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INTRODUCCION. 

Justificación 
En México, relativamente desde hace muy poco tiempo, se tomó 
conciencia sobre el significado y peso político de los 
empresarios. 

El papel, la importancia, el impacto, así como la situación 
política del sector privado no ha sido suficientemente explorado 
en cada una de sus ramas industriales, por lo tanto, uno de mis 
objetivos principales fue contribuir al análisis empresarial 
mexicano, examinando el significado y el papel político y 
económico que vienen desempeftando, en este caso particular la 
industria del cemento, ya que desde mi perspectiva, solo la 
Ciencia Política puede analizar la influencia de los hombres de 
negocios dentro del Estado y gobierno de cada país, por ser los 
empresarios comúnmente, un sector que actúa como grupo de presión 
para la toma de decisiones. 

Con la apertura económica, los industriales mexicanos están 
conscientes de la necesidad de su acción en ese ámbito para poder 
asegurarse ventajas económicas de tal manera que las estrategias 
para aumentar influencia polftica son ya indispensables para 
ellos. En nuestro país a nivel general, con alguna frecuencia su 
influencia ha sido determinante en los partidos políticos, en las 
agencias reglamentarias y la selección de lideres políticos. 
Además una responsabilidad específica de los industriales 
mexicanos ha sido suministrar gran cantidad de insumos al proceso 
económico; como el cemento. 

Los empresarios cementeros se han convertido en importantes 
actores políticos y han infuído en la toma de decisiones de la 
actual política económica del país con la reciente firma del 
Tratado de Libre Comercio CTLC) . 

La necesidad de escribir sobre el cemento en México fue, 
porque esta industria ha concentrado mercados nacionales y 
extranjeros no solo por la abundancia de materias primas, sino 
por la bien dirigida administración interna y por su alta 
competitividad. El poder económico de las empresas cementeras de 
México, convierte a la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM), en 
una entidad de poder, tanto dentro de la estructura de 
organización empresarial, como fuera de ella. Además, este insumo 
fue sólo una de las industrias mexicanas que lograron la política 

.del Gobierno Federal desde hace algunas décadas: hacer 
competitivos los productos nacionales y así lograr la ansiada y 
necesaria productividad nacional, y después lograr una 
modernización industrial debido a la apertura económica, así, 
definitivamente a través del tiempo, esta industria recibió el 
apoyo del Gobierno Federal y Estado mexicano para consolidarse 
como una gran industria. 

Sin embargo, en el presente sexenio, esta industria tendría 
que enfrentar el dumping impuesto por los Estados Unidos sin que 
el gobierno y Estado mexicano pudieran lograr una gran 
negociación a favor de los empresarios cementeros mexicanos. 
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Objetivos. 
Desde el principio, el autor se propuso darle el enfoque 

político. para entender más a fondo algunos de los problemas que 
este tipo de industriales han enfrentado no sólo en país sino en 
el extranjero: demostrar la enorme competitividad de la industria 
del cemento mexicano y así saber que el país posee excelentes 
empresas y sobre todo excelentes empresarios como los cementeros, 
conocer las políticas que el Estado mexicano ha implementado a 
través del tiempo para beneficio de éstos o en su defecto en su 
perjuicio, así como las relaciones de esta industria con el 
Estado y las relaciones de poder internas entre los cementeros 
son el móvil de este escrito. Además conocer si esta industria y 
sus organizaciones son o actúan como grupos de presión política, 
debido a que los empresarios cementeros son muy poderosos 
económicamente hablando; y de ahí precisamente la preocupación 
por conocer si los cementeros también son poderosos 
políticamente. fue una inquietud desde el principio. 

Para conocer todos los objetivos anteriores. fue necesario, 
investigar las relaciones e intervenciones gubernamentales por 
medio de sus funcionarios públicos a través del tiempo hacia esta 
industria. 

Por otro lado. el autor consideró importante conocer como 
dichos empresarios hacen llegar actualmente sus demandas al 
gobierno. en este caso existe la Cámara Nacional del Cemento 
(CANACEM), empero se desconoce si tiene "trato directo" con el 
Estado o lo hacen vía CONCAMIN o el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE). 

Estructura de la obra. 
La presente investigación está enmarcada y desarrollada 

dentro del enfoque de la Ciencia Política. Estado y Poder son las 
dos categorías básicas de ésta Ciencia y su objeto de estudio. 
Este trabajo es una monografía sobre la industria del cemento en 
México vista desde un enfoque de la Ciencia Política, y es 
pionera al analizar a esta industria desde un punto de vista 
político. 

El lector encontrará. que este trabajo no está sazonado de 
conceptos y categorías políticas o económicas que intenten 
circunscribirla tajantemente dentro de un determinado enfoque 
teórico, más bien. esta investigación se explica por sí misma 
porque es expositiva y prepositiva. 

Con un afán de objetividad y facilidad para el lector. se 
utilizó un lenguaje sencillo y objetivo pero como todo proceso de 
conocimiento, mi trabajo es una exploración y una aventura que no 
estuvo exenta de limitaciones y de errores; desde luego que soy 
enteramente responsable de lo aquí escrito. 

El trabajo es muy breve para un tema tan vasto y tan 
interesante. Es por esto que desde mi perspectiva, éste tópico 
sugiere la necesidad de una investigación posterior más amplia. 
Porque este tipo de investigaciones son necesarias por el momento 
histórico actual, para que de esta manera. se conozca la realidad 
de los empresarios mexicanos, tan competitivos hoy en día. 

Dentro de este diagnóstico. el lector encontrará: nombres, 
anécdotas, fechas históricas importantes y datos en general sobre 
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el nacimiento, desarrollo y perspectivas del desarrollo de esta 
industria, recogidos de aquí y allá. Intentándo armar 
coherentemente toda esta información se lograron escribir estas 
líneas. Asi. este escrito es el producto del trabajo que he 
venido estructurando desde hace ya algún tiempo, ya que la 
información histórica, política y social sobre la industria del 
cemento de nuestro país "brilla por su ausencia". Y precisamente 
ahí radica lo novedoso de mi investigación. 

En el primer capitulo, se caracteriza a la industria del 
cemento de México, Estados Unidos y Japón y se hacen algunas 
comparaciones con estos paises en la creación de infraestructura 
con cemento. El segundo capitulo es una enorme introducción de la 
obra, se expone todo un bagaje histórico de la industria del 
cemento nacional, y nos sirve para conocer el desarrollo del 
cemento en nuestro país desde su fundación hasta nuestros días. 
Además se expone la relación pasada y presente del gobierno 
mexicano con los cementeros resaltándose las intervenciones de 
funcionarios del Gobierno Federal Mexicano hacia esta industria y 
así conocer más directamente las relaciones entre industria 
cementara y Estado mexicano. Debido a este tema de investigación 
el poder económico es básico y fundamental en éste análisis, en 
el tercer capitulo se dibuja más que un poder político de los 
cementeros, un poder económico; las concentraciones económicas 
por parte de los monopolios cementeros son muestras claras de un 
auténtico poder económico. De ahí que algunos empresarios y 
dirigentes cementeros, hayan sido y sigan siendo miembros del 
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHNl , la principal 
organización -en términos económicos- de empresarios del país ya 
que, según dicho Consejo, influye determinantemente en la toma de 
decisiones políticas. El cuarto capítulo es tal vez el "más 
político" de la obra, ya que en éste se analizan a las 
instituciones y se concluye que el problema de los cementeros 
probablemente sea el de una auténtica representación política de 
sus organizaciones empresariales y del Estado hacia el exterior, 
lo cual de alguna manera, influiría en el problema que se resefla 
en la última parte de la investigación. Así, en el último 
capítulo se hace un estudio de caso del dumping impuesto al 
cemento de México, aún con las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio y posteriormente con la firma de éste, veremos que poco 
han logrado los cementeros del país. 

En la actualidad la industria cementera mexicana posee casi 
todos los elementos para convertirse en un fuerte consorcio 
industrial a nivel mundial; el ejemplo más claro lo constituye 
CEMEX. 

Todo lo dicho en esta introducción, puede ser considerado 
por el lector sólo como especulaciones o proposiciones sin 
fundamentación. 

Sin embargo, creo que no soy el único que ha expuesto y 
sugerido este tipo de polémicas. Es por esto, que a continuación 
presento al lector. la argumentación en que descansa este 
trabajo. 

El autor 



CAPXTULO X. CARACTERXZACXON DEL 

CEMENTO. 
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"No dareís ya, como antes, al 
pueblo paja, para hacer 
adobes". 
<tomado del Éxodo 5:7). 



CAPITULO I. CARACTERIZACION DEL CEMENTO. 

1.1 El cemento, producto "natural". 

7 

La naturaleza proporciona los elementos para acondicionar los 

espacios de desarrollo para los individuos, desde las 

características climáticas e hidrológicas, hasta la flora y 

fauna. La naturaleza también incluye al suelo con sus 

características particulares de composición, relieve, fertilidad, 

morfología. estructura, recursos naturales etc. 

Sin embargo, los individuos han tenido que acondicionar 

dicha naturaleza para su bienestar por medio del trabajo. Han 

transformado a la naturaleza haciéndola útil, dándose así una 

interacción naturaleza-sociedad lo cual constituye el medio 

ambiente. En esta interacción resultan tres elementos 

principales: la extracción de materias primas y de energía de la 

naturaleza para transformarla, acumularla y por último 

consumirla; la generación simultánea de desperdicios y residuos 

que regresen a la biósfera y por último; la ordenación de ambas 

actividades. 

Por mucho tiempo, la naturaleza ha dotado a los hombres de 

sus medios básicos de subsistencia material, le ha dado la 

totalidad de materias primas y brutas, desde los minerales, 

vegetales y animales de cuya transformación resultan los medios 

de consumo y los instrumentos de trabajo que hacen posible su 

producción; es por esto, que la tierra conforma uno de los medios 

de producción principales para la agricultura y es fundamental 

para la manufactura. En síntesis, como aseguraron los 

fisiócratas, la tierra es la "fuente de toda riqueza". 
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El cemento es un insumo "natural", ya que las principales 

materias primas que se emplean en la elaboración de éste son la 

piedra caliza y la arcilla y la transformación de ambas da como 

resultado el cemento. Afortunadamente, la naturaleza ha sido 

pródiga en nuestro pa:!s derramando con abundancia estos 

materiales (caliza y arcilla) en todo el territorio nacional. Las 

plantas productoras de cemento en México, se han establecido 

estratégicamente, en las regiones donde existe abundancia de 

materia prima minimizando asi los costos de transporte. c1 > De 

esta manera, la producción es local y esto hace que el consumo en 

las regiones sea alto por la atinada y razonable distribución de 

las plantas. Esta ubicación ha garantizado el abasto del mercado 

interno y la concurrencia permanente a los mercados 

internacionales. Las plantas se localizan en el centro del pa:!s y 

cerca de la frontera norte y de las costas.< 2 >(véanse mapas de 

localización geográfica de las plantas). 

l. La comercialización internacional del cemento meKicano depende, en gran medida, del costo del transporte 
debido al bajo valor de este producto con relación a su volúnen y a su peso. Uno de los principales problemas 
de los cementeros ba sido su problona de transportación. Con la cada vez ~s clara y obligada privatización de 
los ferrocarriles mionales, los manteros tendrán que enfrentar este problena. A ellos les preocupa el 
precio de su insullO debido a las alzas que puedan tener por su problena de transporte. 

2. Hay una distribución bastante nplia en todo México, tuera de una zona del Paclfico Centro, entre Puerto 
Vallarta y los Mochis, en la que podemos ver un hueco, que no es descuido de la industria, es una zona donde no 
se encuentran las naterias prinas adecuadas pm la producción del cemento; lo nisno sucede en la parte sur de 
Baja California. En el resto del pals sin elll>argo, ningiln pueblo se encuentra ll4s distante de 400 kilómetros de 
una filhrica de cemento. Hay una concentración obvia en el centro del país que representa el 40\ del consuoo 
aparente. El Pacifico Norte es cubierto por CEMEX; en el Pacifico Central, donde existe un pequeno fabricante 
en Acapulco, predomina CBNEI; en la Zona Central cuyas zonas de influencia podría tener como limitantes: 
Toluca, Querétaro, Pacbuca, Puebla y Cuernmca, co110 puntos principales, se encuentra una concentración 
bastante fuerte con participación de casi todos los productores; el Sureste está cubierto por Cruz Azul, CEllEI 
y APASCO, El Norte que cubre toda la zona de Monterrey con una linea de San Luis Potosf-Tampico-Hataooros
Chibuabua·Ciudad Ju4rez esta monopolizado. Clr del capitulo 3 'La concentración econóaica en la industria del 
cemento' de esta trabajo. 
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eeNs~BICACION DE LAS PLANTAS CEMENTERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, 
'-...._,_ ,,---.~'1!11. •• Mapa l. 

Fueat~: CA!fACEll.1994 .. 

FABRICAS DE CEMENTO EN MEXICO.Mapa 2. 

* CRUZ AZUL * CHIHUAHUA 

/:J. CEIJEX 

0 APASCO 

Fuente: IHSTITIITO COLOMB!AlfO DE PRODUCTORES DE CEllEHTO. BOLETIH DEL ICPC. Ho 57,abril-juaio de 
1992.Colollbia.1992. pag.37. 
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Sin embargo hoy en dia, debido a la evolución de la ciencia 

en los materiales se ha reducido la importancia de los recursos 

naturales en el desarrollo económico. En nuestro tiempo, la 

posesión de recursos naturales no es factor determinante para que 

una nación sea rica; y la carencia de recursos naturales no ha 

impedido que un país se enriquezca.< 3 > El ejemplo más 

representativo es Japón. 

El concreto ha desempeffado un papel central en la historia 

del éxito de Japón de la postguerra. Ciertamente, el tamaffo de su 

industria del concreto, al igual que su economía como un todo, 

son de las primeras, entre todas las naciones.< 4 >El tamaffo y los 

logros de la industria del concreto en Japón son los resultados 

de los mismos factores que han permitido a este país convertirse 

en una moderna nación industrial más rápidamente que cualquier 

otra nación en la historia; dichos factores son, iniciativa, 

ingenio, el anticuado trabajo intensivo y políticas adecuadas.<~> 

3. Es común atribuir el éxito de los Estados Unidos a sus abundantes recursos naturales y amplios espacios 
abiertos. Ko cabe duda de que Influyeron en parte. pero si su importancia hubiese sido crucial. ique explicarla 
el éxito de Inglaterra y del Japón durante el siglo m o el éxito de Hong Kong o de cualquier 'tigrillo o 
dragón asiático' de nuestro siglo?. Una hora en Hong Kong darla buena cuenta de esta opinión. Cfr. FRIEDMAN 
KILTOH y ROSE. Libertad de elegir. Hacia un nuevo liberalismo emtlmjco. Ediciones 6riialbo. México 1980 y 
TURROW LESTER. La guem del ajqlo XI!. Edit, Yergara.México 1993. 

4. La historia del concreto eo Japón es asombrosa si se tiene en cuenta que por ser una isla, única11eote 
abundan dos cosas que son: iagua y japoneses!. Es una sobrepobldda nación is leda (125 mil loo es de habitantes) 
con una extensión 1enor que la de California. Es mootaftoso en tres cuartas partes de su extensión y tiene poca 
tierra adecuada para la agricultura. Es pobre en recursos naturales -y de abl mi admiración por tener una 
industria cementera de las 11eiores del mundo-, y debido a su pobreza co recursos naturales, tiooe que importar 
casi todas sus necesidades de petróleo. 

5, En México, últimamente las pollticas de infraestructura por parte del Gobierno Federal hao empezado a 
privatizarse. El eje1plo 114s claro ha sido eo la construcción de carreteras. 
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Japón es el tercer más grande productor de cemento en el 

mundo. A escala global, sólo la Ex Unión Soviética y China han 

asegurado que producen más cemento que los japoneses. Sin 

embargo, la organización CEMBUREAU de Bélgica, -institución 

cementara que ha calculado desde hace mucho tiempo la producción 

de cemento a nivel internacional y que para los cementeros es una 

de las fuentes de información más confiables-, supone que aunque 

la Ex Unión Soviética y China se cataloguen en primer lugar, se 

asegura que no se ha podido comprobar su número de plantas y 

debido a esto posiblemente exageren sus cifras de producción y de 

capacidad instalada. Es por esto que se podría asegurar sin lugar 

a dudas que Japón se encuentra en el primer lugar. La industria 

cementara japonesa, 

"está compuesta por 23 compaf'iías que operan 54 plantas. 
Emplean a 18,000 personas. En conjunto, las compaf'iías 
son propietarias de 610 terminales de distribución (con 
capacidad de 4 millones de toneladas), 3,800 carros de 
ferrocarril, 7,100 camiones y una flota transoceánica de 
200 buques tanque". <6 > 

Aunque la industria cementera japonesa es líder mundial en 

el desarrollo de nueva tecnología en los procesos de fabricación 

de cemento, dicha industria no está libre de problemas. Así, 

"para combatir la contracción en ventas (basada en 
pronósticos a cinco af'ios) y la sobrecapacidad de las 
plantas, los fabricantes, con la aprobación del 
gobierno, han formado un cártel para restringir sus 
operaciones. Al hacerlo, han amalgamado sus funciones de 
venta y de distribución en cinco grupos... se han 
impuesto una moratoria sobre la construcción de nuevas 

6. BLAHA BILL. 'El concreto en Japón'. Traducción de 'Concrete in Japan'. Editor Concrete Products. Maclean 
Hunter Publishing Co.USA. Clr Revista Construcción v Tecnoloala (IMCyCI Marzo 1989. págs.27-37. Uno de los 
principales problemas de los cementeros ha sido, su problema de transportación. El lector puede reaitirse al 
capitulo 'La industria cementera y el Estado mexicano' de este trabaJo para conocer la situación de los 
ferrocarriles mexicanos. 
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plantas y la expansión de las existentes ... «y» La 
mayoría de las actividades generales de la industria son 
manejadas por la Cement Association of Japan". 17> 

Esta breve resetta de la industria cementara japonesa, nos 

servirá para comprender el posible y permanente crecimiento que 

la industria cementera de México pueda seguir teniendo 

posteriormente. Además para hacer aplicables algunos de los 

ejemplos del Japón y de esta industria para México, como por 

ejemplo en la red carretera del país. 

1.2.Importancia y aplicaciones del cemento en México. 

El cemento no ha sido considerado un artículo de consumo 

necesario, ni tampoco una mercancía con demanda general 

indispensable, sin embargo es un material de construcción que ha 

contribuído al progreso de cada país cuando inicia su desarrollo 

industrial. 

La importancia del cemento radica en que su industria 

produce uno de los insumos más importantes y básicos del sector 

construcción ya que con éste se inicia la cadena de producción 

del concreto. Desde principios de siglo, este insumo se convirtió 

para el país en un elemento insustituible, debido a sus múltiples 

y variadas aplicaciones, sus usos para la elaboración de otros 

productos, y con una tecnología que esta teniendo grandes 

adelantos; asimismo se utiliza tanto para hacer reparaciones 

mínimas de manera empírica o doméstica como para la realización 

de grandes obras que conforman la infraestructura de 

7. BUHA B!LL. 'El concreto en Japón'. op cit.pág.26. Ld ndyoría de las actividades generales de la industria 
ce11entera Japonesa son manejadas por la'Cemeot Associatioo of Japan', foniada hace 44 anos. Esta organización 
con sede en Tokio tiene una planta de personal de tienpo completo de 70 empleados. Hucho de su trabajo es 
efectuado a través de comités y trata de tell<ls tales como ingenierfa, promoción, distribución de la producción 
y relaciones laborales. 
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comunicaciones, urbanización, edificación, electrificación y 

riego, (sectores primario, servicios, industrias etc) y otros. 

Esto ocasiona que el cemento sea un producto con un mercado 

diversificado ya que el usuario final compra desde un kilogramo 

(mercado hormiga) hasta miles de toneladas. 

Este insumo es un material de gran versatilidad y bajo costo 

y es por ello, que es usado con éxito en edificaciones de la más 

variada índole en todas las naciones para realizar las necesarias 

obras de infraestructura. Esta es una rama industrial de primer 

orden que configura la estructura económica de varios paises, e 

inclusive muchas veces su situación se toma como indicador del 

grado de desarrollo general. Así, la industria del cemento se 

vincula orgánicamente al desarrollo económico, social y político 

de México, si tomamos en cuenta su relación estrecha con los 

esfuerzos constructivos del país, con el proceso de creación de 

la infraestructura nacional, con los importantes programas de 

vivienda, carreteras, irrigación, electrificación, urbanismo etc. 

El cemento está presente en las llamadas obras de 

infraestructura tales como: construcciones de presas, 

gaseoductos, calles, obras de irrigación, electrificación, lineas 

de ferrocarril etc. En el mismo contexto podemos ubicar las 

"obras de servicios a los ciudadanos o a la comunidad". 

Específicamente; la construcción de hospitales, escuelas, 

casas habitación etc, oficinas gubernamentales, 

necesarios para asegurar la existencia y reproducción 

lugares 

de la 

fuerza de trabajo de los mexicanos. Por esto, observamos obras de 

riego, fluviales, presas, vías terrestres, urbanización, 



14 

construcción industrial, instalaciones, edificación no 

residencial, vivienda etc. También se utiliza en los llamados 

servicios infraestructurales urbanos que son: los soportes 

materiales de comunicación, calles. ejes viales, viaductos, 

periféricos etc. Incluyen además la red de servicios tales como 

el agua potable, drenaje, energía eléctrica, gaseoductos etc. Las 

obras o servicios asistenciales: hospitales, clínicas. centros 

médicos etc. Los de carácter educativo: primarias, vocacionales, 

universidades etc. Los de carácter cultural, teatros. museos etc. 

Con relación a la educación, facilita la construcción de escuelas 

y sus facilidades conexas; en las grandes ciudades, hace posible 

la edificación de los túneles de los sistemas de transporte 

colectivo y la construcción de instalaciones de drenaje profundo 

y de pasos a desnivel para peatones o vehículos; en el sector 

productivo es usado para construir fábricas, talleres y oficinas 

y es el material más utilizado en la construcción de viviendas 

mono o multifamiliares y sus banquetas. 

Toda esta infraestructura comentada son los componentes 

necesarios de una ciudad moderna para que alcance el desarrollo, 

ya que la creación de vastas zonas industriales -en donde los 

empresarios cementeros 

principales- hace posible 

y constructores son los 

el nacimiento de ciudades 

actores 

rebosantes 

que crecen de la noche a la maNana. Cuando una región o Estado

nación presenta una rica infraestructura. decimos entonces que 

esta arribando a la modernización. La construcción de presas, 

;puentes, carreteras etc, en fin toda una infraestructura completa 
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son paisajes propios de la modernización en cualquier país y el 

cemento tiene un papel principal. 

Ahora bien, es necesario decir que el uso del concreto se ha 

diversificado en todo el mundo con excelentes resultados técnicos 

y económicos, sobre todo en la creación de infraestructura. Sin 

embargo, el uso que se hace del concreto en un país no siempre es 

similar proporcionalmente a la de otras naciones. Es por esto por 

ejemplo, que en la realidad muchas de las aplicaciones en 

porcentaje del concreto en los Estados Unidos no han sido 

directamente aplicables en México. 

En los Estados Unidos, en 1987 la Portland Cement 

Association (PCA)< 6 > anuncia que en ese país en aquel momento se 

consumieron cerca de 90 millones de toneladas de cemento. De esta 

cantidad, casi 18 millones fueron importadas. De los 18 millones 

de toneladas importadas nuestro país suministró cerca de 5 

millones de toneladas, es decir, casi el 6% del consumo total y 

el 28% de la cantidad importada durante el afto pasado. <9 > Estas 

cifras servirán para entender posteriormente, el dumping impuesto 

por los cementeros norteamericanos al cemento de México. 

Según estudios de la PCA los principales usos del cemento en 

los Estados Unidos, y que a mi parecer podrían ser con ayuda del 

Gobierno Federal muy aplicables proporcionalmente en México son: 

0. La PCA (Portland Cement Association ó Asociación de Cemento Portldndl es un organismo de los Estados Unidos 
que afilia a las principales empresas fabricantes de cemento de este pals, Canad4 y México. Desde mi punto de 
vista, estB asociación puede ser uno de los 'puentes' m4s importantes de los empresarios cementeros de América 
del Norte con los de México. 

9. Ctr BURGEHER MAURICE. 'Perspectivas en el uso del concreto'. en Revista Construcción y Tucnoloqla. IMCyC 
enero de 1909. México. 
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últimos aftos 
aeropuertos, 

pavimentos 

-En Construcción de edificios bajos, se ha utilizado el 
51% en edificios de menos de cuatro pisos de altura, 
incluyendo tiendas, fábricas, edificios comerciales, 
residencias y trabajos aplanados alrededor de las 
estructuras. 

-En Construcción Ingenieril, se ha empleado el 15% en 
edificios altos, puentes, instalaciones de defensa etc. 

-En Instalaciones para agua y desechos, se ha usado el 
8% en presas, tuberías, alcantarillado, tratamientos de 
aguas, plantas generadoras de energía eléctrica etc. 

-En otros usos o uaos misceláneos, se empleó el 4% 
como: agrícolas. pozos petroleros, minería etc. Todos 
estos usos dan un total del 100%<i0 > (Véase gráfica 1 y 
la comparación con Japón) . 

En nuestro país según los empresarios cementeros, en el 

presente sexenio el presidente Salinas de Gortari, 

"declaró en los primeros cien días de su gobierno una 
voluntad decidida a transformar los esquemas 
tradicionales tanto de la sociedad como de las 
inversiones para el servicio colectivo. Aunado al 
financiamiento de carreteras con participación del 
sector privado y de subastas en los créditos destinados 
a la vivienda, la nueva administración «promovería» 
ingeniosos proyectos urbanos que por su concepción 
«serian» autofinanciables" <U> 

El problema de la vivienda en el país ha existido desde 

tiempo atrás, debido al enorme crecimiento de población de la 

capital. Sin embargo este problema se agudizó aún más a raíz del 

sismo de 1985 en el cual, muchos mexicanos perdieron sus hogares. 

Actualmente en México segun los cementeros, gran parte de la 

demanda del cemento es generada por los recientemente activos 

constructores de viviendas: nuestro país enfrenta un déficit de 

seis millones de viviendas. "existen más personas que alcanzan la 

10. BURGEllER MAURICE. ibid. 

11. TREVJiO SALINAS JOSE R. {expresidente del !MCyC). 'Proyectos Urbanos Autotinmíables'. en Revista 
Construcción y Tecnologla. Mayo de 1963. p&g.3 



GRA,FICA 1 
PRINCIPALES USOS DEL CEMENTO El\.! E.U y JAPON RESPECTIVAMENTE. 
-------~- --------------------------------------·-----· 

a= Pavimentación y transportación. 
b=Construoci ón de edificas bajos. 
e= Construcción i ngeni eri l. 
d=lnsta.laciones parn agua y desechos. 
e~=Usos miscelaneos. a 

b --
51 % 

e 
159fi 

e 
49~ 

/ d 
89·~ 

Porcentajes de utilización. 

379'Ó 

A 
4596 

e 
11~,i, 

A= Proyectos 7'9'Ó 
habitaciona!es. 
B=Obras civiles. 
C=Caminos y calles. 

Fuente: Elaboración propia según datos de la PCA 1989. 
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Estados 

1 íder de 

Cementos Mexicanos CCEMEX). <12 > Sin embargo podemos ver que al 

final del sexenio salinista, a pesar de la política gubernamental 

de incentivar la creación de infraestructura urbana no se 

lograron las metas propuestas en gran parte, debido al aún enorme 

deficit de vivienda existente. 

Por otro lado, los empresarios cementeros y constructores de 

México, han estado interesados además de la construcción de 

infraestructura de vivienda, en la construcción de carreteras. 

Entendemos entonces que es necesario analizar el mercado de 

Pavimentos y Transportación. Este es un mercado que puede ser muy 

intensivo en cuanto al uso del cemento, esto es, que la cantidad 

de cemento usado por cualquier cantidad de dinero dada puede ser 

mayor en comparación con otros usos. En la actualidad la 

competencia desde luego es de asfalto y es intensa. Sin embargo 

el factor principal que determina la toma de decisiones es si la 

vida más duradera y el menor costo de mantenimiento del concreto 

pueden justificar el pequefio costo adicional del concreto. 

La red carretera de México tiene una longitud de 240 mil 

kilómetros, de los cuales 45 mil corresponden a la red troncal, 

59 a alimentadoras, 135 a caminos rurales y 3 mil a autopistas de 

cuota. Sin embargo, nuestro pais cuenta con autopistas que deben 

renovarse anualmente, mientras que a nivel mundial se construyen 

carreteras de concreto que tienen una vida útil mayor a 30 a~os 

con un costo de mantenimiento muy bajo. Por ejemplo, según la PCA 

12. en W!illr pag. IF del 29 de enero de 1992. 
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en los Estados Unidos cuando se van a utilizar fondos federales 

para la construcción de carreteras, se solicita a los Estados que 

proporcionen un análisis de ciclo de vida. Este análisis incluye 

todos los costos esperados a lo largo de un periodo de tiempo que 

por lo regular es de 30 afies o más. Aunque la creación de 

infraestructura en nuestro país en todas sus variantes siempre 

habia sido competencia del Estado, en la reciente construcción de 

autopistas, tanto empresarios privados y Gobierno Federal 

participaron con inversión en este sexenio. 

Este plan constructivo fué de la siguiente manera: a fines 

de los ochenta, se planea construir algunas carreteras en el 

país: es así que en febrero de 1989 inicia la primera etapa del 

Programa Nacional de Autopistas (PNA) del Gobierno Federal. Las 

autoridades encargadas de este sector descubrieron que este 

negocio era muy redituable y además era un negocio en el cual 

empresarios privados y Gobierno mexicano salieron ganando y 

debido a esto posteriormente, se iniciaría la segunda etapa del 

PNA en marzo de 1993 con una inversión de 50,000 millones de 

nuevos pesos. e l.3l 

Dentro de la primera etapa, en enero de 1992, la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que 60% de la red 

de carreteras en el país se encuentran en mal estado, 30% regular 

y 10% era bueno. (Véase gráfica 2). El nueve de julio de ese afio, 

el entonces secretario de la SCT Andrés Caso Lombardo, aseguró 

que 60% de cinco mil kilómetros de carreteras, presentaban bajos 

niveles de servicio y que 27 mil kilómetros requerirían de 

13.en El Economista del 19 de septiembre de 1994, pág 45. 



GRAFICA 2 
Reaiidad 'física de las carreteras nacionales í 992. 
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Fuente: Elaboración propia según datos de la SCT, enero de i 992. 
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mantenimiento y rehabilitación. En ese entonces, Caso Lombardo 

expresó linduras de la técnica para la conservación de carreteras 

de asfalto, pero apoyaba la idea de los empresarios cementeros de 

un plan constructivo de autopistas pero; de concreto, y 

posteriormente en diciembre de 1992, cuando ya estaba finalizando 

la primera parte del PNA, la SCT anunció que se iniciaría un 

programa de construcción de autopistas con este nuevo insumo. Al 

respecto Lorenzo H Zambrano, Presidente del Grupo Cementos 

Mexicanos comentó: 

"CEMEX se beneficia de loa intentos del gobierno para 
alentar al sector privado con el fin de que construya 
carreteras de cuota y puertos, después de una década en 
la que casi no hubo gasto en infraestructura''.< 14 > 

Los empresarios relacionados con la actividad cementara y de 

la construcción se mostraron sorprendidos ante el anuncio del 

plan constructivo de autopistas de concreto, < 1 ~>principalmente 

14. en !ml.llil: pag. lF del 29 de enero de 1992. El grupo CEMEX, es el consorcio cementero que ha iniciado y 
explorado ms que cualquier otro grupo en México, Ja aplicación de pavimentos de concreto deslizado (sliplormJ. 
A nediados de 1993, CEltEX conpró dos trenes de pavimentación para concreto deslizado y dos plantas portcltiles 
de mezclado central. Debido a estas adquisiciones, nuestro pals cuenta desde entonces con la base necesaria 
para construir carreteras de calidad internacional a baios costos. Se tiene pensado que esh gran tecnologla se 
empezara a desarrollar en autopistas de cuotas que, a nivel mundial la utilizan las empresas lideres collO es el 
caso de la Interstate Highway Construction !ne, empresa constructora norteamericana de las más grandes e 
importantes a nivel 11undial y lider de pavillentos rígidos de los Estados Unidos. 

15. Lo que se preguntaron los constructores, después del anuncio de la SCT sobre la construcción de autopistas 
de concreto, es qué baria el gobierno con aquellas 11.lquinas recicladoras que adquirió en 1992, precisamente 
para mantener y conservar las carreteras de asfalto. Con parte de los 700 mil millones de pesos que durante 
1992 se destinarían pm conservación y mantenimiento, dijo Caso Lombardo, 'vanos a dar un importante avance en 
este sentido. Esta11os adquiriendo 25 11dquinas recicladoras. Estds ndquinas, con un sistema de escrificación, 
entran a la carpeta asWtlca, la levantan conpletamente; llegan hasta la base, levantan, entra una tolva en 
ese asfalto viejo, se le ponen aditivos especiales, lo trituran, lo muelen y lo vuelven a tender, todo en el 
mismo procediaiento; y atr4s de la lláquina que está tendiendo ese asfalto renovado, viene la motoconlormadora 
que nivela, y luego la plancha que deja listo. Y queda precioso. Dos kilónetros y medio dimos pueden rendir 
estas 11áquinas. Tenemos ya cinco entregadas, y este afto recibiremos las 20 que nos faltan del pedido'. Lo 
anterior significaba, segun los expertos en construcción de carreteras, que cuando llegaran las nuevas 11.lquinas 
dstas podrian resultar obsoletas, o que al paso de algunos cuantos anos las llAquinas tengan que ir a pmr a 
alglln depósito de fierro viejo. Cfr. SOTO LUIS 'Autopistas, buen negocio. Todos han ganado dinero'. enJ;l 
financjero martes 12 d~ enero de 1993. 
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porque según ellos, desde hace aHos habían presentado a la propia 

SCT diversos proyectos en los cuales se pretendía sustituir el 

asfalto por el concreto. 

Sin embargo, por algún motivo las autoridades no 

aceptaron,< 16 ' aún cuando la construcción de carreteras es muy 

rentable, aunque recordemos que es competencia del Estado el 

otorgamiento de las concesiones. Los especialistas en la materia 

opinaron que no habian aceptado porque en ese tiempo era mejor 

negocio la construcción de autopistas con materiales 

tradicionales.< 17 > 

Aunque en marzo de 1993 -segunda etapa del PNA-, se informa 

que se habían agotado los esquemas financieros internos para 

construir carreteras, se habla de problemas en el plazo para 

recuperar inversiones y financiamiento y debido a esto se 

incrementarían los costos del programa nacional carretero, además 

de desalentar la participación de empresarios particulares 

representantes de constructoras, bancos e intermediarios 

financieros, se continuó con el plan carretero registrándose para 

esta segunda etapa un avance de 1.943 kilómetros más.c 1 a> En ese 

entonces. algunos empresarios demandaron un plazo adicional 

dentro del financiamiento en la construcción de autopistas del 

país antes de establecerse las inversiones definitivas, al menos 

16. Es necesario resaltar que al térnino de este proyecto constructivo de la red de carreteras el secretario de 
la SCT Andrés Caso Lonbardo, reconoció ante los integrantes de la propia C~nm Nacional de la Industria de la 
Construcción {CHIC) que el programa de autopistas, ade!Ms de ser 'estupendo', habla sido un buen negocio. 
'Todos los que han participado han ganado buen dinero', precisó Caso. Cfr. SOTO LUIS 'Autopistas .. ibid. 

17, En el anexo 1 incluido al final de este trabajo, se expone en tér11inos técnicos y econónicos, los 
beneficios y ventajas de construir autopistas de concreto, según inlornes de la PCA. 

18.en El Economista del 19 de septiembre de 1994, p~g 45. 
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a 20 af'los. Aseguraron que los esquemas de financiamiento,para la 

concesión de las autopistas en México estaban ya "agotados", 

debido al enorme volúmen de recursos que requieren. <1 9 > 

Desde entonces, la participación de la iniciativa privada en 

este proyecto carretero ha ido en aumento. y debido a esto hoy en 

d1a, los duef'los de algunas empresas cementeras y constructoras 

confían en que el Gobierno Federal los podría considerar 

nuevamente no solo para la construcción de autopistas, sino para 

la renovación de las mismas. Y como la premisa es que en la 

construcción de autopistas todos pueden ganar, puede ser la 

oportunidad para que otros empresarios del sector privado se 

animen a cambiar de giro para participar. 

Debemos decir que en 1994 el sector privado a través de sus 

empresarios cementeros tenían planeado nuevamente construir 

carreteras en todo el sureste de la República. Pero este anhelo 

19. Algunos de los enpresarios de Id construcción que opinaron sobre este proble11a fueron el director de 
Proyectos del Grupo TRIBASA (tntmdos basaticos) Eduardo Dlaz Lozano y Or!dndo Yieyra Sicilia. director de 
Proyectos Carreteras del Grupo Mexicano de Desarrollo (GKD). Después del grupo !CA, el grupo TRIBASA es la 
segunda enpresa mexicm, llás importante que se ha especializado en la construcción de proyectos de 
infraestructura a gran escala. TRIBASA se incorporó al grupo de empresas bursfüles de Ktxico a partir de 
septiembre de 1993 y un ano despues en 1994, esta co11paftia ha bursatilizado las 4 carreteras que ha puesto en 
operación y que son 100\ de su propiedad. La construcción de carreteras concesionadas es la fuente principal de 
los ingresos de TRIBASA (91.1%) y en dichos proyectos carreteros no ba tenido pérdidas. TRIBASA espera que la 
SCT otorgue una nueva extensión en el caso de la carretera Cuernama-Acapulco construida en Asociación con 6MD 
e ICA. Por su parte Grupo Mexicano de Desarrollo (6MDl. se constituyó en 1m y es una empresa especializada en 
la construcción de proyectos de infraestructura. A partir de 1990 la construcción de carreteras ha sido la 
principal fuente de ingresos de 6MD (83%). Recibió la primera carretera concesimda por el Gobierno mexicano 
que !lle la de Atlacomulco-Maravatlo. Este grupo recientemente anunció que muy pronto bursatilimá sus 
carreteras de cuota. La inversión en concesiones de autopistas de cuota al 30 de junio de 1944, según 
información de la empresa, fue de l,640.9 millones de nuevos pesos. Entre 1969 y 1994 GHD ha invertido cerca de 
10 mil 11illones de dólares en la construcción de 4 mil kilócetros del nuevo mtena de carreteras de cuota en 
México. en El Financiero op cit. 12 de enero de 1993 y Revista Inversionista. ano 6 Ho. 92 septiembre de 1994, 
p4gs 3o-3l. 
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fue frustrado por el movimiento armado de Chiapas lidereado por 

el "Comandante Marcos" que inició desde las primeras horas de 

1994; 
"con el problema de Chiapas el plan carretero hacia esta 
región se ha detenido ... había mucho plan «constructivo» 
para el sureste para hacer carreteras de concreto. «Este 
problema ha inf luído enormemente» los cementeros no nos 
atrevemos «dentro de esta situación» ir a construir 
carreteras". c20> 

Así podemos decir, que un problema de tipo político ha 

influido en la construcción de infraestructura, en este caso, en 

la red carretera nacional. 

Sin embargo en México, lo que llama la atención en este 

asunto de las carreteras no es sólo su carencia, si bien es 

cierto que se ha avanzado en la construcción de autopistas, en 

donde existe un rezago es en el mantenimiento, según han 

reconocido los propios funcionarios de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transporte (SCT). Es necesario decir que cada 

afio, cuando empiezan las lluvias, aumentan los accidentes en 

carreteras porque se tornan demasiado resbaladizas. En algunos 

paises europeos se trató de ensefiar a controlar los vehículos en 

esta circunstancia, adaptando pistas con agua y aceite; empero, 

el sistema era demasiado caro y no siempre se recuperaba la 

inversión. Hoy en día, técnicamente se sabe que el cemento es más 

eficaz para la construcción de carreteras con pavimentos de 

concreto. e 2 1 > 

20. Entrevista personal al Sr. Carlos 6utierrez Canarena subdirector de la CAHACEM en febrero de 1994. A partir 
de aqul, esta entrevista se citará asl: 'Entrevista 100!/CGC'. Desde 1i perspectiva, con la actual situación 
econó11icd y po!Jtica del país, la modernización en infraestructura del pd!s, al nenos en el sureste se ve muy 
lejana. 

21. Cfr el dnexo 1 di final de este trabajo para conocer las siete co11pmciones entre mento y dSfdlto y se 
puede revisar también la gr4!ica 3). 

,; 1 
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Sin embargo, aunque a nivel mundial ha evolucionado la 

construcción de este tipo de pavimentos, en nuestro país, la 

tecnología para construir autopistas es todavía muy obsoleta 

porque es tradicional, lo cual se refleja en altos costos y menor 

durabilidad de las autopistas. Esto es debido al tipo de material 

que se usa en México (asfalto) para la construcción de 

autopistas, ya que está basado en derivados del petróleo y por 

esto se requieren grandes inversiones para el mantenimiento de la 

red carretera nacional. A pesar de este constante mantenimiento, 

e 1 cual no permite fluidez en el tránsito y provoca 

congestionamientos y enormes gastos, nuestro país posee una red 

carretera muy limitada en cuanto a calidad se refiere. (Véase 

nuevamente la gráfica 2). 

El hecho de que México posea carreteras de asfalto ha sido 

principalmente por dos factores: el primero -ya histórico-, ha 

sido por los grandes recursos petroleros que tenemos, los cuales 

traerían como opción natural su utilización masiva en el 

desarrollo y crecimiento de la infraestructura básica; y el 

segundo -obligado-, por el limitado desarrollo tecnológico en la 

construcción de autopistas, ya que en la década de los ochentas, 

las inversiones en este sector fueron reducidas al mínimo. 

Además, al volverse a construir carreteras últimamente bajo 

concesión como lo mencionabamos anteriormente, para las empresas 

participantes fue más fácil usar la tecnología conocida,< 22 > lo 
n. 'Por fortuna esta realidad conienza a transformarse. La causa principal de este lenóneno es que los nuevos 
concesionarios de las carreteras, se han dado cuenta de Jos altos costos y el mayor tiempo que requieren para 
poner en servicio una carretera. Cuando las carreteras estaban en manos del gobierno, el gasto realizado en su 
nanteniniento no lo tomaba en cuenta Ja iniciativa privada. Sin embargo, al pasar a sus manos, ahora si busca 
los mayores resultados en su inversión'. Ctr PINEDA MIGUEL. 'Pavinentos de concreto, gran potencial', en 
~. del 17 de 11ayo de 1993, sección financiera pág l. 
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cual se expresar1a en costos muy elevados para el mantenimiento 

en relación con los que prevalecen en las grandes potencias. 

El concreto es el insumo rnás barato por el ciclo de vida. El 

alto costo de mantenimiento y la frecuente reparación de las 

superficies de asfalto lo demuestran. En los Estados Unidos se 

han publicado las siete ventajas de construir carreteras de 

concreto; insisto 

México y con menos 

nuevamente que esto 

costos porque el 

puede ser aplicable 

cemento mexicano es 

barato que el norteamericano. (Véase gráfica 3) 

en 

más 

Ahora bien el patrón de distribución comercial, como 

antecedente para su comparación con México, es como sigue: según 

la PCA, en los Estados Unidos el 74% (casi las 3/4 partes de todo 

el cemento) se vende a productores de concreto premezclado. El 

concreto ya mezclado está disponible en todas partes y es el 

concreto más económico del mercado para proyectos pequeNos y 

medianos; cerca de un 12% se vende a productores de bloques y de 

precolado y cerca de 9% se vende directamente a contratistas, 

generalmente para grandes proyectos tales como las presas, 

carreteras, instalaciones para agua y plantas de generación; 

únicamente el 5% se vende en sacos a través de distribuidores de 

materiales. <23 > 

Esto es diferente casi totalmente a la situación de México, 

donde más de las 3/4 partes se venden en sacos a los contratistas 

(parte del mercado hormiga) o a los productores para su mezclado 

y la industria del concreto premezclado únicamente utiliza del 10 

al 15% del producto.t:a4> (Véase gráfica 4). 

23-24.BllRGENER NAVRICE. op cit. 



GRAFICA 3 
PARTICIPACION PORCl::NTUAL DE LOS iJ\!SUMOS DE PAVHv1ENTACION. 
------· --------------------- ----------

ASFALTO 
45<7b. 

OTROS 
r-50;,;· o ,o 2Q~IÓ 

Ahorro entre concreto y asfalto. 

Fuente: Elaborado por el IMCyC con datos de CN IC. 

OTROS 
55':·ó 



GRAFICA 4 
Distribución comercial de cemento en los EU, y México respectivamente. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Burgener Mau rice según la PCA:I 989. 
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En Japón por ejemplo, aproximadamente el 75% de toda la 

producción doméstica de cemento es consumida por proveedores de 

concreto premezclados y de otros productos de concreto. Desde el 

punto de·vista de su uso final, 65% del cemento es absorbido por 

la construcción del sector público y 35% se emplea en obras del 

sector privado. <20 > (Cfr de nuevo gráfica 1 pág 16). No es 

sorprendente que la industria del cemento premezclado sea el 

principal cliente de cemento de Japón, ya que participa con el 

60% de todos los embarques domésticos. La producción total de 186 

millones de yardas cúbicas hacen de Japón el segundo principal 

proveedor de concreto premezclado en el mundo (después de Estados 

Unidos). Aproximadamente 25% del volumen total se emplea en 

proyectos en Tokio y sus alrededores que contando sus suburbios, 

tiene una población de más de 27 millones. En Japón, el mejor 

mercado para el cemento en los últimos aftos, han sido los 

proyectos habitacionales responsables actualmente del 45% del 

volúmen total de la industria. Después le siguen las obras 

civiles con 37% y caminos y calles con 11% (véase gráfica 1 pág 

16). Ahora bien, según las últimas estadísticas, las erogaciones 

totales de construcción en Japón llegan a US$221 mil millones, o 

sea aproximadamente al 20% de su PNB anual. <26 > Esto viene 

resultando en una inversión en construcción de US$1,889 por 

individuo; la más elevada proporción per cápita del PNB de 

cualquier otro país en el mundo (la cifra en Estados Unidos es de 

25. BLAHA BILL. op cit. 
26. Como asegurarla el Presidente de la PCA 'como compmción de los esfuerzos, consideremos que los japoneses 
gastan alrededor del 6% de su PNB en infraestructura, 11ientras que los Estados Unidos han reducido sus gastos a 
menos del 2% del PHB'. Discurso de apertm pronunciado en la Conferencia Técnica IEEE de la Industria del 
W!lli. Tarpon Springs, Florida. Estados Unidos. 1969. 
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US$1,035)' 27 > entonces, debido a la enorme inversión en 

infraestructura por parte de Japón y los Estados Unidos, ambos 

países se han convertido en los principales importadores de 

cemento a nivel mundial. (Cfr.gráfica 5). 

Por consiguiente el Gobierno Federal mexicano debería 

reconocer las aplicaciones específicas del cemento y así edificar 

con el sector privado el tipo de infraestructura (carreteras, 

casas habitación, puentes etc), que el país requiere para 

enfrentar a las empresas que se implantarán en la nación por la 

reciente firma del TLC y también debería preparar un programa 

computarizado como en los Estados Unidos para ayudarles a los 

funcionarios públicos a reconocer las ventajas de la construcción 

con cemento porque, mientras los empresarios privados construyen 

carreteras con perspectivas de alta rentabilidad económica, el 

Gobierno Federal puede seguir construyendo autopistas con 

"carácter social" como lo hizo con las carreteras de los tramos 

en Oaxaca, Puebla y Ocosocuautla-Raudales en Chiapas.1 2 e> 

Así, es necesario que el Gobierno logre nuevamente convenios 

con el sector privado en la rama del cemento y de la construcción 

para la creación de infraestructura y se intente utilizar el 

cemento proporcionalmente como en los Estados Unidos o Japón 

dándole más peso al sector público en porcentaje de utilización 

ya que en México últimamente, 

"la industria y las actividades de comercio exterior han 
enfrentado obstáculos para su desarrollo por la 
insuficiente e inadecuada infraestructura. especialmente 

27. BLAH~ BILL. op e i t. págs. 27-37. 

28. en El Econonista del 19 de septiembre de 1994, p!g 45. 



GRAc1~~A :l i ü ~ \,¿;¡.' ... 5 
PRINC!PfttLES PAISES l~JlPORTADORES DE CEMENTO 1989. 

@ ('1 

fil~ J.J:ifl ~~~.a= ~;r:! r-···-'"~1-·--- r '-"'~L _J. _____ ..L.1.----..L--. 
_L. __ x:::.-- -~-----:-- __ .__,, r-~·1 

__ r;:.,. '1 ¡ 1 , ,,.,,,,,-;,-· ··1 '¡ 

lfuilii~~ill~ .,..... . .t~~;~~- USA 

~J,il.PON 

REINO UNIDO 

ALEMt~NIA DEMOCRATtCA 

EGIPTO 

ITi~.LIA 

SINGAPUR 

TUROUIA 

CHINA 

ARGELIA 
t!j~~¡¡¡q[; :: < < 

'MILLONES ~E o~--~J::l''> 0 5 1 o 15 20 
TONELADAS ---~~1 / _, 

Fuente: Elaborado por IMCyC con datos de Rock Products abril de i 989. 



27 

en materia de telecomunicaciones, carreteras, servicios 
portuarios, suministro eléctrico y capacidad de carga 
ferroviaria ... la insuficiente infraestructura no sólo 
propicia un crecimiento regional poco equilibrado, sino 
que también obstaculiza el desarrollo de la industria y 
del comercio exterior. Entre los principales problemas 
destacan: las inadecuadas instalaciones ferroviarias y 
portuarias; la escasez de agua; la insuficiencia de 
centrales de carga, bodegas y almacenes, y el número 
reducido de parques industriales."<:a•». 

Debemos recordar que en nuestra nación, uno de los estragos 

más lamentables de la escasez de presupuesto federal es el rezago 

sufrido por la infraestructura urbana y de comunicación, ya que 

de no renovarse y adecuarse a las necesidades de una mayor 

población y a los nuevos centros de consumo y de exportación, 

inevitablemente seguirá siendo un problema que limitará la 

posibilidad de un crecimiento ordenado y sostenido. Así, se debe 

considerar el asunto de la infraestructura y se debe tomar más 

importancia por su gran peso y debe buscársele solución, ya que 

es básico y excesivamente vital para la economía mexicana. Esto 

no puede ser ignorado. Los empresarios mexicanos deben 

reconstruir para estar dentro de la competencia internacional. 

28. SECOFI. Prograpa Hacjon1l de Hodernjzación 1990-94. p~gs.4 y 17. 
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CAPITULO II. LA INDUSTRIA CEMENTERA EN MEXICO. Historia de la 

industria cementera mexicana. 

2.1.El cemento a principios de siglo. 

Las primeras obras de concreto en México fueron construídas 

por empresas extranjeras; inglesas y norteamericanas, tratándose 

principalmente de obras de edificación, en éstas participaron 

ingenieros mexicanos, que empezaron a aprender la tecnología de 

este insumo para que posteriormente intervinieran en algunos 

proyectos que el Gobierno Federal realizó fuera del país, como 

fueron el Pabellón de México para la Exposición Universal de 1889 

y el de la Feria Mundial de 1899, en París Francia. ci> 

En 1900, existían solo algunas fábricas< 2 > que usaban el 

cemento como materia prima. c3 > "Dichas fábricas eran productoras 

de mosaico. Las más importantes eran la de Granada en 

Guadalajara; las de Quintana y Talleri en el Distrito Federal y 

las de Rivero en Monterrey". c4 > 

En 1902 uno de los ingenieros más reconocidos de México 

Miguel Rebolledo, introduce en México el concreto armado llamado 

l. En La Hietorja de las Obras Públicas editada en 1976 por la Secretarla de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas (SAHOPl del Gobierno Federal. se menciona que durante la construcción de puentes del ferrocarril 
México a Oaxaca. alU por el ano de 1669, 'en la construcción de los cimientos de los pilares y estribos de los 
puentes sobre los rlos Salado y Grande, se ha enpleado el sistema de ca1ones, excavando basta encontrar terreno 
sólido y rellenando con argamasa, formada de cemento portland y grava menuda de rlo, pisoneada por capas de 
poco eepesor•. Cfr. VARGAS GOHEZ F. 'La infraestructura del Transporte'. en Revista Construcción y Tecnoloqla 
de diciembre de 1966. pag.5-35. 

2. Cfr. CAHACEM. Hedio siglo de cenento en México. México 1956. Además es necesario revisar el capitulo 
posterior a éete, ya que ah!, se resena la historia de cada uno de los grupos cenenteros desde su fundación. 

3. Parte de la infornmón histórica proviene de SLJM ESOUEDA VICTOR. Cemento: insumo estratégico en la 
confornacjón del espacio urbano. Tesis de naestria en sociologla.FCPyS-UNAH México 1988, ZICCARDJ AL!CIA._1!. 
001. Cuaderno nun. 2 del Proyecto Organizaciones Empresariales en México, (POEMl FCPyS-IIS-UNAM as! cono de 
investigación propia del autor, en periódicos y revistas especializadas. 

4. CANACEM. Hedjo siqlo de cemento en México. op cit.pág.5 
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en aquel entonces "Cemento Armado", el cual habia sido creado en 

Francia. La primera obra en que se empleó el concreto armado en 

México fue el sótano de una casa comercial construida por el 

propio Ing. Rebolledo en la esquina de las calles de Paris y 

Artes, en el Distrito Federal; a raiz de esto se empezó a 

utilizar más el concreto principalmente en la construcción de 

edificios y monumentos en la propia ciudad.<~> 

Durante el porfiriato se iniciaron una serie de 

construcciones importantes de edificios públicos y de diversas 

obras de "infraestructura". Porfirio Diaz empieza asi, a 

modernizar el pais. Es por esto que el Gobierno Federal tuvo la 

imperiosa necesidad de crear las condiciones generales de la 

producción capitalista y de la reproducción de la fuerza de 

trabajo. Prueba de ello son las obras portuarias de Veracruz y 

Tampico, la hidroeléctrica Necaxa, obras de pavimentación, 

alumbrado y drenaje en la Ciudad de México; como fueron la 

construcción del Acueducto de Xochimilco, los tanques de Dolores 

y el Edifico de Bombas de la Condesa.< 6 ' 

También son los af1os de la construcción de los grandes 

edificios públicos, que tienden a reforzar el sistema de soportes 

materiales de la súper estructura juridico-politico, como son: El 

Teatro de la Gran Opera, Edificios de Correos, Palacio 

5. A fines del siglo m el concreto era menospreciado en varios paises de Europa. En esa época se escond!a el 
concreto con vergüenza, se ensenaba que por un lado estaban los lldteriales nobles de primera tila cono el 
n4rnol. la piedra y, por otra parte, 'esas mezclas inpuras' hechas por técnicos, generalizadas bajo el titulo 
de "aglonerados'. ESOUEDA HERACLIO. 'El concreto en la historia' en revista Coostrucción v Tecnologla volumen 
11 Ho. 16. septiellbre de 1989, págs 9-20 

6. CAHACEK.Medio siglo de cemento en Kéxjco.op cit. 
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Legislativo, Monumento a la 

etc. Todas estas obras 

Independencia, Paseo de la 

utilizaban el concreto en 

Reforma, 

grandes 

cantidades, mismas que demandaban una inusitada suma de cemento 

que se importaba de Inglaterra y de Bélgica. Este periodo 

coincide con el inicio de la instalación de las primeras fábricas 

de cemento en México establecidas por capital extranjero entre 

los afios de 1906 y 1910. Asi el 3 de febrero de 1906 Juan F. 

Brittingham funda en Monterrey, Nuevo León, "Cementos Hidalgo, 

S.A.". Esta seria una de las primeras fábricas de cemento. Es el 

inicio de la producción nacional. Sin embargo se puede decir que 

la industria del cemento en México se inicia a principios de este 

siglo, con dos intentos que no prosperan, uno en Santiago 

Tlaltelolco y otro en Dublán, Estado de Hidalgo. Debido al poco 

éxito obtenido, por estas plantas cementeras, tuvieron que ser 

cerradas por ineficientes y las necesidades del pais tuvieron que 

ser abastecidas con importaciones de Inglaterra y Bélgica. 

En 1907, el Ing. Rebolledo contrató con la Secretaria de 

Comunicaciones la construcción de un puente sobre el Gran Canal 

del Desagüe, de concreto armado, en el camino a Pachuca, 

cimentado sobre pilotes del mismo material. 

Para 1911 las tres fábricas de cemento que funcionaban, eran 

insuficientes para cubrir la 

seguia importando cemento, 

requerimientos eran del orden 

Evidentemente estas empresas 

demanda nacional, por lo que se 

dado que 

de 75,000 

se vieron 

se estima que los 

toneladas anuales. <7 > 

arrasadas con el 

movimiento revolucionario que prácticamente detuvo el crecimiento 

7.CANACEM.Op.cit. 
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del país por cerca de diez aftos. Con la cruenta guerra civil que 

provocó el asesinato del presidente Madero. la demanda del 

cemento se vino abajo. 

2.2.La industria cementara en el periodo poerevolucionario. 

El espacio urbano en la década de los veinte, no se 

caracterizaba por el uso extensivo del cemento, ya que utilizaban 

materiales artesanales en la construcción de viviendas. Los 

primeros edificios que se construyeron con cemento y concreto en 

México fueron construídos por el Ingeniero Rebolledo, entre los 

que se destacan el Palacio de Hierro, el Edificio Gante, High 

Life, Excélsior y posteriormente la Plaza de Toros.<e> 

Al finalizar el periodo de la revolución mexicana y en pleno 

proceso de estabilización social, los empresarios del cemento 

deciden llevar a cabo una campafta propagandística para el uso del 

cemento en las obras de construcción. Es así que en 1923 se crea 

la primera organización corporativa de éstos industriales, 

fundada durante el gobierno de Alvaro Obregón, el Comité para 

Propagar el Uso del Cemento Portland, cuya finalidad era promover 

el uso del cemento, mejorar los métodos de aplicación del 

producto y dar a conocer las prioridades y ventajas del cemento y 

el concreto para las empresas constructoras. Este Comité va a 

transformarse posteriormente en la Cámara Nacional del Cemento 

(CANACEM) y en el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto 

(IMCyC). Este Comité además de realizar una fructífera labor 

preparó el terreno para la conformación de la CANACEM, y también 

formalizó debidamente las relaciones entre las sociedades 

8. CANACEH. Op. cit. 
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anónimas que manufacturaban cemento en el país, as1 como las 

relaciones del conjunto de esta industria con el gobierno, con la 

clientela en general y con las industrias de que aquella se 

proveé. Sus fundadores eran propietarios de las cinco empresas 

cementaras existentes o en su defecto altos funcionarios. Entre 

éstos estuvieron; Manuel Marroquín de la 

Zambrano de Cementos Monterrey, Gilberto 

Rodolfo Barrera y Gerardo H Vivian.< 9 > 

Una de las primeras actividades 

conmemoración del Primer Centenario del 

Cruz Azul, Lorenzo 

Montiel, Pablo Salas, 

del Comité fue 

descubrimiento 

la 

del 

cemento a nivel mundial en 1924, convocando a un concurso para 

presentar proyectos y experiencias sobre las ventajas y 

condiciones de aplicación de los morteros a base de cemento, las 

propiedades de los esqueletos de concreto reforzado y sobre los 

recursos decorativos de este material en construcciones y 

artefactos. Publicaron también la "Revista Cemento", con un tiro 

de diez mil ejemplares, así como múltiples folletos explicativos 

sobre el uso y propiedades del material, dirigidos a impulsar su 

demanda y a mejorar los métodos de aplicación del mismo en las 

construcciones y en las f4bricas de artefactos en que el cemento 

interviene como materia prima. 

En 1924, y con el objeto de crear las mejores condiciones 

para la reproducción ampliada de capital, el Presidente Calles 

funda las Comisiones Nacionales de Irrigación y de Caminos. Así 

el concreto invade el campo para llevar a cabo proyectos de 

envergadura, tales como grandes sistemas de riego e innumerables 

9. CAllACEM. Medio sjqlo de cemento en México. op cit.pag.10. 
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obras de carreteras. sobresaliendo entre éstas algunos grandes 

puentes de concreto.<10> 

De 1924 a 1926 se ampliaron las cinco antiguas fábricas y se 

establecieron fábricas nuevas, estratégicamente distribuidas, 

bajo impulso de la competencia en todo México. En estos afios, 

debido a las enormes aplicaciones del cemento en la 

infraestructura nacional, surge la necesidad de montar 

laboratorios con cuyo auxilio se pudiera mejorar la eficiencia en 

la construcción de carreteras y obras hidráulicas. En 1927, 

dichos laboratorios, implantan por primera vez en el pais el 

control de la calidad del concreto por la ley de la razón agua-

cemento, recientemente descubierta en los Estados Unidos por el 

profesor Abrams, y que hicieron eco en las campafias de publicidad 

de la industria cementera. De estos laboratorios de caminos nació 

el que después sostendría la Secretaria de Obras Públicas.<11> 

2.3.La construcción del espacio urbano. 

El medio ambiente construido en el Distrito Federal empieza 

a transformarse alrededor de 1930, dado que el Departamento del 

Distrito Federal, inicia la construcción de pavimentos de 

concreto, no sólo para las calles y avenidas más importantes de 

la ciudad -como por ejemplo las calles de San Juan de Letrán y la 

Avenida Juarez-, sino que se construye la primera carretera que 

comunica a Villa Obregón con el Desierto de los Leones (1933-

10. En estas obras se usó principalmente el concreto bidraillico. Fue pm infraestructura de transporte que se 
inició principalmente en 1925, cuando en la administración del presidente Calles se creó la Comisión Nacional 
de Caminos. A partir de entonces se formularon planes, programas y normas pm la integración de una red 
carretera. Este organismo fue incorporado en el ano de 1931 a la Secretarla de Comunicaciones y Obm Publicas, 
como 'Dirección Nacional de Caminos'. 

11. SLIH ESOUEDA VICTOR. op cit. 
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1934), hecha totalmente de concreto con una longitud de 23 

kilómetros y un costo aproximado de 800 nuevos pesos, la que aún 

se encuentra en buenas condiciones de servicio. Ya vimos 

anteriormente como esta necesidad de construir carreteras de 

concreto vuelve a repetirse hoy en día. Así siendo presidente de 

la República el General Abelardo Rodríguez (1932-1934), se inicia 

la construcción de pavimentos de concreto hidráulico en la 

capital del país. Esta etapa inicia necesariamente el momento que 

el ideólogo de los constructores mexicanos Bernardo Quintana 

Arrioja llama: "etapa de la gestación de la Industria de la 

Construcción". Por lo tanto, la industria cementera siguió su 

gran impulso, con las obras públicas realizadas en el período 

gubernamental de Lázaro Cárdenas. 

En el nuevo orden de acontecimientos las metas se iban 

perfilando: el consumo anual de cemento en México hacia 1931 se 

calculaba en 120 mil toneladas aproximadamente. Durante el 

periodo de 1931-1937 existían en el país siete plantas 

productoras de cemento y la producción nacional se mantuvo por 

debajo de la media de la capacidad instalada. Fue hasta finales 

de la década de los aftos treinta que la producción nacional se 

incrementó notablemente. Esto se debió básicamente a que los 

duros efectos de la recesión económica mundial habían pasado y a 

que en México se empezó a generalizar el uso de cemento entre la 

población. Es por esto que en 1935, el volúmen de producción 

aumentó en un 55%. Para 1938 "que bien puede considerarse como 

característico del ciclo de arranque de la gran obra constructiva 

que el país llevó a cabo en estas décadas, la producción de 

~/ 

'1 
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cemento fue de 373,713 toneladas métricas."< 12 '. Todas ellas.eran 

producidas por sólo ocho plantas de cemento. 

En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de 

cemento nacional alcanzó niveles bastante altos, con la 

particularidad de que se dificultaba su importación por el 

conflicto armado; además el Estado mexicano inicia un ambicioso 

programa de inversión pública destinando grandes recursos a la 

construcción de obras de irrigación, carreteras, edificios y 

proyectos de desarrollo urbano. Ast, 

"a pesar de la fuerte expansión de la capacidad y de la 
producción de cemento (11 y 12% respectivamente), hubo 
gran escasez durante la guerra. ya que el consumo 
nacional aumentó en promedio 14% al a~o. A partir de 
1943,<*>las importaciones empiezan a crecer hasta 
alcanzar 155 mil toneladas en 1946. Esto motivó la 
creación de cuatro fábricas nuevas entre 1946 y 1947,<*' 

12. OUIHTAl!A BERNARDO. 'La Industria del Cemento y el Proceso de Desarrollo en México', en Reviata.lftW.Ho 59. 

t En 1941 nace 'Cementos Guadalaim ', con un capital de un lli llón y medio de pesos, que dos anos ll4S tarde se 
duplica. De entre sus accionistas principales estuvieron Julio Lacaud, Raúl Bailleres, L. Seuberbille y Jesús 
Sudrez. Julio Lacaud, ha sido uno de los miembros ll<ls importantes de los directorios de BANCOMER, del Banco 
Industrial (Grupo S!enzJ. de la Co11paftia llexicaoa de Refractarios Greene (Grupo Trouyetl. de Pan American de 
México (seguros). aden4s participó también en 'Ce11entos Atoyac': esto significa que Lacaud no sólo participó 
como director y fundador de dos cementeras, sino que ea un e11presario muy fuerte en otras ra11as. En cuanto a 
RaOl Bailleres, éste fue propietario junto con inversionistas franceses de Cervecerla Moctema, S.A porque 
este cervecerla la vendieron al Grupo Industrial VISA. Raül Bailleres participa en el Grupo Cremi (bma, 
seguros, cerveza!. y el Grupo Buda. Alberto Bailleres Gonzalez -sobrino de Raúl-, fue 11ie11hro del CHHK y por 
esto es uno de los 114s prominentes hollhres de negocios en México, aunque éste actual11ente no tiene rnversión en 
la industria cementera. En síntesis, el jefe de la familia Bailleres es Raill Bailleres, fundador de la primera 
institución financiera 11inera, Crédito Minero y Mercantil, S.A. Encabezó el grupo de inversionistas que 
adquirió el control mayoritario de El Palacio de Hierro y Cervecerfa Hoctezu11a. Forlló el grupo de inversión 
Buda con las la11ilias Ugarte, Dominguez y Amezcua. Su sobrino Alberto Bailleres es presidente de Seguros La 
Provincial. El banco de su tlo forEa ahora parte de la cadena de Banca Cmii. Alberto es 11Jembro del directorio 
de Hultibanco Conermex (familia VallinaJ, Cervecerla Moctmma y Grupo Dese (lallilia Rulz 6alindoJ. Tiene 
acciones en el grupo Dese, Industrias Peftoles y Compaftia Mexicana de Refractarios Greene, pero insisto, 
actualmente los Bailleres no tienen rnversión en la industria cementera. Para 1943 se forllil la sociedad 
'Cementos del Norte', que empieza sus operaciones cuatro aftos más tarde. En 1945 la cooperativa Cruz Azul 
planea ya construir su planta de Lagunas Oaxaca. Ahora bien, en 1946 se torlla 'Cementos Pacífico' por Ramón 
Salcido e Ignacio Soto: éste último tuvo un papel como polltico muy illportante; fue gobernador del Estado de 
Sonora de 1949 a 1955. En 1947 se forma 'Cellentos Chihuahua' baJo la dirección de E. Jack Ryan y también en ese 
11ismo afio se forma 'Ce11entos Yermuz'. Ctr. perlodico el Norte varios artlculos, y CAMP ROOERIC A. JM 
empresarios y la polltjca en Méxjco: una visión contemporánea. EdiUCE.lléxico 1990. 
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que incrementaron considerablemente la capacidad de la 
industria. A partir de 1946, cuando el auge de la 
construcción privada tuvo "su culminación" -iniciándose 
un descenso real en el consumo de cemento en 1948- hubo 
un cambio significativo en la situación de la industria. 
Fue una vez más el Estado el que vino a socorrer esta 
rama con la intensificación de las obras públicas a 
partir de 1949, haciendo que el consumo de cemento 
aumentara 12% en ese atto y 17% en el siguiente. Las 
importaciones fueron sustituidas completamente, pero aún 
así la capacidad ociosa de la industria aumentó debido 
fundamentalmente, a la incapacidad del mercado para 
absorver más cemento". ' 1s> 

Una constante en la industria cementera ha sido que debido a 

la expansión de obras públicas y privadas del pa1s, se crea una 

demanda tal de cemento que la capacidad de la industria no puede 

satisfacerla, de manera que se importa el producto pero nunca en 

la cantidad exigida. Fue tal la escasez en 1945, que hubo que 

posponer muchas obras, suscitándose una desestabilización entre 

el aumento de la producción y su elevado precio, "mientras la 

producción aumentó un 67% (1939-1947), el valor del cemento se 

incrementó 335%. Gran parte del cemento se vendía en el mercado 

negro a precios más altos que los oficiales''<14>. 

A mediados de los cuarenta, el principal problema para la 

industria cementera era la adquisición de maquinaria, por lo que 

se decide utilizar máquinas de desecho de p~pntas abandonadas en 

los Estados Unidos. Tales fueron los casos de Cementos Veracruz, 

en Orizaba; Cementos Portland del Bajío; Cementos Mexicanos en 

Monterrey e incluso APASCO. 

En la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial y que 

coincide con la llamada "etapa de Formación de la Industria 

13. ARROYO RAYllUHDO. 'El proceso de industrialización y la pauperizacióo del proletariado en México 1940-1950'. 
en Desarrollo y crisis de la Econoafa mexicana. pags.141. 

14. Tomado de LEZAKA CECILIA. Estudio mpmtivo de dos oraaoizaciones industriales. op cit. 
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Constructora", se da una gran expansión de la industria cementera 

dadas las grandes obras promovidas por el gobierno de Miguel 

Alemán y que correspondfan al modelo de acumulación capitalista 

acelerado que vivíamos en esa época: recuérdese las grandes 

inversiones en electrificación, petróleo, obras de irrigación, 

etc. También a nivel de los llamados "equipamientos colectivos", 

se construyen a partir de los cuarenta, la Ciudad Universitaria, 

la carretera Panamericana, el Multifamiliar Hidalgo, etc.< 10 > 

De 1945 a 1960 crece la cantidad de plantas instaladas de 

cemento. Mientras en 1946 existían catorce plantas, para 1960 el 

número aumenta a veinte; multiplicándose la producción anual de 

878,798 toneladas métricas a 3,086,126.< 16 > En 1951, México 

contaba con veintiún fábricas en producción y tres en 

construcción en Acapulco, Guerrero; en Acatlán, Puebla; y en 

Torreón, Coahuila. Nueve en la Zona Central: La Cruz Azul, la 

TOLTECA, Atotonilco de Tula, Atoyac en Puebla, Mixcoac, APASCO, 

Anáhuac en Tlalnepantla, Moctezuma en Cuernavaca, Cemento 

Portland Blanco en Vito, Hidalgo. Dos fábricas en la zona del 

Bajfo: León y Guadalajara. Cuatro fábricas en la zona Noroeste y 

Norte: Hidalgo, la antigua Monterrey, Chihuahua y Cementos del 

Norte, ésta también en la Capital de Nuevo León. Tres fábricas en 

la zona del Pacifico: Hermosillo, Mazatlán y Ensenada, Baja 

California. Una fábrica en Orizaba, Veracruz; una en Lagunas, 

Oaxaca; y otra en Mérida, Yucatán. De estas veintiun fábricas de 

cemento, dieciocho eran propiedad de sociedades anónimas y tres 

15. SLIM ESOUEDA VICTOR. La industria de Ja construcción y sus trabajadores, Tesis de Licenciatura en 
Sociología. FCPyS-UNAM. 
16. SLIM ESOUEDA VICTOR. Cemento: rnsumo ... op cit. 
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de sociedades cooperativas. De éstas, la de Jasso, Hidalgo; y la 

de Lagunas, Oaxaca: pertenecían a La Cruz Azul: la de Hidalgo, 

Nuevo León: a la cooperativa del mismo nombre. Estas cooperativas 

nacieron con motivo del cierre por incosteabilidad de las 

fábricas de Jasso e Hidalgo, durante la crisis que el país 

enfrentó de 1931 a 1934. La de Jasso fue expropiada a través de 

indemnización al anunciar su clausura la empresa propietaria. La 

de Hidalgo, varios aftos después de clausurada, en la época del 

presidente Cárdenas.' 17 >Para que estas fábricas pudieran 

continuar trabajando sin pérdida, las autoridades las pusieron en 

manos de cooperativas. porque así quedaban estas fábricas exentas 

de las obligaciones que imponía la Ley Federal del Trabajo y los 

contratos colectivos, así como del pago de algunos irnpuestos.c 1 e> 

En 1959, existían 20 plantas, 58 hornos y una capacidad 

instalada de 3.3 millones de toneladas. Sin embargo aunque hay 

veinte empresas instaladas en 1960, cinco empresas controlarán la 

mayoría de ellas, con la consecuente concentración y 

centralización de la producción que les permitirá asociarse con 

compaftías constructoras posteriormente. En ese afto, el producto 

interno bruto de la industria cementera creció. Su participación 

dentro del producto nacional fue de 0.24%. 

En 1962, a pesar de la decidida cooperación por parte de la 

Secretaría de Industria y Comercio, el rendimiento en la 

industria cementara nacional fue bajo, debido a las deficiencias 

en el sistema de transporte. En este afto, sólo se. lograron vender 

17. SLIM ESOUEDA VICTOR.~o inmo ... op cit. 

18. CRUZ AZUL. La Cruz Azul el quehacer de una cpopmtiva. México. julio de 1988. 
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3.266,407 toneladas ya que la industria trabajó al 70% de su 

capacidad práctica, lo cual quiere decir que se dejaron de 

producir más de 627,000 toneladas.<19> 

Para 1963 el país contaba con 58 hornos, cuya producción 

sólo era superada en América por los Estados Unidos, Canadá y 

Brasil. Para fines de los sesentas existían veinte plantas, 58 

hornos y una capacidad instalada de 3.3 millones de toneladas 

pero la tendencia de aumentar la capacidad instalada era positiva 

porque ya estaban en construcción algunas fábricas que serían 

abiertas en los aftos setentas. 

2.4.La situación del cemento mexicano: de 1970 a 1990. 

En 1970 en México existían 17 compaftias independientes 

productoras de cemento. Con el transcurso de los aftos este número 

se redujo a prácticamente seis fabricantes. 

En la década de los setenta, el producto interno bruto del 

cemento se caracterizó por un crecimiento sostenido, a pesar de 

haber bajado su mercado en algunos aftos. Un factor importante que 

coadyuvó a la estabilidad de la industria del cemento fue la 

posibilidad, en esos aftos, de vender excedentes en el exterior. 

Se puede asegurar que la década de los setenta, fue una época de 

oro de la industria cementara nacional; ya que en 1970 la 

producción fue de 7.2 millones de toneladas métricas anuales y a 

fines de 1972, México ocupaba ya el 170 lugar en la producción de 

cemento con más de veinte plantas ubicadas estratégicamente en 

dieciséis estados del país. Funcionaban en ese entonces 

veintiocho plantas con una capacidad productiva de 8,602,000 

19. SLIM ESOUEDA VICTOR. Cemento: insumo ... op cit. 
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tonelas métricas. La industria cementara como muchas otras fue 

motivada a realizar inversiones por las desbordantes expectativas 

de crecimiento económico que provocó el auge petrolero, 

ocasionando que se aumentara rápidamente la capacidad de 

producción. Para 1974< 20 > esta industria creció a un ritmo 

acelerado, ya que dicho crecimiento fue incentivado por un "boom 

que· se dio en la construcción'' en esos anos. Esto fue debido al 

apoyo brindado por el Gobierno Federal que le dio facilidades con 

la creación de la "Planeación Concertada y Política de Fomento a 

la Industria del Cemento" en ese afio. En el sexenio posterior a 

éste, se volvería a repetir este tipo de apoyo. 

Para 1976 la producción de cemento fue de 12.6% millones de 

toneladas métricas, registrándose en ese periodo una tasa 

promedio de incremento anual de 9.9%. Es necesario resaltar que 

el crecimiento y la evolución que tuvo la industria cementara en 

estos aflos, se debió también al impulso otorgado al programa de 

construcción de vivienda implementado por el presidente de la 

República. También, dicho incremento de la producción fue 

favorecido por la enorme demanda de obras públicas, que se 

llevaron a cabo durante este sexenio, se inviertieron montos muy 

elevados con el fin de mantener la misma tasa de crecimiento 

económico que venía registrándose aflos anteriores, gran parte de 

estos montos fueron destinados a la construcción de obras de 

infraestructura nacional para fortalecer las condiciones 

20. En ese entonces se construyó un puente muy conocido, 'Puente el Verde'. en la carretera Costera del 
Pacftico en el estado de Oaxaca, con una longitud total de 662m. Todo el puente es de concreto reforzado, con 
superestructura continua y tramos de 46m. Su construcción se term10ó en 1974. Cfr. Revista~ vmos 
n6meros. 
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generales de la producción, así lo demuestra el complejo 

industrial Lázaro Cárdenas, en Michoacán, pero también un 

porcentaje importante hacia la obra no residencial. 

En 1977, aún con la crisis económica por la que atravesaba 

el país, la producción de cemento subió a 13.2 millones de 

toneladas, este aumento fue debido a las ventas realizadas en 

mercados extranjeros, principalmente a Estados Unidos y Centro 

América. En 1978, la producción de cemento fue de 14 millones de 

toneladas. 

A mediados de 1980 el gobierno y las empresas cementeras 

llegan a una acuerdo para aumentar la capacidad productiva de la 

rama, otorgándoles todas las facilidades fiscales que motivarían 

a una mayor inversión en el ramo. Se crea en este afio, el 

"Programa de Fomento para la Industria del Cemento", 

"en 1980 se realiza una concertación entre la industria 
del cemento y el gobierno federal que da por resultado 
el Programa de Fomento para la Industria del Cemento, 
con el fin de permitirle a esta industria nuevas 
inversiones y hacerle frente a la gran demanda de 
cemento estimada para la década de los ochentas. Así, la 
industria cementara se compromete a incrementar entre 
1980 y 1982 su capacidad de producción de 12 millones de 
toneladas; a 27 millones (capacidad efectiva de 
producción)". <21 > 

Debido a la crisis económica por la que atravesó el país 

desde 1981, la industria de la construcción experimentó un duro 

golpe y debido a esto no alcanzó en ese entonces, los niveles de 

producción que tenía con anterioridad a esa fecha. La crisis 

manifestada hasta 1982, causó algunos estragos a la rama 

cementera, pues cerca del 30% de la producción anual de ese afio 

21. HARTINEZ ARGUELLO LUIS. Director Corporativo de Hemdotecn1a del Grupo APASCO y actualmente presidente de 
la CANACEM. 'La industria del cemento y el medio ambiente' en Revista~ Vol.2~ 
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encontró colocación en el mercado nacional, siendo que ésta es 

una industria que tradicionalmente aprovechaba el 90% de su 

capacidad instalada"c:a:ai 

En 1983 el gobierno de De la Madrid empieza anunciando en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) de este afio, que se reduciría 

el gasto público y que sólo se daría continuidad a las obras en 

proceso que se consideraran prioritarias. Para los empresarios 

constructores el leve repunte que la economía mostró en 1984 no 

alcanzó a modificar la difícil situación en que se hallaba la 

mayoría. Sin duda esto afectaba a los cementeros. 

Aunque siguieron las inversiones para aumentar la capacidad 

productiva, en el afio de 1983 únicamente se aprovechó cerca del 

60% de su capacidad instalada, y en 1984 se observó un ligero 

repunte. Lo que significa que a pesar de la dependencia de la 

rama hacia la industria de la construcción, su comportamiento es 

distinto, puesto que la demanda no sólo constituye la llamada 

"industria de la construcción" y sobre todo, la autoconstrucción. 

En 1985 un fenómeno natural, los terremotos que asolaron el 

centro de nuestro país, trae consigo una recuperación de la 

industria constructora y cementara. La reconstrucción del 

Distrito Federal en 1986-1987 significó trabajo para miles de 

empresas constructoras, y permitió el regreso al mercado de 

algunas que habían salido temporalmente. Todo lo anterior produjo 

un repunte general en los niveles de producción de esta industria 

y de otras industrias de insumos (madera, vidrio, acero. etc). 

22. AZHER JULIO. 'Paoorall.i de la producción y mercado de cemento en México 1970-1986'. eo Revista Mexicana de 
la Construcción, Ho. 3~4. 
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En 1987, el consumo nacional del cemento, fué de 

"18.522 miles de toneladas ... teniendo un incremento de 
10.2%. Este dinamismo obedeció a un crecimiento del 6.4% 
de la construcción por el sector privado, en tanto que 
la construcción del sector público tuvo una disminución 
de 5% en términos reales".<23 > Las ventas totales de la 
industria cementara en este afto alcanzaron un valor de 
"1.3 billones de pesos. teniendo un incremento de 159.9% 
con relación a 1986". c2 4 > 

En 1987 la producción de cemento alcanzaría un nuevo nivel 

récord de 22,347 miles de toneladas y la producción promedio por 

planta fue de 770 millones de toneladas. La capacidad instalada 

en este afto disminuyó respecto a 1986. Las principales 

variaciones se debieron al cierre de operaciones de una planta en 

el Distrito Federal con capacidad de 300 mil toneladas. El número 

de plantas se redujo en este afto de 30 a 29. Así en 1988 -inicio 

del sexenio salinista-, funcionaban 29 plantas con una capacidad 

efectiva de solo 27 millones de toneladas anuales, empero había 

secciones de la industria que se volvieron obsoletas. Para este 

afto ya estaría funcionando una nueva planta en Hermosillo, 

Sonora, con lo cual existirán un total de 30 plantas. (Véase 

gráfica 1) Asimismo se tenía planeado en los próximos aftos 

mejorar las instalaciones de las plantas de Mérida, Yucatán y 

Jasso Hidalgo, y construir una nueva fábrica en Saltillo, 

Coahuila, esperando contar en 1993 con un total de 31 plantas y 

un aumento de la capacidad instalada de 5.8 millones de 

toneladas, esto no se logró porque el número de 

cementeras se detuvo en 30. 

23, CAHACEH. Anuario 1967.pag.9. 

24. CAHACEH Op cit. pag. 11. 

plantas 
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En 1988 las exportaciones cementaras de México ocuparon el 

tercer lugar a nivel mundial, mientras que el segundo fue Japón. 

Además, la inversión de esta industria aumentó y debido a esto la 

actividad cementara alcanzó un 34% de capacidad instalada durante 

estos a~os, para alcanzar en 1990 un nivel de 35 millones de 

toneladas métricas. 

En 1989, la capacidad efectiva de producción de la industria 

fue de 26.7 millones de toneladas, con una utilización del 87.7% 

de la capacidad instalada según Secofi.(véase cuadro 1) 

Cuadro 1 
MERCADO NACIONAL DEL CEMENTO (%) DE PARTICIPACION DE LOS 

PRINCIPALES GRUPOS (Julio-1969). 

Grupo Pacifico Pacifico Golfo Central Sur Total 
Norte Central Norte 

CEMEX/TOLTECA 100.0 72.7 89.2 59.0 25.8 64.7 
APASCO o.o 12.1 2.7 19.0 41.9 17.4 

Cruz Azul o.o 9.1 o.o 18.0 32.3 13.8 
Otros o.o 6.1 8.1 4.0 o.o 4.1 
Total 100. o 100.0 100.0 100.0 100 100.0 

1 

-

Fuente: 'Las relaciones de mercado en la industria cementera'. en Revista Construccjón y Tecnologfa. México. 
Junio de 1991. pAg.8. 

En 1990 la producción de cemento en México fue de 23 

millones 900 mil toneladas. Por lo que toca a la inversión. la 

actividad cementara aumentó en 34% su capacidad instalada para 

alcanzar en 1990 un nivel de 35 millones de toneladas 

métricas. c:a 15 > 

Para 1993, las dos empresas más importantes del pa1s, CEMEX 

y APASCO, estuvieron realizando inversiones con el fin de elevar 

su capacidad a 37.2 millones de toneladas métricas. En este a~o. 

25. Cfr. Revista Construcción y Tecnoloqfa. Varios números. 
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el grupo APASCO casi terminó su planta de Ramos Arizpe y amplió 

la de Orizaba; CEMEX, por su parte, destinó recursos a sus 

terminales marítimas en Sonora. Otras, como Maya, tuvieron, 

importantes inversiones en equipo anticontaminante. En este aNo, 

"la producción de cemento a nivel nacional era de 25 millones de 

toneladas anuales, de las cuales 24 millones se destinan al 

mercado interno",< 26 >Esto significa, que la situación no cambió 

mucho respecto a 1988, ya que en este atto, el mayor porcentaje de 

distribución de la producción se destinó al mercado nacional y la 

minoría al internacional.(Véase gráfica 2). 

2.5. La industria cementera y el Estado mexicano. 

En el apartado anterior, conocimos cuales fueron las 

constantes y necesarias relaciones institucionales más 

importantes del Estado y Gobierno Federal con la Industria 

cementera y así se pudo comprobar que durante todo el transcurso 

del siglo XX, los cementeros y Estado mexicano se necesitaron 

mutuamente para su crecimiento. Las relaciones más importantes 

entre la industria del cemento y el Gobierno Federal serían; la 

de 1889 y 1899 en la exposición de Francia, la modernización 

porfirista y las importantes obras del Ing. Rebolledo en 1907, la 

política de irrigación del presidente Calles de los attos veintes, 

la política de construcción de pavimentos de concreto hidráulico 

del presidente Abelardo Rodriguez, las inumerables obras públicas 

en el sexenio de Lázaro Cárdenas, la política de construcción de 

Luis Echeverria y por último la etapa reconstructiva de la 

capital del país por el terremoto de 1985. Sin embargo, se 

26. ORTIZ SANTIAGO. En Excelsior. Seccion Estados. primera plana. Domngo 3 de octubre de 1993. 
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describieron las relaciones institucionales y no los nombres de 

actores políticos que son también importantes. Así, a lo largo de 

su historia, dentro de la industria del cemento aunque no en 

todos los grupos pero sí en algunos, directamente ha existido 

intervención política y apoyo por parte del Gobierno Federal; por 

ejemplo, en la cooperativa Cruz Azul cuando el general Plutarco 

Elías Calles propone la resolución de dicha cementara a través de 

una operación de compra venta, en la cuál el comprador formal 

sería el gobierno del estado de Hidalgo, fungiendo como aval el 

gobierno federal. En todo este tiempo surgió una huelga, la cual 

fue apoyada por Arcadio Cornejo, Presidente de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje de Tula Hidalgo y Senador de la 

República. Por consiguiente, el gobernador del Estado de Hidalgo 

Bartolomé Vargas Lugo incauta la empresa y la pone en manos de 

los trabajadores constituyéndose posteriormente en la actual 

cooperativa. Esto lo podremos analizar más adelante con la 

historia de esta cementara. 

Por otro lado, dentro del cuerpo directivo del grupo TOLTECA 

participaron personajes muy importantes tanto como empresarios 

privados, así como de la política mexicana por ejemplo; Bernardo 

Quintana Arrioja fue uno de los ejecutivos, el Secretario de 

Obras Públicas Alfredo del Mazo Vélez fue uno de los miembros del 

directorio, del Mazo Vélez fue Gobernador del Estado de México y 

era muy amigo de Adolfo López Mateos (1958-1962), y es éste 

presidente quien lo nombra Secretario de Obras Públicas. Y por 

último, Carlos Abedrop también participó en este grupo, todos 
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claros representantes de la fracción burguesa de los aftos 

cuarenta. < 2 7> 

Bernardo Quintana Arrioja, tuvo sus raices en la familia de 

José Miguel Quintana Avalos que fue empresario, banquero, 

industrial e intelectual. La fortuna económica de esta familia 

prosperó únicamente cuando Bernardo Quintana Arrioja, -sobrino 

nieto de José Miguel-, formó la firma de ingeniería y 

construcción con sus alumnos y compafteros de generación de la 

UNAM, la que finalmente se convertiría en el renombrado Grupo 

ICA. Quintana Arrioja dirigió su empresa desde 1946 hasta su 

muerte en 1984; fue uno de los miembros fundadores del Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios CMHN (1962-1983). <20 > Quintana 

27. Según Alicia Ziccardi en su monogratla sobre la CHIC, op cit. la nueva polltica gubernamental legitima a 
los empresarios en el discurso y en Jos hechos e incluso Jos considera abiertamente 10terlocutores 
privilegiados. Tanto empresarios de la construcción como del cemento han estado vinculados de una u otra manera 
con la polltica. Algunos constructores tradicionalmente hao estado v10culados al PRI por ejemplo, el actual 
presidente del Grupo !CA, el ingeniero Gilberto Bona, quien participa en diferentes instancias gubernamentales 
y politicas y es miembro del Consejo Consultivo del CEPES del PRI. El poder económico de !CA es lo que 
deter11ina que sus dirigentes sean exhortados a participar en la formulación de polJticas públicm ahora tan 
necesarias para el Distrito Federal. 

28. El CHHH se tunda en 1962 durante el gobierno de Adolfo López Hateos, dentro de un conflicto de ideas 
izquierdistas, porque el presidente declaró que su gobierno era 'de extrema izquierda dentro de la 
Constitución'. Es por esto que Bruno Pagliai, reunió a otros empresarios para restaurar la confianza de los 
inversionistas extranjeros. Tal vez para presentar según sus estatutos, 'la verdadera imagen' de México en el 
extranjero. Pagliai invitó entre otros a Bernardo Quintana ArrioJa, Carlos Trouyet, Aoibal de Iturbide, Jorge 
Larrea Ortega, Juan Sanchez Navarro y Peón, y se constituyó un grupo cuyo nombre se discutió mucho y por fin 
quedó el actual, para darle con la vaguedad de hombres de negocios, una diterenmción muy clara de la CONCAHIH 
y la CONCAHACO. Según Roderic Ai Ca11p, el estudioso de las álites mexicanas, el CHHN ha sido el organismo 
privado de 11ayor influencia polJtica y económica, ya que dicho consejo 'somete a examen a los aspirantes 
prilstas a la Presidencia' y, si es el caso, da el visto bueno a los proyectos de ley: en estira y afloja con 
Los Pinos, en ocasiones ha modificado la linea y el discurso presidenciales. Su influencia ha ido ascencieodo 
en forma constante basta alcanzar un grado que no ha tenido ninguna otra organización empresarial en México. 
Detrds de la dispocisíón gubernamental de poner fin a las negociaciones poselectorales, se ubica también la 
presión de la verdadera cúpula de cúpulas de la iniciativa privada. A través de este consejo, el gobierno 
sondea la reacción empresarial ante proyectos o decisiones importantes. Sus rnterlocutores en el gobierno son, 
unicamente, los secretarios de Estado y el presidente de la República. ColllO dice Camp, el CHHH es 'una especie 
de hermandad. Sus reglas son de costumbre. Hay una intención deliberada de mantener en secreto sus 
actividades'. Pero el velo se ha roto. Compuesto por sólo 39 empresarios, los integrantes de dicbo consejo dan 
el visto bueno a los proyectos de legislaciones, modifican la retórica del discurso presidencial, o logran que 
la polJtica de las negociaciones poselectorales se cierre y el régimen endurezca 
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Arrioja fue el ingeniero fundador de !CA, primer presidente de la 

CNIC y el octavo Presidente de la CANACEM y además presidente de 

muchas otras agrupaciones empresariales: el Colegio de Ingenieros 

Civiles entre otras. Imprimió a su figura un carácter gremial y 

empresarial. Quintana Arrioja fue el ideólogo de los 

constructores mexicanos. 

Ahora bien, en 1946 se forma "Cementos Pacifico" por Ramón 

Salcido e Ignacio Soto: posteriormente éste último, aparte de ser 

empresario cementero, tuvo un puesto político muy importante; fue 

gobernador del Estado de Sonora de 1949 a 1955. 

También en esta década en 1949 para ser exactos, la 

industria cementera en nuestro país fue ayudada por el Secretario 

de Econom:ía de aquel entonces Raúl Salinas Lozano padre del 

presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Aunque el 

la mano. Su poder estd en proporción directa con quienes son sus interlocutores: secretarios de Estado y el 
presidente de la Rep~blica. Estos 'varones del dinero', nunca tratan con nadie de menor jerarquía, este tipo de 
grupos 'oo es tlpicamente normal en otros paises' dice Camp. Es un poco raro en el periodo moderno, 
especialmente porque funciona de una manera secreta, con reglas que no soo públicas. Es uo club de grandes 
ricos. Es la verdadera 'cúpula de cúpulas'. dice un exniellbro del Cll!IH, que pidió no revelar su nombre, puesto 
que una de las 114s importantes reglas oo escritas del grupo 'es la discrecionalidad'. Lo mas importante del 
CKHH, es su capacidad de cabildeo. El gobierno echa mano de él para sondear la aceptación de las decisiones 
pollticas y económicas 114s importantes, como ha sido el caso de, entre otras, la re!orma monetaria y el 
proyecto de modificación de la Ley de Inversiones Extran¡ms. Sin sede desde su fundación -aunque ya se ha 
iniciado los traba¡os para acondicionarle una eo el inmueble colonial en el que estuvo la primera Universidad 
de América, a uo costado de Palacio Hacional-, se reúne 11eosual11eote con alguno de los secretarios de Estado, 
al que se le plantean los puntos de vista del sector privado en relación con el área de su responsabilidad. El 
CKHH es un 'Club de Amigos Killonarios', se le puede definir como 'un cuerpo' de élite del empresariado, un 
'club de amigos millonarios', un 'conse¡o de asesores presidenciales', pero cualquiera que sea la descripción 
correcta oo hay duda de su capacidad de influencia política y económca. Aunque no ha sido una intención 
manifiesta, de hecbo el conse¡o es un cuerpo de élite, 'una representación elitista del emprcsariado nacional. 
No hay empresarios oi medianos ni chicos, por razón natural son los empresarios grandes, los llás poderosos los 
que están dentro' según ba asegurado uno de sus miembros. El lugar se hereda a los hi¡os, como ha sucedido en 
el caso de las lanilias Senderos, Hank, Garza Sada, 6arza Laguera, Vallina y Represas, entre otras. Asl, en 
este grupo participan no sólo quienes tienen mas dinero, sino 'cuya trayectoria los hace dignos de contar con 
la membres!a'. 'En un país sin tilulos nobiliarios ni aristocracia, la pertenenm al CMHN es lo que más se 
aproxima a ser un marqués o conde' ha dicho Agustin Barrios Gómez, quien conoce de cerca el !uncionamiento del 
grupo. Aúo más, agrega el exembajador de Héx1co en Canad!, 'están conscientes de su propia importancia. Gozan 
reuniéndose y hablando con el presidente y los secretarios de Estado', Ctr el El Financiero del 19 y 20 de 
enero de 1993 y CAKP ROOERICK.A. op cit. 
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apoyo del gobierno en ese tiempo fue generalizado para toda la 

industria mexicana, Salinas Lozano autorizó verbalmente para que 

se constituyese la CANACEM y con esta acción se darfa un gran 

avance para el crecimiento de esta industria.< 29 > 

Ahora bien históricamente, el Estado mexicano< 30 >ha otorgado 

todas las facilidades para el desarrollo de la industria 

cementera, desde la expropiación de tierras comunales que 

presenten las características necesarias que permiten la 

obtención de materia prima (arcilla y calizaJ,< 31 > hasta los 

estfmulos fiscales. La industria cementera mexicana se desarrolló 

con base en planes de gobierno que dividieron a la nación en seis 

zonas, (véanse mapas pág, <j l en cada una de las cuales se 

consideraba conveniente construir una planta, además que 

satisfaciera las demandas de cada región pero también tomando en 

cuenta los intereses de los grupos cementeros, que al parecer, 

tienen un criterio "planificador" del territorio mexicano. 

El gobierno con el transcurso del tiempo, llevó a cabo 

acciones para lograr algunos apoyos hacia la industria en 

general, y dichos apoyos también redundarían en beneficio de la 

industria cementera. El Gobierno Federal dispuso de algunos 

elementos: 

- Control de importaciones, seleccionando las firmas que 
podrían adquirir el equipo necesario. 

- A través de la Ley de Industrias Manufactureras, se 
otorgaban los subsidios para crear "industrias nuevas 
prioritarias". Estos subsidios consistían en exenciones 
de impuestos sobre la producción. 

29. Entrevista RHH/CSC. 
30. Cfr. el Capitulo IV 'La Pollt1ca del Estado hacia la rndustm del Cemento' Slim op cit. 
31. Clr el apartado 1.2 de este trabajo. 
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Importación de.ma,quinaria y equipo. 

- Créditos a través de Nacional Financiera. c3:a> 

El apoyo generalizado por parte del Gobierno Federal, hacia 

toda la industria nacional a partir de los cuarentas, ayudaría en 

gran parte a la industria cementara. Así, el pr~ner plan 

gubernamental para la industria del cemento en nuestro país fue 

programado por las necesidades de la nación durante casi toda la 

década de los cuarenta. Inició tomando medidas para subsanar la 

falta de cemento, que se vendía en el mercado negro, 

beneficiándose los que acaparaban el producto; "algunas de estas 

medidas fueron: 

- Se fomenta el establecimiento de nuevas fábricas y la 
expansión de las viejas mediante la ya tradicional 
exención de impuestos; 

- Se pide apoyo a la Comisión México-Norteamericana de 
Cooperación Económica para obtener de los Estados Unidos 
la maquinaria necesaria para la industria; 

Se suspenden los impuestos sobre la importación de 
cemento; 

- Se establece un sistema de prioridades para utilizar 
el cemento disponible, reservando el 50% para obras 
públicas y el resto para obras privadas; 

- Se introduce el control de precios. 

De la misma forma y bajo condiciones similares, se 
presentaron planes de apoyo del Gobierno Federal hacia 
la industria cementara, para impulsarla debido a que se 
hab1a quedando rezagada en relación a la demanda de 
insumo en el pafs que exigía la industria constructora y 
la autoconstrucción, de tal manera que en diciembre de 
1976, hubo un plan que pretendía aumentar la producción 
de cemento a un promedio de un 8%; este compromiso tenía 
la intención de garantizar el consumo nacional en el 
quinquenio 1977-1982 y en ese mismo lapso, lograr 
excedentes que permitieran las exportaciones".< 3 3> 

32. Slim op. cit. 

33. Slim op.cit. 
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En 1979 con la escasez del cemento, se afectan las obras 

públicas y surge un mercado negro en el cuál se vendía a un 

precio más alto que el oficial. Esto importó poco a los 

empresarios cementeros ya que siguieron exportando, por lo que 

fue necesario llegar a un acuerdo que se firmaría en julio de 

1980, en el cual el Gobierno Federal ofrecía mejores condiciones 

a las empresas cementeras para que aumentáran su capacidad 

productiva. 

Debido a la importancia que tiene el cemento para la 

construcción del espacio urbano y la infraestructura nacional y 

debido a algunos de los problemas que llegaron a existir por la 

escasez del mismo, existió un interés particular por parte del 

Gobierno Federal para asegurar una mayor producción de cemento, 

lo suficiente para abastecer el mercado nacional. Para ello se 

les dió todas las facilidades a las empresas cementaras, 

"en 1979 la industria percibió subsidios diversos por un 
total de 1,091 millones de pesos que representan poco 
más de sus ventas. En el plan firmado el lo de julio de 
1980 y ante la presión de los fabricantes de cemento, el 
Gobierno Federal otorgó a la industria cementera una 
serie de estímulos, entre los que se destacan los 
siguientes: 

Se otorga el 20% del crédito fiscal a las nuevas 
inversiones o ampliaciones de la capacidad instalada en 
cualquier lugar del territorio nacional ... <•> 

- Se otorga crédito fiscal por la generación de nuevos 
empleos, equivalentes al 20% del salario mínimo, 
multiplicado por el número de empleos adicionales 
generados, mismos que deberán mantenerse por un plazo 
mínimo de dos aflos en los términos del decreto del 6 de 
marzo de 1979; 

• Esto fue importante porque tonando ea cuenta que el periodo de construcción de un planta es aproximadamente 
de tres anos y que durante ese tiempo la empresa genera obligaciones fiscales, los certificados de promoción 
fiscal podrdn ser utilizados por otras empresas pertenecientes al mismo grupo de inversionistas. Entrevista 
RHH/CGC 
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- Se otorga el 5% del crédito fiscal sobre el valor de 
nuevas adquisiciones de maquinaria y equipo nacional; 

- Por otra parte, se dan incentivos para la depreciación 
en la maquinaria y equipo a partir de la fecha de 
emisión del certificado de promoción fiscal 
correspondiente al bien que se deprecia. 

Existen precios 
energéticos, hasta 
correspondiente a 
decretos del 29 de 
de 1979 ... < 34 > 

diferenciales sobre el consumo de 
en un 30% sobre la facturación 

precios nacionales ... basado en los 
diciembre de 1978 y del 19 de junio 

Asimismo se establecen dos niveles de precios: ... el 
precio máximo al público entregado en obras ... y el 
segundo se fijará en compras de cinco o más 
toneladas". <315 > 

En 1979, los subsidios totales otorgados a la industria del 

cemento fueron: 

- Subsidios de vigencia anual (fabricación de cemento, 
cal y yeso), 

Subsidios por descentralización (fabricación de 
cemento cal y yeso), 

- Subsidios de vigencia anual a empresas productoras de 
cemento, 

- Subsidios por combustible". <3 6>:;-<36a> 

Todo lo anterior nos indica que en los setentas y ochentas. 

a los empresarios cementeros generosamente se otorgaron créditos 

fiscales por ampliar la capacidad productiva, por comprar 

maquinaria, por generar empleos, se les otorgaron descuentos 

hasta de un 30% en el consumo de energéticos, combustóleo barato, 

cuota eléctrica gratuita. Lo cual se traducía en una gran 

facilidad hacia los cementeros para invertir en ese entonces. 

34. Slim op cit. 
3~. SPP. La industria de Id Construcción y sus insumos. pag.13. ctr tdll!llén Slim, op cit. 
36. Oficina de Asesores de la Presidencia de la República. La industria del Cemento en Kéxjco. 
36a. En nuestro pals, más del 90% de la producción del cemento se realiza utilizando combustóleo, insumo del 
cual existe disponibi 1 ida d. segun la SECOFI. 
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Sin embargo en cuanto a este último beneficio de energía, en 

febrero de 1989 el presidente del IMCyC, José Trevifto Salinas, 

informó que México es el primer exportador de cemento hacia 

Estados Unidos. No obstante dijo, lo único que impide a la 

industria cementara ser competitiva para ampliar sus mercados 

internacionales. es el alto costo de la energía eléctrica que se 

utiliza como insumo. Trevifto Salinas habló en una de las 

reuniones mensuales de este instituto, en el que el orador 

huésped fue el subsecretario de Energía de la (SEMIP) Alberto 

Escoffet, quién informó que en ese afto habría nuevas tarifas de 

servicio eléctrico y que se estaba estudiando una tarifa reducida 

para la planta productiva, tomando en cuenta horarios de 

consumo. <37> Y al final izar dicha reunión, Escoffet Artigas 

recomendó a los diversos sectores mejorar los ahorros de energía 

eléctrica, "estamos en el tiempo en que debemos eliminar los 

gastos innecesarios de los diferentes energéticos". Anunció que 

en breve. habría reuniones con los representantes de los sectores 

empresariales para estudiar la posibilidad de reducir las tarifas 

del ramo a precios internacionales. Principalmente para alentar a 

los industriales dentro de la apertura comercial. Las reducciones 

serían con base en los precios internacionales vigentes. ya que 

éstas imperan en varios paises desarrollados. <3 e>sin embargo en 

noviembre de 1991, se anuncia un aumento en la energía eléctrica 

y para el Grupo CEMEX esto implicaría un aumento de costos del 

12%, "carga que no la podrán absorver y tendrán que implementar 

37. Clr El Universa 1 de 1 1 O de febrero de 1989. 

38. Cfr.El Nacional del 10 de lebrero de 1989. 
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programas de productividad". m1En la actualidad el Gobierno no 

disminuye los costos de la energía eléctrica, los cementeros 

pagan la electricidad al costo normal lo que si es que hay una 

autogeneración de energía por parte de cada uno de los grupos 

cementeros. Es necesario decir que la industria del cemento, 

consume una gran cantidad de energía y combustible debido al 

complejo proceso de elaboración de este insumo. 

Sin embargo el combustóleo es también vendido al precio 

oficial, y además debemos recordar que en los noventas por la 

actual situación de PEMEX, el Estado ya está casi obligado a 

abrir sus puertas a la inversión privada en la industria 

petrolera de nuestro país con el fin de allegarse más recursos, 

ya que de lo contrario, como han asegurado los analistas 

extranjeros; la Fundación Heritage y Michael Tanzer presidente de 

la Asociación Económica Tanzer, nuestro país se convertirá en un 

importador neto de petróleo en el affo 2000. El especialista 

Tanzer planteó durante una ponencia sobre energéticos organizada 

por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que 

por la falta de presupuesto estatal para invertir en este 

energético, la acelerada demanda doméstica e industrial de 

productos refinados y la posibilidad de que la producción de 

crudo caiga en miles de barriles diarios, contribuirá para la 

dependencia del exterior en este insumo. c4 o> 

39. Ctr SARCIA ROSALlO. 'Aumentan costos de CEHEX en m·. en El Ola. 14 de nov. de 1991. pag 15. 
40. Aunque PEHEX ha insistido en que no aceptar4 la inversión lor4nea en 4reas estratégicas, lo cierto es que 
existen muchas companias norteamericanas interesadas en nuestro petróleo, aún cuando en el TLC Héxico defendió 
su posición en materia energética, loa norteamericanos esperan que en cualquier momento el Estado suavice su 
posición e incluso haga realidad el sueno de los invemonistas extranjeros; o sea que PEMEX privatice todos 
sus activos argumentando que con la venta de esta paraestatal nuestro país podrla pagar su deuda externa, lque 
Ucil no?. 
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Es por lo anterior, que la estructura de costos para los 

cementeros es muy importante. Al respecto Bernardo Galley nos 

dice que la: 

"estructura de costos que obviamente puede variar de una 
fábrica a otra, tiene una cifra que sobresale, los 
energéticos: electricidad y combustóleo. Somos grandes 
consumidores de energéticos y esto es una de nuestras 
constantes preocupaciones. Buscar nuevas fuentes de 
energéticos, difíciles de encontrar en México, es 
preocupación constante, por ello, es imprescindible 
buscar permanentemente mejorar la productividad de 
nuestra industria utilizando el mínimo de energéticos 
que es e 1 camino correcto" <4i > 

Es por esto que para darse una idea de los costos de 

producción del cemento puede verse el cuadro 1, y gráfica 1. 

Cuadro l. 
ESTRUCTURA DE COSTO DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO {promedio). 

CONCEPTO PORCENTAJE (%) -
Materias primas y de consumo 12 por ciento 

Electricidad y combustóleo 45 por ciento 

Mano de obra 17 por ciento 

Mantenimiento 22 por ciento 

Otros 4 por ciento 

T O T A L 100 por ciento 

1 
Fuente: Lic BERNARDO GALLEY. Director General del Grupo APASCO 'Las relaciones de mercado en la industria 
cementera. EKpectativa de la oferta y Id demanda', en Revista Construcción y Tecnoloqla. Junio de 1991. 
Ponencia presentada en el XV Sesión de Consenso C!HAC 1991. pag. 9. 

Sin embargo, en 1990 dentro de la apertura económica y el 

inicio de las negociaciones sobre el TLC con Estados Unidos y 

Canadá: 

41.GALLEY BERNARDO.Las reldciones ... op cit. pags.8-9. 



GRAFICA 1 
INDlJSTRIA DEL CEfV1ENTO, COSTOS DE PRODUCCION. 
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"el gobierno «de México», reconoció la necesidad de 
ajustar el precio del cemento a un nivel que se sitúa 
cerca del precio internacional, a pesar que nuestros 
insumos básicamente energéticos, electricidad y 
combustóleo, son más altos que los combustibles 
obtenidos por la industria cementera americana".< 43 > 

Actualmente otro problema para la industria del cemento y 

para la industria en general es el de la transportación. En la 

primera parte de este trabajo titulado: "El cemento, producto 

"natural", decíamos que la comercialización nacional e 

internacional del cemento mexicano depende en gran medida, del 

costo del transporte debido al bajo valor de este producto con 

relación a su volúmen y a su peso y posteriormente en la historia 

de ésta industria vimos también como en 1962, a pesar de la 

decidida cooperación por parte de la Secretaría de Industria y 

Comercio, el rendimiento en la industria cementara nacional fue 

bajo, debido a las deficiencias en el sistema de transporte, ya 

que en este afto, sólo se lograron vender 3.266,407 toneladas 

porque la industria trabajó al 70% de su capacidad práctica, lo 

cual significaba que se dejaron de producir más de 627,000 

toneladas. 

A los cementeros de México les preocupa el precio de su 

insumo debido a las alzas que puedan tener por su problema de 

transporte. En nuestro país los ferrocarriles nacionales 

(FERRONALES), juegan un gran papel en la transportación del 

cemento, empero son insuficientes para toda la industria: 

recordemos que en Japón, solo su industria cementera cuenta con 

3,800 carros de ferrocarril. Sin embargo, en el transcurso del 

Sexenio de Salinas de Gortari y más específicamente en sus dos 

42. GALLEY BERNARDO. "Las relaciones ... op cit. pags.6-9. 
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últimos afios de gobierno, los empresarios privados en general 

anuncian a través de la prensa que el 70% de las v:!as 

ferroviarias están en malas condiciones, y que se necesitan vías, 

locomotoras. y equipo de arrastre ya que: 

"por el desastre en ferrocarriles, ... apenas el 30% de 
la red de vías (26 mil kilómetros) se encuentra en 
medianas condiciones y el resto en malas. «Y los 
empresarios en general» demandaron que ante el retraso 
de este sector su operación y administración deber:!a 
pasar a la iniciativa privada, y si hay que reformar la 
Constitución para ello, que se haga" ... El sector de 
ferrocarriles está muy marginado y no responde ... a los 
nuevos requerimientos del país ... «Los empresarios». 
Sugirieron también la concertación entre gobierno e 
iniciativa privada para encontrar mecanismos ,que 
fomenten el desarrollo de nueva, adecuada y suficiente 
infraestructura ferroviaria". c43 i 

Hasta la fecha, los industriales en general han insistido en 

que son mínimos los avances en este sector y es necesaria una 

mayor atención de este servicio ante la apertura comercial para 

que de esta manera se apoyen las importaciones y las 

exportaciones. Para los empresarios nacionales, en alguna medida 

las vías que corren de la capital del país a la parte norte de la 

República se encuentran en "mejores" condiciones que la red 

ferroviaria que cubre el sur de México. Esto. al igual que las 

pésimas carreteras, constituyen un peligro para las mercancias 

que se transporten hacia el sur del territorio nacional. <44 >Es 

debido a esto que los empresarios del pais han advertido que: 

"México no podrá aspirar a contar con una política de 
comercio exterior estable, si no hay una red ferroviaria 
eficiente. suficiente. competitiva y confiable ... Si el 

43. 'Vulnmble los progra11as de comercio exterior por el desastre en Ferronales'. en El Financiero del dla 28 
de abril de 1994, pág 21 sección negocios. 

44. en El Financiero ibid, 
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gobierno reconoce que su papel es gobernar. "debe soltar 
ferrocarriles" para que los maneje y opere la iniciativa 
privada ... pasan los af'ios y «el gobierno». no da una 
adecuada atención a la problemática de los ferrocarriles 
a diferencia de las carreteras; por ejemplo, af'iadieron 
«los empresarios en general» en Europa el eurotren 
compite con las tarifas carreteras. Allá se da una 
atención tanto a la cuestión tur1stica como al 
transporte de carga, en México ni a lo uno ni a lo otro. 
Por esto se debe dar atención urgente al desarrollo de 
infraestructura ferroviaria". M 15 > 

Las dificultades según han asegurado los industriales que 

más transportan, son debido a que los rieles no soportan el peso 

de mayores volúmenes de carga transportados por nuevos vagones o 

contenedores que cargan hasta 30 toneladas de peso. Volviendo con 

el ejemplo de Japón, con tantas personas en un espacio tan 

reducido, los japoneses no tienen otra alternativa más que hacer 

que la transportación masiva funcione bien para ellos: 

"la imagen de un bruf'iido tren bala deslizándose con 
rapidez al pie del monte Fuji es uno de los símbolos más 
conocidos del país. Actualmente, alrededor de 1900 km de 
vías férreas de alta velocidad (Shinkansen) son operadas 
por Japanese National Railways, mucho más que cualquier 
otro país del mundo. Y continuamente se están 
construyendo nuevas vías. Otras clases de tecnología 
avanzada también están siendo aplicadas de manera 
similar a otras formas de transportación terrestre: vías 
subterráneas (metro), monorrieles y bandas móviles para 
personas". <4 cS> 

Como se menciona en la cita anterior, el concreto en Japón 

ha desempef1ado un auténtico papel constructivo en su sector de 

transportación. En este país en 1985 por ejemplo, 14 fabricantes 

45. 'Vulnerable ... • en El Financjero ibid. He de aclarar que esta nota periodfstica recoge y rescata muchas de 
las opiniones generalizadas que se han venido declamdo paulatinamente por los diferentes rndustriales de 
México en todos los medios masivos de comunicación. Sin embargo, para comprobar esta nota periodlstica, el 
lector puede remitirse a un srnnú11ero de concienzudos trabajos elaborados en diferentes instituciones de 
investigación sobre el problema de FERRONALES, y asi tener una opinión más elaborada del problema de los 
ferrocarriles en México, por eiemplo: LEYVA PIÑA MARCO ANTONIO. 'Modernización y sindicalización en 
Ferrocarriles Nacionales de México: 1970-1988'. Tesis de maestrla del Instituto José Maria Luis Hora. 

46 •. BLAHA BILL. 'El concreto en Japón". op cit.pág.36 
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cementeros produjeron aproximadamante 1.5 millones de durmientes 

de concreto (tanto post como pre-tensados) . Una parte sustancial 

de dicha producción fué para nuevas rutas del tren bala. <47 > 

En nuestro pais, la Compaffia de FERRONALES ha reconocido que 

96% del tráfico del sector se concentra en muy pocas rutas y 49% 

de las toneladas-kilómetro transportadas por todo el sistema se 

maneja en menos de 9% de la red y es por esto que cada vez es más 

clara y obligada la privatización de los ferrocarriles nacionales 

por su mal estado y también probablemente, por la pol1tica de 

reprivatización de empresas paraestatales del Estado mexicano. 

Además en los últimos affos, los empresarios del cemento en 

México han necesitado de otro tipo de ayuda por parte del Estado, 

-aparte del apoyo en electricidad, energéticos y transporte-, 

para protegerse de otros empresarios cementeros extranjeros que 

han reducido el mercado nacional, con prácticas desleales de 

comercio. Al parecer, en la actualidad los cementeros necesitan 

del apoyo estatal en cuanto a la protección de su industria hacia 

el exterior por la actual competencia internacional. Esto lo 

veremos en el último capitulo de este trabajo, en el cual hasta 

la fecha en que se hace la revisión de este escrito -agosto de 

1994-,los cementeros aún no acaban de resolver sus problemas.< 45 > 

Con todo lo anterior, algunos de los dirigentes cementeros 

47. BLAHA BlLL. 'El concreto en Japón'. op cit.paq.36. Casi la mitad de esta producción provino de Nippon Kogen 
y sus licenciatarios que fabrican el durniente Hikko prestorzado. Otro proveedor i11portante de dur11ientes de 
concreto tue Suniken, subsidiaria de Sunitono Construcción Co. Una de sus tres plantas en la población de Kuzo 
96 kn al norte de Tokio, es la 11ayor del Japón. La producción en esta tclbrica durante 1966 tué de nas de 
230,000 durmientes. 

48. El lector podra analizar mds anplianente este problema en el punto 5. 2 'Boicot conercial inpuesto al 
cenen to nexicano por pute de los Estados Unidos, (el problema del dunpingl ,' de este traba¡o. 



aseguran que en los noventa, las relaciones con el Gobierno 

Federal han sido: 

"buenas, hemos funcionado y trabajado muy a gusto, hemos 
modificado nuestros estatutos dos o tres ocasiones y 
siempre hemos trabajado de acuerdo con el Gobierno 
Federal, y estamos muy a gusto. Ni nosotros les damos 
lata ni ellos nos dan lata. Llevamos una magnifica 
relación con el gobierno mexicano", ' 4~> 

2.6. La modernización del Estado y la industria del cemento. 

En el sexenio de Salinas de Gortari, la categoría política 

de modernización, indudablemente fue.una de las categorías claves 

de su discurso. La verdad es que detrás de esta modernización, se 

desplegó un importante cambio en el complejo social mexicano, 

producto de profundas transformaciones económicas y políticas. 

Tanto gobernantes y dirigentes empresariales en este sexenio, 

sintetizaron en la modernización todos los elementos de su 

proyecto de transformaciones. Es por esto que viéndolo en 

términos generales, el programa modernizador salinista, 

"se sustentó básicamente en cuatro puntos: la 
transformación del papel del Estado mexicano, la rápida 
realización de un proceso drástico de privatización de 
las empresas y las funciones sociales del Estado, la 
consolidación de una economía plenamente abierta al 
exterior, con una eliminación de todo proteccionismo y 
aceptación de la plena entrada a la inversión 
extranjera, y, el establecimiento de nuevas relaciones 
laborales que permitan, con el menor costo posible, 
elevar la productividad y hacer competitivos los 
productos nacionales".'"'º> 

Es debido a esto que en la actualidad, la industria 

cementara de México -como muchas otras industrias nacionales-

49.Entrevista RMH/CGC. 

50. Cfr. COHCHEIRO BORQUEZ ELVIRA. El gran acuerdo: empresarios y gobierno tras la modernización de México. 
obra en prensa. Por otro lado. la industria del cemento desde anos antes ya era competitiva y se puede 
comprobar en los capitulos 2 y 3 de este traba¡o, los cuales díbu¡an el permanente crecimiento de esta 
industria a trms del tiempo. 
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esta inmersa dentro de la modernización ,Y ésta, ha ocupado un 

lugar importante y ha sido una preOcupación constante en los 

cementeros. 

La transformación del papel del Estado mexicano, ha tenido 

un importante impacto en los empresarios del país. El Sector 

Privado expresó su opinión a través de los medios masivos de 

comunicación su posición ante la política salinista. Empero, 

ahora sólo interesa rescatar la visión de los empresarios 

cementeros los cuales se pronuncian a favor de una "reducción". 

Una de las pruebas más claras de esta reducción del Estado 

en cuanto a la industria cementara, se empezó a dar, con la 

participación en la creación de infraestructura nacional, 

específicamente en el sector de comunicaciones o mejor dicho en 

la red de carreteras nacionales, ya que ahora el Estado ya no 

puede subsidiar un gasto tan enorme y debido ha esto permitió la 

participación de los empresarios privados como lo vimos en el 

apartado 1.2 del capitulo 1 de este trabajo. 

Uno de los empresarios más representativos del cemento en 

México líder del segundo grupo en importancia del país, pronuncia 

en 1990 un discurso, el cual dibuja perfectamente -desde mi punto 

de vista- la visión de un industrial cementero con respecto al 

Estado. Aunque he de aclarar que dicho discurso no necesariamente 

representa la voz de todos los cementeros del país respecto al 

Estado mexicano. Así, él aseguró que: 

"la Economía y la Política tienen una influencia básica 
sobre la industria del cemento. Como pocos productos, el 
cemento se ha visto afectado o favorecido por los 
acontecimientos políticos. Para nosotros, los 
industriales cementeros en general, vivimos una época de 
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renacimiento, por los acontecimientos políticos, 
sociales y económicos que vive el país; no hay duda que 
un Estado más chico será un Estado más sano, un Estado 
con más recursos, un Estado que será un promotor y 
permitirá más eficiencia, dentro de su quehacer, por lo 
que es prever que, gracias a los cambios políticos que 
vivimos, las perspectivas de nuestra industria y de la 
industria en general se presentan como optimistas. aun 
con ciertas nubes en el panorama internacional que 
podrían hacernos creer que las cosas no son así ... «al 
parecer se refiere al dumping impuesto por los Estados 
Unidos en ese a~o» ... y continúa diciéndonos ... Creemos 
que con este Estado más sano, más eficiente, más chico, 
pero no menos fuerte. tendremos recursos y decisiones 
para poder hacer crecer nuestra economía en general" <15 J.> 

Con estas declaraciones es claro que algunos de los 

cementeros del país están inmersos de acuerdo con las nuevas 

condicionantes económicas y políticas que se están planteando en 

la actualidad, Galley habla atinadamente de un Estado promotor 

con respecto a la industria del cemento y de la construcción. 

Hoy en día, se ha dado un cambio fundamental en cuanto al 

Estado se refiere; el Estado mexicano ya no es propietario ni 

constructor, sino se ha convertido en un Estado promotor de la 

infraestructura para beneficio no solo del sector público, sino 

aún m.~s del sector privado, <152 > porque en las últimas 

construcciónes de viviendas y de carreteras los empresarios 

privados del cemento y de la construcción definitivamente tomaron 

el mando y lo harán nuevamente. porque el Estado mexicano sigue 

reduciendo su participación cada vez más en la creación de 

infraestructura. 

51. Lic. GALLEY BERRARDO. Exdirector Genml del Grupo APASCO. Ponencia presentada en el XV Sesión de Consenso 
del Centro lnpulsor de la Construcción y Habitación !CIHACl 1991. 

52. Esto lo reconoce 'oficialnente' el Estado, porque en sus dílerentes declaraciones a través de los 
funcionarios de la SEDESOL, se ha exhortado a los enpresmos privados de la rama del cemento y de la 
construcción para participar en la construcción de infraestructura en general. Cfr. la declaración del Lic. 
Phillips Olmedo Alfredo actual subsecretario de la SEDESOL en el 'Congreso 94' efectuada en abril de 1994 en 
Acapulco Guerrero. en revista Construcción y Tecnologla del nes de nayo de 1994. pag.62. 
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CAPITULO III. LOS GRUPOS CEMENTEROS EN MEXICO. 

3.1.La concentración económic'a en la industria del cemento. <1 ' 

El poder económico dentro de la industria cementera ha 

crecido de manera espectacular. La historia de cada uno de los 

grupos cementeros nos ayudará a conocer como se conformó la 

industria del cemento, en las últimas décadas y as1 notaremos que 

esta industria crece polarizada, debido a las enormes diferencias 

en poder económico de cada grupo.( 2 >Según el listado del Grupo 

Editorial Expansión, -una de las fuentes de información 

empresarial más confiables que elabora estad1sticas de los grupos 

más importantes desde hace ya 25 aftos-, aparecen las empresas 

cementeras dentro de los cien grupos más importantes. A excepción 

de algunos grupos que incluyo en los anexos de este trabajo. 

A fines de los setenta la industria cementara mexicana se 

encontraba estructurada de la siguiente manera; tres grandes 

grupos concentraban más de la mitad de la producción; Cementos 

Mexicanos (CEMEX) TOLTECA y APASCO; seguidos en menor grado por 

Cementos Anáhuac, y las dos cooperativas existentes en ese 

entonces: la Cruz Azul y Cementos Hidalgo. Desde entonces el más 

grande grupo oligopólico productor de cemento en México era CEMEX 

ya que tenia más inversiones. Desde entonces este grupo daba 

muestras de crecer rápidamente, teniendo como competidor al grupo 

TOLTECA principalmente. A principios de los al"ios ochenta la 

l. IMs adelante dentro de este capitulo el lector podrá estudiar cada uno de los grupos cementeros y así podrá 
corroborar las fechas históricas de cada una de las concentraciones cementem. 

2. Cfr. anexos 2 y 3 en los cuáles se expone un orden cronológico para conocer la fundación de las cementeras 
en !léxico y ademls se resaltan los hechos históricos más relevantes de esta industria. En el anexo 3, se 
enlistan las cemeoteras del pais y se hace mención a Ja fecha de las absorciones. 
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situación no, cambia mucho, la industria cementara está 

concentrada 'por l()s grupos más fuertes, y con el transcurso del 

tiempo; losc'ementeros más grandes seguir:ían creciendo. 

En el sexenio de De la Madrid, la industria cementera 

mexicana seguía estando casi monopolizada por cinco grandes 

grupos; Cementos Mexicanos (CEMEX), Cementos TOLTECA, Cementos 

APASCO, Cementos Anahuác, y por último La Cruz Azul. Sin embargo 

para el sexenio de Salinas de Gortari, la situación en esta 

industria se transformó notablemente, quedando a la vanguardia, 

el Grupo CEMEX por haber absorbido a otras empresas cementeras 

más pequeftas; puede verse el siguiente Cuadro l. 

Cuadro 1. 
POSICION DE LAS CEMENTERAS MEXICANAS 1992. 

Posición Nombre de la empresa. % produce Plantas -
lera. Cementos Mexicanos.S.A. 64 % 18 

2da. Grupo APASCO.S.A de C.V 17.4 % 4 

3era. La Cruz Azul,S.C.L. 13.5 % 2 

4ta. Corporación Moctezuma.w 7 % 1 

5ta. Cementos Acapulco. -3 % 1 

6ta. Cementos Hidalgo. -3 % 1 

Cementos Chihuahua es una empresa que actualmente 
7ma. tiene participación de CEMEX. por lo cuál se le 

considera dentro de ésta. 

1 
fuente: E!Aboración propia con base en la declaración de José Antonio Hielo Ranirez director general del lHCyC, 
del dJa 16 de marzo de 1992 en el penód1co El Hacional.pág.25. 

• La Corporación Hoctezuna es 1 il ul del grupo francés 'Ciments Franca is' (el tercer productor cementero en el 
llUDdO). 
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Actualmente, la industria del cemento en México está formada 

por el Grupo Cementos Mexicanos (CEMEXl. el Grupo APASCO, Tolmex, 

la Cruz Azul, (véanse la siguientes gráficas 1 a 3 y anexo 3 

incluido al final del trabajo), y la Corporación Moctezuma que es 

filial -como ya se mencionó- del grupo francés "Ciments Francais" 

que es el tercer productor cementero en el mundo. Esta cementara 

no pertenece a ninguno de los grupos más fuertes aquí en México: 

es independiente de éstos. Actualmente la industria cementera de 

México cuenta con treinta plantas ~n el país, y algunas más en el 

extranjero, 

"hasta ahorita funcionando bien, es una industria muy 
sana. tenemos el orgullo de que nos han puesto de 
ejemplo en muchas ocasiones sobre el buen funcionamiento 
de nuestra cámara y de nuestra industria". c3 > 

Por ser competitiva económica e industrialmente, la 

industria cementera nacional, redujo la participación de algunas. 

cementeras. Como cualquier industria con altos índices de 

producción, la concentración en el cemento ha sido sólo por las 

empresas más grandes. Las concentraciones han sido como el 

proceso darwiniano de "selección natural" en el cu6.l sobrevive el 

más fuerte, en este caso, el más poderoso en términos económicos. 

Asi, las plantas y empresas cementeras más desarrolladas se han 

mantenido debido a su importancia de capital, a la importancia de 

sus reservas y por las posibilidades de previsión y de adaptación 

económicas. Y es por esto mismo también que han absorbido a las 

de menos desarrollo. El desarrollo de la producción y la 

competencia supone una eliminación progresiva de los empresarios 

3. Entremta RMH/C6C. 
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competidores peor equipados ya sea técnica o financieramente. 

De esta manera, la industria del cemento en México se ha 

concentrado de las dos formas: horizontal y verticalmente. En el 

primer tipo, se da una absorción de una empresa por otra empresa 

competidora que vende productos análogos en el mismo mercado. 

Para los economistas por la via de la concentración horizontal se 

han desarrollado la mayorfa de las grandes empresas. <4 > En el 

segundo tipo, la concentración consiste en una expansión de la 

empresa a lo largo de una cadena de producción ya sea hacia 

arriba o hacia abajo del sitio originalmente ocupado. También por 

esta vfa han nacido imperios industriales. 

Las integraciones de una empresa hacia otra han sido 

fructíferas porque las diferentes fabricaciones controladas 

tienen elementos de costo en común, y porque técnicamente una 

fabricación crea subproductos que resulta más ventajoso elaborar 

en el mismo lugar. 

Es necesario decir que en la industria del cemento es 

dificil invertir, por lo que sólo los grandes grupos han crecido. 

Cuando una empresa nueva quiere invertir, se enfrenta en primer 

lugar a los altos requerimientos de inversión, que se estiman a 

nivel internacional en cientos de millones de dólares, para una 

planta que tarda en instalarse de tres a cinco afies, por lo que 

se puede afirmar que la rotación de capital es demasiado lenta 

para un nuevo capitalista, mientras que los ya existentes sólo 

amplfan sus plantas y son financiados con dinero del Estado. Por 

esta situación, no resulta nada extrafto, que la industria del 

4. fRIEDHA!lH GEOR6ES y NAVILLE PIERRE. Tratado de socioloqla del traba·jo II. Edit. fCE. Héxico.1985. 

trW M'CMffi'!Mi?W!e'W ''h?t' 1 
., r • 



67 

cemento en México se encuentre totalmente monopolizada, ya que la 

manejan dos firmas poderosas y una cooperativa, pero el monopolio 

del cemento en México lo tiene principalmente Cementos Mexicanos 

(CEMEXJ, (véanse gráficas 2 y 3). 

En los noventas, es cuando ha existido un mayor número de 

plantas cementeras ya que aparte de las treinta que habían, las 

adquisiones del grupo CEMEX en Estados Unidos y Espafia elevan el 

número a treinta y tantas. He de aclarar que la Cruz Azul no está 

inscrita en la Cámara Nacional del Cemento (CANACEMJ por ser una 

cooperativa y debido a esto es imposible que sea miembro de esta 

institución cementera por lo cual en dicha Cámara sólo están 

registradas veintiocho plantas.<~> 

Antes de conocer la historia de cada uno de los grupos más 

importantes del cemento en México, es necesario mencionar las 

fechas de las integraciones de cada empresa hacia cada uno de los 

más grandes consorcios para entender que traerían como resultado 

la formación actual de cada grupo. (véanse los anexos 2 y 3 

incluídos al final del trabajo). 

En primer término: el Grupo APASCO solo 

integraciónes; la de "Cementos Veracruz" en 1984 

"Cementos Acapulco" en 1992. 

tuvo dos 

y la de 

En segundo término mencionemos a la TOLTECA. En marzo de 

1931, este grupo compra a la Cruz Azul y el 15 de octúbre de ese 

alfo es el día fijado para la entrega. Aunque un afio despues la 

Cruz Azul es recuperada por sus mismos trabajadores y así deja de 

pertenecer a este grupo quedando como cooperativa hasta la fecha. 

5. M~s adelante se describe el funcionamiento de esta C~mm. 
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En 1970, el Grupo ICA asociado con empresarios mexicanos 

unidos al Estado, compra el 51% de las acciones de TOLTECA y 

designan como presidente del grupo a Bernardo Quintana Arrioja. 

Esto ayudaría para que en 1971 la TOLTECA con el apoyo de ICA 

adquiriera "Concretos Guadalajara", en 1972 con este mismo apoyo 

adquieren "Cementos Atoyac", y en 1973 adquieren "Cementos del 

Pacífico", "Cementos Portland", "Cementos Sinaloa" y "Precolados 

Hércules". Dichas empresas formaban parte del grupo cementero 

trasnacional "San Luís Mining Company", que operaban en la zona 

del pacífico de México. 

Ahora bien en tercer término estaría CEMEX; las 

integraciones de este grupo en México empiezan desde hace mucho 

tiempo. En 1931 se da la unión de "Cementos Hidalgo" y "Cementos 

Portland Monterrey, S.A" y se forma Cementos Mexicanos, S.A. 

(CEMEX). En 1947, CEMEX en coinversión con Fundidora de Fierro y 

Acero Monterrey forman "Cementos del Norte", con el objeto de 

producir cementos siderúrgicos. En 1966. CEMEX adquiere "Cementos 

Maya, S.A", de Mérida Yucat<ín. En 1973, la Sociedad "CEMEX" y 

"Cementos Maya" adquieren las acciones de otra planta en León 

Guanajuato. En este afio CEMEX. compra a "Cementos Guadalajara". 

En mayo de 1987 CEMEX por medio de "Cementos Maya S.A" compra al 

"Grupo Anahuac" y en 1989 CEMEX logra, con la fusión de "Cementos 

Guadalajara" y "Empresas TOLTECA de México, S.A de C.V" crea 

Tolmex. En enero de 1993 CEMEX anuncia la adquisición de los 

activos de la Sociedad Cooperativa Industrial "Cementos Hidalgo". 

Al comprarla, ésta cementera dejaría de ser cooperativa. 
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Algunas de .las foteg,rac;iones de plantas en los Estados 

Unidos ser:ían . ta~iéfi )en:'ese afio -1993-, CEMEX adquiere las 

plantas norteame~H~ria~:'· ,!South .... Western Sunbe 1 t 
- '.; .. ·.. '.,,~ >•·'' ,, . ·'. ·-'-' ': _ - .. 

Cement", "BCW 

Inc", "Sunbel t Enterpf:ise'.', . '1Houston Shell and Concrete Sunward 
;: -~ : 

Materials" y "PacificCoast 'cement". Ya para septiembre de 1994, 

CEMEX anuncia que su subsidiaria Sunbelt Cement adquiere una 

planta de cemento en New Braunfels, Texas, perteneciente a 

.Lafarge Corporation, la subsidiaria norteamericana de Lafarge 

Coppee. Esta última adquisición incluyó tres terminales de 

cemento y el 52% de Parker Lafarge Inc. que es una planta de 

materiales para la construcción con base en Houston, Texas. Esta 

planta cuenta con una capacidad de aproximadamente 1 millón de 

toneladas de cemento anuales, además tiene capacidad de 

almacenaje y distribución en las áreas de Forth Worth, Tyler y 

Katy, en Texas. Además Parker Lafarge Inc, opera varias plantas 

de asfalto y agregados en Houston y New Braunfels. Lo importante 

de estas adquisiciones radicó, en que mejoró la posición de CEMEX 

en el sur de los Estados Unidos ademas de cimentar una base 

sólida para expandir la capacidad operativa en esa región. 

Las integraciones de CEMEX se han expandido también hacia el 

Caribe. En febrero de ese 1993. CEMEX adquiere 50% de las 

empresas "Concemt Ltd" y "Contrade Ltd". comercializadoras y 

distribuidoras de cemento en la región del Caribe y para 

consolidar su presencia en esta región caribefta en marzo de J.994 

CEMEX. adquirió 54% de la cementera VENCEMOS, una compaf'iia 

venezolana que incrementó sus exportaciones a los Estados Unidos 
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a partir de que el gobierno gravó al cemento mexicano con 

impuestos compensatorios. 

Las integraciones de 

Recordemos que en junio de 

cementeras más grandes de 

CEMEX también han sido en Europa. 

1992, CEMEX compra en Espafia las dos 

ese país: la "Auxiliar de la 

Construcción" mejor conocida como "Sansón" y la "Compaflia 

Valenciana de Cementos Portland" continuando así sus 

integraciones ya no solo en México, los Estados Unidos o el 

Caribe, sino también en Europa. Es por esto que el grupo CEMEX es 

líder productor de cemento en México, Espaíla, Venezuela y Panamá. 

Además cuenta con una red de distribución que opera con 36 

países. 

Es necesario resaltar que todos estos grupos no sólo han 

tenido integraciones de plantas cementaras sino también de una 

variedad de enipresas subsidiarias en el ramo de la construcción, 

en la producción de bolsas y empaques, en la producción en los 

ramos de la cal, elementos prefabricados, cascajo, arena etc. 

Por otro lado, se puede ver el siguiente cuadro 2 el cual 

ilustra de manera general a las principales cementeras del país, 

incluyendo las fechas de fundaciones y expone qué grupos poseen 

capital trasnacional, además expone algunos comentarios muy 

importantes de cada uno de los grupos cementeros que son dignos 

de mencionarse. 



Cuadro 2 
NOMBREE~~N~~R2?MPANIA LC~2NAD~ !NOMBRES DE Los FUNDADORES.¡ CAPr¡~~R~~S~HNAL 0 

FUNDACION (COMENTARIOg). 
I~====================¿?:.'==::::=::::===~ 

1 
j 

1881 EN EL CAP. INICIALMENTE FUE 
JASS0.EN ERªN INGLESES: EL 1ero.FUE INGLES. AHORA ES 100X 

LA "CRUZ AZUL". EL ESTADO HE RY GIBBON Y EL 2do. FUE NACIONAL. DESDE MI OPTICA 
DE u~ INDIVISUO DE APELLIDO Es¡A CEMENTERA HA SIDO LA 

!!=:============:::::::: HIDA GO. l·l TS•)N. QU MAS AYUDO EL ESTADO. 
3 DE rEa. ESTA CEMENTERA DESPUES SE 
DE 1906, JUAN F BRITTINGHAM.•. CONVIERTE EN COOPERATIVA, 

"CEMENTOS HIDALGO". MON~~RREY *Desconozco su nacional id. ~5~ºP8~rt2B8 §~T~BN~enn~y 
NUEVO L. A CEMEX. 

~==================='} 
190 EN LA FUND LA "LOUSVILLE ?gf& ~H~lE§~~e~~~~2·s~N 

"CEMENTOS TOLTECA". TULI EDO, CEMEN~ COMPANY" DE VENDE A LA COMPANIA DE 
DE LOS ESTADOS UNIDOS. CAPITAL INGLES LLAMADA: 

HIDALGO. "ASSOCIATED PORTLAND 
CEMENT MANUFACTURSn. 

"CEMENTOS PORTLAND 1 921) EN ~ ~AL PARECER EL CAPITAL HA 
MONTERRE'?. S.A". MONTERREY~ d.;,.tos de f'undadc•re:~ SIDO NACIONAL. ESTA CIA. 

NUEVO L. ~ ~ DESPUES FORMA A CEMEX. 
!!===================~~=======~ 

EJ 
EL CAP. ES NACIONAl,.. ENTRE 

DE LA UNION RE "CEMENTOS SUS ALTOS EJEC8TIVQS HAN 
"CEMENTOS MEXICANOsn. HIDALGO» y ·•CEMENTOS ESTADO: RODOLF J.~ARCIA 1 PORTLAHD MONTERRE'r' S.A" PABLO S!'iLAS.SALVADOR SADH 

CCEMEX> SE FORMA ESTE GRUPO. GOMEZhMARCELO ZAMBRANO Y 
.JwAN BR l TT 1 NGHAM. 

i:==============::=E:::;¿==9;=~:;:::;:~==T:::;~;;:o;:;N==o=:1 ¡ ¡ ~ h 8 ~ L r D z t ~ ~ ~ 1~ @N ~ ~ R H P ~ '! 
"CEMENTOS CHIHUAHUA". DE ll E. JACK RYAN. CION DE CEME:-',, POR LO 

CHIHUAHUA CUAL SE LE CONSIDERA 
PARTE DE ESTE GRUPO. 

1 1

1941 EN SIJS ACCIONISTAS PRINCIPALE "EL CAP.ES NACIONAL.DE LA 
CEMENTOS GUADALAJARA. TLAOUEPA- FUERON: JULIO LACAUD~ RAUL UNION DE ESTA CEMENTERA 

QIJE BA I LLERES. JESIJS s ~AKEZ 'r' cor~ TOLTECA SURGE 
1:=================: JAL I seo. L. SEUBERB I LL . "TOLME>~" DEL GRUPO c:EMEX. 

1 1 

1941 EN 1 1 EL CAP. E:S NACIONAL. ESTA "CEMENTOS ANAHUAC" EL ESTADO Sin d?.tos de f'•.tnda·::l~· t'es. CEMEt:JTERA ES COMPRADA EN 
. OE MEXICO. . 19e~ cgeM~~9B~ AA~=B~ES 
!~,=============~¡ i 946 EN RAMOtl SALC I 00/I GNACI O SOTO l EL Ci':IP-_ Nl'iC ZONAL. ESTA 
~EMENTOS DEL PACIFICO s7ft~r8~. ~bosg¡osg~~Rl??~~~ASº?9g~L¡CEM,g[,~§AP~~~~ME?1~3~ LA 

I
EL CAP. NACIONAL. LA S0-

1947 EN CEMEX EN COINVERSION CON CIEDAD DE ESTE GRUPO INI-
"CEMENTOS DEL NORTE". MONTERREY "FUNDIDORA DE FIERRO y ero DESDE 1943 y SE FORMA 

NUEVO L. ACERO MONTERREY" PARA PRODUCIR CEMENTOS 
SI DEf::IJRG I COS. 

1 ¡ 1':'<47 EN 1 1 EL C!'iP. NACIONAL. ESTA 
"CEMEl~TOS l/ERACRUZ". ORIZABA Siro dat•::>S de f'•.tndadores. CEMENTERA ES 11IEt19RO DEL 

_ _l/ERACRUZ. _ GRUPO APASCO DESDE 1984. 
!:================: 1964 EN EL CAPITAL ES DE SIJIZA. 

APASCO DE LOS INGENIEROS: GUSTAVO ESTA CEMENTERA ES FILIAL 
"CEMENTOS APASCO". OCAMPO EN ESPINOZA Y FEDERICO GARCIA DEL GRUPO HOLDERBANKL EL 

EL EDO DE CUELLAR. GRUPO CEMENTERO MA~ 
MEXICO. GRANDE DEL MUNDO. 

1 l EL CAP. ES FRANCES. ESTA 
"CORPORACION SIN FECHA Sin dato• de f'undadores. CORPORACION ES FILIAi 

DE FUN. DE "CIMENTS FRANCAISn 
MOCTEZUMA" EL 3er PRODUCTOR MUNDIAL. 

Fuente: Elaborac1on propia 1994. 
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LA CRUZ AZUL, S.C.L.(Sociedad Cooperativa). 
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La Cruz Azul fue fundada en 1881. en la antigua Hacienda de 

Jasso, Hidalgo, por el inglés Henry Gibbon. Al principio era una 

fábrica de cal hidráulica, a la que dos aftos más tarde se asoció 

otro industrial inglés, apellidado Watson. Es probable que con el 

capital aportado por él se haya iniciado la producción de cemento 

Portland en México. Durante 23 aftos la fábrica operó con el 

capital de los dos ingleses, hasta que en 1906 la compaftia 

quebró. Es por esto que la Cruz Azul fue comprada en 1906 por 

Fernando Pimentel y Fagoaga, que tampoco supo administrarla y 

cuyas deudas hicieron que prácticamente quedara en manos de una 

compaftfa bancaria acreedora. Este duefto obtuvo varios créditos 

del Antiguo Banco Central; más tarde logró otro financiamiento de 

la Compaftia Bancaria de Obras y Bienes Raices. El endeudamiento 

fue tal que la fábrica llegó a depender económicamente del banco 

acreedor. Pimentel tuvo que aceptar la sociedad, quedando con una 

mínima participación de la recién constituida Compaftía que con un 

capital de 1.200, 00 nuevos pesos inició su operación el 15 de 

abril de 1909.< 7 >Es en esta fecha en que la Compaft1a Bancaria y 

el empresario forman la Compal'l1a Manufacturera de Cemento 

Portland "La Cruz Azul. S.A". El Convenio de la CompafHa Bancaria 

6. Gran parte del material histórico de este capitulo ha sido producto de una minuciosa investigación tanto en 
las fuentes directas como en documentos escritos. Se han reVJSado de La Cruz Azul los documentos tituladosJ! 
Cruz Azul el quehacer de una cooperativa publicado en julio de 1986, CRUZ AZUL. La Cruz Azul: 1931-1961 y CRUZ 
AZUL. Intorne anual. 1991-1992. Ademas se han rescatado algunos datos de la tesis de Sl111 sobre el cemento que 
ya cite anteriornente y se han corregido algunos datos cuando ha sido necesario. Algunos otros datos fueron 
recogidos en entrevistas directas, notas periodfstícas y de revistas recabados de un Banco de Datos en CDROH de 
la UNAK. La CAHACEK y el !HCyC también fueron grandes vetas pm obtención de información. 

7. CRUZ AZUL. La Crui Azul el quehacer de una cooperativa .p!g.21 
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con Fernando Pimente1c•>era un decir únicamente, ya que las 

acciones mayoritarias quedaron en poder del mismo banco. 

Durante el periodo más álgido de la Revolución Mexicana, la 

Cruz Azul entró en un receso y volvió a funcionar hasta 1918. En 

1919 se hicieron ampliaciones importantes a la fábrica además de 

obtener nuevos apoyos ya que, aHos antes, la Compafiía Bancaria y 

el Banco Nacional de México se habían asociado, esto permitió que 

la planta tuviera mayor impulso; de esta manera se modificó la 

maquinaria, se adquirió un segundo horno, así como otros dos 

molinos y dos locomotoras para el transporte de materias primas. 

En la década de los afios veinte empiezan a establecerse en 

torno a la fábrica la mayoría de los trabajadores de la región 

que más tarde serían los fundadores de la Cooperativa "La Cruz 

Azul". Los trabajadores que llegaban a la fábrica procedían de 

los pueblos cercanos o de las rancherías del Mezquital, 

reemplazando así su inestable economía agrícola y elevando un 

poco su nivel de vida por el salario de la nueva fábrica. Para 

muchos, la oportunidad de trabajar era una especie de gracia que 

la Cruz Azul les otorgaba, lo que les permitía retirarlos por 

breves temporadas de acuerdo a sus intereses. Esta situación duró 

hasta 1925. El 10 de mayo de este afio, un grupo de trabajadores 

( 11 Fernando Pineotel y Fagoaga era un empresmo muy inportante en México. Era uno de los principales 
mionistas de la CUSA (CompaHia Industrial de Atlixco S.Al fundada en 1899 y era una rnportante enpresa de 
capital francés y espafiol. además este empresmo participó durante el porliriato en otras grandes compafim, 
con los siguientes cargos: Conpafiia Hidroeléctrica de Chapa la (presidente): Co11pafiia Expendedora de pulque 
(presidente) Conpafiia Mexicana de Petróleo El Aguila (conse¡eroJ: Banco Central Mexicano (conse¡erol: Banco 
Peninsular Mexicano (conse¡croJ: Compañia Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey (v1cepres1dente): CaJa de 
Préstanos para Obras de Irrigación y Fonento Agrícola (conseieroJ: Conpafi1a de San Rafael y Anexas (coose¡ero). 
asJ cono la Compañia Bancaria de Obras y Bienes Raíces (presidente) y la Conpafiia de Obras y Bienes Ralees de 
6uadala¡m, entre otras. Cfr CECESA JOSE LUIS. La penetración extm¡era y los qrupos de poder económico en el 
México porlirista. Lecturas Universitarias, oum. 22, tono I. UHAM, CELA-FFL, 1975 pág. 199. 



fundó el primer sindicato,<aL cuál. Úamaron Sindicato de 

Progresistas "Cruz· Azul'.' ~ .i~~Yf/ agi~tinó a la mayoría 
: !·~".' ,. 
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Obreros 

de los 

trabajadores del d~pa~,t·i~~~.~:?:'.:'cle. elaboración. Inmediatamente 

surgieron varios que demostraban un 

cierto gremialismo, de /~~ta.manera los trabajadores del taller 

mecánico crearon la Unión Mexicana de Mecánicos afiliada a la 

CROM. También los electricistas formaron un sindicato, su taller 

en 1926 formó el Sindicato Mexicano de Electricistas. Con estos 

antecedentes de organización, el lo de septiembre de 1926 es 

firmado el primer contrato colectivo. Dicho contrato fue firmado 

por los representantes de la Unión Mexicana de Mecánicos Sección 

32 y el Sindicato de Obreros Progresistas -éstos por una parte, y 

por la otra-, la Compaftía Manufacturera de Cementos Portland Cruz 

Azul. En 1926, la TOLTECA con el objetivo de monopolizar la 

industria cementara inició una agresiva campafta propagandística 

contra La Cruz Azul. Debido a la presión ejercida por la TOLTECA 

sobre el Banco Nacional de México que era el principal accionista 

de la empresa, y con el pretexto de los problemas sindicales, los 

propietarios deciden iniciar un proceso de venta de la Cruz 

Azul.El general Plutarco Elías Calles propuso la resolución a 

través de una operación de compra venta, en la cuál el comprador 

formal sería el gobierno del estado de Hidalgo, fungiendo como 

aval el gobierno federal, mismo que complementaría el pago 

inicial después de tomar en cuenta los derechos de antigüedad de 

los trabajadores de la Cruz Azul, para quiénes ésta representaba 

su único capital. Los trabajadores tenían que pagar en 10 aftos el 



importe de la fábrica, más el 10% de interés; en 

1,312,555.20 pesos.<ª> 
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total 

La crisis económica mundial de 1929 habia causado una baja 

importante en la demanda de cemento que repercutió drásticamente 

en la empresa, viéndose forzada a reducir su producción y por 

esta razón los trámites para venderla fueron apresurados para que 

finalmente fuera vendida a la TOLTECA. La operación de compra

venta fue el lo de marzo de 1931 por la cantidad de 1,000, 00 (mil 

nuevos pesos). <9> 

El interés de los compradores era muy claro. La TOLTECA 

exigió recibir a La Cruz Azul librada de compromisos y "parada", 

y el 15 de octub1·e de 1931 fue la fecha fijada para la entrega. 

De esta forma la TOLTECA lograria suprimir a su competidora, pues 

evidentemente nunca la volveria a poner en funcionamiento. Los 

obreros de La Cruz Azul se enteraron de la venta indirectamente y 

pidieron desde enero de 1931 información sobre los cambios que se 

acercaban. Como los obreros no recibían información sobre los 

cambios, pidieron ayuda a la Secretaria de Industria, Comercio y 

Trabajo para solicitar una inspección de la situación para 

informar posteriormente al entonces gobernador de Hidalgo, el 

ingeniero Bartolomé Vargas Lugo. Para marzo de ese afio, -1931-, 

lo primero que hicieron los nuevos accionistas de la TOLTECA fue 

ir desmantelando la fábrica, para llevarse lo mejor de la 

maquinaria a su planta. Los nuevos administradores llegaron con 

el fin de hacer renunciar a la mayor1a de los desmoralizados, 

a.CRUZ AZUL. La Cruz Azul el quehacer de una cooperativa.pdg.25 

9.Cfr.CRUZ AZUL. La Cruz Azul el ouebacer ... op cit.pdg 28. 
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para que se retirára,n. sin ninguna .indemnizaCión. Obviamente el 

sindicato se opuso y s~ >einpezal:-ori a organiiar' por .1a. defensa de 
; .-... ;::>~--:> .-~.:. __ ; .. -':'..:.~·~'L'.;';.)·.i· ·. ~--7. -·· ¡ ,,~ :· ·:_-_.... , " 

su fuente de trabájo·~ ;~?(;i}~-~}~~~i~:-IÍ~Ó~~-~~~~~{~~¡);t1ga.:on un pape 1 
muy importante para: lograr 'la) res1stenc1a•/en>esta ·primera fase. 

· _ .. : · ·> :.·\<;~:~;\·)Kf-,::~:.:~:ii!.J/~t-;;:¡H~-·~:J~\~:~':1};i'.:·~~<~~I:/- ·-' . ·: _: 
En la Asamblea que los inúev~s·acc1oni~tas.efectuaron el 17 

de agosto de 1931, acord~r?:~_;;~I:~~·~f\"~;i~~%~t!?i~;~f~r la fábrica para 

operar sólo con la TOLTECA.¡:<E('.'.rie9~f3i:ll"i,o\.c~tál"·1a parte del acta 

de esa asamblea que cona'~g.~~· i'é.ls ;~º~~~d()~c'qü~ fueron aprobados 
,.1· •.• 

por unanimidad de votos: 

"lo. Es de disolverse la Compaffía Manufacturera de 
Cemento Portland "La Cruz Azul"; 2o.Póngase a la citada 
compaftía en liquidación, a partir del lo. de septiembre 
y hasta el 31 de diciembre ... Nombrando como único 
liquidador al seffor Gerald Herbert Everart Vivían, quien 
aceptó el cargo y protestó desempeftarlo fielmente, con 
todas las facultades que al liquidador le confieren los 
estatutos de la compaffía ... "< 1 0> 

El siguiente paso fue la propuesta de indemnización a los 

trabajadores con un mes de salario, ignorando la existencia del 

contrato colectivo. Esta arbitrariedad fue enfrentada legalmente 

por los trabajadores, decididos a defender su fuente de trabajo. 

El consorcio resolvió indemnizar a los empleados de confianza, 

pero su prepotencia los llevó a ofrecer a los trabajadores una 

indemnización equivalente a un mes de salario. Cuando les 

hicieron ver que existía un contrato colectivo de trabajo y que 

se encontraban organizados para impedir.,· tai arbitrariedad, 

rompieron las pláticas e intentaron sobotna'r. a las autoridades 

locales de la Junta de Conci 1 iación y 'A'f~i'M·~je. Así. es como 

decidieron el paro de la misma por incostea.bilidad para el 15 de 

10.Cfr.CRUZ AZUL. La Cruz Azul: 1931-1961. pag.7. 
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octubre. El 12 de octubre de 1931 ocurrió la .última maniobra de 

la empresa para quebrantar la resistencia obréra: avisaron a 

todos los trabajadores que pasaran uno pof ~·Jno a las oficinas, 

para recibir la rid:ícula indemnizaci.ón. ~Esta oferta constituyó 

una prueba de fuego para la conc:íericia sindical de los 

trabajadores que quedaban: alrededor de 192.'11 > Ellos reconocían 

que si triunfaba la maniobra empresarial, simple y llanamente se 

quedaban sin trabajo, que sus familias iban a padecer y que 

prácticamente desaparecería el pueblo y todas las vecindades 

circunvecinas que en forma directa o indirecta dependían de la 

actividad económica de La Cruz Azul. El día previsto para el 

paro, los obreros tomaron las instalaciones de la fábrica 

asesorados por el seftor Arcadio Cornejo, Presidente de la Junta 

de Conciliación y Arbitraje de Tula y Senador de la República, 

hombre dispuesto a apoyar y defender los derechos de los 

trabajadores de La Cruz Azul. Los empresarios pararon la fábrica 

el jueves 15 de octubre, pero los trabajadores tomaron las 

instalaciones en una gran jornada de lucha contando con el apoyo 

de la Junta de Conciliación. El sábado 17 de octubre se llevó a 

efecto la primera audiencia del juicio laboral, ante la H. Junta 

Municipal de Conciliación y Arbitraje de Tula, en respuesta a la 

demanda que los obreros presentaron en contra de la Compaftía. 

Transcurrieron días de angustiosa lucha entre tribunales, juicios 

y audiencias, hasta que por fin fue declarado improcedente el 

paro empresarial y el gobernador del estado fijó como fecha para 

reanudar las operaciones el lo de noviembre. No obstante, la 

11. Ctr. CRUZ AZUL. La Cruz Azul el quehacer ... op cit. pág 30 
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empresa desatendió el fallo laboral y ante tal situación el 

Gobierno del Estado por medio del gobernador Vargas Lugo decretó, 

como medida para asegurar los intereses de los trabajadores, la 

incautación de la empresa. Es por esto que La Cruz Azul fue 

puesta en manos de los trabajadores el 2 de noviembre de 1931. 

Cuando la Cruz Azul quedó en manos de sus trabajadores, éstos 

contaban con más ánimos y deseos de salir adelante que con las 

herramientas propicias para ello. La fábrica habia sido despojada 

de la mejor maquinaria y de refacciones, no se contaba con 

capital para reponerlas y habían sido cortados los suministros de 

energ1a eléctrica y de combustible. La Compaft1a de Luz y las 

petroleras, entonces en manos de extranjeros, se unieron al 

boicot propuesto por la TOLTECA. Se continuo con el acarreo de la 

materia prima, pero reanudar el funcionamiento de los hornos era 

imposible. El único capital lo constituian unos sacos de cemento, 

propiedad de la Secretaría de Hacienda, que habían sido 

embargados a la antigua compaft1a por el adeudo de impuestos. El 

cemento fue tomado en calidad de préstamo y con lo obtenido de su 

venta se compró el primer tanque de petróleo: fue necesario 

recurrir al gobierno del estado para que fungiera como comprador 

nominal del petróleo y suscribiera el nuevo contrato de 

suministro de energía eléctrica. Durante más de tres meses, los 

obreros se dedicaron a reconstruir la fábrica para ponerla en 

funcionamiento sin recibir ninguna retribución. Trabajaron 

jornadas interminables y apelaron a la solidaridad de 

comerciantes, familiares y sindicatos de la región para resistir 

este periodo. Finalmente, el 15 de febrero de 1932, los hornos se 
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volvieron a encender', dirigidos,·adininis\:raCÍ()f3 y Operados por los 

propios trabajadores. Era obvio'qlle• ios'trabáJadoresde La cruz 
' ---'. -. •' ·· ........ ~ ·,)··:)'.}: ·~··:,_~;}·< 

Azul no tenian un centavo',par~'·infciar;süs;a;tividades, por lo 

que se inició el sigu¡~ri¡e J;c>~i~~;·,:,:,~:·.~~~;c'¡·¿cidn; el gobierno 

del Estado fungió como, .'com'1'i2if'éi'\!(';:: :;J~~!~1i'~1 Gobierno Federal 
': '. • ;;·~~ f1~.~ ~·- r::;~:('~ ;.;·_,:-'¡;~ 

otorgó el crédito. y los· ób~e~bs"::marif~V:i.~~on la administración de 
::¡ <~·~: .. i',:, , .. -·:· 

la empresa en forma de cooperativa. El apoyo del Gobierno 

progresista del estado de Hidalgo, a cargo del Ingeniero 

Bartolomé Vargas Lugo, fue determinante para ia formación de la 

Cooperativa Cruz Azul. El 25 de abril de 1932, el Congreso del 

estado dictó una Ley de Expropiación por Causa de Utilidad 

Pública, aplicable cuando algún centro de trabajo operara con 

pérdidas o estuviera en peligro de quiebra. Los trabajadores de 

La Cruz Azul solicitaron la expropiación de la fabrica el 9 de 

mayo del mismo afto. El 21 de mayo Vargas Lugo decretó la 

expropiación de la fabrica y su adjudicación a los trabajadores 

en forma de cooperativa, por la cantidad de 1,312,555.66 

pesos,< 1 ~1 monto que deberían cubrir en 20 anualidades. Esta 

expropiación por parte del Estado hacia una planta cementara 

causó la expectación de las otras compaftias de capital extranjero 

y representó una amenaza para éstos. Esto debido a que tem1an que 

el Estado las absorbiera; c• 1 porque se aseguró que: 

12.Ctr.CRUZ AZUL.La Cruz Azul el guel1acer ... op cit.pág 32. 
(') Desde mi perspectiva esta idea de tornar cooperativas nace en 1924 con el problema del campo, cuando recién 
elegido presidente de la república el general Calles, efectúa un largo viaje por Europa y babfa sido 
fuertemente impresionado por el srntema alemán de cooperativas de crédito rural. Luego envió a Francisco TreJo 
para estudiar los diferentes sistemas de organización que existían en Europa, en particular el modelo italiano. 
El primer resultado de estos estudios fue la creación de la Ley de Cooperativas, en 1926: y el segundo, la 
creación de la Ley de Asoc1acwnes Agrícolas de 1932. Ctr. CARTOM OE GRAKMOMT llUBERT. "Los orígenes de la 
organización gremial de los pequeños propietarios agrícolas en Hémo' en POZAS R y LUNA H. Las empresas y los 
empresarios en el México contemporáneo. Edil. 6r1Jalbo. México. 19B9. 
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"la expropiación de la fábrica Cruz Azul se convirtió 
pronto en un problema político que amenazaba la ...,.g: 
seguridad de las inversiones extranjeras. El escándalo~·~ 
fue mayúsculo e involucró a toda la jerarquía políticaL.LA ¡¡;;; 
del país". ' 13 > C:l ~ 

o::ll 

En febrero de 1934 la Cooperativa se registró en la entonces~¡:¡¡¡ 

Secretaría de Economía Nacional y fue clasificada como!a .::S 
V) ..... , 

"Cooperativa de Productores". A partir de entonces. los obreros-~ 
GE: 

de La Cruz Azul se dedicaron con una disciplina admirable a sacart:; ~ 
Wol di! 

adelante su fuente de trabajo. Como resultado de su esfuerzo el en 

importe de la deuda se cubrió en nueve ahos, es decir, uno antes 

de lo previsto. "La Sociedad Cooperativa de Productores" se 

formal izó a los dos meses y 27 días después que se 

responsabilizaron de la fábrica: en una Asamblea General 

efectuada en Jasso, Hidalgo, el 29 de enero de 1934, los 192 

socios fundadores constituyeron la sociedad denominada, 

"Cooperativa Manufacturera de 
Azul ... Tres semanas después, 
la Cooperativa se registró 
Economía Nacional, bajo el 
respectivo ... "' :1.

4 > 

Cemento 
el 20 de 
en la 

número 

Portland La 
febrero de 

Secretaría 
205 del 

Cruz 
1934, 

de la 
libro 

El 27 de marzo de 1937, tras el cumplimiento adelantado de 

varios pagos, se efectuó el traspaso formal de la fábrica, en 

propiedad nominal del Gobierno del Estado a la Cooperativa. Los 

tiempos más difíciles habían sido superados sin embargo, la 

Cooperativa no estuvo exenta de problemas y tropiezos; tenía 

deudas que saldar, sin embargo, le fue posible salir adelante. 

En la Asamblea General del 27 de abril de 1940, los 

cooperativistas decidieron la construcción de una nueva fábrica 

13. !bid. 

14.op cit.CRUZ AZUL. La Cruz Azul: 1931-1981.p4g.15 
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en 

yacimiento~ ct~ ~~teri~ .... prirn~o])·o6:.aJ1ós . iiiás .tarde 
e - ' " .. • ~-, '·"· '. >;,-" ., ,. "' ··,· 

construc~iÓ~ de< la pla~ta de Ú~g~~~~)'.~:6~~~9~-,. 
-. ,,;. <-.. ~: .. :~,:- ,:./ .. ' 

se inició la 

aportaba en ese tiempo el 7 .5% del totará'inivel nacional. Y para 

1958 se inició la operación del h~rnoNo. 4 de la planta de 

Hidalgo; pocos afios después se instaló el horno No. 5. Cada uno 

de éstos permitía una producción de.300 toneladas diarias. Debido 

a esto fue posible triplicar la producción. Porque a partir del 

afio de 1967 hubo nuevamente un aumento importante en la 

producción, ya que se instaló el horno No 6 en Cruz Azul, 

Hidalgo. En 1972 y 1973 iniciaron operaciones otros dos hornos, 

el No 7 en la planta de Hidalgo y el No 3 de Lagunas. En 1976 se 

producían 1,422,000 toneladas de cemento anuales, cuando la 

producción nacional era de 12,584,000 toneladas. La Cruz Azul 

aportó durante este periodo alrededor del 10% de la producción 

nacional. <16 > En los ochentas siguió su crecimiento. Esta 

cooperativa llegó a exportar a los Estados Unidos pero en 

pequefias cantidades. Ya en los noventa, el volúmen de ventas fue 

de 3,406,904.422 toneladas. <17 > Además la Cruz Azul logró una 

gran producción. (véase el cuadro ll. 

15.Cfr.CRUZ AZUL. La Cruz Azul et guchaccr ... op cit.pág 26. 

lb.Ctr.CRUZ AZUL. La Cruz Azul et guehacer ... op cit.pág 2&. 

17. CRUZ AZUL. Informe anua l.1991-1992. 



Cuadro 1 

PLANTAS CRUZ AZUL.HIDALGO; y LAGUNAS, OAXACA 

Producción 1990 

Cruz Azul,Hidalgo 1.836,513 

Lagunas, Oaxaca. 1.409,447 

TOTAL (Tone 1 a das J 3,245,960 

l 
Fuente: CRUZ AZUL, Iptorme anual.l?n-1992. 

3.3.CEMENTQS MEXICANOS. (CEMEXl 

CEMENTOS MEXICANOS, B.A. (Grupo). 

1991 

1. 870. 523 

1. 554, 845 

3,425,368 

81 

1-

Cementos Mexicanos (CEMEXJ empieza sus actividades en 1906 

en Hidalgo. Nuevo León, bajo el nombre de "Cementos Hidalgo". 

siendo la primera empresa productora de cemento en el pa1s. En 

1920 se fundó en Monterrey, Nuevo León otra planta que se 

denominó "Cementos Portland Monterrey, S. A". De la unión de ambas 

cementeras en 1931, dan origen al nombre actual del grupo. Sin 

embargo, en 1934 la planta de Hidalgo, Nuevo León, se convierte 

en cooperativa, siguiendo el ejemplo de la Cruz Azul. Entre sus 

altos ejecutivos han estado: Rodolfo J. García y Pablo Salas y 

López; su directorio ha incluido a Juan R. Brittingham. Marcelo 

Zambrano Hellion y Salvador Sada Gómez. 

La concentración y centralización de CEMEX se inicia en 1947 
·o 

cuando en coinversión con Fundidora de Fierro y Acero Monterrey, In 
u 

se forma "Cementos del Norte", con el objeto de producir cementos ad 
on 

siderúrgicos. Posteriormente y debido a la demanda de cemento de 100 
rte 

la década de los sesentas, inauguran en 1966 y 1967 las plantas ara 
de 

de Ciudad Valles SLP, y Torreón Coahuila. En 1966 CEMEX adquiere .de 

"Cementos Maya. S.A" que tenfa una planta en Mérida, Yucatqn. 
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Para 1973, esta. sociedad ac;qi.ürió las acciones de otra planta 

ubicada en.León:Gto; Eri l97S se concretó la compra de "Cementos 

GuadalaJara'', con dos plantas, dosinstalaciones de molienda y 

una ~ariedad. de empresas subsidiarias en el ramo de la 

cons.trucción. Emitió acciones al público en 1976; controlada por 

el Grupo CEMEX. Para fines de los ochenta CEMEX era ya un 

monopolio con ocho empresas dedicadas a la producción de cemento, 

once a la elaboración de concreto, tres a la producción de bolsas 

y empaques y una en cada uno de los ramos de la cal, elementos 

prefabricados y bienes de capital. En la división concreto de 

CEMEX, destacan las siguientes empresas: Concretos de Alta 

Calidad y Agregados; Concreto, Cascajo y Arena, Concretos Cemmex; 

Concreto y Derivados; Concretos del Bajfo, Concreto y Precolado. 

Las empresas de este grupo tienen una participación de más del 

20% del mercado mexicano en actividades de premezclado. Este 

grupo además posee a través de Concretos del Bajío y Concreto 

Precolado, una fábrica para la producción de blocks y elementos 

prefabricados. CEMEX, en coinversión con capital danés, creó la 

empresa que produjera bienes de capital, instalando Fabricación 

de Maquinaria Pesada (FAMAPEJ. En mayo de 1987 CEMEX por medio de 

Cementos Maya, compró al "Grupo Anáhuac", <10 > y en 1989, con la 

18. A principios de Jos ochenta, 'CeEentos An4huac' estaba considerado cono el cuarto grupo importante dentro 
de la rndustm cenentera mexicana, ya que tenla casi el mismo nJVel de producción que APASCO, pero sin 
expandirse a otras ranas del oisno sector. 'Cementos Anáhuac' fue iniciada el 31 de JUiio de 1943, pero empieza 
a producir cemento hasta 1946, con una capacidad de 30,000 toneladas anuales. La fábrica mentó su capacidad 
anual en 1948 a 75,000 toneladas y en 1950 a los 105,000. En 1971-1972, con Ja rnstalación de hornos con 
sistema de precalentador ouy superior a los existentes, Ja capacidad se rncrementó en 1973 a 1,800,000 
toneladas anuales. Cuando este grupo estuvo dirigido por Julio Serrano, se preciaban de controlar una parte 
importante del memdo cementero en el Centro del país, ya que Ja Planta de Tamufn, S.L.P., fue construida para 
exportar cenento al sur de Jos Estados Unidos. También se puede af1rnar que su planta de Barnentos Estado de 
México, era -en su momento- la nás grande de Anénca Latrna. Ctr \'!LLEGAS EDUARDO enl@lo del 14 de octubre de 
1991.p4g.13 
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fusión de 'cementos de Guadalajara con "Empresas TOLTECA de 

México, s,.A de CV" creó "Tolmex". <19 >La adquisición de TOLTECA 

convirtió a CEMEX en el participante dominante en.el mercado de 
. . 

concreto de mezcla preparada en México .•. que·,crece.al doble de la 

tasa del mercado para cemento en sacos. P.:Ír~."~nero de 1993, CEMEX 
~' ':·. 

: .. · .· .. -··,:·'·:· .' 

anuncia la adquisición de los activos·:·de''.fa:jsocÚedad Cooperativa 
- .. , 

Industrial "Cementos Hidalgo". <20 > CEME:x.:~ú'~;rita- actualmente con 

nueve plantas repartidas en -.·el" noft~ de la República 

principalmente, aunque también tiene en el centro y sur del país. 

(véanse mapas pág 8) . Aunque para 1994, CEMEX contaba ya con 19 

plantas en total, dos están sin funcionamiento. Sin embargo este 

grupo no es muy vulnerable a las importaciones debido a que los 

grandes centros de consumo se encuentran en lugares 

principalmente por tierra. En México CEMEX tiene una capacidad 

19. Con el transcurso del tiempo Tolmex se ha convertido en la principal subsidiaria de CEHBX, ya que ha 
mostrado un rapido crecimiento, debido principalmente a su fuerte pos1c1ón en el creciente mercado del concreto 
prenezclado. Los especialistas han asegurado que Tolmex podría registrar un crecimiento inusitado cuando la ser 
decida terminar con la técnica prehistórica de construir carreteras de asfalto y las sustituya por las de 
concreto, que dum más. Aunque esto se conces1onó en 199Z, al parecer basta estos momentos -1994 en que se 
escribe este traba¡o-, ya no se ha incentivado la construcción de éstas. En marzo de 1993, Tolmex anuncia que 
construirla en este afio, una nueva planta en el baJJo, Colima, y una más en Puebla con una capacidad de 400 mil 
toneladas anuales, además increnentaria la capacidad instalada en Atotonilco y Guadalajara. En este afto 
también, Tolmex mantuvo su tendencia de crecimiento al manifestar un incremento de 11% con relación a 1991, ya 
que las exportaciones de cemento fueron de 1.1 millones de toneladas, de las cuales 30% se vendieron a paises 
del lejano Oriente, en donde los precios son mayores que en Estados Unidos. Ctr perJod1co El Financiero sección 
Negocios del dJa 1 de febrero de 1993 pág 14 y el del día 6 de lebrero de 1993 pág 36 de ésta últir1a la seccióu 
de EconomJd. 

20. "Cementos Hidalgo' era una cooperativa que tiene una planta ubicada a 25 kilómetros al noroeste de Monterrey 
y cuenta con una capacidad de producción de mil 500 toneladas diarias y de 500 mil toneladas al afto; cuenta con 
dos hornos, uno con capacidad de 500 toneladas y el otro con cdpmdad de mil; sus pmc1pales mercados son los 
estados de Nuevo León, Coahuila y Ta11aulipas. La antigua cooperativa, que a !males de 1992 prdcticamente 
cambio su estructura para const1tu1rse como somdad anónima, era solvente y cumplid con sus obligaciones ante 
Natinsa. No obstante, carecJa de recnrsos adicionales que le permitieran su Eodernización y la rntroducción de 
tecnología de punta a fin de ser 11ds eficiente y lograr mayores nmles de productividad. Es por esto que se da 
la absorción por CEHEX. Es necesario decir que esta cementera ha sido el sostén de la vecina población. Cfr. 
perlodico El Frnanciero del 1 de febrero de 1993 los artlculos de SOTO LUIS 'CEHEX, analistas felices' y de 
HERRERA ESTHER, 'Compra CEHEX los activos de rndustml Cementos Hidalgo' pdg.l4 sección Negocios. 
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instalada superior a los 20 millones de toneladas y por esto es 

el principal productor de cemento en el país, en donde participó 

en 1992 con el 66% del mercado y posteriormente con más 

porcentaje, seguido por Cruz Azul (14%) y APASCO (13%). CEMEX es 

poseedora de un capital de "mil 800 millones de dólares 11 ua 1 > con 

el dominio del mercado mexicano del 80%, en 1993c 22 >por las 

recientes adquisiciones. 

Ahora bien, indudablemente CEMEX ha sido la empresa que es 

punta de lanza de la industria cementera mexicana en el 

extranjero. En 1989, las cifras de exportación de CEMEX se 

ubicaron en 4.2 millones de toneladas, lo cuál traer1a como 

consecuencia que la prestigiada revista estadounidense "Rock 

Products" la distinguiera como la "Empresa cementara del af'lo en 

Estados Unidos". Es debido a esto que en abri 1 de 1990 Lorenzo H 

Zambrano Director General de CEMEX, recibe de manos del 

Presidente Salinas de Gortari, el reconocimiento que la 

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la 

República Mexicana (ANIERMJ otorga al grupo exportador más 

destacado". c23 > 

21y22.CEMEX.ell...!&Jlllir.No.29.Diciembre1992-enero 1993 

23. Cfr. Revista Construcción y Tecnologfg,ijbnl de 1990.pág.4 A CEHEX la podemos considerar dentro de las 
'EMPRESAS ALTEX" (ó empresas altamente exportadoras). Ya que se identifican como empresas altamente 
exportadoras a las que en el último afio registren saldo tavorable en su balanza comercial y que sus 
exportaciones directas hayan sido por un valor mínimo de tres millones de dólares, o un millón de dólares 
cuando esta cantidad represente como mínimo el 40% del valor de sus ventas totales. También se configuran como 
empresas altamente exportadoras a los exportadores indirectos que hubieren rea !izado ventas anuales de 
mercancías incorporadas a productos de exportmón, por un valor mínimo equivalente al 50' de sus ventas 
totales. A las e~prcsas que cumplen con estos lineamientos se les extiende su Constancia de Empresa Altamente 
Exportadora, conocida como '!ltex', que le confiere a su titular el derecho a obtener un trato ágil y oportuno 
de las dependencias y entidades del sector público, en todo lo relativo a sus trá~ites con operaciones de 
comercio exterior. Cfr. Peguena y Mediana Industria. 'Hecho en México' Afio 7 nun.69. septiembre de 1987. Pag.12. 
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La expansión de CEMEX no ha sido únicamente en el país y las 

cifras de exportación antes citadas lo demuestran. En el ámbito 

internacional, el actual tamafl.o de CEMEX la convierte en el 

cuarto exportador de cemento en el mundo, después de las europeas 

"Holderbank" de Suiza, "Lafarge Copee" de Francia -subsidiaria de 

Holderbank- y "Blue Circle" de Gran Bretafta. De esta última 

compró la participación en TOLTECA y las instalaciones cementeras 

en California y Arizona. 

A CEMEX la han considerado en los últimos aftos, como la 

cuarta compaftía cementera más importante del mundo, debido a que 

maneja inversiones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos 

donde recientemente adquirió -1993- las compaf'lías "Sunbelt 

Enterprise", "Houston Shell and Concrete Sunward Materials" y 

"Pacific Coast Cement". 

Además CEMEX controla el mercado del sur de los Estados 

Unidos con la adquisición de las empresas 

Western Sunbe 1 t Cement". "BCW Inc". con 

cementeras "South 

una terminal de 

distribución de cemento en Los Angeles, California, y plantas de 

cemento y concreto en Houston. Para septiembre de 1994, CEMEX 

anuncia que su subsidiaria Sunbelt Cement adquiere una planta de 

cemento en New Braunfels, Texas, perteneciente a Lafarge 

Corporation, la subsidiaria norteamericana de Lafarge Coppee. 

Esta última adquisición incluyó tres terminales de cemento y el 

52% de Parker Lafarge Inc. que es una planta de materiales para 

la construcción con base en Houston. Texas. Esta planta cuenta 

con una capacidad de aproximadamente 1 millón de toneladas de 

cemento anuales, además tiene capacidad de almacenaje y 
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distribución en las áreas de Fort11 Worth, Tylery Katy, en Texas. 

Además Parker Lafarge Inc; opera·varias plantas de asfalto y 
"·· .. ; 

agregados en Hou~t6n. y .. New Bráunfels. Lo importante de estas 
·º·L; 

adquisiciones racíic3, en que mejoró la posición de CEMEX en el 

sur de los Estacios~Unidos además de cimentar una base sólida para .··.··::: 

expandir la·C-B.pá~idad operativa en esa región.<•> 

También en febrero de 1993; CEMEX adquiere 50% de las 

empresas "Concemt Ltd". y "Contrade Ltd", comercializadoras y 

distribuidoras de cemento en la región del Caribe. c:a4>Es 

necesario decir que en esta región< 2~>en los noventa, cuenta con 

un consumo de cemento superior a los nueve millones de toneladas 

anuales e importa alrededor de 20% de sus necesidades, mismas que 

con la adquisición de CEMEX podrán ser abastecidas. En ese mismo 

afio -1993-, CEMEX estudia los mercados de Argentina, Brasil, 

Chile y Perú; pero en ese tiempo no encontró oportunidades 

viables, y desmiente la versión de que tenia interés en adquirir 

la empresa peruana de "Cementos Lima", y para consolidar su 

presencia en esta región caribet'la en 1994 CEMEX, adquirió 54% de 

la cementera VENCEMOS, una compat'lia venezolana que incrementó sus 

exportaciones a los Estados Unidos a partir de que el gobierno 

( 11.BARCENAS EFRUN. 'Avanza CEHEX en el sur de EU', en El Economista del 13 de seplietibre de 1994, pag. 8. 

24. Ctr VILLE6AS CLAUDIA. 'CEMEX compró 50i de acciones de 2 comercializadoras de ce11ento'. en El Frnancjero. 
Lunes 8 de febrero de 1993. Seccion Negocios. pag.16. 

25. La Co11pa6ia 'Concem Ltd'. cuenta con una terminal marítima que actúa cono centro de distribución en 
Freeport. Bahanas y con asociaciones para importación y distrí bución de cemento en diversas islas de la región, 
tales como Bernudas, Haiti e Islas Cayman. Por su parte la compafi!a "Contrade Ltd". cumple las !unciones de 
transporte marltl110 y adicionalmente posee una participación de m de 'lsland Cement•, conpafiia importadora de 
ce11ento en Bahamas. La adqu1sic1ón de ai\bas co~pañias le representan a CEMEX merg1as estratégicas, puesto que 
este consorcio mexicano cuenta con plantas cercanas a la costa del gollo de México, donde podrán abastecer los 
ilercados de estas empresas. 
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gravó al cemento mexicano con impuestos compen,satorios. (•> 

Se podria creer que la mayor participación i.nternacional de 

CEMEX es únicamente en América, si,n embargo es .necesario decir 

que en junio de 1992, , CEMEX por medio de su director Lorenzo H 

Zambrano. realiza una ébn¿istente inversión en Espafia. que es el 

tercer mercado cemente?&': ~¡j'~ g;ande de Europa. Es pafia es un 

mercado especialmente atractivo para CEMEX debido a .su firme 

econom:ía en comparación c~n el resto de Europa y a la fortaleza 

de su mercado nacional de cem~'~tÓ; CEMEX eligió entrar a Europa a 

través de Espal'la. Esto implica que las ~perasicmes realizadas en 

este país han engrandecido y consolidado fo · g'lobalízación de 

CEMEX. La compra de "La Auxiliar de la Consf.~~dcióh", mejor 

conocida como "Sansón". complementaría la ad~ui~ición de la 

"Compaf\:ía Valenciana de Cementos Portland". Sansón y Valenciana 

son las dos cementeras más grandes de ese país. Con la 

adquisición de Sansón y Valenciana, CEMEX realizarfa una 

inversión total hasta de 1,850 millones de dólares, esperando que 

tuviera un crecimiento en la demanda de este producto por encima 

del promedio de los paises miembros de la Comunidad Económica 

Europea. Con esta transacción CEMEX está intentado formar un 

grupo en Espafia capaz de competir efectivamente con los 

principales productores de Cemento en Europa. Ya que según 

aseguran los cementeros norteamericanos, 

('). La ceEentera Vencemos fue fundada en 1943 y opera con cuatro plantas con una capacidad instalada de 3. 71 
millones de toneladas en una de las cuales Lafdrge Coppé, subsidiaria de Holderbank, adquirió 20~ de la planta 
'Pertigalete' a través de un intercambio de deuda. Clr, VILLEGAS CLAUDIA. "CEMEI por su consolidación en 
Sudamérica'. en El Financiero del martes 2 de agosto de 1994, Seccíon Negocios. pdg, !O, 
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"Europa se encuentra en medio de una fiebre de 
construcciones, y el nuevo clima politice en la Europa 
del Este promete nuevas oportunidades en 
infraestructura, en la construcción pública y privada y 
en nuevos desarrollos" c:aa> 

La importancia de las adquisiciones realizadas en Europa por 

CEMEX, radicac::a7 >en que Sansón y Valenciana son las dos compatHas 

cementeras iná~· ,;~r~ndes de Espafia. Cada una tiene una 

participación d.elmercado cercana al 14%. Con estas adquisiciones 

CEMEX intentarf~~ener una capacidad de producción de 32 millones 

de toneladas, ventas consolidadas estimadas para 1993 de 3,600 

millones de dólares (2,500 millones antes de las adquisiciones) y 

flujo de efectivo, después de las inversiones de capital de 

trabajo, de 760 millones de dólares (500 millones sin las 

adquisiciones). c:aa> Sansón y Valenciana operan y son lideres en 

regiones diferentes de Espafia. La presencia combinada del grupo 

coloca a CEMEX en una posición estratégica para estar cerca de 

los principales centros de consumo y, con ello, reducir los 

costos de transporte. El grupo combinado Valenciana-Sansón 

26. ENGBERT ROBERT. (Presidente del Conse¡o de la PC!). 'El cemento en la década verde'. Discurso de apertura en 
la Conferencia Técnica IEEE de la industm del cemento en Tarpon Spmgs, Florida Estados Unidos. Septmibre 
de 1990. Cfr. Revista Construcción y Tecnoloqla. Septiembre de 1990.pág.6 

27. Además los espemlistas bursátiles aseguraron que esta nueva adquisición por CEHEX, demostró que 'la 
guerra del cemento' declarada después de que CEKEX le 'arrebató' Tolmex a Holderbank, aún continua, y 
expresaron: "esta acción es una revancha de CEHEX a las empresas menteras de Europa -encabezadas por 
Holderbank- por lo del dumping en Estados Unidos'.Esto por el hecho de que el mercado espafiol está controlado 
por Sansón (14%); Latarge (13%); Holderbank (13%1; y los pequefios productores. Ctr. GARCIA THERES. 'CEMEX, al 
tercer lugar en el ratrng cementero". en El Frnaornro del 6 de ¡ulio de 1992.pág. 10. 

28. Para marzo de 1993, se informaba que la consolidación de los resultados de estas adquis1ones en Espafia, y 
el incremento autorizado en el precio del ce~ento durdnte este período perm1t1ero11 a CEHEX un crecimiento 
anualizado de 17.11% y und me¡orla de 12.97% en el nivel de sus ganancids hdsta el cuarto trimestre de 1992. 
Por su parte, sus ventas acumuladas d d1c1embre de 1992 ascendieron a 6 mil 901 millones 146 mil nuevos pesos. 
Cfr. PINEDA MIGUEL. "Consistente rnversión realizada por CEKEX en Espafia: Zambrano. Es el tercer mercado de 
Europa'. en Emls1or del martes 21 de Julio de 1992. pag.7 y 6RAJEDA RAFAEL. "Avanza CEHEX; estudia planes de 
coinversión con productores e importadores l1l1prnos de cenento". en El Frnanciero del 2 de llarzo de 1993. pág 
10 sección negocios. 
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intenta ser el productor más grande de concreto en Espaf'ia y 

reunificará .dos firmas que alguna yez.constituyeron una sola 
. . ' ,' .:.::·.·J.'.'·.• ,·, .... 

entid::.
1

::::~tao;o~óe d~ ~,;~~~!¡f~Jh~~&l~ déoad• del siglo 
XX, también están en.plena divérsfficacf~n·.:7.como ya se mencionó-

:::::n:::~n::j~~g~~~~:[tf~~~~[f~~tr.:~y :::::'~ :~ .:~::; :: 
~"·: ~ . ' 

colocan 30 mii:t:6ri~i'~aaJ,'ri~obstante que los tigrillos asiáticos 
' . : ·;:·;·~~ '.:,: .• ". :. -." -,., . - . . 

son grandes produ'C:.t9Fe~ de cemento como 1 o hemos vimos con Japón. 
'(···o' 

En marzo de 1_993, los empresarios de CEMEX Javier Prieto y 

Ricardo Nájera se· reunen en Filipinas con cementeros y 

autoridades del Consejo de Inversión de ese país para estudiar el 

establecimiento de coinversiones con empresas importadoras y 

productoras de cemento en Filipinas. Dichas negociaciones 

buscarían ampliar la agenda de trabajo del proyecto regional 

mexicano "Asia-Pac:ffico", impulsada por/el sector privado y el 

Gobierno Federal. CEMEX real izaría ún' pr~'fu~d.o análisis de la 

región del sudeste del Pacífico ,,.P~~~·,·.reiploriir distintas 
' :.-.· "'" \,' , .. :>···· 

Es por estr;¡ q'u~\el 'objetivo de los posibilidades de negocios. 

empresarios de CEMEX en Manila sería c'Ono,cer el mercado filipino 

y estudiar posibles proyectos de coinvE'.rsión en el ramo cementero 

de ese país,< 29 )Debemos recordar que en,1992, Filipinas suscribió 

un acuerdo bilateral con México con el cual se buscaría la 

eliminación de todas las tarifas y barreras no arancelarias con 

la finalidad de promover el comercio entre ambos paises. Con esto 

también se buscaría agrandar los horizontes comerciales entre los 

29. GRAJEDA RAFAEL. ibid.pAg. 10 sección negocios. 
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47 paises que integran la .Cuenca del Pacifico a través de la 

inversión del sector , ·~riy~do cie los diferentes paises 
,.; .. :' 

involucrados con ei 'presiderit~ de la compaf'ifa filipina 
. .,. ' 

"Philcemcor" (Phi 11 ipines. Cement Corporation) y altos 

funcionarios del Departamento de Relaciones Exteriores de ese 

país. 

Por otra parte, CEMEX incursiona desde 1987 en la actividad 

turística al asociarse con "Marriot Corporation" para la 

construcción de dos hoteles uno en Cancún y otro en puerto 

Vallarta. 

CEMEX es una clara muestra· y expresión del multinacionalismo 

empresarial de Nuevo León y refleja las bondades del modelo de 

desarrollo económico regiomontano que ha estado permanentemente a 

la vanguardia. 

CEMEX tiene 88 af'ios de historia con una fuerte orientación 

en el negocio del cemento y un compromiso de reinvertir el flujo 

de efectivo en el mercado nacional e internacional de cemento. 

Sus ingresos anuales son de aproximadamente mil 700 millones de 

dólares. En los próximos af'ios la compaf'iia intenta incrementar en 

8.8 millones de toneladas anuales su producción de cemento e 

incrementar al doble la producción de concreto. Invito al lector 

a que revise el cuadro 1 para que conozca la capacidad instalada 

de CEMEX. 



Cuadro 1 
CEMEX. Plantas Nacionales e Internacionales. 

MEXICO ESTADOS UNIDOS SUDAMERICA EUROPA 

..--,,South Western "Concem L td" Es una "Auxiliar de la 
Cementos Anahuao. Sunbe 1 t Cement" comercial 1zadora y Consgruc3 ion" 

2 p 1 antas, 1 planta, distribuidora, ( AlfS lil 
il No es p 1 anta, t planta. 

11 11 11 11 

''Contrade l td" Es "Compania Valenciana 
Cementos Chihuahua "BCW !ne", una comercial izadora de Cementos Portl and 

2 p 1 antas. 1 planta, y distribuidora. <LA VALENC!ANA) 
No es planta. 1 planta. 

11 11 11 

"Sunbel t Enterpr1se" 
"Vencemos" Es una 

Cementos del llorte t 1 anta cemente ra en 
1 planta. 1 planta. rinidad y Tobago en 

Venezue 1 a. 

11 11 

"Houston She 11 and 
Cementos Guadal ajara Concrete Sunward 

2 plantas, - Materials" 
1 planta. 

11 11 

Cementos Hidalgo, 
1 planta. 

"Paci fic Coast 
Cement" 

1 planta. 

11 11 

Cementos llaya, P arker-La far9e !ne. 
2 p 1 antas, 1 planta. 

11 

Cementos 11ex i canos, 
3 p 1 antas. 

11 

Cementos Sinaloa. 
1 planta. 

11 

Cementos Tolteca. 
3 plantas. 

11 

Cementos Atoyao, 
t planta. 

11 

Cementos de 1 Ya qui. 
1 planta. 

Fuente: Elaboracion propia. 1994. 
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·' '· 
3.4. LA TOLTECA.(CEMEXl 

EMPREsAs roLTEcA DE MExico;5'·;A: o:Ec~v> 
La TOLTECA se fundó aprin~ipios de este siglo en .1909. Fue 

fundada por la "Louisville Cement Company", instalari~o la primera 

planta en Tula Hidalgo, muy cerca dela zona arqueológica de los 

Toltecas. Tal vez de ah1 su nombre. 

Al empezar la Revolución Mexicana estos capitalistas 

norteamericanos decidieron vender la compaí'l1a, a la "Associated 

Portland Cement Manufacturs", que era un. fu~rte grupo inglés que 
' ··,""'· 

tendría mucha influencia en i~ con~truccióndel pa:ís. En 1910 la 

fábrica de la TOLTECA sé .instaló .a 6 kln de La Cruz Azul, por 

existir ah:i una granriquezá. de ·l~s ca~~eras de materias primas 

en esa región de 1 Estado d~ Hidalgo.• La TOLTECA contaba con más y 

mejores recursos que. i'a .competencia, y a pesar de esto la 

convivencia pacífica fue posible durante alfos. La TOLTECA se vio 

arrasada con el movimiento revolucionario que prácticamente 

detuvo el crecimiento del pais por cerca de diez aftos. 

"Con la cruenta guerra civil que provocó el asesinato 
del presidente Madero, la demanda de cemento se vino 
abajo. La TOLTECA hubiera quebrado si sus duet)os no la 
refaccionaban constantemente durante la época aciaga. 
Para dar una idea de la catástrofe, es suficiente decir 
que, en 1915, la TOLTECA vendió escasamente 4,000 
toneladas. Esto es, dicha fábrica de cemento requirió de 
todo un afio para vender lo que actualmente vende el 
conjunto de esta industria en un d1a ... " <30 ) • 

Al culminar el periodo revolucionario, se reinician los 

trabajos de la TOLTECA. En 1919 empieza, como parte de su 

propaganda, publica la "Revista TOLTECA" que tenia como fin 

30.CAHACEH. Medio siglo de cemento en México.op cit. 
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exponer al pa1s la arquitectura funcional de Le Corbusier. <3 1> 

Además en este afto este grupo, empieza una campafta de publicidad 

para dar a conocer las múltiples aplicaciones del concretó; asi 

como la mejor manera de confeccionarlo y colocarlo .. 

Para 1926, la TOLTECA .con el fin de monopolizár la industria 
.. . . . . . . . . 

del cemento, desató.Úna··Vi~l~ntacampafta propagandística contra 

La Cruz Azul. Además la drf~}s-ecoriómica de 1929 hab1a causado 
-·e,_)· 

una baja sigriiliCativa<:'eri la' demanda de cemento. Esta crisis 

repercu,tió' drá~tJ~a~ffü'.~,(;~M!:~~~);~~5:~rnz Azul. viéndose forzada a 

r.educir su prod.Uccióri y;'¡:¡§J::\''f~:~fü·t~fe~ón los trámites para venderla 

fueron apresurados para ~'~e·.i.fihálinente ésta fuera vendida a 1 a 
> 0 ~·;:_:' "":'l_~-<·'.~'.;1'~(L.<; 

TOLTECA. La operación de.compra-S\fe11tafue el lo de marzo de 1931 

por la cantidad de N$1, ooóf0i(: '{~iY nÚE;Jvos pesos). El interés de 
-~, ·. 

los compradores era muy .~x~~~;ga\ TOLTECA exigió recibir a La 
. . i. - ~. ,; ' l .. 

Cruz Azul librada de comprómis.\')s-: y·'"párada"; y el 15 de octubre 
·, " 

de 1931 fue la fecha fij~da pa~a.la.eritrega. De esta forma la 

TOLTECA lograría. suprimir a su competidora, pues evidentemente 

nunca la volvería a poner en funcionamiento. Sin embargo, la Cruz 

Azul logró salir adelante y en .1932 vuelve a funcionar como 

cooperativa como ya se mencionó anteriormente, y deja de 

pertenecer a la TOLTECA. 

En 1932 la TOLTECA empieza sus actividades en la planta 

Mixcoac, en el Distrito Federal con una capacidad inicial de 

6,000 toneladas anuales, ascendiendo rápidamente a las 150,000 

toneladas. Esto fue consecuencia del proceso de acumulación 

31. Dentro de algunas de las nuevas tendencias arquitectónicas de ese momento, la TOLTECA hizo suya la doctrina 
llamada entonces '!uncionalista', y su principal exponente era el arquitecto Le Corbusier. 
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capitalista acelerado de. la ·época pos,revolucionaria, que se 

proyectó en el impul~o a. la obra pública, sobre todo en 

construcción de >i~~~a~~~fucttrd ~~cio'n~l. c32 > Para 1959, 
·-·•.r,;,.:·'. ! .~.:.;;. i";?''" ,'; ~··,. 

TOLTECA··construye .· otra ·fé.bniC:';:{ ;,¿n>Atot~riilco Hidalgo, con 

la 

la 

una 
·;\,"!•): .)-~:·<»;•: . .. '· ". ,, . 

capacidad inicial dé 360;oQo< f6;ri'eí~da.s anuales. En 1966 se 

realizó la ampliación d; la'. ~{arit~ hasta lograr una producción de 

1,300,000 toneladas anuales. 

En 1969 con el fin de descentralizar la industria del 

cemento del Distrito Federal, zonas periféricas y la región del 

pacífico, la TOLTECA inaugura en este al'lo la planta de Zapotiltic 

en el Estado de Jalisco. En este mismo al'lo y para diversificar 

sus actividades dentro de la misma rama de la construcción, la 

TOLTECA adquiere la empresa de Concreto premezclado 

"Preconcreto". 

En 1970 durante el gobierno de Luis Echeverría y debido a su 

política por "mexicanizar" la industria, a través de una 

operación comercial equitativa. el "Grupo ICA" asociado con 

empresarios mexicanos unidos al Estado, compró el 51% de las 

acciones y se designó como Presidente del Grupo TOLTECA a 

Bernardo Quintana Arrioja. <33> 

32.Slim op cit. 

33. Bernardo Ouintana Amoja formó el renombrado Grupo !CA, que es una firma tenedora de docenas de conpaftlas 
(60 compañlas hasta fines de los ochenta y casi noventa mil empleados). Qurntana !rrioia dirigió su empresa 
desde 1946 hasta su muerte en 1964: y presidió 'Empresas TOLTECA e 'Industrial de Hierro. Relacionado con 
Carlos S!nchez Havarro por su matrimonio, Bernardo Quintana Isaac, su hiJo, tonó a su cargo la adllin1stración 
de la empresa familiar, y ha sido miembro del directorio del Grupo financiero Uldntico. Cfr. C!HP RODERICK.A. 
Los mresmos y la pol!tjca en México: una visión contemporánea. Edit. FCE. México. 1990. pág. 228. 
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El Grupo TOLTECA se ha asociado con capital inglés de la 

"Associated International de Cemeht LTD',', con - _40% de _acciones, 

siendo las_ de_más del_ Grupo;ICA. ( 3~¡ Son ~ccio~istas extranjeros y 

nacionales; De,~d~ la p,~P~~.enfe- '.·~~iican'izació~". de la - industria 
'! . 

mexicana, la empresa TOLTECA'' - infoió una etapa de expansión y 
. . f,: 

crecimiento acelerado, ésto es; - en una mayor concentración y 

centralización de capital. 

Debido a que el Grupo:. ICA le imprimió bastante apoyo y 

fuerza, empezaron los pla~es:_de: expansión en terrenos de la misma 

rama constructora; así uill.éron::ar ,grupo TOLTECA las siguientes 
. :;:-~::~ .'}> 

empresas: "CARSA", produétof'3., de• C:óncreto premezclado; "PREMESA", 
. --··.·-:· "'.··: .·,:-:-:-.·},; .. :¡", • -

elaboradora de producto~/pr-'ef~bfÍ~~cÍÓ~ de concreto y "SACSA" de 

agregados pétreos.· . _-----1:':"~;:)'.,~j'/'Si- >·-·-'· 

La TOLTECA supo ~pri~~~t~~,J~,~~~b do· !CA ya quo •n 1971 

adquiere "Concretos Guadalajara''.;;;;::én"·.::1972 "Cementos Atoyac". En : <·' ·: . . .... .-.;,: ...-;.:._' -.: ..... _:_:_~--~- .. i, 
1973 compraron "Cementos féi.~i:' Pacífico", "Cementos Port land"; 

"Cementos Sinaloa" y ;;Precof~dos Hércules". Estas empresas 

formaban parte del grupo cementero trasnacional "San Luis Mining 

Company", que operaban en la zona del pacífico del país. La gran 

competencia en los af1os setentas entre la TOLTECA y otras 

cementeras, se puede ilustrar claramente con la visión de Elvira 

Concheiro que nos dice: 

"Empresas TOLTECA S.A; constituye la más grande empresa 
monopólica del país productora de cemento y concreto 
premezclado. A partir de 1976, la empresa matriz 

34. En las "EMPRESAS !CA, S.A", (Ingenieros Civiles Asociados Sociedad Anónima l. el propietario es privado y su 
campo es la construcción, aunque posee muchas filiales de otras ramas o sectores. Fue fundada en 1947 por 
Bernardo Qurntana Amoia con un grupo de egresados de la UNAM, es una empresa de propiedad familiar: el 
liderazgo pasó a manos de Bernardo Quintana Isaac a la 11uerte de su padre. Es la ~ayor empresa constructora de 
América Latina. Clr CAHP k. Los empresarios ... op cit.pdg.205. 
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absorbió un conjunto de empresas fabricantes de cemento 
y concreto premezclado distribuidas por todo el país. 
Asi la dimensión que adquirió esta gigantesca 
corporación dió lugar a que a su interior se formaran 
dos sociedades "holding"< .. >. La primera de ellas es 
"Empresas TOLTECA, S.A" que actúa como una "controladora 
pura", 1 *' sin empleado alguno y opera sólo a través del 
Consejo de Administración y un Consejo Delegado. Es en 
esta "holding", en donde se centraliza tanto las 
decisiones generales como la distribución del capital y 
los planes de reinversión ... La segunda "controladora" es 
Fomento Industrial, S.A. de C.V. , cuya actividad es 
meramente funcional en tanto se dedica sólo a la 
expansión general de las empresas del grupo. Controla el 
40% de las acciones de Cementos TOLTECA; el 100% de las 
otras empresas fabricantes de cemento y el 51% de las 
empresas fabricantes de concreto ... "<3cs) 

Es necesario resaltar, que el cuerpo directivo del grupo 

TOLTECA lo han compuesto personajes con alguna itilportanciadentro 

de la política mexicana, <36 >como ejemplos . Bernardo Quintana 

Arrioja fue uno de los ejecutivos y Alfredo ·del Mazo Vélez ha 

sido uno de los miembros de 1 directorio, ambos claros 

representantes de la burguesía de los affos cuarenta. En 1980, el 

• Las cursivas son mfas. Entenderemos por holding una empresa creada con el fin de controlar o poseer las 
acciones de otras empresas. Por eso en ocasiones se le denomina ·e~presa controladora". aunque se dice que Ja 
traducción correcta es 'e11presa tenedora'. La controladora es uás bien una variante de la anterior, y designa 
genera!Eente a cualquier empresa que compone lo mayor parte de sus activos con acciones o partes sociales de 
otras empresas, aun CUd!ldo su partic1pmón en ellas sea ~inontam. Otros prefiereu traducir el concepto en 
términos 11ás fanilmes y lla11a11 'empresa madre', a la holding que tiene -aunque no necesanaEente controla
las aCCJones de otras sociedades con una estructura legal distinta. Conforme se va complicando el término, se 
les llalla 'empresas hi¡as' a las conocidas coEo subholdings, y 'empresas nietas". a las operadoras. Otra 
denominación más que se Je ha dado a la holding es la de 'compafiia dominatriz•, Ja cual consiste en una 
estructurn 1urfd1ca mediante la cual la ad~inistrac1ó11 se usa para centralizar la toma de decisiones a nivel 
corporativo de un grupo determinado de empresas. En México existen tres tipos de Holdings: Ja holding pura, la 
Somdad de Fomento y la holding corporativa. La primera es la que nos 10teresa en este momento. La holding 
pura es una persona moral que por medio de Jd teneílCla o propiedad de amones, tiene el control de vams 
empresas. en Pequeña y Hedma Industria. 'Hecho en México' Afio 7 nu~.69. sept1enbre de 1987. Pdg.8. 

35. CONCHE!RO ELVIRA, GUTIERREZ ANTONIO Y FRAGOSO JUAN HANUEL. El poder de la mn burquesja, Ediciones de 
Cultura Popular. México. 1979. 
36. TaEbJén han participado persouaies no pollt1cos pero si muy importantes co11Jo Luis 6 Aguilar. El sirvió en 
muchos directorios importantes por lo menos desde mediados de los afios cuarenta. Dentro del directorio de 
miembros de Bancoa1er de 1940-1980 aparece Luis 6 Agu1lar como primer miembro, fue poseedor y/o due~o de 
CeDentos Atoyac. Adenas aparece en el directorio de unembros de Cervecería Hoctema S.A de 1952 a 1982. 
lgu1lar participó con Julio Lacuud que ta!Dbién perteneció a Cementos Atoyac (Grupo 'frouyet¡. Luis G Aguilar 
pertenece a una de las principales familias empresariales de México. Fue el iniciador de la empresa Luis G 
lguilar S.A una compañia farmacéutica. Cfr a Camp Rodenc op cit. 
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Director General de TOLTECA era el. ingeniero. Gordon A. 

Payne, <37 >quien fue sustituido. por Bernar.do Quintan~ .Isaac en 

1984; además encontramos dentr~ ,d~L- cuerpo' ~'fr:-eCt~~():': a _Carlos 
. ·:-: .. : .;:.;'-./'. .. <.' ;:~:" . :.:::\,··. 

Abredop Dávila y Saturnino súáréz./,. · ·, ···:. ,_ .. · ,···:', . 

La TOLTECA contaba cop )¿fº~~;):P}'.~n~;~ .; .• / ~ef'f ';·con. menor 

capacidad productiva. Control abé: 'J~Í:i~o·ftf;30%';élef mercado de 

cemento en México, y no tuvo 'in~~j~f~~- :~·'el ·extranjero como 

CEMEX. 
- ' ' ' 

La TOLTECA fue el segundo grupo erí imp~rtancia después de 

CEMEX ya que como mencioné anteriormente, en 1989 con la fusión 

de Cementos de Guadalajara con "Empresas TOLTECA de México, S.A 

de CV" se creó "Tolmex". 

3.5.CEMENTOS APASCO. 

CEMENTOS APASCO, S.A.de C.V. 

El Grupo APASCO fue fundada a iniciativa de los ingenieros 

Gustavo Espinosa y Federico García Cuéllar. Este grupo cementero 

recibió este nombre por instalarse en Apasco de Ocampo, que es un 

Municipio del Estado de México. El Consejo de Administración ha 

estado integrado por: Gustavo Marssael, Alberto Watty, Bernardo 

Gal ley, Max D. Amstote, y Francisco Plancarte, entre otros. 

APASCO inició su producción a mediados de los aftos sesentas 

-1964-, en una pequefta fábrica de cemento. Después se amplia esa 

pequet'a planta y deciden construir una nueva en Macuspana, 

Tabasco. "Cementos APASCO", (en su División Centro), está ubicada 

a 80 kilómetros al norte del Distrito Federal, en este Municipio 

37. Ctr. el Anuario Bursátil de 1980. 
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de APASCO. La planta de "Cementos.APASCO°', (División Tabasco)", se 
;~ .. ' ·; ~·~ ·.~·--_ 

localiza a l,200)~rri de'1 LDisfritoFeciéraL Se localiza en el 

:::.:::r~:::::::~~~iiil!ll~i~f~~¡;:~:::l:::. ~::::~::: 
Veracruz", ya que· produ~e ·+alre9~ed~r:·de :·1, 600, 000 tone 1 adas 

::~::::~ :·::,p::t~,··t~}~~tit~~ir:~~~füIL::~::-.::. 0

::::: 
, --·~'~'" ·. '•'' .~'-" ·.:-: ~. :.'. ,· .. 

controla gran parte c:l.~·1.@~~fo-~? ien··~1 ·sureste de nuestro país y 

su gran competidor e!l; es(~'',regÍÓn es "Cementos Maya" de 1 Grupo 
' - •. : ... :. .. >:. : .-/~ ;. ; ¡ ' • 

Cementos Mexicanos>·:'La 'iu~'ión de "Cementos Veracruz" al grupo 

APASCO fue en dici~~g~e '.cie l984; incrementándose notablemente la 

capacidad de producción alcanzando en ese entonces el tercer 

lugar dentro del mercado y en 1992 APASCO compra a "Cementos 

Acapulco". 

Cementos APASCO posee varias empresas, como "APAX" 

"PLASTOCEMENT", "CALHIVERSA", que producen cal y mortero para la 

industria de la construcción. "TURGRABLOCK", "SINALCO" y 

"AGREGAT" están dedicadas a fabricar materiales y componentes 

para la construcción, espe9cialmerite a la vivienda de interés 

social. Este grupo posee 'ade.más · . la empresa "YESO APASCO" que es 

minera óon ·•·.· .. ~aéimie~fos tanto 
~ ;- . 

una compaflía de yeso como de 

minerales de hierro-materi.&i~k'c.~rnd.ispens~bles en la elaboración 

de cemento, localizad~f:'.~!,J.f.;6~~·~~;~:{f>~~;{:~sdel país. La empresa 

"SAMESA", de este gru~() pfbduc~/1ós sacos de papel para almacenar 

los productos y distr':ibuiílió~: .La "SAMESA" se localiza también en 

Apasco Estado de México. 

; 1 
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En este grupo existieron acciones de·Banamex, hasta antes de 

la devaluación, Y el· ·a~cionf~ta ·~ayofÚarío ha sido el Banco 

suizo Holderbank F'ipá11óiere.Gl~ris; q'4~' ha llegado a poseer casi 

la mitad de las accfones. (47~). <¿~erit.os APASCO argumenta 

orgullosamente , el .tener y·sentirse: "La más alta productividad, 

respaldada por · la tecnología de vanguardia de su socio 

Holderbank. el mayor grupo cementero del mundo". 1 3 e' 

Con el llamado "boom de la construcción" de los arfos 

setentas. el grupo APASCO fue uno de los más beneficiados, 

principalmente por el desarrollo acelerado que presentaron las 

zonas petroleras, lo que les permitió construir, precisamente en 

Tabasco, la filial de APASCO en Macuspah~:;: 

:::ru:::::::. :::::::::::::,: ::::::~~J~~i\,:~;::::: :: 
1 

::::em::::: 
' w' ~ '•' -~-~ ,~"' •, 

Mexicanos para frenar el ímpetu cdn·;•·>~'Üe atacaba el mercado 
<:>: .··. 

estadounidense. Para 1992 lo retó en .su :'propio terreno. Y en la 

escaramuza le quito el 1.9% del mercado, aún cuando la distancia 

entre los dos grupos aquí en el país. es todavía muy grande. 1391 

Lo cierto es que, sin haberse desvanecido la ira que provocó la 

afrenta, Cementos APASCO, cuyo mercado tradicional era el sureste 

del país, le puso una planta enfrente a CEMEX. En julio de 1991, 

la empresa que dirige Pierre A. Froidevaux. y preside Agustín 

36. Puede revisarse del Grupo APASCO su Filosoffa. 1m. 

39. Cfr. BARRANCO CHAVARRIA ALBERTO.'La guerra del miento'. en ~del 22 de mayo de 1992. Sección 
Empresa. 
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Santamarina Vázquez<*>abrió una planta en Ramos Arizpe, Coahuila; 

exactamente a 48 kms de la central de CEMEX. Inmediatamente,. los 

consumidores regiomontanos, y luego los de la franja fronteriza 

norte del pafs, se encontraron con una nueva opción. De esta 

manera APASCO subió su participación en el mercado interno del 

17.1 a 19.7%, en tanto.CEMEX la bajaba de 64.5% a 62.6%. 

En paralelo a la instalación de media docena de plantas de 

premezclado en todo el pafs, la compafl1a que naciera hace algunos 

lustros en la población de APASCO de Ocampo, estado de México, 

está construyendo una nueva planta cementara en Tecomán, Colima, 

con capacidad de 1.3 millones de toneladas al afio. Más allá, en 

paralelo al reforzamiento de sus centros de distribución en Los 

Reyes. Vallejo, Guadalajara, Puebla, Veracruz y proximamente 

Mazatlán, está ampliando la capacidad de molienda de las plantas 

de APASCO y Orizaba, con lo que tendrá una producción total de 7 

millones de toneladas. Esto serfa exactamente la cuarta parte del 

consumo interno de 1991. En 1992 este grupo adquiere al Grupo 

"Cementos Acapulco". En el mercado externo este grupo también 

llegó a exportar hace algún tiempo hacia la zona del Caribe. 

Adicionalmente, para 1992 el consorcio obtuvo del Eximbank 

una linea de crédito por 15 millones de dólares, con la modalidad 

de haber alcanzado la clasificación denominada Class II Buger que 

('IAgustin Santanarina Vazquez, es actualmente un pron10ente hombre de negocios en México. Es uno de los 
nienbros del CMHN. Ha parlicipado en Bu!ete Santammna y Steta, Grupo Aluminio, Eaton, Nacobre, Kinberly 
Clark, Unión Carbide, Hoteles Hyatt, Grupo Condunex, Synkro, Puna, Dese, Minera Aullan, Prolar, Temo, Cannon, 
Grupo Alcatel-lndetel, John Deere, Corporación Industrial San Luís, Empresas Rassini, Grupo Industrial Minera 
México, Woolwort, Casa de Bolsa Invernéxico, Liverpool, Bi11ex, Realtur, Héx1cana de Cananea, Nuevas fábricas de 
Ffdficia, Euzkad1 y el Grupo Alta. Santamama, tue emcionista de Bananex. ahora participa en el consejo de 
adn10istración de Banca Con!Ja, en su serie B. Cfr.FERNANDEZ CARLOS. 'Concentración y Poder. La élite del 
enpresariado mexicano' en La Jornada del 1 de abn l de 1991. 
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elimina la necesidad de garantías de un banco nacional; ,otra con 

el Banco Alemán. de Exportaciones por un mori:o: .. iciéntico; la 

colocación de bonos internacionales· a cinco '.~f!~~';b~[fi~o ~fllones 

::R ~:'. :::• :n :::·::,::,.a~:::::; :~ 9a~;~¡,;íit~ti~rr•ri:~::rt:: 
a emisiones internacionales de accÍone~p,,/(i:;;~:i;t;,L; . '· 

9u• P:.::::'::.~::•: ,:::.:'."ª la~:;~t~~t::~:::,• '.ui ::·::"' :: 
tiempo para cuidar su imagen. A la pXr/1~~;' su 'planta en .APASCO, ha 

creado un moderno y funcional Cehtf~,tf'l'~?~i6a1 de Capacitación 

Agrop::u::::~ de Conmtos APi:~: :~'h:n oonoiderado oomo •l 
primer productor de concreto en México, al contar con una 

flotilla de más de 300 vehículos y además por sus plantas 

estratégicamente ubicadas. Sin embargo, se puede asegurar que 

este es el segundo grupo cementero de importancia en México y 

está por encima de la Cruz Azul que controla el 12% del mercado 

nacional. El Grupo Cementos APASCO, desplazó a Cementos Anáhuac 

del tercer lugar (antes el segundo era el Grupo TOLTECA), en la 

industria del cemento, esto lo ha colocado en un sitio 

privilegiado y como un competidor respetable con lo que fue la 

TOLTECA a nivel de Concreto. Además esto le ha permitido 

40. Un ADR (Aneman Depositary Receipts) ó Recibos Depositarios Anmmos, es un certificado negociable en el 
mercado bursátil de los Estados Unidos que representa un nu~ero determinado de acciones de una empresa no 
estadounidense. Los ADR's de CEHF.X serian adquindos en México a través de Bana~ex cowo fiduciario. La ventaja 
de este instrumento es que los invers1on1stas extranieros podrían adqumr -dmctamente dentro de los Estados 
Unidos y en la 11oneda de ese paJs tJtulos de CEHEX. Los ADR's Lorenzo H Zatibrano tacilitaridn las transacciones 
entre extranieros ya que estas se hrtcen dentro del ~1smo ~ercado. Los ADR's de CEHEX son del tipo denominado 
'patrocinado' (sponsoredl que consrnte en que una rnstitución estadounidense realizar• estas operaciones en 
Estados Unidos. Cfr. GOHZALEZ ALFREDO. 'Cotizarán r.n EUA los ADR's de CEHEX" en perJodico El Norte (Nuevo León) 
del 1 de octubre de 1991. pág.17 A. 
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disputarle el mercado del· sureste de.México al Grupq i:::oox. ya 

que para 1992 la capacidad de producción de. este g~upo fue d.e 6. 3 

millones de ·toneladas anuales, aunqúe su pródu~ci~~~.;:~;i::~c1ei~~nad.a 
.... ~ ~· '.,. - ~~ ,,. i::-..·, 

:::::::·:::::::::::::Es ::::::•::~:~~i~Y~i~f ~~:~~:§~:z:~. :: 
grupo cementero más grande d~l.~~~~f,1;Íi-~Y~1~nr . 

Para marzo de 1992,. APJi.Si:::oYafiunciiá. inversiones por 230 
: .. ~;:·~~:,:' ~i),~.:.~'..~~~::.:r< ~~: .. : .. -.1· ·_· ~ 

millones de dólares< 41 > para·ios{próidmos tres af'los de los cuales 

130 millones serian utiliz~dos :i la construcción de la planta 

"Manzanillo" y los restantes, en la expansión y modernización de 

sus actuales plantas. 

3.6.CEMENTOS CHIHUAHUA.S.A. !CEMEXl 

CEMENTOS CHIHUAHUA (Grupo). 

Este Grupo es fundado a iniciativa del seflor E. Jack Ryan. 

El Grupo "Cementos de Chihuahua", es una empresa que tiene sus 

orígenes en 1941 y que a lo largo de los aflos se ha logrado 

consolidar como una de las más importantes a nivel nacional. 

Grupo Cementos de Chihuahua es una empresa holding o 

controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la fabricación y 

comercialización de cemento gris, mortero, concreto premezclado y 

materiales para construcción. c42 >Las instalaciones incluyen dos 

41. ALOS GARCIA Ha.LUlSA. 'Industria cementera requiere inversión por dólares'. en El Nacional del 16 de marzo 
de 1992. pág.25. 

42. Aunque he de aclarar que como empresa holding, tiene participación en otras ramas. En general. es poseedora 
de: Calhidra y Mortero de Chihuahua (Prod.Hin.no Ket). Concretos Premezclados de Chihuahua, Construcentro de 
Chihuahua lProd.Hin.110 Metl .. Desmollo Empresarial Adovo de Chihuahua lServ.ProlJ. Distribuidora el Jarudo 
(Prod.Min.no Met). Jnvercem (tenedora). Materiales Industmles de Chihuahua (Comercio). Mexcement !ne 
(Comercio). Minera Paramuri lHinerlaJ, Talleres y Equipos de Chihuahua (Maq. y Eq. füct. J. y Transportadora 
Raramuril .Cfr. enJwnill.n del 2 de septiembre de 1992. pág 149. 
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plantas de cemento, dos plantas de mortero, cinco concreteras, 

una terminal e in~t~la,ciorles:p~ra la producción y distribución de 

materiales 'para (la,con~trucción; 

La.compaftía.ati'e~de'98%del mercado del Estado·deChihuahua, 

donde el crecimiento del consumo de cemento durante. la última 

década ha sido casi el doble del promedio nacional .. 

Este grupo, ha logrado una importante penetración en el 

mercado del sur de Estados Unidos, en particular en El Paso, 

Texas y el sur de Nuevo México. 

El gran desarrollo de esta holding le permitió realizar 

ventas por 274,981< 43 > millones de pesos y una utilidad neta de 

62,126 millones en 1991,<44 > la empresa estaba lista para 

colocarse en la bolsa e incrementar sustancialmente sus 

actividades en el norte de la república. 

Hoy en d:ia, Cementos Chihuahua es una empresa que tiene 

participación de CEMEX, por lo cual se le considera dentro de 

éste grupo . 

43. PINEDA MIGUEL. 'Estd preparada Ja industrn cementm pm el TLC: Terrazas'. en ExceJsior del 24 de 
febrero de 199Z. 

44. PINEDA MIGUEL. ibid. 
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CAPITULO IV. LA CAMARA INDUSTRIAL CEMENTERA. 

4.1.La importancia de. loe industriales. 

En 1959 Robert.Dahl< 1 > destacó en los Estados Unidos la 

importancia del papel político de los empresarios y criticó a la. 

Ciencia Política por equivocarse en el análisis de la influencia 

de los negocios dentro de la politic~: Desdelac;;:íti~a'd~ Dahl, 

se tomó conciencia sobre · éf.iÚ~lf;~b:~éio·:.}') peso ;o~iu'¿o de . los 

empresarios, enfoque que, fu~ ~~¿!"if~~dÓ :~~Jiá¡iÍl~mente .· 
En los paises erÍ vías d~<d.~safrollo como México; la enorme y 

.·" '·{·::·· ·:.:.: .. :· .. .· 

cada vez más creciente partidpaCión del sector privado con el 

Estado, para la toma de decisiones, ha contrÍbuído a destacar la 

relevancia política de los industriales.· 

Para la Ciencia > Po'lítfoa e_s importante analizar las 

relaciones Estado-Ind~sfria . como. 'parte del sistema político 

mexicano. Sobre todo .·;. duando existió la influencia de los 
·.>" ~; : .. : .. 

empresarios industriales :·para el desarrollo económico. Es por 

esto que en México, los emprendedores de la industria se han 

convertido en influyentes actores políticos; la gran intervención 

del Estado en la economía permitió el aumento de una 

participación política empresarial destacada, específicamente a 

partir de los afios setentas. Story asegura que: 

"los empresarios industriales mexicanos han desempefiado 
diversas funciones de importancia, no solo acumulando 
capital y organizando empresas económicas en diferentes 
ramas ... Los empresarios industriales de México, han 
surgido como una fuerza de mayor importancia que ejerce 
influencia sobre las políticas de crecimiento 
industrial".'"'' 

l. OAHL ROBERT.A. 'Bussiness and Polit1cs: A Critica! A~proisal of Polltical Science'. en A~erican Política! 
Science Review, !i3, núm. 1 (marzo). EUA.1939.pags l-34. 
2. STORY DALE. lodustrk estado y política en México. Los empresarios y el poder. Edil. GriJalbo y Consejo 
Nacional pm la Cultura y las Artes. Mérno.1990. 
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no 

ha sido suficierit13níerite .•.• e~plór.acj,o /en:':9~4t\~;:'~n~: de sus ramas 
' - '';. " I' ~ ~ ',•:'O'/<;. 

::::::::~·::·• .. pf ~i~Ji~'llf iti!if 41il f~[i'·:::::::, ·: 
económico que vienen<:'. desempeftando·~·-::'en .·est·e:,: caso' particular: la 

industria de 1 cemento{ ~: ),;::,S'~):~t(;(,t~;;/X ;: :. · ... 
Con la apertura ecoriómicá;;,Tosi:industriales mexicanos están 

-;,_.··~) .• (/:· :~/:• :· .. ci;~,::,.-..; :,: 

conscientes de la necesidad:'~c:fe: su: acción en ese ámbito para poder 
. '? ~ 

asegurarse ventajas económi·~;~~-, de tal manera que las 
: ·. ·~; ./ •"\' 

estrategias 

para aumentar influencia -p~Btica son ya indispensables para 

ellos. Con alguna frecuencia su influjo ha sido determinante en 

los partidos políticos, en las agencias reglamentarias y la 

selección de lideres políticos. Además una responsabilidad 

espec1f ica de los industriales mexicanos ha sido suministrar gran 

cantidad de insumos al proceso económico; como el cemento. 

4.2.Las organizaciones industriales en México y su relación con 

el Estado. 

Intentar describir las organizaciones empresariales de México no 

es tarea fácil. Sobre todo cuando se tratan de aplicar 

lineamientos teóricos y metodológicos que nos permitan conocer la 

acción organizada de los empresarios. ' 3 'Es por esto, que para 

analizar a estos actores los especialistas se han apoyado 

principalmente en dos perspectivas o formas de representación: el 

pluralismo y el corporativismo. 

3. En lugar de unirnos d d1scus1ones puramente acadé~icas, dado que este traba¡o no persigue un an41isis 
definitivo de ld industria cementm en México, caracterizaré a dicha industria por lo que se sabe de ésta, en 
lugar de circu11smb1rla tajantemente dentro de alguu enfoque teórico. 
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En México, diversos científicos sociales han adoptado alguna 

de estas posturas para explicar sus estudios sobre los 

empresarios. Algunos de éstos autores, de los mil.s representativos 

del país han asegurado que, 

"las agrupaciones empresariales, incluidas las 
mexicanas, se han estudiado particularmente desde la 
perspectiva de las teorías corporativas o desde la 
perspectiva pluralista. La relación que tienen entre si 
estos dos enfoques depende de la capacidad explicativa 
que se les asigne. Es decir, si se les concibe, a cada 
uno, como sistemas teóricos capaces de dar cuenta de un 
muy variado conjunto de fenómenos y de relaciones entre 
hechos. estamos frente a una relación de exclusión entre 
ambos sistemas. Si el corporativismo y el pluralismo se 
consideran como meras herramientas analítico 
descriptivas, cuya pertinencia depende mél.s de las 
características del fenómeno que de la coherencia lógica 
del aparato teórico, ambos enfoques pueden coexistir 
como tipos ideales" c4 > 

Debido a que ambos enfoques -el corporativismo y el 

pluralismo- nos dan elementos para poder describir una 

organización industrial considero lógico aplicar ambos, ya que, 

cada autor nos aporta proposiciones útiles y aplicables a las 

organizaciones de indu~triales de riue~t'fo país. Así, aplicaremos 

en primer lugar el cor~ofatfvis~o. 
Indudablemente,.··· el . Estado: :,,en:.· México 

corporativizar a sus i~d~st~iaies:> ~~· b'~p~ciidad del Estado 

ha logrado 

para 

manipular y controlar a los grupos de empresarios es -según 

Story-, una característica de un sistema político autoritario con 

un "pluralismo político limitado". <0 > El corporativismo 

empresarial de México, ha sido analizado por Ricardo Tirado 

4. LUHA MATILDE y TIRADO RICARDO. El Conse10 Coordiuddor eEprmrnl. Una radiomfia. Cudderno No l. Proyecto 
Organizaciones EEpresariales en México. (POEMI. FCPyS-IIS. México 1992. plg.15. 

5. STORY DALE. op cit. pags. 117-120. 



106 

retomando a Philippe Schmitter de los Estados Unidos desde dos 

perspectivas: en primer lugar como corporativismo en general 

entendiendo por éste, 

"un sistema de intereses y/o de representación de 
posiciones; un particular arreglo institucional t1pico 
ideal propiamente para vincular los intereses 
organizados de la sociedad civil con la estructura de 
toma de decisiones del Estado" «y en segundo lugar; 
como» "aquella, parte del sistema de representación de 
intereses que organiza al sector privado"< 6 > 

Según Tirado, el corporativismo empresarial de México puede 

periodizarse en cinco etapas. En la primera etapa (de 1847 a 

1917), se crea la primera Cámara de Comerci.o en la ciudad de 
",,','_.,, ·-·'\··'· ">;' 

México (1874) con caracter1sticas muy siíliiJaie~'~:a'.:l.~~.:;Cámaras 

europeas y . estadounidenses. Tambien •· dent;'()'.:d;/.:~;~~~ etá.pa · se 
<:' . ·. . ·::>,;·~·""/::".'·-;:~;,1:','··"·· ... 't·:/. ; ' 

expide la primera Ley de Cámaras (1908) <7 >, 'i~ cÚal reconoció a 

dichos organismos como portavoces del empresariado e 

interlocutores "cuasipúblicos" del Estado según Tirado. 

6, Cfr. TIRADO RICARDO. 'Las organizaciones empresariales y el corporativismo empresarial mexicano'. en LUNA H 

y POZAS R. (Coordrnadoresl. Relaciones corporativas en un periodo de tmsicjón. IIS-POEM-UHAH.México.1992. pág 
m. 
7. Esta ley pro~ulgada en 1906 y mod1f1cada sustanmlmente en 1936 y 1941, concede a las cámaras una posición 
semioficial, imponiéndoles una menbresía obligatom y permitiendo al Estado intervenir en diferentes aspectos 
de sus operaciones. Sin embargo, el nivel actual de interferenCld estatal en Jos asuntos de los hombres de 
negocios denota que esa potencialidad garantizada por la Ley de Cámaras no ha sido aprovechada y que su 
posición sem10f1rnl es vista más co110 una ayuda que como un obstáculo para las cámaras y confederdClones. La 
primera Ley de Cámaras (1908) conocía "personalidad legal" a las cá11aras de con1erc10 e industria, y enumeraba 
sus funciones, Lds cámaras permanecieron por mucho tiempo como organ1zac1ones privadas, voluntarias y con 
signiticatm autonoEía legal hasta que fue expedida la Ley de Cámaras de 1936. A medida que durante Ja década 
de los treinta otros sectores económicos y somles fueron incorporados al pdrt1do polít1co of1C1al, un nuevo 
papel fue esbozado para las cámaras de industm y coEemo. La Ley de 1936 111troduJo, por primera vez, el 
requisito de meobresJa obligatorn para todas las empresas privadas, exceptuando aquellas cuyo capital era 
menor a Jos N$2.50, Las cámaras deJaron de ser organ1zacwnes voluntarias y la legislación dio poder al Estado 
para determinar a cuál cán1m deberla unirse cada empresa, La in1mtiva privada no obJetó los aspectos 
compulsivos de Ja nueva ley, Sin embargo, los 111dustriales protestaron por haber sido rncluldos en una 
confederación na e 1ona 1 con e 1 sector comercia L Su o pos 1e1 ón coudu Jo a 1 a exped 1e1 ón de 1 a Ley de Cámaras de 
1941, que diferla de Ja de 1936 en que trataba por separado a las cámaras de rndustmles y de comerciantes, La 
Ley de 1941. es la que prevalece hasta ahoro, aún cuando /ue l1yerame11te modifmda en los años de 1960, 1963 y 
lm. Cfr Story Dale op, cit. 
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Sin embargo, dicha ley no frenó la libertad de las cámaras y 

éstas continuaron funcionando como': organismos privados e 

independientes. Es por esto que ~l pod.er'del Estado para lograr 

una influencia importante sobre los empresarios en México fue 

dada por las cámaras legislativas,·. as1 como por la creación de 

las confederaciones de industria y ·comercio con la Ley de 

Cámaras. 

La promulgación de la ConstitÜai'ón' ·•de este siglo, marca 
' '>o,,:·•'' 

un 

nuevo periodo dentro del corporátivism6 mexicano. Es para 

una segunda etapa que va de 1917.:2!~·::Úí32.,De 1917 a 1919, 

Tirado 

además 

de la promulgación de la Corisf'ifu'ciori,·. surgen también las grandes 
.:, :-.:::··,·;'. ".'"•J'' ·;·. . 

confederaciones de 1 comeréio':'y'~e ·, la industria de nuestro país . . ·,,. ,,. 

El corporativismo empresarial nacfonal recibe así apoyo a través 

del artículo 123 constitucional, que reconoce a trabajadores y a 

empresarios el derecho de coaligarse en defensa de sus intereses. 

Sin embargo, estas disposiciones legales, no dieron cabida a 

tantas instituciones y prácticas corporativas como otras acciones 

que terminaron en la fundación de la CONCANACO y la CONCAMIN. La 

fundación de las confederaciones nacionales de cámaras de 

comercio e industria en 1917 y 1919, se dio, según Tirado como 

secuela de la "crisis de confianza" que la Revolución y los 

artículos más radicales de la Constitución crearon en los 

industriales además de la necesidad que tenía el gobierno de 

interlocutores representativos del sector privado con los cuales 

emprender la reconstrucción económica del país. ce) 

8. TIRADO RICARDO. 'Las organizaciones empresariales ... op cit. 
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Sin embarg? asegura c¡µe 'la CONCANACO. y más aún la CONCAMIN, 

tuvieron durante varfks'di~'a:d~~ i.&na' '•/Úia más bien pobre. debido 

:::-::::::::: ª;~~~~~-~lí~{li~l~~[b ::":::: .. :: y ': 

da Ti::::: ~:,:;;~}1:~:~t~:~~!:~:~~~!!~?~~1~~.:~:::::• •n •:::: 
el mundo la implantaciÓn' de sistemas ·c,o1na;;'·'.~·;~~.~J~~···6orpdoreatcivámoa.r(a"'s> En agosto de 1936. se e:Xpid~/: . ~lleva Ley 

Comerciales e Industriales. y en 1§4'1. /~Ícff~(:1~~ ya revisada y 

modificada, serta nuevamente promúlgadacxoJ1·., el nombre de Ley de 

Cámaras de Comercio y de· las d~ ::.:Í~~listda, que es la que 

::::~'.:::·E::: '~::~o ,:··~~;;:i;~Jttí~f !~::d: •::::'· 1 :::3 ,: 
podr1an resumir y• exponer;\de:'.Ja'.siguiente manera: 

1. Las cáma;~s· ·•· ~~-kJ;'f~igii~Ei'~r~-~'. por el Estado como 

"instituciones jur1dica". pero se 

declara que son autónomas. 

2. Se designa que las cámaras son representativas del sector 

privado ante el Estado, siendo una de 'sus funciones la de 

consultar con él sobre sus iniciativas pol:íticas y cambios 

relevantes. Sin embargo esta ·cons_ulta es ;discrecional. el Estado 

decide que y/o cuando consultar con los industriales, según la 

Ley. y esto no ha sido bien acogido por los empresarios del pa1s, 

9.Véase SCMITTER P.Corporatism (CorporatiVIBm) .op cit. de LUNA H. eo 'Las organizaciones ... 'op cit. 

10. La ley inicial esta publicada en el Diario oficial, del 21 de agosto de 1941, y algunas revisiones se 
publicaron el 16 de enero de 1960, 4 de febrero de 1960, 30 de diciembre de 1974 y 7 de enero de 1915. 
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ya que éstos pie11san que por obligación tienen todo el derecho de 

intervenir pero>; sabenios q~e esto no . es cie.rto . porque la ley 

::: 1.:fü~~~t~!~~r:;t:::::"::·: .,:~:::::: · .. :~; ::::.: º ·: .... :: 
,,·,,,.,· .,,;· ·;·:':':·./·).:~'r \•,::ú 1 '"'' 

consul ~~>o·,:iíci"{ciéin~úh'a. con los industriales, ~s por esto que 

vuelve ;f~~;~'~'f;b~'~1 '). 
se 

'. ~::::· ;'· , . ;~~~ .. ? ·~~~:··" ;~< :', i -~, ... 
3. El 'secretario de Comercio y Fomento Industrial 

·,'_.:: '' 
debe 

decidl.r'cuando:una cámara debe ser creada Cneg~ndo en su caso el 

recoriocimierito), as:C como el sitio donde 'd~be' local izarse su 

oficina matriz. 

4. La organización, estructura; constitución y estatutos de 

una cámara deben ser aprobados por.el secretario de Comercio y 

Fomento Industrial. 

5. Las cámaras pueden ser disueltas por el Estado si sus 

miembros descienden a un nivel espec:ífibo, si la cámara no puede 

sostenerse por sf misma o si ésta no cumple con la legislación. 

6. Un representante del secretario de Comercio y Fomento 

Industrial debe asistir a todas las reuniones de consejo de 

cualquier cámara. 

Al respecto Tirado asegura que 

"a tono con las pol:íticas de desarrollo interno de fines 
de los treinta y del periodo de guerra, que iniciaron la 
industrialización mediante la sustitución de 
importaciones para el mercado interno la ley de 1941 
tenía entre sus objetivos liberar a las organizaciones 
industriales de la férula de los comerciantes, y 
fortalecerlas como interlocutores en cuestiones de 
polttica económica. La nueva ley apuntaló al 
corporativismo empresarial estableciendo la afiliación 
obligatoria de todos los comerciantes e industriales a 
sus correspondientes cámaras, y definiendo a éstas y sus 
confederaciones corno "instituciones públicas autónomas", 
y "órganos de consulta del estado para la satisfacción 
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de las necesidades del comercio o de la industria", con 
lo cual de un solo golpe, edificaba para los empresarios 
una gigantesca y casi monopolistica estructura de 
representación. Los empresarios de la época reaccionaron 
de manera ambivalente ante las Leyes de Cámaras de 1936 
y 1941. Por un lado las rechazaban argumentando que eran 
instrumentos de control estatal sobre los organismos 
empresariales. Por otro las consideraban su grande 
impulsor, ya que como se corroboraría después, la 
afiliación obligatoria permitiría multiplicar el número 
de las cámaras, nutrir en corto tiempo sus escuálidas 
membresías e implantar a dichos organismos como 
verdaderos representantes del empresariado y gran canal 
de influencia sobre el gobierno y sus dependencias.c 11 i 

Es debido a esto que se puede decir que anteriormente el 

Estado logró una influencia considerable sobre las funciones y 

acciones.de las cámaras a través de su poder de aprobar muchos de 

los aspectos.organizativos de las mismas. El apoyo empresarial 

directo qu~ .. el. ~si.~d()/ ·ha . ejercido en su momento, permitió 

enalt~cer~J~rela&ion~~·d~nlos grupos de empresarios. 

En tanto •. Story as~gura que 

"ciertos aspectos legales y extralegales existentes 
entre las relaciones Estado-sector privado son 
indicativos del pluralismo 1 imitado que se da bajo un 
régimen autoritario. Sin embargo, el nivel de control 
real que ejerce el Estado sobre los grupos empresariales 
no es tan grande como las provisiones legales sugieren. 
Una de las características principales de las 
asociaciones empresariales mexicanas es ser 
independientes del partido oficial. La política mexicana 
está dominada por un ünico pa1·tido oficial, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). Por otro lado, las 
organizaciones del sector privado no estan atadas al 
Estado para llevar a cabo sus operaciones, por la 
autonom1a que les otorga la Ley de Cámaras de Industria 
y Comercio. «Dice Story que» las entrevistas realizadas 
con funcionarios de varias camaras y confederaciones de 
industriales, mostraron que su posición semioficial no 
era obstaculizada o constre~ida por la Ley. No 
consideraron que el gobierno controlara sus actividades, 
limitara su influencia o interfiriera en sus funciones. 
Asimismo, aseguraron que la garantía de su 
representación en muchas agencias estatales, comisiones 

11. TIRADO RICARDO. 'Las organizaciones ... op cit. 
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y foros, aunada a la situación de que el Estado debe 
consultarles, se convertía en beneficios definitivos 
para su posición legal. Muchos, incluso, dijeron que la 
membresía obligatoria era un factor positivo, puesto que 
contribuía a crear una unidad para el sector privado y 
garantizaba la representación de empresas menores que de 
otro modo podrían mantenerse apáticas."(1 2 > 

Las dos dltimas etapas del corporativismo mexicano según 

Tirado van de 1941 a 1975 en la cuál las organizaciones 

empresariales se incorporan definitivamente al régimen ,político 

como órganos plenamente legitimados .de este sec,t~l:'.''.: : y, la otra 

etapa que va de 1975 a 1990 en la cual, Ta ci'recic'i'óri del'. consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) como organf~~o re.Úe~~ntativo de 
-'.'.' ···_;·:·-:.::···.-... '. 

los empresarios y unificador de todo el sector ,. privado, 

introduciría un sesgo importante en el des~rr~llo ·, del 

corporativismo empresarial de México. 

4.3. La Cámara Nacional del Cemento (CANACEM). 

A pesar de las modificaciones a lC\ Ley ,.~~ • Industria y 

Comercio de 1941, la industria en general seg~fa:t~niendo algunos 
•, -~; ;¡_; ·., . ·. ',: :'". 

En el segundo capitulo de este t~abáJd;·menc-ionabamos que al 

finalizar el periodo de la re'vóTucii'5~f1~~~·i·~~na y en pleno proceso 

de estabilización social, lo~em~res~~i~s del cemento decidieron 

llevar a cabo una campafta propagandística para el uso del cemento 

en las obras de construcción: es por esto, que se crea la primera 

organización corporativa de éstos industriales, y fundan en ,1923 

el Comité para Propagar el Uso , del Cemento Portland, cuya 

finalidad era promover el uso del cemento, mejorar los ~étodosde 
12. STORY OALE.op cit. pags.117-120. 
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aplicación del producto .Y dar a _conocer las prioridades y 

ventajas del cemento , y ·· eT concreto párá· · las empresas 

constructoras. Est_e .Comité posteriormente se transformaría en la 
. .·, .,· 

Cámara Nacional. del Cemento (CANACEM) y en el Instituto Mexicano 

del Cemento y del Concreto (IMCyCJ. ' 14 'Según sus dirigentes, 

"la CANACEM se funda en «el sexenio de Miguel Alemán» en 
1949, saliéndose de CANACINTRA para tener una fábrica ... 
«y una cámara» específica, exclusivamente fabricante de 
cemento. «ya que», tenían el problema en CANACINTRA de, 
estar con igual voto una fábrica como la TOLTECA por 
ejemplo tenía igual voto que un fabricante de mosaicos, 
con una cantidad mínima de capital y de personal. Se le 
explicó a Don Raúl Salinas Lozano «padre del actual 
presidente de México», que además era el Secretario de 
Economía Nacional de aquel entonces, el senor Salinas 
Lozano entendió perfectamente el problema de los 
cementeros y comprendió la necesidad de los empresarios 
del cemento de tener su cámara específica y accedió aún 
siendo 12 empresas nada más, y autorizó, no por escrito, 
sino verbalmente que se constituyese la Cámara".'"'"'' 

Sus fundadores eran propietarios de las cinco empresas 

cementeras existentes o en su defecto altos funcionarios. Entre 

éstos estuvieron: Manuel Marroquín de . lf Cruz'· Azul, Lorenzo 

Zambrano de Cementos Monterrey, Gilberto ,Montiel, Pablo Salas, 

Rodolfo Barrera y Gerardo H. Vivían. ' 16 ' Actualmente, según sus 

estatutos, la CANACEM es una institución pública, de carácter 

autónomo, y con personalidad jurídica. Esta Cámara, 

"funciona como asociación civil pero sin ser asociación 
civil, somos nada más Cámara Nacional del Cemento sin 
ninguna sigla, pero nuestro funcionamiento es como una 

14. El IKCyC (Instituto Hex1cano del Cenento y del Concreto) fue fundado en 1959 como resultado del esfuerzo de 
los m4s importantes productores de cenento en México, Esta institución ha logrado durante sus 35 afios de 
existencia ganar un sólido prestigio como una de lds 11ás confiables fuentes de conociniento en los canpos del 
mento, del concreto y de la construcción destacfodose por sus actividades de investigdClón, eusenanza y 
difusión y la pdrticipación que ha mantenido en el nivel internacional. 

15. Entrevista RMH/CGC. 

16. Cfr. SLIM ops. c1ts. 



113 

asociacion civil. Es una institución no lucrativa, 
órgano de c,onsulta del Estado .. . y ésta no puedé deducir 
gastos por su funcionamiento" c17 > · · 

Las ligeras modificaciones a la Ley de Industria y Comercio 

de 1941 hechas en 1960, 1963 y 1975 no afectarían en:absoluto a 

la CANACEM, que ha permanecido como cámara afiliada a CONCAMIN: 

"no tuvimos problemas con las modificaciones, seguimos 
funcionando exactamente igual que el primer día, las 
modificaciones han sido para bien, nos hemos acogido a 
las modificaciones y estarnos funcionando muy a gusto. 
Hemos modificado nosotros también nuestros estatutos dos 
o tres ocasiones y pues siempre «hemos» trabajado de 
acuerdo con el Gobierno Federal, trabajamos muy a 
gusto ... " <10 > 

En la actualidad la CANACEM es una agrupación que aglutina a 

la ma)'or parte de las empresas cementeras -(28 de 30)- del país. 

El lector recordará que en el capitulo sobre la concentración de 

este trabajo's¿d.f{o qué . la industria cementara mexicana estaba 

formada por más de 30' ,plantas. Sin embargo en este número se 

incluyeron las dos ¡:>1áni:a'~ de CEMEX ubicadas en Espaf'ía, las de 

Estados Unidos, y las'.d~s· .. cooperativas de Cruz Azul que no 

pertenecen a la Cámara· porqúe .:debido a la Ley de las Cooperativas 

del país no pueden asocfar'se .. Es por esto que la CANACEM 

:::,n::ro:•b:::•s p~;~q~j~thxt:anj::: •::::• l ~· 
respectivamente;. con'··:·iA~g;~p~ión de la Corporación Moctezuma 

(ubicada en Cuerrid.v~ba·;.;M'.~felos) que es filial del grupo 

cuenta 

grupos 

APASCO-

francés 

"Ciments Francais" y·por ·.esto no , pertenece ni a CEMEX, ni a 

APASCO pero sí es socio de la Cámara. Reitero lo de ·la 
. . .·.,·.' 

obligatoriedad de pertenecer a la Cá111ara y ser socio; porque al 

parecer no todos los cementeros del pa.:ís están inscrito~.• Se 

17-18. Entrevista RMH/CGC. 
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sospecha que existe en el norte del pa1s -al norte de Coahuila 

espec1ficamente muy cerca a l.á frontera co'n .los Estados , Unidos-
.·.'-

ª lguna planta clandest.ina produ~.t~):'~ .~~ ce.m.~nto .. Prob~blemente 
esta fábrica· se levantó •,con ia ·•maquinaria de' demolición de 

"Cemento 

subraya: 

,• '·,•. 

Portlánd Nacional" .al respecto Gutierrez Camarena 

"me hablaron para inscribirse, les di los requisitos y 
nün6a más volv1 a oir de ellos. Aparentemente era o es 
una fábrica con una producción sumamente baja, nunca han 
querido los sef'iores que hagamos una expedición punitiva 
al Estado de Coahuila para agarrarlos y meterlos al 
orden, desde luego están fuera de la ley y supeditada su 
venta hacia los Estados Unidos, de modo que se me hace 
ahorita una situación bastante dificil «para ellos» 
porque con el arancel tan alto que tenemos de cincuenta 
y tantos por ciento, muy poco podrían exportar". ' 19 ' 

Es por obligación legal que cualquier productor de cemento 

pertenezca a la Cámara, ya que desde que se integró ésta, se 

especificó que estaría formada por todas las personas f 1sicas o 

morales que se dediquen a la fabricación de cemento en México y 

cuyo capital manifestado en la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público fuera de dos .cincuenta nuevos pesos en adelante. Por 

tanto, todos. los cementeros del pa:ís que no estén inscritos, 

están obligados t1inscribirse durante el mes de enero de cada af'io 

o dentro del me~ ,siguiente a la fecha de iniciación de sus 

actividades en el'. Registro Industrial de la Cámara. Y aunque la 

Cámara está ubicada en el Distrito Federal, tiene jurisdicción en 

todo el pa1s, y puede fundar delegaciones en los lugares en que 

lo acuerde la Asamblea General, previa aprobación de la 

19. Entrevisld RMH/CGC. 
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Secretaria de Comercio y Fomento .Industrial. <20 > Con base en la 

Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria además de sus 

estatutos, el registro de los.inCÍ~sfriales del cemento se hará 

por la Cámara o por sus Delegaciones y este registro surtirá 

efectos en toda la República. 

Toma de decisiones y representatividad. 

Cuando un cementero es ya socio de la Cámara tienen derecho 

de acuerdo a su reglamento interno a: 

I.-Concurrir a las Asambleas Generales y votar en 
ellas. 

!!.-Acreditar sus representantes ante la Cámara. 
III.-Ser designados para los cargos directivos y de 

representación de la Cámara. Las personales morales no 
podrán desempeftar cargo directivo o de representación 
sino solamente sus representantes. 

IV.-Solicitar de las Comisiones de la Cámara los 
informes, datos, servicios y colaboración que por razón 
de sus funciones estén capacitados para dirigir. 

V.- Presentar proposiciones sobre asuntos que se 
refieran a los intereses generales de la Industria del 
Cemento o a los particulares del socio, en lo que se 
relacione con los intereses generales antes mencionados. 

VI.- Solicitar la protección y ayuda de la Cámara en la 
defensa de sus intereses industriales, en el caso de que 
éstos tengan relación directa con el interés general de 
la Industria del Cemento a juicio del Consejo Directivo. 
VIII.- En general gozar de todos los beneficios y 
prerrogativas que en favor de los socios establecen la 
Ley y sus Estatutos". ' 2 i> 

En la CANACEM se asegura que todos los socios tienen un 

mismo rango. Las decisiones valen lo mismo de una empresa chica, 

mediana o grande y no existe -desde su punto de vista-

discriminación en la toma de decisiones de un grupo grande hacia 

20. Cfr. CAHACEM. Estatutos. En el documento original, dice 'Secretarla de Pdtrrnonio y Fomento Industrial", es 
por esto que el autor supone que en la actualidad, esta actividad es competencia de la SECOF!, y de ahl que se 
hayd caobiado, el nonbre de la Secretarla. Baio este entendido, a partir de aqul se cafilbiarA 'Secretarla de 
Patrimonio y Fomento Industrial' por el de 'Secretaria de Comercio y Fomento Jndustrial'(SECOFI). 

21. C!r los Estatutos de la CANACEH. 
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uno pequel'!o; esto quiere decir que si un cementero.de una empresa 

pequefta propusiera alguna polHica y;o· proyecto dent.ro . d~ su 

organización .t:~ridrfa. el mismo valo~ y peso que la'dfi. Ün .. cementero 
·-· ···-·-·. -- ·. ·-· .;.. · .. ' 

:· !~.'·._:-:.: . ·::Y:;~_·>:·~':·:_-/:;).-,\-;<:) .. -:.::·~:~:~ :· .. r,~>"-~":'?:.·,·:-.-·: 
con · enorme ca.Pita l , Sin ·embargo; 'ace.ptando ;,•To'.•::-Variterior . y 

:· .-:.:. : .·, , _ ---=< · .. . _ . :. : .. ___ -: · :~ ··\ ... :>> ·, .. --\\:· .'.;.'.:~\:_·_:-);t:~::,S\i.·~;\~~:.:)\.~:~~'.(~,;-~~<>t;\:r~x:/:(:/·/.· -
suponiendo que· todos los. cementeros. ·. tienen>e1·i~mfsriióé,.vafor:.• en la 

· , ·· : ·· ·.: . :·:. -_ · ~--: :_ . _· · .:: _ .. - .. ; . \- · _. ~-· __ : ----~'.·· ~-~: _·,;}:J~j,:~<-~~~!_'.A~~:r;_~É~~~_r;.~;1;~~;_.~::~0t\Y'.~~;:'..;::::F~ .. ',, _ _. · 
toma· .. de .de.cisiones podemos ·suponer'.'. que;Ieá;éprobab.le~que:_.,esto·: no se 

:;:._ >,---. ,-: __ - : ··_ ·>.'. -;· __ :·._ ----~>:-~~-:y>~-:º:·:'.~/i}~{\{1~n1-~~l~:~:-r;it?~~~~?.~R:;(.j;rx ·:· ... :< : 
cumpla .. Esto debido al hecho de que·: lá·Jcapa'Cidaddnstalada de 

;, -... _-. . . '·: > .'.~;··· .. ~."~::··,~\.~::\~-:::·:::;:t:Jj~J;.{:,?~~1~t.~~:~~·'.~;~};~~~:'.:.:/~~(··~~>-''..\'~ ' 
cadá uno de lo's; cementerós. tiene no~a%~.s.::.<d1fe,:r~pq1as como lo 

::::::::.:·.:;•:::: ªde,:::: ::• :: ~~t;;~ilt,!tf~~¡,;:;:~on::: 
contando 18. fttbricás de · CEMEX, contra éuatro'º::.'de APASCO ·.· o . de 

cualquie'r o;t;i·f~brica veremos que c~~,~~·~~l'{G:µtg~~~S~~~pietario 
,:_ -.·.- '·: '· ,.,· .. : .. ";.. . ·-;, i\/~;·\:\)~'~·.'. \{~~~-~{"({:!t;~~~!~~1~>~i~~,(~~(iJ:·/. · .. · 

de más. plaritas·· t ierie más capacidad de decfis'ióri''/'.y i¡for ende más 
-.. >."-. ,-,//·· _::,J.::~-;;'.·>.;c·:·: .... ' :> ·:. 

poder'. Sin.~mbargo esto se matiza con·l~q~~ ~l re~pecto sel'lala 

Gutierrez Camarena: 

"habitualmente todos los consensos nos han arrojado a la 
mayoria, siempre se toman las decisiones por unanimidad, 
rarísimas ocasiones es por mayoría nada más porque se 
discute hasta el máximo cualquier iniciativa, cualquier 
respuesta cualquier asunto que se deba hacer se discute 
largamente se cambian impresiones y ahí sí. igual habla 
el que que representa la fábrica mas chiquita que 
produce 140 mil toneladas que el que produce 3 millones 
de toneladas igual hablan uno y otro, si el argumento 
del de la fábrica chiquita es bueno, la capacidad de los 
'demás consejeros les permite evaluar la bondad de ese 
argumento y lo aceptan como suyo. Entonces no tenemos 
problemas, esa es una gran particularidad de la Cámara 
por ser poquitos «socios> y con un amplio nivel 
intelectual de los asistentes no hay problemas. Si se 
produce alguna disensión o que alguien no esté de 
acuerdo lo expresa y se trata de hacerlo entender. Si no 
entiende pues lo volvemos a estudiar porque a lo mejor 
estamos equivocados los demás, ya si se vuelve a 
explicar y se toma otro camino para explicarle y ya 
aceptó.. isale! se torna «la decisión». Esto es lo 
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ocasión". < 22 > 

Para su. 

d.ecis.iories por 
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Ínayor:i:a son rarísima 

\1 a . CANACEM 
;. '.,: ·. 

designa ·.ci l~f3 ·,. rJs· intereses de 
,,·, :·\·., ~·' ::~·,::,~;' . . ( ·:··, ._ .. 

la 
. · .• 

indústria: 

e 

de 

el Consejo 

Directiv¿y.·.1~ ·co~~~rb~-·~;~_~JtY~¡\~~~<'.f~~:i·~t~~fio~· de dirección y 
• ~,1 • "'>:·G·~.: :<, ~ 

administración de la CANACEM. ;La ~c;oni:Ísión·':consul ti va es un órgano 

asesor. La Asamblea General es l~a~tb~idad~~prema de la Cámara. 

Ésta se constituirá por los. \~~;~~~entantes debidamente 

acreditados de los socios activos;.c()~· e~fe ffn, cada socio activo 
. •' ... 

podrá acreditar un representante .pr_opietario y un suplente. Una 

sola persona no podrá representar::. a·:más de tres socios activos. 

Cada socio activo gozará de:un .. voto,· que se computará a razón de 

un voto por cada una de las .fáhi-icás que tengan inscritas los 

socios como ya se· men~iÓrió : 'anteriormente. Ahora bien, el 
-. ·~ . ;'. , ' . 

Presidente, los Vicepresidentes, el Tesorero y el Secretario son 

designados por el cohsej~.: Dfrectivo. La descripción de las 

elecciones para los dirigentes de la Cámara se ilustra de la 

siguiente manera: 

"anualmente se hacen las elecciones y se presenta una 
planilla o dos planillas o tres las que sean necesarias, 
las personas elegidas duran en su cargo un afio. Al 
primer ano, hay un afio de reelección,... el actual 
presidente es susceptible de ser reelecto. Puede ser 
reelecto el presidente y dos vicepresidentes y cambiar 
uno y cambiar el tesorero y cambiar al Secretario etc. 
Habitualmente el secretario es el director de la Cámara. 
En «este momento~) la Cámara no tiene director yo soy 

22. Entrevista RHH/CGC. 
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secretario interino (secretario en funciones). 
Habitualmente se ha hecho que el presidente electo y su 
planilla se reeligen para un segundo período. La 
elección se hace en la primer junta de Consejo posterior 
a la Asamblea, se celebra también cada afio una Asamblea 
General Ordinaria, en esa Asamblea se renueva el Consejo 
por mitad. Los pares y los nones, «esto es, a cada 
empresa la Cámara asigna un número por orden de 
afiliación, y es por esto que les toca par o nón, la 
CANACEM busca que estén siempre la mitad en par y la 
mitad en nón» las empresas que están en pares tienen la 
obligación de cambiar sus Consejeros, las nones hasta el 
afto siguiente, este cambio de consejeros es 
independiente de la elección de Presidente y 
Vicepresidente. <33> 

El Presidente preside las Asambleas Generales y las sesiones 

del Consejo Directivo y de la Comisión ·Ejecutiva. Además, el 

Presidente se toma las demás atribuciones que le concede la Ley 

de las Cámaras de Comercio y de las 'de Industria y los Estatutos 

de la Cámara. (véase el organigrama 1 próx. página). En la 

actualidad el Presidente de la Cámara es ~l. Lic. Luis Mart:lnez 

Argilello, el primer :Vicepresidente es el · tic', Rodolfo 

Miramontes' <34> ·.él .~~gü~do Vib'epte~ident~ es )~1'..Ingéniero 
Flores, el tercer Vic~;r~siaente es el·Ingenie'l''o· Jorge 

Villasef!or, el tesorero es el ContadorPúblf~o ~irio de la 
- . .-.. 

Cruz 

Luis 

Mario 

Garza 

y el Secretario Interino del Consejo es el sef'lór Carlos Gutierrez 

Camarena. 

23. Entrevista RHH/CGC. 

24. Es muy necemio resaltar que el licenciado Rodolfo Cruz Hiramontes fue presidente de Ja CAHACEM en 1909-
1990 y actual~ente es como ya se mencionó, el pmier vicepresidente. Aunque esto sea importante debido al 
enorme papel de participación que na tenido dentro de la mmM, es mds importante saber que él, dentro del 
organigrama de la "Estructura base de la Representación del sector privado para la negociación del Tratado de 
Libre Co~ercio (TLC)" elaborado por la iniciativa privada del paJs, (COECE) participa como Coordrnador General 
de la Industria. El lector puede remar este organigrama para su comprobación. 



Organigrama 1 
ORGANIGRAMA DE LA CAMARA NACIONAL DEL CEMENTO (CANACEM). 

ASAMBLEA 

CONSEJO DIRECTIVO 

~---- PRESIDENTE1--------. 

ler VICEPRESIDENTE 

2do VICEPRESIDENTE 
TESORERO 

3er VICEPRESIDENTE 

FUENTE: Elabomión de Carlos Gutierrez Camarena. subdirector de ld CANACEM. 

El perfil de los dirigentes. 

SECRETARIO 
O DIRECTOR DE 

LA CANACEM. 

SUBDIRECTOR 

PERSONAL 
DE OFICINA 

119 

En la dirección de la CANACEM han predominado los ingenieros 

mecánicos. La inmensa mayoría de sus dirigentes son de extracción 

de las mismas fábricas, los Consejeros son los ingenieros que 

tienen a su cargo la producción/ superintendentes etc. En algunas 

ocasiones hubieron licenciados eñ:Z:a~inistracíón de empresas y de 

::::,~:~::::::::.!~i:~t~t~~~( f~~if E:, ::d.:::·. e::::. ::: 
tiempo, ha 11.~vad~ ·.~.6, · ;.;~s~~:;; indus~ria a ser de las mejores 

industrias nacionafes~ ·.Como dirfa · uno · de sus presidentes Don 

Federico Sánchez ~ógarty: 
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"el progreso de la industria cementera en México debe 
atribuirse principalmente al gran espiritu de los 
empresarios que se han consagrado a ella; a la 
competencia que siempre ha reinado entre los diferentes 
componentes de esta industria; y por último, al 
dinamismo de los ingenieros y arquitectos mexicanos, por 
un parte, y por otra, al de los hombres dedicados a las 
industrias que utilizan el cemento como materia 
prima. c:a 15 > 

Con todo lo anteriormente expuesto, podemos decir que la 

CANACEM tiene una auténtica organización interna y esto ha 

Cuadro 1.PRESIDENTES DE LA CAMARA NACIONAL DEL CEMENTO. 

Don Jesús Barrera .................... 1949-1952 / 1951-1960 -
Don Federico Sánchez Fogarty ......... 1953-1956. 

Sr Ignacio Soto ...................... 1961-1962. 

Ing.Manuel Mariscal .................. 1963-1964. 

Sr.Julio R.Poulat .................... 1965-1966. 

Ing. Rodo 1 fo F. Barrera ................ 1967-1968 / 1973-1974 

Lic.Francisco Planearte .............. 1969-1970. 

Ing.Bernardo Quintana A .............. 1971-1972. 

Ing.Gordon A.Payne ................... 1975-1976 / 1981-1982 

Líe.Ernesto Rubio del Cueto .......... 1977-1978. 

Líe.Roberto Sane hez Davalos .......... 1979-1980. 

Ing.Jesús L. Barrera ................. 1983-1984. 

Lie.Franeiseo A.Bunt ................. 1985-1986. 

Ing. Lorenzo H.Zambrano ............... 1987-1988. 

Lie.Rodolfo Cruz Miramontes .......... 1989-1990. 

Ing.José Domen e Zambrano ............. 1991-1992. 

Lic.Luis Martinez Argüello ........... 1993- ? 

1 

Fuente: CANACEM.1994 

25. Cfr.CANACEM.Medio siglo de ceoento en México.op cit.pdg. 6 
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contribuí do a que los cementeros · depositen al1n más su' confianza 

en sus dirigentes y en esta organi~a(Úón · C:¡Ue lós representa . 
••. . ¡" .: ·..... , 

Además, los cementeros mexicanos, h~ri cpodido expresar sus 

intereses organizados hacia el Estado, mexicano y hacia las 

instituciones cúpula a través de l.a C~AcEI-1. 
4 .4. La CANACEM y la Confederación·· de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN). 

Los empresarios de México, al ig~á.1:,que•.los empresarios de otras 

sociedades capitalistas, se .valeh·;cie diferentes métodos y vías 

para comunicar sus intereses '.al:.''Esfado . 
. : .. :.\:·~'.;'?!.)::·~~~·;;":i :''!/'.·' 

Debido a la corporativi:úici:óntde .)os empreflarios en México, 

en el caso de los i~d~~f~I~t'.~fJC~~7·~~\eros, las demandas se hacen 

11 egar de manera ; i nsfi túc'fona r,:;'.~esto es, a través de su 

Confederación industiialcÍ:f··'.B~~b'Á'ÚÚi, porque recordemos que la 
... . ·.- ~~. >;;~~~i. ~ .. :.: '.\<.;.:·;:~\· ... , 

CANACEM forma parte. 'de es'fa· Confederación, de acuerdo con las 
.--·:-·' ·('. "'•",::'· .... 

disposiciones re,latfy~~·~·e:ntLe/cte las Cámaras de Comercio y de 

las de Industria ·.,cJ.;{.;fiuksfro país, y así la Cámara 
•, •'(., .. ··•,:;:, se hace 

representar ·~'nte ia~C~nfederación en la forma que determinan sus 

Estatutos. Las relaciones de la CANACEM con la CONCAMIN según el 

subdirector de la CANACEM se dan de esta manera: 

"tenemos relación con todos los organismos cúpula, 
buenas relaciones a través de nuestros directivos «y 
también» ... llevamos una magnifica relación con nuestra 
Confederación la CONCAMIN, ya que encontramos en ésta 
siempre cooperación. «En la actualidad», tenemos 
solicitada a la CONCAMIN su intervención ante . el 
Gobierno Federal para la derogación del artículo 83 de 
la Ley del Seguro Social<•> que establece que tienen que 
ser durante tres aftos, todas y cada una de las empresas 
que estén abajo del parámetro de su clase de riesgo. 

1Este articulo dice: 'Cada tres anos el Cooseio Técnico pmoverá la revisión de las clases y grados de riesgo, 
oyendo la opinión que al respecto sustente el Comité Consultivo del Seguro de Riesgos de TrabaJo, el cual 
estará integrado de manera tripartita. Los cambios de una actividad empresarial. de una 

" " 1 
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Este articulo ochenta y tres, es decir todas y cada una 
hacen nulatorio cualquier intento de la industria del 
cemento para bajar de clase, porque significa que 
durante tres años ... tienen que estar abajo del parámetro 
de la clase para bajar un escalón. Basta con que una 
fábrica, cualquiera de ellas, tenga un accidente 
incapacitante ... que provoque la muerte de un operario, o 
que le arranque el . brazo o cualquier cosa por el 
est i 1 o ... para que toda la industria «cementera» quede 
imposibilitada de bajar de clase, y vamos a otro año. 
Entonces esto es una cosa que afecta no solo a la 
industria del cemento, sino a la industria en 
general.«En la actualidad», esa es la ayuda que le hemos 
solicitado a la CONCAMIN, esperemos que nos de la mano 
en esto y podamos derogar esto y cambiarlo por como 
estaba antes, «ya que» durante tres años estemos abajo 
del parámetro, unos más bajo que otro pero todos con una 
tendencia hacia la baja para poder variar de clase".<30> 

Esto se refiere a que en la Sección quinta de la Ley del 

Seguro Social que se refiere al Régimen Ffoanciero a partir del 

articulo 77 y hasta el 87 se habla sobrélos·riesgos del trabajo.· 

Los artículos que han afectado a Ta•'ihcÍH~i~ia:> C:einentera son a 
•' ... ·;::;., ... ·,:.;~~;:'.,;:.7/" 

partir del 79 desde el cual, para los 'e:fe'b_!.:os ie 'la fijación de 

cuotas del seguro de Riesgos de TráÍ:iájC>\ las empresas son 
. . ·,··· 

clasificadas y agrupadas de acuerdo co~:sü~ctividad en clases, 

cuyos grados de riesgo son mínimo, medio y máximo y las primas 

que correspondan se expresan en este reglamento. La determinación 

de clases comprende una lista de los diversos tipos de 

actividades y ramas industriales, catalogándolas en razón de la 

clase a otra, se harán siempre a través de dispomión del Ejecutivo Federal. ajustandose a las siguientes 
reglas: l. Cuando el producto del indice de frecuencia por el de gravedad de la totalidad de las empresas 
comprendidas en una actividad exceda durante cada uno de los tres últimos a~os el grado mlxrno de la clase en 
que se encuentre, dicha actmdad pasara a la clase superior; y II. Cuando el producto del Indice de lrecuenm 
por el de gravedad de la totalidad de las e~prem cowprendidas en Und actmdad, sea interior dumte cada uno 
de los tres últrnos arios, al grado mlnlllo de la clase en la que se encuentre, dicha actividad pasará a la clase 
inferior rnmedldta. Estas regios no operarán en el caso de las actividades que se encuentren en la clase más 
alta según se trate de ascenso o de disminución respectiva~ente. Si la Asan1blea Geueral lo autorizare, con base 
en la expemnm adqu1rnla, el ConseJo Técnico podr.! promover la remión a que alude este artículo en 
cualquier tien110. Cfr. JIMEHEZ POHDS GLORIA. (Coordrnadoral. Ley del Seguro Social Ilustrada. IHSS. 
Héxico.págs.135 a 146. 

30. Entremta RKH/C6C. 
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. . . 

mayor o menor peligroSidad a que están \expueE:!tos ··los 
. - - : . 

trabajadores, y asignando a cada uno de.íos. grupos que tormen 
" . - ~ -. '. .. ~ .: ,.,.. "' 

dicha lista; una clase determinada. Para esteifin;:.,se;fomá, ;.como 
·'-. ;~').' _.:.·: 

base la estadística de los riesgos de tralia]o #.€§egidas·~;; los 

referidos grupos de empresas, computados Y .. éviliÚacÍ.bs ·cie ·.manera 

global. <3 1.>El grado de riesgo conforme al cual estén cubriendo 

sus primas las empresas, puede ser modificado disminuyéndolo o 

aumentándolo. Estas modificaciones no pueden exceder los limites 

determinados para los grados máximo y m1nimo de la clase a que 

corresponda la empresa. La disminución o aumento procede cuando 

el promedio del producto del indice de frecuencia por el de 

gravedad, de los riesgos realizados y terminados en la empresa en 

el lapso que fija el reglamento, sea inferior o superior al 

correspondiente al grado de riesgo en que la empresa se encuentre 

cotizando. SegQn la Ley del Seguro Social, cada 3 aftos un Consejo 

Técnico promueve la revisión de las clases y grados de riesgo, 

oyendo la opinión que al respecto sustenta el Comité Consultivo 

del Seguro de Riesgos de Trabajo, el cual está integrado de 

manera tripartita. Los cambios de una actividad empresarial, de 

una clase a otra, se harán siempre a través de disposición del 

Ejecutivo Federal. (Cfr art 83 de esta Ley ya citado). 

Siguiendo bajo el mismo tenor en las relaciones, en cuanto a 

las reuniones entre dirigentes cementeros y la CONCAMIN para 

resolver los problemas que aquejen a esta industria como el 

arriba mencionado u otros, el subdirector asegura que: 

31. Cfr ut 62 de esta Ley, y véase el anexo 4 incluido al final de este trabaio. 
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"la CONCAMIN nos pide cooperación a los socios para que 
se asista a las juntas -las reuniones son mensualmente-, 
y se presenten los problemas que afectan a la industria 
en general ... a estas juntas asisten los Consejeros 
propietario y suplente, en este caso el consejero 
propietario es el presidente de la Cámara, y el 
consejero suplente es el Vicepresidente de la Cámara ... 
«Actualmente», nuestro presidente aparte de ser 
Consejero propietario de la CANACEM, es Vicepresidente 
de CONCAMIN. «Entonces» esto implica la obligación de 
colaborar con ellos estrechamente como ellos colaboran 
con nosotros" . < 32 > 

Ahora bien, en enero de 1993, el entonces presidente de la 

CONCAMIN Jesus Cevallos Gómez, hizo una propuesta a los 

industriales mexicanos en general para reformar la. Ley de 

Cámaras. Los puntos que presentó a su consid~~ación 

principalmente "fueron cuatro: 

1) que los dirigentes camerales sean auténticos 
representantes de los empresarios, 
2) continuar. con la afiliación obligatoria; 
3) elevar las cuotas a los afiliados y sancionar su 
morosidad y, 
4), ampliar el tiempo de gestión de los representantes 
del sector privado". <33> 

Así. sólo se comentaránlos' puritos.1 y 3. Empecemos con el 

primer punto la industria 

:::::::r:o: .::~:::::: r~i~i~J~i!lt{':::"::: 1 ,:::~· l::d.::: 
decir definitivamente que •• ·~~j~et:cas.o,ede lá·industria cementara, 

sus dirigentes han· • ~id~·~1J(~:;n{i-l~~J~·~;~~~~esentantes empresaria 1 es 

ante la CONCAMIN. Estb·~~¿~¿::j:J~':;~~~@o;nÓ: anteriormente-, lo han 
,·.. "'.,.::,.,,'.·-·. 

ratificado sus dirigentes: 

"tenemos relación con. todos los organismos cúpula, 
buenas relaciones a través de nuestros directivos, ... 

32. Entrevista RKH/CGC. 

33. en Excelsior, del 11 de enero de 1993, p~gs. 7A-BA. Sio embargo, al parecer basta la fecha, (1994) ninguna 
reforma se ha ! levado a cabo. 
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... llevamos uha magnifica relación con nuestra 
Confederación la CONCAMIN, · ya· que encontramos en ésta 
siempre cooperación", ... <34~ 

Además, para la comprobación de la autenticidad de 

representación de los dirigentes>cementeros, y para no quedarnos 
~· . ' . 

solamente con la declaración :.dé· unó•.de .el los, esto se puede 
' ,··" 

comprobar de la siguiente manera .. 
' '•:'." -~ • • .',. :. • r • .. • 

La industria cementara· dé nu.~stro 'pais, ha estado integrado 

por individuos que han per!Uane~ido y han integrado a través de 

los af1os la CANACEM y' al rnl.slllo tiempo la CONCAMIN. Así. algunos 

de los líderes y representantes de la CANACEM han participado y 

participan directamente con CONCAMIN, y de ah1 que se ha logrado 

dar solución en parte a los problemas de esta industria 

específicamente. 

Recordemos en primer lugar, que el licenciado Ernesto Rubio 

del Cueto expresidente de la CANACEM (1977-1978), fué también 

presidente de CONCAMIN (1979-1981) y últimamente participó como 

representante "legal" o como Coordinador de la Industria 

Cementera Nacional dentro de: : la "Estructura base de la 

Representación del sector p;i~aclo "pa~a .la negociación del Tratado 

de Libre Comercio" elaborado p6f .. :f~ iniciativa privada del pa1s. 
' . ,,· . "•>:1· ' 

(COECEJ. (Véase cuadro l !ci:{n" '~J mismo título). Es por esto que 

dicho actor ha resaltado corito representante tanto de CANACEM como 

de CONCAMIN y con esto se" compru'eban las relaciones de la cámara 

cementara con su Confederación. La prueba más clara fué en las 

negociaciones sobre el dumping hacia la industria del cemento que 

estudiaremos en el próximo capítulo; 

34. Entrevista RMH/CGC. 
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"en el asunto de los impuestos, habría que destacar la 
importante labor de cabildeo que ha desarrollado desde 
hace más de un afio don Ernesto Rubio del Cueto, quien ha 
estado permanentemente en contacto con lobystas 
estadounidenses para que resuelvan a favor de la empresa 
mexicana este importante asunto. No fue casual, por 
tanto, que cuando se dió la noticia de la reducción de 
impuestos a CEMEX Rubio del Cueto se encontrara en 
Washington". t3ei> 

Otro actor importante· que resal ta y que ratifica las 

estrechas relaciones entre CANACEM y CONCAMIN es el licenciado 

Rodolfo Cruz Miramontes; expresidente de la CANACEM (1989-1990) y 

actualmente es ·como ya se mencionó, el primer vicepresidente. 

Aunque esto sea importa!ltci •debido al enorme papel de 

participación que ha teni'ci.ó :. dentro.· de la CANACEM, es más 
···:·'.'· :':· . . . 

importante saber que él, dentro del .organigrama de la COECE antes 

mencionado, participa como Coordinador General de la Industria 

Nacional. (Véase cuadro 1 ya citado anteriormente), y con esto, 

las relaciones no solo con la CONCAMIN, sino con los mismos 

norteamericanos en las negociaciones en el "cuarto de junto",< 36 > 

reiteran nuevamente la representat1vidad de los líderes 

cementeros dentro de su Cámara, dentro de la CONCAMIN y hacia el 

exterior. 

Y por último en la actualidad -como ya se mencionó 

anteriormente-, el presidente de la CANACEM es el Licenciado Luis 

Martinez Argüello que aparte de ser Consejero propietario y 

Presidente de la CANACEM, es Vicepresidente de CONCAMIN. 

35. SOTO LUIS. 'CEMEX, díldlistas felices'. en El Financiero del 1 de lebrero de 1993. pdg 14 semón Negocios. 

36. El 'cuarto de ¡unto" es una oficlíla lílnediata al lugdf en donde se desarrollaron las negomciones (en 
cualquiera de los tres paises; Canadu, Estados Unidos y México, y en diferentes ciudades¡ desde· la cual los 
empresarios asesoraban, oplílaban y en caso necesario ~od1ticaban oprnioues, vallendose lrecuentemente del 
correo electrónico para establecer comunicación con sus representados en México. Ctr. PUGA CRISTINA. 
(Compiladora). Orqa111zac1ones empresariales y Tratado de Libre Co11ercio. Cuaderno Ho. 7 del (POEH! México, 
1993. 
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Entonces, puesto que alguno.a de los actores representantes de la 

CANACEM han sido los.mismos actores representantes .de la CONCAMIN 
. ' . . . 

esto ha implicado la obligación a los cementeros de colaborar 

estrechamente con .su Cón{edei;ación además de incentivar sus 

relaciones dándoles ; f~~r~k \ ~Jos cementeros dentro de 
:·/.' i~):'·, -~ ~'°;:; ·. ;, .·. 

la 

Confederación. · Af:Jf'.I.·i~:~f~ .. :~~.!;JH.~1<>.', que la CANACEM como Cámara 

dependiente e }g;f~?1:fr~~~\~{f~~l~J~~~:t :CiONCAMIN se desenvuelve en 

forma en que:su.:<Corifédefaci'órié·lo haga, debido a que algunos 
. • ! r/ ~: ·:-' /~::.'~ \·:::~~.'.~;/:::_::'.~.~:;~·'·~·-~:;~!:~::>~·:: .. ·.'>:. : ;,_ .: . . • ' 

los líderes son los:i'miámos y de hecho, algunos de ellos 
~--- ; . . 

la 

de 

si 

participaron -con alguna·pósición::.., ·.en la toma de decisiones 

dentro de 1 tratado de 1 ibre comercfo. 

Esto se subraya porque a nive'i general; para. un buen 

de empresarios mexicanos perteneci~nte's :~ cad.a:•.una de las 

111'..lmero 

ramas 

industriales por lo regular, 
·.·:'.<··:(·". ·:: 

los dirigentes de Cámara no son 

representantes más que de su propi,a ·• persona, entonces, la 
. . . 

proposición para un liderazgo auténtico es un·asunto primordial y 

probablemente, el re.quis~to. ~ar~· que esto sea posible sería la 
,' 

libre afiliación de los:einptei3ar:fbs,en la cámara o asociación que 
. . , ;."'.~e; ··' < ·" • '•' ' ' < 

más les convenga ya.· .. qÜe; <(~i~~.)~bertad · para elegir con quien 

asociarse, es dificil estable'cer l)derazgos auténticos. Esto es. 

las camarillas que c~,~~~~l~~{i; {~s agrupaciones empresariales 

fácilmente pueden impon~f:\éa~;i,·~.~'.i~erf¡ona. que mas les convenga, como 

lo ha demostrado la e~p~fi~Ytcifa:/~Ú ,Ío t~ntó, JaCiunción de las 
- · .. ~·:·..J"'.};:~t~¡~··/}:· : .. -; ·~ : . - - " .. ·. 

cámaras se pervierte:::.'En' consecuencia;. s~ i¿.~~sforman en 

trampol 1n político kk~~~r¿e:: ~edi~s para ser~if ~·:~S~ ~gremiados. 
Al restringir la lib~~ asociaC:ión se propicia el 'C:ontrol pol itico 
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de las cámaras empresariales. Este es uno.de los pilares del 

corporati~ismó q~~ •.poi ~lizÓ ·á. la ecéin~mí~. c3i:s) 

En ~ua!1t8:;. ~l' p'l.l~to '.~ d~ /'i:a: ;~sibl e ·reforma a 
" - ·" " ' ~ • • • • • • • •e ' • 

Ceimaras -sobre 'ta' ·~l~vacfr6~ de cuotas-, podemos 

la Ley de 

decir lo 

siguiente. Den.tro . de '1á cbNCAMIN, elevar las cuotas a los 

afiliados y sancionar su morosidad no ha sido bien acogido por 

todos los empresarios,priricipalmente por los micros, pequeflos y 

medianos, porque, se puede asegurar que imponer una cuota de 

acuerdo con las ventas de las empresas es una sugerencia 

desafortunada ya que;11ingún empresario micro, pequeflo o mediano, 

enfrentado a losgraves'problemas que padece actualmente como por 

ejemplo para los mercados de exportación, podría aceptar un 

incremento de cu6tas que en última instancia sólo beneficiaría a 

los dirigentes y sus burócratas. 

Esto significa que al aumentar las cuotas se perdería aún 

meis, el poder de decisión de los socios pequef'ios porque si 

re tornamos a Story, di cho autor asegura en su obra ya cita da que, 

sólo los empresarios que pagan cuotas, -que por lo regular son 

los socios más fuertes dentro de la CONCAMIN- son los que tienen 

más poder de decisión. 

Sin embargo en primer lugar, debemos decir que antes de que 

se logre esta propuesta, se debe empezar a exhortar a que todas 

las Cámaras afiliadas a la CONCAMIN paguen cuotas. Porque como lo 

aseguran los cementeros, no todos cumplen con esta obligación ya 

que, al igual que las demás Cámaras, la aportación de la CANACEM 

a la CONCAMIN debe ser de 15% de sus ingresos por concepto de 

35. en Emls1or, ibid. y ctr también segunda petición de retorma de Cevallos Gomez. 
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cuotas de registro y cuotas ordinarias. Sin embargo, Gutierrez 

Camarena asegura que,. 

"por ley, la ley de Cámaras establece que los 
industriales tienen que pagar el 15% de sus ingresos por 
cuotas ordinarias, tienen que dárselos a la 
Confederación, desgraciadamente somos pocos los que los 
pagamos, «y» entonces, esto nos tiene cortos de 
presupuesto y no ven los demás industriales que tienen 
la obligación de cumplir con CONCAMIN, porque es para 
bien de ellos. Es nuestra defensa, es la voz más fuerte 
de todas". <36 > 

Es por todo lo anterior, que debemos saber cuál puede ser el 

futuro próximo de los empresarios cementeros y de los socios en 

general afiliados ·a la CONCAMIN porque, es probable que sea 

necesario que estas confederaciones nacionales modifiquen su 

acción política como "órganos de consulta del Estado". 

El futuro inmediato del sistema de representación de la CONCAMIN. 

En el apartado 4.2 dijimos que se aplicarían en este trabajo 

dos sistemas de representación empresarial: el corporativista y 

el pluralista. El primero ya se ha expuesto y se ha explicado al 

decir que en México, se logró corporativizar a los empresarios en 

los diferentes organismos empresariales, en este caso específico 

a la CONCAMIN. 

Sin embargo, podemos plantear que existe o es necesaria, una 

transformación de un sistema de representación corporativista a 

un sistema más pluralista: se puede vislwnbar que existe una 

tendencia a que las Cámaras afllf~d~s a la CONCAMIN en el futuro 

próximo, actúen como "grupos .. de· presi_ón", y así se haga más 

efectivo un sistema de represenÜc1Ón pluralista ya que, dentro 

del sistema corporativista de México, no todos los sOcios 

36. Entrevista RMH/CGC. 
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afiliados a la CONCAMIN,· se _sienten realmente.representados. 

Lo anterior nos obliga a abundár sobre el ·sistema de 
. ' . . .··. 

representación pluralista. En cuanto al pluralismo podemos hacer 

aplicable la siguiente visión: 

"De manera muy general puede decirse que en el modelo 
pluralista las organizaciones empresariales son 
conceptualizadas como grupos de interés o grupos de 
presión que, en igualdad de circunstancias con otros 
grupos sociales y bajo ciertas reglas del juego 
establecidas. compiten entre s1 y con otros actores en 
el "mercado político" para obtener beneficios o promover 
ciertos intereses ... El pluralismo está, a su vez, 
asociado con un relativo predominio del mercado (con 
relación al Estado) en el intercambio económico y 
político, as1 como con un peso significativo de la 
política de partidos y de las estructuras parlamentarias 
en la toma de decisiones".<3?> 

Esto significa que dentro del sistema de representación 

pluralista, las organizaciones de industriales -en este ca~o las 

Cámaras industriales-, son tomadas como· ''grupos _de interés o 

"grupos de presión del sector privado'.º•;<":;,a1· .. •·· 

Si retomamos a Bobbio, se pone en :'clarb ciué las positivas 

declaraciones por parte de los cementeros de México, ratifican 

que en la actualidad la CANACEM realmente esta actuando como un 

37. Cfr. LUNA M.y TIRADO R. El Conse10.op cit. pág 16. 

38. Para entender esto, hago propu -aunque ~uy s111tetizada- la delrnmón de "Grupos de presión'. de "interés' 
o 'lobbying' de Norberto Bobbio, quién dice que "el grupo polltico es una ~m de actividades, que se orientan 
en una diremón pol!tJca común (un grupo no es un coniuuto de individuos que interdctúan, como pretende la 
definición sociológica más dilundida); cuando se producen ciertas actmdades que tienden a satisfacerlo, 
existe un interés, de tal ~odo que las ideas, las instituciones y los 111dmduos se reducen a grupos cuyas 
interacciones terminan por producir las µolicies gubernatms. Los grupos de presión, segím Bobbio, indica al 
mismo tiempo la existencia de una organizaci!in loma! y la modalidad de acción del grupo mismo en vista a la 
consecución de sus trnes: la presión. Entendemos por prnsióu la act1v1ddd del coruunto de irnllviduos que unidos 
por motivdClones comunes tratan de 111llu1r, a trdvés del uso o de la amenaza del uso de sanciones, en las 
demiones que toi1a el poder polit1co, ya sea a fin de cambiar la distribución prevalemnte de bienes, 
servicios, cargas y oportunidades, ya sea a t111 de conservar ante las amenms de rntervención de otros grupos 
o del poder político R11sEo. Pres1611, uo es, pues, como consideran dlgunos autores, tanto la posibilidad de 
tener llilli. al poder político. Cfr. BOBBIO H y HATTEUCCI 11. Dicc1onmo de polltica pags.749-761 
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auténtico "grupo de presión" hacia el gobierno mexicano para 

apoyar a sus industriales miembros. 

La CANACEM es un "grupo de interés y de ~reÚón" de.. lqs 

cementeros. porque como asegura Bobb:Ío; .los g~Úp~~ el~ · p~e¡sión, 
indican Ja existencia .de una organización fo~~~i·);ia·'. 'módaúciaci 

cie-.acd6n~~i~rupo; en vista a la conse'cucÍónde·~~i3·fihÚ; \~sto 
•' ' .. '.: ' ' ' .. 

es, ungr:(ipC);tie <P~~siÓn:~s un grupo _.político que)s;~:~:~i~ht~ .en 
~- ~·· · .. , 

una' direcciÓn·pol1fica.colllúnpara a'1 canzar: benefici;Ós •'a'.'~ilivés ··de 

1 a presi ó.n ~~Ü~ii~O~~·~~;'; ~~~¡:la a~ti v id.dt::~Jri~;t~l~~~ui:~ 
:~:::·d:~ví~!!~~i}?J~~~:·:~i!:~·::,.:::::· .········~.f] , .• ;.···· 

conio 18 li~mo·~:vi~tq ci· lo ia~gº de este c;u~tt}%~~"~í'~C1_0. ia 

organiz~c16f!: ~htejri~ d~ : l ~s cementer.os ·para 81.( fét>F,esentación es 

singular, dentro . de· su misma Cámara .. y.· .f.l§ .c6.~~~-d'6ración. 
una organización . interna aútéiítica . y CANACEM tiene esto 

La 

ha 

contribuido a que los cementeros a:fÜÚdc),~;depositen al'.ln más su 

confianza en sus diriger¡tes . y en e~ta. !frgani~ación que los 
'~ :~ ·' ~ :··::·.:·~-: 

representa. .. ~. ; .... ~,-:·~'_::.'..j;.').·~-·.~,_.:: :· 
- ,,_ ... 

los ,:::t::::nt:::::::::"'~~;J~iít!t~'i!lli~~i;~~j::o :. •:: 
Cámara, sus intereses organ1zados.:.J:iac1a,~las:"1nst1.tuc1ones·. c(¡pula 

(CONCAMINJ y hacia . el ~i'~í1~/~t~~~~,~~~~rt'~~~\i!1~r®%f/~:dt • sus 
representantes; los cual~~ ,,'yaj\\fUerori'{ffie~cionadps,: anté~iormerite. 

::::.~r::::: .,:;:::~¡t~~rf Ji~!~i~~~k~~~¡:~~:g~~l~~~r:~;~g.:: 
·' , ., ,,, . " ',.· ·' 

dentro de su indu~t:/i~; '(J~rid.6a~' '.ás:Í, uri~ ;;'her~él.n~~d" para la 
, ... -,. , .. ·.:. 

petición de sus d~rnan~a~? 



132 

Además la CANACEM es una Cámara singular, porque está 

compuesta principalmente por un reducido número di:i socios. que 

representan . a 
< ':' .. . ·. 

firmas:· muy •poderosas tanto .· extranjéras como 

nac iona 1 es~ r~cord~rnos. tan s6 lo a 1 os más repr.ese~tali vos: el 

finado Bernar~oJQui~tdna Arrioja y L~fenzo, 'H Zambrano, éste 

último. una :Clara muestra y expr~s;i6n del multinacionalismo 

empresarial· de Nuevo León .•. industrJ~~~~,~~racterizados por estar 

siempre a la vanguardia. <351 > Es. por .est? que se puede decir que 

los empresarios cementeros que representan a cada uno de: los más 

grandes grupos están en igualdad de condiciones. para ·competir 

económicamente; es un "club de iguales", porque. la misma 

importancia económica 'de cada uno de los grupos . les da esa 

posición. ·• .. · . . . .· .. 

Sin.embargo, se .. puede creer que el sistema de representación 

corporafiv~~Ú;;~h:,e;fcual esta inmerso la CONCAMIN, no esta 
'{" J .. :_' 

siendo mu; eú6~~B~al!:a sus. socios dentro de ia apertura económica 
:;._;1'.f:F :-. 

y especific;~.m~~~~iY.~~n .. ;Ia firma del Tratado de Libre Comercio 
-----·· 

{TLC). Esto ejemplo del dumping impuesto a la 
•: 

industria de1 .. ·ceíiíent0y. otras más, no ha sido completamente un 
· .. ·: :-.;~:.·_:-·. :i .. I)/'?.:;~~<·: .<"Y~:.) -- :,- .. ,. 

grupo de pr,e'sióri >!J.~ra la .. pol:ítica económica hacia el comercio . ··"-';"' 

exterior.: del ac'tual ·gobier~o,. y esto se reafirma con el ejemplo 

de otras industrias mexicanas afectadas de igual manera. Porque 

los cementeros, como algunos otros industriales nacionales 

pertenecientes a CONCAMIN, han enfrentado problemas de prácticas 

desleales de comercio con los Estados Unidos. Es probable que 

39. Debido¡ que Lorenzo H Zambmo es considerado como uno de los más prominentes empresarios de México, es ya 
miembro del Conseio Mexicano de Hombres de Negocios (CHllN) desde 1993, como lo fue el Ingeniero Quintana 
ArrioJa. en El Findnciero del 3 de agosto de 1993. 
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este tipo de presión política no sea hasta la.fecha, competencia 

de 1 a CONCAMIN, per'o recordemos que. desde la funda_ció.n de esta 

confederación; s~ declaró que ~ra ,uórgh? de óonstil_ta dél :Estado'' 

de 

Esto es, relativamente.·. poco, ti~mp'o:·'.delpiL~ (l~ 'fa;: ~~ertura 
económica de México~ {1985); i.is pr~6tic~s.\ de dúm~lng hacia los 

industriales.mexicano~h~ri 
. ·' ·, _,.,·.::.:.. <: ,'.' 

' ·. : ., ·: : 

aun h()y,: a pesar de 

la firma clel TLC .•. 

El probÍ~~t de exclúsivo de esta 
.... ~;·~··. ·~ ·'._:~,_:. ;,' ·-x. 

industria.~ tan sólo ;(~s/~ l,l!lJ~je~plo más. Aparte del cemento. 

industrias· éorno Tii:s;;\iel'11.ier:ro y a.cero, química, papel y cartón, 
.,'c·.'''-ó::~\,;·.:~:.· ,;~.-- :'< ''.·:. ¿ ~ ',' · .. :·. '. ._- ' .. 

metales no ferrosos;-' i:>;i·á.~fi~os y textiles, y otras. más, han 

pasado "las iiE/b;~-~;~;;j_'bo~t-1os Estados Unidos por la deficiencias 

en la pol~~i6a·;~'i.~~~~~füi.'.-'~;ri~xicana de comercio exterior, y aún más 

por un sistema·,;cb~~.§f~ÚVista probablemente ya obsoleto <40 > 

Hgu~~~~~~~;:.dá{' ~f~blemas · de los industriales mexicanos 

aglutinaciofÍ{~ri '·{·~;,;toNC~MIN, y en este caso especifico de los 
·-. -:!;;-·.·,: .:; .•. • .;:.~·,.:: ,; 

cementeros,'estr~banciesdemi perspectiva, en la falta de presión 
. :::··~· 

pol:1tica hacÍa:ei/ exte~ior por parte del gobierno mexicano, y 

hasta el momento, no por parte de la CANACEM o la CONCAMIN. Una 

de éstas consecuencias de esta falta de presión se comprobó, en 

el dumping que los norteamericanos pudieron imponer al cemento 

mexicano. Si hubiese existido una fuerte presión por parte del 

40, En el caso del hierro y acero existe la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, para la 
industria química existe la Asociación Nacional de la Industm Química AC, pm el papel y cartón mste la 
Camm Nmonal de las lndustnas de la Celulosa y del Papel, para los metales no terrosos existe la Asociación 
Mexicana de Minería, pm la industria del plástico existe la Asomción Nacional de las Industrias del 
Plástico AC, y para la rama textil existe la Cámara Hac1011al de la Industrn Textil y todas éstas Cámaras y 
Asociaciones nacionales están alliliadas por ley, a la CONCAHIH. 
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Gobierno Federal a través de sus instituciones (SECOFil o de sus 

representantes legales.estatales. ante el exterior, para que éste 

enfrentára 1 as prácticas qesleai'es de comercio por parte de los 

cementeros norteamericanos);ia .. nefa~ta. situación de dumping -que 

aún no termina por · el aiáncei' tan a 1 to que to.davfa tiene el 

cemento de .. México-, no· se. hubiese ag~dizado en. extr~mo. En este 
. :····· .... '•: 

grave problema, fue necesaria y urgente,, una relación más 

estrecha entre el Gobierno Federal y lairidustria cementera. 

Sin embargo, el Gobierno Federal no ha podido lograr una 

gran negociación pa:ís-pa:ís a favor de los empresarios mexicanos. 

Fueron los mismos cementeros los que se defendieron aunque, uno 
. . . 

de sus dirigentes aseguró que en este problema del dumping el 

gobierno:· 

"plenamente nos apoyó, con una muy buena disposición el 
doctor Herminio Blanco y el doctor Serra 'Puche. 
Estuvieron con <disposición» para ayudarnos eO•. todo lo 
que necesitamos, ha sido. una cooperación; cíento :·.por 
ciento efectiva de ellos" <41 > . ~:;:;, .. i;\?;: , 

.. ' '-•'<·.:··-,7·.· 

la firma del TLC, que la CONCAMIN empiece a presiona'r/Ü gobierno 
,···::·,....:··, 

para modificar su actual pol:ítica exterioi. per?; para lograr 

esto .• es necesario reestructurar el papel que .tiene la CONCAMIN 

como.Confederación industrial ante el gobierno y Estado mexicano 

ya que ésta, aglutina a diferentes ramas industriales en sus 

respectivas Cámaras y Asociaciones que a su vez pertenecen por 

ley, a la CONCAMIN. En el futuro, ésta Confederación deberá 

actuar como un "grupo de presión" hacia el gobierno mexicano para 

que éste a su vez, reelabore en algunos puntos la actual política 

41.Entrevista RMH/CGC. 
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económica y espec:ificamente del comercio hacia el exterior y con 

esto, "salvar" de pt'ácticas de dumping impuestas por los 

industriales extranjeros a los industriales mexicanos como ·1os' 

cementeros, porque el gobierno mexicano no solo ha fallado en la 
.;.;", 

promoción especifica de la industria cementera, sino ert; bi.tenti 

medida, ha errado en la promoción de las exportaciones geri~Fales 
' ' .... ,··.··.·. 

del pais. Desde mi perspectiva es necesario, la "presfón•i A~: ,;,i'as 

diferentes Cámaras afiliadas a la CONCAMIN, y esto. sirva para que 

la misma Confederación cuide los intereses de los empresarios 

aglutinados en esta Confederación, insisto que sólo asi, ésto~ 

podrán ganar mercados extranjeros y podrán competir con reglas 

más justas ante los empresarios y mercados del exterior, 

principalmente de norteamérica porque desde siempre, la historia 

del comercio exterior mexicano bien podría llamarse la historia 

de dependencia económica 11acia los Estados Unidos. 

Debido al corporativismo empresarial mexicano, es necesario 

recordar que, la Cámara Nacional del Cemento (CANACEMJ. como 

muchas otras cámaras y asociaciones pertenecen por ley a la 

CONCAMIN, y ésta Confederación a su vez esta afiliada 

voluntariamente a otro organismo cúpula más grande que en nuestro 

pais "oficialmente", lo han tomado como el representante legal 

del sector privado, de ahi que éste firme los pactos económicos y 

sea el "vocero" del sector empresarial. Sin embargo, el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCEJ, en la realidad no ha representado 

totalmente a los empresarios privados: 

"En sus casi 20 aftos de vida, el CCE 
diversos obstáculos en esta pretensión 
primer lugar, su surgimiento autónomo 

ha encontrado 
hegemónica. En 

de cualquier 
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iniciativa gubernamental y su calidad de asociación 
civil le impidieron durante mucho tiempo convertirse en 
un organismo oficial de consulta, carácter que no 
adquirió sino hasta 1987, cuando sin legislación alguna 
el presidente Miguel de la Madrid reconoció de facto a 
la organización como representante de los empresarios en 
su conjunto". <43> 

Es por esto que, obligadamente, es necesario conocer la 

organización de este macro Consejo porque, la actual 

globalización económica está exigiendo que los organismos 

nacionales de representación empresarial como éste, modifiquen su 

acciqn política hacia el Estado y gobierno mexicano. 

4.5. La CANACEM y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

El CCE fue creado en 1975 y !la constituido la entidad política 

más importante para la acción colectiva del empresariado de 

México. Es el organismo "cúpula de cúpulas" que indirectamente 

agrupa a miles de empresarios a través de siete agrupaciones: la 

CONCANACO, la CONCAMIN, la COPARMEX, el CONSEJO MEXICANO de 

HOMBRES de NEGOCIOS (CMHN), la ASOCIACION MEXICANA de 

INSTITUCIONES de SEGUROS (AMIS), la ASOCIACION MEXICANA de CASAS 

de BOLSA (AMCB) y el CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO (CNA). 

"Su importancia se deriva de cinco elementos 
principales: su vocación de representar al conjunto del 
empresariado nacional; su cobertura. en tanto que agrupa 
a las principales organizaciones empresariales del país, 
mismas que cuentan con mas de 900 000 empresarios 
afiliados; su origen autónomo respecto del gobierno; su 
alta jerarquía -en tanto que es una asociación de 
asociaciones-. permanencia y reconocimiento 
gubernamental, y su influencia en las transformaciones 
económicas y políticas que han ocurrido en el país desde 
1975. Su estudio es fundamental, tanto para explorar la 
estructura de representación empresarial en México y las 
modalidades de la acción política de este sector social. 

42. PUGA ESPINOZA CRISTINA. México: empresarios y poder. Edit. Miguel Angel Porrúa. México 1993. pdg. 72 
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como para profundizar el conocimiento de los cambios en 
las instituciones políticas y en los procesos de 
desarrollo económico"."'"'' 

Sin embargo, a pesar de que este organismo .fue' creado para 

ser el más representativo del sector privado del país. en la 

realidad, dicho organismo tiene deficiencias de repr~sentación. 

(Cfr organigrama 1 y cuadro :1. del apartado anterior). 
., . 

El CCE, no puede .ser catalogado como una orgá11l.zación 

monolítica, ya que es un organismo bastante diversificado con un 

gran numero de instituciones, Luna y Tirado nos dicen: 

"el CCE es muy heterogéneo, amplio y complejo y está 
cruzado por múltiples contradicciones. Apenas en mayo de 
1975 pudo constituirse como instancia unificadora de 
prácticamente todo el empresariado nacional, a raíz de 
un fuerte conflicto político-ideológico entre 
empresarios y gobierno. Como secuela de ese conflicto, 
los más importantes dirigentes del empresariado nacional 
decidieron constituirlo como un frente nacional de 
defensa de su sector, el cual puso en cuestión la 
política reformista del presidente Echeverria y presionó 
para que la entonces inminente sucesión presidencial se 
resolviera en favor de un candidato y un programa 
acordes con sus principios. Desde entonces el CCE ha 
sido, con algunos altibajos, un actor político 
firmemente implantado en el escenario político 
nacional ... <44 > 

Como asegura Tirado, debe decirse que el CCE es una 

organización de organizaciones relativamente frágil, en primer 

término porque la vinculacióri entr•.sus siete afiliadas directas 

parece reposar únicáme,nteF. ·en acuerdos tomados y sostenidos por 

los dirigentes en turno de las organizaciones, y apoyados en una 

precaria adhesión de sus bases. De ahí la gráfica expresión de 

"cúpula de cúpulas" que los dirigentes suelen rechazar, pero no 

43, LUHA HATILDE y TIRADO RICARDO: El Conse10 ... Op cit. 

44. Cfr. TIRADO RICARDO. "Las orgd111zac1ones empresmales y el corpmtivismo empresarial mexicano'. en LUNA H 
y POZAS R. (Coordinadores!. Relaciones corporatms en un periodo de tranm1ó11. JIS-POEM-UHAH. Héx1co.!992.p4g 
262. 
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las bases. 

, En segundo lugar, es también notorio que -como todas las 

organizaciones empres;:irialés en · general- el CCE . carece de 

instrumentos eficaces. para disciplinar a las agrúpaciones 

af i 1 iadas qu,e. i:í.es~~~ta~ ~süs :resol úcion~s. Est~f'i~ci Í Ída~· de las 

organi zac iories¿de} ~~s~·:· y~ de · 1 os empresafi~~ · ~fil i actos para 

rebelarse l~~~~,é~~~t~fi:'rente ... ·a .. las: de ~¡Y~; ,jerarquía· es, por 

cier~(), ~~~.' · d~ \'~s'' ~{ferenci~; más. · evidentes entre el 
" .. i¡: 

corporativismo eniprE'.Sarial y'e1' obrero, según Tirado. 

como asegura este autor, T~ :l~tru¿tura interna del 
.-;·· t• 

asimétrica, por ·el h~cho ><ie que mientras algunas 

También 

CCE es 

de sus 

organizaciones afilian a miles y ·miles de empresarios, otras solo 

agrupan a unas cuantas decenas: 

"como ejemplos del primer caso son la CONCANACO, ·el CNA. 
la CONCAMIN y la COPARMEX, que declaran agrupar a 
aproximadamente 500 000, 250 000, 125 000 y 18 000 
agremiados, respectivamente. En cambio el CMHN, la AMCB 
y la AMIS en conjunto no sobrepasan los 150 afiliados, 
es decir, sólo reúnen al 0.013% de los afiliados 
indirectos al Consejo. La pequettez -que en realidad 
elitismo- de estas tres ültimas agrupaciones, contrasta 
fuertemente con el poder económico de sus afliados, 
particularmente con los del CMHN, que agrupa a 39 
poderosos magnates que controlan posi.;iones clave del 
sector privado mexicano. Otra de las grandes difet·encias 
entre las organizaciones es el distinto carácter de la 
afiliación en cada una de ellas. De ese modo pueden 
distinguirse, por un lado, las organizaciones de 
afiliación legalmente obligatoria, como la CONCANACO y 
la CONCAMIN, de las de afiliación voluntaria, que son el 
resto ... En los ültimos af1os, el CCE ha tendido a estar 
dirigido por individuos relacionados con una minoría muy 
concentrada de empresas de 1 sector financiero, 
vinculadas a las organizaciones empresariales 
voluntarias y poco numerosas: el CMHN, la AMCB, la AMIS 
y la desaparecida Asociación de Banqueros de México. 
Estas tres últimas organizaciones, agrupando a menos de 
una décima del 1% de los afiliados, disponen de tres 
séptimos (el 42%) de la representación total en el seno 
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del Consejo Directivo del CCE, misma que se reparte 
alicuotamente entre sus siete afi 1 iadas directas". <415 > 

Esto indica que por ser el CCE una organización dirigida por 

los sectores empresariales "más fuertes", existen problemas de 

representación auténtica hacia sus afiliados según Tirado. 

Aunque probablemente de manera exagerada, también Camp ha 

declarado que el CCE está dominado principalmente por el CMHN, 

por su gran posesión de capital; 

"en teorl'a. el CCE parece ser la organización cúpula del 
sector privado mexicano. Sin embargo, el poder 
empresaria 1 de México se encuentra en rea 1 idad en el 
CMHN. Como explicara un informante, seria más apropiado 
describir al CCE como el brazo político del sector 
privado". <46 ' 

Desde 1975, el CCE ha asumido la representación de los 

empresarios del pa1s, -legitimados por el gobierno en el último 

sexenio- como interlocutor político más importante aún por encima 

de las organizaciones regidas por la Ley de Cámaras. 

Desde un punto de vista de relaciones, encontramos que la 

relación entre el CCE y los cementeros es muy pobre o 

definitivamente no existe porque, la CANACEM hace demandas y pide 

soluciones a través de la CONCAMIN. La CANACEM no tiene "trato o 

relación directa" con el CCE: 

"habitualmente «las relaciones con el CCE» serian a 
través de la CONCAMIN, nosotros somos muy 
institucionales, sin embargo muchas veces hemos tenido 
relación con el CCE, «únicamente> dándoles datos o 
pidiéndoles datos... o lo que necesiten en su momento. 
Esa ha sido nuestra relación". <47 > 

45. TIRADO RICARDO. Las organizaciones ... op cit.pág.263 

46. Camp R. op cit. Ademds cfr la cita Hum. 26 pág 47 .. del capítulo II de este trabajo, en la cual se resalta 
la i11portancia política y econó11ica pm la toma de decisiones en México del CHHH segun Camp, 

47. Entrevista RHH/CGC. 



Recordando la si.ngularidad en la organización de 

industria cementera~la CANACÉM, está formada principalmente 

empresarios <fuert~s· .·.y . esto hace .• suponer que . debido a 

fortaleza .. ~é6nó'mica de sSs agremiados. ·en ia.• réalidad 
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la 

por 

la 

no. 

necesi tán7 { ~·'re~r~~~l1tci6±6n po lÍ ti ca empresaria 1 de'i. dc~<l1a6ia •al 
. . .. ·. .. . -- -: / .. :~ . .>;: ~: \r . -

Estado; d~bido a que los mismos cemente;o~ \~~iu'óii:i:n'~ri sus 
' . . . ' . " ' ' .,: . ' . ' ' .. ·f ~· ' ,_,,_-., -,,,.. 

problemas, aún de representación dentro de:s~,·,~~.fü~0~;{~,í\~§~~ e5. 

para los cementeros prob~blemerite, sÓ1~: u?a•.fostitucf~n~'.·.cúpula 
privada que "representa ~ficfal~ent~º a .~siR~:~~t~~~~.~~t~.~~~'.;·;;~~ el 

gobierno. .•.. , > . ; < . :}'.·:;-·r,~ci;~J1,\\;~f'.; ·•· .·.·•. 
Probablemén~~ c~~~'..se dijo\ al final' d·~l ·apa~.t«'ldO,/.,·.anterior; 

la actual· .. gl~ba.Ífza~·16n' . económica m~ndiii~;,·)~~Y®~·::{~ue los 

organis~os•· níex~c.~h~~';d~representación··· enípfeshfr~·i.~·~·~~~e l CCE, 

se frans'forme~ Y'.rifod.it1qu~n su acción ·políti.c~l'.11á'cia'·'·efEstado y 

gobie'rno· ~exi¿~~6 e.si:~ . es' como . autén~¡·¿~-~-··-~·:~e~r~sentantes 
empresaria les:;· i:¡i'.i.e \'eryg~n más·· activida~~6-} áJi-.i¡is 1.' q~~:• ·.ti ~rien 
actualmente· com6 .por. ~Jemplo.' .• eJercer_:¡,ie_~l~.~JJ:~ii'.~'fJ.~:~ti~C::i~,/~l 
gobierno para • ia J;~á~c-iÓ~ .... de laS eínpr~~-~~.;: ~?·.' '.~~'[~~;;:J¡}¡:rcio 
exterior ya que como el mismo CCE desd~ su fund~ci6'n 'é}¿igi6 entre 

otros puntos en su declaración de principios: 

"la empresa priva da, célula básica de 1 a economía ... 
requiere: respeto al derecho de propiedad; garantías 
efectivas para el ejercicio de la libre iniciativa; 
condiciones c¡ue favorezcan uni'I alta prod11ctjyidad· 
respeto al derecho de obtener un interés razonable de su 
inversión; utilidades justas y proporcionales al 
beneficio que produzca la función empresarial; orden y 
justicia sociales; eliminación de la competencia 
ílicita. privada o estatal ... <49 > 

46. El subrdyddo es mJo, en Excels1or del B de ~dyo de 1975. 
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Sabemos que en el transcurso de este.sexenio gubernamental, 

un buen número de empresas mexicanas, ~o han podido desarrollarse 
- _. ,· ·,<.>..:.' ... . 

y expandirse económicamente ganando >:mercados extranjeros por la 
- . . . 

competencia desleal y el protéccfon~~m~ de o~ros PliiSes como los 

Estados Unidos. Esto debido eri1:.~e ofra~ cosas, a q~~ -la política 

::::::::: .:· CO:::::: ::, ·:~;~1~~~~",f t.:.~:~::;~.X~:~.::t;iy B ::: 
- ~ • ' :.·\ ' < . :.~~· • ,'• •• ,-; ' • 

endebles ante la competenbi~¡: ~~to 's{tiJ~d'.~:;;i-'~~'.~,~l'd'.á~ cori las 
-·; "«·· ,· : ... _ ~ ·:; (;'!: . -\.-,:':' ·: .• 

afirmaciónes de algunos representantes emp'r~fjadal,es;: académicos 

y consultores del país que han criticado los'diterentes programas 

de gobierno en este sexenio; 

"Según la ANIERM. «asociación perteneciente al CCE» el 
programa de Salinas de Gortari en materia de comercio 
exterior fue simplista, no definió prioridades 
sectoriales y sólo recogió los mecanismos de apoyo del 
sexenio anterior para favorecer particularmente a los 
grandes consorcios nacionales y extranjeros ... El 
Programa Nacional de Modernización Industrial y Comercio 
Exterior {PRONAMICEJ no consideró incentivos o 
protección para ningún sector en especial y tampoco 
ayudó a crear una estructura que comercializara en los 
mercados internacionales los productos hechos en 
México ... «ademas», 1 as empresas me di a nas y pequef1as 
practicamente no tuvieron ningún apoyo en este sexenio 
para incorporarse como exportadores indirectos. «Según 
la ANIERM». el gobierno salista intentó sentar las bases 
macroeconómicas para que todo el programa detonara en un 
desarrollo industrial, pero no ocurrió asl. La recesión 
en Estados Unidos, la apertura comercial y la precaria 
situación financiera de las empresas impidieron el 
crecimiento explosivo del comercio y de la industria. 
Aún cuando México cuenta con mecanismos adicionales de 
promoción a las exportaciones aplicados en el presente 
sexenio como el PITEX, ALTEX. ECEX, COMPEX. y el DAW
BACK, en un marco general no son suficientes para que 
las empresas mexicanas compitan en el exterior".< 49 > 

49. 'S1mpl1sta el programa guberua11ental de co~ercio exterior; no llegó el esperado detonante industrial'. Esta 
oprnión fue expresada en co1uunto por diferentes analistas, desde los ~1smos empresmos, académicos y 
consultores. en El Financiero del 23 de junio de 1994. pág 22. 
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Reconociendo que el CCE, no es un organismo que debería 

solucionar los problemas de exportación de las empresas 

aglutinadas a éste a través .de sus. cámaras, asociaciones, 

confederaciones etc, si podemos irisisbr que en .la. actualidad 

deberían existir ''grupos de. présió!1'' que pr:esionen (Cámaras 

industriales)' . y . organismos de representación.·· que realmente 

representen a 'los empresarios (Confederaciones y Consejos). 

Si intentaramos elaborar un esquema de .·flufode demandas 

para explicar la representación de los cementeros! esta quedaría 

así; sería una estructura piramidal la cual · tendría cinco 
,:·-. 

di~isiones de arriba hacia abajo. En su base • (prÍ~~ra división) 
'1'>'"' ,,-. 

estarían . los diferentes grupos cementer6~(C.ya . sean éstos 

nac ioriale.s o extranjeros; en la 

CANACEM como única Cámara cementara oficial~~·~{ª reconocida por 
'; .. : . '. ', ~- ·:;: ·' 

el Estado la cual crea la obligación a c'acia uno .de los grupos de 

afi 1 iarse: en la tercera división estaría )a CONCAMIN, también la 

única Confederación reconocida por el 'Estado para representar a 

los industriales del país además.de pOseet también el derecho de 
_:_'.\;, ·:·'. ·_, 

sancionar a todas aquel las Cámarás 'd;'.-ihdustriales que no estén 

afi 1 iadas; en cuar.to lugar u~¡~~~i;fj;'..~;L :~c!E, la entidad de 
•.• ·. ~- . ·,;··~ ., ., ;i. '.·e; . ' . ' • 

representación política priv~da :.má~ i~pb~t'ante del país y a la 

COECE, organismo creado para' represeri:h~~/¡~·:la iniciativa privada 

hacia e.l exterior la cuál, puede' s·~r ·e{ ~ínculo de representación 

hacia el exterior; y en último lugar -:quinto-, estaría el Estado. 

(Véase cuadro 1). 



CUADRO 1 

Esquema de flujo de demandas en la Industria cementera. 

CONCAMIN 
1 Vicepresidente de CANACEM 

CANACEM 
Expresidentes de lo CONCAMIN 

GRUPOS CEMENTEROS 
"'Obllgatorledad de allllaclón de cada wmentero 

Fuente: cloboracl6n propio 1 !194. 



CAP~TULO V. EL CEMENTO Y LA 

APERTURA ECONOMICA. 
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CAPITULO V. EL CEMENTO Y LA APERTURA ECONOMICA. 

dl\BR.E tOMFRC\O? 

'Dentro de un pa Is, las empresas buSCdn la 
concesión de subvenciones por parte de su 
gobierno, ya sea directamente o bien en toroa de 
aranceles u otras restnmones al cooerc10. 
Trataran de eSCdpar a las pres iones econónms de 
los coopet 1dores que amenazan su capacidad de 
obtención de beoetic1os, o su misma existenCld, 
recurriendo a la adopción de presiones pollt1cas 
que rnpoagan costes a los de~ds. La rntervenc1ón 
de un gobierno en favor de las e~presas de su país 
hace que· las e11presas de los detds paises busquen 
la dyuda de sus propios gobiernos pm 
contrarrestar las a1edidas to11adas pur aquel 
gobierno. Las disputas prmdas geueran las 
disputas entre gobiernos. <A:if' mlquier 
11euo~1ac1on 1:011ercial se co11v1ene en uua cuestión 
p0Út1ca. ¡A:¡ 
% FUlf.DHAH M!LTON y ROSE. Libertad de elegir. 
Ha Cid un nuevo l 1 bera l 1 sruo e con611J co. EtlJCJones 
GriJalbo. México 1980. 
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CAPITULO V. EL CEMENTO Y LA APERTURA ECONOMICA. 

5. La apertura al exterior de México. 

Por apertura al exterior de la econo1nia de México, se entiende la 

modificación estructural: dé la:. pol itica comercial del pais, que 

tiene como propósito eliníi;n'a?"(,~a:~rC>tecCiól1 arancer~r-ia que se 
.:·" '; ~--- ' !": 

aplicó desde 19:40 ·.a la Ín~ÜstÚ~.;e~tablecida'· en el.· territorio 
'. ;,;:. ·: • J· ': • . ·•·•• • _·,~:-. - : • • • 

mexicano. Tal acciÓn,~~n·:'.. el<:'objeto de fa6{if{ai,a través de la 

aplicación d~ ~aio~ ~};anéefes' la entr~d~ d.e mercancías 
' - ' ' :': :::~,'..,: - .. : .... ~ - " 

del 

exterior que. 'anteriormente estaban 
. : . • - : ';: •! ~' -: 

limitadas en su entrada al 

por pais por fosllalllactds Sistemas de Permisos Previos. Además, 

apertura al é~teHor se entiende tainbién .. la aceptación oficial 

para que en igualdad de condiciones l~. industria y la agricultura 

nacionales compitan.con las meicancias del exterior, ya que 

considera que ·ambas e~tán·F l~~·Íliv~1~s de madurez que 
. : .-.,:. · ... -. ./ .. ~ ,". 

permitirá dar·· la. bat~11ii'.:. int~iha'ciohal, .. ,.. ' . ·~··,;, _;··•': :.~:.. :.· . . ' . . sobre las bases 

se 

les 

de 

aquellas que a lo lal-Q-b:'~gX;4gt·~·~6~A6hayan madurado, tendrán que 

perecer ante la comp~~e~dl~>'.A·sú vez queda impl1cito en estos 

planteamientos, la necesid.á'c1•." 'cie. é:lbogar por el libre comercio y 
. ·'' ;-- .. . 

por la eliminación de p:ráctiéás desleales de comercio, en el seno 

del organismo multinacio.nal t.eóricamente creado ·para resolver los 

problemas comerciales entre los países . cl.~~~;rcil lados y no 

desarrollados, el cual es precisamente el GATI: é1 > Sin embargo, 

veremos que en la realidad, poco han ganado la industrias 

nacionales de México con la creación del GA1T, y lo veremos con 

el problema de dumping al cemento de México en este capítulo. 

1.Ctr.ORTIZ WAD6YHAR ARTURO. Hauual de Cou1ercio Exterior. De los mercantilistas al GAIT. Instituto de 
Investigaciones Eco11ó11icas. UHAH. Edit. Nuestro Tiempo.México.1988. 
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Desde el punto de vista teórico, la .apertura al exterior de 

México significa, abandonar de una manera múy acelerada las tesis 

proteccionistas que sustentaron la pol íÚ.Ca · comercial y de 

industrialización durante más de cuatro décadas·.,Y sustituirlas 

por una doctrina 1 ibrecambista, adaptada~ ,á, Tas 
·,:·~.~/·· ... -, ·-: . . 

comercio internacfon~1;' érl'ias ,:·qúe .)as ,potencias 
. '. ·~ .. ' -.. '<~·,~ 

actuales del 

capitalistas 

abrazando en 

de Estados Unidos, Euf~1:iá;Ú;.;;~oi:if~·tdci6: Ja~ón, están 
.. ~·: ; . ': :· ···.:. ~(·: .·;~;:'(:~;?· ~·) . ;::,·:. -. 

todo su esplendor 1 asU:t'ésis''O¡)úestas o sea el 

neoproteccionismo. c:a) 

~ _;.,: _.e"'·;,. ;. .:. :·,1: ~;·.:' :ti~~ , .;:-.e . ~ 
·.-:··,·, '·"' 

Es necesario decir que· fo n~cesfdad de una ~pertura hacia al 
: . . .. - •' 

exterior se debió a presiono;¡sexternas. El centro'de donde emanó 
·. - .' ' ·. · .. 

la necesidad de que México realizára una apertura·al exterior, se 

puede explicar en virtud de la situaCión global de la economía 

norteamericana, la cuál at:r:a\fiesa por grandes problemas, que sólo 
c.: 

con el sacrificio ·'de i~s.~aises·•subdesarrollados, intentan que 

les sea posible saf:~ d.e;su crísis y avanzar en su crecimiento 
,-·;" 

económico. Uno ~~;-(J~~';,'()rhf.lnes centrales de la apertura al 
. ~ ;.~·-· ·_,\ ··-~_-:'-;;:· 

exterior, ha cons:Í.stido''en"él 'creciente déficit comercial de los 
, :-,, \.;: \ ·. - - . . . 

Estados Unidos.· qu~,Y~}a~~hi'~nde a mas ·de m'i l · millor'l,és de dólares, 
~ ,,._' 

cuestión que les ha préó.cupado sensiblemente ci~~\i.~ aque con e 1 

superdólar sobrevaluado cáda día son más·. atractivas las 

importaciones y sus exportaciones a su vez se vuelven menos 

competitivas como el caso del cemento. 

Esto ha generado que las posturas protec'cionistas de los 

norteamericanos sea.n cada vez más severas como ·10 muestran las 

dos leyes de comercio exterior de ese país, la primera promulgada 

2.Ctr.ORTIZ WADGYHAR ARTURO. op cit. 
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en 1979 Y que se reformó en 1984 con un carácter aún más 

proteccionista. La caracter:ística esencial de ambas legislaciones 

consiste en que se considera que la industria norteamericana · se 

enfrenta a prácticas desleales de comercio por~él:rte <lJ ·muchos 

paises que subsidian a sus exportaciones, . pci:;: · ... 10 ·que_ al 
>j'" 

descubrirse dichos subsidios lá mercancía se. had~··ac:re~d.~ia a· la . . . " .,.-.,', .. '·.,_.·. 

aplicación de impuestos. compensatoriÓs/c;;,( De aÚifqu~·'cl.eXtro de 
" :: :.' .. ;"f.::~:· 

la apertura al exteriÓresié c9titemplada la necesidacLde\.él,íminar 

todo tipo de 

desde los fiscales· 

l~.~ e~porta6iones .. ·me~ i c~nas ·:>que ·van 

el otorgamiento de . financiamientos 

preferencia les más allá de los n:Íveles permitidos 

internacionalmente. D.esde el punto. de vista de las importaciones, 

la Ley de Comercio. y Aranceles de 1984; espedfica claramente la 

obligación por·parte·de los que comercian con los Estados Unidos 

de .abrir en mayor grado sus fronteras a las mercancias 

provenientes de los Es.tados Unídos, bajo ¡)~na que de no .hacerlo, 

quedan automáticamente 

Preferenciás Arancelarias 

:(uera ·del, >Sistema Generalizado 
:.,:'-~· ~ 

(SGf). <~; ,~~e: es la única manera 

de 

de 

participar en dicho merc~do. A su·C~~ en la misma ley se exige la 

liberalización de los servicios y la no puesta en práctica de 

legislaciones que reglamenten la inversión estadounidense así 

3.Cfr.ORTIZ WADGYHAR ARTURO. op cit. 

4. Un sistema genmlizddo de prelerencias (SGP). es la reglamentación del comemo exterior de ciertos paises 
industrializados, que per~ite que las i11portaciones procedentes de paises con menor dmrrollo paguen un 
impuesto de importmón wenor (drnncel preferencialj, que los productos que provienen de otros paises (arancel 
generalJ. Esto es, el menor amcel de rnportación propicia que los pdises en vías de desarrollo que realizan 
esfuerzos de internac1011alizar sus productos, obtengan benel1c1os al ampliar sus 11ercados. Al 111cre~entar sus 
ventas al exterior ayudan a elevar su nivel genml de empleo y con ello se eleva la11bié11 la ocupación de lo 
planta productivo; consecuente11ente. se fortalece el paso h•cia el desarrollo econó1uco. Clr. Pequeiía y Mediana 
Industria, 'Hecho en México' Afio 7 num.69. septiembre de 1967. Pag.18. 
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como la posibilidad de abrir nuevas zonas de libre comercio de 

Estados Unidos. con: .distintos paises del mundo. Sin embargo, 
·-'<·.· ,·., '. :.-J' 

veremos éiué·;b611Y r~ firma del Tratado de Libre Comer:cio<ts> los 
·<~·· 

benefiCios 11aC:ia los industriales de México, están en tela de 

juicio. ,l1no de los ejemplos más claros es con la industria del 

cemento. 

5.1. El cemento mexicano. la COECE y el Tratado de Libre 

Comercio. entre Estados Unidos y México. 

A mediados de 1990, el gobierno de México anunció 

conjuntamente con el de Estados Unidos, su intención de negociar 

un acuerdo de libre comercio entre ambos paises, En agosto de ese 
·, .· . 

af'io, con.üna·reuriión de Secretarios de Comercio de los dos paises 
: ; : ; - . :~ . . 

se d'io. foi;;ió:Ü.i\ji~l 'a'Jas conversacíones y se pi.dió al Congreso 

norteam~g,~~~~1.;.~;·~~f~r.i~~6ióh para la !'vía rápida" o fast track 

esto. es: .. · '~Ht~~~d.~c1.i¡ni~.ni:¿ ·· 1eg~1 que perrrii ti era minimizar los 
.,..,. •• -~,·~ .:: ":.''· • t " 

procedirriientOsde'reviSión pbr parte del poder legislativo de ese 

pa!s; ~i'n~i~~~;f~<·~u fase final. Entre esta primera etapa y el 

inicio .. oficial de;· las negociaciones, -un aílo después, junio de 
.• ·~.! 

1991-, se · incorporó Canadá y el "Acuerdo" se convierte en 

"Tratado"< 6 > 

Este transcurso de tiempo, dio oportunidad para que los 

empresarios de México edificáran una estructura de organización 

que resultó tener una gran importancia en el transcurso del 

5. Se dice que existe un tratado de libre comercio entre dos o más paises cuando hay una eliminación o 
reducción de las tarifas y bdrreras no arancelarias al comemo exterior. En Ja actualidad en este tipo de 
acuerdos se ha negomdo la total Jibmciún comercial de las &ercancld8, asl como del resto de las actividades 
económms. 

6.PUGA CRISTINA. "Orgauizmoues empresamles" op cit. 
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proceso de negociaciones. Aunque dicha negociación se dio 

únicamente entre representantes de los tres gob,iernos. los 

empresarios de México tuvieron gran, participaciÓn. , 

Se puede decir que la participaci6n "oficial" de los 

empresarios empezó cuando se anuncia la intención del tratado: 

"la participación formal de los empresarios se inició en 
junio de 1990, cuando la SECOFI invitó al Consejo 
Coordinador Empresarial a formar un equipo negociador 
que participara en el proceso de discusión del acuerdo 
de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. La 
petición no tomó al CCE completamente desprevenido 
porque. desde unos meses antes funcionaba una pequefta 
comisión con la participación de todas las 
organizaciones interesadas en el comercio exterior. la 
cual colaboraba con la redacción del programa de 
importaciones para empresas exportadoras ( P ITEX) 
propuesto por la propia SECOFI. La comisión del PITEX 
habla sido justamente bautizada como la Coordinadora 
Empresarial de Comercio Exterior: la COECE. Se pensó que 
la invitación a discutir el Tratado solamente requeriria 
el aumentar las responsabilidades iniciales de la COECE. 
Los meses siguientes probar1an que se necesitaba una 
organización mucho más compleja. Aunque en un principio 
no todos los empresarios estuvieron conformes en cuanto 
a la convivencia de participar en la negociación de un 
acuerdo que, finalmente se realizaría entre gobiernos, 
la COECE original llego. no sin algunos tropiezos, a dos 
resoluciones: 1) participar de manera integral en el 
proceso y 2) reorganizarse internamente con el objeto de 
llegar a un conocimiento mayor acerca de los diferentes 
sectores empresariales que se verian afectados por el 
acuerdo". c?J (véase cuadro 1 de la COECE ya citado 
anteriormente). 

En las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre 

Canadá, México y Estados Unidos. la industria del cemento jug:aba 

un papel estratégico. Debido a que éste es-uno>cú/1os, ,sectores '.· .... ··.··" 

donde se han manifestado más claramente tas, v~nfaja~ ·comparativas 

a favor de México. La diferencia de ta~~'N():f~s;~~8h\;J¿gfa entre los 

tres paises participantes hacían que nu~st~~ ,·~ai~ debiera buscar 

7.PUGA CRIST!Nt op c1t.p~gs.60-6l 
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la mayor apertura posible en algunos sectores como el cemento. 

Los empresarios cementeros si participaron directamente 

dentro de este proceso; tanto en las negociaciones del Tratado 

Comercial. como en la creación de la COECE, debido a que uno de 

sus vicepresidentes.el .licenciado Rodolfo Cruz Miramontes estuvo 

en el i•c~art6 de ;j~~.toll con toda. la disposición para ayudar 
',,v: 

no 

solo á la Í~Cl.Ustri~ cé~e~tera, sino a toda la industria en 
;'.''·-· 

general .o"(vé~~~·· tl.tadro 1··.·. de .fo COECEJ. Este aétor, con su 

experiencia de país es y ha sido; un gran 

represe~ta~te ém~resaria¡: 
También Ernesto Rubio del Cueto, ha tenido una gran labor de 

:~ . . '.' . ' . . . . . "' . 

cabildeo en Washington desde· tiempo atrás. Este segundo actor 

tuvo y sigue teniendo constantes relaciones con lobystas 

norteamericanos para resolver los problemas que aquejan a la 

industria que r~presenta. La reducción de impuestos a.l cemento se 

ganó en gran medida por la magnifica actuación de este 

empresario.· Entonces, ésto nos hace suponer .que los. cementeros 

han tenido un pape{,princ~pal~n. el'. ácU1alTratado comercial . 
.. 

firma Indudabl eme rite, ia del·. • Trá.tadó de Libre Comercio 
, .. ·~.~. •_!' 

"··>.· .. 
debería representar una favorable;· expectativa de la industria 

cementera mexicana, 

barreras no arancelarias que ác~J~lment.e se le imponen para 
·,:, ... ·:· ':, ·••.· ,·,: :. e' 

acceder al mercado de :íos'' E~taclo~ Linidds: Algünas d~. las 

estimaciones sefialabari que esta industr:ra será una de las más 

beneficiadas por cii&h~ .tratado, aún c'u~ndo los cementeros de 

México saben que vendrá cemento extranjero de cualquier parte del 

mundo. De cualquier forma, con o sin tratado comercial, la 
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consolidación de la industria c.ementera dependerá . de · que se 
' ' •'·'\o· 

mantenga el crecimiento de la economía y, en ,pclr~icular, del 
·.;'"' ("r"' 

sector construcción de Méx.i co, ·.si tu0;c ión · que.i:·;pareCe ··• factible 
:~~ - ' 

dados 1 os resultados macroeconómiCos obtenid.()9\. dur:ante é 1 

presente sexenio. Sin embargo falta aún mucho .pot'ií'ac~rO· 
- . . - . . .·:. ·,- .- :-.:;- <:': :_·-~ 

En cuanto a la representación empresarial hacía el exterior, 

a pesar de esa "macroorganización" del sector pdVadoy Estado 

mexicano para hacer frente al .Tratado Comercial. con América del 

Norte desde 1990, algunos de los problemas de los cementeros 

siguieron vigentes,-aún tratándose algunos de,esi:.osproblemas- en 
' ·' :·.·:-·· ·'' 

las negociaciones. Esto debido a que ios<probleníai{cÍel dumping y .. . -.;· -· ... ···.,,_: .. -.- .. ' 
o.-,-,' 'i,/., ~ 

de las prácticas desleales de · comercio p()r p~fte'de los Estados 

Unidos, han seguido hoy en día aún co~ l~ >reciente firma del 

Tratado, y dicho tratado poco les ha servido; .Así, el _esfuerzo de 

los cementeros por proteger a su industria deberá ~ontinuar, ya 

que según los cementeros del país, en e) TLC no .se·preveé la 

solución de demandas proteccionistas y esto deb·Íó: ser tratado en 

el capítulo "solución de controversias"; o .propi;ciar entre ambos 

países un acuerdo conciliatorio para establ~~-er una negociación. 

Los cementeros de CEMEX. esperan que con la.firma de éste tratado 

comercial se pueda reanudar -la· entrada "normal" al mercado 

estadounidense, ya que tradicionalmente ese pa:!s es un importante 

importador de cemento mexicano y es su mercado natural por la 

ubicación geográfica. 
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5.2. Boicot comercial impuesto al cemento mexicano por parte de 

los Estados Unidos, (el problema del dumping). csi¡ 

Durante todo el tiempo que duraron las negociaciones del 

Tratado comercial, algunos de los cementeros mexicanos 

enfrentaban un:enorme problema de dumping que pondr:1a en tela de 

juicio la'· bóndád de dicho tratado. 

En .1990 México realizó impo~taciones'de,•cemento por un valor 

de 5 , mü l ones. de dólares (MDD,>/L·/t~;:j~{~F{~~~,;i'..~:,f~.f~~~]{~ij:~o~ su 

principalprov~edor con 4,9 oo;D• teq.~fva1,e:~~e~{°'!'.9,;~,:.5%'.;i~~} ··. total 

importado. Nuestro ·.país e• no;· re~lizó/: iiílp'Ó'f.fac'ii:>Íi'es>'icié'. Canadá 

. ·· ... ' 

Debemos: decft. que '•en ese ano, Méxic.o 
; ••• ::· <• ' 

<;.:.'··", .._ .. 
aplicó aranceles de 

cero Y 10% a ias importaciones de cemento que adquirió durante 

1990.(véase cuadro 2) .. En tanto que los Estados Unidos aplicó un 

arancel máxirno ·de, 5% a las importaciones de cemento. (véase 

cuadro 3). 

En lo qué fés:pecta a los Estados Unidos en 1990, este país 

realizó importaciones por un valor de 441.8 MDD; el principal 

país proveedor fue Canadá, que exportó al mercado estadounidense 

9. El dumping es la importación de mercanclas a un precio menor al comparable de mercanclas idénticas o 
similares destinadas al consumo en el pals de origen o de procedencia, y se considera que existe subsidio a la 
exportación cuando las mercanclas han recibido en el paJs de ongen, de manera directa o rndirecta, estímulos, 
subvenciones, ayudas ¡1ara la exportación, a menos de que se trate cte medidas aceptadas internacionalmente. Cfr. 
Pequefia y Mediana Jndustria.'Hecho en México· Afio 7 num.69. septm1bre de 1987.pag.9. En los noventa, uno de 
los problemas más senos que empezaban a encarar los grupos económicos de Héx1co era el dumping practicado por 
sus competidores. Aparte del mento, ramas cvmo las del hierro y acero, qulnnca, papel y cartón, metales no 
ferrosos, plásticos y textiles, em las 01ás afectddas. E~pero, numerosos eu1presmos y analistas 
espeCldlmdos op111aban que ni la legislmón, ni los encargados de apllcdfla, tenían una capacidad de 
respuesta rdp1da irente a este problemd. Cfr. Expansión sept.2 de 1992.pág.123. 

10. Cfr. SECOFI. HouoqratJa 21.op cit.pág.6. 

('JNola: todos los cuadros estáu 111cluldos al final del capitulo. 
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con 129,3 MDD, equivalente al 29.3% del valor total. México, 

ocupó el segundo. lugar, con operaciones comerciales de cemento 

por 65.2 MDD, r~~f~~entarid.o ,el 14.7% del totaLCÚi (véase. cuadro 
. ' _. : ·.-' ··(·: ': . \:~ -

4 y gráfiCa 1}<"> . -· - ' 

Eri i990;1dse~portaciones decemeritómexicancí.ascendieron a ... ·:.·:_".' ·- . -·.' .,,_ .. . 

69. 3 millones d~ i: dólares . CMDDl. siendo Estád.os Unidos el 
.·: :,.:.'..r -

principal destinatario con 53;8 MDD, eqÜiva1~l1te al 77.6% del 

tot.al de ·cemento exportado. Los principales productos de la 
' . . . . -- - . - ... ·, 

industria cementara mexicana que adquirió Estado,s .l]nido.s, fueron: 

cemento hidráulico, cemento Portland blanco y:cernelltó':Portland, 

con los cuales ocupó· el primero, ·segundóy:.~ép,t.illló)l1gar como 

proveedor, respectivamente. (véase cuadro i¡".i~f'á,fica~ 2 y 3). De 

los 65.2 MDD que Estados Unidos ,impor:ip ~:e ,·%é~Lcc(~ri 1990, el 
-":1 .. -.. ---~_._.,.··:, 't-, :.e<-':, "' 

- .- ; ,'<.·: .. <~:-
100% libre. de arancel. <12 > ...... ·: 

;:.····,-

Sin embargo meses despues, las · ~xpof.f~~_:iók~f3' mexicanas de 
. ::·.·· -

cemento y clinker . hacia. los .Estados Unidos se ·Vieron afectadas . . .- < .:· .. . ... 

por impuestos antidunÍ!)ing y, >en menor medida> por restricciones 

de reglas de origen en las compras ·que reaÚzan las entidades 

gubernamentales de ese país. La ley "Buy American Act" exige que 

los materiales y equipo adquiridos por las entidades públicas 

estadounidenses tengan un componente interno de 50% como mínimo. 

La aplicación de estas disposiciones afectan sobre todo a las 

compras de concreto procedente de otros países porque resulta muy 

difícil cumplir con esta regla. 

11. SECOFI. op ci l. pag. 7. 

12. SECOFI. op cit. pág.B 

(1) Nota todos las grlficas est.án incluidas al fin.al del capítulo. 
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La práctica antidumping impuesta por .los Estadcis Unidos al 
/-·.· 

en agosto de 1990. Este rÚ1b f~e . contra 

un pago adicional deun2~::,'~~o~:~illónes de 
~' ' .).':.--._, ~- . .. ,. . ' 

de ese mismo _afio, prod~cto~~·s.ci.e ambos,. países 

cemento mexicano fue 

CEMEX< 13 > e implicó 

dólares. En octubre 

apelaron ante el tr~bunal de decfsfohek ~o~fa~~; pór el 

Departamento de Comerció:)/.}a"~oíriisión\~e~·~o~~r~io )rl1t~rnacional 
.. ·1::. (:'··¡ ··--·.· .. ,. ¿:.-. -. 

de Estad.es_ U[)i~o~ ..• <_1.nt.~~-~t.6?'2~Ul'1'~~.~~x~Ó~i~sion) .. Sfo embargo, 

:::::;~'~t:."!:0·f i~r~f f ~f i'~JG::"'!::. ·~.:: .. pr::t':: 
producción con tasaS':.:cJ.é•':.3\•,59;c; a~<§/. 9.6% .. ·del valor.· de las 

' ,·, ' .... ,.-... ' ''":'.:- ' ~ 

importaciones: i en poda~:-~~·Í~bl"~s, más barato! ~ (Cfr Cita número 
'--· --_·:.:.·--·. 

13 y gráfica 4) , por tciiNS·fü~)>·c·~inento mexicano tendría que pagar 
,'··'·: 

impuestos adicÍon.~l~~. ·~o;~·:·D~rn/uno de los priricipales abogados 

del cemento ·. en ·,·es.e< V~fs; argumentab~ que · ·los cementeros 
'.--· 

estadounidenses no esperaban ninguna decisJó~¡:¡toni:.a. sobre el 
.-. . . ·'. -·, ' . ·. 

caso, para no influir. en el proceso de negoc
0iacióries del anhelado ···.- ,., ·:-,,,: ... . ;· .. 

Tratado de Libre Comercio de América cl.'ü:S: ''N6'it~>; Para entonces 
'·-.i·"·' ~. '..:<:· ;/ :." 

Dom' aseguraba que decenas de .· pa!sés .· cuentan con leyes 
'~·. f,;..' ·~'· • ·- >- ' , 

antidumping y por ende los ceme~téro; mexicanos no deberían 

preocuparse. 

Las empresas cementaras estadounidenses presentaron· demandas 

13. CEKEX se encuentra entre las productoras a mds ba¡os costos del mundo (un promedio de 26 dólares la 
tonelada, frente a 36 dólares en Estados Unidos!, en un país donde los precios del cemento, tm su 
desre9ularimión, han saltado 50i desde 1989. El resultado ha sido; grandes 11irgenes de operación de 27%, 
frente a mfrge11es de 9% prtra su rival francesa Lalarge. El precio del cemento Mxicano esta entre un !~ y 20% 
debajo del prevaleciente en los mercados rnternacionalcs. Los costos de produccióu de CE!IEX son de 9 dólares la 
tonelada, y lógicamente son rníenores a los de los Estados Unidos. CEHEX es la cuarto productora de cemento a 
nivel mundial y sus rngresos anuales son de aproxi11ada11ente mil 700 u1illones de dólms. CEMEX controla -como 
ya d1J1mos- el mercado del sur de los Estados Unidos con la adquis1C1ón de las eu1prem cementem 'South 
Western Sunbelt Cemenl', 'BCW !ne" co11 una tcrmnal de d1stribuc16n de miento en Los Angeles, California, y 
plantas de cemento y cometo en Houston como la reciente ddqu1s1c1ón 11994) de la planta Parker Lafarge de 
Texas. 
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contra su competidora mexicana (CEMEX), argumentando que deber1an 

ser más elevados los aranceles antidumping impuestos a México. El 

grupo que presentó la demanda, en representación de los 

productores de cemento Gray Portland de Texas, Arizona, Nuevo 

México y Florida, argumentaba que los márgenes de dumping 

mexicano eran mucho más elevados de los sef'lalados por el 

Departamento de Comercio. Además, 

"el dumping fue planteado ... por una planta "Aireal 
Cement" que pertenece al grupo Holderbank. "Aireal 
Cement" está en la Costa del Golfo, en'Alabama. Ellos 
«también:i,- empiezan el dumping, y en el corazón de los 
jueces norteamericanos antes que nada existe un pequef'io 
kukuxclán que le guia sus actividades, jamás aceptaron 
que el precio del transporte debia estar involucrado en 
el precio del cemento". '1 4 i 

En noviembre de 1991 el director corporativo de finanzas de 

CEMEX sef'laló que era necesario aumentar el precio del cemento. 

Para esta fecha el precio del cemento mexicano se encontraba 

entre un 15 y un 20% debajo del prevaleciente en los mercados 

internacionales; (Cfr. la anterior cita. número :13). 

Para 199f existían ya algunos "avances" en las negociaciones 

del TLC, y en las que involucran a este sector se realizaron en 

las mesas de Aranceles y Barreras no Arancelarias y Reglas de 

Origen. Al respecto la SECOFI informó: 

"Aranceles y Barreras No Arancelarias. En lo que 
respecta a esta mesa, los productos de la industria 
cementera se encuentran incorporados en las listas de 
desgravación que se intecambiaron en Dallas, Texas, el 
19 de septiembre de 1991. En el mes de noviembre, en la 
Ciudad de México se realizó la revisión trilateral de 
las fracciones del sector". En cuanto a las Reglas de 
Origen. se anunció: dentro de la mesa de trabajo de 
reglas de origen, la industria cementara mexicana estuvo 
de acuerdo en utilizar la misma regla de origen del TLC, 

14. Entrevista RHH/CGC. 
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de cambio en la clasificación arancelaria. Estados 
Unidos y Canadá estuvieron en principio de acuerdo".c 1 e1 

Esto se declaró en abril del afio siguiente. Sin embargo en 

ese 1992, casi dos af1os después que los productores 

estadounidenses presentaron su queja contra sus competidores de 

ese país, Estados Unidos y México mantenían su disputa sobre: las 
~· , ... ,·, 

exportaciones de cemento mexicano. Para ese entonces el Trib~nal 
. ··'.; 

de Comercio Internacional de Estados Unidos aún no . .h~b:ía 

establecido fecha para la audiencia en la que se· escuchar:ían. los 

argumentos de Cementos Mexicanos (CEMEX). CEMEX, prevía que 

dentro él.el •. primer semestre de 1992 

Comercio de los Estados Unidos daría 

la Corte Internacional 
,. ·.·., 

una solución fa~Ór~ble 
problenW l~da"-i'·ct~dumping contra el cem~n,to ~metic~no:L {brenzo 

de 

al 

H 

Zambrano ~lider de CEMEX- seflalab~qU~~;{,._pr~(:~~~\egal por·· el 

supuesto dumping continuaba ade1na~·:d~~i-i('f'~~d6~i~~ii~á córté, en 

Acuerdo General sobre Aranceles ~d~~~~~i:'.':'t \:'0~1{erdo (GATT) y 
·'< . 

el 

se 

esperaba una resolución favorable. En \~~e mes de abril de 1992, 

Lorenzo H Zambrano declara: 

"Debido a la actitud proteccionista estadounidense en 
contra de productos nacionales, México no debería firmar 
el tratado de libre comercio ... por lo menos los 
negociadores mexicanos del TLC deben endurecer sus 
posiciones, \'(ya que» si no vamos a recibir nada a cambio 
de la firma del tratado, es mejor no hacerlo porque 
entraríamos en un esquema irreversiblt: donde habrá 
presiones para que sigamos cediendo ... «además» si el TLC 
no va a beneficiar a México, es mejor no firmar dicho 1 1 

acuerdo, o, en su defecto, posponerlo hasta que se 
garanticen los mayores beneficios para nuestro país. 
"'Además~> al igual que los norteamericanos, los 
negociadores mexicanos deben endurecer su posición en 
los trabajos del TLC y no dejarse presionar por las 
autoridades de esos paises". <l.6> 

15. SECOFI.Op cit.pag.11. 
16. BORJAS SONIA. 'Demdnda CEMEX que México se retire de las 11egornc1ones. Condena el proteccionisno de EU 
contra productos texicanos. "Por Jo nenos' los negociadores deben endurecer sus posiciones'. en El financiero 
del 29 de abril de 1992.pág.24 
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Según Zambrano una área muy importante que debería definirse 

en las negociaciones del TLC era la del dumping, porque se 

requería de una negociación mejor que la realizada entre Estados 

Unidos y Canadá, ya que no ·había dejado una .experiencia exitosa; 

Asimismo, propuso crear mecanismos de protección Péira '· la 

industria mexicana, donde las disputas comerciales- no se 

ventilaran arbitrariamente por parte de Estados Unidos, dado .que 

México había estado cediendo en algunas demandas del vecino pa:ís, 

por lo. que de negociar un tratado bajo estas circunstancias "toda 

la vida estaríamos corrigiéndolo" sentenció Zambrano. 

Para julio de 1992 CEMEX todavía esperaba y confiaba en . que 

los Estados Unidos acatáran la declaración del GATT, de 

considerar ilegales los impuestos antidumping. Lorenzo H Zambrano 

aseguraba qu~ para septiembre de ese mismo afio, se conocería la 

reacción del pa:ís demandante, pues en este mes sería presentada 

la declaración ante un pleno revisatorio del GATT' 17 'al que 

17. El Acuerdo General sobre Aranceles y Cooercio (GATTJ. es un organismo internacional fundado en 1947 por 
medio de la Carta de la Habana y desde entouces ha rntentado regular el cou1erc10 wundial. teniendo co~o ~eta 
principal el abolir gradualmente las barreras mncelarns y no mncelanaz. al igual que elrnrnar las 
prdr.ticas desleales eu el w~emo mundial. Otros de sus ob1et1vos serían la expansión del comercio: la 
igualdad en los tratos referidos al intercaob10 co11ercial; la lJberal1zac1ón del comercio 11Und1al mediante la 
eliminación de bmeras cudnt1tativas y cualitativas al comercio; cláusula de la ndc1ón mds favorecida que 
implica que las ventaias comerC!dles que se otorguen a un pais, se hacen exte11s1vas a todos los m1emhros del 
Acuerdo General. Resolver cualquier controversia mediante la negociación multilateral en el seuo del Acuerdo, 
negocia la liberal1zac1ón cowerml y dt1ende los diversos asuutos y controversias a travós tle ílondas de 
N¡goc1ación, gue son ton1as filull1!,Jtmies de producto por producto. El GATT lu11c1ona a través de la 
suscripción de los llan1ados Códigos de Couduct¡, los cuales es mvemnle mptdr!os ann CUdndo no es 
obl1gator10 susmbirlon en su totalidad. 1os citados Códigos son: l. Sobre las !dnu1s1c1011es Gubernou1e11tales. 
Se re! me a que el gobierno 110 debe proteger a su rndustria nacional adqumendo para sus C011pras sólo lo 
producido rnleruamente srn que se dbra al exterior. II. Demhos e Impuestos Compe11sator1os. Quien lo susmbe 
se obliga a no subs1d1ar sus exporldCJones 111 segun· prácticas desleales de comercio, ba10 pena de que se le 
apliquen rnpueslos con1pensdtor1os. Ill. Valorac1ó11 !duaual. Coumte en aceptar la 110IDeuclatura arancelana del 
GATT, unJfom paru todos los paises y con base en el valor del productr• eu aduana. IV. Barreras 
adr11n1stratms al Comercio. :;e opone a trabas burocráticas 411e lo obstacul1m. V. LicenClds. Mecmsruos 
administral1vos diversos comuues d todos, eu espeml para tran11tar automát1camenle licencias para importación 
y exportación. VI. Cláusula de Id NdClóll ~ds F•vorec1da. Las concesiones orancelarns otorgadas d un país, se 
l1acen extensivas d todos. Uno de los asuntos que mis llamaron la (sigue prox pag). 
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asistirían 106 paises. Pese a que en esta reunión los Estados 

Unidos tendrían derecho de veto, CEMEX tenia la confianza de que, 

dadas las negociaciones comerciales del TLC entre ambos países, 

el gobierno estadounidense no se opondría al fallo del GATT, ya 

que éste sería definitivo. 

Sin embargo, a pesar de dicho optimismo por parte de 

Zambrano en ese alfo mientras los productores me xi canos· dé cemento 

pagaban el arancel compensatorio del 56% . par_a ··· ~xpo.r~ar, el 

aplicado a las importaciones era del 10%. si 

habrían de eliminarse aranceles a las importaci()~~~ •. los socios 

comerciales deberían haber hecho lo mismo a las exportaciones 

mexicanas, todo esto debería ser posible con la ayuda del 

17. (contimciónJatención en los últimos afios fue indudablemente, el proceso de adhesión de México al GATT. 
Desde la fundación del GATT nuestro pafs rechazó formar parte de tal orgaoisu10, al advertir la inutilidad de 
ser un socio mas de un "club de millonarios", en el que el grueso de las decisiones se tomaban 
preponderantelente por la potencias comermles, las que imponían como lo siguen hmendo hasta ahora, los 
lrneaoientos generales y particulares, acerca de las polft1cas de comercio extmor, sm1pre acordes con sus 
rntereses. Las presiones para que Horno se rntegrára al GATT empezaron rlesde 1976, cuando nuestro país 
solicitó su adhesión, para lo cual se integró todo un grupo de negociadores que elaboraron en 1979 un protocolo 
de adhmón, el cual tras uua consulta popular íue rechai.ado en una prrnm mtanrn. Empero, los Estados 
Unidos no quitaron el dedo del renglón y en su Ley de Acuerdos Co~erciales de 1979, estalilernron la obligación 
de partic1pdr en el GATT, con la amenaza de que qu1éues rehusam se harían acreedores d la aplicación de 
sanciones compensatorns a productos que se consideran de acuerdo al Congreso conio subs1d1os en el exterior. A 
partir de este ordenanuento y eu vntud del rechazo de México a rngresar al 6ATT, v1110 una avalancha de 
impuestos compensatorios, a una wult1tud de productos mmcanos, lo cual ge11eró que a partir de 1963 y a raíz 
de Id iirma de la Cdfta de llltención con el FM!, Hex1co 1u1c1ara el conocido proceso de apertura al exterior. 
conmt1endo, en el des~antelamento del proteccionismo a Ja rndustna nacional. a través de la sust1tuc16n de 
los srntemas de 'permsos previos", por ba¡os aranceles. En agosto de 1986, México se adhiere al GATT Siendo el 
miembro nú11ero 92 del Acuerdo General. con base en la susmpc1ón de u11 Protocolo de Adhesión que plantea 
esenmlmente que se trata de un país en desarrollo, por lo que al mos teóncan1eute iecibird un trato de !!Q. 
reciprocidad en las negocimones 111ternac1011ales, al igual que se consideran sectores estratégicos a la 
agricultura, a los energéticos y se protege d algunas m1as principaln1ente dowinad110 por las trasnac1onales 
como la autonotriz y la tarwacéut1ca, las cuales se considera necesario protegerlas ique iroula!. En dicho 
Protocolo de Adhesión se plaswrt esenmlmente la parte cooemal de la apertura al exterior, que se ha 
convert1rto en eie de la polit1ca económica del actual gobierno. La tesis central es la de favorecer a la 
11odernizac1ón de la industria nacional, para obligarla a actualizarse wetl1ante la co11petenm al extenor. a 
frn de generar lo que ellos llaman el •·cambio estructural' que teóncaniente nos convertird en país woderno y 
cowpet1tivo en el exterwr, o sea, lo que dt,nomrnarou de acuerdo con la retórica ol1C1al. "la reconversión 
111dustrial 'y hoy "11odern1zac1ón". Es evidente que por lograr tan loables 0!11et1vos nadie podría estar en 
contra, s111 embargo, la recesión 1nternac10nal apunta al recrudecrn1r.nto de prdct1cas protemon1stas por parte 
de las potencias. Cir. ORTIZ WADGYHAR ARTURO. op cit. 
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gobierno mexicano cuando se sentara a negociar el TLC en aquel 

tiempo.< 10 >Es necesario aclarar que la defensa en el dumping se 

trasladó·al mismo.grupo CEMEX que era el único exportador y por 

ende el que·· tendría· qüe solucionar el problema, ya no era la 

CANACEM la (¡~·e·.•'.• los :~Pofaba'. . ya que ep un primer momento ésta 
. : ·;_ - ... : .. :··:· • : ... ~--! - . ," ·.•· '¡ .' . 

llevó a cabo' tO'i:lc:ié .. :lo!'Í 0traj::os; con los cementeros riorteamericanos; 

los abog~do~ '1,?~'.P~~Ó/,c'.~x: ~ d.i.(e~}~~e~te ~.s~e grupo es el que 

de~idió 'alfa, eti< id~ Estados ••.. Ur:iidos. -~~;.;~ª.:._s~ habría: de. hacer con 

su situación. Es !)br esto, que 11i'.1a':ci\NACEM;:·ni la CciNCAMIN, ni 
'.' •·"»_"o ,>• •; ' :·1.::. '.~-;.:,\··'•, •,'¡•;:,','•"" ,'' 

e 1 prop:io. ·.• Gb~ie~·r:lo 'iecl.er~'1;;::.:'.túvieto•;:;t <gra~ importancia 

particip6:cÍón ~~~~~ d ··~oi\lC:ión 11i:i:l¿·:~~f~ ·P~(;b,i~m,a~ ··. '.•• 
y 

En enero de l9.93(;se · i!l:for~~. qUe ei 1lep~rtámento; d~Cc~~ercio 
de los Estados Un~d;s. expidió una.' decis:ióH<·.~~~~tf~'fJ~i'/ para. 

reducir los impuestos antidumping 

hace más de u~ afio por sus exportaciones d.e·~g~~~fcf~';·a la unión 

americana .. Esta r.educc ión fue de 58% 

para octubre de.·. 1993 el gerente de 

Guadalajara (división Baja California 

a 3Ú.7%';ci9) Sin 

la > f~brica. de 

y socio del grupo 

embargo, 

Cementos 

CEMEX), 

anuncia que una corte del gobierno de los Estados Unidos acordó 

aumentar de "53 a 112%" c2 oi el impuesto compensatorio para cemento 

18. En febrero de 1992, Lorenzo H Za111bmo habla descartado que al concretarse el TLC el impuesto compensatorio 
sobre las exportaciones de CEHEX desapareciera de wanera auto~füca. Si acaso d1Jo, "las aCC!ones de "duruprng' 
se decidirán en forma no tan unilatml'.Clr...Efill..úN del 22 de febrero de 1992. pág. IS 
19. En aquel tiempo se anunciaba en la prensa que el futuro panorama de CEMEX era 11ás que halagador. Las 
op1n1011es de los espCC1al1stas 1nd1caba11 que emtlun factoreu que 1u1pactaridí1 pos1t1vamente a este empresa 
u1ernana. En prrner lugar. se esperaba que el 1u1puesto duu1¡11ng de Estados Unidos se retirara, lo que motivarla 
las ventas externrts 11ueVdl1e11te a ese n1ercado, pnra ese entonces ya se habla electuado un pago previo a CENEX. 
Sin e~bargo s1 CEHEX hubiera logrado revocar en 1993 la dec1s1611 del du~p111g y hubiese recupmdo todos los 
impuestos que se le habian acumulado, hubiera podido tener los recurnos sul1c1enles co~o para cowprar 111cluso a 
"Ce~enlos APASCO' segun op111aro11 los onallstas ce11enteros. 
20. GALVAN ROC!O. 'Una Corte de Estallos Unidos a11B1e11t6 il 112 el mncel di ce~enlo". en Excels1or Sección 
Estados. Primera plaua. Do1iin~o 3 de octubre de 1993. 
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importado a ese país, lo cuál dejaría nuevamente en desventaja a 

CEMEX. Dicha disposición entraría en vigor a partir de septiembre 

de 1994, ·aún cuando desde 1989 los empresarios de este grupo 

lucharon por la eliminación de ese arancel. No obstante que 

Santiago Ortíz el gerente antes mencionado, seftaló que: 

"el gobierno de la República permite la introducción de 
cemento libre de aranceles y, al menos en Baja 
California, encuentra mercado para 10 mil toneladas 
mensuales, segun estad1sticas del comercio local. 
Actualmente, las plantas nacionales del ramo colocan en 
Estados Unidos 80 mil toneladas anuales, aún con el 
arancel de 53%. Las fabricas más afectadas «para este 
grupo» por este tipo de medidas comerciales son la de 
Hermosillo -que aún exporta desde el Puerto de Guaymas
y la de esta ciudad". <21) 

Debido a esto, los empresarios de CEMEX se vieron en la 

necesidad de buscar la apertura en otros mercados de Centro y 

Sudamérica, ya que los excedentes para .octubre de 1993 eran de un 

millón de toneladas al affo. 

A principios de 1994 la CANACEM me informó que 

"tenemos ganado el panel del GATT, el gobierno americano 
pidió que no se comunicará oficialmente a su gobierno la 
decisión tlel panel porque quería que fueran los propios 
cementeros «norteamericanos y mexicanos» los que se 
pusieran de acuerdo. «Pero», las propuestas de los 
cementeros americanos pues ison majaderías! y, entonces 
ya solicitamos oficialmente a nuestro gobierno que le 
comunique al gobierno americano que el panel del GATT 
declaró inexistente el dumping para que ya desapa1"ezca. 
iVamos a ver que tanto caso nos hacen! ... Está perdido 
el dumping por los americanos, tienen que levantar todas 
las barreras, no creo que se vuelva a dar porque la 
experiencia que tuvieron fué fuerte en ese caso los 
americanos no se cómo vayan a reaccionar si el día de 
mafiana quieran volver a poner dumping o quieran 
aceptarlo. Pero ahora ya sabemos con qué baraja perdimos 
y ahora nos cuidaremos mucho de ocasionar cualquier tipo 
de dumping, ya sea real o figurado y que aparezca real. 
iDe ninguna manera lo haremos!". <:.2 1 

21.GALVAN ROCIO. !bid. 
22.Rntrevista RMtt/CGC. 



160 

Sin embargo, la espera de CEMEX ha s.idolarga ·porque para 
. ,.··_ ... :: ,• - ' 

julio de 1994, CEMEX todav:ía esperaba una respuesta favorable de 

la asamblea antidumpfog de.l mes 
" 

las cementaras mexicanas presentaron l.lnci queja;':~nte la SECOFI por 

el posible . incremento de 
::~:· <\ .. ,_.\ \,>· . , _- . 

l~s irnptiest\:is ;: anúdtinping al cemento 

mexicano arites mencionado. Esto fue· debido a que en este mes de 

julio, nÚ.eyamenté el Departamento de Comercio estadounidense 

recomendó incrementar los márgenes de impuestos compensatorios al 

cement~drMé~ico que ingresa a Estados Unidos por las supuestas 

prácÚc~~.desleales de comercio. Tanto la COPARMEX como la 
•' . . . ·. 

CONCAMINenviaron una carta al Ministerio de Comercio en la que 

expresaron su "decepción" ante la actitud estadounidense, porque 

"esa decisión plantea serias dudas respecto del 
compromiso de esa nación de sostener el TLC, vigente 
entre los tres paises desde el primero de enero de 1994. 
Los «cementeros mexicanos» consideraron que los 
impuestos a sus mercancias son excesivos y por ello 
exhortaron al ministerio a "conseguir una solución 
pronta, oportuna y equitativa". <asi 

Para agosto de 1994, de acuerdo con un estudio de la casa de 

,bolsa FIMSA, existen tres posibles vias para negociar con Estados 

Unidos la eliminación de los impuestos compensatorios que ha 

venido pagando CEMEX: 1) propiciar. entx:e)unbos paises un acuerdo 
.. · ... , .. '· "· •"•'• . 

conci 1 iatorio, en el que se .'estal:li~cer:Ía· una negociación pais

pais orientada a alcán~ar · úri ~e:ii'~~~¿·,'J~;!~e'stricción voluntaria. 
·:·;:·· • ··.'· .. ·.. :e'\'.;'-·';.'.;: ·<::1~ t.,·' 

La segunda opción según FIMSA, ( era; pugnar para que antes de 
.~;; ·<Í·· · .. ···-

agosto de 1994 el GATI estableciera u~'.B~nal a:rbitral, o sea una 

vía más radical que implicará una confrontación directa con la 

23. EFE. (Agencia) 'Trabas a las exportaciones cementeras. Queja ante SECOFI por un posible aumento de 
i&puestos antidu11ping'. en La Prensa del 27 de Julio de 1994. Sección Econo11fa y Finanzas. pdg 30. 
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administración de Bi 11 Clinton y de esta manera lograr que el 

caso llegara al. GATT ya que como reconoce y ha asegurado : el 

actual presidente de· la CANACEM Luis Martinez Argüello, los_ 

norteamericanos tradicionalmente no hacen mucho caso al GA'IT. Y 

en tercer_ lugar,· adoptar la proposición del. secretario de la 

SECOFI Jaime. Seria Puche de ''acogerse a un penal arbitral en 
. ' -·<.··.·, --.. ·: . 

el 

marCo del· TLC" .. Sió.ernl:iargo,. nada de esto se .ha logrado. <24 > 

Po~ ti 1 timó, ot;;.as Aos pos i b 1 es so 1 uc iones -aparte de 1 as de 

FIMSA- que se han.planteado ,para solucionar el problema del 
. - . ' 

cemento ha sido que; .. en\~ctul:ire ~e 1994 el embajador de México 
' , .. ' -

ante el GATT., Alejandro de la Pefla, presente otra vez el caso en 

el Comité AntiCÍúmping, y la otra posibilidad pero esta ya 

haciéndole mucho al fÚturismo, es que el asunto se resuelva en la 

nueva estructura de '.la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

que será la sucesora del GATT, ya que el nacimiento de .. dicha 

organización está previsto para el 

unas semanas después y en la cual, uno 

dirigirla es Carlos Salinas de Gortari. < 2 ~> 

El lector se preguntará: 
'. ,-.-

¿por qué 1 os cemente~os .. me xi canos 

venden su producto a los norteamericanos sabiendo.que éstos se 

valen de artimaflas para lograr imponer un dumping?, lporqué los 

cementeros no siguen ampliando sus mercados hacia Sudamerica, 

Europa o hacia el oriente?. La respuesta es muy sencilla; 

24. Cfr. VILLEGAS CLAUDIA. 'CEHEX por su consolidación en Sudamérica'. en El Financiero del 2 de agosto de 
1994. Seccion Negocios. pág. 10. 
25. La candidatura de Salinas de Gorlm para dmg1r la OHC, fue apoyada en pmc1pio por und buena parle de 
los paises latinoamencanos ~as los Estados lln1dos, y eu especial por Washinglon ya que Salmas de Gorlari, es 
considerado a nivel muml1al, "pro norteamericano" y es por esto que, los tu11c10nmos de la Unión Europea (UEI 
prefieren que se eliJa un cand1ddto de preferencia europeo como el italiano Renato Ruggmo mnistro de 
conemo del gobierno de Roa1a entre 1988 y 1991. 
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"queremos exportarle a Estados Unidos porque es nuestro 
mercado natural casi podría yo decirle que es hasta un 
timbre de honor volver a exportar a este pais. Son muy 
buenos clientes los norteamericanos, son deficitarios de 
20 millones de toneladas anuales de los cuales nosotros 
le mandábamos 5, bien pagadas, bien cumplidas habia 
mucha aquiescencia por parte de los dos lados". <2<>> 

Citando a los clásicos, al analizar los aranceles y otro 

tipo de restricciones al comercio internacional Adam Smitl1 

escribió en su obra capital "La riqueza de las naciones" lo 

siguiente: 

"Lo que en el gobierno de toda familia particular 
constituye prudencia, difícilmente puede ser insensatez 
en el gobierno de un gran reino. Si un país extranjero 
puede suministl"arnos un artículo más barato de lo que 
nosotros mismos lo podemos fabricar, nos conviene más 
comprarlo con una parte del producto de nuestra propia 
actividad empleada de la manera en que llevamos alguna 
ventaja « ... ~.En cualquier pa!s, el interés del gran 
conjunto de la población estriba siempre en comprar 
cuanto necesita a quiénes m4s barato se lo venden. Esta 
afirmación es tan patente que parece t•idículo tomarse el 
trabajo de demostrarla; y tampoco habría sido puesta 
jamás en tela de juicio si la retórica interesada de 
comerciantes y de industriales no hubiese enturbiado el 
buen sentido de la humanidad. En este punto, el interés 
de esos comerciantes e industriales se halla en 
oposición directa con el del gran cuerpo social".' 27 l 

Las palabras de Smith son tan vigentes hoy como lo fueron 

hace mucho tiempo. Tanto en el comercio interior como en el 

exterior, en palabras de él es de interés par_a "el gran conjunto 

de la población" comprar al que vende más barato y vender al que 

compre más caro. 

El hecho de que el cemento mexicano sea menos costoso que en 

otros países como los Estados Unidos, no es algo nuevo. Desde los 

affos cincuenta el cemento mexicano ya había superado la calidad y 

26.Entrevista RHH/CGC. 

27. SHITH AnAH. Investigación sobre la naturaleza y cam de Ja riqueza de las naciones. vol l. Edit. 
FCE. Kéxi co.1970. 
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precio de ot:ras;naCiones como los Estados Unidos. A pesar de que 

en el país no exi~tian y no existen p:roductotes de maquinaria y 

por esto se .·· t~ng'a que importar en gran proporción las 

:refaccione~. cuando en esta industria el desgaste de maquinaria y 

el gasto en repuestos es muy alto. Según la CANACEM, 

"en los cincuenta. la industria cementera mexicana 
solicitó y obtuvo de la Dirección General de Normas de 
la entonces Secretaría de Economía Nacional, que las 
normas oficiales de calidad para los diversos tipos de 
cemento Portland y para el cemento Portland puzolana 
fueran modificadas, elevando las resistencias a la 
altura de las normas de los Estados Unidos, lo cual se 
consideró debía quedar oficialmente reconocido en las 
normas mexicanas.(2a, 

Con el transcurso del tiempo, la modernización en la 

industria cementera mexicana ganó mucho terreno, al grado tal que 

el cemento nacional -que tiene gran calidad-, superó por sus 

caracter:!sticas, propiedades y precio al de los.Estados Unidos, 

que es uno de los principales paises . importadores del cemento 

mexicano. Aunque en los noventas, l~s cemente~os norteamericanos 

se vaídrian de arÜll.tgfo~ JseÚ~Oi'egales para 

industria, porque como ya vimos ~~~~r'ior1llente, los 

cementer.os norteamericanos boicotearon: las . . . . . . 
!··-· ."-

mexicanas a su pa:!s, mandando a los tribU~a-les a los 

proteger su 

industriales 

exportaciones 

productores 

mexicanos a que nevaran un juicio, que traducido en pesos 

mexicanos significaba enormes costo.s ·para el productor mexicano. 

Esto provocó que el mercado del· cemento mexicano se :redujera 

enormemente. Según las últimas declaraciones, el GATI declaró 

inexistente el dumping al cemento de México. Sin embargo, este 

tipo de prácticas desleales de comercio por parte de los Estados 

26. Cfr. CANACEM.Hedio siglo ... op. cit. 
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Unidos ya tiene una larga tradición. Los problemas en el comercio 

mundial de los diferente paises con los norteamericanos aparecen 

desde hace ya mucho tiempo. Al respecto Friedman nos dice: 

"Hoy en d1a, como siempre, se apoya mucho la existencia 
de aran ce les, denominados eufemísticamente "protección", 
un buen nombre para una mala causa. Los productores de 
acero y los sindicatos metalúrgicos «de Estados Unidos» 
presionan para que se apliquen restricciones a las 
importaciones de acero procedentes del Japón. Los 
fabricantes de televisores y sus obreros propugnan la 
adopción de "acuerdos voluntarios" para 1 imitar las 
importaciones de esos aparatos y sus componentes 
procedentes del Japón, Taiwan o Hong Kong. Fabricantes 
de tejidos y calzados, ganaderos, productores de azúcar 
y muchos otros «de los Estados Unidos» se quejan de la 
competencia "desleal" que les hace el extranjero y 
exigen que el gobierno haga algo para "protegerles»"< 29 J 

Es por esto que en el mundo moderno, los aranceles y 

restricci.ones al comercio exterior han sido por lo regular, una 

fuerite de fricciones entre los paises o, una forma .de abuso de 

los poderos?s hacia los menos fuertes, princÍpa:lmen~e ·por países 

como los Estados Unidos. Aqui cabria citar la m~~imá ya tan ·' 

conocida de. uno de· 1os. caúdillos mexicanos de 
. . ·, ·• ' '::· . ~ .. .' ' 

siglo, amante ,de ideas' exfranjeras el cual decía con. cierta 

gallard:t~' d~i·r~~ poi'1tjba exterior mexicana: "Pobre México; tari 

iejos de' Óio~, 'fa:kc~l:"ci~ de· los .Estados Unidos". <30> 

Eri sintesi:.·<~s~e trabajo puede iniciar análisis. posteriores 

hacia otras industrias nacionales que también han sido victimas 

de prácticas de dumping y que no han sido analizadas muy a 

profundidad y por esto no se pueda entender que probablemente 

29. FRIEDm HILTOH y ROSE, Libertad de elegir, !lacia un nuevo liberalismo económico. Ediciones Snialbo.México 
19a0. Estos emplos dmestran la 'cultura histórica de abuso' por llamarlo de alguna manera, por parte de 
los Estados Unidos, 

30. KRAUZE ENRIQUE, Místico de la autoridad, Porfirio Diaz. Biogrnfla del poder. Edit. fCE. México. pág.48 
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tengan el mismo problema que los cementeros: la falta de 

representació~ industrial y del Estado a través de su .Secretaría 

de Comercio. 

E.l ejemplo del dumping impuesto a la competitiva . industria 

del cemento de' México, constituye una prueba palpable de las. 

prácticas desleales de comercio por parte de los Estados Unidos 

porque el· problema del dumping impuesto a CEMEX, ha sido un 

proceso lento, que ha puesto además al descubierto las pol:fticas 

proteccionistas de los Estados Unidos que impiden.· el. acceso a 

productos compe.titivos en precio y calidad. Sin embarg() a. pesar 

de es.ta situación, los cementeros de México hanco.rit:inuado con 

sus filosofías de competitividad, calidad y. ha~o ~:precio .. Han 

seguido cumpliendo su compromiso compitiendo,•:·· ~aún: con '.medidas 
'·:· ~:.:·-'.; ~/./,-.'..::-. i 

arancelarias ·proteccionistas por parte CÍ.e los. Estad8s Unidos- y 
.. ' ·1. ~.. ''" •.. '.;, : ·.·,;·. ·.• - ' 

han superado barreras comerciales e . ·inf~ti~~~:~~ demandas de 
. ' ·-

dumpin~; Las demás industrias del pais con e~{a~Óaracteristicas, 
deberán e'star preparadas para la competencia con;los. industriales 

de América del Norte, no solo por ser también competitivos, sino 

por las posibles prácticas desleales de comercio. Ei Gobierno 

Federal, podría intentar proteger más a sus industriales ante 

estas desventajas. 

Como lo vimos en cada uno de los grupos, la industria 

cementera de México ha sido una industria competitiva y en el 
': . . . .·, ' 

. '··.·. 

futuro tiene .. un· .· exc~rente porvenir en su crecimiento. Tan solo 
·. 

basta revisar sus 'al tos indices de producción, exportación y 

competitividad para darnos cuenta que México posee excelentes 

empresas del cemento y sobre todo, excelentes empresarios como 
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los cementeros. Esto se debe a que como han asegurado sus mismos 

dirigentes; 

"en medio de nuestra industria si no se tiene entre los 
propios productores cementeros un cemento de calidad 
estable, se pierde el mercado. Los medios de control 
para esa calidad excelsa del producto por parte de los 
cementeros mexicanos son hasta exagerados. Se controla 
con aparatos de rayos equis, con microscopios etc, y si 
una hachada o sea una salida de cemento de un horno no 
reune las condiciones estrictamente de calidad que son 
muy altas «se vuelve» a repetir el proceso de 
fabricación ... Esto porque tenemos un nombre que pelear 
que defender y no podemos arriesgarnos a que nuestra 
industria quede mal".c31> 

La preocupación por la calidad dentro de las empresas 

cementeras en los últimos anos, ha provocado una fuerte lucha 

el pa:ís dando lugar a una. "Guerra del cemento" en la cuál 

sobrevivido el más ·.· .. fÚ~~f~'Yf, J~hand~·;·····. más 'mercados 
' ... ;'\i ·::,.~; . ~ ., ..... · -

internacionalmente;· ·:el;; ejemplo\:más· 'representativo es el 

Cementos. Mexi óari6~'·'.'. (C~1~·0~J~~i~rd~ ·' p~r Lorenzo H Zambra no. 

el umbral d~l sigi~:~~rl;\ esta,téineritera mexicana está dando 

primeras ·sef!ll~s ~ª;~ :fan~~riirse en un imperio industrial 

en 

ha 

aún 

de 

En 

las 

a 

nivel mundial. A pesai de Ja competencia, dentro de esta lucha se 

ha en~·ontrá~6 dentro> de.. los grupos cementeros del país una 

idiosincrasia simílar: ·;'la idiosincrasia de los ejércitos 

antigüos; que el ejéréito. es el ·mismo pero mi regimiento es el 

mejor de todos". Así son los cementeros mexicano's: cada grupo 

asegura tener el mejor cemento del mundo ysólo' al hablar de 

competitividad se convierten en enemigo.~ ai': defender cada 

cementero a su empresa. Esto ha permitido cJd.'ci\·v~z' tener un mejor 
: 1:.:- .. , .... ·: . . · 

cemento. En nuestro pa1s, como ha asegurado Uno .de los más 

31.Entrevista RKH/C6C. 
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importantes voceros del cemento: 

"en el caso del cemento desde antes <.<del dumping» éramos 
competitivos. Esto nos da mucho gusto para que asf haya 
más productos porque hace muy poquito, lo único de 
exportación era el cemento, la cerveza, los toreros y 
los boxeadores chiquitos. Lo demás no era susceptible de 
exportación". <32> 

Debido al momento histórico en el que nos desarrollamos, 

estamos en una situación crucial para tomar a la competitividad 

con excesiva seriedad y sobre todo tener· muy presente que esto no 

es .algo pasajero, sino que debere.ínos t~IJlai'la como una actitud y 

una convicción para incentivar ll!is;. ~':(1a exportación. En los 
·:.;· .. :·· :.,:.·.'> ... ,._.;_~·.\:[:':: 

últimos af'los hemos recibido úna:,Yse,rié''.cl.e'mensajes poi:- parte del 

gobierno, de 1 sector pfi,v~~¿¡¡j·::t~'{i~'.f~~~:<~~'- Íos enóargados de 

difundir de manera profesio~~1·i~fi[;5;}i'.~'¿)'g·6~~"fo'~ .cie ''.competitividad, 

:::::::::m::::. "'::··;::~rz~~~f ~~~t~l~ir¡t: ·:. ·::::~::": 
~ .. <._:;:·~>: ' .... . . . .-

competitividad. Los mexicanos> ;,;~~~;~:\GAci·.·inevitable apertura 

económica y la firma del Tratado·~¿rile~cia'r, rios hemos planteado 
;:•, '··' 

grandes interrogantes. Quizás ia-. ~~~ important_e ser fa la 

siguiente: lpodemos pensar que estamos) istos para sal ir en busca 

de una confrontación con otras tecnologías, sistemas y sobre todo 

gente que ha vivido con la compétÍti~i~_~d más de la mitad de sus 

vidas y que saben cómo es, qué es ·. ·icómo funciona y para qué 

sirve?. La respuesta ser:ía .que.ya hubo una buena sef'ial con una 

industria que al parecer no •ha·~~kici6· la importancia como la tuvo 

y tiene el petróleo, dicha industiiae~ la del cemento, porque la 

industria cementera mexicana se ha caracterizado además de su 

32.Entrevista RMH/CGC. 
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calidad, por su productividad y eficiencia, ya que actualmente 

poseen una tecnología muy avanzada y con esto contribuyen a la 

auténtica modernización del país. 

Seguramente los empresarios cementeros de México, con la 

apertura a nuevos mercados y la absorción de ·plantas.en otros 

paises, seguirán ganando terreno no solo en el contexto na·cional, 

sino en el internacional tanto en la Comunidad Económica Europea 

(CEE) en· el n,orte de América (TLC), y el sudeste asiático (Cuenca 

del Padtl.co). Nuestra industria tiene capacidad para hacer 

frente ala competencia externa sin descuidar el mercado interno 

·porque además de los Estados Unidos, el cemento mexicano se 

exporta a Oriente: Corea, Tailandia, Singapur, Malasia, Kuwait. 

Japón y TaiWan, en donde se colocan docenas de miles de 

tonelada:~' no obstante . que los·. tfgril ios. asiáticos son grandes 
' . . . :- ' .~· '<.,:·. ·,. :.>-:. . -., 

productores de. cemento como lo vimos con Japón. 

Por ser la industdá c.enientera· mexicana una de las mas 
. ' :• 

importantes del mundo, deberá continuar hacia el futuro con una . . . . : 

estrategia global izadora y una ál.lténtfoa - y gran visión de grupo 

para así, aprovechar y afrontar e) ret.o de la apertura económica 

que esta vigente y de la .cual sólo saldrán vencedores los mejores 

y los más poderosos. 
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Cuadro 1.MEXICO. PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE CEMENTO 1990. 

Lugar Pais Millones de dolares Porcentaje '-

1 Estados Unidos 4.9 millones de d. 96.5 por ciento 
2 Yugoslavia 0.2 111i l lones de d. 2.7 por ciento 

Total importado. 5.1 millones de d. 100.0 % 

1 

Fuente: SECOFl.Monoqralla 21. 'Industria del Cemento'. Tratado de Libre Comercio en An1érica del 
Norte.pag.6.Héxico.abril de 1992. 

Cuadro 2 ESTRUCTURA ARANCELARIA A LAS IMPORTACIONES DE 
CEMENT0,1990. 

Arancel Millones de dólares (dlsJ. Porcentaje (%) 

o 4.7 millones de dólares 92.6% 
10 0.4 millones de dolares 7.4% 

Total 5.1 millones de dólares 100.0% 

1 

Fuente: SECOFI.op cit pag. 13. Anexo, 

-

Cuadro 3 ESTRUC. ARANCELARIA A LAS IMPORTACIONES DE CEMENT0,1990. 

Arancel Millones de dólares. Porcentaje (%) t-

o 413.8 millones de dólares 93.7% 
(0.1-5.0) 28.0 millones de dolares 6.3% 

Total 441.8 millones de dólares 100.0% 

1 

Fuente: SECOFl.op cil.pag 14.Anexo 
Cuadro 4. EU. PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE CEMENTO 1990. 

Lugar País Millones de dólares Porcentaje (9ó) 

1 Ca nada 123.3 millones 29.3 % 
2 México 65.2 millones 14.7 % 
3 Japón 58.4 millones 13.2 % 
4 Venezuela 44.7 millones 10.1 % 
5 Es pafia 41.4 millones 9.4 % 
6 Colombia 32.0 millones 7.2 % 
7 Francia 29.3 millones 6.6 % 
8 Grecia 25.2 millones 5.7 % 
9 Dinamarca 6.4 millones 1.4 % 

10 Nueva Zelanda. 2.9 millones 0.7 % 

Total importado. 441.8.millones. 100.0 º' "' 
1 

Fuente: SECOFI.op cit.pag.7. 
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Cuadro 5. ESTADOS UNIDOS. PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA CEMENTERA 
IMPORTADOS DE MEXIC0,1990. 

P R O D U C T O S Porcentaje Lugar como ¡._ 

proveedo1·. 

Cemento supersulfatado y otros 
hidráulicos. 52.1 % PRIMERO 
Cemento portland blanco, con o 
sin color artificial. 21. 7 % SEGUNDO 
Cemento portland, otros como el 
blanco. 15.2 o, SEPTIMO ro 

Clínker cemento hidráulico. 4.3 % no significativo 

1 
Fuente:SECOFI.Konografla 21. 'Industria del Cemento''.op cit.pag.0. 
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GRJ!\FICi\ 2 
INDUSTRIA DEL CEMENTO (Exportaciones de cerr¡ento gris y clinker a E.U) 
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GRAFICA 3 
IMPORTACION DE CE~11ENTO y CLINKER DE ESTADOS UNIDOS POR PAIS DE ORIGEN. 
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CONCLUSIONES 

1.IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA CEMENTERA EN LA ECONOMIA MEXICANA. 

En México a pesar de su importancia, la industria del 
cemento no ha sido comunmente llamada estratégica, como fue el 
caso de la industria eléctrica o más aún del petróleo. Además, 
tampoco fue nacionalizada como éstas industrias mencionadas. 

Sin embargo el calificativo de "estrategica" de dicha 
industria es indudable, sobre todo, para el crecimiento de la 
infraestructura nacional hoy tan necesaria por la actual apertura 
económica, porque, la industria cementera tiene una clara 
vinculación en el proceso de crecimiento del pais, esta es una 
rama industrial de primer orden como el petróleo que configura la 
estructura económica de varios paises, e inclusive muchas veces, 
su situación se toma como indicador del grado de desarrollo 
general. 

2.CONCENTRACION CEMENTERA y FUERZA DE TRABAJO. 

Para enfrentar la sobrecapacidad de las plantas, los 
cementeros japoneses, con la aprobación del gobierno, han formado 
un cártel para restringir sus operaciones. Esto quiere decir que. 
no existe un monopolio cementero como en México, ya que aquí 
existen cuatro grupos cementeros dominantes del mercado, de los 
cuales únicamente solo dos son considerados nacionales, sin 
embargo de estos dos últimos, uno de ellos posee capital 
norteamericano (CEMEXl y por esto unicamente una cementera es 
ciento por ciento nacional, que por cierto es una cooperativa 
(CRUZ AZUL l . 

El poder económico entre algunos de los cementeros de México 
es impresionante. En nuestro país sólo existen 30 plantas 
cementeras, empero. no todas producen lo mismo, las grandes 
diferencias entre cada planta son enormes. Desde mi punto de 
vista, el grupo CEMEX seguirá siendo el de mayor producción 
nacional. As:í, vemos que en la actualidad, el gobierno mexicano 
no interfiere como en Japón en la organización del crecimiento de 
esta industria ni para beneficio o perjuicio de ésta. 

En cuanto al personal ocupado, la industria japonesa emplea 
a 18 mil personas. En México en la actualidad estimativamente, 
según datos de la CANACEM. la industria cementera a nivel general 
emplea a 16 mil personas entre obreros y empleados, aunque se 
asegura que dicha industria no es generadora de empleo directo. 

3.REPRESENTACION DE LA INDUSTRIA CEMENTERA DE MEXICO Y RELACIONES 
CON EL GOBIERNO. 

Representación interna de los cementeros. 

La ley de 1941 apuntaló como ha dicho Tirado, al 
corporativismo empresarial mexicano estableciendo la afiliación 
obligatoria de todos los comerciantes e industriales a sus 
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correspondientes cámaras, y con dicha acción se edificó para los 
empresarios una gigantesca y casi monopolistica estructura de 
representación. Desde entonces. aunque los empresarios en general 
protestaron argumentando que eran instrumentos de control estatal 
sobre los organismos empresariales su situación no cambió mucho. 
Esta ley sigue vigente aunque con algunas ligeras modificaciones. 
Es por esto, que la tendencia es que a futuro se imponga la 
necesidad de hacer modificaciones a la Ley de Cámaras de 
Industria y Comercio del país, y se estructure una ley que 
contemple, -aparte de lo establecido actualmente-. la auténtica 
representación de sus líderes para sus afiliados y·1a protección 
industrial hacia el exterior en cuanto a las exportaciones. 

Políticas de gobierno. 

Desde las primeras fábricas y construcciones de cemento en 
México, Gobierno Federal e industria cementera a través de los 
funcionarios y sus empresarios, han llevado una necesaria 
relación formando así, un binomio inseparable. Desde las primeras 
construcciones de principios de siglo, las relaciones con la 
Secretaría de Comunicaciones, con la de Asentamientos Humanos, 
con la Secretaría de Economia Nacional y después con la de 
Industria y Comercio, han sido constantes. 

En otro tiempo, el gobierno mexicano otorgó todas las 
facilidades para el desarrollo de la industria cementera, desde 
la expropiación de tierras comunales con materias primas. hasta 
los estímulos fiscales. 

Además la industria cementera mexicana se desarrolló con 
base en planes de gobierno que dividieron a la nación en seis 
zonas, en cada una de las cuales se consideraba conveniente 
construir una planta. De esta manera se aseguro el abasto en cada 
región del país. Es por esto que en determinado momento, a los 
empresarios cementeros de México. el gobierno generosamente les 
otorgó créditos fiscales por ampliar la capacidad productiva, por 
comprar maquinaria, por generar empleos, se les otorgaron 
descuentos hasta en el consumo de energéticos, combustóleo 
barato, cuota eléctrica gratuita etc, lo cual se traducía en una 
gran facilidad hacia los cementeros para invertir en ese 
entonces. 

Sin embargo en la actualidad esto ya no es así. porque las 
políticas de subsidios por parte del Gobierno Federal de hace 
algunas décadas para todas las industrias nacionales han 
terminado, e irónicamente, hoy en día lo un1co que impide a la 
industria -en esta caso la cementera- ser competitiva para 
ampliar sus mercados internacionales. es el alto costo de la 
energía eléctrica que se utiliza como insumo. 

Debido a la actual política económica, el Gobierno no 
disminuye los costos de la energía eléctrica, los cementeros 
pagan la electricidad al costo normal y esto pone en desventaja a 
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estos industriales en el precio de su producto con respecto a los 
cementeros extranjeros. 

Además el combustóleo es también vendido al precio oficial 
siendo que la industria del cemento, conswne una gran cantidad de 
energía y combustible debido a 1 complejo proceso de elaboración 
de este insumo. Aún así, el cemento de México, es de los más 
baratos del mundo. 

Es necesario decir que en México, los insumos de 
energéticos, electricidad y combustóleo, son mas altos que los 
combustibles obtenidos por la industria cernentera americana, 
siendo que nuestro país tiene petróleo, y esto va incluido en el 
precio del cemento; y vuelvo a insistir nuevamente que aún así, 
el cemento de México es de los más baratos del mundo. i Imaginemos 
su precio!, si los cementeros hoy en día hubiesen recibido el 
apoyo del Gobierno Federal con las pol :íticas de subsidios de 
antaf\o para que de esta manera se abaratara los costos de energía 
y combustible para este tipo de industrias competitivas. 

También otro problema para la inclust:ria clel cemento y para 
la industria en general es el de la transportación, debido a que 
la comercialización nacional e internacional dd cemento mexicano 
depende en gran medida, del costo del transporte debido al bajo 
valor de este producto con relación a su volúmen y a su peso. A 
los cementeros de México les preocupa el precio de su insumo 
debido a las alzas que puedan tener por su problema de 
transporte. Recordemos que Japón cuenta para su transportación 
con 7,100 camiones y una flota transoceanica de 200 buques 
tanque, en tanto que los cementeros de México carecen de una 
transportación eficiente y segura debido a que estos instrumentos 
al menos los más impo1·tantes -como el ferrocarri 1- son aún 
propiedad del Estado siendo que éste ya no puede sostenerlos 
completamente. Es impredecible saber si con una privatización de 
ferrocarriles por parte de la iniciativa privada, cambie el 
problema de transportación de los cementeros. 

Si anal izamos la transportación por tierra del cemento en 
camiones de carga a través de las carreteras nacionales veremos 
que aparte del alto riesgo debido al mal estado de las 
autopistas, el precio por transitar en estas es realmente caro si 
vemos que gran parte de la red carretera no cumple con las m4s 
m1nimas reglas de seguridad en su construcción. i!rónico!, porque 
México es uno de los paises que fabrica el cemento más barato y 
esto har1a suponer a todo aquel cementero que observara desde el 
exterior que nuestro país posee una rica infraestructura. Los 
mexicanos sabemos que esto es falso. 

En nuestro pa1s los ferrocarriles nacionales tFERRONALES). 
juegan un gran papel en la transportación del cemento, empero son 
insuficientes para toda la industria; recordemos que solo la 
industria cementera japonesa cuenta con 3,800 carros de 
ferrocarril. Sin embargo aparte de la carencia de carros de 
ferrocarril en nuestro pafs, en 1994 se anuncia que el 70% de las 
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vías ferroviarias est6n en malas condicione::i y el 30% de la red 
(26 mil kilómetros) se encuentra en medianas condiciones. Es por 
esto que se necesitan vías, locomotoras, y equipo de arrastre y 
los industriales en general piden que se reforme la Constitución 
para que el Estado venda los ferrocarriles. 

En síntesis, el Gobierno Federal y la industria cementera a 
través del tiempo han llevado una relación. Los cementeros nunca 
han dejado de apoyar -como en el terremoto de 1985-, así como 
éstos también han necesitado del gobierno para su crecimiento. 
Imaginemos un pals ::iin infraestructura, sin modernización, sin 
progreso. Gracias a este tipo de industrias, además la de la 
construcción, podemos decir que México es una nación que puede 
arribar a una etapa de modernización en infraestructura como la 
que poseen las grandes potencias. 

La necesidad de nuevas Políticas Públicas en México y el enorme 
papel de participación del cemento. 

Vimos que en Japón el mayor porcentaje de cemento es 
absorbido por la construcción del sector pOblico y que la mayoría 
de dicho porcentaje se emplea en proyectos en Tokio y sus 
alrededores que contando sus suburbios, tiene una población de 
más de 27 mi 11 ones. Recordemos que e 1 Distrito Federa 1 cuenta ya 
-según INEGI- con casi veinte millones de habitantes que 
demandan: grandes obras de comunicaciones, urbanización, 
electrificación, programas de vivienda, red de carreteras, la 
construcción de hospitales. escuelas, eJes viales, viaductos, 
agua potable, más líneas del sistema ele transporte colectivo etc, 
en la cual, el cemento es uno de los insumos básicos. Si 
hicieramos el porcentaje de uso de cemento en el sector público 
de nuestro pa1s, veríamos que falta mucho para que México sea 
considerada una nación moderna como Japón. Asf, el Distrito 
Federal es una megal6polis que enfrenta enormes problemas en 
infraestructura y que diflcilmente se podran resolver en el corto 
o mediano plazo. 

En Japón, el mejor mercado para el cemento en los Qltimos 
aftos, han sido los proyectos habitacionales. Ademas según las 
últimas estadisticas, las erogaciones totales de .;onstrucción en 
Japón alcanzan millones de dólares norteamericanos, o sea un alto 
porcentaje de su PNB anual. Esto viene resultando en una 
inversión en construcción de 1.889 dólares por individuo; la más 
elevada proporción per cápita del PNB de cualquier otro país en 
el mundo (la cifra en Estados Unidos es de 1,035 dólares). 

En los Estados Unidos, debido a su enorme inversión en 
infraestructura, éstos se convierten el principal importador de 
cemento mexicano. Pero esto no es lo más importante, porque en 
los Estados Unidos a nivel federal, se espera que el congreso 
considere nuevamente el financiamiento de la infraestructura 
cuando sea discutido el programa de carreteras. Y no solo eso, 
sino que desde hace diez anos se ha planeado a través del 
gobierno también. la construcción de una base en la superficie de 
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la luna hecha de concreto. Los norteamericanos estc1n preparados 
con una enorme infraestructura para competir en la nueva zona de, 
libre comercio y ademi:\s continuar con sus pol:íticas invasoras, 
iahora sigue la luna!. 

Sin embargo los mexicanos, aún no hemos atendido ni las más 
urgentes necesidades de vivienda dentro del Distrito Federal y 
debido a esto; ¿podremos aspirar a la modernización con nuest1·a 
infraestructura actual y así competir con los cementeros de los 
Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo?. Recordemos 
que a principios del sexenio, Salinas declara que transformaría 
los esquemas tradicionales de las inversiones para el serv1c10 
colectivo, aunado al f inane iami en to de carreteras con 
participación del sector privado y de subastas en los créditos 
destinados a la vivienda, además de promover ingeniosos proyectos 
urbanos que serian autofinanc:iables. Podemos ver que esto no se 
cumplió totalmente. Recordemos que en el sexenio de Echeverria, 
el crecimiento y la evolución que tuvo la industria cementera, se 
debió al impulso otorgado al programa de construcción de vivienda 
implementado por el presidente de la República. También, dicho 
incremento de la producción del cemento fue favorecido por la 
enorme demanda de obras públicas, por lo cual el cemento se vió 
muy favorecido. 

En México, gran parte de la demanda del cemento es generada 
por los recientemente activos constructores de viviendas: México 
enfrenta un déficit de seis millones de viviendas; existen más 
personas que alcanzan la edad en la que necesitan vivienda en 
comparación con Estados Unidos. 

Por otro lado, en este sexenio el 60% de la red de 
carreteras del pa1s se encuentran en mal estado, 30% regular y 
10% es aceptable según los mismos secretarios de Comunicaciones y 
Transportes o mejor dicho: 60% de cinco mil kilómetros de 
carreteras presentan bajos niveles de serv1c10 y 27 mil 
kilómetros requieren de mantenimiento y rehabilitación ya que 
existe un enorme rezago porque, mientras los empresarios privados 
construyen carreteras con perspectivas de alta rentabilidad 
económica, el Gobiei-no Federal puede seguir construyendo 
autopistas con "carácter social" como lo hizo con las carreteras 
en los tramos de Oaxaca, Puebla y Ocosocuautla-Raudales en 
Chiapas. 

As:í, es necesario que el Gobierno logre nuevamente convenios 
con el sector p1·ivado en la rama del cemento y de la construcción 
para la creación de infraestructura y se intente utilizar el 
cemento proporcionalmente como en los Estados Unidos o Japón 
dándole más peso al sector público en porcentaje de utilización 
ya que en México últimamente, las vías de comunicación son 
deficientes por la inadecuada infraestructura que indudablemente 
infuir4 en el comercio nacional e internacional. 
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Ahora bien, aunque el mercado de las obras de construcción 
es fomentado por la inversión pública y privada, los cementeros 
mexicanos han encontrado en el Estado su principal cliente. Es 
probable que con el transcurso del tiempo y por su alta 
competitividad, para los empresarios cementeros el Estado no siga 
siendo un ente necesario para su expansión aún siendo éste el 
principal comprador de esta industria en el país, porque por la 
actual política económica, -en cuanto a la creación de 
infraestructura se refiere-, el Estado mexicano se ha convertido 
en un Estado promotor y ya no es un Estado propietario ni un 
Estado constructor. La reducción de éste es cada vez más clara. 
Como lo ha asegurado Bernardo Galley -uno de los mas importantes 
cementeros-, que "no hay duda que un Estado más chico será un 
Estado más sano, un Estado con más recursos, un Estado que será 
un promotor y permitiril más eficiencia, dentro de su quehacer", y 
creer que con ese Estado mi:\s sano, mi:\s eficiente, mi:\s chico, pero 
no menos fuerte, se tendrán recursos y capacidad de decision para 
poder hacer crecer nuestra economía en general. 



ANEXO 1. 
CONCRETO vs ASFALTO 

La nueva tecnologla de pavimentos de concreto deslizado (slipform) tiene, entre otras, las siguientes 
ventajas: vida atll de la construcción mayor a 25 af\os, costo inicial de construcción competHivo en estructuras 
equivalentes al asfalto, mlnimo gasto en mantenimiento, ahorro de combustible en vehlculos pesados hasta de 
20%, mayor seguridad del usuario por su uniformidad, textura y visibilidad, mayor renexlón de la luz, lo que 
Incrementa la distancia de visibilidad y reduce el costo en alumbrado, mlnimas molestias al usuario, reducción 
del deterioro del vehlculo y desarrollo de la carretera en una sola etapa, con un ahorro sustancial en su 
construcción. Conozcamos estas ventajas puntualmente. 

1.ECONOMIA 

CONCRETO ASFALTO 

• Su costo inicial es moderado para dlselios iguales. • El costo nuctúa de acuerdo con el precio del petróleo. 

• Requiere de poco mantenimiento. • Mantenimiento continuo; reparaciones costosas. 

• Existen distribuidores de cemento en casi todas las • Hay que transporiarlo de lugares lejanos. 
poblaciones. 

• Requiere menos consumo de energla para ilumina- • Los costos de Iluminación son más elevados ya que 
ción; por requerir especificaciones para alumbrado se requiere de mayor alumbrado. 
menores. 

• Costo menor a mediano plazo ya que no requiere 
de mantenimiento permanente. 

• Se reduce el mantenimiento del vehlculo. 

• Costo Inicia! posiblemente menor pero requiere de 
mayor mantenimiento. 

• Los surcos o baches dañan los vehlculos. 

2.SERVIC/O 

CONCRETO 

• Su comportamiento es duradero. 

• Puede ser disel'lado para resistir ataques de sus
tancias quimlcas, aceHes y el interperlsmo. 

• Soporta sobrecargas con pocas cimentaciones. 

• Resiste las fallas del firme, ya que distribuye las 
cargas. 

• No le afecta el calor; no se vuelve viscoso o fluido. 

• Tiene mejor comportamiento en áreas dlficiles 
donde son comunes cargas pesadas con paradas 
y arranques continuos. 

ASFALTO 

• Duración en servicio !imitado hay que prepararlo. 

• Lo afectan aceites, qulmlcos y el clima. 

• Los vehlculos pesados lo dal'\an. 

' Las cargas pesadas de los camiones le producen 
fallas. 

• El calor causa viscosidad, pérdida de materiales y 
superficie irregular. 

• Comúnmente falla en áreas dlflciies: calzadas con 
pendiente, áreas de recolección de basura, áreas 
maniobras, muelles de carga, ele. 



CONCRETO 

* Excavación mlnlma; usualmente se usa sobre la 
base existente. 

* Requiere de menores estándares de Iluminación. 

• Puede disel\arse para las cargas especificadas. 

* Su resistencia aumenta con la edad. 

* La guarnición y la cuneta se integran. 

• No requiere contratistas especlallzados. 

3.D/SEfJO 
ASFALTO 

* Requiere materiales adicionales. 

• Requiere mayores estándares de Iluminación. 

* Incertidumbre en la resistencia de diseno. 

• Flexible, no gana resistencia. 

• La guarnición y cuneta y pavimento son elementos 
separados. 

• Requiere contratistas y equipo para asfalto y concreto. 

4.MANTEN/MIENTO 

CONCRETO 

• Costo anual bajo; no requiere presupuesto 
adicional para manlenimlento. 

* Requiere poco servicio de limpieza; y puede 
lavarse. 

• Las reparaciones pueden hacerse uniformes, 
nltidas con facilidad. 

• Requiere do menos equipo y mano de obra 
especializada. 

* No propicia manchas por dentro de los edificios. 

ASFALTO 

* Requiere sellado, bacheo, rellenado rutinario. 

• Requiere barrerse, las depresiones acumulan 
suciedad. 

• Reparaciones irregulares, requiere selladores de 
asfalto liquido. 

• Requiere más equipo y mano de obra. 

• Los selladores a base de petróleo pueden ser 
arrasados en las zapatas dentro de los edificios. 

5.CONSTRUCC/ON 

CONCRETO 

* La obra se termina rápidamente en una sola 
operación. 

• Hay plantas de premezclado en todas partes. 

• La construcción es más fácil, sencillamente se 
cuela. 

* Se cuela en cualquier clima. 

* Con equipo sencillo. 

ASFALTO 

• Sistema de construcción a base de capas mOltiples. 

* No hay plantas de asfalto en todas partes; puede 
haber demoras. 

• Muchas etapas y pocos contratistas bien equipados. 

• Sólo puede colocarse en clima caliente. 

• Requiere de' plantas y maquinaria costosa. 



6.CONSUMO DE ENERGIA 

CONCRETO 

• Se produce con materiales locales. 

• Las reparaciones pueden hacerse con materiales 
locales, no requiere selladores. 

• La mezcla de concreto no se requiere calentar. 

• Requiere menos consumo de energla para 
Iluminación por ser pavimentos con mayor reflexión. 

ASFALTO 

' Se hace a base de petróleo. 

• Las reparaciones se hacen con materiales a base de 
petróleo y requiere periódicamente selladores y 
recubrimientos. 

• El asfalto debe aplicarse en caliente. 

• Requiere mayor consumo de energla para 
iluminación por ser pavimentos negros. 

?.SEGURIDAD 

CONCRETO 

• Excelente reflexión de la luz; requiere menor 
iluminación; se logra mejor vlsibllldad a mayor 
distancia. 

• Tiene mayor resistencia a los derrapes. 

'Menor corona; mejor control del vehlculo. 

• El escurrimiento evtta el deslizamiento. 

• Puede ranurarse para mejorar el escurrimiento. 

ASFALTO 

• La peca reflexión del asfalto hace que se requiera 
mayor iluminación. 

• Cuando está mojado es más resbaloso. 

• Mayor corona; control del vehfculo más dificil. 

• los surcos retienen agua. 

• No puede ranurarse adecuadamente. 

' Marcha uniforme. mejor textura. • La superficie y los baches los hacen más riesgoso. 

Fuente: PCA."Concroto Y§ Asfatto•. en Revista Construcción y Tecnologla. Enero de 1989.págs.32-36. 
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ANEXO 2. 
(Cronología de la Industria del cemento en México) , 

Toda la historia comentada de los capitules 1 y 2 de este 
trabajo, nos lleva a exponer el siguiente orden cronológico para 
conocer la fundación de las cementeras en México y además 
resaltar los hechos históricos mas relevantes. 

1881. se funda la "Cruz Azul" en la Hacienda de Jasso Hidalgo, 
por el inglés Henry Gibbon. Inicialmente era una fabrica de cal 
hidraúlica. 
1883. Se asocia a la Cruz Azul otro industrial inglés de apellido 
Watson. 
1889. El Gobierno Federal de nuestro pais participa con algunos 
proyectos de concreto en el "Pabellón de México" de la Exposición 
Universal en París Franela. 
1899. El Gobierno Federal de nuestro pais participa con algunos 
proyectos de concreto en la "Feria Mundial" de la Exposición 
Universal en Paris Francia. 
1902. Uno de los ingenieros mas reconocidos de México, Miguel 
Rebolledo introduce en México el concreto armado, llamado en 
aqllel entonces "Cemento Armado", el cual habia sido creado en 
Francia. 
1906 (3 de febrero) ,Se funda "Cementos Hidalgo" (hoy CEMEXJ, en 
Monterrey Nuevo León. El fundador es Juan F. Brittingham. 
1906. Quiebra la Cyuz Azul. En este afio es comprada por Fernando 
Pimentel y Fagoaga. 
1907. El Ing. Rebolledo contrata con la Secretaria de 
Comunicaciones la construcción de un puente sobre el Gran Canal 
del Desagüe, de concreto armado, en el camino a Pachuca, 
cimentado sobre pilotes del mismo material. 
1909. Debido a la mala administración de la Cruz Azul por 
Fernando Pimentel, éste se tiene que asociar con la "Compaf'iia 
Bancaria y Bienes Rafees". Dicha sociedad formar1a en este afio, 
la Compaf'iía Manufacturera ele Cemento Portland "La Cruz Azul, 
S.A". 
1909. Se funda la TOLTECA por la "Lousville Cement Company" 
instalando su primer planta en Tula Estado de Hidalgo (a 6 
kilómetros de la "Cruz Azul"), El capital era norteamericano. 
1910. La TOLTECA es vendida a la compaftia "Associated Portland 
Cement Manufacturs". Era una compaf\ía de capital inglés. 
1915. Aproximadamente, la Cruz Azul entra en receso y deja de 
funcionar. 
1918. Vuelve a funcionar la Cruz Azul. 
1919. Se hacen ampliaciones muy importantei:l a la Cruz Azul. 
1920. Se funda "Cementos Portland Monterrey, S.A." en Monterrey 
Nuevo León. 
1923. Se crea la primera organización corporativa de los 
cementeroa, fundan durante el Gobierno de Alvaro Obregón: el 
Comité para Propagar el Uso del Cemento Portland, cuya finalidad 
era promover el uso del cemento, mejorar los métodos de 
aplicación del producto y dar a conocer las prioridades y 
ventajas del cemento y el concreto para las empYesas 
constt·uctorai:l. 
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1924. Con el objeto de crear las mejores condiciones para la 
reproducción ampliada de capital, el Presidente Calles funda las 
Comisiones Nacionales de Irrigación y de Caminos. Así el concreto 
invade el campo para llevar a cabo proyectos de envergadura, 
tales como grandes sistemas de riego e innumerables obras de 
carreteras, sobresaliendo entre éstas algunos grandes puentes de 
concreto. 
1925 (10 de mayo). Dentro de la Cruz Azul, un grupo de 
t1·abajaclores funda el primer sindicato, llamándolo "Sindicato de 
Obreros Progresistas Cruz Azul". 
1926. La TOLTECA con el objetivo de monopolizar al cemento, 
inicia una agresiva campana propagandística contra la Cruz Azul. 
1930. El medio ambiente construido en el Distrito Federal empieza 
a transformarse alrededor de 1930, dado que el Departamento del 
Distrito Federal, inicia la construcción de pavimentos de 
concreto, 110 sólo para las calles y avenidas mas importantes de 
la ciudad -como por ejemplo las calles de San Juan de Letrán y la 
Avenida Juarez, sino que se construye la primera carretera que 
comunica a Villa Obregón con el Desierto de los Leones (1933-
1934), hecha totalmente de concreto con una longitud de 23 
kilómetros y un costo aproximado de 800 mil pesos, la que aún se 
encuentra en buenas condiciones de servicio. 
1931 (15 de octubre). Los empresarios de la Cruz Azul paran la 
fábrica pero los trabajadores toman las instalaciones. El 17 de 
octubre de ese ano, se lleva a cabo la primera audiencia ante la 
Junta de Conciliacion y Arbitraje del Estado de Tula Hidalgo. 
1931 (lo de marzo). La TOLTECA compra a la Cruz Azul y el 15 de 
octubre de ese ano es la fecha fijada para la entrega. 
1931 (2 de noviembre). El gobernador del Estado de Hidalgo, 
Bartolomé Vargas Lugo incauta la empresa de cemento la "Cruz 
Azul" y la pone en manos de los trabajadores. 
1931. Se cla la unión de "Cementos Hidalgo" y "Cementos Portland 
Monterrey, S.A." y se forma Cementos Mexicanos, S.A. (CEMEX). 
1932 (15 de febrero) .Los hornos de la Cruz Azul se vuelven a 
encender, dirigidos, admilllstrados y operados por los propios 
trabajadores. 
1932. Siendo presidente de la República el General Abelardo 
Rodríguez (1932-1934), se inicia la construcción de pavimentos de 
concreto hidraulico en la capital del pais. 
1932. La TOLTECA inicia sus actividades en la planta de Mixcoac, 
D.F. 
1934 (febrero). La cooperativa "Cruz Azul se registra en la 
Secretaría de Economía Nacional como Cooperativa de Productores. 
1934. "Cementos Hidalgo" se convierte en cooperativa como la Cruz 
Azul. 
1937 (27 de marzo). Se lleva a cabo el traspaso formal de la Cruz 
Azul en propiedad nominal del gobierno del Estado. 
1940. Los cooperativistas de la Cruz Azul deciden la construcción 
de una nueva fábrica en el Istmo de Tehuantepec, Estado de 
Oaxaca. 
1941. Se funda "Cementos Chihuahua" a iniciativa de E. Jack Ryan. 
1941. Nace "Cementos Guadalajara", con un capital de un millón y 
medio de pesos, que dos anos más tarde se duplica. De entre sus 
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accionistas principales estuvieron Julio Lacaud, Raúl Bailleres, 
L. Seuberbille y Jesús Suárez. 
1942. La Cruz Azul inicia la construcción de la planta de 
Lagunas, Estado de Oaxaca. 
1943. Se forma la sociedad "Cementos del Norte", que empieza sus 
operaciones cuatro anos más tarde. 
1943 (31 de julio). Se inicia la construcción de "Cementos 
Anáhuac", pero empieza a producir cemento hasta 1946, con una 
capacidad de 30,000 toneladas anuales. 
1945. La cooperativa Cruz Azul planea ya construir su planta de 
Lagunas Oaxaca. 
1946. "Cementos Anáhuac" empieza a prodLtcir cemento. 
1946. Se forma "Cementos Pacífico" por Ramón Salcido e Ignacio 
Soto. 
1947. CEMEX en coinversión con Fundidora de Fierro y Acero 
Monterrey forman "Cementos del Norte", con el objeto de producir 
cementos siderúrgicos. 
1947. Se forma "Cementos Veracruz". 
1949. Se funda la CANACEM con ayuda del entonces Secretario de 
Economía Nacional; Raúl Salinas Lozano padre del presidente de 
México, Carlos Salinas de Gortari. 
1951. México contaba ya con veintiún fábricas en producción y 
tres en construcción en Acapulco, Guerrero; en Acatlán, Puebla .• 
y en Torreón, Coahuila. Nueve en la Zona Central: La Cruz Azul. 
La TOLTECA. Atotonilco de Tula, Atoyac en Puebla, Mixcoac, 
APASCO, Anáhuac en Tlalnepantla, Moctezuma en Cuernavaca, Cemento 
Portland Blanco en Vi to, Hidalgo. Dos fálwicas en la zona del 
Bajío: León y GuadalaJara. Cuatro fábricas en la zona Noroeste y 
Norte: Hidalgo, la antigua Monterrey, Chihuahua y Cementos del 
Norte. ésta también en la Capital de Nuevo León. Tres fábricas en 
la zona del Pacifico: Hermosillo, Mazatlán y Ensenada, Baja 
California. Una fábrica en Orizaba, Veracruz., una en Lagunas. 
Oaxaca., y otra en Mérida, Yucatan. De estas veintiuna fábricas 
de cemento. dieciocho erar1 propiedad de sociedades anónimas y 
tres de sociedades cooperativas. De éstas, la de Jasso. Hidalgo., 
y la de Lagunas, Oaxaca., pertenec1an a La Cruz Azul; la de 
Hidalgo, Nuevo León., a la cooperativa del mismo nombre. 
1958. La Cruz Azul inicia la operación del horno No.4 de la 
planta de Hidalgo. 
1959. Existen 20 plantas, 58 hornos y una capacidad instalada de 
3.3 millones de toneladas. Sin embargo aunque hay veinte empresas 
instaladas en 1960, cinco empresas controlarán la mayoría de 
ellas. con la consecuente concentración y centralización de la 
producción que les permitirá asociarse con compaftias 
constructoras posterionnente. 
1959. La TOLTECA construye una fabrica en Atotonilco, Estado de 
Hidalgo. 
1963. El pais contaba con 58 hornos, cuya producción sólo era 
superada en América por los Estados Unidos, Canadá y Brasil. 
1964. Se funda el "Grupo APASCO" a iniciativa de los ingenieros 
Gustavo Espinoza y Federico Garcia Cuellar. Se instalan en APASCO 
de Ocampo, Estado de México. Tiempo después, construyen una nueva 
planta en Macuspana, Estado de Tabasco. 
1966. CEMEX abre una planta en Ciudad Valles, San Luis Potosi. 
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1966. CEMEX adquiere "Cementos Maya, S.A", de Mérida Yucatán. 
1966. La TOLTECA realiza la ampliación de la planta de 
Atotonilco, Estado de Hidalgo. 
1967. CEMEX abre una planta en Torreón, Coahuila. 
1967. La Cruz Azul instala el horno No 6 en Hidalgo. 
1969. La TOLTECA inaugur<t la planta de Zapotaic en el Estado de 
Jalisco. Además para diversificar sus actividades adquiere la 
empresa de concreto premezclado "Preconcreto". 
1970. El Grupo ICA asociado con empresarios mexicanos unidos al 
Estado, compra el 51% de las acciones de TOLTECA y el otro 49% se 
manejaron a través de 1 Trust "Assoc ia ted Interna t iona 1 Cement" y 
designan como presidente del gi-upo TOLTECA a Bernardo Quintana 
Arrioja. 
1971. El Grupo TOLTECA, con el apoyo de ICA adquiere "Concretos 
Guadalajara". 
1972. El Grupo TOLTECA, con el apoyo de ICA compra "Cementos 
Atoyac". 
1972. La Cruz Azul instala el horno No 7 en Hidalgo. 
1973. El Grupo TOLTECA, con el apoyo de ICA compra "Cementos del 
Pacífico", "Cementos Portland", "Cementos Sinaloa" y "Pi·ecolados 
Hércules". Dichas empresas formaban parte del grupo cementero 
trasnacional "San Luis Mining Company", que operaban en la zona 
del pacifico de México. 
1973. La Cruz Azul instala el horno No 3 en Lagunas. 
1973. La Sociedad "CEMEX" y "Cementos Maya" adquieren las 
acciones de otra planta en León Guanajuato. En este afio también, 
CEMEX, compra a "Cementos Guadalajara" 
1980. El gobierno y las empresüs cementeras 11 egan a una acuerdo 
para aumentar la capacidad productiva de la rama, otorgándoles 
todas las facilidades fiscales que motiva1·1an a una mayor 
inversión en el ramo. Se crea en este arto, el "Programa de 
Fomento para la Industria del Cemento". 
1984. Se fusiona "Cementos Veracruz" ttl Grupo APASCO. 
1985. Un fenómeno natural, los terremotos que asolaron el centro 
de nuestro pais, trae consigo una recuperación de la industria 
constructora y cementera. La reconstrucción del Distrito Federal 
en 1986-1987 significó trabajo para miles de empresas 
constructonts, y permitió el regreso al mercado de algunas que 
habian salido temporalmente. 
1987 (mayo). CEMEX por medio de "Cementos Maya S.A" compra al 
"Grupo Anahuac". 
1988. Es el inicio del sexenio salinista, funcionan ya 29 plantas 
con una capacidad efectiva de 27 millones de toneladas anuales. 
1988. Las exportaciones cementeras de México ocuparon el tercer 
lugar a nivel mundial, mienti·as que el segundo fue Japón. 
1989. CEMEX logra, con la fusión de "Cementos Guadalajara" y 
"Ernp1-esas TOLTECA de México, S.A de C.V" crear a Tolmex. 
1990. (agosto). Se impone la práctica antidumping al cemento 
mexicano. La demanda fué contra CEMEX 1 a cua 1 1 e implicó un pago 
de unos 500 millones de dólares. 
1991 (julio). El Grupo APASCO, abre una planta en Ramos Arizpe 
Coahuila, exactamente a 48 kilómetros de la central de CEMEX. 
También en ese ano, APASCO construye una nueva planta en Tecomán 
Colima. 
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1992 (marzo). El Grupo APASCO anuncia que tendrá inversiones por 
230 millones de dólares de los cuales 130 serian utilizados en la 
construcción de la planta de "Manzanil lo". 
1992 (abril). Lorenzo H Zambrano presidente de CEMEX, declara que 
debido a la actitud proteccionista de los Estados Unidos en 
contra de productos nacionales como el cemento, México no deberia 
firmar el Tratado de Libre Comercio. 
1992 (junio). "CEMEX" compra en Espana las dos cementeras más 
grandes de ese pais: la "Auxiliar de la Construcción" mejor 
conocida como "Sansón" y la "Compafíia Valenciana de Cementos 
Portland". 
1992. El Grupo APASCO, adquiere al G1·upo "Cementos Acapulco". 
1993 (enero). CEMEX anuncia la adquisición de los activos de la 
Sociedad Cooperativa Industrial "Cementos Hidalgo", ésta era una 
cooperativa que tiene una planta ubicada a 25 kilómetros al 
noroeste de Monterrey y cuenta con una capacidad de producción de 
mil 500 toneladas diarias y de 500 mil toneladas al afto; cuenta 
con dos hornos, uno con capacidad de 500 toneladas y el otro con 
capacidad de mil: sus principales mercados son los estados de 
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. La antigua cooperativa, que a 
finales de 1992 prácticamente cambio su estructura para 
constituirse como sociedad anónima, er·a solvente y cumpl1a con 
sus obligaciones ante Nafinsa. No obstante, carec1a de recursos 
adicionales que le permitieran su modernización y la introducción 
de tecnologia de punta a fin de ser más eficiente y lograr 
mayores niveles de productividad. Es por esto que se da la 
absorción por CEMEX. 
1993. CEMEX estudia los mercados de Argentina, Brasil, Chile y 
Perú. 
1993 (enero) . Se informa que el Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos expidió una decisión preliminar para reducir los 
impuestos antidumping que CEMEX venia pagando desde hace más de 
un af1o por sus exportaciones de cementos a la unión americana. 
Esta reducción fue de 58 a 30.7%. 
1993 (febrero). CEMEX adquiere 50% de las empresas Concemt Ltd. y 
Contrade Ltd, comercializadoras y distribuidoras de cemento en la 
región del Caribe. 
1993 (marzo). Los empresarios de CEMEX Javier Prieto y Ricardo 
Nájera se reunen en Filipinas con cementeros y autoridades de 1 
Consejo de Inversión de ese pa1s para estudiar el establecimiento 
de coinversiones con empresas importadoras y productoras de 
cemento en Filipinas. Dichas negociaciones buscar1an ampliar la 
agenda de trabajo del proyecto regional mexicano "Asia-Pacifico", 
impulsada por el sector privado y el gobierno federal. CEMEX 
realizaría un profundo análisis de la Yegión del sudeste del 
Pacifico para explorar distintas posibilidades de negocios. Es 
por esto que el objetivo de los empresarios de CEMEX a Manila 
seria para conocer el mercado fi 1 ipino y estudiar posibles 
proyectos de coinversi611 en el ramo cementero de ese país. 
1993. (octubre). El gerente de la fábrica de Cementos Guadalajara 
del grupo CEMEX, (división BaJa California) anuncia que una corte 
del gobierno de los Estados Unidos acordó uumentar de "53 a 112%" 
Dicha disposición entrar& en vigor a partir de septiembre de 
1994. ¿y entonces que pasó con el TLC?. 
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ANEXO 3. 

(Plantas de cemento en México, con fechas de Concentración y 
grupos a los que pertenecen) . 

A continuación se enlistan las cementeras en México con sus 
respectivas ubicaciones geográficas en los noventa, y sus fechas. 
de concentración. 

CEMENTOS MEXICANOS (CEMEXJ. 

-Cementos Anáhuac, S.A. Poblado ele Barrientos, Tlalnepantla, 
Estado de México. CEMEX por medio de "Cementos Maya S.A" compra 
a 1 "Grupo Anahuac" en mayo de 1987. 
-Cementos Anáhuac del Golfo. S.A. Estación Las Palmas, Municipio 
de Tamuin. San Luis Potosi. (También llamada "Cementos del 
Atlántico, S.A de C.V.J 
-Cementos de Chihuahua, S.A de C.V. ("Grupo Cementos de 
Chihuahua"). Nombre de Dios, Chihuahua. Cementos Chihuahua es una 
empresa que en los noventa tiene participación de CEMEX, por lo 
que se le considera dentro de ésta. 
-Cementos de Chihuahua, S.A de C.V. {"Grupo Cementos de Chihuahua" 
Planta Ciudad Juarez). 5 kilómetros al poniente del Aeropuerto 
Internacional, Ciudad Juarez Chihuahua. 
-Cementos del Norte, S.A. ("Mi emb:ro de 1 grupo Cementos 
Mexicanos"}. Monterrey. Nuevo León. 
-Cementos Hidalgo, S.C.L. (Antes Sociedad Cooperativa) (Planta 
Hidalgo. Monterrey, Nuevo León). Miembro de CEMEX, primero de 
1931 a 1934. A partir de 1934 y hasta 1992 es cooperativa, y 
desde enero de 1993 vuelve a ser nuevamente Sociedad Anónima y 
parte integrante de CEMEX. 
-Cementos Guadalajara, S.A. ("Miembro del grupo Cementos 
Mexicanos" Planta Guadalajara). Municipio de Tlaquepaque Jalisco. 
En 1971, la TOLTECA lrnbia comprado esta cementera con el apoyo de 
ICA. La fusic>n de "Cementos Guadalajara" con "Empresas TOLTECA de 
México" crean a Tolmex. 
-Cementos Guadalajara. S.A. ("Miembro del grupo Cementos 
Mexicanos" Planta Ensenada). Ensenada Baja California. 
-Cementos Maya, S.A. (Miembro de 1 grupo "Cementos Mexicanos". 
Planta León). desde 1966. Planta de León Guanajuato. 
-Cementos Maya, S.A. (Miembro de 1 grupo "Cementos Mexicanos"). 
Planta de Mérida Yucatcin. 
-Cementos Mexicanos, S.A. ("Grupo Cementos Mexicanos" Planta 
Huichapan). Huichapan Hidalgo. 
-Cementos Mexicanos, S.A. ("Grupo Cementos Mexicanos" Planta 
Torreón). Torreón, Coahuila 
-Cementos Mexicanos, S.A. ( "G1·upo Cementos Mexicanos" Planta 
Valles). Ciudad Valles, San Luis Potosi. 
-Cementos Sinaloa, S.A de C.V. Hornillos el Fuerte Sinaloa. Este 
grupo pertenecía a la TOLTECA, ya que lo habian comprado desde 
1973. 
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-Cementos del Pacifico, S.A de C.V. M4rmol, Sinaloa. Al parecer 
esta planta no funciona según información de la C:ANACEM. Este 
grupo, pertenecia al grupo TOLTECA ya que lo habia comprado desde 
1973. Sin embargo, con la absorción de CEMEX hacia la TOLTECA, 
todas las plantas de ésta última pasan a CEMEX. 
-Cementos TOLTECA, S.A de C.V. o Tolmex. . ("Grupo Cementos 
TOLTECA" Planta AtotonilcoJ. Atotonilco de Tula, Hidalgo. La 
fusión de "Cementos GuadalaJara" con "Empresas TOLTECA de México" 
crean a Tolmex. 
-Cementos TOLTECA, S.A de C.V. ("Grupo Cementos TOLTECA" Planta 
Mixcoac). San Pedro de Los Pinos, México D.F. Al parecer esta 
planta no funciona según información de la CANACEM. 
-Cementos TOLTECA, S.A de C.V. ("Grupo Cementos TOLTECA" Planta 
TOLTECA). Tolteca Hidalgo. 
-Cementos TOLTECA, S.A de C.V. ("Grupo Cementos TOLTECA" Planta 
Zapotiltic). Guadalajara Jalisco. 
-Cementos Atoyac, S.A de C.V. PLtebla, Puebla. En 1972 el Grupo 
TOLTECA con el apoyo de ICA compra "Cementos Atoyac". 
-Cementos del Yaqui, S.A de C.V. (Planta Hermosillo, Sonora). 

CEMENTOS APASCO. 

-Cementos APASCO.S.A de C.V. ("Grupo APASCO"). Apasco, División 
Centro. Estado de México. 
-Cementos APASCO. S. A de C.V. ("Grupo APASCO", División Sureste 
Tabasco). Kilometro 68.5 Carretera Villahermosa Escárcega, 
Municipio de Macuspana. Estado de Tabasco. 
-Cementos de Acapulco, S.A. . Carretera Las Cruces-La Sabana 
Acapulco, Guerrero. Miembro de APASCO desde 1992. 
-Cementos Veracruz, S.A. Ixtaczoquitlán, 94450, Planta Orizaba 
Veracruz. Miembro de APASCO desde 1984. 

CORPORACION MOCTEZUMA S.A de C.V 

-Cementos Portland Moctezuma, S.A de C.V. Jiutepec, Cuernavaca, 
Morelos. Tiene como subsidiarias a "Latinoamericana de Agregados 
y Concretos (Procl.Min. No Met.J y a Latinoamericana de Concretos. 
(LACOSAJ. La Co:rpor·ación Moctezuma es filial del grupo francés 
"Ciments francais" (el tercer productor en el mundo). 

COOPERATIVAS DE CRUZ AZUL. 

-Cooperativa Manufacturera de 
S.C.L. Ciudad Cooperativa Cruz 
-Cooperativa Manufacturera de 
S.C.L. Ciudad Cooperativa Cruz 

Cemento Portland "La 
Azul, Lagunas Oaxaca. 
Cemento Portland "La 
Azul, Jasso, Hidalgo. 

OTRAS CEMENTERAS. 
-Cementos Activados de México, S.A de C.V. 

Cruz Azul", 

Cruz Azul", 

-Cementos Portland Nacional, S.A de C.V. Hermosillo, Sonora. 
-Cementos Portland Blanco de México. S.A. Vito Hidalgo. 
-Cementos del Noreste, S.A. de C.V. (Planta Hidalgo). 
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ANEXO 4 

H.CONSEJO TECNICOI 

1 1 
jREVISION DE CLASES Y GRADOS DE RIESGOS DE TRABAJO CADA 3 A~osl 

1 
1 DETERMINACION DE CLASES! 

1 1 1 1 
CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV CLASE V 
Riesgo Riesgo Hiesgo Riesgo Riesgo 

01·dinario bajo medio alto rnt'iximo 
de vida 

Fuente: Elabormóu propia con base en; JIMENEZ PONOS GLORIA. (Coordinadora). 'Ley del Seguro Social Ilustrada'. 
!MSS. éxico. págs. m a 148. 
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ABREVIATURAS. 

(Estas abreviaturas servirán al lector para que conom además del significado de las siglas, todas las 
· cdmms, los institutos, las asociaciones, federaciones, industrias y compa~ías del cemento y de la 
construcción mds iDJportantes de México y del wundo). 

ACI. !menean Coucrete lnstitute. (E8tdd08 Unidos). 
AHIC. Asociación Hexmna de la lndustrn del Concreto Premezclado A.C. (México). 
ANIERK. Asociac1ó11 Nac1on11I de !~portadores y Exportadores de la República ffmcana. (México). 
ANIPPAC. Asomr.ión NllCÍondl de Industriales del Presluerzo y de la Prelabmacióu A.C. (fféxico) 
CAJ. Cemeot Association ol Japan. (Japón). La mayoría de las actividades generales de la industria cementera 
Japonesa son ma11eiad11s por esta orga11mció11, formada hace 44 ahos. Esta organización con sede en Tokio tiene 
una planta de pernonal de tiewpo completo de 70 e~plendos. Hucho de su traba¡o es efectuado~ través de cowités 
y trata de temas loles como rngemrJa, promoción, distribució11 de la producción y relacioues labmles. 
CANACEH.Cdaim NdcJondl del Ceu1ento. (Héxico). 
CANACINTRA. Cu11m Ndciona 1 de la lndustm de la Tmslormación. 
CEMBUREhU. Orgao 1zmón cementm de Bélgica. 
CEHEX. Cementos Mexicanos. 
CICA. Contedermón de !soc1ac1011es Internacionales de Contratistas. (México). 
ClllAC. Centro !Blpulsor de la Construcción y Habitación. (México). 
CMHH. Conse JO Hexmno de Hor1bres de tlegocJos. (Méx1 col. 
CNIC. Cdmm Nacional de lo lndustrn de la Co11strumón. (Héx1co) 
CNUAll. Ce11lro de Nr1c10nes U111das para los Asentamientos Hu~anos. 
CONCAHIN. Coutedmc 1ón de Cdmms I11dustrn les. 
CONCANACO. Co11ledermón de Cúu1am Nacionales de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos. 
fERRON!LES. Ferrocam les Nac1011ales de México. 
f!CEH. Federación lntmmmc1111d del Cü11ento (Argeul111al orgaurnmo creado en 1969 en éste país y vrno a 
sustituir al gru¡ro GLAYCYC. Ld F!CEH no solo agrupa d los 1nstilutos de cada pals dedicados a la investigación, 
Id promoción y la ensei'lanza de un u1eJOr uso del cemento y del concreto, s1110 a las 111dustrm fabricantes de 
cemento, y como tal. constituye un organismo lu11dmnlol en el proceso de globalmción y de formación de 
bloques económicos que se esta l lmndo d cdbo en él mundo. 
FllC. Federaciou lnterumcrnal de líl Industria de Id Construmón. 
FIP. FederdClón lterndtmale de Id Precontrainte. 
GATT.Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Cou1erc10. 
GLAJCYC. Grupo Lat1notlmencano de lnsl1tuc1011es del Ce11ento y del Concreto. 
GHD. Grupo Mexicano de Desarrollo. Su actividad es la industria de la construcción. Construye puentes, tírneles, 
sistemas h1drdul1cos. prms, dercrpuertos, autopistas etc y se dedm también al manten1m1ento y explotación de 
proyectos carreteros co11ces1011Mlos. Participa en la construcción de proyectos 1ndustrnles, comerciales, 
hab1tacionales y desarrollos 11111obilrnrios turísticos. Ha realizado u1ds de 350 proyectos de construcción en 
México. 
ICA.S.A. lnyen1eros Civiles Asociados Sociedad Anónima.(MéxicoJ. Su actividad es Id rndustrn de la 
construmón. Se dedica a la construcción pesada, rndustrnl o urbana, asJ como diferentes obras de 111genieria 
y serv1cws. Es socio del corporativo rnternac1onal Mexpetrol que part1c1pd e11 proyectos de Aménca Latrna, y 
en licitaciones 111ternmonales ¡rm obras y serv1c1os en diversos paises. 
ICIC. Instituto de CdpdCltac1ón de la Industna de la Transformación tMérnol. 
ICPC. lnstitulo Colo1t1b1ano de Productores de Cemento. (Colomb1a). 
IELA. Instituto Espdfiol del Cemento y sus AplicdClones.(EspañaJ. 
IHC. Interstdte Highwq Construct100 luc. (Empresa constructora 11orted~mca11a de las mds grandes e importantes 
a nivel ~undial y l1der de pavim~11tos rJ9idos en los Estados Unidos. 
IIE. Instituto de lnvest1gacJones Económicas.UHAM. 
IIS. Instituto de lnvest1gacJones Sociales.UNAM. 
IHCYC. lnsl1tuto MexlCdno del Ce~enlo y del Concreto. "Como resultado del esluerzo de los mds rnportantes 
prodnctons de cen1ento en México lue lundado en 1959 el IHCYC. Esta i11stituc1óo ha logrado durante sus 29 anos 
de existenCld ganar un sólido prest1g10 como una de las mis conl1ables fuentes de conocimiento en los campos 
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del miento, del concreto y de la construcción destacándose jlOr sus actividades de investigación, ensefianza y 
difusión y la participdClón que l1a e1antenido en el nivel internacional' Cfr. Editorial de la revista 
'Construcción y Tecnologla' de 1un10 de 1988. 
IHSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
LACOSA. Lalrnoawmcana de Concretos.S. A de C. V. (Héx1coJ. 
MOD.H1llo11es de dólares. 
NAF!HSA. Nacional finaucim.S. A. (HixicoJ. 
NCF.Nordic Concrete f'ederation. 
NCl. Nippon Concrete Industries. (Japón). 
NRMCA. Asomción Nacional de Pren1ezclados. (Estados Unidos). 
llZCS. New Zealand Concrete Somty. (llueva Zelanda). 
OMC. Organizmón Mundial de Comercio. 
PCA. Portland CcIDent Assoi:iation (Asoc1món de Cemento Portland) La PCA es un organismo de los Estados Unidos 
que afilia a las principales eH1prms fabricantes de cemento de este país, Canada y México. 
PEMEX.Pelróleos HeXlCilllDS. 
i'H ILCEMCOH.Ph i 11ip111es Cewe 11t Corpora t ion. ( F i 1 i prnas J. 
POCC. Pentd-Omn Co11strucct1011 Compd11y. (Japó11J. 
PRONAKICE. Pro9rdmd Nacional de Modernización Industrial y Co~emo Exterior. 
RCSI. !11slituto de Acero de Retuerzo pm Concreto. (Estados Unidos¡. 
SCC(ol Sumitomo Construction Co11pany. (,J11pó11J. 
SCC. Shi111z11 Construct ion Compa11y. (Japó11J. 
SCI. Singdpore Concrete !11stit11te. 
SCT. Secreturfa de Comunicmones y Transportes. (HéxicoJ. 
SECOFI. Secretarld de Comercio y Fomento Industrial. (MéxicoJ. 
SEDESOL.Sccretarla de Dmrrollo Sornl. !MérnoJ. 
SEMIP. Secretarla Minas e lndustrn Pmestatdl. (Héx1coJ. 
SHCP. Secretarla de llmentla y Crédito Público. (HéxicoJ. 
SPFI.Secretaría de Patrn1onio y Fou1ento Industrnl.(HéxicoJ. 
SPP. Secretarla de Pro9rammó11 y Presupuesto. (Méx1coJ. 
TLC. Tratado de Libre Coe1emo. 
TRIDASA. Triturados basdlticos S.A. Su actlVldatl es la industria de la construcción. Ademls de la construmón 
de carreteras, también se dedica a otros proyectos como túneles, sistemas de drenaie, vías férreas, pistas para 
aeropuertos, presas, mtemas de distnbución de agua, puentes e instalaciones industriales. Tribasa es una 
empresa que controla a 7 compafiias subcontroladoras. 
UNAH. Unmmdad NüCJonal Autónoma de Hérno. 
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