el gobierno, etcétera. La 
CONCAMJ:N le empez6 a dar mayor importancia al trabajo ide.2 
10gico, reivindicando la econom~a mixta y la función del -
empresario en la sociedad. Ademas, se hab16 con mayor in-
sistencia de "rumbo incierto" y "desconfianza", lo cual sé 
agravo con los asesinatos de Eugenio Garza Sada y Arangu-
ren, que parecen ser los hechos que abren el camino a la.
discusil5n entre las distintas organizaciones patronales P!!, 

33/ J:bid. 
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ra J.a .creaci6n de' .una instancia de coordinaci6~. 

En re1aci6n a ia' J.ey para J.a reg1amentaci6n. d.e J.as .:inversio . . ' ... .,-
nes extranjeras, J.a CONCAMIN expres6 J.os temores de J.a grán 
burguesl'.a. Indudabl.emente que esta J.ey pro.tege al.· gran ca
pital., tan evidente fue ésto que en su momento .1a CONCAMIN
tuvo que desmentirl.o pabJ.icamente, pero a pesar de·. el.l.o se
ñal.6 "que no debe ser prop6sito de esta J.ey generar una ma
yor estatizaci6n de l.a economl'.a del. pal'.s, en perjuicio de -
l.a empresa mexicana" y que ia l.ey puede "mejorarse", eS de

cir, modificarse en al.gunos aspectos. Y final.mente, acl:ar6 
"J.a J.ey es buena a J.argo pl.azo, a corto pl.azo habrá ajustes 
y tendrá un costo social.". 34/ 

Su asambJ.ea de ese año, que fue retrasada para contar con -

J.a presencia del. presidente sirvi6 para señal.ar J.a pauta de. 
comportamiento que exigl'.an al. gobierno. Ante J.a cris.is ec2 
n6mica, señal.aron J.os grandes industrial.es que era "indis-
pensabl.e J.a constante comunicaci6n entre el. sector empresa
rial. y el. gobierno, para intercambiar puntos de vista sobre 
J.os probl.emas de J.a economl'.a nacional. y para col.aborar es-
trechamente en su resoJ.uci6n". 35/ Ante J.a tormentosa rel.a
ci6n con el. gobierno, se acl.ar6 que: "Ratificamos nuestra -
confianza en el. desarrol.J.o del. pal'.s y en J.a estabil.idad de
sus instituciones •.• Sin embargo,. reconocemos que han hecho 
mel.J.a el. ctlmuJ.o de decl.araciones contradictorias· y ·J.as ma~
nifest:aciones tendenciosas en J.as que sistemáticamente se· -
ha atacado a l.a funci6n de J.a empresa privada en el. desarr2 
J.J.o" y se insisti6 en que: "defender a J.a empresa, es defen
der a todos J.os sectores de J.a sociedad". 36/ 

En rel.aci6n a J.a economl'.a mixta, J.a CONCAMIN indic6: "La --

"Ley de :C:nversi6n Extranjera", Op c;{t., 1o. de· Febre..:.. 
ro de 1973. No. 573. 
"Informe a l.a Asambl.ea General." en Cgnf~deiq~i¿,,n de:. C .. 
maras Industrial.es, 16 de junio de 1973, No. 593· s.p~· 
Ibid. 
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econoiru:a· mixta -es J.a tlnica que pue_de. garan_tizar .ia·s ;t.1.ber.
"1:.ades individual.es ••• -no J.a concebimos .como un proc_é.so de ";_ 
estatizaci6n, ni como competenciCO: eritr~ J.as'inversiones pd..:. 

bl.icas y privadas, J.a econond:a mixta es J.a m:ls eficieri'te ·--
promotora de justicia social.". 37/ Pero a J.a vez, se amen~ 
z6 diciendo que si no existe una.verdadera compl.ementaci6ri, 
'ia inversi6n gubernamental. "puede significar el. retraimien"'.' 

to de J.a privada por mayores cantidades". 38/ 

Como vemos J.os puntos de divergencia fueron el.aros y preci
sos. La CONCAMIN, a partir de J.973, p~esion6 para J.ograr -
una poJ.j'.tica econ6mica y una rel.ac1'.:5n con el. qcbierno que J.es 
favoreciera total.mente. Ante J.as crecientes dificul.tades -

con el. gobierno, J.a Confederaci6n señal.6 J.a existencia de -
pl.áticas empresarial.es con, el. objeto de estructurar poJ.1:ti
cas a nivel. nacional. y decl.ar6: "cada d1:a estamos más unif!_ 
cados". 39/ 

Por otro J.ado, J.as medidas gubernamental.es contra J.a infl.a
ci6n y el. programa de diez puntos, fueron un triunfo rel.at!_ 
vo de J.a gran burguesj'.a que habj'.a J.ogrado imponer al.gunos -
de sus puntos de vista. Asj'., J.a CONCAMIN señaJ.6 que su ap2 
yo a esas.medidas se deb1:a al. an:l.J.isis de J.os factores que
hab1:an causado J.os desequil.ibrios. Entre el.J.os, señal.aron
J.os_ principal.es: un presupuesto gubernamental. que se ha_in

crementado con exceso, el. circul.ante monetario que haproduc~ 

do un aumento acel.erado de J.a demanda y condiciohes no pro"'.' 

picias en el. paj'.s para incrementar J.a oferta. 

Durante J.974, J.a actuaci6n de J.a CONCAMIN s~ caracteriz6 

por presentar dos facetas. Una de el.J.as se expres6 en el. -
"deseo de unidad y col.aboraci6n con el. gobierno" y en seña

l.ar .que ".l.a confianza ha vueJ.to"$!.l'corno resul.tado de J.as pr!!. 
sienes ejercidas el. año anterior, que se· hab1:an pl.asmado --

Ibid. 
Ibi.d. 
"Decl.araci.6n de Carl.os Yarza" 
1973, No. 584. 
ge. ~- 16 de Marzo de 1974, 

~

No. 

~-, l.o. de Jul.io de 

602. 
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•,:-
exitosamente, en e1 .programa ant.icrisis del. g.o.bierno. Y ... en ia· 
designaci6n de Campil.lo Sáinz como titular de la SIC. La -
;;,tra, se refi~re a J.as negoci;;.ciones que reali.zaba en aquel. 

entonces :i...;. CONCAMIN con las demás agrupaciones pat'rcmales.:.. 
pa~a crear una agrupaci6ri empresarial dnica de coordinaci6ri. 

1975 representa.en la vida de la CONCAMXN un año de defini
cione.s, de enfrentamientos directos con el gobierno. y del -
inicio del reacomodo de sus fuerzas interiores. A partir -
de ese año se fortalecieron l.as posiciones que pugnaban por 
establecer una mayor independencia con respecto a la buro-
cracia pol.J:tica. Logr6 también una mayor.interverici6n en· -
la vida pol~tica del. paJ:s y reforz6 su papel. como centro de 
orientaci6n ideo16gica de la burgues~a. AsJ:mismo, defendi6 

a toda costa su papel. de participante en el diseño de l.a P2. 
J.~tica econ6mica del. paJ:s y exigi6 ser consul.tada con ante
rioridad a la toma de decisiones. 

Las manifestaciones más viol.entas de los enfrentamientos de 

la CONCAMIN con el. gobierno fueron escenificados en su asa~ 
blea general. y en J.a creaci6n del. C•C.E. 

La primera manifestaci6n de 1as fuertes discrepancias.con -
e.1 gobierno se suscit6 cuando Carl.os Yarza, entonces. presi

dente de J.a CONCAMIN, acus6 al. gobierno "de no consul.tar -
con J.a debida anticipaci6n y detal.J.e las nuevas. poJ.J:ticas -
que afectan al. sector de actividades que J.e es propio. El.

poder legisJ.ativo tiene que ser el. primer interesado en pu.!_ 
sar :J..os puntos .de vista de 1os diferentes sectores afecta-
dos antes de iniciar sus.del.iberaciones, y adn más, el. eje~ 
cutivo deber~a considerar indispensabl.e pul.sar l.a reacci6n
que provocan sus iniciativas antes de enviarl.as al. poder 1~ 
gisl.ativo". 41/ 

41/ "Informe a l.a asamblea genera]..", ~- ~-, 16. de· Junic;> 
de 1975, No. 6~0. 
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Esta posici6n no era para Xa CONCAMIN m4s que 1a defensa de 
un ·"derecho" hist6rico conquistado con anterioridad~ 

A .;.;.ta demanda.de 1a confederaci6:,..., e1_gobierno respondi6 
vio1entamente a través de Campi11o Saenz.quien seña16: "e1-

gobierno no est4 ~b1igado a consu1tar a l.':'s c4maras" porque 
"hay mecanismos para l.egis1ar" y acl.ar6: "México no es un 
paj'.s COrJ?Orativo, ni no"!_ gobernamos con formas corporati- -
vas". 42/ 

La segunda gran manifestaci6n de J.as discrepancias fué 1a -
creaci6n del. CCE. La CONCAMIN, fué J.a ~nica agrupaci6n pa
tro_nal. que sal.i6 a ia defensa ptibl.ica, en varias ocasiones, 
del. CCE. Lo que señal.a J.a importancia y 1a fuerza po1j'.tica 
de esta confederaci6n. 

Durante 1976 l.a CONCAMIN aumenta su actividad estando pre-

sente en todos l.os confl.ictos. De esta manera jug6 un pa-
pel. importante en l.a deval.uaci6n, al. ·señal.ar J.a necesidad -
de esa medida y expresar que l.as consecuencias J.as debj'.an -
en,frentar todos 1os mexicanos. Tambi_én 11am6 a 1a confian:

Za en e1 gob~erno, a no creer en 1os rumores y a construir

l.a unidad de l.os mexicanos. Indudabl.emente, 1a posici6n de 
l.a CONCAMIN ante l.a deval.uaci6n, se debi6 a que l.a medida -
no podj'.a ser apl.azada por.más tiempo y a que afect6 menos-
a l.a· gran burguesj'.a y a J.os financieros. 

Por otro J.ado, J.a CONCAMIN defendi6 a l.os agricul.tores del.
Val.l.e de1 Yaqui, se opuso a 1a l.ey de Asentamientos Huma- -
nos, exigi6 un al.to a J.a intervenci6n del. Estado en 1a eco
nomj'.a. 

A partir de l.977, 1as re1aciones de J.a CONCAMIN. con el. go-
bierno se vuel.ven cordial.es, y manifiesta a su pl.eno apoyo
al. gobierno de L6pez Portil.l.o, después de l.ograr infl.uir en 

42/_"Discurso de Campil.l.o Saenz", Ibid. 

l 
\ 
1 

l 
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la nueva pol1:tica econ6mica, y rec;uperar su .. papel como 6rg~ 
no de consuita necesario antes de cualquier dec::l.si6n. De -
tod~s fo~as, ciertos movimientos se h~b!C.,c;.: "dado en ~.~ ~eno, 
en rel.aci6n a las principal.es fuerzas que modif·icar1:an par

cial.mente su papel. y comportamiento. 

Uno de l.os cambios internos más importantes fue .J.a·.mayor -'
fuerza que adquiri6 la Fracci6n del. Norte y que se expres6-
fundamental.mente en l.a composici6n. de ·la comisi6n ejecut1.-

va, en 1a cua1 particíparon más representantes suyos, e in

cl.uso a partir de 1975, uno de l.os vicepresidentes es repr~ 
sen.tante de esa fracci6n. As1:, en l.975 ese puesto l.o ocup6 
Rogel.io Sada Zambrano y en 1976 y l.977 Juan Moral.es Doria.

Si bien es dif1:cil. determinar la fuerza de la Fracci6n del.
Norte en l.a CONCAMIN, por. l.as negociaciones que se dieron -. 
para que se pudiere reel.egir Guzmán de Al.ba en 1970, como -
por comentarios de varios funcionarios de la confederaci6n
todo parece indicar que se ha convertido en una fuerza de -
mayor significaci6n. 

Justamente, l.a mayor fuerza de la Fracci6n del Norte en el
seno de l.a CONCAMIN, modificó l.a rel.aci6n entre la Fracci6n 
de los Cuarenta y 1a Fracci6n C'enf:ral, l.o cual se empezó amail'ifes-: 
tar con l.a elecci.6n de Jorge S:inchez Mejorada en 1975, y con 
la nueva pol1:tica de mayor independencia frente al gobier-
no. Precisamente¡ es ésto l.o que encerr6 l.a negociac'i6n cori 
Guzmán de A1ba, representante de l.a Fracci<Sn -'le.. J..s::ui_ Cµarep

ta, para que pudiera cont.inuar al.· frente de la CONCAMIN ~ 

Todo parece indicar que l.as caracter1:sticas que van a dete~ 

m.inar el. comportamiento de la CONCAMJ:N en el. futuro.son: 

una participaci6n rn:is abierta en l.a vida pllbl.ica del. pa,1'.s. -.Y 
una mayor indepe.ndencia frente al. gobierno, que. le permita
manifestar sus opiniones, adn cuando éstas sean contrarias-
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ac l.as de l.o.s f'Úncionarios ptibl.icos. Frerité a ei:.t,;: p.;;.¡citsn 

de·ia Fracci6n ce.:itrai, que manifest6 en inumer~l.es ocas:i.; 
nea· Jorge s4nchez Mejorada, tenemcis· l.a de. Luis G1:Íz"'4~ d.3 Ai. 

ba, quien sefial.6 que: "No soy partidario d~ caer· en énfre.n~ 
tamientos mientras se pueda dial.ogar, bajo l.a.cordial.idad -

con l.os funcionax·ios" 12 . ./ 

Pero 1o que hay que tener el.aro, es que estas nuevas carac

ter.tsticas de l.a CONCAMJ:N se l.imitan a l.o que hemos señal.a
do con anteriori?ad pues como dijo Sánchez Mejorada l.a con
federaci6n seguirá aceptando con discipl.ina l.as decisiones
del. gobierno, aunque tengan puntos de vista contrarios. 

Cabe acl.arar, que cuando sefial.amos que l.a Fracci6n Central.

es actual.mente l.a más fuerte en el. seno de l.a CONCAMJ:N es -
porque se respal.daba en 1as po.siciones de l.a Fracción del. -
~ y porque el.l.a misma agrupa en su seno a una corriente 
importante de l.a gran burgues.ta industrial., que si bien, no 
sost~ene 1igas directas con l.os grandes centros financieros, 
como BANAMEX o BANCOMER, si tiene una posición simil.ar al. -
de ~stos. Representantes de esta corriente son Jorge Sán-
chez Mejorada y Joaqu.tn Pr.ta Ol.avarrieta (*) • 

Por otro l.ado, todo parece indicar que l.a Fracgi6n~..l..slll -
Cuarenta ha perdido fuerza en l.a CONCAMJ:N, por. l.a posic.ión
más cercana y dependiente que tuvo en rel.aci6n al. gobierno-

anterior y con el. actual.. Actitud. que se comprob6 c1arame!!_ 

te con l.os diversos representantes de esta fracci6n que in
gresaron al. aparato estatal. con LEA y con el. sil.encio de -
Lu.is Guzmán de Al.ba en rel.aci6n al. nuevo impuesto del. l.5% -

al. consumo de agua, decretado por Hank Gonz4l.ez, uno de l.os 

representantes más importantes ~e ~sa fra~ci6n. El. sil.en-
cío que guardó l.a CONCAMJ:N se vi6 l.l.enado por ia· CANACJ:NTRA 

43/ 

(*) 

Federico G6mez Pando. "Los empresarios l.uchan por conso 
1idar e1 poder". Proceso No. 72, 20 de Marzo de 1978, -
p. 13. 
Ver Cap.ttul.o V. 
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dirigida en aquel entonces ~or Pr~a 01avarrieta. 

Ahora bien, a pesar de haber perdido fuerza en ·.1a: CONCAMXN, 
la Fracci6n de los Cuarenta se seguirá expresando a.trav~s
de esta.confederaci6n por la fuerza que le da su posici6n -
eri ~1 aparato estatal. Pero indudablemente, las posiciones 
hegem6nicas serán 1as de la Fracci6n Central apoyada .. po_r 1a 
Fracci6n del Norte, pues ésto es 10 que parece refiejár ei-· 
discurso de Guzmán de Alba en 1a asamblea en que se ree1i~
qi6 hace unos meses, a1 plantear más las preocupacione·s de:_ 

·estas fracciones que 1as de su fracci6n, pues seña16: "Est~ 

mos dispuestos a invertir. Requerimos saber c:tSmo~ En 

otras palabras, conocer las reglas bajo las cuales habremos 
de participar ••• lo que ya no es posible es esperar cada f;!:_ 

- na1 de afio el acostumbrado cambio de reglas ••• " 44/ 

Por estas razones·, es posibl.e preveer un comportamiento· m4s 

independiente de 1a CONCAMIN con respecto a1 gobierno, y -~ 

una participaci6n más constante en 1a vida del pa~s lo que
permitirá, a su vez, conocer con más facilidad las pos~cio
nes y proyectos de la fuerza heqem6nica de. 1a CONCAMIN. 

44/ :Ibid, p. 13. 



517 

APENDICE l. 

e.AMARAS QUE INTEGRAN A LA· COUCAMJ:?i ( *) 

CAMARAS 

Cámara Nac.i.onal. 
l.a Industria de 
Aceites, Grasas 
Sabores 

de 

y-

Cámara :ae·gional. de 
l.a Industria .de 
Aceites, Grasas y
Sabores del. Uorte 

Cámara Regional. de 
Aceites, Grasas y
Simil.ares de Occi
dente. 

Cámara de l.a Indus 
tria Al.imenticia = 
de. Guadal.~jara 

Cámara Nacional. de 
l.as Industrias Azu 
carera y Al.cohol.e= 
ra. 

Cámara de l.a Indus 
tria del. Cal.zado = 
de Guadal.ajara 

cámara de l.a Indus 
tria de Cal.zado -= 
del. Estado en Gua
najuato. 

·cámara Nacional. de 
l.a Industria del. 
Cal.zado 

Climara Nacional. 
del. Cemento 

TOTAL DE CAPITAL INVERTIDO FUERZA .. DE 
TRABAJO 
OCUPADA. 

EMPRESAS APROXIMADO 

l.l.5 3.000,000,000 .• 00 20 ,ooo· 

20 

-31 30,000,000.00 2,000 

257 l..706,l.79,000.00 460 

65 5•200,000,000.00 273,686 

300 365,000,000.00 23,000 

815 2•500,000,000.00 35,000 

500 3•200,000,000.00 l.60,000 

25 7'290,000,000.00 -8,500 

l 
\ 

' \ 
l 
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CAMARAS TOTAL DE 
EMPRESAS 

Cámara Nacional. de l.a 
Industria Ceril.l.era •. 24 

Cllmara Nacional. de l.a 
Industria Cinematogr4 
fica. - 1,900 

Cámara Naciona·i de l.a 
Industria de Curtidu
r1.a. 

C4mara de l.a Industria 
del. Estado de Guana-
juato. 

C4mara Nacional. de l.a
Industria del. Embel.l.e-

136 

150 

cimiento F1.sico 9,623 

Cámara Nacional. de l.as 
Industr~as Derivadas -
de l.a Sil.vicul.tura 173 

Cámara de l.a Industria 
Harinera deJ.·oistrito
Federal. y el. Estado de 
Mllóxico. 

Cámara de l.a Industria 
Harinera del. Norte. 

Cámara Industrial. Hari 
nera de l.a Zona Centro 

C4mara Nacional. de l.a
Industria del. Hierro y 
del. Acero 

C4mara Nacional. de l.a
Industria Hul.era 

Cámara Nacional. de l.a
Industr ia de Laborato
rios Qu~mico-Farmacllóu-
ticos. · 

28 

40 

29 

221 

137 

-550 

CAPITAL INVERTI- FUERZA.DE 
DO APROXIMADO . TRABAJO 

OCUPADA 

150 • ooo, oo·o. oo -1,400· 

1'300,000,000.00 

352,162,000.00. 8,630 

22,339,500.00 28,869 

110, 058, oo·o. oo 8,559 

300,000.00 

230·, 801, 000. 00 1,230 

1•.000,000,000.00 8,000 

40,000 



C4mara Naciona1. de 1a 
Industria Maderera y-
Simi1ares. · 

Cllmara Naciona1 de 1a 
Industria de Produc-
ci.6n de Masa· 

Cámara. de 1a Indus- -
tria Metll1.ica de Gua
da1.ajara. 

C4mara Minera de Méx.!_ 
co. 

Cllmara Naciona1 de J.as 
Industrias Pani.ficado
ra .. y Simi1ares 

C4mara Naciona1 de --
1as Industrias de 1a 
Ce1.u1osa y de1 Pape1 

C4mara Naciona1 de 1a 
Industria Pesquera 

C4mara Naciona1 de 1a 
Industria de P1ater~a 
y Joyer~a 

Cllmara Naciona1 de 1a 
Industria Pu1quera 

C4mara Naciona1 de 1a 
Industria de 1a Radio 
y 1a Te1evisi.6n 

C4mara Naciona1 de 1a 
~ndustria Texti1 

cllmara Regiona1 Tex-
ti1 de1 Norte 

C4mara de 1a Industria 
Texti1 de Pueb1a y -
T1axcaia 

519 

TOTAL DE 
·EMPRESAS 

600 

657 

550 

251 

987 

58 

1'200 

550 

616 

746 

1 500 

21 

-302-

CAPITAL INVERTI
DO APROXIMADO· 

- 157,ooo;ooo.oo 

- 790,000,000.00 

- 750,000,000.00 

-2'700,000,000.00 

-2•500,000,000.00 

171,000,000.00 

-3'000,000,000.00 

-1'980,000,000.00 

28•000,000,000.00 

267,662,280.00 

1•350;000,000~00 

FUERZA. DE. 
TRABAJO. 
OCUPADA 

3,557 

125,000 

-48,000 

-19,700 

20,000 

- 5,000 

-30,000 

-19,724 

-200,000 

4;325 
., ... 

15·,2i3· 



c.AMARA.s. .. , . . . 

. ca~ra.Naciona1 de 1a
Industria de Lavande-
rj'.as ~ P1antas de Lava
do .en Seco, P1anchadu
rj'.as y Tintorerras 

C4mara Regiona1 de 1a
Industria de Transfor
má.ci6n de1 Estado de -
Ja1isco 

C4mara Naciona1 de 1a
Ind us tria de Transfor

·mación 

Cámara de 1a Industria 
de Transformación de 
Nuevo León 

C4mara Naciona1 de - -
Transportes y Comunica 
cienes. -

C4mara Naciona1 de 1a
Industria de1 Vestido. 

C4mara Harinera de 1a
Zona de Pueb1a. 

C4mara Naciona1 de 1a
Industria de 1a Cons-
trucción 

C4mara Regiona1 de 1a
Industria Arenera de1-
Distri to Federa1 y Es
tado de M~xico 

C4mara Naciona1 de Ma
nufacturas E1~ctricas 

Cámara Naciona1 de 1a
Industria E1ectr6nica 

Cámara Naciona1 de 1a
Industria de Restauran 
tes y A1imentos Condi= 
mentados. 
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TOTAL DE. 
EMPRESAS 

FUERZA DE 
CAPITAL INVERTI- TRABAJO 
DO APROX:rMADO OCUPADA · 

-5,091 560,000,000.00 

583 40,000 

40,000 50•000,000,000.00. 

1,577 19'551,000,000.00 95,525 

5,100 331,000,000~00 

4,500 1'006,008,769.00 -200,000 

19 134,308,755.00 -

6,000 700,000 

120,000,000,00 - 3,500 

302 10. 000, ouo, 000 ··ºº 60 'ººº .· 
500 

000,000,00~.o~ 200,~oo •. 
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FUERZA.DE 

TOTAL DE CAPITAL J:NVERTJ:-. TRABAJO 
CAMARAS EMPRESAS DO APROXIMADO. OCUPADA. 

cÍ!mara Regional. de l.a 
:Industria Tequil.era 
de Guadal.ajara 72 158,000,000.00 5 ,898 

C4mara de l.a J:ndus-
tria Harinera del. No-
roeste. 29 200,000,000.00 1,20o' 

C4mara de l.a J:ndus- -
tria de Aceites y Gr!!_ 
sas Comestibl.es. 24 2'700,000.000.00 . 4, 320 

C4mara de Productos -
Al.imenticios El.abora-
dos con l. eche 300 2•000,000.000.00 

e amara Textil. de Oc c.!_ 
dente. 136 i•ooo,000,000.00 8,000 

C4mara Nacional. de l.a 
:Industria de l.a Cerv~ 
za y de l.a Mal.ta 23 14,032 

C4mara de l.a J:ndus- -
tria de Báños del. Di~ 
trito Federal.. 370 450,000,000.00 1,9·00 

C4mara Nacional. de l.a 
:Industria Editorial. 697 1•061,000~000.oo 6;141 

C4mara Nacional. de l.a 
:Industria de Artes 
Gráficas 3,200 4'000,000,000.00 50,000 

Cámara Nacional. de 
Autotransportes 58 10,000 

es.mara ·Regional. de l.a 
:Industria de curtid u-
r1.a en Jal.isco 59 1so,ooo,ooo.oo 1,000 

Cámara Regional. de l.a 
:Industria de Pl.ater1.a 
y Joyer1.a del. Estado-
de Jal.isco 108 50,000,000.00 



CAMARAS 

C4mara Nac1.onal. de ...; 
·Hosp1.tal.es, Sanato-
r1.os, Matern1.dades y 
Cl.~n1.cas Part1.cul.a-
res. 

C&nara Nac1.onal. de -
l.a Industr1.a de tel.e 
vis1.6n por cabl.e -

C4mara Nac1.onal. dei
Ma~z Industr1.al.1.zado. 

522 

TOTAL DE 
EMPRESAS 

500 

63 

FUERZA DE 
CAPITAL INVERTI...; TRABAJO 
DO APROXIMADO. OCUPADA~ ' 

21.4,000,000.00 9,500 

·.·.-•.:· 

* Datos tomados: CONCAMIN, Inte,.rac1.6n~ Organ1.zac1.6n,. Fnn-
c1.ónes y Objet1.vos, Méx1.co 19 3 y 1:,9. 6 ~ . . ·. . ... 
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APENDICE 2 

ASOCIACIONES AFILIADAS A LA CONCAMIN. 
.,_, 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 
B) 

9) 
10) 

11) 
12) 

13) 

14) 

15) 
16) 

17) 

18) 

19) 
20) 

Asociaci6n Naciona1 de Fabricantes de Aparatos Domésti-
cos. - - -

Asociaci6n de Industria1es de1 Estado de México. 
Confederaci6n de Asociaciones A1godoneras de ia Rept1b1.!_ 
ca Mex.i.cana. 
Asociaci6n Naciona1 de Vitivinicu1tores. 

Asociaci6n de Fabricantes de A1imentos Pecuarios Ba1an
ceados. 
Asociaci6n Naciona1 de 1a Industria Qu1:mica. 
Asociaci6n Naciona1 de 1as Industrias de P1ástico. 
Asociaci6n Naciona1 de Fabricantes de Productores Auto
motrices. 
Asociaci6n Mexicana de 1a Industria Automotriz. 
Asociaci6n Industria1 de Va11ejo 
Asociaci6n Naciona1 de Productores de Aguas Envasadas. 
Asociaci6n Mexicana de Fabricantes de Carrocer1:as y - -
Equipos de Transportes. 
Asociaci6n de Industria1es de More1os. 
Asociaci6n Naciona1 de 1a Industria de Perfumer1:a. 

Asociaci6n Mexicana de Cobre. 
Asociaci6n de Fabricantes de Hie1o de 1a Rept1b1ica Mex~ 
cana. 
Asociaci6n Mexicana de Mujer.es de Empresa. 

Asociaci6n Mexicana de 1a Industria Fotográfica.
Asociaci6n Naciona1 de Fábricantes _de Medicamentos. 
Asociaci6n Naciona1 de Consorcios y C~mp~ñ1:as· -de- Comer-- -
cio Exterior. 
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21) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

524 

Asociaci6n Mexicana de cMiner.!:a·. 
Asociaci6n Naciona1 de 1a Industria de1 Caf4!!. 
Asáciaci6n Mexicana d.e ia ----iri"d~'stri.a: Farmac~utica. 
Asociaci6n de Industria1es de1 Estado .de Veracruz. 
Asociaci6n Mexicana de Agencias de Pub1icidad, 
Asociaci6n Nacioria1 de Importadore·s y Exportado.res··°''·' 
de 1a Reptlb1ica Mexicana. :i'.• 

:';'.• . 

... 
, .. ·. ~ 
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APEND:tCE· 3 

L:tSTA DE PRES X DENTES DE LA C.ONCAM:tN •.. 

Lic. Ado1fo Prieto 
c·ar1os Zetina 
Jesds Riv~ro Quijano 
Roberto B. Hutichson 
Ado1fo Martj'.nez 
Federico "t' •. Lachica 
Hi1ari6n N. Branch. 
Evaristo Araiza 
:tng. Genaro P. Garcra 
:tng. Lorenzo Pérez Castro 
:tng. Ricardo Montes L6pez 
:tng. Agustrn Garcra L6pez 
José Cruz y Ce1is 
Evaristo Araiza 
Pedro A. Chapa 
.Guajardo Davis 
Edmundo J. Phe1an 
Lic. Licio Lagos 
Gui11ermo Barroso 

Eduardo Prieto L6pez 
Jacobo Pérez Barroso 
Manuei Fern4ndez i.andero 
Juan SAnchez Navarro 
Antonio Ruiz Ga1indo, Jr. 
Jósé Campi11o Sainz 
Prudencia L6pez 
Migue1 A1essio Rob1es 

1918 .. 1919 

1920-1921 
1922-1923 
1924-1925 
1926-1927 
1927-1928 
1929-1931 
1932-1935 
1936-1937 

1938-1940 
1941-1942 
1942-1943 
194_3-1944 

1945-1946 
1946-1948 
1948-1950 
1950-1952 
1952-1954 
1954-1956 

1956-1958 
1958-1960 
·1960-1962 

1962-1964 
1964-1966 
1966-1968 
1968-1970. 
1970-1971 



¡, ," 
1 :·-
' 

A1varez Guerrero 
·carios Yarza Ochoa 
Sánchez Mej.orada 

.Luis Guzmán de A1ba 

'';· 
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1971-1973 

1973-1975 

1975-1977 

19_7.7~1979 

'·_;;.•' 

'·~·, : 

;.•i 

: ; " ~ .. " 



527 

. ~ ·. 

APENDICE 4 

DATOS BIOGRAFICOS DE ALGUNOS PRESIDENTES DE 
LA CONCAMIN. 

LOPEZ, PRUDENCIO. Presidente de 1a CONCAMIN de 1968~1970. 
Contador P11b1ico, titu1ado en 1a UNAM. Consejero de 1a Confe
deraci6n de 1964 a 1966. Perteneci6 a 1a Comisi6n Organizad2 

ra de1 Congreso Latinoamericano de Industria1es. Es preside~ 
te de: Bases Mexicanas, s. A. ; Oxuai de Méxi·co, s •. A. ; Oxj'.ge

nos de1 Va11e de México, s. A.; Oxua1 de1 Norte, s. A., y - -

miembro de1 consejo de administraci6n de 1as siguientes empr~ 
sas: Artj'.cu1os Mundet para Embote11adoras, s. A.; Centra1 Ma~ 
tequera, s. A.; E1 Fénix de México, S. A.; Compañj'.a de Segu-
ros Generaies BANCOMER, NEGROMEX, Loreto y Peña Pobre, CONDU
MEX, etc. Director de Compañj'.a Mo1inera Mexicana y Harinera -
Anáhuac. Presidente de1 Parque Arturo Mundet. 

ALESSIO ROBLES, MIGUEL. Presidente de 1a CONCAMIN de --
1970-1971. Naci6 en e1 Distrito Federa1 en 1929. Rea1iz6 -
sus estudios profesiona1es en 1a UNAM graduándose de Licenci~ 
do en Derecho. Ha sido consejero de 1a COPARMEX y de 1a CON
CAMIN. Presidente de 1a Cámara de Cerveza y Ma1ta. Director 

de1 consorcio minero de Peña-Co1orada por designaci6n de1 pr~ 
sidente Echeverrj'.a en 1971. 

ALVAREZ GUERRERO, ALEJANDRO. Presidente de 1a CONCAMIN
de 1971 a 1973. Naci6n en e1 Distrito Federa1 en 1925. Se -
titu16 en 1a UNAM como Ingeniero Quj'.mico. Ha sido consejero-

\ 
\ 
l 
.\ 
\ 
1 
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d.,;:· coNDuMEx, s. A. : INDAEL, s • A. ; INTELEMEX ~ · s -: A~ : · Agr:Ccol.a 
··sWÉcoMEx, s. A.: General. Inrilobil.iaria Mex.:lcana, s.~A.:.Cabl.·e
visi6n,· S.A.: SWECOMEX, s. A. de Guadal.ajara:: Promociones· I!!_ 
dustrial.es de Puebl.a: Pirel.l.i Picesa de P.,;ra· y Conducen de.-
Costa Rica. Ha ocupado l.os siguientes cargos:

0

Vicepresiden-
te y Presidente de l.a Cámara Nacional. de Manufacturas El.éc-~ 
tricas, vicepresidente de l.a CONCAMIN de 1969 a 1971, presi~ 
dente y fundador de l.a Asociaci6n Mexicana de Fabricantes de 
Conductores El.éctricos, presidente y fundador de l.a Asocia~

ci6n Mexicana del. Cobre, presidente del. Instituto Mexicano -
de Ingenieros Qu:Cmicos, presidente del. Consejo Directivo de
Arte y Cul.tura, A. c. 

MENDOZA FERNANDEZ, José. Vicepresidente de l.a CONCAMIN 
de 1971 a 1973. Naci6 en l.a Ciudad de México en 1924. Fue -

socio fundador de Bufete Industrial., s. A. de c. v., de Buf~ 
te Industrial. y Proyectos, S. A. y Bufete Industrial. de Mon
terrey, s. A. Ha sido mieIÍlbro de l.os consejos de administr~ 
ci6n de: Sul.fato de Viesca, Industrial. Signa e Inmobil.iaria
zeus. Además fue fundador del. Instituto Mexicano de Ingeni~ 
ros Qu:Cmicos. 
bl.icaciones. 

Presidente de la USEM y autor de numerosas p~ 

SANCHEZ MEJORADA, JORGE. Presidente del CCE desde 1977 
y de l.a CONCAMIN en l.os años de 1975-1977. Anteriormente --
fue presidente de la Asociaci6n Nacional. de Pinturas y Tin-
tas de la CANACINTRA, de l.a Cámara Nacional de Manufacturas

Eléctricas y consejero de l.a COPARMEX. Actualmente es Dires:. 
tor General. de Conductores Eléctricos. 

GUZMAN DE ALBA, LUIS. Presidente de la CONCAMIN desde 
1977 hasta l.a fecha. Naci6 en l.a Ciudad de Méx.ico el 7 de 
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j ul. . .1.o .de, .19 35. Fue pres.1.dente de. l.a Asociaci6n de Xndulltr.1.a 
1ea .del. .Estado de M~~ico • asesor patrona']. en 1.-'' ~.;m¡·s.1.6n de=-· 
sal.arios m.l.nÍ.mos •· ·Actua1mente es miembro del. consejo d:ireé:

tiyC> del. con~ejo ~oord.1.nador Empresaria'i. 

1" 

'·\ 
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APENDICE 5 

COMISION EJECUTIVA DE LA CONCAMIN (1968-1969) 

Prudencio L6pez .c.llmara de 1a Industria .
Harinera de1 D. F. y Es~ 
tado de· M~xico. 

PrimerVi
cepresiden 
te. -

Migue1 A1essio 
Robl..es. 

Cámara Nacional.. de l..a -
Industria de l..a Cerveza
Y de l..a Mal.ta. 

Segundo vi 
cepresideñ 
te. -

Francisco P1an
carte. 

Cámara Nacional.. del.. Ce-
mento..; 

Vocal.es Propietarios: 

Carl..os Yarza Cámara Nacional.. de l..a Industria Textil... 
Bernardo Quintana Cámara Nacional.. de l..a Industria de l..a 

Construcci6n. 
Jos~ A. Garc~a Cámara Minera de México 
Gumersindo Quezada 
Bravo Cámara Nacional.. del.. Hierro y del.. Acero 

Andrés M. Sada 
Za.mbrano 

Vocal.es Supl..entes: 

Ignacio Aranguren 

Aar6n Sáenz Jr. 

Antonio Hinojosa P. 

Horacio Do~nguez 

CAINTRA de Nuevo Le6n. 

Coordinador de l..a Junta de Presidentes
de l..as Cámaras Industrial.es de Jal..isco. 

C.llmara Nacional.. de l..as Industrias Azuc~ 
rera y Al..cohol..era. 

Cámara Nacional.. de l..a Industria del.. Ve~ 
tido. 

Cámara Nacional.. de l..a Industria El..ectr~ 
nica. 



Fernando Rodr~guez 

José Moreno L6pez 

531. 

C:ima.ra Naciona1 de ia Industria Edito
ria1. 

Cámara.Nacionai de ia Industria de ..;. -
Aceites, Grasas y Jabones. 

José Gonz41ez Muzquiez. Cámara Nacionai .de ias ·Industr.ias De. 
rivadas de ia s:t·ivicuitura. . . . -

Enrique Chávez. Pe6n. Cámara Naciona1 de ia Industria de La
boratorios Qu~mico,-Farmacéuticos .• 

:.:·· 

:.- . . . 

··,·,,. 



¡ 
l 
1 
l 

532 

COMISION EJECUTIVA DE LA CONCAMIN (1969-1970) 

Prés.i.dente Prudencia L6pez Cámara de 1a In.dustr.i.a 
Harinera de1 o. F. y Es-'· 
tado de· Méx.i.co. ··.: · 

Primer Vice 
presidente-

Segundo Vice
presidente. 

Alejandro A1varez 
Agustj'.n Fouqué 

Cllmara Naciona1 de·Manu-.' 
facturas E1éctricas. · 
CANACINTRA. 

Tesorero Pablo Moreira Cllmara Naciona1 de 1a I~ 
dustria de1 Vestído. 

Voca1es: 

Francisco P1ancarte 
Jorge A. Campos 
José A. Garcj'.a 
Gonzalo Grout 

Roberto G. Sada Jr. 

Cámara Naciona1 de1 Cemento. 

Cámara Nacional de la =ndustria Text.i.1 
Cámara Minera de México 
Cámara Nacíonal de la Industria de la 
Construcci6n. 
CAINTRA de Nuevo Le6n. 

Anton.i.o Hinojosa Petít Cámara Naciona1 de la Industr.i.a de la 
Ce1ulosa y del Papel. 

Julío Gut.i.érrez 

Eugenío Caste11anos 

Juan Manuel Ru11án 

Aurelio Iruríta. 

Horacío Domj'.nguez 

Fernando Rodrj'.guez 

Carlos 'campuzano Oñate 

José Moreno L6pez 

Cámara de la Industr.i.a Metá1.i.ca de 
Guadalajara. · 
Cámara Nacional del Hierro y dé1 · Ace.-

.ro. 
Cámara Nac.i.onal de 1a Industria de· La." 
boratoríos Quj'.mico-Farmacéuticos -
Cámara Nacíonal de-la Industria de1 ~ 
Ca1zado. 
Cámara Nacíonal de 1a Industria E lec-
tr6nica 
Cám.ara Naciona1 de 1a Industria Edit,2 
ria l. 
Cámara Nac.1.onal de la Industria ceri_. 
11era. 
Cámara Nacíonal de 1a Industria de --
Aceites, Grasas y Jabones. 
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COM:IS:ION EJECUTIVA DE LA CONCAM:I"?l (1971-1972) 

Presidente 

Primer Vicé
presidente 

Segundo v:i.ce
presidente 
Tesorero 

Voca1es: 

A1ejandro A1varez 
Guerrero 
Jos~ M~ndoza Fer
n.!lndez. 

José Terrones Lan
gone 
Carios Yarza Ochoa 

C4mara Naciona1 de Ma
nufacturas E1éctricas. 
C4rn.ara Naciona1 de ·i:a
:Industria de 1a Cons-
trucci6n. 

CANAC:INTRA 
C4mara Naciona1 de 1a
:Industria Texti1. 

Jorge Larrea C.!lmara Minera de México 
Victoriano Cámara de 1a :Industria Harinera de1 D. F. y -
01azaba1 Estado de México. 
Ada1berto Tirado Cámara Naciona1 de 1a :Industria de 1a.Ce1u1o

sa y de1 Pape1. 
Enrico Cussi Cámara Regiona1 de Aceites y Jabones de1 Nor-

Fernando Aran
guren 

Bernardo Garza 
Sada 
A1fredo Laboree 
Crist6ba1 
Perdonio 
Fe1ipe Mart!:nez 
Treviño 
Gerardo Primo 
Saiz 
José Antonio 
Ruiz Cuarte 

José Garc!:a 
Va1desecas 
Rafae1 R. Paez 

te. · 

Coordinador de 1as Cámaras :Industria1es de J~ 
1isco. 

CA:INTRA de Nuevo León 
Cámara Naciona1 de 1as Artes Gráficas 
Cámara Naciona1 de 1as :Industrias Azucarar.a y 
A1coho1era. 

Cámara Naciona1 de 1a :Industria de1 Vesti.do 
Cámara Naciona1 de 1as :Industrias Derivadas 
de 1a Si1vicu1tura. 
Cámara Naciona1 de 1a :Industria de Laborato--
rios Qu!:mico-Farrnacéuticos. · 
Cámara Naciona1 de1 Hierro y de1 Acero 

Bernardo Quintana Cámara Naciona1 de1 Cemento 

í 

\ 
i 
l 
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COMISION EJECUTIVA DE LA CONCAl1IN (1970-1971) 

~residente 

Primer.Vice
Presidente 

segundo Vice 
Presidente -

Tesorero 

Vocales: 

Jorge Larrea 
Aar6n S4enz Jr. 

Roberto G. Sada 

Gonzalo Gout 

Eugenio R. 
castellanos 
Jorge Campos 
Julio Gutiérrez 
Aurelio Irurita 
Alejandro Vela 

Ada1berto Tirado 

Enrice Cussi 

Victoriano 
01azaba1 
José Gonz41ez 
M<lsquiz 
E. Ruiz Mart~nez 

Migue1 Alessio Robles 

Alejandro Alvarez 
Guerrero 

Agust~n Fouqué 

Carlos Campuzano Oñate 

C4mara Uinera de México 

C4mara Naciona1 de la
Industria de la Cerve
za y de la Malta. 
C4mara Nacion:a'1 de Ma
nufacturas Eléctricas. 

CANACINTRA 

C4mara Nacional ·de la.;;· 
Iridustria Ceri11era. 

Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y. 
Alcoholera. 
CAINTRA de Nuevo Le6n 
Cámara Nacional de la Industria de la Cons- ·
truccie5n. 

Cámara Nacional del Hierro y del Acero 
Cámara Nacional de. la Industria -Textil 
Cámara de. la Industria Met41ica de GÚadalajara 
C4mara Nacional de la Industria del Ca1zado· 

Cámara Nacional de la Industria de Laborato- -
ríos Qu~mico-Farmacéuticos. 
C4mara Uacional de las Industr·ias de la Ce1u1_2 
sa y_ de1 Papel.. 
Cámara de la Industria de Aceites y Grasas Co
mestib1es. 
Cámara de la Industria Harinera del. ~- F. y E~ 
tado de México. 
Cámara Nacional de las Industrias Derivadas de
l.a Silvicultura. 
C4mara Nacional. de la Industria de Artes Gr4f~ 
cas. 



. '¡ 

535 

COMXSXON EJÉCUTXVA DE LA CONCAMIN (1972-1973) 

Presidente 

Primer Vi.ce
presidente 

Segundo Vice
presidente 

Tercer Vice
presidente 
Tesorero 

Voca1es: 

A1ejandro A1varez 
Guerrero 
José Mendoza Fer
n4ndez 

José Terrones Lan
gone 

Carios Yarza Ochoa 
Rati1 T. Muri11o 

Cámara Nacional de Ma
nufacturas Eléctri.cas. 
cámara Naciona1 de 1a~ 
Industri.a de 1a Cons-
trucci6n. 

CANACXNTRA 
Cámara Naci.ona1 de 1a
Industria Textil. 
Cámara Nacional de 1a
Xndustria H.u1era. 

Cristóbal Perdomo Cámara Nacional de 1as Industrias Azucarera y 
Castro A1coho1era. 
Rafael R. Paez Cámara Nacional del Hi.erro·.y del Acero 
Bernardo Quintana Cámara Nacional de1 Cemento 
Ricardo Hess 
José Antonio 
Ruiz Duarte 
Salvador F. 
Treviño 
Bernardo Garza 
.sada 
Marco Antonio 
Pastrana 

Isidro Rodr.1'.guez 
Gerardo Primo 
·sainz 

Fernando Y11anes 
Gaxio1a 
Jorge S4nchez 
Mejorada 
Enri.que Cuasi_ 

Al.berta Rivas 

Cáffiara ·Nacional: de 1a Industria de Curtidur.1'.a 
C&r\ara Nacional de 1as Industrias Derivadas -

·de la Si1vicu1tura. 

C4mara Minera de México 

CAXNTRA de Nuevo León 

Cámara Nacional de 1a Industria Editorial 
Cámara Naci.ona1 de Transportes y Comunicaciones 
Cámara Nacional de 1a Xndustria de1 vestido 

C&mara Nacional de 1a Industria Pesquera 

Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas 

Cámara Regional de Aceites, Grasas y Jabones 
del Norte. 
Cámara Nacional de Artes Gráficas 

Fernando Aranguren Coordinador de Cámaras Xndustria1es de Jalisco 

\ 
l 

\ 
l ¡ 
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C0?1ISION EJECUTIVA DE LA CONCAMIN 

Pre si.dente Carios Yarza Ochoa Cámara Naci.ona1 .de i~ 
Industri.a Texti.:L·o.· 

Pri..mer Vi.ce
·presi.dente 

Segundo Vi.ce
presi.dente 
Tercer Vi.ce
pres i.dente 
.. · 
Tesorero 

Vocaies: 

José Mendoza Fernán
dez 

Ernesto Barroso 

RaG.'i Tornei M. 
Jorge Sánchez 
Mejorada 

. cá~ara Naci.ona1:·: de ia: 
Cerveza y de .·ia. Ma1t;a· 

CANACINTRA.-' 
Cám~ra Naci.ona:i. de ia:· 
Industri.a Huiera 
Cámara Naci.ona1 de Ma 
nufacturas Eiéctri.c~s-

Enri.que Rojas Cámara Nacionai· dei Cemento 
Rodoifo F. Becerra 
Ricardo Hess Cámara Naci.onai de ia Industria de ia cúrti~ 

dur.!:a. 
Guiiiermo de Zamacona 
Carios- Prieto 
Jacque" Cámara Nacionai-dei Hierro y de1 Acero 
Saivador F. 
Trevifio Cámara Minera de Méxi.co 
Enrique Caso 
Rogeiio Sada 
Zambrano CAINTRA de Nuevo Le6n 
rsi.dro Rodr.!:guez· Cám.ara Nacionai de Transportes y· Comuni.caci.o-:-

Pab1o Moreira 
Juan Mart.1'.nez 
Vi1ieia 
Aiberto Franco 

JoséAntoni.o 
Hinojosa Petit 
Aiberto Esponda 

José Pifioi Noiia 

nes ... 

Cámara Nac:ionai de i·a Industri.a de1 Vesti'do -
Cámara de Productos Aiimenticios Eiaborados 
con ieche. -· 

Cámara Na'cio'nai· de ia· In-dustri.a de construe:--~ 
ci.6n. 

Cámara Nac·ionai- de 1a Industr:la Text:Li. 
Coordinador de Cámaras -Iridustriaies- ·de Ja1is'
co. 
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COHISXON EJECUTXV~ DE. LA CONCAMXN C.l.9.74 - 1975}_ 

Presidente 

Primer Vice
presidente 
se9ur1do ·v.Lce
presidente 
Tercer Vice
presidente 
Tesorero 

CONSEJEROS: 

Enrique Rojas 

Carl.os Y~rza Ochoa c4mára Nacio.nal. de 1'a 
Industria Textil.. 

Cámara Nacional. de Ma 
Jorge S4n.chez Mejorad_a · nufacturas El.éctricas. 

Ernesto Barroso CANACINTRA 

Gast6n Azcárraga Tamayo· .. 
Carl.os Al.varado c&mará Nacional. de.Ma: 
Monterrey nufacturas El.éctricas. 

Rodal.fo F. Becerra Cámara Nacional. del. Cemento 
Roberto Pérez Cámara Nacional. de l.a Industria .. El.ectr6nica. 
Rodr1:9uez 
Guil.l.ermo de Zamacona 
Carl.os Prieto J. Cámara Nacional. del. Hierro y del. Acero 
Aar6n Saenz H. 

Ro9el.io Sada 
Zambrano 
Fernando Fernández 
R. 

Pabl.o Moreira 
Juan Mart1:nez 
Vil.l.el.a 
Al.berto Franco 

Hinojosa Petit 
·AJ.b_erto Esponda 

Manuel. Al.garán 
Fernández 
Honové Bornacini. 

Cámara Nacional. de l.as Industrias Azucare~ 
ra y Al.cohol.era. 

CAINTRA de Nuevo Le6n 

Cámara Nacional. de Artes Gráficas 
C4mara Nacional. de l.a Industria del. V.esti.do 
Cámara de Productos Al.imenticios Elaborados 
·con · l.eche. · 

C4mara Nacional. de l.a Industria de l.a Cons
trucci6n. 
cálnara Nacional. de l.a Xndustria Textil. 
Coordinador de- Cámaras Xndustrial.es de. Ja.-.--' 
l.isco. ·· · 

Cámara Nacional. de l.a Industria de Laborat2. 
rios Qu1:mico-Farmacéuticos. 
Cámara Minera de.México 

l 
1 

i 
l 
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COMISION EJECUTIVA DE LA CONCAMIN (1975-1976) 

Presidente 

Primer Vice
presidente 
Segundo Vice
presidente 

Tercer Vice
presidente 
Tesorero 

CONSEJEROS: 

Gustavo de l.a Serna 
Roberto Pérez 
Rodrl'.guez 

Al.berta Sal.tiel. 

Alberto Santos 
Guil.l.ermo Bal.J.es
teros. 
Federico Diego 
Daniel. Cabrero 
Ada1berto Tirado 

Aar6n Sáenz H. 

Fernando Fernández 
Fern.ándo Uribe 
Ca1der6n 

Javier S4enz A. 

Enrique Madero 
Bracho. 
Gerardo Muñoz 
Castillo 

Jorge Sánchez 
Mejorada. 
Gast6n Azcárraga 
Tamayo 
Luis Guzmán de 
Alba 

Roge1io Sada 
Zambrano 

Ernesto Rubio 
del. Cuete 

Cámara NacionaJ.·deManu
facturas El.éctricas. 

Cámara de Productos Aii
menticiós El.aboradós con 
Leche. 
CAINTRA de 
Nuevo Le6n 

Cámara Nacional. del. Ce
mento. 

Cámara Nacional. de l.a Industria El.ectr6nica 
Cámara Nacional. de l.a Industria de Constru~ 
ci6n. 

Cámara Nacional. de l.a Industria de Cons
trucci6n. 
Cámara Nacional. de l.a Industria del. Vestido. 
Cámara Nacional. del. Hierro y del. Acero. 
Cámara Nacional. de las Industrias de J.a Ce
l.ul.osa y del. Papel.. 
Cámara Nacional. de las Industrias Azucare-
ras y Alcohol.eras. 
Cámara Nacional. de-Artes Gráficas. 
Cámara Nacional. de J.as Industrias del. Labo
ratorios Qul'.mico-Farmacéuticos. 
c.aniara Regional. de l.a Industria de Pl.aterl'.a 
y Joyerl'.a de Jalisco. 

Cámara Minera de México 
Cámara Nacional. de Aceites, Grasas y Jabones. 
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COM:IS:ION EJECUTIVA DE LA CONCAM:IN (1976-1977l 

Presidente, 

Primer Vice
presidente 

Segundo Vice
presidente 
Tercero Vice
presidente 

Tesorero 

Consejeros: 

Jorge S.!inchez Méjorada C4mara Ná'cioria:L,de 
Hanufacturas E1éc
tricas. 

Luis Guzm.!in de A1ba Cámara de Produc.:.
tos A1imenticios ""'· 
E1aborados con Le-, 
che. 
CA:INTRA de Nue:vo -, 

Juan Mora1es Le6n. 
Joaqul:n Prl:a 
01avarrieta CANAC:INTRA 

Ernesto Rubio de1 Cámara Naciona1 
Cuete. de1 Cemento. 

Gui11ermo Ba11esteros Cámara Naciona1 de 1a Industria de - -
Danie1 Cabrero RamJ'.rez 
Federico Diego L6pez 

Enrique Madero Bracho 
Javier Sainz A1drete 

Ada1berto Tirado 

Jes1ls Arroyo 

Aurelio Burgaro 

Jesl1s Garcl:a 

Abe1ardo Hoyos 

Manue1 :Itié 

Gui11errno 01ivares 

C1emento Seona A1vear 

Sordo Gutiérrez 

. 5W'ltll~ .. 

Construcci6n. 
Cámara Naciona1 de Hierro y de1 Acero. 

Cámara Naciona1 de 1a Industria de1 --
Vestido. 
Cámara Minera de México. 
Cámara Regiona1 de 1a :Industria de -
P1ater~a y Joyerl:a de Ja1isco. 
Cámara Naciona1 de 1as Industrias de
Ce1u1osa y de Pap,e1. 
Cámara Naciona1 de 1a Industria de . -:""' 
Restaurantes y A1imentos Condimenta-
dos. 
Cámara Naciona1 de 1a :Industria E1ec
tr6nica. 
Cámara Naciona1 de 1a :Industria Tex-
ti1. 
Cámara Naciona1 de 1a :Industria de 1a 
Cerveza y de 1a Ma1ta. 
Cámara Naciona1 de 1a :Industria de L~ 
boratorioa Qul:mico-Farmacéutico 
Cámara Naciona1' de 1aa Industrias de-· 
rivadas de 1a Si1vicu1tura. 
Cámara Naciona1 de 1a :Industria de ·1a 
Radio y Te1eviai6n. 
Cámara Naciona1 de Artes Gráficas • 
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COMISION EJECUTIVA DE LA CONCAMIN (1977-1978) 

Presidente 

Priritér V·:i.ce
pres idente 
Segundo V·ice
presidente 
Tercer Vice
presidente 
Cuatro Vice
presidente 

Tesorero 

Vocal.es: 

Vrctor Manuel. Campos 

Eugenio Cl.ar:ton 

Génaro Dispa Aznar 

Jesds Garcra 
Abe1ardo Hoyos 

Juan L6pez Sil.anes 

Jorge Martrnez 

Juan José Mier 

Al.fonso Pandal. 
Al.fonso Pandal. 
Carl.os Reza 
Isidro Rod.rrguez 

Federico Ruiz 

Luis Guzmán de Al.ba cámara de ·i>roésuc.;.. 
tos A1imenticios-· 

. con .l. eche. -
Joaqurn Prra Ol.avarrie CANACINTRA. _. 
ta 

"CA:INTRA 
Juan Moral.es Davia· .Nuevo ·Le·c:sn 

Cámara Nacional. 
Ernesto Rubio del. Cuete de1 Cemento·· 
Cl.emente Serna· 
Al.vear 

Gotzen A. de Amuzita 

·cámara Naéional. 
de ··ia Industria 
de l.a Radio y Te-. 
l.evisi6n. · 

Cámara Nacional. "" 
de Manufactur·as:..."" 
El.éctricas. 

Cámara Nacional. de l.a :r·ndustria del. 
Cal.zado. 
cámara Nacional. de l.a Industria del. 
Hierro y del._ Acero. 
Cámara.Nacional. de !.a.Industria de Res 
taurantes y Al.imentos Condimentados •. -
Cámara Nacional. de ia Industria Texti1". . . 
Cámara Nacional. de J.a Industria de l.a
Cerveza y de l.a Mal.ta. 
Cámara Nacional. de l.as Industrias Deri 
vadas de J.a Sil.vicul.tura. 
Cllinara de l.a Industria Metál.ica de Gu~ 
dal.ajara. 
Cámara Nacional. de l.a Industria del. -
Vestido. · · 

Cámara Nacional. de J.as :Industrias Der~ 
vadas de l.a Sil.vicul.tura. 
Cámara Nacional. de Artes Gráficas 
Cámara Nacional.: de Transportes-y Comu-· 
nica.ciones. 

Cámara Nacional. de l.a Industria E1ec--
tr6nica. 

José Luis Sánchez o.i:az Cámara Nacional. de l.a Industria Mader~ 

Mario Zamora Pl.aza 
ra y Simil.ares. 
Cámara Nacional. de l.as Industrias de -
Cel.ul.osa y de Papel.. 
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CANACINTRA 

La c&rara Naciona1 de l.a Industria de Transformaci6n (~ 

CINTRA) surgi6 en 1941 con l.a nlleva l.ey de Cámaras de Co_:.
mercio y de l.as de Industria, que permiti6 J.a formaci6n de 
clima.ras genéricas, es decir de c4maras que agruparan a va~ 

rías ramas industrial.es afines.· 

La razón por l.a cual. se incl.uye en este trabajo el. estudio 
de_ l.a. CANACINTRA, se debe a su importancia econ6mica, y al. 
papel. que ha jugado en l.a vida pol.rtica del. pars. Por un
l.ado, es l.a cámara industrial. más grande numéricamente, y-
con el.l.o, una de l.as más fuertes econ6micamente. Además,-
agrupa a un sector muy importante de l.a pequeña y mediana
industria nacional., asr corno a ramas el.aves en el. desarro-
l.l.o econ6mico del. pars, como l.a industria qurmica. ?.or --
otro.l.ado, hasta 1976 mantuvo un proyecto econ6mico disti!l 

to en muchos aspectos al. de l.a gran burguesra y tuvo un -
comportamiento pol.rtico sumamente cercano, y en muchos ca-
sos subordinado por comp1eto , a l.a burocracia estatal., -

l.o que ia l.l.evó en varias ocasiones a enfrentarse a 1a buE 
guesra monop6l.ica e imperial.ista y a presentarse como una
al. ternativa burguesa distinta. 

En este sentido, l.o rel.evante de l.a CANACINTRA es que de-
muestra que J.a mediana y pequeña empresa fueron capaces de 
construir una organización que defendiera y expresara fund~ 
mental.mente.sus intereses, aunque para el.l.o tuviera que -
contar con el. impul.so y el. apoyo estatal.es. 

. ' 
La historia de esta cámara industrial. es J.a J.ucha de este 

sector de l.a burguesra por l.ograr condiciones económicas -
favorabl.es a su desarrol.l.o y supervivencia, es decir, por

def~nderse de J.as consecuencias natural.es y propias del. d~ 
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sarrol.J.o del. capital.ismo: J.a concentraci6n y central.izaci6n 

de.J. capita1 •. La 11nica "posibil.idad" de gara.ntizar .. ".'n me.J::""'." 
cado que J..e permitiera desarrol.J.arse de .forma que no .. impJ.i-:: 
cara su subordinaci6n. a J.a g.ran hurgues.ta y su destrucci6.n-
paul.atina era el. . P.roteccionismo est.ata1. Esta fue J.a ra.z6n 
fundamental. que expl.ica su comportamiento pol..ttico y su pr.2_ 
yecto econ6mico. As.trnismo, su rel.aci6.n. con l.a .CONCAMJ:N y -
demás organizaciones patronal.es no fue más que J.a expresi6n 

del. ·enfrentamiento entre dos proyectos sustentados por dos
sectores de l.a hurgues.ta¡ el. gran capital. y J.a mediana y p~ 
queña industria. La no subordinaci6n e independencia poJ..t
tica, de l.a segunda con respecto a J.a primera, l.a J.l.ev6 a J.a -
pl.egarse ai Estado. Este· fu6 el. precio de su decisi6n 
y de su J.ucha, J.o que tuvo como consecuencia que gran parte 
de J.a hurgues.ta l.a considerara más cercana al. gobierno y al. 
aparato estatal. que al. resto de J.as organizaciones empresa
rial.es, o como l.o expres6 Joaqu.tn Pr.ta 01avarrieta "l.1eg6 a 
estar más cerca de J.a CNOP del. PRr que de sus instituciones 

hermanas". 45 / 

Por todas estas consideraciones, l.a transformaci6n que su-~ 
fri6 J.a CANACJ:NTRA en 1976 con el. arribo a J.a presidencia -
de Pr.ta OJ.avarrieta es muy important.e. El.l.o represento· J.a-:
manifestaci6n pol..ttica de J.a l.ey inexorabl.e del. capital.is-
me: J.a subordin.aci6n de toda J.a sociedad y de gran parte de 
J.os capital.istas a J.a gran hurgues.ta. rndudabl.emente que ~ 
en este proceso jug6 un papel. fundamental. l.a agudizaci6n.de 

l.a crisis a partir de l.os años setenta. As.t, 1976 represe~ 
t6 ei fin de una J.ucha de más de 30 años. El. resul.tado y -
el.,y~ncedor eran conocidos desde el. principio, pues el. cap~ 
45/ Federico G6mez Pombo, op. cit. p. J.2' 
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tal.i·smo se rige por l.as l.eyes independ.:leintes ·a· l:a vol.untad
de i'os hombres,'aunque l.a forma y el. tiempo se determinan..;. 
por l.as circunstancias hist6ricas y espec:í.f icas de cada 
pa:í.s. A partir de ese afio, l.a gran burgues:í.a corit6 con \.ina· 
instancia m:is de expresi6n y defensa de sus intereses. y· ·con 
un. nuevo 6rgano, aunq...;;e con particul.aridades espec:í.ficas -'
por su composici6n y trayectoria. 

1. Canacintra.- · Ra2:.0n'e:B1 1.estructura:Les de su_ historia y com-

portamiento. 

La CANAC:INTRA, como ca.mara genérica, se integra por "todas
aquel.l.as empresas que .no estén .agrupadas en Cámaras espe.c:í.
ficas o genéricas conforme a su actividad industrial., esta
bl.ecidas de acuerdo con l.a Ley". 46 / Ademlis, como todas l..as 
instancias de organizaci6n de l.os empresarios de este carli~ 
ter, el. ingreso de l.os capital.istas es obl.igatorio, pues -
"l.as personas 6 empresas que desarrol.l.en actividades· indus
trial.es y comercial.es conexas, o diversas actividades indu~ 
trial.es est:in obl.igadas a inscribirse en esta cámara si su
activ.idad principal. corresponde a l.a jurisdicci6n de l.a mi~ 
ma", ~/siempre y cuando sea mayor de 2,500 pesos. 

Estos art:í.cul.os, m:is el. car:icter y objetivos que J.e señ.al.an 
l.a iey correspondiente, como son el. ser una "instituci6n p!!; 
~1ica", un "6rgano de conau1ta" y representar 1os "inte;:e-

ses general.es y particul.ares" de l.a industria de transform~ 
ci6n, definen con toda cl.aridad su papel. y· caracter:í.sticas. 

Por un l.ado, es una organizaci6n corporativizada, es decir, 

46/ CANACINTRA, Estatutos, Cap. :i:,' art. 3, p2, 1976. 
7f'1/ Ibid, Cap. III, Art. 7, pp 3-4-~ 1976. 
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incorporada ai. aparato estatal., que .agrupa, a. 1os empre.sa'"'."'.'.'"'., 
rios por .. una. disposici6n coercitiva. Esto. l.e ot.orga .l.a, f~ 
za,, represen.tatividad y l.egitimidad para negociar. con el. 
Estado, ia. ¡:;>oJ...f:.4ca econ6mica del. pa1.s, l.o cual. l.a define-
como una organ:Í.zaci6n pol.1.tica, pues tiene como objeto in-.:-
fl.uir en 1as .decisiones estatal.es, o sea, en el. po,der. Pe-

ro como, a l.a par, se 1e señal.a como funci6n "participar en. 
l.a defensa de 1os intereses particul.ares de sus asociados,
rel.acionados con sus actividades industrial.es y prestar a -
l.os mismos l.os servicios que señal.an l.os presentes. estatu-
tos". 48 / sel.e define también como una organizaci6n gre--
mial. que defiende l.os int~reses más espec1.ficos e inmedia-.-
tos de sus miembros. Justamente l.a eficacia de 1a CANACXN-
TRA en este aspecto, es l.o que sustenta su fuerza y repre-

sentatividad pol.1.tica. 

Por otro lado, en 1a medida que agrupa un conjunto de acti
vidades ~ndustrial.es de l.~ más diversas, puede representar
y agl.utinar a un gran namero de industrias y a ramas el.aves 
en e1 desarro11o econ6mico del. pa1.s, al.gunas· de 1as cua1es

presentan un avanzado grado en su proceso. monop6l.ico. Eje!!!.. 
p1o del.as primerasson e1 Consejo Coordinador de 1as Xndus
trias Diversas, e1 de Productos y Material.es para l.a Cons
trucci6n, el. de Fabricantes de Art1.cu1os de Papel., Cart6n,

Escol.ares y Actividades Conexas, y en cierta medida, e1 de
l.as Industrias Metá1icas, mientras que ejemp1o de 1as segu!!_ 
das son e1 Consejo Coordinador de 1a Xndustria Qu1.mica. y P~ 
raqu1.mica, e1 de Al.imentos y Bebidas y el. de l.a Xndustria -

Atixi1iar Automotr1.z. 

Todo parece indicar que l.as razones para que estos dl.t:Unoa

'.!!!_/ Ibid. Cap. XX, art. s, inciso III, p2. 
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estén.-en 1a CANAC:J:NTRA, se debi6 a que en e1 ·momento en que 
se· cré6 1a c&mara·, estas ramas industria1es apenas estaban 
d¡;;spuntando; por 1o que no ten1.an 1a fuerza n1. 1a capacidad 
para conformar una c4mara espec1.fica. Justamente, cuando -
éstas se convirtieron en industrias fundamentaies de1 pa1.s, 
buscaron ·const1.tuirse en c4maras genéricas, como fue· e1· c!!_· 

so de 1a industria qu1.mica en 1959, cuesti6n que no se mat~ 
ria1iz6 por 1a negativa gubernamenta1. 

Estas particu1aridades en 1a composici6n de 1a CANAC:J:NTRA 
1e permiten agrupar un nOmero cons1.derab1e de ~mpresas. Ac
tua1mente esta cámara representa cerca de 45 m1.1 industrias 

que pertenecen en su mayor1.a a 1a pequeña y mediana burgu~ 
s1.a industria1, 1o cua1 1e da una extensi6n y radio de in~-
f1uencia enormes. Este hecho permiti6 a 1a CANAC:J:NTRA te--
ner 1a base rea1 para expresar 1os intereses de este sec---
tor y convertirse en su voz y representaci6n. Pero en 1a -
medida en que también ha agrupado en su seno a sectores pr~ 

d~cti vos :fundanenta1es por su ubicaci6n en 1a estructura eoon6mica -
sent6 1as bases a mediano p1azo para que 1a cámara se cons
tituyera en 1a representaci6n y voz de ramas industria1es -
que tend1.an a su expansi6n, concentraci6n y centra1izaci.6n. 

La diversidad de 1as ramas y sectores industria1es que con
forman 1a CANAC:J:NTRA 1a 11evar1.an a 1a d1.syuntiva de repre
sentar so1amente a uno de éstos dos sectores, pues en 1a -
etapa actua1 de1 capita1ismo en nuestro pa1.s, uno exc1uye -

a1 otro. 

Pero 1o que nos interesa destacar, es que 1a misma composi;
ci6n de 1a CANAC:J:NTRA conten1.a 1as bases objetivas y estru~ 

tura1es que permitieron su transformaci6n de una instancia-.· 
·de representación de 1a pequeña y :mediana industria. en una org!!_ 
nizaci6n ·contJ:o1ada por e1 gran capital.. Esto es, que si bien 1os I'2_ 
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ti-VÓs · <'le ·su m:>difi:eaci6n se Vieron acel.erados por er contexto ~rá'l. -
dél. ~s, ésta 5610 orn'lo efectuarse ~ a ·su· iriter:ior hubo elemen
tos real.es que 1a impu1saron y que poco a poco se fueron-
convirtiendo en 1os más importantes, por su peso y caracte
r!sticas econ6micas y po1!ticas. 

Ahora bien, 1a estructura a través de 1a cual. l.a CANACXNTRA 

ha logrado representar 1os intereses de l.a gran masa de --
agremiados y convertirse en una organizaci6n con influencia 
y extensi6n nacional.es-, es, por un l.ado, secciones de acuerdo a 

l.a actividad industrial., que se agrupan en consejos coordi~ 
nadares de 1as ramas o sectores afines, y por otro l.ado, en 

del.egaciones correspondientes a l.a zona geográfica. As!, 
l.a ~a.hal.ogrado representar y reflejar l.os intereses seE_ 
toria1es de l.os capita1istas que se agrupan de acuerdo.a su 
ubicaci6n en el. proceso econOmico, resol.viendo de esta man!!_ 
ra"los probl.emas que surgen de su diversidad natural. al. ser 
.una cáma:t:a genérica. Pero a l.a vez, su estructura 1e ha -
permitido expresar l.os intereses l.oca1es y regional.es al. -
agrupar a sus afi1iados de acuerdo a su ubicaci6n geogr4fi
ca. Precisamente este dob1e.carácter en cuanto a su compo
sici6n 1e permite atender los probl.emas, l.as preocupaciones 
y l.os intereses, ya sean éstos sectorial.es o regionales, de 
l.a gran cantidad de sus afil.iados. 

De acuerdo a esta estructura, en l.a actual.idad l.a CANACXN-
TRA está integrada por 79 secciones agrupadas en siete co!!. 
sejos coordinadores y por 55 de1egaciones, que en su con-

junto agrupan a cerca de 45 mil. industrias, (*) que repre
sentaban .en 1974 un capital. aproximado de 80 mil.. mi11ones -

de-pesos.(**) 

""'(.-"'*"),.--""v""e=r=-Apéndic.es 3 y 4 • Los datos del. n1lmero de empresas
que agrupan nos fueron proporcionados por J. Pr!a Ol.a
varrieta cuando era presidente de l.a CANACXNTRA. 

(**) ver Apéndice l. de 1a CONCAMIN. 
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Precisamente a través de esta estructura, que tiene __ f~>;mas-:
de--organizaci6n y participaci6n intermedia, l.a CANACINTRA -
busca representar al. conjunto de afil.iados, pues tanto l.as
secciones como l.as de1egaciones cuentan con instancias pro
pias de direcci6n y con capacidad de representar, por un -
l.ado, l.os intereses particul.ares de su sector industrial.,c~ 

mo por el. otro, l.os intereses regional.es de sus miembros-, -
gozando para el.l.o con una rel.ativa autonom~a. La forma a -
través·· de l.a cual. l.ogra impedir l.a dispersi6n de l.as diveE_ 

sas industrias son l.os consejos coordinadores que agrupan -
por ramas a l.as industrias afines. 

Indudabl.emente que esta estructura menos vertical. que l.as -

de otras cámaras surge de su propio tamaño y natural.eza, 
pues l.a Onica forma de defender y representar l.os intereses 
espec~ficos de sus agremiados, ya sean sectorial.es o regio
nal.es, con eficacia y prontitud, es a través de una estruc

tura como ésta, que permita una cierta autonom~a y deseen-~ 

tral.izaci6n de l.as funciones. Aqu~ vemos l.a importancia -
que tiene l.a funci6n gremial. en l.a fuerza pol.~tica y en 1a

real. representatividad de l.a CANACINTRA, pues no ol.videmos
que es, ante todo, una organizaci6n de defensa y represent~ 

ci6n de l.os intereses de l.os capital.istas. Para esto cuen

ta con un conjunto de departamentos especial.izados, comisi~ 
nes y representación especial.es, que son l.a infraestructura 

en l.a cual. se basa su actuaci6n p6bl.ica y su negociación -
con_ el. gobierno. 

Su estructura es l.a que señal.a l.a Ley de Cámaras de Comer--
c·io de l.as Industrias. En l.a asambl.ea, cada sección y del.~ 

gaci6n cuentan con un voto. De igual. manera, en el. consejo-

directivo hay dos representantes de cada una de estas ins-~ 

tancias. En real.idad es en l.a Comisi6n Ejecutiva donde han 
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existido diferencias importantes, entre la representaci6n -

de. ambas, aunque .:'stas han sido modificadas 'en :1976. La r~ 
z6n se debe a que es esta instancia, junto al ·presidente;' 
el verdadero 6rgano de direcci6n y poder de la CANACINTRA,
pues como hemos visto, la ley de Cámaras se caracteriza·· por
permitir la centralizaci6nde la toma de decisiones. 

Actualmente la comisi6n ejecutiva esta compuesta por el pr~ 
sidente, cuatro vicepresidentes, -dos élegidos por el mismo 

presidente, uno por las delegaciones y el otro por 1·os con

sejos coordinadores- y 13 vocales de los cuales, 7 son 1os

presidentes de éstos Qltimos y 6 por las delegaciones. An
teriormente 1a re1aci6n entre secciones y delegaciones era~ 

de doce a uno. La comisi6n ejecutiva se conforma también
por tres asesores, uno econ6mico, otro jur~dico y el Qltimo 

t~cnico (que le corresponde al presidente anterior). 

Finalmente, destaca el art~culo 134 de sus estatutos que d~ 
ce 10 siguiente: "La CNIT, será ajena a todas las cuestio-
nes po1~ticas y religiosas, en consecuencia, queda estrict~ 

mente prohibido a .sus socios, funcionarios y emplead.os, in
tervenir en asuntos de esta ~ndo1e, con motivo del desempe
ño de sus funciones, as~ como utilizar con ese fin el nom-
bre de la c!imara". ~/ 

Extraño art~cu1o, que parece querer borrar de un plumazo la 
historia de la CANACINTRA, como si su proyecto de fundaci6n 
no fue motivado por cuestiones po1~ticas, como si su actua

ci6n a 10 largo de m.!!is de 30 años no sustent6 un proyecto

naciona1, como si su comportamiento no 1ogr6 influir en -
las decisiones estatales. Pero tambi~n lo que expresa este 

Ibid. p. 14. 
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art:!cuJ.o es .l.a subord1.nac.1.6n de l.a CANACl:NTRA a .-J.os meca
n:t.smos de organ1.zac1.6n y part1.cipac1.6n que ha 1.mpuesto l.a 
burgues:!a a travl!s de .su Estado, med:i.at:i.zando .l.a l.ucha de 
el.ases. 

1 ... a hi·stori:a· de un'a: der·rota. 

En 1941, se promuJ.gó una nueva Ley de Cámaras de Comerc:i.o 
y de J.as :rndustr:i.as, que v:i.no a subst:i.tuir l.a que hab:ta. -
expedido Cárdenas en 1936. Corno hemos v:i.sto, J.a nueva --
1ey señal.aba que J.as cámaras 1.ndustr:i.al.es pod:!an C:onst:i.-
tu:i.rse por ramas espec:!f:i.cas o por act:t.vidades afines. 

EJ. proyecto de nueva 1ey ful! recib:i.do con una gran·hosti-
11.dad por parte de varios sectores de l.a burgues:!a, fund~ 
mental.mente l.os comerc:i.antes, que ex:i.g:!an el. apl.azarn:i.ento 
indefin:i.do de J.a nueva l.ey. Una vez, que l.a entonces 

CONCANACOM:IN (Confederac:i.ón de Cornerc:i.antes e Industr1.a--
1es), perd:i.ó 1a batal.l.a contra 1a l.ey, 96 empresas 1.ndus
tr1.a1es promov:i.eron amparos contra l.a constituc1.6n de una 
cámara gen~rica, que f:i.nal.rnente J.es fueron denegados en -
l.943. A l.a par, J.a burgues:ta de Nuevo León y Jal.isco 
crearon sus prop:t.as cámaras gen6r1.cas de transformación. 

La CANAC:INTRA contó desde un ·:t.nicio con el. apoyo gubern~ 
mental., corno l.o demuestra el. d:i.ctamen del. Consejo Nacio:..
nal. de Econom:!a: "D:i.sponer que l.as 1.ndustrias de var:i.as

rarnas no puedan formar una cámara industrial. es negar en
forma d:i.s:i.mul.ada a estas 1.ndustrias el. derecho de partic~ 
par en 1a asoc:i.ación ofic:i.aJ. de l.a industr:i.a".50/ 

Corno podemos observar l.a h:i.storia de J.a CANACINTRA está -
sel.J.ada por un acto estatal.. Su posib:i.J.1.dad y su crea---
ción se deb~6 al. apoyo de l.a burocracia gubernamental. • 

.2..Q./ CNIT, La CNIT: 20 años de J.ucha, 1961, Ed. CNIT. p.14. 

; 
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Por el.J.o, su historia, su J.ucha y su proyecto sol.amente 
pueden se;r entendidos en su rel.ación con el.· Estado·.· .. 

La fundaci6n·de J.a CANACINTRA se J.J.evó a cabo en J.a Asam-
bl.ea Constitutiva del. 5 de diciembre de 1941, con l.a asis
tencia de 93 empresas pertenecientes a· 13 sec.tores indus-
triaJ.es. su primer presidente fué Don José Cruz y Cel.is. 

La creación de J.a CANACINTRA, su comportamiento y su rel.a
ción con el. Estado respondi6 a J.as. siguientes razones: 

1).- La necesidad que ten1a J.a pequeña y mediana burgue

s1a industrial. de contar con una expresión orgánica 
y una instancia de defensa de sus intereses económ~ 
cos y pol.l:ticos. Para el.J.o, ·era necesario J.a con~ 

titución de una cámara propia, que por J.as caracte
r1sticas de J.a pequeña y mediana empresa ten1a que
ser genérica, es decir, que agrupara a varias ramas 
afines, por su propia diversidad. Hasta aquel. en-
tonces, J.os industrial.es estaban agrupados en cáma
ras especS:ficas, en J.as cual.es J.a gran burguesl'.a d2_ 
minaba y subordinaba al. resto de J.a el.ase, por ser
sus empresas J..as más importantes y de mayor peso. 
Pero para que J.a pequeña y mediana industria tuvie
ra J.a capacidad y J.a fuerza para constituir una re
presentaci6n Gnica e independiente del. gran capital. 
era necesario que contara con e1 apoyo ~statai,pues 
su propia dispersión económica y debil.idad pol.l'.tica 
no J.e daban J.a fuerza para constituir su organiza--
ción, al. margen del. gran capital.. Este fué un pri
mer el.emento que J.igcÍ J.a actuaci6n de J.a CANACINTRA 
a J.as posiciones y· acciones estatal.es.·· 
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2) E1 proyecto econ6mico de 1a pequeña y mediana empr~ 
sa industrial. ten~a nec.esariamente que basarse en -
buscar el. proteccionismo estata1, en desarro11ar. e1 
mer~ado ~nterno, en frenar 1a inversi6n extranj~ra, 
en reconocer e1 papel. rector de1 Estado en 1a econ~ 
m~a, pues sol.o as~ tendr~a 1as condiciones favora-
:bies para su desarro11o, a1 garantizar·· un radi.o má-. 
yor de acci6n· ·y expansión. Indudab1ementé que e1 -

gran capita1 no 1e pod~a dar estas garant~as pues -
se_ rige por el proceso de concentración y centra1i
zación del. capital., el. cual. pasa por 1a ábsorción y 

destrucción de 1a burgues~a menos fuerte. En cam--
bio, el. gobierno mexicano pod~a estar i·nteresado en 
1ograr estas condiciones, para tener una mayor base 
de negociaci6n con el. imperialismo norteamericano,-: 
a 1a vez, que 1ograr un desarro11o económico que 1e 
permitiera conso1idar 1a estabi1idad po1~tica del. -
pa~s. Este fue un segundo elemento, y tal vez el
determinante, que ligó a 1a CANACINTRA a 1a buro-
cracia estatal. Además, ésta se hall.aba interesada 

en 1a c6nstituci6n de una cámara con· esa fuerza y -
caracter~sticas por: 

a) La posibilidad de tener un mayor campo de nego

ciación con 1a burgues~a a1 existir dive·rsas -
agrupaciones patronal.es con distintas posicio-
nes y proyectos económi.cos, 1o que a su v.ez, 1e 
permitir~a tener un mayor control. sobre e11as. 

b) La posibilidad de uti1izar ·a 1a CANACINTRA pa
ra contener 1as demandas y 1a vocación hegemó
nica de 1a gran burgues~a, que aumentar~a sus -
exigencias después del. gobierno cardenista y -
del. fen6meno del. a1mazanismo. 
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A partiz: de esto, l.a cámara se con~tituy6 en uno de .. l.os p.!_ 
l.a:i;es de apoyo del. Esta.do Mexicano, en un muro de conten-
ción de muchas de l.as demandas de l.a gran burguesra en una 
organización que hacra suyas l.os proyectos, m~todos y pun
tos de vista fundamental.es de l.a burocracia pol.rtica y, en 
un órgano de expresión de l.os intereses de l.a pequeña y ID!!_ 

diana burguesra. 

Con esto, l.o que queremos dejar sentado cl.aramente, es que 
el. comportamiento pol.rtico de l.a CANACINTRA, más al.l.á de -

-l.as diferencias y enfrentamientos rnonetários que ha tenido 
con el. gobierno, ha expresado l.a posición e intereses de -
l.a pequeña y mediana industria determinados por su ubica--
ci6n económica. Precisamente l.as condiciones objetivas -~ 
de su existencia l.a l.l.evaban necesariamente a comportarse

y a actuar en el. terreno pol.rtico.al. l.ado de l..a burocracia 
estatal., es decir, su proyecto no fue un. acto vol.untaría 
de sus dirigentes o resul.tado de presiones viol.entas del. 
gobierno, sino encuentra su raz6n de ser en su ubicación 
estructural. Por el.l.o, l.as crrticas tradicional.es a l.a --
CANACINTRA por sus posiciones progobiernistas, si bien nos. 
refieren al. fen6rneno, no nos expl.ican l.as causas objetivas 
de este comportamiento. Por otro l.ado, hay que entender que 

l.a ubicaci6n y perspectiva que representaba l.a CANACINTRA
l.a l.l.ev6 a una subordinación casi total. al. Estado, que se
tradu jo en un mayor contro1. Pero este hecho, no respon

de a que l.a burocracia pol.rtica haya ejercido más presio-
nes sobre esta cámara que sobre el. resto, o que haya uti~ 
l.izado·l.os instrumentos de control. que l.e da l.a l.ey, ·sino qiJe ·es 
una c.onsecuencia ·l.6gica de l.o expl.icado anteriormente. 

Corno ya se señal.ó, l.a rel.ación entre l.a CANACINTRA y el. 
resto de 1as organizaciones empresaria1e·s, fundamental.roen~· 

te con las poderosas confederaciones, se caracterizaron- --
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por constantes enfrentamientos, cont~nuas cr~ticas y posi
ciones divergentes. Este fen6meno responde, a fina1 de -
cuentas a dos proyectos distintos. Por un 1ado, e1 de 1as 
grandes confederaciones que expresaban e1 proyecto de 1a -
gran burgues~a, que exig~a en todo momento mayores candi-
cienes para e1 desarro11o de 1a concentraci6n y centra1iz~ 

ci6n de capita1, sin importar 1a naciona1idad de éste, 1o
que imp1icaba 1a subordinaci6n-y en a1gunos casos 1a des-

trucci6n•de 1a pequeña y mediana industria a 1os intereses 
de1 capita1 monop61ico y financiero. Y por otro 1ado, e1-
de 1a CANACINTRA que expresaba 1os intereses de 1a pequeña 
y mediana industria, buscando condiciones para su desarro-
110 y sobrevivencia, ta1es como 1a amp1iaci6n de1 mercado
interno, e1 contro1 a 1a inversi6n extranjera, y 1a protes 
ci6n y est:!mu1o gubernamenta1es. 

Como veremos más ade1ante, 1a expresi6n más acabada de1 e~ 

frentamiento entre estos des sectores de 1aburgues:!a se ref1ej~ 
rá en 1os documentos centra1es de 1a CONCAMIN y 1a CANACI~ 
TRA, 1a•.·carta Econ6mica y 1a Carta de 1os Industria1es Me
xicanos, 

Precisamente 1a historia de 1a CANACINTRA nos comprueba e~ 
tos seña1amientos, pues una vez que 1ogr6 su conso1ida--
ci6n en e1 per:!odo que va desde 1941 a 1945, teniendo más
de 5 mi1 afi1iados, organiz6 su primer acto naciona1, 1a -

"Asamb1ea de Ferrocarri1es", rea1iz6 gestiones de exenci6n 
de impuestos, de abastecimiento de materias primas, siste
matiz6 su pensamiento en 1o que fue e1 primer borrador de

su ideario, ±nici6 1a defensa de su oroyecto de des~ 
rro11o econ6mico, etcétera. 

Esta etapa de 1a vida de 1a CANACINTRA, comenz6 una vez -
terminada 1a segunda guerra mundia1, con 1a 1ucha por 1a -

··-··e-JfW.. 
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protecci6n de la industria nacional, oponiéndose al libre
cambismo ·y reivindicando el proteccionismo como ·única for
ma de lograr el desarroilo econ6mico del pars y su indepe~ 
dencia. 

Precisamente la CANACINTRA f ij6 sus puntos de vista al re!!_ 
pecto en un Manifiesto a la Naci6n y en "La Conferencia I!!_ 
teramericana para el Estudio de los problemas de Guerra y-
l.a Paz .... Entre ellos destacan los siguientes: 

"Que no se acuerden conc1usiones general.es que serl:an ina
plicables a las economras tan diferenciadas de los distin
tos paises de Amércia, sino se consideren las distintas --

condiciones de organizaci6n econ6mica de los paises ••••• " 
Y en re1aci6n al proteccionismo y el capital extranjero s~ 
ña16: "Que se reconozca el. derecho de los pa:tses atrasa-
dos para proteger sus economias locales en la forma indis
pensable para que puedan desarrollarse", y agreg6 "qué se
impida la operaci6n de los trusts que tratan de expandirse 
sobre las economias de los paises no industrializados, 
pues es bien sabido que estas actividades ·•son fuentes CO!!_ 
tinuas de dificultades y un gran estorbo para las relacio
nes fraternales que deben imperar entre los paises de Amé

rica". 51/ 

Por todas estas razones se opuso a la "Carta de la Américd' 
logrando crear una corriente de opini6n favorable.que re-
chaz6 la propuesta de los Estados Unidos. 

A la par de esta lucha, impuls6 el pacto obrero-industrial 
firmado entre la CONCAMIN y la CTM. Su papel para forta1~ 
cer las mediaciones de dominaci6n burguesa, como vemos ha-

Ibid., P. 20 
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sido fundamental., pues a diferencia de sectores importan;-:-...,. 
tes de l.a gran burguesra, l.a CANACINTRA ha demostrado l.a -
capacidad para entender l.as concesiones que e1 Estado hace 
a l.as masas para perpetuar su dominaci6n. 

En l.946 se opuso al. tratado comercial. firmado entre l.os -
Estados Unidos y México por"·contener principios l.ibrecam-
bistas y en 1947 rechaz6 1a "Carta de 1a Habana", por "ma!!. 
tener el. actual. estado económico mundial. que supone l.a e-
xi stencia de pa~ses desarrol.l.ados y pa~ses co1onial.es pro
veedores de materias primas y p;roductos natural.es" y de -
"estorbar en forma definitiva e1 desarrol.1o de México y su 
capital.ización interna y de acarrear l.a muerte de numero-
sas industrias de transformación ya estab1ecidas en nues-

tro pars" • ....2..._"?r' 

Los resul.tados de sus trabajos en contra de l.a "Carta de -
La Habana", rindieron sus frutos y México decidi6 no adhe
rirse a el.l.a. 

Como pod~mos ver, l.a l.ucha de l.a CANACINTRA por imponer -
un proyecto de desarro11o económico que permitiera el. de
sarrol.l.o de l.a pequeña y mediana industria, impidiendo 1a
penetraci6n del. capital. extranjero, tuvo al.gunos ~itos, -
pero que fueron pasajeros y sumamente l.imitados, pues en -
real.idad un desarrol.l.o autónomo en l.a época del. imperia1_i~ 
mo, para una naci6n de deficiente desarrol.l.o capita1ista -
como el. nuestro, era practicamente imposibl.e por l.as cara~ 
ter~sticas propias del. desarro11o capita1ista en l.a etapa
del. capital. financiero, aunados a l.as l.imitaciones de un 
proyecto nacional. burgués en l.a época en l.a cual. irrumpe -

J:bid. p. 28 
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e1 socia1ismo a nive1. mundia1 y en parte tambil!in por. eJ:.-h!!_ 
cho de que M~xico es un pa'-s frontera.con e1 pa'-s imperia-
1ista más poderoso. 

Durante 1a dl!icada de 1os cuarenta, a 1a ~ar que 1a CANACili 
TRA desarro116 su trabajo para irilpedir 1a penetraci6n de1-
c api ta1 extranjero, · se conso1id6 como 1a organizáci6n · gre·

mia1 y de defensa de 1a pequeña y mediana industria. As'-
se rea1iz6 su primer congreso naciona1, en e1 cua1 se sin
tetizaron 1as tesis programáticas que desde su nacimiento
hab'-a sostenido, su membres'-a aument6 a 7 500 industrias -
agrupadas en 32 secciones y 21 del.egaciones. Por otro 1a-
do, intervino en un conjunto de discusiones para favorecer 
a 1a pequefia y mediana empresa, como fueron 1os casos de -

l.a tarifa genera1 de impuestos y l.a reducción a1 impuesto
de importaciones. 

En l.a d€.cada de l.os cincuenta, 1a CANACINTRA af:lanz6 1os -
rasgos principa1es de su comportamiento po11ticó. Es de-
cir, jug6 un pape1 fundamental. de apoyo, en muchos casos,
ª l.as inciativas estata1es y tuvo inumerab1es enfrentamie~ 

tos con l.as organizaciones dirigidas por l.a gran burgues1.a. 

De está manera, particip6 en 1a campañá e1ectoral. de Ado1~ 
fo Ruiz Cor.tinas y en numerosas discusiones sobre un con-

junto de 1eyes, apoyando 1as inc_iati vas pres_idencia1es, e.e_ 
mo fueron 1os casos de 1a l.ey de atribuciones del. ejecuti
vo en materia econ6mica, 1a 1ey de fomento a 1a industria

de t:r:ansformaci6n, 1a 1ey de ingresos de 1a Fede~aci6n. 
Además el.abor6 un proyecto sobre 1os principa1es probl.e~as 
econ6micos de1 pa1s y propuso un conjunto de med:ldas pa:r:a
frenar 1a espira1 inf1acionaria. Este rasgo de su re1a~-
ci6n con ia burocracia estata1 fue permanente hasta l.a pr~ 
mera mitad de 1a dl!!cada de 1os setenta. 
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Además, durante aque11os años se enfrent6 en numerosas 
ocasionea a distintas fracciones de 1a burgues~á por dife
rencias en e1 proyecto económico de1 país. Ejemp1os de es
tos enfrentamientos fueron 1a 1ucha de 1a CANACINTRA con-
tra 1as condiciones que e1 paj'.s soportaba por.e1 ajustem~ 
netario, impugnando e1 concepto predominante de 1iquidez -
de 1a banca, que ob1igaba a 1a industria a enfrentarse -
a un sistema rígido y restrictivo para 1a obtención de cr~ 
di.tos, privi1egiando a un pequeño grupo de empresarios. 
Por otro 1ado, se enfrentó a 1a tesis de 1a ABM que p1an-
teaba 1a uti1izaci6n de 1os recursos natura1es para a1i--
viar e1 déficit en 1a ba1anza de pagos. Además, comba
ti.6 1a campaña que organizó e1 gran capita1 contra:1a na-
ciona1ización de1 petr61eo, ce1ebrando reuniones de defen
sa de esta medida con 1a presencia de Cárdenas. 

Ta1 vez e1 acontecimiento orgánico más importante en 1a v~ 
da de 1a CANACINTRA en 1a década de 1os cincuenta, fu~ e1-
prob1ema re1acionado con 1a industria qu~mica que buscó-

separarse de 1a cámara y crear su propia agrupación, pues
aunque e11o termin6 en un fracaso, e¡¡¡tto sect:br inició 1a 1ucha 
por 1og;t;"a.J;" 1a· dirección de 1a CANACINTRA. Indudab1emente e1 -

arribo de Pr~a 01avarrieta a 1a presidencia tiene como an
tecedente este hecho. E1 .intento por separar a 1a indus-
tr.ia qu!mica ·de 1a CANACJ:NT:RA expresó 1a contradicci6n en

tre 1os intereses de 1a gran burguesía monopó1ica y 1a pe
queña y mediana burguesía industria11 que ante 1a imposibi-
1i~ad de ta1 empeño se tendr~a que reso1ver a su interior, 
con 1a subordinación de un sector sobre otro, como sucedi.6 

en 1976. 

La.dirección de 1a CANACJ:NTRA expresó entonces, que tuvo
que :'rea1izar grandes esfuerzos para impedir 1a formación
de la 11amada Cámara Qu1mica, no s61o para mantener la in-
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tegridad de 1a C.N.I.T., sino para evitar que esta impor-
tante industria caiga· en ·manos de un monopo1ia·. extranjera-:· 

y que 1as funciones consu1tivas de1 Estado no fueran dete!!. 
tadas por el.ementos de 1a industria mexicana" • 53/ 

Durante e1 gobierno de L6pez Mateas, 1a rel.ación entre el.
Estado y 1a CANACINTRA se estrechó adn más, pues en su l.u-· 
cha contra el. gran capital., se vió precisada a buscar eJ.·. -
apoyo de J.a burocracia estatal.. Con e1l.o, e1 gobierno tu
vo mayor control. e infJ.uencia en esta importante .'cámara. 
De esta manera, durante esos años l.a CANACINTRA participó

en 1a discusión sobre J.a Ley de Atribuciones de1 Ejecutivo 
Federal. en Materia Econ6mica, en el. Consejo Econ6mico y SE 
ciaJ. del. D. F., acompañ6 al. presidente en su gira por Eur2 
pa. Junto a esto, particip6 a diferencia de otras organi

zaciones patronal.es, en el. pJ.an nacional. de educaci6n pr;!;. 
maria. En 1959 presentó ante el. presidente un proyecto de 
ley sobre 1.nversiones extra.njeras, que tuvo una gran impo~ 

tancia para fijar J.os criterios oficial.es. E1 proyecto se 
centraba en J.a necesidad de re9J.amentar J.a inversi6n, ex--
tranjera. Posteriormente cuando L6pez Mateas naciona1izó-
1a industria eJ.~ctrica, J.a CANACINTRA 1a apoy6 pJ.anteando
"que J.J.evaban 15 años espera'.ndo1a" y asisti6 a un acto de
masas convocado por el. gobierno. Ante J.a favorabJ.e situa
ci6_n económica y el. apoyo gubernamenta1, 1a CANACINTRA 
cre6 nuevas secciones y de1egaciones y propuso un programa 

naciona1 de desarro11o industrial.; 

Durante e1 sexenio de Gustavo D~az Ordaz l.a tónica fu~ s;!;. 

mi1ar. Tal. vez J.o m.!is reJ.evante. de'. esos años . fu~ que 1a. _,
CANACINTRA p1ante_6 1a nacional.izaci6n de l.as industrias b_~ 

Ibid. P' 51. 

·nrtt 
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sicas del. para, l.o que trajo como consecuencia un viol.ento 
enfrentamiento con l.a ABM y con su presidente Espinoza 
Ygl.esias. 

Como se puede observar a travás de esta breve monografra,-
1.a. historia del.a CANACINTRA se resume en l.a l.ucha porga
rantizar mayores condiciones para su desarrol.l.o, para.l.o.
cual. tuvo que en~rentarse innumerabl.es veces a l.as organi

zaciones dirigidas por l.a gran burgues~a, l.evantar un pro
yecto ·propio y buscar apoyo en l.a burocracia pol.~ticd del.
Estado. 

La expresi6n m4s acabada del. proyecto que enarbol.6 l.a CAN~ 
CINTRA hasta principios de l.a década de l.os setenta, fue -
l.a Carta de l.os Industrial.es Mexicanos. Para este sector-
de l.a burguesra, el. desarrol.l.o econ6mico debe consol.idar -
l.a independencia de México y mejorar el. bienestar social. -
de l.a pobl.aci6n. Para l.ograr ~sto es necesario ampl.iar el. 
mercado interno mediante el. incremento del. poder adquisit~ 
vo de l.a pobl.aci6n, diversificar l.a econom~a para evitar 
l.as infl.uencias externas y dar empl.eo para enfrentar l.os -

incrementos demográficos.5~/ 

Por otro l.ado, en cuanto al. papel. del. Estado y l.a iniciat~ 
va privada en l.a vida económica, l.a CANACINTRA expuso: "El. 

incremento industrial. juega un papel. fundamental. en el. de
sarrol.l.o econ6mico del. pa~s y debe ser fomentado mediante
una coordinaci6n conjunta del. estado y de l.as fuerzás pro

ductivas ••. procurando l.a concil.iaci6n del.os intereses p~ 
bl.icos y privados", más adel.ante precisa que el. Estado de~ 
be "concurrir directa o indirectamente a l.a inversión in
dustrial. cubriendo en forma marginal. y supl.etoria l.os hue-
cosque presente l.a estructura industrial."• Final.mente, -
en rel.aci6n a l.as industrias básicas del. pa~s, agrega que-

~/ CNIT, 
1.9 64, 

carta de l.os Industrial.es Mexicanos, México, 
s. p. 

! 
¡ 

1 
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l.as que est~n organizadas por el. Estado:· l.. Nunca deben q_u~ 
dar en posici6n minoritaria,. y 2. "Evitar que acttien en foE_ 
ma contraria a l.os l.egrtimos intereses del. resto de l.as in
dustrias nacional.es y que queden vincul.adas, administradas
º controladas por empresas nacion~1es o extranjeras afines". 

5~/ 

La Carta destaca tambi~n l.a exigencia de reglamentar estri~ 
tamente l.a inversi6n extranjera, su apoyo total. a l.as naci2 
nal.izaciones del. petr6l.eo y l.os tel.éfonos, asr como l.a de-
fensa de l.os recursos no renovabl.es. También es importante 
el. señal.amiento de que el. desarrol.l.o industrial. debe basar
se en l.os recursos internos y que l.a pol.rtica crediticia 
del sistema bancario nacional. debe apoyar a l.a industria -
del. pars. 

Indudabl.emente que este proyecto no ha sido puesto en mar-
cha total.mente, pues l.a inversión extranjera domina ramas -
enteras de l.a producci6n, el. desarrol.l.o del. para se ha bas~ 
do en gran medida, en recursos ajenos, es decir, en présta
mos foráneos, la desocupaci6n eS cada vez mayor, e1 mercado 

interno se ha reducido en l.os til.timos años, etc~tera. Pero 
l.o importante es que nos revel.a con toda cl.aridad, c6mo l.os 
distintos sectores de l.a sociedad conocen .desde .su ub1c~ 
ci6n en el. proceso productivo, pues el. rescate de l.as l.l.am~ 
das· posiciones "naciona1istas" -de que hac~a .ga1a la c4m.ara
no responden ni a l.os recl.amos de l.a gran burguesra, ni de 
l.os sectores mayoritarios del. para, sino a l.as necesidades
de desarrol.l.o y sobrevivencia de este sector. Precisamente 
el. fracaso pal.pabl.e de l.as posiciones progra.máticas de la -
CANACINTRA,no es más que l.a comprobaci6n que el. "nacional.i!!_ 
mo" burgués en l.os parses que entran de l.l.eno al. desarrollo 
capitalista en l.a época del. imperial.ismo1 no tiene· ninguna 
viabilidad histórica y, que final.mente sucumbe ante l.a -

55/ Ibid. 
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a1ianza de 1a o1igarqu.ía financiera nativa y ei capita1 ex~

tranjero. 

Las razones de1 fracaso de.1 proyecto de 1a CANACI:NTRA están-

más a11á de ia vo1untad de sus miembros, pues éstas 
cuentran en 1a propia natura1eza de1 capita1ismo, es 

se en-
decir, 

en 1as 1eyes y tendencias que rigen e1 modo de producción c~ 
pita1ista, 1a concentración y centra1ización de capita1. La 
fa1ta de viabi1idad histórica de1 proyecto de 1a CANACI:NTRA
se debe a que 1a pequeña y mediana industrias, no pueden ex
presar en 1a etapa de 1a o1igarqu.ía financiera y 1os monopo-
1ios 1os intereses genera1es de 1a burgues~a, y por tanto, -
1os de 1a nación capita1ista. Por e11o, este sector ten.ta -
fina1mente que subordinarse a1 gran capita1; económicamente
en e1 proceso de industria1ización; po1.íticamente, en 1a pé~ 
dida de 1egitimidad de 1as mediaciones estata1es en e1 sexe
nio pasado. As.í, 1a bata11a hab.ía terminado. La contradic- -
ci6n a1 interior de :fa CANACI:NTRA se hab.ía resue1to a favor
de 1a gran industria. 

Por todas 1as razones que hemos exp1icado, e1 proyecto de 1a 

CANACINTRA estaba condenado de antemano a su fracaso por su
imposibi1idad histórica, es decir, era una bata11a perdida -

antes de ser iniciada. 

Esto no imp1ica negar que a 1o 1argo de su existencia 1a CAN~ 
CINTRA haya 1ogrado, como órgano de expresi6n de 1a pequeña
y mediana industrias, mejores condiciones para su desarro11o, 
a través de concesiones, faci1idades, apoyo e impu1so esta-

ta1. 

L~ interesante de todo este proceso es que e1 fen6meno econ~ 
mico no gener6 inmediatamente su expresión po1.í.tica, sino -
que esta 1l1tima se dió cab.a1mente mucho después, hasta 1976" 
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La Crisis,. e1ernento determinante en la transformac:i.6n d.~ la 

CANACINTRA. 

De acuerdo a lo que se ha planteado a lo largo de este.par~ 

grafo, el arribo de Pr.ía Olavarrieta a la presidencia de l·a 
CANACINTRA en 19 76, represent6 la expresi6n pol.ítica d·e 1a
.subordinaci6n de la pequeña y mediana industria al gran ca
pital, o en palabras del mismo ex-presidente de la cámara:
"una mayor identificaci6n con los intereses empresariales -

para que sin llegar a ser un 6rgano de choque, pasara a una 
nueva postura netamente industrial". ~/ 

También señal.amos que las razones objetívas para esta ºnue

va imagen" de la CANACINTRA estaban en el proceso monop61i
co del desarrollo del capitalismo en México, iniciado a pa~ 
tir de los años cuarenta y en la presencia,. al interior de

la cámara, de ramas industriales claves en el desarrollo -

econ6mico del pa.ís, las cuales se agrupan en el consejo - -
coordinador de la industria qu.ímica, el de la industria al~ 
menticia y e1 de la industria automotriz, que se caracteri

zan por estar dominados por el gran capital y por ser el -
verdadero sustento econ6mico y pol.ítico de la CANACINTRA. 
La subordinaci6n pol.ítica de la CA~ACINTRA, con respecto a
las ramas industriales más capitalistas fué la forma como .
se so1ucion6 la contradicci6n en 1976, a partir de la lucha 
que se entab16 en su interior para decidir su posici6n ante 
la pol.ítica estatal frente a la crisis. 

Precisamente el factor que ace1er6 la consumaci6n de la su
bordinaci6n pol.ítica del sector más numeroso de la C..~NACIN-

Federico G6mez Pombo. Op. cit., pp. 12-13. 
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TRA;, como refl.ejo del. desarré:>l.l.o 'econ6mico del. paj'.s, fué l.a
crisis. Esto es, l.a posici6n que asumi6 l.a direcci6n ·de'J.a
c4mara ante ios enfrentamientos que surgieron. entre e1 go-~
bierno y l.a gran burguesj'.a no ref l.ejaban l.os intereses de -
l.os sectores fundamental.es de l.a CANACINTRA. 

Veamos el. comportamiento de esta organización durante estos
años. 

Ya en 1969 se manifestaban diferencias fundamental.es entre -
l.os dos sectores de l.a Cámara de Transformación, pues su di
rectiva señal.IS l.a presencia de el.ementos perturbadores en l.a 
econom~a; se pronunció también por revisar l.os factores del.
desarrol.l.o económico, redistribuir el. ingreso y de mexicani
zar l.a industria quj'.mico-farmacéutica, a l.a par que manifes

tó su benepl.ácito por l.a designaci6n de Echeverr1a como can-
~ didato del. PRI y l.o acompañó en su gira. 57/ Si bi~n mu~hos

de estos criterios no refl.ejaban l.os intereses y puntos de -
vista de l.os representantes de l.a gran industria agrupada en 
l.a CANACINTRA, fué hasta 1971 cuando se iniciaron l.os con--
fl.ictos entre el. gobierno y el. gran capital. y cuando l.a CAN~ 
CINTRA se definió y tom6 partido por el. segundo. Asj'., l.a ·-
contradicción en su seno se agudizó y surgieron l.as bases -
para su inminente 
tor sobre otro. 

sol.ución, con l.a subordinación de un sec-

En ese año, J.a CANACINTRA reconoció l.a difj'.cil. situaci6n y -

señal.ó su sol.idaridad mil.itante a "todas l.as medidas que to
me el. gobierno". Además pl.ante6 que en un "régimen de eco
nomj'.a mixta como el. nuestro es incuestionabl.e que el. Estado
intervenga en materia econ6mica". S_B/.. Como vernos, ta1 vez, -

57/ CANACINTRA-, Informe de Nazario OrtizGarza. l.969; 

58/ CONACINTRA, Informe de Aqust~n Focique D~az, 1971. 
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en el punto m§s importante del enfrentamiento entre el go--
bierno y la gran burgues:ta, la cfunara se definió sin cortap~ 
sas por el primero. A la par, apoyó la creac.ión .de la t.ri-
parti ta, de1 IMCE, las nuevas estrategias de desarrollo, el
impulsó a la pequeña y mediana industria a través de un pré~ 
tamo de 417 millones, etcétera. 

1973 fue un año fundamental en la defi.nici6n de la CANACIN-
TRA frente a la crisis y a las disputas interburguesas, pues 
no s61o le expresó su solidaridad al presidente, sino que -
llamó a promover e~ progreso de los sectores mayoritarios y
a la unidad, contra los que se nieguen al di§logo, y· denun-
ció presiones nacionales y extranjeras contra el presidente. 

En el informe del presidente del consejo directivo de 1974 -
se reflejaron claramente las divergencias entre la CANACIN
TRA y el resto de las agrupaciones patronales, al señalarse
que los años de 1973 y 1974 fueron los m§s caóticos de la -
historia. reciente de México, y agregó: "El gobierno de la R~ 
pública hizo frente a esta situación cr:ttica adoptando p.ost~ 
ras y medidas de pol:ttica tendientes a la preservación de la 
paz socia1, otorgando concesiones 'y a1ientos a los sectores
populares que en mayor grado. fueron afectados por el proce-
so" 5.3./ Ademi!is, se señaló lo correcto y necesario de la re-

forma fiscal y el aumento salarial. 

Aqu:t tenemos otras de las diferencias fundamentales entre -
la CANACINTRA y las otras agrupaciones patronales, pues mie~ 
tras 1a primera ve la necesid~d de ias concesiones a 1as ma
sas para asegurar la dominación social de la burgues:ta, las
segundas, en muchos casOs, han sido incapaces de comprender-

~2/ CANACINTRA, Informe de Ernesto Barroso Gutiérrez, 1975. 



565 

e1 pape1 de estas medidas estata1es. 

Estas discordancias se profundizaron con 1a reafirmaci6n -
de 1os principios naciona1istas de 1a CANACINTRA, con l:a d~ 
fensa de1 "esquema de ditl.1ogé:i y negociaci6n con e1 gobier-
né:i", ..§..9/ y con e11o, un. apoyo tota1 ar presi-dente y su· -
~abinete- Asimismo, 1a cámara reprob6, por infundados, 
varios de 1os ataques que a1gunos sectores de 1a iniciativa 
privada hac.j'.an a ciertos personajes gube:i:namenta1es y a a1;_ 

gunas medidas estata1es. 

En 1975, con 1a el:ecci6n de Am~1car Romero, se divide pro-
fundamente 1a CANACINTRA. Adem:is, 1a po1~tica de este di-
rectivo ahondó 1a divisi6n de 1a cámara y 1as diverge~cias
con 1a gran burgues~a y sus organizaciones. La expresi6n -
más tajante de este fen6meno fue 1a posici6n de 1a CANACIN 
TRA ante 1a creaci6n de1 CCE. Entre otras de las cosas que 

dijo Amj'.l:car Romero fue 1o siguiente: "Mantuvimos a nues--

tra instituci6n a1 margen de aque11os organismos que pre--
tend1eron someternos a intereses ajenos al de nuestros agr~ 

miadoo, que en muchas ocasiones, también son ajenos a l:os -

de nuestro pa~s" y reafirm6 que "somos auténticos industri.!!_ 
1es nacional.istas" y agreg6: "El. nov~simo e e E, 1o consi
deramos como una asociación civil, constitu~da por personas 
f~sicas, cuyos criterios, ideo1ogj'.as y sistemas, aunque muy 
respetabl:es, son total.mente contradictorios a 1as tesis que 
permanentemente ha sustentado 1-a CANACINTRA". 6..1.-/ As~ismo
reiter6 su apoyo a 1a po1~tica gubernamental.. 

como podemos ver, en momentos en que 1-a gran burgues~a 11-e

gaba a puntos de acuerdo y unidad expresados e1 C C E, 1a -

~/ Ibid. 
_&_1/ CANACINTRA, Informe de Am~l:car Romero, ~ 
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CANACINTRA no s61o no entr6 a formar parte de él, sino que--. 
lo atac6 violenta-mente definiéndose tota1mente al 1ado del -
gobierno. As~, la CANACINTRA durante estos años fue un muro 
de contenci6n a las demandas de 1a gran burgues1a, lo cua1 -
1e garantizaba al gobierno un mayor campo de acci6n. Además, 

1a raz6n de esta definici6n de 1a CANACINTRA se debe a que -
1as consecuencias de la crisis para 1a pequeña y mediana in
dustria s61o pod~an ser paliadas con la creciente interven-
ci6n del Estado en la Econom~a, 1o que fue ta1 vez, el punto 
de disputa más importante entre e1 gobierno y 1a gran burgu~ 
s1a. 

Pero esta po1~tica de 1a CANACINTRA estaba en abierta y c1a
ra contradicci6n con los sectores más importantes y de ma-
yor Peso en la cámara, cuyos intereses se defin~an c1aramen
te al lado de la gran burgues1a, por ser parte de e11a. 

Varios elementos permitieron resolver la contradicci6n de 1a 
CANACINTRA a favor de la gran burgues~a, y as~ aar esta cám~ 
ra e1 "gran viraje" de su historia. Entre ellos, el primero 

se remonta a la negativa gubernamenta1 a permitir a 1a in-
dustria qu~mica formar su propia cámara, pues la lucha que

concluye Pr~a Olivarrieta en 1976 tiene su origen en esta n~ 
gativa. 

Otro elemento que permiti6 el control de la CANACINTRA por -
parte de la gran burgues~a, es la desorganizaci6n y disper-
si6n que priva en la pequeña industria, lo que permitió un ~ 
mayor margen· de acci6n y control a los sectores más cap_ita-

listas. 

Pero indudablemente el control de la gran burgues~a sobre la 
CANACINTRA, a pesar de 1a composición cuantitativamente mayo 
ritaria de la pequeña errq:>resa se logró por la hegemon~a ideo-
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16gica que 1a gran burgues1a consiguió a 1o 1argo de1,sexe--
nio de Echeverr~a. La gran burgues1a tuvo 1a capacidad de -
irrad:::.ar a toda '1.a ciase sus puntos de vista, es decir, -
que en 1a 1ucha y 1os enfrentamientos con e1 gobierno, fue-
ron suficientes para atraer a gran parte de 1a mediana indu~ 
tria a 1as posiciones de1 gran capita1. No en ba1de, 1a cr~ 
sis es momento de definiciones y 1a gran burgues1a tuvo 1a -
capacidad de representar a 1a pequeña y mediana burgues1a en 
torno a 1os intereses genera1es de 1a c1ase. 

A partir de1 arribo de Joaqu1n Pr~a 01avarrieta a 1a presi-
dencia de 1a CANACrNTRA, 1a cámara empezó a transformarse de 
forma ve1oz y radica1. De esta manera, 1a CANACINTRA parti
cipó activamente en e1 CCE, 1as re1aciones con 1a CONCAMIN
se vol.vieron sumamente cordial.es, se opuso a la l.ey de asen

tamientos humanos, apoyó a 1os terratenientes de1 Va11e de1-
Yaqui y a Andrés Marce1o Sada, se convirtió en un órgano de
defensa de 1os intereses genera1es de 1a "iniciativa priva-
da", de la "l.ibre empresa", del. "derecho a l.as uti1idades",

se hab1ó de constituir un nuevo rostro e imagen de 1a cáma
ra, exigió a1 gobierno e1 freno de1 terrorismo verba1 y e1 -

fin de 1os enfrentamientos, 11amó a 1a unidad de 1os empres~ 
rios, responsabi1izó ai gobierno de 1a inf1ación au..1que exhor
t6 a todos l.os sectores a tener .. una respuesta" positiva --

frente a ia deva1uación, etcétera. En fin, su actuación y -

su comportamiento se enmarcaron dentro de 1as pautas seña1adas 
por ia gran burgues1a. 

... · .,.• 

Esta po1~tica se ha sostenido con 1a ree1ección de Pr1a oia
varrieta en 1977, y 1a e1ección de Juan Manue1 Mart1nez, mi~ 

bro de1 equipo de Pr1a, en 19.78. 

De esta manera, 1a CANACINTRA se transformó en una trinchera·' 

po11tica m~s de 1a gran burgues1a. Es decir, actual.mente es 
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una organizaci6n patronal que representa fundamenta1mente --

1os intereses genera1es de1 capital, que en este.momento no

son más que los de la gran burgues:C:a. En este sentido, es -
el i"ristrumento y la representaci<Sn de los sectores de la in
dustria qu.:C:mica, de la industria alimenticia y de la indus--

tria automotr:i..z. En fin, que la transformaci<Sn de- _la CANA--

CINTRA representa la subordinaci<Sn de l'a péqueña y_ -media~a: -
industria al gran capital y a la oligarqu:C:a financiera. Por 

esta raz6n, las viejas posiciones que enarbo16 la CANACINTRA 
se han olvidado¡ ya no se habla de nacionalismo, de reglame~ 
tar la inversión de capital extranjero, etcétera, sino que -
se exigen más y mayores condiciones para el desarrollo de -
los sectores de punta de l.a industria de transfo_rmaci6n. 
Prueba de ello son los materiales de III Congreso realizado
ª finales de 1977, y las declaraciones de su nuevo presiden
te. 
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APENDICE 1 

RELACION DE CONSEJO COORDINADORES Y SECCIONES QUE 
INTEGRAN LA CANACINTRA. 

I. CONSEJO COORDINADOR DE LAS INDUSTRIAS METALICAS. 

1. Fabricantes de Artrcu1os de Alambre, Tornillos y 
cas. 

2. Fundiciones. 

Tuer-

3. Fabricantes de Maquinaria, componentes y Partes Para M~ 
quinaria. 

4. Talleres y Laboratorios Meta1Grgicos. 
5. Fabricantes de Artefac·tos de Lámina. 
6. Herrerras. 
7. Fabricantes de Artrcu1os de Metales No Ferrosos. 

1 
¡ 

l 

B. Fabricantes de Artrcu1os de Bombas para el Manejo de F1urdos. 
9. Fabricantes de Artrcu1os de Aluminio. 

10. Fabricantes de Herramientas, Troqueles y Moldes. 

11. Industrias de Ne6n y Anuncio Exterior. 
12. Fabricantes de Equipos y Partes para Refrigeraci6n, Ca-

1efacci6n y Venti1aci6n y Acondicionamiento de Aire. 

13. Artrcu1os Mecánicos, Eléctricos para Uso Doméstico y S~ 
mi1ares. 

14. Equipo Mecánico E1éctrico-Industria1. 

15. Fabricantes de Juguetes. 

16. Fabricantes de Electrodos. 
17. Fabricantes de Cerraduras, Candados, Herrajes y Simila-

res. 
18. Fabricantes de Forja, Troquelado y Estampado. 
19. Fabricantes de Máquinas y Equipos de Oficina. 

20. P1antas de Maqui1adoras de Ga1vanop1astra 
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21. Fábricas de Equipos, Partes y Servicios para 1a Indus-
tria Azucarera y Derivados. 

22. Fábricas de Equipos, Aparatos e Instrumentos para Profe 
siona1es de 1a Medicina, Veterinaria, Odonto1og~a y Af~ 
nes. 

23. Fábricas de Recipientes a Presi6n para Procesos F~sico
Génicos. 

II. CONSEJO COORDINADOR DE LAS INDUSTRIAS QUIMICA Y 
PARAQUIMICA. 

24. Industrias Qu~micas de Proceso. 
25. Fabricantes de Sabores y Co1orantes para A1imentos. 
26. 
27. 

Fabricantes 
Fabricantes 
cas. 

de 
de 

Perfumer~a 

Pinturas y 

y Tocador. 
Tintas para l.as Artes 

28. 

29. 
30. 

Fabricantes de Loza, Cerámica y Refractarios. 
Fabricantes de Parasticidas y Fertil.icantes. 
Fabricantes de Art~cul.os de Pl.ástico. 

31. Materias Primas Minera1es Industrial.izadas. 
32. Industrias Paraqu~micas. 
33. Industria Petroqu~mica. 
34. Fabricantes de Aerosol.es. 

Gráfi--

III. CONSEJO COORDINADOR DE LA INDUSTRIA AUXILIAR AUTOMOTRIZ. 

35. Fabricantes de Bal.atas, Pastas de Cl.utch y Materia1es 
de Fricci6n. 

36. Industrias de Autopartes. 
37. Fabricantes de Autom6vil.es. 
38. Servicios Automotrices. 
39. Fabricantes de Carrocer~as. 

IV. CONSEJO COORDINADOR DE LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS. 

40. Fabricantes de Productos Alimenticios. 
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4Í.' Empacadoras de Carnes Fr3'.as. 
42. Empacadoras y En1atadoras de Productos A1imenticios. 
43. Tostadoras y Mo1inos de.Caf~. 
44. Obradores de Tociner3'.a. 
4S. 
46. 

l 47. 
48. 

Fabricantes de Du1ces, Chic1es y Choco1ates. 
Fabricantes de Hu1es. 
Embote11adoras. 
Fabricantes de Sidra. 

49. Fabricantes Arroceros. 
SO. Fabricantes de Vinos y Licores. 
S1. Vinicu1tores y Otros Derivados de 1a Uva Fresca. 
S2. Industrias Lácteas. 
S3. Fabricantes de Ge1atinas. 

V. CONSEJO COORDINADOR DE FABRICANTES DE ARTICULOS DE PA-
PEL, CARTON, ESCOLARES Y ACTIVIDADES CONEXAS. 

54. Empresas Tipográficas .• 

SS. Fabricantes de Cart6n Gris y Lámina. 
S6. Fabricantes de Cajas y Envases de Cart6n. 
57. Fot6grafos. 
SB. He1iografistas y Fotocopistas. 

VI. CONSEJO COORDINADOR DE LAS INDUSTRIAS DIVERSAS. 

60. Fabricantes de Persianas, Cortinas y Cortineros Metá1i-
cos. 

61. Fabricantes de Artefactos de Madera. 
62. Fabricantes de Mueb1es de Madera. 
63. Fabricantes de Vidrio, Artj'.cu1os de Vidrio y Crista1. 
64. Fabricantes de Materia1es para 1a Construcci6n. 
65. Industria1es de 1a Parafina. 
66. Fabricantes de Co1chones, Borras, Estopas y Guatas. 

67. Fabricantes de Artj'.cu1os de Pie1 y Viaje. 
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68. Fabricantes de Industrias Varias. 

69. Fabricantes de Artrcu1os de Cuero para Uso Industrial. 
70. Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales. 

71. Fabricantes de Refacciones de Madera para la Indus- -
tria Textil. 

72. Fabricantes de Mosaico. 
73. Plantas Renovadoras de Llantas. 
74. Laboratorios de Protesis Dental. 
75. Industrias Opticas. 
76. Industriales del Mármol. 
77. Proveedores de Ingredientes para 1a Industria Alimen

ticia Animal. 
78. Fabricantes de Materiales, Equipos y Artrcu1os Denta

les. 
79. Laboratorios y Talleres Eléctricos y E1ectr6nicos. 

VII: CONSEJO COORDINADOR DE PRODUCTOS DE MATERIALES PARA -
LA CONSTRUCCION. 

(4) Talleres y Laboratorios Meta10rgicos. 
(5) Fabricantes de Artefactos de Lámina. 
(6) Herrerras. 
(8) Fabricantes de Artrcu1os de Metales no Ferrosos. 
(9) Fabricantes de Artrcu1os de Aluminio. 
(61) Fabricantes de Artefactos de Maderas. 
(62) Fabricantes de Muebles de Madera. 
(28) Fabricantes de Loza, Cerámica y Refractarios. 
(63) Fabricantes de Vidrio, Artrcu1os de Vidrio y Cristal. 
(64) Fabricantes de Materiales para la Construcci6n. 
(13) Fabricantes de Artrcu1os Mecánico Eléctricos para uso 

Doméstico y Similares. 
(72) Fabricantes de Mosaicos. 
(17) Fabricantes de Chapas, Cerraduras, Candados, Herrajes 

y Similares. 
(76) Industriales del Mármol. 
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APEND:tCE 2 

DELEGACIONES QUE COMPONEN A LA CANACINTRA. 

1.- Acapu1co, Gro. 
2.- Aguasca1ientes, Ags. 
3.- Campeche, Camp. 
4. - Ce1aya, ·Gto-
5 .- Ciudad de1 Carmen, Camp. 
6.- Ciudad De1icias, Chih. 

7.- Ciudad Juárez, Chih. 
8.- Ciudad Obreg6n, Son. 
9.- Ciudad Reynosa, Tamps. 

10.-
11.-

12.-

13.-
14.-
15.-
16.-

17.-

18 .-

19 .-
20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

Ciudad Va11es, s. L. P. 
Ciudad Victoria, Tamps. 
Co1ima, Co1. 
cuernavaca, Mor
Cu1i.acán, Sin. 
Chihuahua, Chih. 
Durango, Dgo. 
G6mez Pa1acio, Dgo. 

Hermo::-i.11o, Son. 
Irapuato, Gto. 
Ja1apa, Ver. 
La Paz , B. C. , 

Le6n, Gto. 
Los Mochis, Sin., 
M:ltamoros, Tamps. , 

Mazat1án, Sin., 

?iortt:f..il .. 



26.-

27.-
28.-

29 .-

30.-

31.-

32.-
33.-· 

34.-

35.-

36.-

37.-
38.-

39.-

40.-

41.-

42.-
43.-

44.-
45.-
46.-

47.-
48.-

49.-
50.-

51.-

52.-

53.'-

54.-

55.-

M~rida, Yuc .. , 

Mex:ical.:i, B. C. 
M:inat:itl.án, Ver. 
Morel..ia, Mich .. , 

Nogal.es, Son. , 

Nuevo Laredo, Tamps .. 
Oaxaca, Oax. 
Ori..zaba, Ver., 

Pachuca, Hgo. 
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P:iedras Negras, Coah. 
Poza Ríca, Ver. 

Puebla, Pue .. , 
Queré:taro, Qro. , 

Sal.t:il.l.o, Coah., 
San Luis Potes~, S.L.P. 
Tarnpico, Tarnps., 

Tapachul.a, Chis., 
Tehuacán, Pue., 
Tepic, Nay., 
Tijuana, B. C., 

To1uca, Méx., 

Torre6n, Coah., 
Tul..ancingo, Hgo., 
Tuxpan, Ver. , 

Tuxtl.a Gutiérrez, Ch:is. 
Uruapan, Mich .. , 
Veracruz, Ver., 

V:il.l.ahermosa, Tab., 

Zacatecas, Zac. 
Zamora, ~1ich. 
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APENDICE 3 

LISTA DE PRESIDENTES DE LA CANACINTRA. 

l p José Cruz y Celis 
Ing. Guillermo Garc~a Col.~n 
Ing. José Rivera 
Ing. José Domingo Lav~n 
J·osé R. Col.~n 

Gral..Joaqu~n de la Peña 
Jorge M. Heyser· 
Ing. Agust~n Fouqué 
Al.fonso Cardoso 
Ing. José Crowl.ey 
Guil.l.ermo Castro Ul.l.oa 
Dr. Ing. .San tos :Ama.ro 
Gral.. Joaqu~n de l.a Peña 
Guil.l.ermo Briones 
Dr. Emilio Vera Bl.anco 
Sr. Alfonso Cardase 
Ing. Rafil A. 01.l.ervides. 
Nazario Ortiz Garza 
Agust~n Fouqué D~az 

José Terrones Langone 
Ernesto Barroso Guti~rrez 

Amil.car Romero 
Joaqu~n Pr~a 01.avarrieta 
Juan Manue1 Martrnez 

Marzo de 1942 - Febrero de 1943 
l.943-1944 
l.944-1945 
1945-1946 
Enero de l.946- Diciembre de 1946 
Diciembre de 1946-Diciembre de 1947 
Diciembre de l.947 Diciembre de l.948 
Diciembre 
Diciembre 
Enero de 
Enero de 
Enero de 

de 1948 
de l.950 

Diciembre de 1950 
Diciembre de 1952 

Enero de 1955 
Enero de 1957 
Enero de 1959. 

' 1 
¡ 

Enero de 
Julio de 

1953 
1955 
1957 
1959 
1959 
1960 

1962 
1965 
1967 
1969 
1971 
1973 

1975 
1976 
l.978 

Jul.io de 1959 (Fal.l.ecid~ 
- Enero de l.960 

Enero de Enero de 1962 

Enero de Enero de 1965 

Enero de Enero de 1967 

Enero de Enero de 1969 

Enero de Enero de 1971 

Enero de Enero de 1973 

Enero de Enero de 1975 

Enero de Enero de 1976 

Enero de Enero de 1978 

Febrero Febrero 1979 
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APENDICE 4 

EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
LA CNT. 

Hierro y Acero de M~xico, s. A. 
Fábrica Nacionai de Maita. 
Proveedora de Artiseia. 
Industrias Bruning, s. A. 

La Victoria, s. A. 
Fiitros Anáhuac. 
Cornpañra Huiera Euzkadi, s. A. 
Cornpañra Huiera Industriai Mexicana, S. A. 
Compañra Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey, S. A. 
Productos Rogii, S. A. 
Lunas veiarde. 
Campos Hermanos 

La Imperiai, Compañra Mexicana de Ceriiios y F6sforos. 
Ei Venado. 
Taiieres Yaqui. 

R. Hidaigo Garduño. 
Industriai Emboteiiadora de M~xico, s. A. 
La Cubana, S. A. 
Mosaícos Lascurain, s. A. 
Abbot Laboratorios 
Lorenzo A. Ramrrez y Hermanos. 

Productos Farrnac6uticos. 
Scott and Bowne, Inc. of Mexico. 

Fibrai. 
Cornpañra Envasadora de Productos Gaseosos, s. A. 
La Consoiidada, S. A., 
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<=asa Berreteaga 
Uni6n de Fabricantes de Medicinas de Patente. 

Fotograbado Baner. 
Victoria. 
Tal.l.eres de Fotograbado e Imprenta de J. Zdñiga. 
Fotograbado Tricromia y Dibujo de M. Iriarte, F. Miyar, 
Comercia1 Art~stica de Fotograbado S. de R. L. 
Romo Artistas Fotograbadores. 
Gil. Garc~a. 
Fotograbados Fotos Zinc. 
Tal.1eres de Fotograbado Atias. 
Tipograf~a Cervantes. 
Fotograbado Ol.ivares. 
Beick Fél.ix y Compañ~a. 

Laboratorio Hormona, s. A. 
Col.l.iere, s. A. 
Laboratorio Codey, S. A. 
La Model.o, S. A. 
Eca Pl.ástica, S. A. 
Compafi~a Co1onia1, s. A • 

. El. Fuerte del. Pal.mar. 
Vitar Hermanos, s. A. 
Compañ~a Hul.era Mexicana, s. A. 
América, s. A. 
Wal.tz y Compañ~a S. Ene. 
Col.gate Pal.mol.ive Peet, s. A. 
Loreto y Peña Pobre, s. A. 
Productora Mexicana, s. A. 
Al.dina. 
El.ita, s. de R. L. 
Qu~mica Industrial. y Agr~col.a 

compañ~a Hul.era El. Popo, s. A. 

Casa Del.gado Hermanos 
El. Mundo, s. A. 
Productos de Ma~z, s. A. 

-;.·, 

. ,._·.) 



Productos de Ma~z, s. A. 
La Al.hambra. 
Qu~ica Coyoacán, S. A. 
Tal.l.eres Monterrey, s. A. 

L.aboratorios Hi.gi.a 
Feismo Mundial.. 
Herramientas M~xico. 

El. Anfora, S. A. 
Numancia. 

A. H. Larrauri y Hnos. 
Acra, s. A. 

La Azteca, s. A. 
Nems, S. A. 

Casa Serrano. 
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Compafi~a Empacadora Memes, S. A. 
Iberia. 
Cowen, S. de R. L. 
El. Sol., S. A. 

Weinf¡Jtlock Hnos .. , Sucrs .. , Arte Acero, s. A. 
Rayo, s. A. 
Laboratorios Fustery Triarsain, s. A. 
Te1as Aceitadas, S. de R. L., 
Sedas Bretafia, s. de R. L., 
Bordados Mecánicos, S. A., 
Candil.es y Metal.es Artrsticos, s. de R. L. 

Compafira Manufacturera de Bordados, s. A. 
Nets, s. A. 

Fl.orayshut de M~xico, s. A. 
Industrial. Procrifa, S. A., 
Cueros Artificial.es, s. A., 

Laboratorios Pedratra, S. de R. L., 
Laboratorios Beonatemia, s. A., 
Granex A en P 
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J. J. B1anco y Cía. 

Pape1 de Fenar. 
Laboratorios Tríarsan, s. A. 
Fábricas de Puertas de Madera. 
Troque1ados Met41icos Kongo, s. A. 
Canada Dry. 
La Victoria, s. A. 

Fábrica de Ca1zado 1a Victoria, s. A •. , 
Comercia1 Art~stíca de Fotograbado s. de R. L. 
Productos Modernos A en P. 

. ...... 
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APENO.ICE 5 

COMISION EJECUTIVA DE LA CANACINTRA (1972-1973) 

Presidente 

Primer Vicepresidente 
Segundo Vicegresidente 
Tesorero 
Asesor Jur.ídico 
Asesor Económico 
Asesor T6cnico 

VOCALES 

Jos~ Terrone; Langone 

Jos6 Grinda 
Rafae1 Garc.ía A1ba 
Pedro G. Legorreta Pa1acios 
Jesas Nieto G6mez 
Gui11errno Castro U11oa 
Agust.ín Fouqué 

Carios ·Lud1ow 
Carios Rivadenyra 
Vida1 Garza Hart:l'.nez 
Ramón D&vi1a Acufia 

Luis Garza Sosa 
A1ejandro Jerónimo Garc.ía 
Antonio Ocejo Girón 
Jorge o. Lara 
Osear Laguna Padi11a 
Gonza1o Vi11a 
Fausto Buenfi1 
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COM:IS:ION EJECUTIVA DE ·.LA CANAC:INTRA (1973-1974) 

Presidente 
Primer Vicepresidente 
Segundo Vicepresidente 
Tesorero 
Asesor Técnico 
Asesor Econ6mico 
Asesor Jur1'.dico 

VOCALES 

Ernesto Barroso Gutiérrez. 
Eusebio RUb!lo 
Radl. Jaimes 
Eduardo Ahedo Ortiz 
José Terrones Langone 
José Grinda 
:Ismael. Gonzál.ez 

Armando Aguirre 
:Ismael. Bugarin Pérez 
Arturo Contreras 
Francisco Graf Contreras 
Jorge o. Lara 
Luis Mel.goza Terán 
Nicol.as Neuman 

· .AgustJ:n Ochoa Mayor 
Espartaco Ram1'.rez 
Amil.car Romero 
Enrique Tinajero 

\ 

1 
1 

'í 
·1 
! 
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COMISION EJECUT,IVA DE 

Presidente 
Primer Vicepresidente 
Segundo Vicepresidente 
Tesorero 
Asesor Jur.!dico 
Asesor Ec6nornico 
Asesor ·Tl:Scnico 

VOCALES 

Ernesto Barroso 

Joaqu.!n Pr.!a 01avarrieta 
rsmae1 Gonzá1ez r. 

Manue1 .A1varez Loyzaga 
David Ram.!rez Garc.!a 

E1igio .de Mate.o 
Jos~ Terrones de Langone 

Rafae1 Amaya Gonzá1ez 
H~ctor A1varez de 1a Cadena 
Ignacio Arrnida MOrán 
Enrique Bal:1..:Sn Spiro 
Ramiro Bote11o de1 Va11e 
Pedro Legorreta Pa1acios 
Juan Manue1 Mart.!nez G6mez 
Enrique Mo1ina Pa1ornares 
Gui11errno Rarn.!rez w. 
Ernesto Ve1ázquez 
Enrique Tinajero Corona 
Migue1 Gámez 
Marco Antonio Arvizu 
Jaime Pedrero Ve1a 
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CoMISION EJECUTIVA DE LA CANACINTRA (1975-1976) 

Presidente 

Primer Vicepresidente 

Segundo Vicepresidente 

Tercer Vicepresidente 
Cuarto Vicepresidente 

Tesorero 

Asesor extraordinario 

VOCALES 

Am.Í1car Romero 
Consejo Coordinador de l.as Indu.strias· 
Diversas · 
Osear Burakof f 
Consejo Coordinador de l.as Industrias 
Met.!ll.icas 
Emil.io Cuel.l.as A. 
Representante por J.as Del.egacionEis· 
Mi.gue1 Gámez 
Joaquj'.n P. Ol.avarrieta 
Consejo Coordinador de l.a Industria 
Quj'.mica 

Ignacio Barrac6n 
Consejo Coordinador de l.a Industria 
Quj'.mica 
Ernesto Barroso 

Mario Urtiaga 
Consejo Coordinador de l.a Industria 
Quj'.mica 

Jorge Dueñas 
Del.egaci6n Zona Norte 
Javier Ochoa 
Consejo Coordinador de l.a Industria 
Met:ll.ica 
Guatomic Iberri 
Del.egaci6n Zona Noroeste 
Rafael. Fern.!indez 
Consejo Coordinador de l.a Industria 
Quj'.mica 

Pedro Medina 
Del.egaci6n Zona Centro 
Jos6 Porrero 
Consejo Coordinador de l.a Industria 
Met41ica 

Jos~ Luis Almazán 
Del.egaci6n Mesa Central. 

Abel.ardo Paden 
Consejo Coordinador de la Industria 
Automotriz 
Fernando Martj'.nez 
Del.egaci6n Zona Sureste 

! 

l 
1 

J 
! 
i 

.1 

l 
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¡ , 
l 
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COMISIO?\f. EJECUTIVA, DE LA. , ,.CANACINTRA {l.975-1.976).! 

Agi.istj'.n Gutiérrez· 
consejo 'Coordinador 'de J.a Industria· 
de AJ.imentos. y Bebidas· 

Gast6n Treviño 
oeJ.egaci6n zóna Noroeste 

Feder:Lco .sti.!lrez 
Consejo· .coordinador de ·J.a 'Industria 
de Artj'.c:ul.os de .. ¡:>apeL. 

'-:"' 

. ,., ·, 

~ ~· -. 
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COMJ:SJ:ON EJECUTIVA DE LA CANACJ:NTRA (1976-1977) 

Presidente 

Primer Vicepresidente 

Segundo Vicepresidente 

Tercer Vicepresidente 

Cuarto Vicepresidente 

Tesorero 

Asesor Extraordinario 

VOCALES 

Joaqu:Cn Pr:Ca Ol.a~arrieta 
Consejo Coordinador de l.a Industria.· 
Qu.1:mica 
Victor Manuel. J:sl.as 
Consejo C oordinador de l.as Industrias 
de Al.imentos y Bebidas 
Marco Antonio Arvizu 
Del.egaci6n Ciudad Obreg6n 
Miguel. a.:mez 
Del.egaci6n Torreón 
José Perrero 
Consejo Coordinador de l.as J:ndu~trias 
Metlil.icas 
Ignacio Barraglin 
Consejo Coordinador de l.a Industria 
Qu:Cmica 
AmÍl.car Romero 

Javier Ochoa 
Consejo Coordinador de l.a Industria 
Metl!i.l.ica 
Guatomic J:berri 
Del.egaci6n Hermosil.l.o 
Cl.audio Mayoral. 
Consejo Coordinador de l.a Industria 
Automotriz 
Hector Vel.a 
Del.egaci6n Durango 
Luis Mota 
Consejo Ooordinador de l.as Industrias 
Diversas 

Jorge Araiza 
Del.egaci6n San Luis Potos.1: 
Rafael. del. R.1:0 
Consejo Coordinador de l.a Industria 
Qu:Cmica 
David Coronado 
Del.egaci6n de Minatitl.lin 
Juan G6mez Garnica 
Consejo Coordinador de l.a Industria 
de Al.imentos y Bebidas 

l 

\ 
1 

i 
·\ 
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Jav~er Barbara. :?:et:l"na. 
Del.egaci6n Cuern·avaca 
Xavier·Mart!Cnez 
·Consejo ·coordinador de l.as J:ndust%'ias 
Diversas 
Sil.vio· Mendoza 
Del.egaci6n Reynosa 
Rafaei·· Amaya 
consejo coordinador· de iá J:ndust.rial. 
del. Papel. 



587 

COMISION EJECUTIVA DE LA CANACINTRA. (1977-1978) 

Presidente 

Primer Vicepresidente 

Segundo Vicepresidente 

Tercer Vicepresidente 

Cuarto Vicepresidente 

CONSEJEROS 

Joaqu~n Pr~a Ol.avarrieta 
Consejo Coordinador de l.a Industria 
Qu~mica 

Rafae1 Amaya 
Consejo. Coor.dinador de l.a Industria 
del. Papel. 
Marco Antonio Arvi2u 
Del.egaci6n Ciudad Obreg6n 
Carl.os Bustamante 
Del.egaci6n Tijuana 
Luis. L. Baquedano 
Consejo Coordinador de l.as Indústrias 
Diversas 

Amador P~re2 Al.vare2 
Consejo Coordinador de l.a Industria 
Metál.ica 
Il.defonso Sep(il.veda 
Consejo Coordinador de l.as Industrias 
de Al.imentos 
Sebastian Agumaga 
Rub~n Meubreño 
Del.egaci6n Cuernavaca 
H~citor Al.vare2 de l.a Cadena 
Sal.vador Nak.anshi: 
Del.egaci6n Cuernavaca 
Jaime Crau Cot 

Ren~ de l.a Peña Castil.l.o 
Del.egaci6n Cul.iac.!ln 
Al.frado ortiz 

Val.éntin Contreras Fl.ores 
Gustavo Rul. Rohl. 
Juan Cl.audio Menher 
Del.egaci6n San Luis Potes~ 
Cl.aude Meyer 
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S.- La CONCANACO. 

La Confederaci6n de cámaras t'Íacional.es de ·comercio CC.ONCA:_ 

NACO) es l.a organizaci6n patronal. más antigua del. pa~s. Su 
historia es el. .el.aro refl.ejo de l.os distintos papel.es_ que
ha jugado el. capital._ comercial. en el. desarroil.o, d.;l. paj:.; ~-

La CONCANACQ, al. igual. que l.a CONCAM:IN, es una -"institu~ -
ci6n pilbl.ica" que se rige por l.a l.ey de Cámaras de Comer-
cio y de :Industria. 

A el.l.a se tienen que afil.iar "todas. l.as Cámaras tanto ?~a-
ciona1es de Comercio como de Comercio en Pequeño estab1ec~ 

das en el. pa~s o que en l.o futuro se estahl.ezcan".~3./ 

La CONCANACO entonces agrupa obl.igatoriam!"nte a todos l.os
comerciantes de1 pa~s y es 1a representaci6n reconocida -

por el. gobierno de 1os intereses general.es del. comercio . 

. Además¡ es un "6rgano de consulta del. gobiernoº. 

Todo ésto 1a define~también 1 como una organizaci6n corpora
tivizada es decir, incorporada al. aparato estatal.. 

:Indudabl.emente al. igual. que l.as demás organizaciones patr~ 
na1es, refl.eja en su interior el. proceso capital.ista de --
nues1;:.l:-o pa~s, es decir, en su senO l.as vo·ces más poderosas 

y l.as cámaras que determinan su conducta son aquél.l.as que-
_representan a1 gran capital. comercial., como e1 caso de l.a
Cámara Nacional. de comercio del. Distrito Federal., l.a Cáma
ra Nacional. de Comercio de Monterrey y l.as federaciones de 

Cámaras de Comercio del. Estado de Ja1isco y Sonora~ 

Los G.1timos acontecimientos suscitados en 1a CONCANACO con 

~?' CONCANACO, Estatutos, Mi!óxico, 1977, p. 3. 
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motivo de las dos ~ltimas e1ecciones del consejo directivo 
y su presidente no nos reflejan más que una doble pugna al 
interior de 1a confederaci6n. Una de el1as entre los re--
presentantes de las principales fracciones de 1a gran bur
gÚes:ta y la otra entre este sector de capitalistas y e:l P!!. 
quefio comercio, que no encuentran su expresí6n en una org~ 
nizaci6n dirigida por la gran burgues~a, y mucho menos en.

una época de crisis donde el capitalismo depura. las filas
de la burgues:ta, avanzando con 1a destrucci6n del pequeño
y mediano capital, para dar lugar al dominio exclusivo del 
gran capital financiero. 

Por todas estas razones, el estudio de la CONCANACO es in
dispensab1e para tener un panorama completo de 1as caract~ 
r:tsticas del comportamiento pol:f.tico de 1a burgues:r.a y sus 
fracciones en el aparato estatal y en 1a sociedad. 

La forma de organizaci6n de 1os comerciantes. 

La fuerza y 1a importancia de la CONCANACO están en re1a-~ 
ci6n directa con el papel y peso en 1a estructura econ6mi
ca del sector comercial. 

De acuerdo con 1os datos de1 Banco de México, S. A., e1 c~ 
pita1 invertido en el comercio en 1967 -a precios de 
1960- era de cerca de 43,353 mi11ones de pesos, mientras -
1a industria representaba más de 92,000 millones de pesos. 
La mayor parte del capita1 comercial, cerca de un 30%, se
.localiza en las. empresas dedicadas a 1a venta de art:f.culos 

para el hogar y de uso personal. ~ Por otro lado, su 
participaci6n en el producto interno bruto . creci6 de1 -
21.9% en 1940 al 25.7% en 1950. En 1965 representaba 
67,368 millones de pesos, mientras que la industria repre-
sentaba 66,508 millones de pesos. Para 1975 alcanzaba 1a-

63/ A1onso Agui1ar, Héxico: Riqueza y Miseria, Ed. Nuestro 
Tiempo, 1976, p. 43 44. 
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cifra de 121,049 mi11ones de pesos, mientras el capital i~ 
dustria1 140,663. 64/• 

Como podemos observar, e1 peso del sector comercial, a pe

sar de que en la actualidad ya es menor al de la industria, 
sigue siendo muy importante. Esto reve1a 10 extenso.y CO!!!; 

p1ejo que es el sistema de distribuci<5ri y·circu1aci6n de -
mercancras en nuestro pars. A su vez·, esta conceiitraci6n-

de una gran parte del capital en un sector que, como hemos 
visto, no produce bienes materiales ni genera p1usVa1ra, -

sino solamente realiza las mercancras, representa una dis

torsión de la estructura econ<5mica de México. 

Precisamente, el carácter de 1a actividad industrial, su -

participaci6n en e1 PIB y sus tasas de crecimiento, son -
las razones· que nos explican e1 porque la CONCAMIN es m.ás"'

importante e influyente que la CO!~CANACO. En este sentido, 
el propio carácter del capital, que representa la agrupa-

ci<5n de los comerciantes y el grado de desarrollo capita--
1ista del pa~s, son los que determinan el papel y la fuer

za po1~tica de la CONCANACO. 

La CONCANACO agrupa un total de 262 Cámaras de·1as cuales, 
42 son cámaras de comercio en pequeño. De esta maner~- -

agrupa a la casi totalidad de comerciantes/sin ~mportar el 
monto de su capital ni su ubicaci<5n geográfic~representa
aproximadamente a 300,000 comerciantes, desde los grandes
consorcios comerciales hasta los miles de. peque.ñas comer-

cios que existen a lo largo y ancho de1 pars. 

De las principales cámaras de la confederaci<5n podemos ci
tar: la Cámara Nacional de comercio de1 Distrito Federa1,
de Guadalajara, de Monterrey, de Mexicali, de Mérida, de -
Veracruz, de Ch1huahua, etcétera. 

* Estas cifras incluyen las actividades industriales y co
merciales del gobierno. 

__§_q BANAMEX, México en cifras, 1977, p. 6. 
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que representan las ciudades con más actividádes comerciá~ 

les. Además destacan las federaciones de Cámaras de Come~ 

cio de l.os. estados de Ja1isco, Chi..huah~a, Ve~~.cruz, . Sono-
ra, ,Sinaloa, Coahuila y la de Cámaras de c.omerc.io. en pequ~ 
ño_. Cabe destacar que las federaciones no están reglamen~ 
tadas por los estatutos, aunque en los hechos tienen una -
gran.importancia para cohesionar y unificar a las c4maraS
reg~onales. 

Además de las cámaras nacionales de comercio, la COUCANACO 
puede adm.i.tir como ••coOperadoras" a las C4maras Mexicanas

de Comercio existentes en el extranjero y 1as que en lo f~ 

tura se f~rmen; asr como a las Cámaras de Comercio Extran
jeras existentes en la RepGblica o que proyectan constituí~ 
se en el. futuro y a otras asociaciones o uniones represen

tativas de actividades comerciales de cualquier j'.ndole que 
as-1: lo soliciten y acepten cubrir una cuota anual •.. " 65/ 

Las principal.es asociaciones "cooperadoras'' de l.a CONCANA

CO son: la Cámara Mexicana de Comercio e Industria en Esp~ 
ña; 1a Ca.tnara Mexicana de Comercio de San Antonio Texas; 

la Asociaci6n de Importadores y Representantes de Al,imen-
tos y Bebidas, la Asociaci6n Nacional de Distribuidores de 
Medicinas, etc~tera. 

De los objetivos que en los estatutos de la CONCANACO le -
señalan, destacan 'aquéllos que se refieren a las activida
des que la Confederaci6n tiene que realizar para impulsar
el desarrollo del comercio a nivel nacional y lograr las 
mejores condiciones para su expansi6n y fortalecimiento: 

"Pu.gnar porque .l.os. precios de las mercancJ:as y servicios 

comerciales en el pars se formen por el libre juego de las 
leyes econ6micas e invo1ucren un margen razonable de·· gá.i-ia!l. 

cia" , es decir, oponerse tota1men te a1· con tro1 de precios-

65/ CONCANACO, 2E· ~- pág. 5. 

· ... ~·-
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y garantizar 1as ganancias para 10s com~rciantes;·.-·"cóntri-. - - . - . ""• . -., - ·----. 

b~ir a que se difunda en el pa~s la enseña~z~ de la c~~re-
ra· merCantil. .... ": "Incrementar ei turismo, ·1a efici~Cia ·y· ~ 
ei·· pr~sti·g:i.o de sus serVi'Cios ... "·:· "Procurar· 1a Un~f6rn\~-_. 
dad: y equidad en los usos, prácticas y leyes que en al.guna· · 
forma afecten el comer-cio"; "Promover el. establ.ecimie.nto -

de negocios nuevos y la modernizaci6n de los existentes •. ~ 
"Promover la ejecuci6n de obras ptlblicas de utilidad·
genera1_._ ...... r etc. 66/ 

Como podemos observar además de los.objetivos.que le seña-
la la ley de Cámaras que le otorgan 1a fuer~a, represent~ 
'tividad y legitimidad para negociar con· el gobierno -'1a P!:?. 
J.j'.'.tica comercial. del pa~s, los estatutos de la CONCANACO ·
ilustran perfectamente 1as formas corno l.as organizaciones
patronales impulsan el desarrollo del capitalismo, ya que
como expresi6n organizada de la clase fomentan ias medidas 
necesarias para el. desarroll.o ·ae ,..esta forma de ·producciC5n·. 

En este sentida·, 1a.s organizaciones de l.a ·burguesra no SCJn 
exclusivamente organizaciones de- defensa Y de pr.esi<Sri., si

no instancias que irradi~n e impulsan 1aS ·re1aciones de -
producci6n capita1istas en todos los poros del pa~s. Este 
.es un aspecto fundamental del. papel que han .jugado J.as 
agrupaciones patrona1es en nuestro pars. 

La CONCANACO al igual que todas las organizaciones patron~ 
les participa en varias representaciones especia1es tanto
de carácter estatal como privado. A través de ellas real.!:_ 
za simultáneamente l.a .defen.sa. de los intereses espec~ficos 

de J.os cap.italistas que agrupa corno de los intereses .gene
ral.es de la clase que representa. As~ mismo, ofrece un -
conjunto de servicios a sus asociados. 

__§_6' Ibid, p. 2. 

·1·.:··.::~ 
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·La COUCANACO: Una ·historia de más a menos~ 

"E1 gobierno deseaba 1a organizaci6n naciona1 y unitaria··
de1. comerc:i.o para apoyarse en esta fuerza, deVol..ve:C-· ·a 1os

.sis.témas de transportes 1a norina1idad, asegurar e1 aumento 
de 1a producci6n y 1ograr un incremento regu1ar y crecien
te de l.a circul.aci6n de mercancj'.as en el. i~terior"·,6~/ 
Con estas pal.abras Ju1io Riquel.me Inda miembro ·de l.a COM-, 
CA.~ACO, describe los objetivos del gobierno al impulsar 1a 
creaci6n de las organizaciones patronales al término del -
movimiento revolucionario de 1910-1917. 

De esta forma, el. ingeniero Al.berta Pani entonces Secreta
rio de Industria, Comercio y Trabajo se dirigi6, por acue.!ó. 
do presidencial., a la Cámara de Comercio de la Ciudad .de ~ 
México para invitar1e a convocar a1 primer congreso nacio~ 

nal. de comerciantes, el. cual se rea1iz6 el 12 de julio de-
1917 con l.a presencia de 130 delegados de todo el. paj'.s, -
incluyendo 1os de las 30 cámaras que existj'.an en aquel. en-
tonces .. El apoyo de1 gobierno se inanifest6 cl.aramente con 
la asistencia al congreso del presidente Carranza y su g~
binete en pl.eno. 

El. resu1tado del. congreso fue l.a constituci6n de 1a Confe~ 
deraci6n de Cllmaras Comercial.es de los Estados Unidos Mex~ 
canos e1 mes de octubre de ese mismo afio. 

Los mismos comerciantes entendieron cl.aramente el s:i.gnifi
cado de la posici6n gubernamental., pues señal.aron: "Organ~ 
zar un congreso de comerciantes en esca1a naciona1 bajo e1 
patronato de l.a fl.amante Secretarj'.a de Industria, Comercio 

y Trabajo era una inusitada prueba de confianza y un deseo 

67/ Jul.io Riquel.me Inda, ~· cit., p. 26. 
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de col.aboraci6n amistosa, con un so.J.o fin i' J.a· vueita . a·. i.~·
normal.idad y el. progreso dé J.a nac:l6n~ > 6¡¡; ·-El. primer presidente de J.a CONCANACO fue Enrique Sada Mur-
guerza· y el. vicepresidente Eduardo Mestre. 

Durante l.os primeros años de su. vida. J..a .CONCA,NACO se de_di

c6 .. a una dobl.e tarea: Por un l.ado1 consol.idar. l.a· nueya· or,.g_!!. 
nizaci6n, impul.sando J.a formaci6n de nuevas· CAinaras Comer;.. · 

cial.es. y por otro' . col.aborar con el. gobierno· en ·l.a. recons.,-
- trucci6n y reorganizac.i6n del.· pa:ts y bajo· el. dom!Lnio establ.e 

de J.a· burgues·:ta. De eá'ta manera real.iZ6 en 1920-1921· via-

jes de buena vol.untad a J.os Estados Unidos contando cion el. 
apoyo de Carranza y posteriorme.nte de Obreg6n. Tambit!n h!!_ 

b:l'.a ayudado al. gobierno a combatir J.a desconfianza natural. 

que exist:ta sobre el. dinero gubernamental., por el. caos ge
nerado a causa de J.as mdl.tipl.es emisiones monetaria&. En-

1925 en pl.ena reorganizaci<Sn del. aparato productivo real.i
z6 J.a primera Convenci.6n Nacional. Fiscal. que·. tuvo .. co~. r~.;: 
suJ.tado l.a uniformidad de impuestos·. Ademl!ls en ese año· -
re.al.iz6 el. Primer Congreso Nacional. de Subsistencias ·_p.;.;r.;...:. 
detener el. al.za inmoderada de J.os. precios que no permi.t:l'.an· 

J.a consol.~daci6n de J.as activ:!.°dades comercial.es. 

Si bien J.a CONCANACO, por J.as mismas caracter.:tsticas. del. -

comercio ayud6 a J.a reconstrucci6n capital.ista del. pa:ta,.
ésto no s6J.o J.o hizo por.defender J.os interese.:. general.es'"

de su el.ase, sino que tambill!n para infl.uir de forma deteír'"--_ 

minante en J.a poi:ttica estatal. de esos años a travll!s de -

J.as diversas comisiones en J.as que. par.ti_cip<S. , 

Ya para 1927 J.a CONCANACO se encontraba· pl.en_amente con.sol._!:· 

dada 'contando con casi dos mil. miembros y 95 c&maras con~~ 

deradas. 

~/ J:bid, p. 
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Su importan;,i.a .en e.so.;, afios se mani.fest6 cia~álnente·: ol:ira.i!_ 
te J..a década de l.os treinta además de organizar· un· c;,,rijuri:....' 

to de convenciones sobre ei prob1ema de. 1os transPortes, -
sobre e1 turi.smo, sobre asuntos fisca1es, sóbre 1a econom.1:.a 

nacional, etc.,· 11eg6 a tener reuniones semana1es con Pas
cual. Ortiz Rubio para estudiar conjuntamente l.os probl.emas 
del. comercio. 

-Por otro J..ado, se opuso a l.a l.ey federal. del. trabajo l.o-: ·
grando importantes modi.fi.caci.ones, parti.ci.p6 en una comi-
si6n para redactar. una nueva l.ey sobr_e l.as cámaras y conf~ 

deraci.ones de comerciantes e ·i.ndustri.al.e_s, J..a cual. se apr~ 
b6 en 1936 con su total. apoyo. Además l.ogr6, en gran med~ 
da, l.a unifi.caci6n de l.os si.stémas impositivos, l.a. desapa
ri.ci6n de l.as al.cabal.as, l.a reducci.6n de l.as tarifas fi.sc~ 
l.es y l.as mul.~as. 

En este sentido, l.a CONCANACO a J..a par que defendi.6 el. ca
pital., l.a propiedad privada, l.a ganancia, o sea, 10s i.·nte:
reses general.es de su el.a.se, trabajó por 1a uni.fi.caci.6n ..;._ 

de1 comercio y por 1ograr mejores condici._ones para su· des~ 
rrol.l.o y fortal.eci.mi.ento. Es decir, se mani.fest6 como una 
instancia de defensa de toda l.a burgues~a y ~omó 1a expre~ 
si.6n po1rti.ca y gremial. del. capital. comer~i.al.. 

Con l.a nueva 1ey.de Climaras de Comercio y de 1as de Indus
~ri.a, se cre6 en 1936 _1a CONCAMIN. La actuaci.6n de esta -
organi.zaci.6n en su corta vi.da ya fue anal.i.zada:en·e1 cap~
tul.o de l.a CONCAMIN y en e1 de l.a CANACINTRA, por J..o cual.~ 

aqur sólo destacaremos que en 1938 se opuso a 1a creaci6n
del. Comité Regul.ador de l.a Subsistencia, con el. ·cual. se -
di.6 i.ni.cio a la i.ntervenci.6_n estatal. en _esta actividad ec~ 

n6mí.ca. 

J 

\ 
\ ¡ 
l 
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A partir de la nueva. ley de Cámaras y de·· Industria' -expedi·,;.; 
da en 1941, la CONCAMIN ocup6 el papel que la CONCANACO"·h~ 
b~a jugado hasta entonces. Es decir, la confederaci6ri d."e:_ 
1'os comerciantes· fue· perdiendo poco a poco fuerza hasta 
Convertirse en una voz de menor importancia en rel.aci6n a

la ABM y a· la confederación de industria1es. 

Durante la década de los cuarenta, la CONCANACO se dedic6-
_fundamenta1mente a luchar contra la intervención. esta.tal -
en l.a econom~a y fundamenta1mente en el comercio. En 1941 
se creó el Comité Nacional de Distribuci6n y Regu1aci6n,S. 
A. y una Comisi6n de Control de Precios. En re1aci.6n a la 
creciente intervenci6n de1 Estado en el comercio, la conf~ 

derac:i.6n señ.a16: "Con mucha frecuencia hemos tenido profu.!l 

das diferencias de criterio, debido a 1a actuaci6n indebi
da que han asumido, dedicándose a operaciones comercia1es

e invadiendo e1 terreno de estas actividades de1 sector -
privado .•. todo el comercio organizado del pa~s nunca ha -
estado conforme con la existencia de dichos organi.smos y -

es por ésto que año con año •.. piden que Se suprilnari esos

organismos" ... Con respecto a la intervenci6n del. Estado en 
l.a econom~a señal.6: "México, pa~s joven, pobre, pero de r,!. 

cas posibilidades, necesita, más que ningan otro de 1a li
bertad en el campo de los trabajos económicos, ··para el lo:.. 
gro de su progreso y de su evo1uci6n ••. Por lo tanto, s61o 
puede ser tolerable la intervención de1 Estado en caso de
verdadera emergencia y estrictamente temporal mientras se
normaliza la situaci6n an6ma1a que la impone". 69/ 

Otro de los problemas sobre el que e"sta organizaci6n se m~ 
nifestó constantement'e fue el del campo~ ex~giendo tanto-
seguridad jur~dica para la propiedad privada en el" agro, 
como poner térmíno a la "ejidaci6n" dE!.1 pa!:'s,-· as!'.: cOmO a. -

1os •embates de1 agrarismo" para sacar adel.ante la situa~-

69/ Ibid, p. 172-173 

.;r·ítitriri-eu \::.: 
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ci6n cr!tica que viv!a la producci6n agr!cola. 

Con el arribo a la presidencia de Miguel Alemán y .el impu.!_ 
'so al proceso de concentraci6n y centralizaci6n del capi~
ta1 y al dominio de la gran burgues!a, la CONCANACO entra
en la fase que el.l.os denominan de "madurez instituci_onai~··, 

es decir, la época en que las reglas del juego ya estaban
tot.alme.nte claras y el rumbo del pa!s definido en favor:,-

del gran capital. Por ello, las relaciones con Alemán fu~ 
ron sumamente estrechas. En aquel sexenio la CONCANACO -
pa~ticip6 en un conjunto de comisiones para discutir diveE 
sos aspectos de la pol!tica econ6mica del régimen, como -
fue el caso de la comisi6n de asuntos fiscales entre otras 
muchas. Durante estos años la confederaci6n agrupaba ya a 
más de 200 cámaras de comercio. 

Durante la década de los cincuenta, además de participar -
en numerosas comisiones y qir~s naciona1es e internaciona
les, elabor6 lo que ser!a su declaraci6n de principios ba-
jo la presidencia de Juan Sánchez Navarro. Si bien esta--
declaraci6n de principios fue aceptada por la CONCANACO, 
todo parece indicar que no logr6 representar el sentir de
la mayor!a de los agremiados de la CONCANACO, ni de las -
principales fracciones de la gran burgues!a. 

Los puntos centrales de esta declaraci6n de principios son: 
la defensa de "la propiedad individual, la libertad de co
mercio, los derechos de la iniciativa privada", la delimi

taci6n del papel del Estado a "estimular la producci6n, .el 
aseguramiento de adecuadas condiciones de orden general, 

la creaci6n y fomento de las condiciones mismas de la act.!_ 
vidad econ6mica ••• ". Por ello "el poder pt1blico debe abs-:
tenerse de intervenir en la producci6n y distribuci6n de: . .,
bienes". -2.2_/ 

Ibid, p. 215 

\ 
l 
! 



598 

Ademas, se oponen a 1os precios de 9arantra, exigen ia mo
ral.izaci6n de l.a administraci6n pabl.ica, reivindican el. ~
proteccionismo, piden incrementar l.a producci6n agr~col.a a 
través de J.a industrial.izaci6n y l.a privatizaci6n'del. cam-

po y señal.an l.a necesidad del. capital. extranjero para con
tinuar con el. desarrol.l.o del pa~s-

Al igual. que l.a mayor parte de la gran burgues~a, durante
l.a década de l.os sesenta l.a CONCANACO se opuso a la ere- -

ciente intervenci6n del. Estado en l.a economra y a l.a nací~ 
nal.izaci6n de la industria el.éctrica¡ apoy6 l.a expul.si6n -
de Cuba de l.a OEA¡ real.iz6 una campaña anticomunist·a y se
ampar6 contra el. impuesto del. l.% para la educaci6n superior 
y media. 

A pesar de estos enfrentamientos con el gobierno la CONCA
NACO decl.ar6 que las relaciones con el. presidente eran ca~ 
dia1es y mantuvo numerosos contactos con 1as autoridades -

estatal.es para l.a discusi6n de un conjunto de medidas eco
n6micas. En este mismo tono se dieron 1as re1aciones con
oraz Ordaz. 

La CONCANACO y l.as fracciones de l.a gran burguesra. 

Hemos mencionado que el. rasgo más caracterrstico de l.a es
tructura econ6mica del. pa~s es la concentraci6n y central.~ 

zaci6n monop61ica de capital. El comercio no escapa a es
ta situaci6n. Para dar un ejemplo que nos il.ustre. este f~ 
n6meno en esta rama de actividad tenemos que en 1965 "de -
1as 494 129 empresas existentes en el. sector, con un capi-. 
tal. fijo de 63 431 mil.l.ones de pesos (a precios de 1965) 
s61o 19 767 empresas o sea el. 4%, control.aban 51 859 mil.l.~ 
nes de pesos de un capital. fijo, es decir, aproximadamente 



un 80% .·del total ••• " :_:V Para nad:i.e es ,desconocido·. ·que los. 
grandes conso_rcíos comerciales como Aurrerá, Sal.inas y_ Ro-·. 
cha, el Puerto de Liverpool, el Palacio.de Hierro,. etcéte~ 
ra, controlan una parte fundamental de las actividades co
merciales. Y algunas de e11as forman parte de las 500. em

presas más grandes del pa:l'..s, como ser:l'..an los casos de: el
Puerto de Liverpoo1 (No: 26); Gigante, s. A. (No.; 27), sa~ 
linas. y Rocha, S.; A. (31), el Palacio de Hierro (No. 62), 
Sanborns Hermanos (No. 82), etcétera. 

Otro ejempl.o que nos explica precisamente el. grado real. de 
concentraci6n y centra1izaci6n de capítal. en el. comercio -. 
l.o podemos ver en el. siguiente cuadro sobre la re1aci6n e~ 
.tre comercios y capital. en l.a ciudad de México. 

TOTAL NUMERO % MONTO ACTIVO 
MILLONES % 

Muy pequeños 30 990 100 64 093.8 100 
Muy pequeños comer-
ciantes(l.) (2) 9 500 30.65 l.10 - 5 .17 
Pequeños comercí.antes 10 904 35.18 67.82 1.05 
Medianos comerciantes(3)6 615 21.34 2 589.2 4.66 

Grandes comerciantes(4) 3 971 l.2.83 60351.9 94 ;11 

FUENTE: Directorio de Socios de l.a CANACO del. o. F. 
l.) Activos de 5 a 20,000 pesos. 
2) Activos de 20 a menos de 150 mil. pesos 
3) Activos de más de 150 mil. a menos de 1 al mi1l.6n 
4) Más de un m:i.116n 

Como vemos, tan s61o el. 12.83% de los comerc:i.os del. Distr~ 
to Federal. representan más del 94% del capitai activo. En 

71/ Ignacio Hernández, "La burgues:l'..a comerc_ial. ·nativa y· ·e1. 
capita1 extranjero" en La bur~ues:(a mexicana, Ed·. Nue!!. 
tro Tiempo, México 1973, p. 1 1. 

\ 

1 
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una palabra el control absoluto de las actividades comer~~ 
ciales del Distrito Federal está en manos de 3,000 nego- -
cios 

En este sentido, la conducción de la CONCANACO por los re
presentantes de las principales fracciones no _es mll.s que -· 

el reflejo de las caracterrsticas del proceso económico y
del papel del gran capital en él. Es decir, es la expre-
sión polrtica del hecho económico. 

Las principa1es cámaras de comercio son las que represen-
tan a 1os centros comerciales más importantes de1 pars, 
aque11os donde 1a circu1ación de mercancras y capita1 se -
realiza ve1ozmente y se 11evan a cabo 1a mayorra de las -
operaciones comercia1es del pa~s. En una pa1abra en los -

mercados regionales m~s importantes. 

La misma importancia y peso de 1a actividad comercial que
representan las distintas cámaras se ref1eja c1aramente al 
interior de 1a confederación. Si bien todas las cámaras -
tienen un solo voto en las asamb1eas genera1es independie~ 

temente del namero de miembros, ei capital que represen
tan y ia aportación económica que hacen para el sosteni- -
miento de esta agrupación patronai, lo cierto es que ia -
CONCANACO- depende económicamente de la cooperación que -
otorgan las cámaras más importantes, sin la cU:ai estarra -
imposibilitada para realizar sus actividades. Esta es, 
precisamente, una de las formas que utiiizan ios grandes -
comerciantes para mantenerla bajo su contro1. Dernostrati-
vo de ello es. ·ia _CANACO del o.··¡,.:. que só1o e11á aportó nu~·. 

ve de los catorce mi11ones que constituyeron el pre"supúes

to de la confederación el año pasado~ 

Asr, e1 poder del dinero que usa 1a burgues~a para lograr
influir en el Estado, también 1o utiliza la gran ·burguesra 
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para. dominar y dirigir sus propias organizaciones. 

Las fracciones de la burguesra que hemos analizado en este 
trabajo intervienen en el comercio controlando distintos -
centros monop61icos de esta actividad. Por ello, todas e!!_ 
tas fracciones se mueven y expresan a través de la Confed~ 
raci6n. 

Si bien la CONCANACO es la instancia de defensa de los in
tereses generales del comercio, o mejor dicho, del gran c~ 
pital de ese sector, las distintas fracciones la utilizan
como un medio para forta1ecer sus posiciones en e1 aparato 
estatal. 

Representantes de las tres fracciones han ocupado la pres~ 
dencia y puestos importantes en el consejo directivo de e!!_ 
ta agrupación a lo largo de toda su historia. Por ejemplo, 
la Fracci6n del Norte en la CONCANACO y no as1 en la CON~ 
MIN, ha expresado una fuerza más permanente y una mayor c~ 
pacidad de direc~i6n. Varios representantes suyos han ocE 
pado la presidencia como son los casos de Enrique Sada Mu!:_ 
querza primer presidente, Jorge Orvañanos, Armando Fern4n~ 
dez y actualmente Guillermo de Zamacona. Aparte de que en 
los consejos directivos de los dltimos años han estado - -
otros representantes, como son Jorge Chapa, Car1os Sparrow 

Sada, etcétera. 

Lo mismo sucede con la Fracci6n Central, de la cual Juan 

Sánchez Navarro, Francisco Martrn del Campo, Rubén Agui
lar, L6pez Negrete, Ernesto Antman Obregón, entre otros, 
han ocupado importantes cargos en ella. De la Fracci6n de 
los Cuarenta encontramos a Jesds Vidales Aparicio, actual-

director general de Promoci6n Econ6mica de DDF, Rodolfo -
Casparius, Emilio Cano Esca1ante, etcétera. 
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.-Resul.ta difi:cil. determinar la fuerza de cada una de· las 

fracciones al. interior de l.a CONCANACO, pues' todas el.l.as 
han estado en al.gan momento en l.a direcci6n de l.a confede-
raci6n, l.o que parece indicar que ninguna de el.l.as ha l.ogra
do establ.ecer cl.aramente su hegemoni:a. 

En gran medida, ésto· tiene su raz6n de ser en qu.e l.a CON~ 
NACO a diferencia de l.a CONCAMIN, tiene agrupadas en c4ma
ras propias al. pequeño capital., lo que l.es permite expre~
sar más ni:tidamente sus intereses y convertirse en un cieE 
to freno para la po13:tica de l.a gran burguesi:a comercial..~ 
La presencia de l.as c:lmaras de comercio en pequeño y su -
fuerza numérica han sido .un el.emento determinante en l.a v~ 
da inestabl.e de l.os al.timos años de l.a CONCANACO, pues se
ha manifestado constantemente l.a contradicci6n entre l.os -
intereses del. gran capital. y del. pequeño comercio. 

Otro el.emento importante en l.a no conformaci6n de una fueE 
za hegem6nica en l.a confederaci6n de los comerciantes es 
su propia diversidad regional., que permite que confl.uyan 
l.os m&s diversos intereses l.ocal.es. En este sentido, si 
bien e1 comercio se caracteriza por ei contro1 que sobre 
l.as actividades de distribuci6n de l.as mercanci:as tiene el. 
gran capital., a través de poderosos y gigantescos consor-
cios comercial.es, también encontramos mil.es de pequeños y

medianos comercios que comp1etan l.a distribuci6n de l.as -
mercanci:as en l.os l.ugares más rec6nditos del. pai:s. 

Estas caracter~sticas de l.a.CONCANACO hacen que presente 
.una menor uniformidad y cohesi6n a su interior, como pro-
dueto .de l.a forma de desarr.ol.l.o de 1as actividades comer-
cial.es del. pa~s. Por el.1o, l.a direcci6n que en determina
dos momentos tienen l.as diversas fracciones de. l.a gran buE 
gues:C.a descansa más que en una fuerza estructural.., coher~!!. 

-·~-
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te y· permanente, en l.as al.ianzas con· grupos .. regiona1es de

comerciantes, motivo que .hace inestabl.e-.·su· conducci6n· •. Es-' 
to· ·se refl.eja en l.os cambios en. J.a direcci6n y fundamenta;!_ 
mente en l.a ausencia.de una pol..t:tica definida y constante
en l.a CONCANACO, a diferencia de l.o que sucede en l.a ABM y 
en l.a CONCAMIN, independientemente de q.uien ocupe. :La· pres.!_ 
dencia. 

Los 6rganos de direcci6n .de l.a CONCANACO son l.os señal..ados 
por l.a l.ey. Su Consejo directivo se conforma por un n~me
ro no menor de doce ni mayor de dieciocho. La el.ec.ci6n pg_ 
drá recaer .en cualquier c.omerciante, sea º. no representan-· 

te de Cámara. Estas personas son l.as que el.igen al. presi
dente, vicepresidentes (actual.mente seis) y al. tesorero. 
Además forman parte de.él., con igtial.dad de derechos,' J.os"" 

consejeros del.egados estatal.es, que son J.os presidentes de 

l.as c4maras del.as capital.es .del.a provincia y el. D. F., -
l.o·s nueve jefes de l.as secciones especial.izadas permanen-
tes y el. representante de J.a Secreitar.t:a de Comercio. E1 -
consejo directivo tiene l.as funciones que J.e señal.a J.a _.;_ 

J.ey. La Comisi6n ejecutiva se conforma por el. presidente-, 
J.os seis vicepresidentes ·y el. tesorero·. El. funcionamiento 
de ambas instancias presenta ].as mismas caracter.t:sticas _;_ 
que ].os de l.a CONCAMIN. 

Un art.t:cul.o que destaca de l.os estatutos es el. siguiente:~ 
"Las Cámaras, con el. objeto de no romper J.a .unidad y disc.!_ 
pl.i:O.a indispensabl.e para l.a mejor defensa· de l.os inte'reses 
de sus asociados, convienen en no opinar p11bl.icamente .ri:i. ~ 

emprender gestiones rel.acionadas con probiemas de carácter 
nacional., .reconociendo que l.a Confederaci6n· es e·J.· :dn:lco ÓE_ 
ganismÓ. autorizado por el.l.as para atender probl.emas de 'tal.· 
carácter". 73/ 

73/ CONCANACO, ~- ~-• p. 16 
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c_omo .. y~mos· este art~cu1o sefial.a una pl.ena centra1izaciiCSn.;...":"" 

de la conducci6n de la CONCANACO a través de sus ·6rganos.-

dirigente_s, 

nos fuertes. 

subordinando los intereses de las cámaras me-

Aunque ha .sido evidente que las e1ecc::f.ones _: 

··e;n· las dos O.ltinias ocasiones han violado cla'ramente '.'e·s·t~ -

art!Cctil.o, eritre otras raZones, por l.as pl:-of{inda~ ·~difere'n:.:.'.-
. . ''. 

cías- que sostienen la gran burgues3'.a y el pequeño ·camérci6", 

y entre s3'. las diversas fracciones del gran c;,,:píta1·~ 

El. gran capitai impone condiciones. 

La actitud de la CONCANACO, hasta 1975, fue tal vez la más 

mesurada de todas las organizaciones empresariales. A lo

largo de los cinco primeros afias de gobierno de Luis Eche

verr.í.a fueron constantes l.as manifestaciones de apoyo ~.e -

esta Confederaci6n a las actividades realizadas por el.en

tonces presidente. A pesar de_ existir algunos prob~erna·s -

·importantes con las autoridades estatales básicamente por

el control que se estableci6 a varios art3'.culos importa~-.;.. 
tes de consumo popul.ar, el. aumento de sal.arios, el. proe;eso 

inflacionario y las adecuaciones fiscales, la CONCANACO -

mantuvo un .tono mesurado, en comparaci<5n a <:>tras oi::-gan.:f:z~

ciones patronales, buscando siempre la negociaci6n y e1· _,..;.. 

diálogo. Pero, de igual forma, ingres6 al. CCE,· declarando 

ptlblicamente su apoyo a las tesis y a la constituci6n de ~ 

este _organismo empresarial. As3'. mismo public6., junto.'a -

las demás organizaciones empresariales, un conjunto de de~ 

plegados sobre los conflictos más importantes que. mantuvo

gran parte de 1a burguesj'.a con LEA. 

La actitud de 1a direcci6n de 1a CONCANACO gener6, ya _en -: 
esos años, la inconformidad de algunas cámaras· de comer.;..,._.;.. 

cio, fundamentalmente las de provincia1 manejadas· Y-.contro-
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.J.adas directamente por el. "Grupo Monterrey" ycJ.a Fracci6n
del. Norte. 

Este descontento se manifest6 cJ.aramente en J.a C4mara Na-
cional. d,e _Comercio de J.a Ciudad de Monterrey, que util.iz6-
métodos total.mente distintos a J.os de J.a direcci6n de ia -
CONCANACO, como fueron J.as constantes decJ.araciones en co~ 
tra de muchas de J.as medidas econ6micas del. gobierno, y el. 
paro patronal. que organiz6 contra J.os "procedimientos il.e
gal.es" de J.a CTM de esa ciudad. 

Pero ese malestar se empez6·a geriera1ízar en la mayor~a de 
J.as cámaras a partir de J.a deval.uaci6n, pues se acusd al. ~ 
comercio de adoptar una posicidn poco "sol.idaria con J.a n~ 
cidn .. , por las grandes especulaciones que rea1iz6 entonces. 

Este descontento aumentó por J.a mayor intervencidn del. Es
tado en J.a econom~a a través de J.a CONASUPO que, en aque-
J.J.os afies aurnentd considerabl.emente sus operaciones. Si -

bien¡ ia direcci6n de J.a CONCANACO se opuso a este hecho y
J.o denunci6 varias veces, no tomd J.a actitud decidida que
quer~an ciertas cámaras. 

Estos ataques al. comercio por aumentar cotidianamente J.os
precios de J.os art~cul.os, no fue sol.amente sefial.ada por -

J.as central.es obreras y funci c:narios estatal.es, sino incl.:!:!_ 
so representantes del. PAN como Conchel.J.o sefial.aron J.a fal.
ta ·ae "sacrificio" de este sector. 

La direcci6n de J.a CONCANACO adopt6 J.a posici6n de impedir 
que se impl.antara el. control. de precios, aunque demagdgic~ 
mente pidi6 al. comercio moderaci6n en J.os aumentos. 

Esta posici6n de J.a direcci6n de J.a CONCANACO agudizd J.a -
J.ucha al. interior de. J.a confederaci6n. 

' ¡ 

\ 
' i 
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En 1977., contendi.eron par· ia presidencia de 1os .. comerci.an
tes de1 pa.ts V~ctor Manue1 Gaudi.ano, representante de 1a -
1.tnea dei. di.41ogo y .1a negociaci6n con e1 gobierno (condu~ 
ta que hab.ta impuesto Vi.da1es Apari.cio) y Car1os Sparrow -
Sada, integrante de 1a Fracci6n de1 Norte, organizador de
varios paros patrona1es, partidario de 1a 1.tnea que propo
ne 1a participaci.6n di.recta y abierta de 1a burgues.ta en ·-
1a vida po1.ttica y de 1as formas de presi6n m4s agresivas. 

La campaña en ese año se 
verba1 por ambas partes. 

rea1iz6 con una gran vio1e~cia -
Sparrow Sada, quien buscaba una-

posici6n m4s ofensiva de 1a CONCANACO, de acuerdo con 1as
posiciones po1.tticas de 1a fracci6n burguesa a 1a que per

tenece, sefia16 entonces con gran claridad los objetivos --
que persegu.ta como candidato de esta Confederación: "En --

esta campañ~ que inicí.amos hace un mes, la meta fina1 no -

es 11egar a la presidencia de 1a CONCANACO. Nuestro obje
tivo fundamental es que e1 sector empresaria1, e1 sector -
comercial, parti.cipe e influya en las deci.siones de1 rumbo 
del pa.ts, en 1a construcci.6n del Méxi.co del futuro. Y ve-

- mas en 1a CONCANACO un medio para 11egar a su fi.n". 74/ 

Adem4s, Sparrow bas6 su campafia en ataques a1 gobierno por 
1as concesi.ones que hab.ta otorgado a 1os obreros con 1os -
aumentos sa1aria1es y a 1os campesinos con algunas dotaci~ 
nes de tí.erra. Otro punto central de su programa fue su -
posici6n en contra de 1a CONASUPO, exigiendo su desapari.-
ci6n. Por su 1ado, Gaudi.ano se manifest6 en contra de 1a
uti1i.zaci.6n abi.erta de 1a confederaci6n en prob1emas po1.t
ticos y sefia16 1a necesidad de mantener buenas re1aciones-

con e1 gobierno/ aunque se opuso más tajantemente 
quier ti.po de control de preci.os. 

a cuar--

La e1ecci.6n fi.na1mente se deci.di6 a favor de Gaud~ano, por 

74/ Exc, 14 de Febrero de 1977. 

----~ 
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una diferenc:t:a de s61.o ocho votos'. que iogr6 ·con el.' :ap'oyo''
de l.as c.!imaras de comercio en pequeño, represeti'tadas por··:... 
Rodr1'.guez Sal.azar, qui.en ocupar.!'.a·,; por esa··actittid,-' un·.:.· v.!_ 

cépresidencia de l.a CONCANACO. 

Es importante señal.ar que l.a posici6n que en aquel.l.a o.ca-
si6n mantuvo el. pequeño comercio fue el. el.aro ref l.ejo de 
su situaci6n en l.a CONCANACO, pues ante l.a impo.sibil.idad -
de ser una al.ternativa de direcci6n de l.a confederaci6n, -
se tuvieron que pl.egar al. candidato que l.es ofreci6 m.!is g~ 
rant.!'.as y una mejor rel.aci6n con el. gobierno. 

Durante l.977, l.a CONCANACO apoy6 total.mente a L6pez Porti-
l.l.o. Actual.mente participa en l.a "Al.ianza para l.a Produc-
ci6n" y, en. general., se mantiene en l.a l..!'.nea de todas l.as
organizaciones empresarial.es: confianza y apoyo total. al. -
nuevo presidente. 

Las el.acciones para consejo directivo y presidente de l.a -

CONCANACO en l.978.• presentaron una t6nica distinta a l.a ª!l 
terior. En esta ocas.i6n, Gui11ermo de zamáco~a, represen-

tante del. "Grupo Monterrey", director en el. D. F. de VJ:SA

y miembro del. consejo de administracic5n de l.a:Cervecer.!'.a -
Cuauhtérnoc,· resul.tc5 el.ecto presidente. El. .nuevo candidato 

de el.. "Grupo .Monterrey" fue más mesurado en. sus. decl.ara~if!. 
nes, pero representante de l.a misma. pol.1'.tica. La ol.igar-
qu1'.a regiomontana preparó l.as el.acciones l.ogrando el. a,poyo 
de 210 c.!imaras a Zarnacona, por l.o cual. ningdn otro candid~ 
.to se present6. El. representante de l.a otra 11'.n.ea, .José :-
Luis Ordoñez, final.mente renunci6 a contender con Zamacona 

.por. l.as. pee.as posibil.idades de. tener éxito. .P.ero de .todas 
maneras. se di6 una fuerte división al. interior de. l.a CO~~ 
NACO, pues l.a CANACO del. o. F. no particip6 en l.a ·asarnbl.ea: 
general.. y l.os comerciantes en pequeño denunciaron·a. Gaudi~ 
no.como un "traidor" por haberse .vendi.d~ ,al. "Grupo ~ont~--

fftztt-

¡ 
1 

1 
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rrey"·· y apoyar a ·Zamacona, después de. haber.se ·pe1eoa:do''có~. 

Sparrow. representante de ·ia mismá l.:tnea. ·El. '·pequefii:> ·come.E_ 
cio amenaz6 una vez m.\is de abandonar l.as· "fil.as· de l.a. CONC~ 
NACO e integrarse a l.a CNOP del. PRI. 

La nueva l.:tnea de l.a CONCANACO no tard6 en manifestarse 
cl.aramente al. exigir su fl.amante presidente l.a l.iberaci6n
total. de l.os precios, medida que fue rechazada por 'el. go-
bierno y al.gunos presidentes de organizaciones patronal.es, 
aunque no ser:ta extraño verl.a anunciada pr6ximamente por -
l.os peri6dicos nacional.es. 

En estos acontecimientos 1o importante es destacar dos as-
pectas. Por un l.ado, que l.a el.ecci6n de Guil.l.ermo de Zam~ 
cona significa un avance importante de ia·Fracci6n del. Nor 
~· en su pretensi6n de control.ar l.as agrupaciones patron~ 
l.es. Ahora esa fracci6n ya no s6l.o dirige l.a COPARMEX, s~ 

no también l.a confederaci6n de ios comerciantes, y han al.

canzado una considerabl.e inf1uencia en CONCAMIN, ABM y CCE. 

Este hecho nos indica que l.as posiciones pol.:tticas de l.a -
Fracci6n del. Norte es cada d:ta m.\is aceptada por el. conjun
to de l.a gran burgues:ta, l.o que convierte a esta fracci6n
en l.a cabeza y expresi6n de amp1ios sectores de capital.is
tas. En este sentido, l.as posiciones de una mayor indepe~ 
dencia del. gobierno y una intervenci6n m.\is el.ara y abier
ta de l.a burgues:ta en l.a vida pol.:ttica de1 pa:ts parecen ser 
l.as que normar.\in l.a actividad de l.a mayor:ta de l.as agrupa
ciones patronaies. 

Por otro l.ado, destacan l.as posiciones del. pequeño comer-
cio en 1a CONCANACO, que de manera m:is burda representan -

l.a misma situaci6n que tuvo l.a CANACINTRA hasta 1976, como 
expresi6n de l.a pequeña y mediana industria, en re1áci6n a 
l.a CONCAMIN. Por el.l.o, el. pequeño comercio hasta ahora ha 
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actuado frente a dos. a1ternativas.: SUbo;.,:dinarse .. poil:tica.-' 
m,ente .. a1 gran .capita1 . comercia1. o. pl.e:;,.;r'se d'ef.-l~iti_;~Jl'ieri'..,... 
te a 1as posiciones de 1a bul:'o~rac:Í:.~ . .;;..'ta1::~1 •. in9r,e.sando.;;. 

'a· 1a CNOP. de1 PRI. 

' ~: . 

. ····.·· 
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LISTA DE PRESIDENTE DE LA CONCANACO 

Enrique Sada Murguenza 

Carlos Are11ano 
Fernando Leal Novelo 
Pafnucio Padilla 
Manuel E. I_zaguirre 
Lamberto Hernández 
Federico T. Lachica 
José cruz y Celis 
Manuel Muñoz Castillo 
Ernesto J. Amezcua 
Leopoldo H. Pa1azue1os 
Alejandro Nay~ 

Ernesto J. Amezcua 
Eustaquio Escand6n 
Mariano Su4rez 
Jos.:> Rivera 
Carlos L. Mendiola 
Ernesto Ayala 
elemento Serna Mart1nez 
Juan S4nchez Navarro 
Juan Mart1nez del Campo 
Heriberto Vida1es 
José G6mez Bordoa 
Jorge Orvañanos 
Armando Fern4ndez 

Alfredo Santos 
Miguel M. B1~squez 
Jesas Vida1es ~paricio 
Víctor Manuel Gaudiano 
Guillermo de Zamacona 

-~· 

1917 

1918 

1919 

1921 

1924 

1925 

1927 

1928 

1933 

1935 
1937 

1944 

1945 

1947 
1948 

1950 
19'51 

1952 

1954 

1957 
1958 

1960 

1962 

1964 

1965 

1969 

1971 
1974 

1976 

1978 

1918 

1919 

1921 

1924 

1925 

1927 
1928 

1933 

1935 
1937 

1944 

1945 

1947 
1948 

1950 

1951 
1952 

1954 

1956 

1958 

1960 
1962 

1964 

1965 

1967 
1971 

1973 
1976 

1978 

,_··'-e•.--
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APENDICE 2 

CONSEJO DIRECTIVO CONCANACO (l.970 - l.971.) 

Presidente 
Primer.vicepresidente 
Segundo vicepresidente 

CONSEJEROS 

,· 

Al.frado Santos 
Jesüs L6pez Negrete 
Guil.l.ermo Gonzál..ez Nova 

Al.ejandro Rivera Sol.ana 

Jorge Rubio 
Ernesto Serrano 
Joaqu:tn Vargas 
José Vicente Pal.encia 
Javier Mart:tnez 

Juan Luis Prieto 
Augusto El..1'.as 
Lucas Dom:tnguez 

... ·-· ::•,; 
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CONSEJO DIRECTIVO CONCANACO (1971-1972) 

Presidente 

, __ · Prim.er .vicepresidente· 

·Segundo vicep'residenté 

VOCALES: 

Miguel. M. Bl.asquez 

Jestls·L6pez Negrete 

Francisco·~Pl.ancar.te Haro ·· 

Rubén Aguil.ar 

·: Ernesto Amtman· Obregón 

Francisco Azpi•zu 

José Luis Coindreau. 

_ .. Rafael.. de Regil. 

LÜcas De>mj'.nguez 

Augusto Eij'.as 

··Luis. Fl.ores Ruiz 

--\ 
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CONSEJO DIRECTIVO CONCANACO (J.972 - l.973) 

Presidente 
Primer vicepresidente 

Segundo vicepresidente 
Tercer vicepresidente 

Miguel. M. Bl.asquez 
Adrián del. Paso 

Francisco PJ.ancarte Haro 
Redol.fo Casparius (Secci6n Come,;.~:1·6 

Secci6n comercio Exterior JesGs Vidal.es Aparicio~ 

CONSEJEROS: 

Rubén Aguil.ar 
Arturo Alonso 
Ignacio Armida 
Francisco Azpiazu 
Fernando Barbachano 
Jorge Chapa 
Genaro Dispa 
Pablo Funtanet 
Jorge Lanzagorta 
Jorge Lemus 
Alberto Liz 
Pedro Maus 
Jul.io Mel.l.a 
·Radl.. Navedo 
Jul.io. Orvañanos 
Gustavo Olmos 

. \ 
Exteri<' 

. \ 
l .. 
~ 
.f 
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CONSEJO DIRECTIVO CONCA.~ACO (197.4-1975). 

Presidente 
Primer vicepresidente 
Segundo vicepresidente 

Tercer vicepresidente 
Comercio Interior 
Comercio Exterior 

CONSEJEROS: 

Jesds Vida1es Aparic~o 
Adritln de1 Paso 
Rodo1fo Casparius 
Victor Manue1 Gaudiano 

Roberto Va1encia 
Jos~ Lanzagorta. 

Arturo A1onso 
Ignacio Armida 
Fernando Barbachano 
Pab1o Funtanet 
Jorge Lemus 
R.ic.ardo L6pez Fuentes 

Luis L6pez Mortpn 
Gui11ermo Mart~nez 
Pedro Maus 
Luis Pasque1 
Sa1vador P~rez Rinc6n 
'Arturo A1varado 

Jorge Arias 
Em.i.1io Cano 
Jorge Chapa 
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CONSEJO DIREc'.Í:'rvo coNc..~Aco (1975-1976) 

Presidente 
Primer vicepresidente 

Segundo vicepresidente 
·Tercer vicepresidente 
Comercio Interior 

Comercio Exterior 

VOCALES 

Jes~s Vidales Aparicio 
Víctor Manuel Gaudiano 
Jorge Lemus España 
Jos~ Mar~a Alverde 
Roberto Valencia 
Jorge Lanzagorta Rosado 

Roberto Ancira 
Arturo Alvarado Rojas 
Jaime A1verde 
Jo~ge Arias Michel 
Fernando Barbachano 
Emilio Cano Escalante 
Marcos carrasco 
Luis Carrera Zepeda 
Guillermo de Zamacona 
Gennaro Dispa 
Luis L6pez Morton 
Carlos Sparrow Sada 
Luis Pasquel 
Julio Orvaños 
Ram6n Mart~n del Campo 



Presidente 
Primer vicepresidente' 
Segundo vicepresidente· 
Tercer vicepres::ldente 

cuarto vicepresidente 
Quinto vice.presidente 

ASESORES 

CONSEJEROS 

616· 

Víctor Manuel Gaudiano 
Guillermo de Zamacona 
Jorge Lemus· 

·José Marra Aiverde 
Jui.io OrvañanoS 

Francisco Arroyo Ch4vez 

Jorge Chapa 
Julio A. Milton 
José Luis Ordoñez 
Luis L6pez M~rton 

Ja:Lme ·Alverde 
Roberto ·Ancira 

Pedr? Borda 
Alexis Brunet 
Francisco Martrn del Campo 
jorge·· Elras 

Genaro Dispa 
Jorge L'anzagorta 
Carlos· Peral.ta 

Carlos Sparrow 
Luis Carrera 
César :cazares 
Florencio curiel· 
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CONSEJO DIRECTIVO CONCANAco.· (197.7..,- 1978) 

Presidente 
Primer vicepresidente 
Segundo vicepresidente 
Tercer vicepresidente 
Cuarto vicepresidente 
Quinto vicepresidente 
Sexto vicepresidente 

CONSEJEROS: 

Víctor Manue1 Gaudiano 
Ju1io orvañanos 
Fr~ncisco ~:,;,o.y~·.chllve~ 
Pedro Bruner (Turismo) 
Emi1io Sánchez Pe1aez 
Ado1fo Guerra Si1va 
Juan Rodrrguez Sa1azar 
(Comercio en pequeño). 

Sa1im Abrahan Daguer 
Abe1 Pruce 
Emi1io Sánchez Pe1aez 
Pedro Borda 
A1exis Brunei 
Armando.Ca1via 

Jorge cana1es 
Jorge Chapa 
Francisco Martrn de1 campo 
Jorge E1ras 
Jorge Jim~nez 01ea 
Agustrn 
.Enrique Lascuarain 
,Gu1.l.1ermo 
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6. E1 Consejo Coordinador Empresarial. 

E1 8 de mayo de 1975 la prensa naciona1 inform6 la deci~ 
si6n de los principa1es dirigentes empresariales de 1a CONCA
MIN, 1a CONCANACO, la Asociaci6n de Banqueros de México, la -. 
Asociaci6n Mexicana de Instituciones de Seguros y de1 Consejo 
Mexicano de Hombres de Negocios, de crear el Consejo Coordina 
dor Empresaria1 (C.C.E.); con el objetivo de unir y coordinar 
l.as acciones empresariales, difundir su ideo1ogJ:a, 'defender -
las "libertades fundamentales" y crear un puente de comunica
ci6n entre el. gobierno y los capita1istas. 

El dJ:a 7 de mayo los dirigentes patronales dieron a conocer -
p<ib1icamente en un desayuno con el entonces presidente Luis -
EcheverrJ:a, 1a dec1araci6n de principios y el reglamento in-
terno de esta nueva agrupaci6n empresaria1, as~ com6 un ·aacu
mento que aborda los diversos prob1emas nacionales y presenta 
"soluciones" a ellos. Dichos documentos fueron 1e.i'.dos por el 
conocido cervecero y dirigente empresarial Juan Sánchez Nava
rro, primer coordinador del CCE. 

Entre algunos de 1os rasgos más importantes de la estructura
de la nueva agrupaci6n patronal destaca su carácter elitista
y cerrado, pues en realidad es s61o el vértice de los organi!!_ 
mos "ct1pu1a" de la burguesJ:a, ya que agrupa exclusivamente a
l.os representantes de las organizaciones arriba mencionadas,-
seis miembros de cada una en el consejo directivo. Los esta-
tutes no admiten en este 6rgano a ningt1n representante de - -
otra organizaci6n patronal, por considerar que las agrupacio
nes que lo conforman cubren todas las actividades empresaria
les. El Consejo Directivo es e1 máximo 6rgano de direcci6n -
del CCE, .pues es el que fija l.as po1J:ticas de la organizaci6n. 

La creaci6n del Consejo caus6 1as más diversas declaraciones. 
Por un lado, la burocracia estatal, desde los secretarios de
Estado hasta los representantes oficia1es de las central.es --

~;. 
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- ' . . - . 
obre~as y campesinas atacaron fuertemente a1 .organismo·pa--

trona1. De igua1 manera, todos los partidos oficiales in-
cluyendo al PAN lo.hicieron. Los partidos de izquierda de
nunciaron su carácter reacci..onario... Inc1us.i.Ve a1gurloS se~
tores de 1a burgues~a se deslindaron del CCE o lo minimiza
ron. 

La creación del CCE fue una de las acciones más importantes 
de. la gran burguesra en el sexenio de Luis Echeverrra, pues 
representó la respuesta orgánica del sector más importante
de la clase capitalista a las discrepancias con el gobierno 
federal. 

En este marco, pretendernos ana1izar 1os principa1es rasgos
pol~ticos del movimiento de las distintas fracciones de la
gran burgues~a. 

El CCE sintetiza en gran medida, la forma a trav6s de la -
cual fueron llegando a puntos de acuerdo. Además, nos ex
presa su capacídad de respuesta, su fuerza de negociaci6n,

su capacidad de irradiación polrtica e ideológica sobre el

resto de la clase y otros sectores de la sociedad, as~ corno 
también nos manifiesta las diferencias y desacuerdos entre
las fracciones de la gran burgues~a, el porque de su exis-
tencia y por tanto, los alcances y limitaciones propios del 

CCE. 

Es necesario responder a un conjunto de preguntas que sur-
gen de este acontecimiento, para entender los distintos as
pectos y significados que presenta la creación del CCE. E~ 

tre ellas destacan las siguientes: ¿Qué es lo que llevó a.1-· 
conjunto de la gran burguesra a constituir el CCE?. ¿Qué-
fracción encabezó su creación? ¿Qué es y qué representa .el. 
Consejo? ¿Cuáles son sus limitaciones y alcances? ¿Repre~ 

senta alguna modificación en la relación entre ~a burocra-
cia y la burguesra? 
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En un cap.:1'.tulo anterior hemos exp1icado y ana1izado 1ás ca...;. 
racter.:1'.sticas principa1es del per.:1'.odo en el cual se ci.rcun,!!_ 
cribe 1á creaci6n del Consejo Coordinador Empresarial. Xn~ 

dudablemente uno es el signo preponderante: la conjunci6n -
de varias crisis. Crisis de estructura. Crisis econ6mica·. 
Crisis p61.:1'.tica. Dentro de este contexto la gran burgues.:1'.a 
y_ la burocracia estatal s_e plant:ean de manera divergente en 
proyectos distintos la remode1aci6n de la po1.:1'.tica econ6mi-
ca y de las mediaciones estatales. Estas diferencias se -'-
fueron transluciendo en enfrentamientos cada vez más fuer-
tes y frecuentes, lo que 11ev6 a este sector de la clase c~ 
pitalista a hablar de que exist.:1'.a una "crisis de confianza", 
de que el pa.:1'.s se debat.í:a entre "el autoritarismo y la li-
bre empresa", etc~tera. 

El CCE fue el fruto de más de 18 meses de discusiones entre 
los distintos representantes de las fracciones de la burgu~ 
s~a, síendo concebido por e1 gran capita1 como una instan-

cía de defensa de sus intereses genera1es, es decir, de 1a

propiedad privada y de su predominio social. 

Además, corno un 6rgano de coordinaci6n de los puntos de vi.!!. 
ta y proyectos de las distintas fracc.iones para enfrentar .-. 
la dif.:1'.cil situaci6n de transici6n del modelo de desarrollo 
econ6mico y de las formas pol.:1'.ticas de dominaci6n, a partir 
de la agudizaci6n de la crisis econ6mica. Es decir, el CCE 
representa el movimiento org~nico de la gran burgues!S:.'a para 
darle mayor fuerza a sus posiciones y proyectos en e1 seno
de la burocracia y en las instancias de decisi6n estatal. -
Por ésto la nueva agrupaci6n empresarial no es, ni pretende 
ser un partido po1.:1'.tico, intenta ser una instancia de coor
dinaci6n y la constituci6n de una sola voz y representaci6n 
de 1~ clase en algunos puntos de vista sobre la forma de d~ 
sarro11o del capitalismo en nuestro pa.:1'.s. 

ttt'.-. 
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Precisamente estos objetivos l.os señal.a, al. pl.antear en el.
art.1'.cul.o. So. de sus estatutos l.o siguiente: "Procurar ia -""'. 

unificaci6n del. sector empresarial. y. propugnar l.a .coordina-. 
ci6n de l.as pol.1'.ticas externas de l.os organismos empresari~ 
l.es, difundir l.as tesis empresarial.es, anal.izar l.a probl.em~ 
tica pol.1'.tica, social., econ6mica y jur.1'.dica del. pa.1'.s a fin
de l.l.egar a definiciones básicas que orienten 1a participa
ci6n del. sector empresarial. en l.a vida del. .pa.1'.s, et.e .• ".· 74/ 

Además, es un "organismo de adhesi6n vol.untaria de cada una 
de 1as organizaciones que 1o constituyen" .. 

En otro orden de cosas, el. CCE es l.a expresi6n, en cierta -
medida, l.a expresi6n pol.1'.tica de l.a concentraci6n y centra-

· l.izaci6n del. capital. en nuestro pa1'.s. 

Pero antes de anal.izar de forma gl.obal. el. significado del. -
CCE, veamos l.os motivos de l.a gran burgues1'.a para consti- -
tuirl.o, l.a respuesta de l.os distintos sectores de l.a socie
dad a este movimiento de l.a el.ase, el. papel. que ha jugado -
en su corta vida, etcétera, para poder entender de forma ca
bal. su importancia, sus l.imitaciones y sus al.canees. 

Larga bOsqúeda de acuerdos 

Como mencionamos anteriormente l.a creaci6n del. CCE no fue 
el. resultado de una acci6n rápida y espontánea de l.a gran 
burgues1'.a. Sino fué el. fruto de l.argas discusiones sobre 
l.os más diversos probl.emas nacional.es. 

Además, el. CCE tiene como antecedente l.a constituci6n de 1.5 
comités coordinadores de l.as orgariizaciones empresarial.es -
en provincia. Que fueron l.os ensayos, l.as primeras expe- -
riencias de conjuntar esfuerzos de l.as distintas agrupacio
nes patronal.es. Esta necesidad de coordinaci6n de l.a bur~
gues1'.a para tener mayor fuerza en el. impul.so del. nuevo mod~ 

74/ CCE, Estatutos, mimeografiado, s. p. 

\ 
l 
i 
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io de desarroiio frente· a ia burocracia estatai, ten~a que

coronarse con l.a creaci.6n de una instancia .Qnica -de 1as, ".o::, 

ganizaciones c&pu1a" de l.a el.ase capitalista, es dec:lr-.- de

ias agrupaciones más importantes y fue,;tes que han· sido di
rigidas por ias principaies fracciones de 1a,gran burgues~a. 
De hecho ia coordinaci6n de una ciase como ésta, no pod~a -
tener como eje a 1os grupos econ6micos de provinc~a; sino a 
su sector mi!.s importante: ia gran burgues~a·, ya que s61o a
partir de eiia se puede cohesionar ia ciase en su conjunto, 
por su papei y fuerza econ6mica. 

Las cuestiones que debatieron ias distintas fracciones de -
ia gran burgues~a se puede desprender de1 contenido y ei c~ 

r4cter de 1os materia1es de1 CCE: parte de este debate se -
rescata en 1os distintos discursos de 1as organizaciones p~ 
trona1es y en sus asamb1eas anteriores a 1a creaci6n dei -
Consejo. En eiios vemos un rechazo de 1a CONCAMIN y de 1a
CONCANACO, fundamenta1mente, a fusionar en un so1o organis
mo empresariai todas ias agrupaciones patrona1es mi!.s no a.
formar ••un ideario corna.n y una instancia de coordinac1.6Íl" ~ 

A1gunas de 1as ref 1exiones más importantes que a 1o 1argo -
de estas discusiones rea1iz6 1a gran burgues~á sobre 1os o~ 
jetivos dei CCE se pueden encontrar en 1as dec1araciones -
previas de 1os dirigentes empresaria1es, a 1a creaci6n ·'ciei
CCE. Entre éstas destacan ias de Jorge Orvañanos, entonces 
presidente de ia COPARMEX, quien anunci6 1a constituci6n -
de1 Consejo ei 8 de marzo, y seña16 que con ese organismo -
"pretendemos unificar a 1ós representantes de1 sector empr~ 
saria1, pero de ninguna manera hemos pensado en hacer de é1 
un .instrumento de confrontaci6n con 1os demás sectores so~~ 

cia1es. ?_'!T 

7.Y Exce1sior, 8 de marzo de . .J.97.5. 

-rri'frr, ... 
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Dl'.as despu~s, Jeslls Vida1'es Aparicio, presidente· de 1a CON

CANACO, Luis Guzmán de A1ba presidente de 1a AIÉM y actua1~ 

pr~sidente de 1a CONCAMIN y Javier Guerra, presidente de 1a 
Reuni6nde Ejecutivos de.Finanzas seña1aron que "nunca an-'
tes· se hab!Ca atacado con tanta saña a1 sector empresarial.."
y que 1os ataques provenl'.an "10 mismo de1 au1a estudianti.1-
que de1 campo de cu1tivo, que de1 mitl'.n po1.1:tico, de una ~

reuni6n de inte1ectua1es, de una oficina de un funcionario-
-de gobierno o de1 pd1pito de una ig1esia". A1 fina1izar. 

añadieron: "No debemos buscar 1a confrontaci6n ni mucho me

nos provocar 1a guerra, pero debemos estar preparados para~ 
ejercitar nuestros derechos"72/· P.:.r otro 1ado, Sánchez M~ 
.jorada presidente de 1a CONCAMIN, exp1ic6 que 1a formaci6n
del. CCE se p1ante6 desde hace muchos años, ante "1a necesi
dad ·de armonizar e1 pensamiento de los sectores privados". 

Pero ta1 vez, e1 que mejor expres6 1os p1anteamientos de 1a 
gran burguesl'.a y 1a necesidad de coordinar sus actividades
y esfuerzos fue Andr~s Marce1o Sada, quien seña16 que como-
1a iniciativa privada "naci6 y creci6 de espa1das a 1a po1f. 
tica ••• 1a empresa jamás aprendió como 1o hizo e1 sector. -
sindica1, e1 uso de1 poder po1.1:tico" y agregó: "Hab1ar de -
1a empresa privada y sos1ayar 1a dimensi6n ideo1ógica serl'.a 
permanecer a1.margen de 1a rea1idad universa1. Serl'.a tra--
tar de ignorar que 1a bata11a por 1a supervivencia de 1a -
institución tiene que 1ibrarse en e1 .campo inte1ectua1 y en 
1a .hora extrema en e1 campo de1 pensamiento po1.1:tico".7]./ -
Por ta1 motivo, dec1aró que este aspecto .de 1a rea1idad em-. 

presaria1 no debl'.a ser sos1ayado. 

Estas dec1araciones ref1ejan en primer 1ugar, e1 acuerdo de 

Excel.sior, 
Exce1sior, 

15 de marzo de 1975 
17 de abri1 de 1975 
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todas 1as fracciones de la burgues:!:a de defender,, ~ado-:-~1.

agotamiento de la ~deolog:!:a dominante, sus postulados 
ideol6g.i.cos tales como, la propíedad'prívada, 1a líbre em
presa, 1a coordinaci6n de los factores productivos, la un.!_ 

dad nac.i.onal, etcétera pues son la base de su hegemon:!:a en 
la socíedad, en la medida en que la ideolog:!:a es la med.i.a
c:f.6n fundamental a través de ia cual, la burgues:!:a logra -
convertir sus .i.ntereses en los de t~da 1a sociedad. Por -
ello, e1 CCE es concebido como un 6rgano de defensa y dif~. 

s.i.6n de los postulados y príncipios b§sicos de la burgue-
s:!:a. 

En segundo 1ugar, y ~sto nos parece muy importante, se re

fl.eja aqu:!: .la capacidad que las principales fracciones bUE_ 
guesas tuvieron para unificar sus criterios sobre el momea 

- to pol:!:tíco y econ6mico del pa:!:s, la pol:!:tica económica 
a seguír y los princípios ídeol6gicos a defender. Hecho -
que no encontramos en ningün momento de la historia de la
burgues:!:a a lo largo del presente siglo. 

Las ocas1ones anteriores en que 1a c1ase burguesa hab~a -

discutido 1a necesidad de coordinar sus acciones, no ha- -

b:!:an pasado de ser expresíones coyunturales. De igual ma
nera, otro intento de agrupaci6n de la gran burgues:!:a, el
PAN, como partido burgués de oposici6n al PRI, no cont6 -·
obviamente con el apoyo de toda la clase. En este sentido, 
es importante sefialar como la crisis llev6 a la gran bur-
gues:!:a a un proceso de cohesi6n mayor. Este mísmo hecho -
le 'da una mayor fuerza frente a la burocracia estata1 y a·i 
Estado m.i.smo, es decir, aumenta su peso en 1a conducci6n -

de 1a socíedad. 

En las declaraciones .de 1o~ dirigentes empresaria1es enea!!. 

tramos una ref1exi6n importante que debemo~ destacar. Es-
1a eval~ac:f.6n que hacen de las consecuencias que ha tenido 
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su· fal.ta' de actividad pol.1:tica abierta y el.ara en .. J.a. vida- ... 
del. pal'.s. En el. momento en que surgen diferencias impor-
tant,es· entre l.a gran burguesi:a y su. representante pol.1:ti-
co, o Sea, 1a burocracia estata1, 1a gran burgues~a toma ~ 
conciencia de su "desyentaja" y "debil.:idad" po1.:Ctica, de1.

hecho de que no cuenta con ningGn canal. orgánico que l.e_ -
permita expresar y defender sus posiciones de forma unita
ria, l.o que a su vez l.imita su fuerza y capacidad de ac-
ci6n. Indudabl.emente que esta fal.ta de instancias orgáni
cás de expresi6n comOn de la burguesi:a encuentra su raz6n

de ser, en l.a ausencia de l.a necesidad real. de tenerl.as, -
pues Su ·"c1ase pol...:l:tica", 1a burocracia, se hab~a encarga

.do de r.eal.izar esta funci6n. 

Por el.lo, l.a creaci6n del. CCE no es más que la f6rmul._a un.!_ 

tar:ta a través de la cual., la gran burgues.:Ca busca tener -
una mayor participaci6n en l.os asuntos pol..:Cticos del. pal'.s, 

con una sol.a voz y representaci6n en l.os probl.emas que l.e
a tafien a toda la el.ase que representa. 

En este sentido, todo parece indicar, que la creaci6n del.

CCE s6l.o es el. primer paso de una decisi6n de la gran bur
gues.i:a: l.a de su participaci6n más abierta y el.ara en l.a. - . 
vida pol.1:tica. . Aunque cabe acl.arar, que su mayor interv_e~ 
ci6n en l.a vida pdbl.ica del. pal'.s, no se dará excl.usivameri~ 
te desde el. Consejo, pues éste representa s61o un nivel. de 
el.l.a, sino que será a través de distintas instancias. La
discusi6n de los representantes del. gran capital. sobre. ·es

te problema ha sido reflejada por l.os peri6dicos. Vemos -
que coin~iden en l.a n~cesidad de participar, más no toda-
vi:a en las formas de rea.l.izar esta participaci6n. Pero l.o 

que resul.ta el.aro, es que la burgues.:Ca ha aprendido l.a ie~ 

ci6n y no piensa repetir dos veces el. mismo "error". 
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Las .:i=eaccioneb de 1a burocracia e.stata1 artidos 
.·ante a creaci n el. CCE. 

Si 1os empresarios se quejaban amargamente, antes de J.a 
creaci6n del. CCE, de J.os continuos ataques de que eran ob
jeto, mucho mas que decir J.es di6 J.a respuesta que se dej6 
oir desde todos los sectores y posiciones pol.rticas del 

._pa:!:s, al momento mismo en que se anunci6 la creaci6n del. -
Consejo. 

En J.os diversos diarios nacionales aparecieron en los aras 
posteriores al anuncio de J.a formaci6n del Consejo J.as op,!_ 
niones que en su contra emitieron 1os representantes gu~e,:: 

nar.~ntal.es. Estas presentaron una gran uniforrr.idad. To-
das ellas atacaron violentamente al organismo patronal. La 
raz6n de este fen6meno, ade~as de estar en 1a propia natu

ral.eza de la burocracia estatal., se encuentra en el. momen
to polrtico que atravezaba e1 pars, y en especial. los a1-
tos jerarcas de l.a .. famil.ia revo1ucionaria", es decir, el.
momento previo a J.a e1ecci6n del. pr6xirno presidente. Por
el.l.o, l.a. "l.eal.tad" al entonces pres:ldente, era l.a norma 

fundamental. de conducta de todos J.os "aspirantes", m:!l.s 
a11:1 de sus posiciones y opiniones con respecto al. CCE. 

Dentro de este contexto, el. entonces presidente de J.a Rep,g_ 
bl.ica, Luis Echeverrra, se cuid6 de no tener un enfrenta-

miento frontal. con 1os empresarios, aunque si trat6 de mi
nimizar J.as dec1araciones del. CCE, a1 sefia1ar que s61o se
trataba de 1a opini6n de un sector, que puede darse gra--
cias a1 "c1ima de 1ibertades que vivimos" y agregl5: "nos -
preocupa sobre todo mas que 1o que piense cada sector, 1o
que interesa a J.as grandes nayorras". Pero lo que si p1aE, 
te5 con toda claridad, es que el. gobierno no dar~a ni un -
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paso atr~s en su intervenci6n en 1a vida econ6mica, a1 
p1~tear que "1a po1:!tica econ6mica de.1 r~gime~ ·d~· 1a. r~~2 
1uci6n no variará, ya que tiene su origen en 1a historia· y 
en 16s intereses mayoritarios de1 pueb1o mexicano ... 1!1/. 

Los ataques más fronta1es a 1as posiciones de1 CCE estuvi~ 
ron a cargo de diversos secretarios de Estado, como 1o fu~ 
ron 1as dec1araciones emitidas por 1os titu1ares de Gober
naci6n, Hacienda, Presidencia, Educaci6n P11b1ica y otros. 

Todas e1ias coincidieron en seña1ar que 1as posiciones de1 
CCE representaban un retroceso frente a 1os avances 1ogra
dos por 1a revo1uci6n. 

En este sentido, Mario Moya Pa1encia, entonces secretario

de Gobernaci6n, y uno de 1os más fuertes aspirantes para -
suceder a LEA, después de refrendar 1as posiciones de1 pr~ 

sidente, afirm6 que 1a p1ataforina de principios de a1gunos 
grupos privados representan "una actitud de retroceso fre!:!.. 

.te a 1os avances de 1a economa mixta naciona1" y enfatiz6 
que e1 documento "no es una promoci6n socia1 y ccon6rnica 

como 1a que emana de 1a estructura y e1 esp:!ritu de 1a 
Constituci6n Mexicana."...1....91' 

En esta t6nica fueron 1as dec1araciones de Bravo Ahuja, e!:!.. 
tonces titu1ar de 1a SEP, de 1os representantes de 1a Comf. 
si6n Permanente de1 Congreso y de a1gunos de 1os gobernan
tes más adictos a 1a po1:!tica de Echeverr:!a. 

En e1 mismo sentido, e1 entonces Secretario de Hacienda y

Crédito Ptib1ico, L6pez Porti11o, sefia16 que: "de 1a preté!!_ 

:J..JY' E1 d:!a, 
:z3/ E1 d:!a, 

9 de mayo de 1975. 
10 de mayo de 1975. 

\ 
l 

l 
1 

i 
l 



628 

siOn del CCE expuesta en su declaraci!Sn de princ:Lp.i.o,,; •·.al:-· 
n:ac.i.fasci'smo hay sÍSlo un paso. Esta declaracilsn es su·s~~""'." 
táda en ei momento tn~s inoportuno, ·cuando se r~quert_a SOi~ 
dari.dad y esfue~zo conjunto para increrrentar 1a inversi6~'.'• 
SO/ Tal vez estas declaraciones revelan con más claridao, 
1a capacídad de "metamorfosis'- de 1a burocraci.a est.ata.l."i .

pu~:S el programa econOmíco de LOpez Portíl.lo, como result!!_ 
do de sus díscusíones con la gran burgues~a en su campaña

electoral., recoge en lo fundamental los puntos expresados
en e.1 documento que sobre "Probiemas Naciona1.es" .presenta

ron los empresarios en aquel. entonces a Eche.verr.!.a. 

Aparte de las declaracíones de los funcíonaríos p!iblicos,

tamb.i.l:Sn aparecíeron las de los representantes de las orga-

nizaciones oficiales de obreros y campes.i.nos~ La más ím--
portante, fue la del Congreso del Trabajo, fírmada por J.as 
32 organizaciones obreras que l.o íntegran. En este docu-
mento se ataca al. CCE por "sostener orientaciones franca-

mente fascistas", y al.entar a J.a "subvers~6ri, anarqu:t:a y a 

la dictadura", y agregaron que en los señalamíentos del -
sector privado se encuentran "los verdaderos fundamentos 

del. terrorismo, de la calumnia, del rumor y de la incon- -
ciencia pol~tíca." Además el Congreso del Trabajo respon

di6 al concepto de "iníciativa privada" sostenido por los
dirigentes empresarial.es, en el que se .i.ncluye a lós trab~ 
jadores, califíc:3.ndol.o como "una actítud provocadora insp~ 

ra~a en reg~menes corporativos, que en pa~ses .hermanos han 
engendrado nefastas díctaduras como las de Pinochet en ia
Rep1íblica de Chile". En contraposicí6n a dicho postulado-

!!..~ El D~a, 17 de mayo de 1975. 
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. . . . ' . 
~mpr~:Sariai, l.os l.:tderes sindical.es expresaron que ·00Por el. 
.con'trario, l.os directivos de l.as empresas,, l.os · p.;ofesi.ona-. 
l.es al. servicio del. desarrol.l.o y l.os auténticos en;presa;... ·.,.. 
rio.s, s.on parte del. puebl.o trabajador, porqu.;, viven de su
esfuerzo". Y para concl.uir l.os dirigentes del. Congreso 
del. Trabajo señal.aron que "todos, absol.utamente todos l.os
mexicanos integrarnos el. Estado. n81/ 

En el. mismo sentido Cel.estino Sal.cedo, Al.fonso Garz6n, Hu!!! 
berto Serrano, Juan Ram.1:'.rez y Sacramento Joffre; dirigen-
tes respectivamente de l.a CNC, CCI, CAM, VGOCEM, y UGA, -
junto a l.os representantes de las comunidades agrari'as hi
cieron una en~rgica censura al CCE y a sus pl.anteamientos
ideol6gicos, econ6micos y sociales. 

Como parte de l.a respuesta gubernamental. a la creaci6n de1 
CCE debemos incluir l.a posici6n que l.a CANACINTRA expres6-
en esos momentos. ~eses antes, Jorge Orvañanos, presiden
te de la COPARMEX, incl.uy6 a l.a Cámara de Transformación -
entre l.as organizaciones que iban a formar parte del. CCE,
pero en el. momento de l.a constituciOn, no s61o no formo -

parte del. nuevo Consejo, sino lo atacó virul.entarnente1 
el.l.o. expresa que esta cámara se definió al. l.ado de l.a bur2 
cracia estatal y no junto a l.a gran burgues:ta. Para l.o- -
grár esta definición, el gobierno ejerci6, sin duda, fueE 
tes presiones sobre la presidencia de la CANACINTRA. 

Las diferencias de la CANACINTRA y el CCE fueron expresa--

81/ Exc. 13 de mayo de 1975 
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a.~.s cl.ararner .. te por Su en_ton~es presiC.ente ~il.car R~~ero~

qu.i.én seña1C5 que "def.i.n.i.t.i.vamente no est~ de .acuerdo con -
1os· ·pr.i.~cipios de1 nuevo orgariisrno", plles. "somos 'J.a ' . 

CAN~C:i:NTAA firrr.es convenc.i.dos de que l.a fun:c:1._C5n de'i Est~do 
en l.a época que v.i.v.i.mos, y esto no es exclusivo de· México, 

no es e1 de ser un 6rgano v:ig.i.1ante, n.i. el de servic:io .de
po1ic:!a, sino que, por e1 contrario, tiene que.ser un ente 
din:im.i.co, en e1 desarro11o econOrnico, pol.:!tico y soc:ia1".-

,Para fina1izar agreg6: "nad:ie puede negar que e.1 gob:ierno
de1 pres:idente Echeverr:!a ha si.do el que rn&s ha prop:iciado 
1a actuaci6n de todos los sectores, pero primordia1mente -
de1 sector privado, al que en algunas ocasi.ones ha obliga
do a i.ntervenir en decisiones que podr:!amos considerar co.

mo actos de gobierno", ademl!ls "por si. fuera poco, es e1 9.2 
bierno del Licenci.ado. Echeverr!a cuando el sector pab1ico
tiene como func.i.onarios a grandes personajes del. sector 
privado. n-ª-.2' 

Como podemos ver, 1os señal.amientos de J\m!1car Ranero son

sumamente reveladores de1 verdadero carl!lcter del r~g:imen -
de Luis Echeverr:!a, pues como denotan estas decl.arac:iones, 
el. peso de1 sector privado en las decis.i.ones estatal.es nu~ 
ca·hab1.a sido tan importante y tan el.aro. Aunque párad6j;!_ 
camente, se dieron 1as diferencias más grandes de los ü1t.!_ 
mos treinta años entre gobierno y burgues1.a. 

. . 
Aparte de este fen6meno que tan claramente nos revela el. -
ml!lximo di.rigente de 1a CANACINTRA, es necesario destacar -
que 1a posici6n divergente de esta cl!lmara, si bien fue i~
portante como respuesta a. la gran burgues1.a, su tras.cende~ 
cia fue menos s:ignifi.cativa, por varias razones_ 

82/ Exc, 9 de mayo de 1975. 

··~, 



En primer lugar p~rqúe la CANACINTRA era ent~nces .la expr~ 
.;.H>n poU.tica de 1;,._ pequeBa .·y media~a. emp~~-..;;..' Y . eri segun 

do_ lugar, porque su re1aci6n estrecha y cercana al. 9'obier: 
·. n~, que hab.1'.a tenido una continuidad hist6ri.ca desde su_-

fundac:i.6n, se vil!S. interrumpida al año s:i.gu:i.ente. 

Ei;itas razones hicieron que J.a trascendencia de· las posic_i.5!_ 
nes de J.a es.mara en 1975, en cuanto una voz distinta a 1a
de la gran burgues.1'.a, se diluyera por completo, al." subord~ 
narse final.mente a ésta. 

La respuesta de 1a burocracia estatal. se v:i.o completada 
con_J.a utilizaci6n por parte del. gobierno de la Liga de E~ 
presarios Nacionalistas, (LEN), que dice agrupar a 500 pe
queños y medianos empresarios fundamentalmente de Monte- -
r:i::ey, quienes no solamente _atacaron al. CEE sino que anun-
ciaron su ingreso al. PRI. Esta respuesta del gob:i.erno a -
través de otro conducto empresar:i.al., aunque tuvo poco im-
pacto, revela que estuvo fundameritalm0nte orientada a ata
car a J.a Fracc:i.6n del. Norte. 

La poca fuerza de las op:i.niones y acciones de la LEN se d~ 
bi6 a su falta de representatividad y fuerza en el. conjun
to de. la burguesj'.a, pues de proponerse crear una Confederi!_ 
ci6n Empresarial Nacionalista, como contrapartida en cier
ta medida al. CCE y a J.a COPARMEX, qued6 finalmente en el --. 

ingreso de estos empresarios a J.a CNOP del PRI. 

Como podemos observar, 1a respuesta de la burocracia esta
tal al.. movim:i.ento .de. 1a gran burguesS:a fue· sumamente pobr_& 

Su ca.pac~dad de maniobra entre 1os distintos . sectores ·de -
capitalistas se reduce cada dS:a m~s, conforme avanza el. ~
proceso de concentraci6n y acumuiacil!Sn del. capital., pue~ -
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la gran burgues1a subordina al resto de la clase. 

Además su capacidad de respuesta ideo16gica es cada dj'.a
~nor ante el deteriorn de. l.a "ideol.ogj'.a de l.a reivol.u-. -
ci6n mexicana", y l.a pérdida gradual. de varios de sus p~ 

lares fundamental.es, y l.~ -· - .medi:ana burgues.!:a· y los 

campesinos. En fin, que l.a propia debil.idad en la res~-
puesta de l.a burocracia estatal., no es más que l.a expre
si6n de la necesaria subordinaci6n del. Estado al. sector
más .importante de l.a el.ase capital.ista: la gran burgue-

s.!:a. 

En este sentido, la creaci6n del. CCE no nos refl.eja m~s
que el. fortal.ecimiento de l.as posiciones de este sector-
en el. seno del. aparato estatal.. Fortal.ecimiento que se-
e:>cpresar.!:a de forma meridiana en el model.o econ6mico que 
seguirj'.a el. presidente L6pez Portillo, al. acel.erar el. 
proceso hacia el. capital.ismo monopolista de Estado. 

Por otro l.ado, el. CCE no solo jug6 un papel. importante-
por e~-presar los puntos de acuerdo de la gran burgues.!:a, 
sino también por el. momento pol..!:tico en que fue anuncia

.da su creaci6n. 

Ya que en el. seno de l.a burocracia estatal. se estaba de
cid~eindo quien seir.!:a el.pr6ximo presidente y lo que ten.!:a 
que hacer. Este hecho nos revela el. profundo conoci·-
miento que l.a burgues1a tiene de los resortes sobre los-

. cual.es descansa su dominaci6n. Pues conoce que el pres~ 
dente es el vértice del. conjunto de estructuras y meca-

nismos a través de .l.os cual.es l.ogra establ.ecer su hegem~ 
n.!:a. As1 como tambi~n reconoce el. papel de l.a renova- -

cil5n sexenal. en l.a "rectificaci6n de caminos" y. en l.a -
continuidad de su dominaci6n. 
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<l?recisamente, poi: estas razones, es iniPorta:~te >'dest~car · -
ei p.;.pel coyuntura:i que tuvo el CCE coriiÓ wia. forr:i.;_ dE. · ¡;~Éi
si6;,, y de fortalecimiento de sus. posié:iÓnes, ·en. ei. ri.omento 

crucial de la renovaci6n pol~tica, que asegura la continui 
dad hist6rica de la dominaci6n burguesa en nuestro pa~s y
presE.rva la .;,stabilidad de las med:Í:.aciones estatales ·a: ti:!!_. 
vés de las cuales ésta se ejerce. 

En este sentido, "la integraci6n del CCE y la expresi6n p~ 
blica de sus posiciones tiene una· funci6n pol~tica electo
ral, se realiza inmediatamente antes de la formulaci6n del 
"Plan b:isico del gobierno" del PRI, y en el per:r:odci en que 
se escoge el candidato de ese partido. La opini6n del ~ -
CCE, la ptiblicarnente conocida, señala no tanto el qui~n d~ 
ba ser, sino el c6mo debe ser y qué debe hacer el sucesor
de Echeverr~a."...a.;Y 

Todos los partidos pol~ticos registrados, as~ corno la may.!?_ 
r~a de los partidos sin registro se manifestaron en rela-
c:i.6n a la constituci6n del CCE. Todos ellos coi.nci.dieron
en atacar al organismo patronal, aunque por distintas raz2 
nes. De las declaraciones de los partidos registrados de!!_ 
tacan por su significado las del Partido de Acci6n Nacio-
nal, que tradicionalmente se ha reconocido como e1 partido 
de los empresarios, y especialmente .de los de posiciones y 
actitudes m:is reaccionarias. 

En sus declaraciones, Acci6n Nacional af:i.rm6 que el docu-
mento ·patronal "mantiene una pos:i.ci6n clasista·,. ego~sta, -

que se olvida de los puntos de vista de otros grupos y que 

~ Oposici6n, 22 de Mayo de 1975N No. 88 
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tiene denasiado en cuenta el bien particular de sus agrup~ 
cienes y se· olvida del bien coinQn." Y· agrega que. "aunque'-
tiene algunas cuestiones aceptables ya que parte.del. prin

cipio del. respeto a J.a dignidad de J.a persona, tiene una 
visi6n total.mente parcial de J.os problemas económicos d~ ~ 
México y de la empresa privada." En re1aci6n a la respUe.!i!,. 
ta estatal., Acici6n Nacional. s.;.ña16 que e J. "que· no' ~.e ha h~ 
1J.ado en el. s~ctor oficial. objeciones serias, (se debe) 
por J.a sencilla raz6n de que en ei fondo J.os esquemas ao-
cioeconOmicos de J.os empresarios coinciden con ~os ae1 go
bierno. n..JL4' 

En otras declaraciones señalaron varios eJ.ementos importan
tec de la actitud patronal., entre el.J.os destaca el siguie!!. 
te: "l.os empresarios, cómo siempre, sosl.ayan una de 1as 
m~s importantes causal.es del. deterioro socioeconOmico que

afecta a J.as mayor~as al. negarse a enjuiciar al. sistema PE 
J.~tico vigente. Vuel.ven a contentarse con un par de fra-
ses en torno a J.a J.ibertad y a J.a necesidad de honradez a~ 
rninistrativa", pues "debe ser una e inseparabl.e .ia lucha -
por J.a justa distribuci~n no s6J.o ee J.a riqueza, sino del.
poder de decisi6n en lo pol~tico y en J.o econ6mico."BS/ 

Indudablemente que J.a posici6n del. PAN se expJ.ica, en gran 

medida, por el. hecho de que en su direcci6n se encontraba
en esos momentos una corriente, que buscaba dar1e úria 
orientaciOn distinta a ese partido, sin sal.irse de J.os ma~ 
cos burgueses. Esta corriente es precisamente J.a que se -
opone a J.a p·os iciOn que encabezan Madero y Conchel.J.o i - fie.;. 

J.es representantes de J.a FraccilSn del.- Norte, y con el.la,· ..;. 

· 84;' EJ. D~a, 10 de mayo de J.975 
:::a:5/ EJ. D~a, 11 de mayo de 1975. 
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:de· l.as posiciones m:!s reaccionarias y autoritarias en··ei -
pa~s. 

" - . -, .·. 
Pero aparte de este probl.ema interno del. PAN, destacan l.as 

11.l..timas l.~neas de sus decl.arac.i.ones," por tocar uno de l.os

puntos vital.e.'!' de l.a posici6n pol..!:tica de. ·l.a burgues.!:a .en

·este, pa~s. Esto es, .que mientras el. PAN. ha l.uchado. ,contra 
l.as formas tradicional.es, de organizaci6n pol.~tica y esta-
tal. de nuestro pa~S r pues ~Stas l.e impiden desarrol.l.a·r~e y 

convertirse en una verdadera al.ternativa nacional.¡ l.a bur-,. 

gues~a reconoce en l.a concentraci6n de poder y en l.as for
mas s.emicorporativas de organizaci6n de l.a l.ucha de. el.ases, 

J.as mediaciones a través de J.as cual.es ha l.ogrado ejerce·r

su hegemon~a a l.o l.argo del. presente sigl.o. Por eso, su -
acci6n no se sa1e de estos marcos, sino 1os refuerza, a1 -

crear una organizaci6n que l.e permite fortal.ecer sus posi

ciones y tener mayor capacidad de negociación en el. apara

eo estatal.. 

Es esta l.a raz6n por l.a cual., un partido como el.. PAN. crea

do por algunos de 1os sectores capitalistas m:!s importan-
tes del. pa.!:s, no se ha c.onvertid.; en l.a expresión p.ol..!:t:lca 

de toda l.a burgues~a. .Pues ésta no necesita un instrumen

to. para tomar el. poder, porque ~ta l.o tiene. Sino .que ex-
cl.us:lvame.:ite util.iza a este partido como un órgano 'de.pre

si6n ,m:!s,. en su cotidiana tarea de .aumentar su fuerza y .. p~ 
·so en l.as decisiones estatal.es. En este sentido, .·l.a· .l.ucha 

al. interior del. PAN se reduce a dos alternativas: a ser un 

instrumento de. l.a gran burgues.!:a, mas no un partido .en el.-,. 

sentido estricto de l.a pal.abra, o ser el. representante de

una al.ternativa pol.~tica distinta a l.a ·gran bú.rgues~a, deÉ_ 
tro de los marcos burgueses; pero con poca viab:Í.l.idad ·de··

convertirse en una a1ternativa naciona1, por ria represen--

\ 

' 
j 
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tar al. sector m4s importante de l.a el.ase capital.ista~ 

Por su parte, l.as organizaciones democr:iticas y revol.ucio
narias del. pa:ts se manifestaron en torno a l.a creaci6n' 
del. CCE. En el.l.as, si bien se denuncia en l.o fundamental.
su car:icter reaccionario y sus objetivos po1:!:ticos~·mu- -
chos probl.emas no fueron abordados de forma detal.1ada y 

profunda. 

El. l5rgano informativo del. PCM señ.al.6 en rel.aci6n a 1a 
constituci6n del. Consejo, 1o siguiente: "La intenci6n es 
obvia, uniformar e1 criterio de l.a Patronal. y darle rnayor
fuerza a sus opiniones hasta convertirlas en decisivas e -
inapel.abl.es. "En s:!:ntesis, l.a formaci6n del. CCE represen
ta un fortalecimiento de l.as posiciones pol.:!:ticas de l.a 
ol.igarqu:ta financiera. su decl.araci~n de principios, ves
tida con el. oropel. del. "bien comlln" y sel.lada por una 
ideol.og:!:a anacr6nica, reafirma l.a "unidad en l.o fundamen-
tal." con l.a pol.:!:tica y l.os proyectos del. r~gimen, con el.. -
"nuevo mode1o de desarrol.1o" que no eS m~s que 1a acel.era
ci6n del. proceso de capitalismo rnonopol.ista __ de Estado." 86/ 

Por su l.ado, Heberto Cati11o, presidente del. PMT, en una -
Editorial. del. per:!:odico Excel.sior...a.:Y señ.al.6 que l.a dec1ar~ 
ci6n de principios del. CCE era un retroceso en l.as posici.2 
nes que l.a burgues:ta hab:!:a manifestado añ.os atr:is, en l.a -
_Carta Econl5mica de l.a CONCAMIN, l.l.egando ahora, incl. uso a
posiciones anacr6nicas. Aqu:t, ·Heberto Castil.l.o, al. no an!!_ 

l.izar l.a presencia de l.a Fraé:ci6n del. Norte en el. ·ccE, no"'.' 
ve que ia decl.araci6n de principios del. consejo es' 1a con-

86/ Oposici6n, 22 de Mayo 1975, No. 88 
..a::z/ Excel.sior, 15 de Mayo, 1975. 
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junci6n de l.os documentos principal.es de l.a COPARMEX y l.a
CONCAMIN. Y por tanto, que l.os documentos de l.a nueva 
agrupaci6n patronal. no expresan retroceso al.guno en l.a buE 
gues:r.a, sino un avance en términ~s de cohesi6r. ideol.6gica
de l.a el.ase. A partir, de este ''retrocesc:f' y de l.as coinci
dencias fundamental.es que existen entre el. gobierno· y l.a ·
ol.igarqu:la financiera, H. Castil.l.o sefial.a que l.a creaci6n_,.,... 
del. CCE puede ser una maniobra de l.a burgues:r.a para prese~ 
tar "l.o revol.ucionario" de Echeverr:r.a y de l.a econom:la mi~ 
ta. Desde nuestro punto de vista este al.timo sefial.amien
to no permite entender l.a compl.eja rel.aci6n que existe en
tre l.a burocracia estatal. y l.a gran burgues:r.a, pues al. no

anal.izar el. comportamiento de l.as fracciones pol.:lticas de
cl.ase capital.ista, ni l.as consecuencias de l.a crisis entre 
l.a burgues:la y su representante, es dif:lcil. apreciar l.a n~ 
tural.eza y el. al.canee del. CCE. 

El. CCE y sus pl.anteamientos econ6micos, ideol.6gicos y 
pol'!'.ticos. 

En l.as.primeras p~ginas de este cap:ltul.o sefial.abamos que 
el. CCE representaba también, una instancia de defensa de 
l.os intereses general.es de l.a gran burgues:r.a, y en·este 
sentido, l.a el.aboraci6n y difusi6n de l.os postul.ados ideo
l.6gicos del. gran capital. es una forma primordial. de .real.izar

este objetivo. 

Precisamente estas tareas est4n señaladas en sus estatu--

tos, pues su art:lcul.o So. define entre sus objetivos: Di-
fundir· l.as tesis empresarial.e_s; ana_lizar l.a probl.em4tica 
pol.:ltica social., ~con6mica y jur:ldica del. pa:ls, a fin de -

\ 
\ 
· l 
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l.l.egar a definiciones .básicas que orienten l.a part:!.c:!.pa-.""" 
cil5n del sector empresarial. en l.a vida del. pa:fs. " 99/., ···:Para 

ell.o, han constituido dos centros: Pensamiento Empresarial. 
A.C. (PE~..AC) y el. Centro ·de Estudios EconOmicos del. Sector 
Privado. (CEEESP). (*) 

De acuerdo a estas tareas el. CCE se conforma como l.a 
"intel.l.:!.genzia" de l.a gran burguesj'.a, como el. encargado:-de 
vig:!.l.ar por 1as condiciones más favorab1es en su desarro--
1.l.o. En este sentido, Gramsci apunta que "Si no todos l.os 
empresarios, sj'. un n~cl.eo selecto (es) requerido por l.a n~ 
ces:!.dad de establ.ecer l.as condiciones más favorabl.es para-

1.a expresi6n de su el.ase, (1os cual.es) deben poseer una ªE 
titud adecuada de organizadores de 1a sociedad en general., 
desde sus m~l.tip1es :instituciones de servicio hasta el. or
ganismo estatal.." 89/ 

El anál.:!.sis de l.os documentos principal.es del. CCE- Dec1ar~ 

ci6n.de Principios y Prob1emas Nacionales - nos revel.a un
aspecto fundamental. del. movimiento de l.as fracciones de l.a 
gran burguesj'.a y del. mismo carácter del. Consejo. 

La importancia de estos documentos radica en que, por pri
mera vez en 1a historia de l.a burgues~a, l.a el.ase es capaz 
de expresar de forma unificada l.as pautas a seguir en el. -
desarrol..l.o econ6mico del. paj'.s y una concepcil5n del. mundo.

Lo que 1e permite tener una rr.ayor capacidad de irradiaci15n 

·ss/ 
!!.2./ 
(*} 

CCE, Estatutos, mi~eografiado, 1976, p. 2. 
Antonio Gramsci, La formacil5n de l.os intel.ectual.es, 
Ed. Grijal.bo, M4xlco, 1967, p. 21-22 . . .. 
Adem4s de estos· dos· centros. el. CCE .cuenta con el. Cense 
jo Empresarial. Mexicano para Asuntos Internacional.es,= 
( CEMA.l: ) • . .. 
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i.deq16gica en 1a sociedad y una mayor fue.rz.a en e1 Estado. 

E1 primer hecho que resa1ta ·ae 1a 1ecturá atenta ·de ést~s
documentos es que su contenido no es nuevo'! ~.ino · ~ue 'se r:. 

monta a 1a Dec1aracil5n de .Principios .. de 1a CÓPÁRMEX y a~ 1a 
Carta Econ6rnica de 1a CONCAMIN. Estos rnateria1es fueron -
1a base de 1a doctrina y de 1os p1anteamientos sobre pro-~ 

b1ernas naciona1es de1 CCE. Mas de 80 de sus artícu1os son 
exactamente igua1es a 1os.contenidos en 1os textos de esas. 

organizaciones patrona1es. 

E1 primer documento de1 CCE, su dec1araci6n de principios, 
o corno 10 11arn0 ia revista "Expansi6n", 1a Carta de Dere-
chos y o'eberes Econ6micos de1 Sector Privado, expresa ias
posiciones de principio y 1as tesis fi1os6ficas, a trav~s~ 

de 1as cua1es ia gran burguesía entiende a su sociedad y -
su funci6n en e11a. Es decir, este ideario reve1a rneridi~ 
narnente 1a .visi6n de 1a ciase hegernOnica de 1a sociedad ~ 
xicana. Ademas destaca 1a uti1izaci6n de tesis fi1os0fica 

con criterios po1íticos, pues ~stas 1e permiten sustentar
sus pos~ciones sobre e1 pape1 de1 Estado en 1a vida econO
rnica, 1a funciOn de 1a propiedad privada• etc. 

Por otro 1ado, ambos documentos ref1ejan. c1ararnente, corno
por 1as distintas posiciones que han ocupado 1as diversas~ 
fracciones de 1a burguesía en su re1aci0n con e1 poder, 
han desarro11ado mas, ciertos aspectos de su concepciOn -
ideo10gica o de su programa econ6mico. Así 1a COPARMEX CE 

-mo Organo de expresi6n de 1a FracciOn de1 Norte ha desarr2 
11ado mas su concepci6n sobre e1 pape1:de 1a persona~.l.a e!!! 
presa privada y e1 Estado en 1a sociedad, como sustento 
ideo10gico de su proyecto a1ternativo a1 de' 1a buroc~acia-
po1:f.tica. Esta caracter:f.stica de 1a Fracci6n de1 Norte se 

j 
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refleja claramente en los documentos de.cC:E, pues.mas·.de.··-'-··· 

4 o puntos de ia dec1araci6n de prin~ipios, es decir m.~.!ii . 
del 50% de su contenido son exactamente iguales al doqume!i 
to hom6nimo de la COPARMEX. Es mas: los.· cap:Ctulos que ve.!:_ 

san sobre,l.a Propiedad Privada, Empresa Privada, Trabajo,
Salario, Organizaciones de Iniciativa Privada son tomados~ 
textualmente de la declaraci6n de principios de la COPAR-
MEX, y otros como los de la Persona, Sociedad y Econom:Ca,
Pol:Ctica fiscal e Iniciativa Privada y Estado expresan en
su mayor:Ca la concepci6n plasmada en el material antes re
ferido. 

Por otro lado, la Fracci6n Central y la Fracci6n de los 

cuarenta aportan a las concepciones del CCE muchos de los
p lantearnientos contenidcs en ·1a Carta Econ6wica ele la 

CONCAMIN, sobre todo los que se refieren a problemas naci~ 
nales o aquellos aspectos de l.a declaraci6n de principios
que tienen una mayor relaci6n con el desenvolvimiento eco
n5mico del pa:Cs, como Seguridad Social., Industria, Comer~

cio, Ahorro e Inversi6n, Responsabilidad del empresario, -
Econom:Ca mixta, etc. Este hecho tiene su raz6n de ser, en· 
que estas dos fracciones en ningün momento han levantado -
un proyecto alternativo al de. la burocracia pol:Ctica, sino 
que ~ar el. contrario, gran parte de su proyecto ha sido r,2_ 
cuperado por la burocracia estatal, y han sido repre,;.e.nta
das pol:Ctica e ideológicamente por ella. Su preocupaci6n
centra1 ha sido la. pol:Ctica econ6mica del pa:Cs, desarro
llando en este aspecto un conjunto de criterios y pautas 
que la deben guiar. Precisamente éstas son reto.ma.das en, 
lo fundamental. por los documentos del CCE. 

El otro punto central que abarca el ideario del CCE es el-
documento sobre problemas nacionales. En este material. la 



641 

grnn burg~es~a, aborda 1os prob1emas econ6micos y 
m:1s im~ort.;.ntes, y .define 1os criterios. quE.. deben 
po1~tica econ:6mica de1 pa~s. (*) 

socia1es 

guiar; ... 1a 

Este documento de 11 punt,;s se caracteriza por p1antear 
una mayor intervenci6n de 1a o1igarqu~a · financie·ra en to--· 

dos ios aspectos econ6micos y socia1es de1 pa~s. En é1, -
1a gran burgues~a define las condiciones que requiere e1 -
desarro11o capita1ista de1 paj'.s, que van desde 1a·estabii.!, 
dad polj'.tica y seguridad jurj'.dica, hasta e1 forta1ecimien~ 
to de1 mercado interno, el aumento de la productividad, la 
e1evaci6n del nive1 educativo de 1a poblaci6n, etc. A 1a
par de la enumeraci6n de las condiciones mj'.nimas para el -
desarro11o vigoroso de1 capitalismo, se defin.e con toda 
claridad en cada uno de los cap~tu1os que componen el doc:!:!_ 
mento, e1 papel y funci6n de1 Estado en la vida econ6mica
y social del paj'.s. Otorgándo1e siempre el lugar de prote_s 
tor, auxi1iar e impulsor del capital privado, como son 1as 
tareas de crear 1as condiciones materiales para e1 desarr2 
110 del capital, de.alentar el fomento de 1a inversi6n pr_!. 
vada y de garantizar las condiciones sociales y po1~ticas

para el 1ibre movimiento y p1ena protecci6n del capita1._ 

Adem:1s en relaci6n a la industria, el comercio y 1a banca, 
el documento exige para la gran burgues~a·· m:1s est~mulos y
conces.iones, ya sea: a través de exenciones de impuestos, -
est~mulos fiscales, desaparici6n de la competencia esta- -
tal, etc. A 1a par, reclaman un mayor desarrollo del mer-

(*) Vivienda, Educaci6n, EconomS:a Mixta, ~niciativa Priva
da y Medios de Comunicaci6n, Desarro11o Econ6mico, Em~ 
pleo, Sector Agropecuario, Industria, Comercio, Turis
mo y Financiarníento. 

\ 
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cado interno a tr<:.vés del. fortal.ecimiento del. desarróil.o ,".' 
regi.onal.: l.a prot:loci6n ·de J.a inversi6n extranjera ·di.recta', 

aun .con partici.paci6n mayori.taria: l.a reducci6ri· paul.atir:tª".'. 
de 1os márgenes de protecci6n de l.a industria, etc. Como-
vemos e1 documento exige continuar y ace1erar el· proceso.~ 
monop61ico de concentraciori y acumu1aci6n de capita!.·~· 

ne este cocu~ento destaca el. anál.isis que sobre el. probl.e~ 
ma agrar.io real.iza el. CCE, pues no s6l.o se l.imita a repe-
tir J.o pl.anteado en l.os documentos de J.a COPARNEX .y 
CONCJUlIN, sino· que sinteti.za J.as posiciones que ante J.a 
agudizaci6n de l.a crisis agraria hab~a pl.antearlo l.a gran 

burgues~a. Este punto señal.a l.o siguiente: 

"Las so1uciones pr~puestas por 
actual.mente insufi.cientes a l.a 
gráfica y del. adelanto t~cnico 

1a-revo1uci6n mexicana, son 

vista de l.a expansi6n den:o-
de l.a agricuJ.tura. La re--

forma agraria no puede circunscribirse al. fraccionami.ento
de 1os latifundios, ni desembocar en el. cal.J.ej6n sin sal.i
da del. mini.fundio". Además agregan que l.a revol.uci.6n mex~ 
cana ha creado tres tipos de propiedad: el. ejido, l.a pequ~ 
ña propiedad y l.a propiedad comunal.. Y explica que. si 
bien "el. ej.i.do propici6 l.a movil.izaci6n social., abri.6 el. "'." 
pa.!:s a importantes fuerzas innovadoras y establ.eci6 l.as b~ 
ses de nuestra estabi.l.idad pol.~tica se ha debatido entre -
f6rmul.as contradictorias ••• y se ha enfrentado ••• al. caci~ 
quismo y otros vic.i.os de carácter pol.~tico." Ante esta s~ 
tuaci6n afi.rman que: "La pequeña propiedad agr.!:col.a ha si.
do l.a f6rmul.a más di.nám.i.ca y productiva de!. campo mexicano 
y ~e ha constituido en 1a columna vertebral. de l.a econo~a 

agr.!:col.a." A partir de esto proponen: "La necesi.dad de .,.-

tecnificar el. campo y de arnpl.iar l.as unidades de expl.ota-
ci6n para hacerJ.as econ6rnicarnente costeabl.es, para l.o cual. -
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orientar J.a_nueva pol.:ttica agraria.hacia formas de agrupa-: 

ci6n cooperativa y hacia asociaciones de· diversos tipos · '"'. 
con J.os pequeños propieta~ios, para crear unidades moder-
nas de expl.otaci6n rural.. En tanto no se· J.l.egue a J.a for

rnaci6n ·de empresas agropecuarias capaces de al.canzar a.l.tas 

metas de producci6n y productividad, el. campo rio podr4 C\J!!l 
pl.ir· J.as ·metas que exige el. desarrol.l.o nacionai". Y finá-_ 

l.izan puntual.izando que: "El. nuevo pl.anteamiento de l.a pr,2 

_bl.em:itica agrari·a nacional.·, cuya esencia es_· l.a organiza-'-

ci6n de empresas privadas, ejidal.es y mixtas exige l.a mod~ 
ficaci6n y reestructuraci6n del. aparato gubernativo éo~ 
rrespondiente, l.a coordinaciOn o unificaci6n de J.as diver

sas instituciones estatal.es vincul.adas con l.a pol.:l:tica 

agropecuaria y J.a formul.aciOn de l.eyes que protejan el. tr~ 

bajo asal.ariado y J.a ampl.iaciOn. general. de l.a seguridad s2 
cial._-"~ 

Si a diferencia de otros puntos d~ es_te material., hemos e~ 
tado textual.mente J.cs pl.anteamientos del. CCE referentes al. 

probl.ema agrario se debe a una dobl.e raz6.n: Primero, a que 

este cap:ttul.o del. documento rio hal.l.a en ninguno de l.os do

cumentos base que l.e dieron origen. Segundo, y m:is impar~ 

tanta, es que este cap:Ctul.o recoge J.os puntos de vista que 

sobre el. probl.ema agrario hab:ta venido señal.ando' J.a burgu~ 
s:ta, de manera fundamental., l.a FracciOn del. Norte, ·a tra-';_ 

vés de l.a COPARMEX y l.os a·gricuJ.tores del. norte del. pa:ts.
Adem4s rios refl.eja un profundo conocimiento de J.a hurgue--. 

s:ta ·sobre l.os mecanismos y estructuras en l.os qu·e· hari ·des

cansado su dominaci6n, al. señal.ar· el. papel. 'del. ej'ido ,como

un el.eme·nto el.ave para entender J.a estabil.idad poJ.:l:tica · 

89/ Ex. 8 de mayo de 1975. 
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desde.l.os años 40'. Per.o a l.a pa:z:, .pl..antea que ·e.sta._f6rm~ 

l.a se ha agotado y representa una :traba para ·.el. .d .. _sarrol.l.o 
del. capital.ismo en el. campo. Por io cual. es._necesario·. dar 

paso a l.a privatizaci6n del. agro. Proceso en el. .cual., se

ñal.an ,i el. Estado tiene que ser el. agente principal:,: es .de

cir, el. encargado de J.a remodel.aci6n de l.~ pol.~tica agra--, 

ria, sobre l.a base de derribar todos l.os ·obst8.cul.os .que .,.-· 

frenan.' el. desarrol.l.o capital.ista y dar. paso a ia prol.etar.f. 
zaci6n del. campesino, a l.a destrucé::i6n del. ejido. En fin, 

a l.a total. y r8.pida conversi6n de l.as rel.aciones agrarias

en rel.aciones y formas de éxpl.6taci6n éap~t~l.ista~ Pero ;.. 

a.el.aran que éste proceso no se debe dar de forma an~rq~i-,
ca, ya que puede generar tensiones y viol.encias, sino débe 
ser conciente y pl.anificado. Lo que exige que el. .E.stado .:. 

reorganice sus aparatos administrativos referentes al. ca~ 

po, as~ como, ciertas medidas de protecci6n social. y de 

control., para prevenir confl.ictos con el. nuevo actor del. 

campo: el. prol.etariado agr~col.a. 

Al.gunas consideraciones importantes de l.os material.es del.
CCE, y que es necesario destacar son: 

a.- El. contenido, l.os matices y l.a forma de expresi6n. de-;.. 

l.os documentos inicial.es del. CCE responden de: forma cen-. -
tra:l. · zo. l.a apreciaci6n ·que del. momento pol.:t.tico hacia l.a · 

-gran burgues~a, pues para el.l.a: "Desde hace :muchos años, 
se ··ha venido recrudeciendo una insidiosa · ca.;,(,aña en contra 

de l.a l.ibre empresa y de l.a sociedad dem6cr4tica que. se 

finca en el.l.a. Cada vez con mayor frecuencia aparecen en
··ios ··medios· de difusi6n, en l.a catedra y en l.a· tribuna arg.2. 

mentaciones en favor del. establ.ecimiento de una dictadura
total.itaria en nuestro pa~s y en el. mundo entero.· Un ·99¿;... 

tor de ·l.os estudiantes y proiesores ·de nuestras· universid,!!_ 

-···.·~ 
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_des y preparatorias. estli convencido de qUe s61o privando a 
1os ciudadanos de 1Ós derechos que consagra nuestra const.!. 
tuciOn se pueden res61ver 1Ós prob1emas nacióna1es .-

La defensa de 1os derechos indívidua1es, de 1a 1ibertad-de 
trabajo y de1 régimen democrlitico de gobierno requiere d~-
1a conjunci6n C.e nuestros esfuerzos. Por e11o, una_ de 1as 
metas primordia1es de1 CCE es 1a defensa de 1a imagen de1~ 
empresario y de su funci6n socia1. 9 0/ 

De igua1 manera, ante 1a creciente intervenci6n estata1 en 
1a vida econ6mica, ya no bastaba con exigir 1a de1imí.ta- -
cil5n de 1os campos de acci6n de cada sector, ni reafÍ.rmar
a 1a econom1:a mixta como 1a forma mlis adecuada para conti
nuar e1 desarro11o de1 capita1ismo, sino seña1ar e1 pape1-
hegem6nico de 1a burgues~a en este proceso, ta1 y co~o 1o
expresa 1a dec1araci6n de principios a1 decir que "un rég.!_ 

men de econo~a mixta es aquei que, reconociendo e1 pape1-
preponderante de 1a iniciativa privada en 1a vida econOmi
ca, permite 1a acciOn de1 Estado en 1a creaciOn y manejo -
de aque11as empresas estata1es que, de manera evidente, r~ 
c1ama e1 bien comOn. ,.-2_1/ 

b.- La e1aboraci0n de 1a dec1araci6n de principios y 1a 
constituci6n de PEMAC, y de1 CEESP Ubicadas en e1 momento
de1 agotamiento de un mode1o de desarro11o econ6mico, y -

de1 deterioro de 1as formas de dorninaciOn propias de ese -
mode1o, adquiere mayor importancia, pues es e1 momento en
que 1a ideo1og~a dominante, se estli reformando a partir 
de1 nuevo mode1o de desarro11o. Precisamente 1a orienta--

.!1.Q./ CCE , p • 5 

.il./ CCE 1 Dec1aracil5n de Principios, mime o, 19 7 6 1 p. 18 •. · 
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cil5n de sus documentos y acti,•id;;ides de difusi~n icleoll5gi
ca est~n encar.dnadas a sentar 1as bases de esta nueva ide,2. 

,logj'.a ·"El CCE.sé ha.propuesto unificar ;;i los empresar~os -
en torno a los ideales comunes e influir en ·la ·ópinil5n pei-'
blica para que defienda el régimen de libertad .que P.recon.!_ 
za nuestra carta Magna ... ~ 

La gran ausencia en los. materiales del CCE es· su opini6n ·
acerca del sistema pol~tico, es decir, de las formas de d2 
minaci6n bur~esas. Esta ausencia.es importante, pues .el

momen.to pol.i'.tico que vive el paj'.s, es de remodelaci6n de -

estas estructuras. Ahora bien, lo que este hecho nos rev~ 
la, no es que la gran burguesj'.a carezca de opinil5n, sino -
·que el CCE nC! expresa los puntos de acuerdo de .las frac.ci2 
nes burguesas sobre este aspecto. Precisamente ésta es la 
limitacil5n más importante del CCE, ya que no expresa acuc_E 
do sobre criterios po1j'.ticos, tales como, su re1aci6n con
la burocracia estatal, el papel del PRI, el charrismo, y 
demás formas de control, y sobre su comportamiento pol~ti
co. 

El CCE después de su creacien 

Una vez que.pas6 la tormenta que caus6 su.creaci6n, el CCE 
vive una etapa que dura hasta principios de 1976 en que·p2 
co se manifiesta pablicamente. Por la inforrnaci6n que pu-
d:r.mos obtener durante este tiempo, los prU>cipales dirige!!_ 
tes empresarial.es se dedican a organizar el Consejo. Es -
decir, a discutir sus estatutos, su declaraci6n de princi~ 
píos y a elaborar diversos materiales sobre la situaci6n ~ 

.92/.,CCE , p. 5. 
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del. pa~s, para ser entregados tanto al. equipo .del. preside!l_ 
t•; Eche'Í1B,;r~a, como al. equipo de Ú5pez Portil.J.o. 

Una vez, que el. CCE ha sentado a su interior, l.as bases de 
su organizaci6n y l.os criterios de su participación en J.a
.vida del. pa~s, empieza a actuar pabl.icamente. 

Durante el. dl.timo año del. gobierno de Luis Echeverr~a tuvo 
Una actuaci6n bastante discreta, manifestando siempre, sus 
opiniones, una vez que ya l.o hab~an real.izado J.as organiz.5!_ 
cione·s que l.o conforman. Es decir, sus decl.araciones, re
cog~an l.os puntos de acuerdo de J.as distintas organizacio
nes empresarial.es. Por J.o cual., su actividad durante J.os
diversos confl.ictos que se generaron en l.976, no tuvo gran 
'importancia. 

Precisamente su comportamiento durante esos años reve1a en 

gran medida l.as caracter~sticas que va a tener su comport.5!_ 
miento pol.~tico. 

Por un l.ado, en rel.aci6n al. probl.ema agrario y l.a expropi.5!_ 
ci6n de tierras en el. Val.J.e del. ·Yaqui, apoy6 l.a l.ucha de -
l.os terratenientes agr~col.as de esa regi6n y se manifest6-
por l.a necesaria seguridad jur~dica en el. campo. 

Pero en l.a medida que el. probl.ema agrario, l.a éxpropiaci6n 
de tierras en el. Yaqui y l.os ataques a Marcel.o Sada eran-
un confl.icto de l.a Fracción del. Norte, el. resto de l.as ·- -
fracciones no l.a apoyaron de forma decidida y activa. Por 
esta raz6n se expl.ica el. comportamiento discreto del. CCE. 

En cambio, en rel.ación al. probl.ema de Asentamientos Huma-~ 
nos, que si bien l.o vol.vi6 a iniciar J.a Fracci6n del. Norte 
con l.a reuni6n de Chipinque, se convirti6 en un probl.ema ~ 
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general. de toda J.a. el.ase; por J.o cual. el..CCE fue>J.a, insta!!. 
cia c;JUe expres6 J.a opini6n de toda J.a burgues1:a, ··al:: propo;... 
ner oficial.mente J.a modificaci6n de 27 de J.os 45 art1:cul.os 
que compon1:an el. anteproyecto de Ley. 

En J.a deval.uaci6n rnostr6 sus principal.es caracter1:sticas.• 
En primer J.ugar, de instancia de coordinaci6n de J.as derna!!, 
das de J.a gran burgues1:a, para negociarl.as en bl.oque con·
J.a burocracia estatal., y no cada fracci6n por separado a -
través de J.as organizaciones en empresarial.es ·que dirigen. 

As1:, una vez conocida J.a deval.uaci6n, rec;oge J.as di versas 
demandas que cada agrupaci6n patronal. señal.a como J.as rnl!ls
importantes y urgentes a tomar, para al.iviar J.as consecue!!. 
ci as de J.a devaJ.uaci6n. Y e_xige al. gobierno, J.a inmediata 
fijaci6n de J.a paridad del. peso, J.a devoJ.uci6n de J.os 
CEDIS, J.a reducci6n a J.os . impuestos a J.a exportaci!5n 1 .. ia -
reducci6n del. encaje J.egaJ., J.a reval.uaci6n de inventarios, 
moderaci6n en J.os aumentos sal.arial.es ,. etcétera. Por otro J.a
do, cumpl.e el. papel. del. investigador col.ectivo de J.a el.a-
se; ya que todas J.as decl.araciones de J.os dirigentes empr~ 
sarial.es donde se justifican sus demandas se basan en J.os~ 

anál.isis de uno de sus centros: el. CEESP. 

Si bien, en este fil. timo año e J. CCE expresa J.a defensa de -
J.os intereses general.es de ·J.a burgues1:a, su propia J.irnita
ci.6n está dada por J.a existencia de fracciones distintas -
de J.a gran burgues1:a, que se distinguen fundamental.mente ~ 
por su comportamiento pol.1:tico, por su rel.aci6n con J.a bu
rocracia estatal., por su historia y por el. peso espec1:fico 
que cada una tiene en J.a conducci6n de J.a sociedad, es de
cir, su peso en el. poder. Todo esto ha.ce que el. CCE se e!!. 
cuentre J.imitado en su acci6n a J.as coincidencias de estas 
tres fracciones, que por J.o demás no van más al.J.á de cier-
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tos criterios sobre 1a po11.ti.ca econl!Smi.ca a seguir·, de 1a
defensa de 1a propiedad privada, de ;t.a funcil!Sn de1 empres~ 
rio, etcétera. 

A partir de la toma de posesi.1!5n de1 presidente Ll!Spez Por~ 
110 ·ia gran burgues.1:.a cambi.a su actitud frente a1 gobi.erno 
y con ella, el comportamiento y actuaci6n de1 CCE. La si-
tuaci6n se transforma de "enfrentamientos y desconfianza"
en· re1aciones cordia1es, confianza, dililogo y conc.esi6n de 
treguas. Indudab1emente que esta actitud no es casual, ni 
fruto de 1a bueoa vo1untad, sino que estll respaldada por -
las innumerab1es reuniones de discusil!Sn y negociaci6n de1-
presidente y su equipo con los diversos representantes de-
1a gran burgues.1:.a, durante la campaña presidencial de L6-
pcz Porti.11o, en las cuales se acordaron 1as pautas a se--
guir para abordar 1a crisis de1 pa.1:.s. Precisamente estos-
acuerdos, que anunc1an una nueva relación con el gobierno, 
se expresan bajo el nombre de 1a "A1ianza para la produc-
ci6n r., que como hemos visto en el cap1.tulo segundo de esta 

Tesis, no es rnlls que un conjunto .. de medidas que implican -
la administracil!Sn de 1a crisis en favor del gran capitai,
A. la par, que se instrumenta 1a 11amada "Reforma Po11.tica" 
con e1 objeto de revita1izar 1os instrumentos y estructu-
ras de contro1 burgu~s sobre 1a ciase obrera y sus a1ia--

dos. 

En este marco el CCE se transforma, y de ser fundamenta1-

rnente el 6rgano de defensa de1 proyecto genera1 de 1a bur
gues.1:.a frente a 1as diferencias con el proyecto del gobie.E_ 

. no de Lu.iS¡, Echeverr;Ca, se convierte en. una· i.nstanci.a que.~ 

expresa .su acuerdo con l.a burccraCiP. estatal sobre e1_ nue_ 

vo proyecto a seguir. 

1 

1 

\ 
l 
1 
i 
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El desplegado ptiblico aparecido en eJ. diario :Cxcelsior el-
4 de febrero de 1977 en el que expresan su "total colabOr!:, 
éi.6n Y 'con·fianzá." á1 presidente es una rnueStra, Po.X- e:1~o. :·-·. 

se comprometen a rea1izar un mayor vo1urnen de inver~iones, 
a promover e1 ahorro, a generar ernp1eos, a e1evar 1a ~r~--· 
ductividad, a establecer los precios más bajos y al "rest~ 
blecimiento de un clima de confianza y optimismo en el fu"'
turo de nu.;,stra patria."..22/ 

Este comportamiento 10 convierte en la organizaci6n más i~ 
portante de la clase burguesa, cuya influencia y fuerza es 
cada vez más determinante para la torna de ciertas decisio

nes estatales, sobre todo las relacionadas con el desarro
llo econ6mico del pa~s. Indudablemente que este mismo he
cho convierte en muchos casos en la instancia de direcci6n 
de toda la burgues~a al imponer a todos los capitalistas -
sus decisiones. 

El mtiltiple caracter del CCE como instancia de coordina- -
ci6n, centro ideo16gico, 6rgano de presi6n de las fraccio
nes de la gran burgues~a se ha manifestado con toda clari
dad· en lo que va del sexenio, no sólo ha efectuado la 

publicaci6n de varios libros que difunden la ideolog~a em
presarial, la publicaci6n de diversos trabajos de interpr~ 
t·aci6n de la situaci6n econ6mica del pa~s., campafias áons-
tantes en la radio y televisi6n difundiendo sus principios 
ideol6gic6s, sino tambi~n ha defendido la pol~tica econOm~ 
ca del gobierno, a los terratenientes afectados en el sex~ 
nio pasad:::\. etcétera. l\derrás se han externado las opiniones 
generales de la gran burgues~a sobre el desenvolvimiento 

93/ Exc, 4 de Febrero de 1977. 
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: : . . . . ' . 
·de 1a crisis, se ha convertido en e1 vo_Cero .c:?e. 1as contri..;..· 
buci.ones de· ~sta a .1a A1ianza para 1a producci6.n. 

Por ejemp1o, el. 3 de agosto anuncio un programa de' 

10 puntos a nombre de toda 1a burguesj'.a; programa que por
cierto iba encaininado a pal.iar l.a situaéi6n de l.os secta-~· 
res ml!is afectados por l.a crisis, los asal.ar::Lados y J.a.pe-:... 

queña y mediana burguesj'.a. Asj'.,a los primeros1 l.es ofreci6 
otorgar una compensaci6n .econOmica equival.ente a 15 dj'.as.
del. sal.ario ~nimo general., al.gunas cuantas be~as de capa
citaci6n para .l.os desempleados, sostener l.os precios, y a
l.os segundos l.es abriO, vj'.a banca, un crédito de cuatro -
mil. mil.lenes de pesos. !L1.../ 

Por otro l.ado1 l.as diferencias entre l.as fracc~ones del.a -
burguesj'.a que l.imitan el. movimiento d'el. CCE . se han e~ 

presado con cl.aridad en l.a polémica entre l.os .distintos r~ 
presentantes de ~stas sobre l.as caracterj'.sticas y l.as for
mas de su participaci6n pol.j'.tica y en l.as elecciones a los 
cargos dirigentes de l.as agrupaciones patronal.es, fµndameE, 
tal.mente de l.a CONCANACO y de l.a CONCAMJ:N, por ser éstas -
donde se~ expresan ~on mayor claridad y se .. mueven t:odas ·1as 
fracciones. A diferencia de l.a ABM que tiene a su inte-. -
rior una mayor cohesi6n y uniformidad, a pesar de expresa.E. 
se tambi~n todas l.as fracciones y l.a COPARMEX que es con-
trol.ada y dirigida por l.a FracciOn del. Norte de forma in-
disputabl.e. 

Hacia una caracterizaciOn gl.obal. 

Como hemos anal.izado a l.o largo de este cap:ttuio; ia crea.:.. 

94/ Exc, 23 de agosto, 1977 • 

. _,, AA 
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ci6n del CCE nos muestra innumerables facetas de la gran ;... 
btirgues:ta mexicana y sus fracciones. Pero tál vez -e!l. 'si_g;... 

nificado po1:1'.tico más importante del Cons_ejo;es c;¡ue como...:-
·- respuesta de las diversas fracciones de la ciare caP.itáliata...: 

clase ·capi.talista a las diferencias con ia burccrac:ia. pol.!_ 

t.ica va mas a11a de la coyuntura, es decir, su respuesta -
es un movimiento orgánico, que le asegura una mayor fuerza 
y capacidad de negociaci6n en las instancias de decisi6n -

estatal. 

Pero a pesar de esto, el CCE tiene un cionjunto de lin,ita'.'"""' 
cienes· importantes, que si no se com~renden bien, puede ~ll 

terpretársele err6neamente, como substituto en gran medi-
da, de la burocracia pol:l'.tica y su partido, y por tanto -
establecer una re1aci6n mecánica entre la burgues:ta y el -
Estado. 

Precisamente las limitaciones del CCE nos las señalan con
tada claridad algunos de los representantes de las princi-
pales fracciones de la burgues:ta. Por ejemplo, Espinosa 
Yglesias, importante miembro y cabeza de la fracci6n de 
los banqueros afirm6: "jamás debe haber una sola voz de 
los ~ioa:•.95/ ·o las de Sánchez Mejorada que si b:ien ....: 
reafirm6 el apoyo de la CONCAMIN al CCE, seña16 con mucha
.insistencia, d:l'.as despú~s de su creaci6n que el documento

del Consejo "no pretende ser un programa de gobierno" y -
que "La CONCAMIN ha aceptado siempre que el Estado es el -
rector de la vida econ6mica del pa:ts." Fina1iz6 explican
do que: "Hay divergencias en los caminos. Nosotros segui
remos sosteniendo nuestros puntos de-vista y naturalmente
será el gobierno el que decida por que camino. En la i'nt~ 
ligencia de que nosotros somos totalmente-disciplinados a-
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las pol:tticas del gobierno, como lo hemos sido siempre" 95/ 

Estas declaraciones nos expresan con t.oda claridad. 1.os l:t
mi tes del CCE. Pues, en primer lugar el CCE no representa 
la. constitucil5n de una sola voz de la burgue's:t.a, · ml!ls que -
para algunos aspectos bastante limitados. Por otro lad~,-
no substituye al resto de las organizaciones patronales c2 
me expresil5n de un sector de la burgues:ta o de algunas de
sus principales fracciones. 

Sino que por el contrario, su fuerza y su importancia des~ 
cansa en ~stas, o.sea, en 1a eficacia y rea1 representa- -

cil5n que tenga cada una de ellas. Aparte, de que el CCE -
no cumple las funciones gremiales y espec:tficas que reali
zan las agrupaciones que la conforman, tampoco substituye
el papel y funcil5n pol:tticas que tienen, pues cada una de~ 
ellas, hasta cierto punto, son la expresil5n particular de
algunas de las principales fracciones de la gran burgue
s.1'.a, siendo por tanto centros del poder vitales para 
ellas. (*) 

Por otro lado, el CCE no expresa un acuerdo global de la -
gran burgues.1'.a sobre todos los aspectos de su actividad y

comportamiento, pues esto implicar.1'.a dejar de hablar .. de -
fracciones Q.e este sector de la burgues:la, para hablar.de-
una sola fraccil5n o grupo de dicha clase. Por ello, el --

92/ Exc, 16 de Mayo, 1975 

(*)Aparte de su car:'icter cerrado, el Consejo se distingue
por la igualdad de condiciones de las organizaciones -
que la componen, a pesar de su evidente diferencia en 
cuanto a importancia, fuerza y representacil5n.· Ya que -
no solamente tienen el mismo nnroero de representantes -

_en e1 Consejo Directivo sino que tambiéri tiene cada una 
de ellas un voto. 
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CCE no es ni un partido, ni el substituto del PRI corno e1-

partido de la burguesra en cuanto a la función que éste
curnp1e, ni de 1a burocracia polrtica como agente que expr~ 
sa 1a unidad de la burguesra en el Estado. Sino es ante 
todo, una instancia de coordinación de la gran burguesra -
de defensa de sus intereses generales, de difusión de ·sus 
principios ideológicos, y una instancia que expresa cier
tos acuerdos, sobre todo en polrtica económica. Esto le ~ 
da a este sector de clase una mayor fuerza Y. capacidad de
negociación en las instancias estatales, es decir, e1 CCE-
es ante todo como ya dijimos, un movimiento de la 
s~a para forta1ec~r sus posiciones en e1 Estado, 
presentarse para negociar ciertos puntos ·centrales 

burgue
pues al 
de 1a po1_! 

tica econ6mica de forma unitaria, tiene una mayor fuerza y 

capacidad de conducción de la sociedad. 

Lo que no debernos olvidar, es que si la gran burguesra lo
gra tener un mayor peso en e1 Estado, es decir, una expre
sión cabal de sus intereses en éste y si es capaz de cohe
sionar y aglutinar a la clase en su conjunto alrededor de

e11a, es porque representa al sector m~s avanzado de la -
burguesra. Esto es, al sector que expresa la tendencia -
fundamental de la sociedad mexicana actual, la concentra
ción y acumulación monopólica del capital, la fusión del 
capital industrial con el capital bancario, y su conjun-

ción en un todo dnico, con el capital estatal. 
paso a1 Capitalismo Monopolista de Estado. 

Para dar 

Por otro lado, la importancia del CCE radica en que al -
agrupar a 1as principales organizaciones empresariales y -
al constituirse corno una instancia de coordinación de la 
gran bu.rguesJ:a ~ se convierte en 1a orga~izaci6n más avanz!!_ 
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da: de l.a: el.ase. 

El. CCE l.ogra romper con l.a organizaci6n y e,:.Presi6n "sect2 
rial." que el. gobier.-U:, hab1.a l.ogrado dar a.J.a burgues1.a, en 
l.a medida en que conjunta en una instancia a l.a represent~ 
ci6n de l.os industrial.es, de l.os comerciantes, de l.os ban
queros, etc~tera. 

Este hecho l.e permite al. gran capital. reducir el. campo de
negociaci6n y movimiento de l.a burocracia pol.1.tica, en l.as 
decisiones estatal.es que fijan el. rumbo de l.a pol.itica ec2 
n6mica del. pa1.s. 

Adem.!ls • con l.a constituci6n del. CCE • l.a burgues1.a érea un'á 
organizaci6n y representaci6n de toda l.a el.ase, sin l.a in

tervenci6n y control. gubernamental.es. cuesti6n que ante-~ 
riormente, s6l.o ten1.an l.a ABM y l.a COPARMEX; entre.l.as or
ganizaciones empresarial.es importantes, aunque en l.a prim~ 
ra participan l.as instituciones bancarias estatal.es, y en
l.a segunda no se agl.utinan todos l.os capital.istas del. 
pa1.s. Por otro l.ado, el. CCE no cumpl.e funciones gremial.es 
como. el. resto de l.as agrupaciones patronal.es, sino que sus 
objetivos son excl.usivamente pol.1.ticos, es decir, se cir--
cunscriben en rel.aci6n a l.os asuntos del. poder. En.este. -
sentido, el. CCE es .una organizaci6n pol.1.tica, que agrupa -
como vimos1 a l.as m.!lximas representaciones del.os capital.i~· 
tas 1 en l.a medidaJque su objetivo es defender l.os intereses 
de l.a gran burgues1.a, a trav~s de una mayor presencia de -
l.a opini6n empresarial. en l.os diversos probl.emas y debates 
nacional.es. 

Dentro de esta interpretaci6n general. de l.o que representa 
el. CCE podemos anal.izar l.a participaci6n de l.as distintas-

1 
\ 
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fracciones de 1-a gran burgues1:a en t.i •. su car:!lcter,su 
comportamiento y sus.material.es fundamental.es nos expre~an 
que a1 Consejo concurren 1as diversas fracciones burguesas 
y participan en sus 6rganos de direcci6n. Pero en 1a med~ 
da, .en que es casi imposible, conocer 1as negociaciones -
·previas que antes de su creaci6n, se dieron entre ·1as· fra.s, 
_cienes, es dif1:cil. conocer y afirmar con toda certeza ·:qul!-

fracci6n o fracciones impusieron sus puntos de vista. Es
c1aro, que l.os material.es principal.es representan una ~~nt~ 
sis de 1ás posiciones de 1-as tres fraccione's que anal.iza--
mos. En el.los, se rescatan 1os puntos centra.les qu.,; cada-
una de 1as fracciones hab:Ca desarrol.l.ado con mayor profun
didad pcr l.a posici6n que guardan ante el. poder, as1: como
tambit!n,aquel.l.os puntos de vista que hab1:an señal.ado en --
sus diferencias con e1 gobierno. 

Por algunas decl.araciones anteriores de l.os representantes 
de 1a Fracci6n de1 Norte, por su trayectoria pol.1:tica y -

su comportamiento despul!s de crear el. CCE, todo parece in
dicar que esta fracci6n si bien l.ogra plasmar al.gunos'de -

sus puntos de vista m:!ls importantes, como l.os que se refi~ 

ren al. probl.ema agrario, etc,- y hacerlos comunes a. l.as de
m:!ls fracciones, no l.ogra cristal.izar un proyecto m:!ls ambi~ 
cioso y agresivo, que l.e sirva para enfrentar l.os conflic
tos que tendr:Ca en 1976 con el. gobierno federal., 1a pru.éba 
es que durante e1 conf 1icto agrario en el. norte del. pa:Cs-

el. CCE tuvo una actuaci6n bastante discreta. Adem:!ls 1a n~ 
cesidad de una 1abor de pol.itizaci6n, de l.á cual. estaba y
est:!l convencida 1a Fracci6n del. Norte, no l.a rea1iz6 e1 ~
CCE, sino 1a COPARMEX a través de1 pr:inc.ip'al. dirigente de-

esos años de l.a Fracci6n de1 Norte: Andrt!s Marce1o Sada~-
Es dif:Ccil. imaginar l.as declaraciones de S:!lnchez Mejorada, 
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actua1 presidente de1 CCE, que en p:!ginas ·atrlis ·transc:é'ib.!_ 
rnos, en· boca de A.M. Sada u otro .representante.de ésta 
fracción. 

En este sentido, se puede entrever que 1a Fracci6n Central 
y 1a Fracci6n de los Cuarenta 1ograron plasmar sus puntos
de vista sobre el carácter y comportamiento.del CCE, asj'. -
corno muchos de los puntos de vista sobre los problemas na
ciona1es. Mientras que la Fracción del Norte plasmo su co!!. 
cepciOn ideo16gica, sus puntos de vista sobre e1 prob1ema
agrario, y una c1ara de1imitaci0n de la funci6n del Estado 
en 1a vida económica. Adernlis de que fue la que impu1s6 1a 
idea y la necesidad de una organizaci6n conjunta de la bu_=: 
guesj'.a, que si bien no fue lo ambiciosa que pretendj'.a, si-
1ogr6 fortalecer sus posiciones y con e11o _ 
frente al gobierno. 

Es necesario aclarar finalmente, que cuando seña1amos que~ 
determinada fracci6n plasmo sus puntos de vista sobre el -
carlicter de1 CCE, o sobre los documentos fundamentales de1 
mismo, no queremos 
cer preva1ecer sus 

se convirtieran en 

decir que 1os impuso, sino que 1ogr6 h.!!_ 
opiniones en esos áspectos, logrando que 
planteamientos de toda la clase burgue-

sa, y no ya de una fracciOn. Lo que tenemos que tener c1!!_ 

ro es que todos el1os,.expresan por sobre todas 1as cosas, 
¡os intereses fundamentales y centrales de la gran burgue
sj'.a y no podemos perder de vista, que el CCE es 1a instan
cia. que expresa los ac.uerdos de las fracciones y 1a coord.!_ 
naci6n de algunas actividades, ·más no la organización que. 

expresa su converqencia en una so1a. 
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