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INTRODUCCiÓN 

Planteamiento del problema, preguntas, objetivos,. hipótesis: 

El nuevo paradigma mundial de la globalización revolucionó las relaciones 

internacionales durante las últimas décadas del siglo XX y lo hizo, al menos, en 

dos aspectos fundamentales: en el eje del debate y en el concepto de actor 

Internacional. 

El eje del debate cambió de la polftica a la economfa Internacional. Durante 

la guerra frfa gran parte del análisis de las relaciones Intemaclonales giró en tomo 

a la polftica Intemacional, en tanto que la perspectiva económica derivó hacia las 

categorlas de primer, segundo y tercer mundos. 

Asf, la cooperación se constituyó como incentivo para que los estados 

apoyaran una Ideologfa liberal e Internacional frente a un enemigo común, la 

Unión Soviética 

Pero la situación en la postguerra frfa es más compleja. Mientras las 

democracias Industrializadas de la OeDE continuaron como el principal motor de 

la economfa mundial, el Segundo y Tercer mundos comenzaron a Integrarse en 

una economfa mundial mediante el proceso de la globalización . 

En cuanto al concepto de actor, la leorla de las relaciones Internacionales 

cambia profundamente después de la guerra frla (Badle, 2001 :255). Como sel'lala 

este autor, mientras la discusión central en el debate clásico entre realismo e 

idealismo se ocupaba de la congruencia entre Estado y las personas', el debate 

1 El autor cita a Zurn, (1995:137-195) para sef\alar que el nuevo orden global promovió relaciones 
directas entre los Individuos, quienes además traspasaron las fronteras y promovieron flujos 
trasnacionales que no son controlados por el Estado. As! cada Individuo es potencialmente un 
actor Intemaclonal y por lo tanto es capaz de multiplicar su Identidad. A su vez y de acuerdo a 
Evans, Jacobson, y Putnam, (1993) citado por Badle, los compromisos que generan estas 
Identidades (por ejemplo: religiones o etnicidades) como los transnaclonales (por ejemplo: 
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postguerra frra es más complejo debido a la pluralidad y diversidad de actores y, la 

manera en la que éstos estructuran el sistema internacional. 

Para Badie (1998) esta nueva configuración puede ser vista por un triángulo 

de tres tipos de actores: el Estado, actores trasnaclonales y los individuos; cada 

actor promueve un especial compromiso, uno cfvico para el estado, utilitario y 

pragmático para las redes trasnacionales y primario para los Individuos. 

Las relaciones internacionales se estructuran cada vez más por la 

autonomra de cada actor al desaparecer el enemigo común y al eroslonarse el 

liderazgo estadounidense, hechos que enfrentan a los actores a relacionarse entre 

sr y por consiguiente agregan tensiones en los diferentes campos en que actúan. 

Según Slmmel (1995) citado por Badle, la tensión emergente de la movilización de 

cada tipo de actor desde campos diferentes constituye la base de inestabilidad e 

Incertidumbre internacional; frente a ello cada uno profundiza su rol: ciudadano, 

utilitario o de alineamiento. 

El autor, concluye (Badie, 2001 :258) que en la arena Intemacional el actor 

no estatal es considerado como la nueva burguesra de la polrtica internacional, al 

cambiar el papel monopolista y absolutista del estado y reclamar el derecho a 

participar en la definición de la agenda internacional . 

No obstante, la revolución provocada por el nuevo paradigma de la 

globalización no logra disolver o armonizar la histórica tensión entre el Estado y el 

mercado como pilares organizacionales de la economra Internacional y, por 

consiguiente, ambas figuras subsisten como parte fundamental de las relaciones 

intemaclonales contemporáneas. 

Ahora bien, en la complejidad dada por estos cambios, las empresas 

trasnaclonales (ET) toman fuerza como actores Internacionales, en tanto que las 

del Estado se encuentran socavadas para controlar su propio futuro económico, lo 

que da lugar a que ambos actores, Estado y ET, compitan por la conducción y 

manejo de la economra mundial. 

empresas. asociaciones u ONOs) cambian la capacidad del Estado para usar su poder último y su 
despliegue soberano; la polrtlca está perdiendo su posición Jerárquica que Implicó el realismo. 
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Es decir, en el escenario mundial y como se explayará en el capftulo 2, la 

economfa se convierte en el eje rector de las relaciones Internacionales y las ET 

como actor principal. En el plano de las relaciones económicas los cambios se 

enfocan en tres direcciones: productivas, organizativas y comerciales, las cuales 

son promovidas por las ET. Este Importante papel de la empresa evidenció su 

poder, tanto de adaptación frente a los cambios, como de transformación de la 

estructura económica Internacional. Los cambios Importantes que realizan las ET 

a partir de sus decisiones estratégicas generan una nueva lógica de expansión e 

integración mundiales. 

Por otro lado, 108 parses participan de una economra mundial mayor a sus 

propias dimensiones y suficientemente Interdependlente, misma que destaca por 

una Intrincada red de relaciones que traspasa las fronteras nacionales y se 

manifiesta como brazos que intentan alcanzar el mundo y dan como resultado una 

competencia estratégica y compleja entre los actores. 

Los brazos adquieren diversas formas, sujetos y objetos, ora son pafses 

que buscan unirse, o son organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, 

ora son empresas o Individuos, pero las empresas de repercusión mundial 

encabezan la formación más grande de Interdependencia. 

Algunos de estos brazos son lazos regionales o vfnculos bilaterales, fuertes 

o débiles. e indican que no todos los actores están Involucrados de la misma 

manera en cuanto abrazar el mundo en las relaciones Internacionales, económicas 

en especial, y no todos comparten de igual manera el producto planetario. 

En este escenario de acontecimientos, las relaciones Internacionales entre 

empresas también cambian. En la era de la guerra frfa las relaciones entre 

empresas de distintos pafses eran más bien convenios de ventas con extranjeros 

en el contexto del comercio Internacional tradicional. 

Posteriormente a la guerra frfa las relaciones internacionales se manifiestan 

por diversos tipos de vfnculos de cooperación voluntarios, como las alianzas. que 

se distinguen por ser acuerdos de largo plazo y, por ende. estratégicos. 

Aquellas viejas relaciones internacionales requerlan controlar la relación de 

negocios y observar cómo se incrementaban las ventas. Excelente acuerdo para 

11 



Iniciar las relaciones Internacionales, pero esa forma constituye un proceder de 

corto plazo, que en muchos casos, podrra no sobrevivir ante la tremenda 

competencia global. 

Las nuevas relaciones combinan negocios multinacionales que adoptan 

distintas formas: algunas con alianzas estratégicas, jo/nt venturas, fusiones o 

adquisiciones, las cuales han constituido los brazos de las ET para alcanzar el 

mundo. Aun asr, estas relaciones han tenido comportamientos diferentes según el 

pars, por ejemplo, las empresas estadounidenses contrastan con las japonesas, 

mientras las primeras en los aríos ochenta participaron de adquisiciones tanto en 

el plano nacional como Internacional, las segundas tuvieron una proliferación de 

alianzas de franquicias en los mismos afias y mostraron tener mayor éxito que la 

adquisición. 

Como se puede apreciar, las relaciones que dibujaba el capitalismo ya no 

pueden definirse en torno a su oposición al comunismo sino en adoptar nuevas e 

innovadoras formas de organización respaldadas por las actuales tecnologras. 

Estas formas de organización se han visto reflejadas en el gran creclrnlento 

de la producción distribuida en varios parses y los flujos transfronterizos de bienes, 

servicios y tecnologra entre empresas que pertenecen a la misma estructura 

corporativa o una de redes sociales de alianzas comerciales de diversa rndole que 

son reflejos del alcance de los cambios producidos por la empresa en escala 

Internacional. 

Otros hechos que ayudan a mostrar la magnitud y el crecimiento de las 

actividades de las empresas es el control que tienen sobre la producción 

Internacional de bienes y los flujos de inversión extranjera directa (IED).2 Algunos 

estudios sugieren que cerca de dos tercios del comercio mundial corresponden a 

transacciones asociadas con estas empresas, Incluyendo los comercios Intraflrma 

y con empresas Independientes (Jullus, 1990, UNCTAD, 1999). Por otra parte los 

flujos de IED están correlacionados con las actividades de las ET en el mundo. 

2 Se entiende por lEO aquella Inversión realizada con el propósito de adquirir al menos el 10% 
accionarlo de una empresa que opera en un pars diferente al para de origen del Inversor. Las El al 
ser empresas Internacionalizadas representan los principales canales de lEO. 
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La UNCTAO (2000, 2002), despliega estos datos al informar que entre 1960 

y la segunda mitad de los af'los noventa la población de ET creció de 7 000 a 40 

000, misma que para el 2001 se estimó en 65 000 ET. Por otro lado, en 1999 las 

filiales extranjeras de las empresas madres mundiales sumaron 689 520 mientras 

que para el 2001 fueron 850 000 . 

El efecto económico en empleo, ventas, exportaciones y activos de las ET 

Indican que para 1999 las filiales extranjeras de las 100 primeras ET, no 

financieras, con sedes en PO, concentradas sectorlalmente con sus empresas 

madres tenran 2 mil billones de dólares en activos, mientras que para el 2001 los 

activos extranjeros se incrementaron en 20%, el empleo 19% y sus ventas en 

15%, respecto a 1999. 

Las filiales extranjeras representaban para el 2000 un décimo del producto 

bruto mundial y un tercio de las exportaciones mundiales. Por consiguiente, 

sostiene la UNCTAO (2002:1) "si el valor de las actividades mundiales de las ET 

asociadas con las relaciones desiguales como subcontrataclones, licencias, 

contratos manufactureros, fueran tenidos en cuenta, las ET tendrfan importantes 

porciones de aquellos acuerdos globales". 

La tendencia de transnaclonalización que habra destacado la lEO desde 

mediados de los af'los noventa hasta la actualidad cambia, al dar menor 

Importancia relativa a la Inversión extranjera directa frente a las relaciones de 

cooperación o acuerdos transfronterlzos entre empresas, conocidas en la literatura 

como relaciones Inter organizaclonales (UNCTAD, 1997) . 

La transnaclonallzaclón de las empresas se convirtió en centro mundial de 

poder apoyados aún más por los criterios de crecimiento del Banco Mundial (2000) 

que hicieron hincapié en la apertura comercial, atracción de IED, mayor 

diversificación y competitividad que los gobiernos debran impulsar y promocionar 

mediante la liberalización, desregulación y privatización. 

Todos los parses buscaron integrar sus economras nacionales a las pautas 

Internacionales de globalización económica y financiera. Los parses de América 

del Sur y México lo hicieron con base en una estrategia neoliberal de desarrollo. 

Los grandes complejos o grupos empresariales fueron los principales colectivos 
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para que estos pafses se encadenaran y se abrieran ante la nueva configuración 

que el proceso de globalización dibujaba. 

Las medidas económicas en México apuntaron hacia una estrategia de 

desarrollo con base en una Industrialización liderada por un reducido número de 

ET extranjeras (Dussel, 1998 y 2000) Y un grupo, también pequeiio, de empresas 

nacionales . 

La puesta en marcha de esta estrategia en el pars puso a la ET como actor 

principal de Integración al mercado mundial de bienes y servicios. Además, la 

cúpula polftlca percibió a la ET como el actor con mejor capacidad de emprender 

la reproducción de la estructura industrial global en el pars . 

Los efectos de la estrategia de Integración adoptada por el goblemo 

mexicano se dejaron ver de manera diferente, según la ET era extranjera o 

nacional. Para las ET extranjeras, el efecto Inmediato de la polftlca de crecimiento 

del goblemo mexicano quedó demostrado en los éxitos de estrategia empresarial 

global como lo Indica Dussel . 

Y, para las empresas nacionales, los beneficios de la polftica del goblemo 

mexicano se vieron reflejados en la trasnacionalizaclón de un pequef'lo grupo de 

empresas nacionales que recibieron especial apoyo del gobiem03 para Iniciar un 

proceso de Intemaclonallzaclón que les permitió pasar de la categorra de gran 

empresa al rango de empresas trasnacionales de alcance regional (Garrido, 

1999). 

La apertura económica de México también significó la entrada de más 

empresas extranjeras, lo cual implicó, a su vez, un proceso de masivas 

adquisiciones de empresas mexicanas por parte de empresas extranjeras en casi 

todos los rubros según lo notifica Dussel (1998 y 2000), o la desaparición en otros 

casos (Cifra y especialmente el sector financiero), o la negociación de empresas 

extranjeras con el gobierno mexicano para conseguir ventajas de localización y 

3 Sobre los apoyos del gobierno recibidos por las empresas puede consultar un trabajo anterior que 
se realizó para mostrar en forma especial los diferentes tipo que tuvieron dispuestos las empresas 
en general y las que se estudian en particular o también puede ver los escritos de Sasave (1996 y 
Morera 1998). 
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mano de obra (como es el caso de las empresas maqulladoras). En otras 

palabras, afectó las relaciones económicas entre los actores nacionales. 

No cabe duda que la presencia de ET extranjeras afecta los vfnculos entre 

éstas y las firmas locales. La aslmetrfa entre ellas, obviamente, resultado de sus 

diferencias de tamaño, presenta una polaridad muy grande entre las 

contribuciones de una y otra. Por un lado se encuentra la contribución que hace la 

inversión extranjera directa al perfeccionamiento de los cambios estructurales que 

necesita, tanto el pars como la misma empresa local y, por otro lado, el peligro del 

poder de negociación de la fitma extranjera al controlar un conocimiento del 

mercado global y mercados especfficos superior al conocimiento que puede tener 

el goblemo o las empresas locales sobre los planes de la ET extranjera. 

Las alianzas estratégicas (AE) y asociaciones de cooperación de distinta 

fndole entre la ET extranjera y locales fueron las modalidades utilizadas para 

relacionarse en medio de la polaridad . 

Las empresas nacionales han realizado alianzas, joint vBnturBS y acuerdos 

de colaboración Industrial, que muchas veces Implican transferencias tecnológicas 

o cambios de porciones de mercado, para respaldar su crecimiento y estrategia de 

Integración al mercado mundial. 

En los aFios noventa, las empresas nacionales Iniciaron su proceso de 

Intemaclonalizaclón y es entonces cuando incrementaron las relaciones de 

alianzas, es decir, la explosión de relaciones en el mundo empresarial de México 

se da concomitantemente con la apertura de la econornfa y un mundo más 

Interrelacionado . 

El contexto mundial y nacional hasta aquf descrito lleva a considerar a las 

empresas mexicanas dentro de la nueva concepción de relaciones que ofrece la 

globalización, lo cual significara comprender el comportamiento relacional como 

actor Intemacional al incrementar su presencia en otros parses a través de lEO y 

al sostener nuevas relaciones de diversas rndoles, especialmente con otras 

empresas. 

La transnacionalización de las empresas mexicanas, apoyadas por las 

condiciones ofrecidas de la nueva configuración de las relaciones, las nuevas 
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_ .. _.- ._--------------

polftlcas económicas de apertura del para y de su consciente ventajas 

competitivas Intemas procuran una valorización intemacional mediante la entrada 

a redes Intemaclonales de acuerdos y alianzas inter-empresariales (tendencia 

ampliamente constatada, OCDE, 19964
, UNCTAD, 1997) preferentemente con 

grandes empresas de parses desarrollados. 

Esta observación que partió de la experiencia previa de la autora, quien 

analizó la intemacionalización de un conjunto de empresas mexicanas en los años 

noventa, abrió el interrogante acerca de cómo estas empresas trazaron y activaron 

Intrincados vrnculos con otras empresas para lograr su expansión y, si sus 

relaciones Intemacionales estaban estructurándose de tal manera que sus 

conexiones las condujeran a consolidar lazos de dependencia respecto de sus 

socios Intemacionales. 

La pregunta se plantea sabiendo que si bien las relaciones intemacionales 

de las empresas mexicanas les permiten lograr mayor, y quizás mejor, Inserción al 

proceso de globallzaclón, también las expone a la hegemonra de algunos bloques 

de naciones que modifican las estrategias de administración y producción de las 

ET para buscar mayor rentabilidad y mejorar sus ventajas regionales, como 

sostiene Castalngts (2000). 

Pero, las influencias extemas que favorecen las condiciones de un modelo 

flexible a los cambios extemos, como son las fuerzas de las ET de los parsas 

desarrollados organizados en bloques, producen efectos contradictorios. Por un 

lado, y sin pretender hacer un balance de efectos de la ET en México, pueden 

dinamlzar las economras nacionales y regionales; por otro lado, desintegrar 

productivamente, ampliar la desigualdad, producir transferencIa de recursos al 

exterior, aumentar los costos sociales y hasta favorecer las condiciones para una 

dependencia de sus recursos. 

Por todo lo expuesto, este trabajo propone como pregunta principal: ¿Cuál 

es la estructura de conexiones o relaciones posible que lleve a la empresa a 

consolidar lazos de dependencia respecto a sus socios internacionales? 

4 oeDE (1996) es cHado por Dunnlngs y Hamdanl. (1997). 
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Con objeto de contribuir a resolver esta cuestión, se realizó un conjunto de 

cuestionamlentos e hipótesis que, bajo un supuesto teórico a cerca de consolidar 

lazos dependientes, permitan analizar en qué medida la estructura de conexiones 

de la empresa la puede conducir a consolidar lazos de dependencia con sus 

socios, al obtener los recursos y capacidades que le permitan sostener y/o mejorar 

su alcance intemacional, tales como: 

)- ¿Cuáles son los recursos que necesita la empresa? 

)- ¿En qué sectores necesita buscar más recursos? 

)- ¿Cuáles son los recursos que controla y cede la empresa para lograr los 

que necesita? 

)- ¿Cuál es el nivel de compromiso que adopta la empresa en el 

intercambio que se da en la relación de alianza? 

)- ¿Cuál es la dinámica de crecimiento de las relaciones de alianza de las 

empresas en el periodo estudiado? 

)- ¿Cuál es la Identidad de los socios? 

)- ¿Cuál es la naturaleza de la duración de la relación? 

)- ¿Cuál es el historial de lazos pasados de la empresa, anteriores al 

periodo de estudio? 

)- ¿Cuál es el alcance de las relaciones construidas por la empresa? 

Los cuestionamientos sostienen objetivos particulares que buscan 

responder al objetivo principal: conocer la estructura de conexiones de las 

empresas estudiadas e Identificar a aquella que, de acuerdo a la teorfa, 

consolldarfa lazos dependientes con sus socios. 

De acuerdo al objetivo del estudio se ha planteado la siguiente hipótesis: 

La posibilidad de que una empresa consolide lazos de dependencia hacia 

sus socios aumentará entre más grande sea la red egocéntrica de dicha empresa, 

exista una mayor cantidad de socios de un origen determinado, sus lazos sean 

duraderos y los vfnculos presenten un elevado nivel de compromiso. 

A fin de analizar el comportamiento relacional de la empresa y responder a 

los cuestlonamientos que llevaron a plantear la hipótesis se recurrió a un proceso 

de agrupamiento que permitió llegar a tres variables relacionales: tamal'ío, 
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naturaleza y composición de la relación, para concluir en una tipologfa dicotómica 

de cada una de ellas. 

La dependencia en las relaciones es en sf un rasgo controvertido y difícil de 

medir; por tanto, se estableció un supuesto alrededor de las variables que, de 

acuerdo con el marco teórico que fijó los Ifmltes en las teorfas de recursos 

dependientes, elección estratégica, relaciones interorganizaclonales, análisis de 

redes sociales y capital social, podrfa encerrar a la empresa en un curso de acción 

dependiente, de lo cual se planteará en el capftulo 2. 

La presente Investigación es de tipo documental, descriptiva, longitudinal y 

exploratoria. El trabajo se realizó con el respaldo de dos tipos de fuentes: los 

Informes de las mismas empresas, tanto anuales como de asambleas, emisiones 

de tftulos y notas perlodfsticas, y por el otro se consultó prensa especializada y 

estudios académicos sobre el grupo seleccionado . 

La Investigación es descriptiva porque se busca establecer una morfologfa 

del comportamiento de la empresa trasnacional mexicana, al seleccionar 

caracterfsticas centrales de sus relaciones intemacionales . 

Para establecer una relación entre las caracterfstlcas observadas se hizo un 

corte longitudinal en el tiempo, estableciéndose el periodo de 1990-2001 como 

lapso de observación para examinar las variaciones. 

Este trabajo también contiene un estudio exploratorio, ya que se utiliza el 

análisis de redes sociales (ARS) como metodologfa, procedimiento poco usual en 

la academia dedicada a estudios de la empresa en México; el mismo consiste en 

utilizar un conjunto de técnicas y herramientas que busca Identificar singularidades 

en las relaciones sociales, jerarquizar sus problemas, limitantes, debilidades y 

destacar sus recursos, posibilidades y potencialidades. 

También conecta actores con las estructuras sociales emergentes que 

resultan de las relaciones que éstos establecen (Sanz Menéndez, 2003) y, a partir 

de los pares de actores y las relaciones establecidas entre ellos, es posible 

construir una red; de esta manera puede mostrar las redes de relaciones que las 

empresas construyeron durante el periodo de estudio, y representarlas por medio 

de la utilización de programas de software como UCINET V y PaJek. 
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A su vez, dentro del ARS existen dos niveles de análisis factibles: relacional 

y estructural como bien lo señala Surt, (1982). Un análisis relacional hace hincapié 

en el análisis del conjunto de relaciones directas con las que un actor mantiene 

vfnculos. Por tanto, su objeto de análisis es la red egocéntrica de los actores. Por 

el contrario, el análisis estructural se Interesa por el perfil del conjunto de 

relaciones completas del sistema, con el objeto de analizar la posición que cada 

actor ocupa dentro del mismo. En este caso, el objeto de estudio es la totalidad de 

la red de vfnculos que determinan el sistema de referencia. 

Dadas las fuentes de información se aplicó el nivel relacional del ARS, es 

decir las redes egocéntricas Individuales de las empresas estudiadas. Pero, donde 

a su vez se estudian especfflcamente las redes egocéntricas de alianzas 

estratégicas, acuerdos, convenios u asociaciones y jo/nt ventures . 

El trabajo concluye con el análisis de la conducta relacional de las 

empresas para intemaclonallzarse, la aplicabilidad del supuesto teórico y la 

perspectiva de redes sociales para analizar la posible dependencia con base en 

los resultados logrados. 

Al respecto, aunque se esperaba encontrar en la mayorfa de las empresas 

estudiadas una tendencia fuerte a consolidar lazos dependientes para su 

Intemaclonallzaclón que apoyara la hipótesis, ésta no se cumple; sin embargo se 

comprobaron patrones diferentes y con ello dos cosas: primero, que el 

comportamiento relacional es distinto en empresas con estrategia de 

conglomeración que con estrategia de Integración vertical6, segundo que la 

hipótesis puede ser probada si ampliáramos la muestra de empresas y la misma 

se concentrara en empresas de estrategia conglomerada. 

Por último, el análisis en perspectiva histórica de la evolución de las 

relaciones de alianzas de las empresas mexicanas durante el perfodo 1990-2002 

presenta elementos de doble carácter que no permite ser determinantes sobre la 

dependencia pero tampoco descartarla. Un ejemplo de lo que se dice es el rasgo 

n La estrategia de conglomeración, basada en la teorra de portafolio, aglomera un conjunto de 
negocios que pueden o no tener relación con la actividad principal de la empresa, en tanto la 
estrategia de Integración vertical busca los encadenamientos productivos en torno a la cadena de 
valor del producto, hacia atrás y hacia delante. 
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de Iniciar y concluir muchas relaciones de alianzas en corto tiempo que presentan 

algunas empresasl . 

Inter~s y relevancia del estudio 

Los antecedentes citados sobre la empresa trasnaclonal, asf como los de la 

mexicana en particular, alimentan el interés en estudiarlas y ofrecen muchas 

razones para ello, como la manera o el camino relacional que las empresas 

siguieron para lograr el alcance geográfico y una presencia que las cataloga de 

trasnaclonales. 

Los grupos empresariales nacionales, antes de los afias noventa eran empresas 

cuyo ámbito de acción, salvo importantes excepciones, no iba más allá de las 

fronteras geográficas del pafs. Esta situación cambió a partir de las polftlcas de 

apertura y liberalización del comercio y las iniciativas de negociación del Tratado 

de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. 

El contexto nacional de apertura económica del pars y especialmente la 

participación del Estado en una negociación tan Importante como el TLC 

ofrecieron a las grandes empresas del pars las condiciones suficientes para 

alcanzar la figura de un actor importante en las relaciones económicas 

intemaclonales del pars. 

La participación polftica de las grandes empresas mexicanas convocadas 

por el Estado para la negociación de las relaciones comerciales con otros parses 

muestra la gran transformación de estas empresas respecto a su antigua 

participación como actor nacional. e 

En menos de una década las grandes empresas nacionales logran 

posicionarse como actores nacionales importantes respaldados por el Estado y 

como actores regionales al iniciar un proceso de Intemacionallzaclón que resultó 

exitoso al término de aquellos afias, al incrementar su tamaFio hasta la estatura de 

empresas trasnaclonales regionales (Garrido, 1999). 

6 8a profundiza sobra allo an al capItulo tras. 
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Esta figura de ET regionales las pone en un plano de cierta "Igualdad" 

respecto a las caracterfstlcas de las ET de pafses industrializados como su 

alcance más allá de las fronteras y cada vez más global y, como actor principal de 

integración y desarrollo económico de un pars, por lo que su participación actoral 

en el transcurso de la década de los noventas resulta muy Importante. 

Estas caracterrstlcas le confieren a las ET un papel preponderante en el 

proceso de globallzaclón del pars, al aprender rápidamente a adaptarse a las 

condiciones cambiantes del ambiente Internacional y ejercer Influencia sobre el 

pars de origen y los parses en donde actúan . 

Esto las ubica también en el centro de controversias sobre los efectos y 

externalidades que a escala global, regional, nacional o local producen, algunos 

de ellos positivos, otros negativos y otros aún sin cuantificación precisa. 

Todas estas condiciones que la empresa logró con el paso del tiempo y 

ahora en particular, aunque no sean todas objetivos de esta tesis, justifican el 

Interés por estudiar las relaciones intemaclonales desde la academia. 

Ahora bien, las ET como actor Internacional y regional construyeron una red 

de relaciones de diversas rndoles, entre ellas, Iniciaron el ejercicio relacional al 

formar alianzas estratégicas que requieren mayores capacidades para 

establecerlas y mantenerlas. 

Estas relaciones implican nuevas reglas de juego para insertarse en el mercado 

mundial que, de hacerlo bien, les permitirla alcanzar una posición en el universo 

empresarial y posibilidades de ampliar su radio de acctón y poder económico. 

Las señales enviadas de las posiciones logradas por las empresas atraerán 

a otros actores hacia un proceso de continua redefinición de las relaciones y 

constituye un elemento clave para su Inserción mundial. 

Es de esperarse, en un futuro muy cercano, que las empresas mexicanas 

pertenezcan a grandes e Influyentes redes empresarlales y logren posiciones 

Internacionales que las destaquen como actor propulsor de desarrollo de las 

economfas en que participe, se ubiquen al ritmo de los cambios producidos por la 

globalización y, a su vez, se constituyan en aquellos polos de desarrollo que 

disparen relaciones de crecimiento económico para la nación. 
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Con lo anterior se pretende contribuir al profundizar sobre las redes 

empresariales que las empresas mexicanas han construido. Ésta es la principal 

contribución de este trabajo, porque como dijeran Gulatl (1998) y, Galaskewicz y 

Zaheer (1999) trabajado por Dacin M. Tina, Marc J. Ventresca and Brent D. Beal, 

(1999), la empresa ya no se puede concebir como entidades aisladas que 

compiten en un mercado de tipo Impersonal sino en un contexto en el cual operan 

cada vez más arraigadas en un entramado de relaciones Inter empresariales de 

tipo social, profesional y transaccional, distintas a las meras relaciones de 

mercado y a las relaciones derivadas de la Jerarqura. Por lo tanto, si se desea 

mejorar la comprensión de las diferencias en el comportamiento, y los resultados 

que los mismos tienen, se hace Imprescindible reconocer la Importancia que 

tienen los recursos derivados de estas redes relacionales. 

Ya en el marco de la soclologra económica el Interés por demostrar que las 

acciones económicas se presentan arraigadas en el contexto de una red o 

entramado social de relaciones entre los actores del sistema y, no en un contexto 

asocial, ha Ido creciendo como lo documenta Jaume (2000) cuando retoma a 

Granovetter, (1985, 1992) Y Smelser y Swedberg, (1994), autores que pusieron 

atención a destacar este crecimiento . 

Recientemente la perspectiva de redes sociales ha penetrado en la literatura 

estratégica sobre relaciones inter empresas de acuerdo al análisis hecho por Gulati 

(2001), quien destaca los trabajos hechos en este sentido por Kogut, (1988); Noria y 

Garcra Pont, (1991); Dyer y Singh, (1998) y Gulatl, (1995, 1998). De hecho, su 

interés actual queda patente en la edición de números especiales de la revista 

Strategic Management Joumal (Gulati, 1999; Gulati, Noria y Zaheer, 2000), 

dedicados a las alianzas y redes estratégicas, donde se pone de relieve la 

necesidad de dedicar un mayor esfuerzo al estudio de las redes inter empresariales 

y sus Implicaciones para las empresas desde una perspectiva de redes sociales. 

Para entender las Implicaciones de las redes relacionales en los resultados 

de las empresas es útil verlas como fuente de capital social y posible dependencia 

al tratar de sostener y mejorar su posición en el sector en que actúan. Por 

consiguiente, entre los recursos que conforman la empresa y que sustentan su 
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tamaño económico, además de considerar recursos internos como la marca, las 

capacidades tecnológicas, las directivas, etc., deberfa Incluirse también el capital 

social que se deriva de la red de contactos que la empresa mantiene con otros 

actores del sistema y el pasivo o activo que podrfa derivarse de la posibilidad de 

enfrentarse a una dependencia de los recursos. 

La posición que logre en términos de la relación determinará el capital social 

diferenciador a disposición de la empresa, del cual depende el acceso a la 

Información y las oportunidades que son relevantes para su posterior éxito y si este 

capital es suficientemente valioso como para sostener esa dependencia relacional. 

Por otro lado, de acuerdo a los autores Bamey, (1991); Foss, (1999) 

trabajados por Jaume (2000), al tratarse de un capital derivado de la estructura de 

las redes sociales que mantiene la empreSa, se está frente a un recurso de dlffcil o 

imposible imitación y comercialización, aspecto éste Imprescindible para atribuirle 

carácter estratégico y para que sea susceptible de contribuir a la sostenibllldad de 

la empresa en las ventajas que tiene como transnacional. 

Por consiguiente, el análisis de las redes relacionales y su conexión con el 

comportamiento a partir del concepto de recursos dependientes, redes inter 

organlzaclonales, estrategia y capital social es algo complejo, novedoso y 

prometedor, aunque se requiera de mayor atención y esfuerzo de investigación . 

Aún más, la presente Investigación cobra mayor sentido cuando trabajos de 

esta fndole en relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Polrtlcas y 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México no se han realizado. 

Cabe destacar que los grandes grupos empresariales mexicanos fueron 

motivo de diversos estudios, principalmente de economistas como Morera, 

Basave, Garrido; en relaciones internacionales los estudios realizados son 

escasos; entre los cuales se encuentra el de Pozas (1997) al considerar las 

empresas con la reestructuración industrial de México, Salas Porras (1997) que 

explora las redes entre directores o consejos de administración de diferentes 

grupos, Brlz (en proceso) que se enfoca sobre las redes empresariales a partir del 

Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Correa (2005) que se centra en las 

controversias que el TLC genera a las empresas trasnaclonales mexicanas. 
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Sin embargo, las relaciones de alianzas no se han abordado con 

profundidad, por ello es importante acercarse a este tema ya que representa una 

valiosa oportunidad para analizar el comportamiento con un enfoque teórico 

multidisciplinario de los grandes grupos empresariales en relación con empresas 

de distintos tamafíos y caracterfsticas y asf comprender su dinámica. 

Estructura del trabajo 

En la presente investigación se ha planteado como objetivo genérico conocer la 

estructura de conexiones de las empresas estudiadas e Identificar aquellas que, 

de acuerdo con la teorfa, consolidarfan lazos dependientes con sus socios. 

Con el propósito de lograr el obJetivo, el trabajo ha sido dMdido en dos 

partes principales además de la introducción y las conclusiones; a su vez cada 

una de las partes contiene tres capftulos. En el primero se traza un hilo conductor 

teórico desde las relaciones Intemacionales hasta las empresas trasnaclonales y 

sus relaciones. Además se propone un conjunto de teorfas de apoyo a la 

argumentación de la dependencia que la hipótesis plantea. 

El segundo capftulo presenta el contexto evolutivo de la empresa mexicana 

(desde sus orfgenes hasta llegar a ser trasnaclonal) y se tienen en cuenta tanto el 

marco nacional como el relacional. 

En el tercer capftulo se especifica el marco organizativo en el que se 

desarrollo todo el trabajo: se plantea la hipótesis derivada de 108 argumentos 

teóricos presentados en el primer capitulo, se define la población objeto de 

estudio, se describe el proceso de recolección de datos, se presentan las variables 

relacionales y se muestra el procedimiento metodológico que se utiliza para 

contrastar la hipótesis. 

En el cuarto se despliega la investigación realizada y se discuten los 

resultados obtenidos. 

Por último se presentan las conclusiones además de las propuestas y las 

posibles futuras Ifneas de Investigaciones. 
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PRIMERA PARTE: EL MARCO PARA EL ANÁLISIS 

CAP(TULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Para llevar a cabo este trabajo se recurrió a un conjunto variado y multldlsclpllnar 

de literatura académica. Esto dio lugar a que se recorrieran tres caminos 

principales. El primero fue fundamentar el trabajo de Investigación en las 

relaciones Internacionales. El segundo fue abordar una apropiada 

conceptualización de la empresa transnaclonal (ET) y de las relaciones Inter· 

organlzaclonales. El tercero fue motivado por la Inquietud de aplicar una 

perspectiva de análisis diferente al estudio de la empresa transnacional mexicana, 

por lo que se eligió el análisis de redes sociales como aplicación metodológica. 

Cada camino tuvo un grado de complejidad propio que a la postre 

contribuyó a establecer un orden que resultó en la integración teórica que se 

propone. 

El alcance multldlsclpllnario que tiene la ET es precisamente el meollo de la 

complejidad. ¿A que se debe que se eche mano a tan variada literatura 

académica? La respuesta a esta pregunta es en gran parte la complejidad de 

fondo en los tres caminos recorridos. Para contestarla se señala que la principal 

razón es que, por mucho tiempo, la disciplina de las Relaciones Internacionales 

(RI) tuvo como único objeto de estudio los asuntos entre estados. Por lo tanto, el 

bagaje teórico formulado desde su nacimiento como ciencia se concentra en dos 

aspectos fundamentales: por un lado, explicar, comprender y predecir el 

comportamiento de las relaciones, en gran medida polrtlcas, entre los estados, y 

por otro, afirmarse como disciplina dentro de la comunidad clentfflca. 

Debido a estos antecedentes, para el caso especfflco de la empresa 

transnaclonal, las visiones del área de RI fueron construidas a partir de los frutos 

producidos por otras ciencias, como la economra, la sociologra y la administración, 

por mencionar algunas. A su vez, cada una de ellas produjo gran cantidad de 
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escritos sobre la empresa transnaclonal; por consiguiente, originaron diversos 

enfoques y tratamientos acerca de ella. 

Asr, por un lado los antecedentes de la nueva disciplina no permiten 

apoyarse en teorfas de gran alcance para el estudio de la empresa transnaciol'lal 

en particular y por otro, la producción cientffica que arroja una diversidad muy 

amplia de enfoques, teorfas y tratamientos diferentes constituyen el fondo de la 

complejidad. Ambas situaciones pueden dificultar la elección de una teorfa, pero 

también brindan la posibilidad de nutrirse de varias disciplinas para formular un 

marco analftico que permita apreciar mejor el comportamiento de las empresas 

que formalizan relaciones con otras empresas. Incluso, el proceso de Investigación 

multldisciplinario que tuvieron las RI condujo al reconocimiento de la ET como 

actor Intemaclonal en los últimos afios del siglo pasado, lo cual permitió la 

apertura de un espacio más amplio para los estudios de la misma. 

Por lo tanto, estas son las razones por las cuales se considera necesario 

fundamentar el estudio objeto de esta tesis en las RI y establecer un marco 

conceptual y teórico de la ET y las relaciones Inter-organlzaclonales. Además, 

como las empresas mexicanas son consideradas en este trabajo como ET, es 

conveniente mostrar si responden al concepto que la literatura da sobre ET. 

Ahora bien, la complejidad también se mostró cuando se decidió aplicar el 

método de redes sociales como perspectiva metodológica para estudiar las 

relaciones entre empresas. Este camino llevó a revisar la literatura sobre 

relaciones entre las empresas, las cuales motivaron, desde los afios setenta, un 

creciente Interés por profundizar en el tema, en áreas como la sociologra (Benson, 

1975), la propia teorfa de la organización (Pettlgrew, 1972, 1973; Hannan y 

Freeman, 1977; Pfeffer y Salanclck, 1978; Techy, Tushman y Fombrun 19797
), y la 

economra (Blois, 1972; Rlchardson, 1972; Williamson, 1975) como lo reportan 

trabajos realizados por Gllroy (1993), Pfeffer (1982), Ghoshal y Bartlett (1990) y 

Jaume (2000). Al mismo tiempo, comienza con ello un proceso de integración 

entre las disciplinas, con el objeto común de explicar los fenómenos organlzativos. 

7 Tanto Pfeffer y Salanclck. (1978) como Techy, Tushman y Fombrun (1979) son citados por 
Ghoshal y Bartlett (1990). 
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Este esfuerzo integrador de las disciplinas se ve Intensificado en los a~os 

ochenta y noventa, como consecuencia de la proliferación de relaciones Inter

organlzaclonales entre la comunidad empresarial internacional y, por ende, fue 

motivo de muchas Investigaciones. Entre los diversos autores Gllroy (1993) y 

Colombo (1998) citan a Alter y Hage, 1993; Teece 1981; Gllroy, 1993; Rauch, 

2001; Gulati, 2001; Mariti y Smiley, 1982; Link y Bauer, 1987; Arora y 

Gambardella, 1990 y 1994; Berg st al, 1982; Pisano, 1990; Kleinknecht y Reijnen, 

1992; Colombo, 1995; Colombo y Garrone, 1988 y, 1996 Y Veugelers, 1997, entre 

otros). 

En las redes sociales, como marco metodológico, también existe una 

confluencia de disciplinas. Las bases históricas que nutrieron esta perspectiva, 

desde los años cuarenta y cincuenta, fueron la socio logra, la pslcologra social, la 

antropologra y las matemáticas. Freeman (1989) es uno de los principales autores 

que estudiaron este tema además de Leavitt (1949, 1951), Katz (1949), Mitchell 

(1969), Lauman y Pappl (1976), Lauman y Knoke (1987) de acuerdo a lo 

Investigado por Pfeffer, Mlzruchl y Galasklewlcz (1994). 

Como se puede apreciar hubo complejidades en los tres caminos pero se 

encontró un lugar común entre las diversas disciplinas cuando éstas abordan los 

grandes cambios mundiales ocurridos a partir de los al'los ochenta. Es decir, a 

partir del contexto de globalización se establecen los puntales para el marco 

teórico y metodológico de este trabajo. De esta manera se cumple con el principal 

objetivo de este capftulo encontrar un punto de confluencia teórica para abordar el 

tema de Investigación. Simultáneamente, estudiar las ET desde las RI con una 

perspectiva de redes no sólo pone en evidencia la complejidad de por sr, sino que 

constituye el contexto respaldatorio del tema trabajado en las RI. 

En este sentido, una de las principales preguntas que guran el desarrollo 

teórico de este caprtulo es ¿cuál es el desarrollo y la fuerza alcanzada por la ET 

para convertirse en un actor Intemaclonal y presentar una conceptualización de sr 

misma más compleja? Otra pregunta gura de la Investigación es ¿cuáles 

desarrollos teóricos fueron aplicados para comprender las relaciones de alianzas 

entre las empresas? Y por último, entre aquellos desarrollos teóricos ¿cómo fue 
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aplicada la perspectiva de redes sociales para el estudio de relaciones entre 

empresas y cuáles teorfas las más aplicadas? 

El Capftulo 1 está organizado de la siguiente manera: inicia presentando a 

la ET en la arena Intemaclonal. En este sentido, se Identifican al paradigma 

pluralista, la economfa polftlca global y al proceso de globalización como 

principales fundamentos para estudiar a las empresas mexicanas dentro de las RI. 

Posteriormente, a partir de los cambios en el mundo producidos por la empresa en 

las últimas décadas, analizados previamente, se presenta la conceptualización de 

ET y de la empresa mexicana como primer elemento básico y de las relaciones 

inter-organlzaclonales como segundo elemento básico. Más adelante, bajo un 

conjunto teórico Interdlsclpllnarlo, que aglomera la perspectiva de redes sociales 

con teorras de la empresa (desde la administración y la economfa), tales como la 

teorfa de los recursos dependientes, de relaciones inter-organlzaclonales, de 

elección racional o estratégica y de capital social se presenta el marco teórico y 

metodológico. 

1.1. La empresa tras nacional en la arena Internacional: 

Pudiera parecer poco apropiado abordar el estudio de las relaciones entre 

empresas transnaclonales desde la perspectiva de las RI, dado que esta disciplina 

no siempre les ha otorgado la calidad de actor Internacional. Sin embargo, en la 

actualidad el debate teórico de las RI considera plenamente a las ET como actores 

intemaclonales, dado el enorme Influjo que éstas tienen en los ámbitos económico 

y polftico de los Estados. 

Conviene recapitular cómo y porqué esto fue asf y cómo y porqué la 

situación actual ha cambiado, ya que en esto consiste el principal fundamento 

para presentar a la ET como objeto de estudio en las RI. 
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Para comenzar, es importante recordar que las RI como disciplina 

estructuraron el pensamiento acerca de la realidad o visiones del mundo de las 

relaciones bajo tres principales confrontaciones paradigmáticas8 
. 

Los paradigmas o principales modelos de pensamiento, el idealismo

realismo, liberalismo-marxismo y globalista, tuvieron la preocupación central de 

buscar una estructura pacffica de las relaciones entre estados. Mientras el 

idealismo se distingue por su tendencia a fijar su atención en aspectos legales y 

fonnales de las RI como el derecho Internacional, las organizaciones 

internacionales y los derechos humanos, el realismo tiene como meta lograr la 

seguridad en medio de un ambiente anárquico donde cada estado lucha por el 

poder. Por consiguiente, las polftlcas están detenninadas por los cálculos del 

poder en la búsqueda de seguridad nacional (Pearson, Rochester, 2000: 19 y 20) . 

Obviamente, la disciplina nació en el periodo entre guerras, un contexto de 

conflagraciones muy grandes que dieron sentido a las grandes teorfas (balanza de 

poder, razón de estado, Intereses de estados, Interés nacional, etc.) y, también a 

los Inicios de los grandes debates teóricos dentro de la disciplina. 

El perfil de las relaciones entre estados en este perfodo era 

predominantemente polftlco más que económico. El nivel económico estaba dado 

al interior del Estado. Sin embargo, tanto perspectivas Idealistas como realistas 

contemporáneas, conocidos como neollberalismo y neorreallsmo, Incorporaron 

elementos económicos para apoyar sus análisis y extender su conocimiento 

acerca de la estructura básica de las relaciones Internacionales y las dinámicas 

subyacentes en los conflictos entre estados. 

Una corriente más, el marxismo, se agregó a las principales vertientes y 

revivió después de la Segunda Guerra Mundial. Esta comente buscó comprender 

las relaciones internacionales bajo la estructura y organización operativa del 

sistema mundial, según la lógica del capitalismo. 

El paradigma marxista sostiene que los estados capitalistas han sido 

capaces de reducir las presiones Internas propias de su economfa al explotar a 

8 El concepto de las relaciones Internacionales analizado desde las distintas corrientes de 
pensamiento presenta la consideración de un paradigma, entendiendo como paradigma la forma 
de estructurar la visión acerca del mundo. 
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otros Estados menos desarrollados, utilizar trabajo barato y cautivar mercados 

extranjeros para evitar el propio colapso económico. 

La visión marxista de las relaciones internacionales plantea más una lucha 

entre las clases ricas y pobres que una contienda entre gobiernos nacionales o 

naciones-Estados y pone en discusión la competencia por el poder, al sostener 

que éste se disputa por sus Implicaciones económicas más que por las polfticas, y 

se basa en el control de la distribución de los recursos. Por consiguiente, y en 

función de este dominio por los recursos, la lógica de expansión del capitalismo 

ubica a las reglones de acuerdo con los roles económicos y polfticos especfficos 

en el sistema, situación que impacta en la economfa mundial y provoca ciclos de 

expansión y contracción. 

Como se puede apreciar, hasta aquf la ET esta totalmente ausente de la 

principal discusión que sosten fa las RI y sólo el paradigma marxista señalaba a la 

ET como unos de los mecanismos utilizados por los Estados para explotar a otros. 

De cualquier manera, este reconocimiento no es un consenso unánime de 

la disciplina para presentar a la ET como actor intemaclonal, sino hasta los años 

sesenta y setenta cuando la disciplina avanza hacia desarrollos teóricos de mayor 

poder para explicar el comportamiento de la sociedad intemacional y los estudios 

comienzan a profundizar sobre los Impactos de la modemizaclón en el sistema 

estatal, los cuales marcan el comienzo del rechazo de la visión del mundo 

centrada en el Estado. 

Unos de los teóricos que marcaron el Inició de este perfodo de rechazo de 

la visión estado-céntrica fueron Keohane y Nye (1972), quienes identifican nuevos 

actores (los grupos de Intereses, la corporación transnacional y las organizaciones 

no gubernamentales) y nuevos patrones (Interdependencia e Integración) 

Internacionales. También proveen la Imagen de las relaciones internacionales 

como una telarafía de diversos actores enlazados por medio de múltiples canales 

de Interacción. 

La visión de la realidad que estos autores Imprimen es conocida por 

algunos autores (Pearson y Rochester, 2000), como globalista o paradigma 
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pluralista9
• La perspectiva globalista si bien, critica el realismo por ser una visión 

inadecuada para comprender los eventos contemporáneos en una época 

Interdependlente no lo rechaza absolutamente. Según, Pearson y Rochester 

(2000:21) lo refina y amplfa al establecer que las relaciones entre los gobiernos 

nacionales son solamente un hilo de la gran red que constituyen las Interacciones 

humanas. 

El paradigma plurallsta percibe un conjunto más complejo de relaciones 

tanto entre gobiernos nacionales como entre actores no estatales Involucrados no 

sólo en los asuntos de la guerra y de la paz sino también en temas tales como el 

bienestar económico y social. 

Si bien marxistas y globallstas coinciden al ubicar a las empresas 

transnaclonales 10 y a las coaliciones transnaclonales de grupos elitistas como 

tentáculos, no lo hacen a la hora de Identificar el Impacto de las ET; el cual como 

lo dicen Pearson y Rochester (2000:22), para marxistas no solo son bloqueadoras 

del desarrollo sino que el daño que causan es mucho mayor que el que 

encuentran los globalistas. 

Hubo otros cuestlonamientos acerca de la ET que consideran otras teorfas. 

Por ejemplo, la posición del desarrollo del sub-desarrollo fue apoyada por el neo

fundamentallsmo en la teorfa de la intemaclonalizaclón, pero la teorfa desvfa la 

atención hacia la competencia del capital en sf mismo y asf, la empresa 

transnacional ya no es responsabilizada por la dependencia o el subdesarrollo. 

Por su parte, si la competencia por el capital es la causante del 

subdesarrollo y ésta se da en el mercado, los neo-instituclonalistas11 agregan que 

la asignación de los recursos se realiza a través de las instituciones y las 

estructuras de poder. Por lo tanto, las empresas transnaclonales son vistas como 

organizaciones de instituciones, tecnologfas, presupuestos, Ingresos, etc., todos 

9 Pearson y Rochester (2000), sitúan la interpretación de la realidad como pamdlgma plurallsta a 
partir de 1971 con la obra de Robert Keohane y Joseph Nye titulada Tansnatlonal R91affons and 
World Polllles. 
10 En este capftulo se utiliza empresa transnaclonal, multinacional o simplemente el término la 
empresa de forma Indistinta. En el segundo apartado de este capftulo 8e presenta su 
conceptualización. 
" Según Ayala (1999), la corriente neo-Instltuclonallsta tiene sus orlgenes en la mezcla de 
economistas clásicos, hlstorlclsmo alemán, escuela austriaca y marxismo. 
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ellos eslabones que se unen, estructuran y relacionan con los mercados y los 

agentes. 

La ET también fue percibida de manera diferente en las décadas de los 

afias setenta y los ochenta de acuerdo a Nye (1986:1,2). Este autor destaca que la 

empresa en los afias setenta asumió un rol polrtlco en el ámbito Intemaclonal. 

Dicho rol, estuvo asociado a la Inversión directa y a la interdependencia 

económica. Sin embargo, una década después hay una creciente aceptación de la 

relación que la empresa adquirió con la paz americana ante un declive del poder 

americano. El rol polrtlco en esta década se expresó por la creciente Influencia de 

las actividades de la empresa en otras soberanras, e incluso superó al Estado

nación en importancia. 

La asociación de la ET con la Inversión directa fue apoyada por las teorras 

clásicas del paradigma liberal, como el modelo de flujo de capital, ciclo del 

producto, intemalizaclón y alcance global. Mientras que la Importancia de las dos 

primeras fue la Inversión extranjera directa (lEO) en sr misma, las dos restantes 

imprimieron énfasis en el poder de la ET para limar Imperfecciones del mercado y 

proveer un clima favorable para la Inversión y transferencia de tecnologra. Ambos 

énfasis fueron tomados por los gobiernos e Instituciones como la ONU y 

coincidieron en enarbolar a la ET como el distribuidor y maxlmlzador de los 

recursos Internacionalmente eficiente. 

Las posturas acerca de la ET llegaron a ser ambivalentes, algunas 

pesimistas y otras optimistas, en cuanto al rol y al futuro de la empresa en sr 

misma. Pero, con el advenimiento de los acontecimientos mundiales ocurridos 

entre los allos ochenta y noventa, se desbordan las viejas posiciones y dan paso a 

la evidencia de una nueva realidad de las relaciones Intemaclonales, las cuales 

van más allá del ámbito estatal y requieren el desarrollo de teorras en términos 

transnaclonales o globales (Slaklr, 1999:245). 

Otra evidencia que se pone de relieve ante estos acontecimientos es el 

papel de la ET como actor principal en el comercio mundial de bienes y factores 

productivos, y su relación con el despegue del desarrollo de los parses. 
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Esta evidencia hizo énfasis en las relaciones económicas y con ello el 

carácter pacífico de las relaciones entre estados, que por mucho tiempo hablan 

sido las únicas relaciones consideradas asr. Pero si uno pone atención en las 

crisis y las guerras, que revelan el interés por el dominio económico, se podrá ver 

que las relaciones económicas no son tan pacIficas como hablan sido planteadas. 

Entonces, habiéndose reconocido a la ET como actor Intemaclonal los 

asuntos económicos ganaron espacio en la agenda de la polltlca Internacional de 

tal manera que, de acuerdo a Tooze (.1997: 214, 216), se reconoce que la 

economla polltlca Internacional (EPI) es clave en la estructura y proceso de la 

polrtica intemacional contemporánea y es, de alguna manera, un cierto grado de 

pensamiento y análisis sobre las RI . 

Siguiendo su razonamiento sobre el estudio de las RI, Tooze considera que 

la EPI afirma dos grandes interconexiones en una forma de pensamiento: 

a) La Idea de que lo polltico y lo económico son inseparables, pero 

actualmente la EPI es producto de complejas Interacciones de relaciones 

económicas y pollticas formadas y reformuladas por las fuerzas de 

grandes poderes, como lo sostienen Paul Hisrt y Grahame Thompson 

(1996:14). 

b) La segunda Interconexión es la distinción entre lo que es intemacional y 

lo que es nacional. Para ello, este autor considera que la extensión y 

profundización de la Interdependencia (dependencia mutua pero no 

necesariamente Igual) creó un proceso económico transnacional que, al 

atravesar las fronteras, Incrementó el comercio, las agrupaciones 

económicas regionales y el proceso de globallzaclón. De esta manera 

unió sociedades y economfas nacionales en una polltica nacional que no 

solo puede ser puramente interna. 

Strange (1994), desde el punto de vista de la EPI, afirma que las relaciones 

Internacionales comprenden relaciones y estructuras. Para ella, las relaciones 

económicas son más Importantes que las polfticas en un mundo globalizado o de 

relaciones Intemaclonales global izadas. A partir de estas relaciones emergen las 

diferencias estructurales entre el viejo sistema formal, basado en el territorio 
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(Estado-nación) y un sistema económico que cada vez es menos territorial y más 

global como lo cita Tooze (1997) . 

En este contexto de Interdependencia, la EPI observa las relaciones como 

transmisoras de influencias entre economfas nacionales en un terreno también 

económico pero con repercusiones dentro y fuera de la economfa polftica 

nacional. Las transferencias de cambios entre parses tienen Implicaciones 

polfticas significativas: los gobiemos encuentran diffcil armonizar sus polftlcas 

nacionales si tales cambios, ocurridos fuera de sus fronteras, alteran la actividad 

económica dentro de ellos. 

En este contexto de Interdependencia, la EPI observa las relaciones como 

transmisoras de influencias entre economfas nacionales en un terreno también 

económico pero con repercusiones dentro y fuera de la economfa polftica 

nacional. Las transferencias de cambios entre parses tienen Implicaciones 

polfticas significativas: los goblemos encuentran diffcil armonizar sus polftlcas 

nacionales si tales cambios, ocurridos fuera de sus fronteras, alteran la actividad 

económica dentro de ellos. 

Esta estructura compleja es captada por la economra polftica global según 

Toase, resultado de los profundos y acelerados cambios de las últimas décadas 

del siglo pasado y que la vieja estructura de la EPI no contempla. 

La interpretación de la realidad hecha por el paradigma pluralista y la 

economfa polftica global respaldan el estudio de la ET en sr misma y de las 

relaciones entre empresas en las Relaciones Internacionales. Se debe, entonces, 

tomar mayor acercamiento del alcance que las relaciones de las ET tienen y su 

Influencia hacia dentro del pars. El contexto de un mundo globallzado exige al 

Estado organizar su base productiva y los cambios estructumles que Impliquen 

beneficios para la sociedad y el desarrollo del pars. 

El sistema mundial actual, moderno e Interdependiente, vulnera la paz y la 

prosperidad de acuerdo al neorreallsta Gllpln (2001). Por ello, las relaciones 

económicas requieren de mecanismos de gobierno dentro del sistema 

internacional que resuelvan los ajustes de tales relaciones y que desarrollen un 

medio de conciliación de conflictos entre los regrmenes internacionales y la 
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autonomfa nacional. Para Gilpin (2001), esto se puede lograr a partir de un 

liderazgo pluralista con base en la cooperación Intemacional de coordinación 

polltica que Incluya un sistema mixto de acuerdos multilaterales, regionales y 

proteccionistas en materia de prácticas económicas. 

Las posiciones de Internacionalistas como Gilpln, Independientemente de 

su Ideologra neorrealista y la de Strange (1994), desde su posición de la EPI, 

identifica.n la envergadura de las relaciones económicas, donde tanto gobierno 

como El' tienen Importantes actuaciones en el proceso de globalización. Un 

proceso que se entenderá en este trabajo como lo define el economista Dabat 

(2002:43): una nueva configuración de la economra bajo un patrón de relación que 

sigue la misma lógica capitalista de siempre, pero esta vez en las condiciones de 

la Revolución Informática y sus múltiples consecuencias en los diversos órdenes 

de la vida actual, cuyo nuevo componente de base tecnológica permite, 

precisamente, tomar dimensiones nunca antes vistas. 

Esta configuración nueva, según Dabat, se traduce en una nueva estructura 

y dinámica espacial del capitalismo. Los componentes y relaciones básicas del 

mismo se despliegan y se articulan terrltorialmente bajo un nuevo patrón espacial 

que los rige y que marca el cambio respecto a otras etapas históricas del 

capitalismo. 

La realidad Internacional se muestra en la redefinlción de las relaciones 

espaciales en el mundo, entre los Estados, entre las macro y micro regiones, en 

los espacios locales, y con ellos al lado, los nuevos tipos de contradicciones, 

desequilibrios y riesgos (Dabat, 2002:61) . 

En este tiempo de vida del sistema Intemaclonal globalizado es Importante 

el ubicar, identificar, explicar, comprender e Intervenir las relaciones entre 

empresas ya que, representan un entrelazamiento de diversos actores 

Intemaclonales unidos por diferentes motivos y con alcances Increfbles; relaciones 

Interdependlentes que la metáfora de una telaraf'ia describe mejor. 

En otras palabras, en este marco de globalización las ET construyen redes 

entre entidades diversas que a su vez están enlazadas orgánlcarnente con la 

economfa nacional e Internacional por medio de diferentes tipos de relaciones, 
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todas ellas ubicadas dentro de diferentes territorios de Estados, bajo la jurisdicción 

de regrmenes económicos-legales estatales distintos. 

Las redes se construyen y se disuelven según la estrategia y propósito 

global y de acuerdo al alcance de la globallzaclón, no necesariamente 

congruentes con las de los goblemos nacionales donde estas redes se localizan. 

Bajo este contexto, al Estado como actor no sólo se le dificulta el control y 

la contabilidad de estas actividades desarrolladas por la ET, sino que, además, se 

enfrenta con aspectos Importantes del sistema Intemacional que cambiaron como 

consecuencia de esta nueva configuración mundial. 

Por todo lo expuesto, se aprecia que el paradigma globalista y la economra 

global confluyen perfectamente en el lugar común del proceso de globalizaclón 

porque es en dicho proceso que la ET logra calificaciones importantes como: 

motor de Integración económica, Integradora económica mundial a partir de 

movimientos intemacionales cuya lógica de expansión consiguió'2 y conductora de 

tecnologra e inversión de capitales. 

El desempe~o asr logrado por la empresa dio lugar a mayor apoyo de los 

gobiernos e instituciones, como la ONU, para que senalaran a las empresas como 

las principales transmisoras de desarrollo donde se ubique, de esta manera 

participa con el Estado de la condición de actor internacional . 

1.2. El concepto de empresa transnaclonal 

De acuerdo a la nueva configuración del contexto mundial y el papel adoptado por 

la ET se conveniente una conceptualización que sirva para dimensionar a las 

grandes empresas mexicanas. Las ET de parses en desarrollo constituyen tanto el 

referente como la fuente de inspiración de los enfoques desde donde fueron 

estudiadas, el cual variará según la disciplina. 

12 La lógica de expansión de la empresa S8 expresó con el aumento del comercio, especialmente 
al Inter·flrma. el aumento de los flujos intemacionales de tecnologra. de capitales financiaros y de 
mano de obra calificada. 
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Para este trabajo se retoman muchos elementos aportados de las ciencias 

económicas, disciplina que más enriqueció el concepto, especialmente desde la 

visión neoclásica. Posteriormente, se integra en una propuesta útil que sirva a la 

Identificación de la empresa mexicana. 

Uno de los primeros elementos es la pugna por la sustitución del concepto 

neoclásico de empresa de Penrose (1959), tal como lo señala Garrido (2000), que 

aporta la visión de la empresa como un conjunto de recursos y como una entidad 

que facilita la acumulación de conocimientos. El término recursos Incluye cualquier 

elemento tangible o Intangible 13 que pueda ser considerado como fortaleza o 

debilidad para la empresa. 

El segundo es el elemento dinámico que Doz (1996) retoma de autores 

como Teece, Pisano y Shuen (1996) al poner énfasis sobre el valor estratégico de 

determinados recursos de orden superior, conocidos como capacidades dinámicas 

que facilitan la generación de nuevos recursos y la renovación de competencias 

distintivas de las empresas. 

El tercero se refiere a que el valor estratégico se genera porque, como 

sostiene Dosi (1993), las empresas son arreglos Instltuclonales14 que organizan 

las Interacciones entre los agentes. Las Interacciones tienen reglas de 

comportamiento, formas y grados de ejercicio de poder discrecional. Los actores 

de estas interacciones, como las autoridades reguladoras ajenas al mercado, 

contribuyen a la formación de patrones tanto de organización como de 

comportamiento de las empresas. 

La visión neo-Instltuclonallsta contribuye en este mismo sentido a definir a 

la empresa como una organización económica con capacidad para ordenar sus 

recursos y habilidades en contextos de estfmulos institucionales, bajo un tipo de 

13 Entre los recursos tangibles destacan los terrenos, edilicio, equipo, etc., y entre los Intangibles se 
encuentra todo tipo de conocimientos de la empresa. su reputación, entre otros. 
14 Ayala (1999:283) distingue Instituciones de organizaciones al utilizar la analogla del lútbol soceer 
y dice que las Instituciones 80n el conjunto de reglas establecidas para definir y jugar el juego, 
mientras que las organizaciones están compuestas por los equipos de jugadores. 
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estructuras económicas, administrativas, tecnológicas y polftlco-soclales pero, 

además, prescritas por una estructura de gobernación 15. 

Finalmente, la flexibilidad que la empresa muestra ante los cambios de los 

entornos en que se mueve es el cuarto elemento que se busca rescatar de la 

definición de Ghoshal y Sartlett (1990), quienes definen a la empresa como una 

red, la cual puede ser Intema o estar internacionalmente dispersa, con accionistas 

y filiales e Involucrada en un ambiente extemo de redes de clientes, proveedores, 

organizaciones, organismos de control, entre otros. 

Con estos elementos, se puede decir que una empresa es una organización 

económica que cuenta con recursos y capacidades que producen valor estratégico 

de acuerdo con los arreglos Institucionales dentro de los cuales funciona su 

estructura organizativa y lleva a cabo, al menos, actividades económicas, 

financieras y tecnológicas. Las actividades contribuyen a formar un patrón de 

comportamiento dentro de un contexto, tanto industrial como nacional y, a su vez, 

puede ser vista como una red de relaciones, tanto Internas como externas. 

En cuanto a las caracterfsticas o atributos que deben poseer aquellas 

empresas denominadas transnaclonales 16 y, de los principales autores 

consultados en la revisión bibliográfica a lo largo de esta Investigación, se han 

distinguido varias caracterfsticas. Algunas de ellas son: el número y tamaf'lo de 

subsidiarias que controlan en el extranjero; el número de pafses o mercados en 

los que opera; la adaptación a muchos ambientes (filiales extranjeras, goblerno

instituciones, bancos, accionistas, proveedores, etc.); por la cantidad de 

competidores con que se enfrenta; su estructura de capital y, por ende, la 

proporción de su propiedad directa internacional (acciones); por el valor de sus 

activos, Ingresos, ventas o empleo que concentra; gastos en I&D; el origen 

extranjero de la administración (es decir, en número de extranjeros que ocupan 

1~ La estructura de gobernación referida por Ayala se entiende por todas las reglas escritas y no 
escritas que sirven de gura para la opemclón cotidiana, interacciones entre individuos, dentro y 
fuera de la organización. 
1e Cabe sef\alar que algunos (Gilroy, 1993:103, Gilpin, 1990, Lal!, 1983, Dunning, 1994:36) utilizan 
la palabra multinacional, de la misma manera que otros emplean transnaclonal (UNCTAD, 1994, 
Dabat, 2002) o corporación (006 Santos1976:76,79) como sinónimos. En el trabajo S6 U6a la 
palabra transnaclonal. 
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puestos jerárquicos) y el número de las actividades de mayor valor agregado que 

han sido intemaclonallzadas . 

Otras caracterfstlcas como integración, estrategias utilizadas, sectores 

dominantes, organización, expansión, habilidades para transferir recursos, 

ventajas, entre otros, también es necesario considerarias y asf se hizo. 

Por ejemplo, las caracterfsticas mencionadas se expresan de forma 

diferente según el contexto histórico de la empresa, es decir, las caracterfstlcas de 

una empresa transnaclonal antes de la Segunda Guerra Mundial respondfan a un 

conjunto de aquellos que la Identificaban como tal. El conjunto que reunfa la ET de 

entonces respondfa a una organización de tipo familiar o de control bancario, con 

estructura organizativa piramidal vertical, cuyo objetivo era el control y explotación 

de recursos naturales, especialmente de pafses periféricos, que actuaban en un 

contexto de proteccionismo colonial y centrado en el mercado intemo. 

En cambio, de acuerdo al estudio hecho por Dabat (2000:25) una ET de la 

segunda posguerra surgida en Estados Unidos era la corporación fordlsta, 

caracterizada por la clara separación entre gestión profesional de dirección y 

propiedad acclonaria, una organización multldivislonal, multlplana con alto grado 

de Integración vertical, la llamada administración cientffica del trabajo, 

autoflnanclada, Intensiva en investigación y desarrollo, centrada en la 

diferenciación de productos, maximizaclón de la renta tecnológica y penetración 

en mercados nacionales protegidos a través de la (lEO) . 

En los afias setenta, según este mismo autor, la ET además de continuar 

siendo autoflnanclada, Intensiva en investigación y desarrollo y maximizando 

rentas tecnológicas, se descentraliza organlzaclonalmente al Integrarse, 

diversificarse o adoptar forma conglomerada de organización, toma para sr la 

administración toyot/sta (aunque en algunas industrias continúa el fordlsmo) y 

adquiere un patrón diferente de expansión que se expresa en los afias ochenta 

con mayor fuerza. 

De esta manera, aunque no buscado por la empresa misma, logra el Utulo 

de actor intemacional como resultado de la gran re-conflguraclón y articulación 
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lograda en los anos ochenta a escala mundial, tanto de la producción, de los 

servicios, como del comercio y el consumo . 

La re·conflguraclón y articulación que consigue la empresa es 

fundamentalmente por tres factores importantes: la base tecnológica, organización 

y competencia que constituirán las caracter(sticas de la ET global. 

La base tecnológica va a enfocarse en sectores y segmentos donde se da 

una jerarqu(a tecno·económica de industrias de alta tecnolog(a que atrae al capital 

con sustanciosas rentas tecnológicas. Dabat (2002:81) dice que tal despliegue de 

dimensiones promovidas por la tecnolog(a nunca antes hab(a sido visto en la 

nueva lógica capitalista. 

A su vez, el factor tecnológico cambia el sistema productivo haciéndolo 

descentralizado y flexible en toda la cadena de valor. Esto se logra con 

combinaciones Intemaclonales; es decir, se fabrica en distintos lugares, se arma 

en otros y ambas actividades se consiguen con recursos financieros e 

Intelectuales que pueden provenir de cualquier parte. 

La empresa que tiene la base tecnológica también cuenta con el segundo 

factor: una organización compleja, donde cada firma perteneciente a la ET es un 

centro multinacional de toma de decisiones, interconectada en I(nea con otras 

unidades en tiempo real por medio de la intemalización de las transacciones, a 

través de las fronteras v(a comercio Intra·firma. 

Tanto Reich (1993), Petrella (1996), Gilroy (1993) como otros, reportan este 

fenómeno organizacional con detalles y coinciden en senalar que la organización 

que adopta la ET se parece a una telaraf'la de redes que revisten diferentes 

fonnas, logrando as(, el alcance mundial. 

El tercer factor relacionado con la competencia tiene que ver con las nuevas 

condiciones que ofrece un mundo más abierto que nunca, con barreras 

comerciales reducidas y tratados de libre comercio que permiten mayor movilidad 

de capital, combinaciones y coordinaciones de operaciones sofisticadas v(a 

diferentes estrategias según la localización de las principales ventajas 

competitivas (UNCTAD, 1994) . 
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El común denominador de estos tres factores es la importancia del 

conocimiento en sr mismo. La empresa que tiene tecnologfa tiene el dominio de un 

conocimiento y las actividades tecnológicas reúnen habilidades distintivas que se 

explotan vfa patentes, licencias, alianzas estratégicas de transferencias 

tecnológicas y que se reformulan en actividades de valor. 

Este papel que Juega el conocimiento es también resaltado por Porter 

(1999:86-103) cuando explica que las tecnologfas de la Información avanzan más 

rápido que las tecnologfas trsicas y se difunden en todos sentidos: estructural, 

económico y geopolftico. Por lo tanto, el disel10 y la Investigación y Desarrollo (ID) 

son el núcleo del nuevo capital; la nueva forma de valorización y acumulación. 

La ET con estos factores logra un liderazgo que la distingue de otros 

actores internacionales. Petrella (1996) resalta cuatro rasgos distintivos: 

adaptación, dominio comercial, mejor percepción por parte de la sociedad y 

nuevas relaciones con el Estado. La rápida adaptación que tiene la ET frente al 

Estado, por ejemplo. es indiscutible, la cual logra a través de los tres factores 

(tecnologfa, organización y competencia) que se han mencionado y con los cuales 

se articula para alcanzar los mercados mundiales como nadie; domina un tercio 

del comercio mundial a través de transacciones internas entre ellas o lo que 

también es llamado comercio Inter-firma. Sus productos logran mejor satisfacción 

de parte de la sociedad que cada vez prioriza más la tecnologfa por encima de 

otros bienes. 

Por último, la empresa adquiere alcance y poder económico a través de las 

nuevas relaciones con el Estado, en tanto éste promueve el libre comercio. De 

esta manera el Estado apoya y fomenta el poder económico de las empresas al 

entablar una relaciÓn de acuerdos como. el de cubrir costos de ID a través de 

universidades públicas, contratos públicos en los procesos de privatización, 

subvenciones a la investigación básica y de alto riesgo, Incentivos fiscales. acceso 

privilegiado al mercado doméstico, provisión de ayudas y asistencias precisas y 

acceder a los reclamos a legislaciones que favorezca su libertad de acción. 

Las nuevas relaciones con los estados permiten a la ET asegurar al menos 

tres cosas: decidir sobre recursos tecnológicos y económicos, determinar el 

41 



-_. ---------------

desarrollo económico de un pars al proponer políticas y organizar la economfa con 

apoyo del Estado. 

Asf, la nueva ET, corporación global o empresa en red, llega a reunir en su 

haber los tres factores que la hacen desempeñar el papel de actor Intemaclonal 

(tecnologfa, organización y competencia), utiliza diversas modalidades para 

acceder a los recursos, los cuales, de acuerdo a Dunning (1994":36) representan 

una combinación de recursos estratégicos, sus modos de expansión responden a 

una estrategia global, capitaliza el conjunto de procesos de la globalización y se 

organiza en redes de empresas. 

El resultado histórico de este proceso de transformación de la ET permite 

ubicar a la empresa mexicana en perspectiva. Ahora bien, ¿la empresa mexicana 

se Identifica con esta definición de ET contemporánea? 

La empresa mexicana responde perfectamente al concepto de empresa. El 

calificativo de transnaclonal lo va adquirir a partir de un Intenso proceso de 

Intemaclonalización que Inicia en los ~os noventa ante la apertura económica del 

pafs. Dicho proceso permite que instaure una serie de estrategias que la llevan a 

expandirse más allá del mercado Intemo y lograr el conjunto de atributos que la 

caracterizan como transnaclonal. 

Los estudiosos de las empresas mexicanas han sef'ialado que las mismas 

tuvieron un proceso de transformación que las hizo pasar de la corporación 

privada nacional a la corporación transnacional (Morera, 2002:397). 

En un trabajo anterior (Si mesen de Blelke, 2001), se estudiaron seis grupos 

conglomerados de México bajo tres Indicadores, tales como lEO, tecnologfa y 

redes de alianzas estratégicas, y se comprobó, mediante Investigación 

documental, que tales grupos empresariales se habfan convertido en empresas 

transnacionales tras el proceso de intemaclonallzaclón mencionado. 

También Garrido (1999) estudió los grandes grupos empresariales 

mexicanos y mostró el proceso de Intemaclonalizaclón que las llevó a convertirse 

en ET regionales. 

Otras fuentes, por ejemplo la revtsta Expansión, clasifican las empresas 

aquf estudiadas como empresas globales. 
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Pese a que existen autores mexicanos que utilizan el término "la gran 

empresa mexicana" o "el grupo de grandes empresas", "las corporaciones 

empresariales" o simplemente "las empresas", incluso cuando sus estudios 

demuestran su transnaclonallzación (Pozas, 2002, Sasave, 2000, Garrido, 2000), 

en este trabajo y, con base en todos los antecedentes, se les denomina ET. 

1.3. El concepto de relaciones Inter-organlzacionales 

La ET no sólo logra nuevas relaciones con el Estado como se ha dicho más arriba, 

sino que su forma de dirigirse para alcanzar el mundo la obliga a estilizar sus 

relaciones con otros actores, principalmente con otras empresas. Como 

consecuencia de ello surgen términos como los colectivos organlzaclonales, 

encadenamientos, integración compleja y redes asociados a las relaciones inter

organlzaclonales. La utilización de tantos términos dificulta la precisa 

conceptualización de estas relaciones. 

Por ello, es conveniente establecer un concepto de las relaciones inter

organizacionales como elemento básico para Identificar el término que mejor 

describe las relaciones que se estudian en el trabajo. 

Para esta labor se explicarán los cambios relacionales de la empresa, a la 

vez que con ello se expondrá el auge que ha tenido el tema y se sef'lalarán, por 

último, los diferentes tratamientos que han tenido aquellas relaciones. Dicho 

trabajo servirá de marco para una adecuada conceptualización y a la vez mostrar 

la complejidad que tomaron las relaciones entre empresas. 

Debido a que el perfil de la competencia a nivel mundial ha cambiado, las 

empresas debieron redefinir sus relaciones en dos sentidos: 

c) Orgánicas 

d) Inter-organlzaclonales: 

2.1. Contractuales subordinadas 

2.2. Alianzas inter-empresariales 
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1. Las relaciones orgánicas se refieren a la relación tradicional que surge de 

su forma o estructura organlzativa de la empresa. Las viejas estructuras tales 

como la piramidal o divisional, tuvieron que modificarse para integrarse a la nueva 

competencia; por consiguiente, estas nuevas relaciones llegan a su mayor 

expresión en lo que se ha llamado empresa red . 

Castells (1999), uno de los autores que trabaja este concepto, sena la que 

esta nueva forma organizativa es resultado de las trayectorias dadas en el 

contexto de reestructuración del capitalismo, el cual pasó del Industrialismo al 

Informaclonalismo y constttuyen las fases de trayectorias organizatlvas actuales 

por las que transitan muchas de las grandes corporaciones. 

2. En cuanto a las relaciones contractuales subordinadas y alianzas inter

empresarlales son relaciones que, de acuerdo a la UNCTAO (1997), han llevado a 

la empresa hacia una lógica de expansión que dio menor importancia a la lEO 

frente a otras modalidades de transnaclonallzaclón, como el nuevo y vasto 

espectro de acuerdos transfronterlzos inter-firmas, conocidas como relaciones 

inter-organizacionales: alianzas estratégicas, jolnt ventures, subcontrataclÓn y 

acuerdos cooperativos de distinta rndole con participación accionarla o sin ella. 

El crecimiento mundial de estas modalidades de acuerdos transfronterizos 

Inter-firmas o relaciones inter-organizaclonales con relación a la lEO fue documentado 

y resaltado por la UNCTAO, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Acuardoa tranafronterlz08 Interflrmaa de lEO mundial 
1990-1995, (monto en md.) 

Actividad 1990 I 
N° de Acuerdos transfronterlzos 1760 I 
Flulos de lEO 240 I 

Fuente. UNCTAD 1997 

1995 
4600 

318 

Para definir las relaciones Inter-organlzaclonales es conveniente tener en 

cuenta que, como sostiene Thoenlng (199B), cualquier conjunto de unidades 

autónomas e Interdependlentes Implicadas en la construcción de un escenario 

común, y en el desarrollo de Ideas colectivas, puede ser considerado una 
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organización. Por consiguiente, como escribe Rodrrguez de Rivera (1999), el 

dlse~o organizativo no se limita a la estructuración de organizaciones en sentido 

estricto, sino al diseño de todo aquello que pueda considerarse una relación, tanto 

si es de carácter estable como de carácter puntual. 

Una organización también puede adoptar diversas formas o tipos. La 

económica es la dimensión de la empresa corno organización. La organización 

económica puede ser Interpretada como aquella que puede hacer vlable un proceso 

de cambio dentro de un sistema de relaciones intra e inter-empresariales, 

cooperativas o no y que actúan dentro del sistema económico que permite la creación 

de nuevos y mejores recursos y productos a través de un proceso evolutivo. 

De acuerdo con estas definiciones, las relaciones Inter-organlzaclonales se 

refieren a una categorra más amplia que las relaciones Inter-empresarlales. La 

empresa puede sostener relaciones con diversos tipos de organizaciones, pero 

cuando se habla de relaciones Inter-empresarlales, el término es más especffico 

en cuanto señala relaciones entre empresas. 

Las relaciones transfronterlzas Implican un término Indefinido respecto a si 

se refiere a organizaciones o empresas, pero califican las relaciones en función 

del origen de los actores participantes al seríalar que ambos pertenecen a distintos 

parses y pueden ser organizaciones o empresas. 

Ahora bien, las relaciones de la empresa también pueden ser vlstas como 

intemas o extemas. Las internas son las relaciones orgánicas que se mencionó 

más arriba y que responden a un organigrama o estructura organizativa. Las 

extemas, a su vez, pueden ser de proximidad, Institucionales o mercantiles. Las 

relaciones de proximidad se refieren a aquellas que la empresa tiene con la 

comunidad, ambiente, familiar, amistad, entre otras. Las relaciones Institucionales 

son aquellas que la empresa mantiene con el estado, el mercado u otro organismo 

Intemacional. Las relaciones mercantiles son las relaciones sobre las que más 

literatura económica se ha producido. 

La unidad de análisis de las relaciones mercantiles es explfcltamente la 

empresa. Las relaciones se establecen a partir de la red que genera los procesos de 

transacciones comerciales. El núcleo de la red está constituido por las contrapartes 
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de negocios de la empresa. Estas relaciones se han transformado a partir de la 

modema organización de la producción manufacturera que se da en el marco del 

proceso de globallzaclón de la economfa mundial. Aun cuando todavfa son relaciones 

contractuales o legales, adoptaron por lo menos dos formas diferentes que se 

sostienen con otras empresas subordinadas o con empresas en cooperación. 

Las subordinadas son las relaciones de subcontratación derivadas de la 

nueva forma de organizar la producción, Implican la constitución de redes 

complejas de abasto en las que participan empresas asentadas en distintos 

territorios nacionales. Estas redes están formadas por fases o subredes que, a su 

vez, están constituidas por nodos y cadenas. También responden bajo el nombre 

de encadenamientos o cadenas productivas (Gereffi, 2001). 

Las relaciones mercantiles también pueden ser cooperativas y se les 

identifica como relaciones inter-empresariales o inter-organizacionales. Pueden 

ser alianzas estratégicas, acuerdos cooperativos, jo/nt venturas, asociaciones, etc. 

Cualesquiera que sean los tipos de relaciones vistas, la literatura utiliza la 

expresión de redes para referirse a ellas. La palabra red permite tanto definir a la 

empresa como una red como expresar las relaciones inter-empresarlales en 

términos de redes. La empresa puede ser una red Interna y/o estar 

Intemaclonalmente dispersa con accionistas y filiales e Involucrada en un 

ambiente externo de redes de clientes, proveedores, organizaciones, organismos 

de control, etc. (Ghoshal y Bartlett, 1990). 

Para describir las relaciones inter-empresarlales como redes, Powell (1990) 

expresa que son conjuntos de empresas autónomas que llevan a cabos sus 

actividades complementarias de manera coordinada. 

La utilización del término redes, el cual se ampliará en los dos siguientes 

apartados, en ambos casos responde a una visualización metafórica de la 

empresa y las relaciones. 

Las redes Inter-empresariales, a su vez, son clasificadas de muy variadas 

formas según el criterio que se utilice. SI se hace de acuerdo a la agrupación de los 

actores de la red, se pueden encontrar redes verticales (procesos complementarios) 

o redes horizontales (funciones complementarias, productos complementarios o 
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áreas geográficas complementarias). Conforme al grado de formalización, se 

encontrarán redes más o menos formalizadas. Conforme al rango de alcance, se 

tendrá mayor o menor control de la coordinación de actMdades, y según el grado de 

especialización de cada uno de los actores que configuran la red, se podrá distinguir 

entre redes Inter-empresariales con un alto nivel de especialización de actividades o 

redes menos especializadas (Rodrfguez de Rivera, 1999). 

Si la función de selección es el criterio de clasificación, se tendrán redes 

centralizadas (franquicias, subcontrataclón, entre otras.) y redes descentralizadas 

(federaciones de empresas, asociaciones empresariales, etc.); según la 

proporción que se toma de una manera o de otra, y según la centralización, sea 

Individualizada o partlclpatlva, se podrá diferenciar entre redes "autocráticas" 

(franquicias, redes de subcontratistas, entre otras) o redes "democráticas" 

(consorcios, jo/nt ventures, entre otras). 

SI se recurre al criterio de los mecanismos de compensación, se distinguen 

redes con sistemas de compensación explfcltos y recompensas monetarias 

(cadenas de aprovisionamientos) y, redes con sistemas Implfcitos y premios no 

monetarios (redes de acceso a mercados, conocimientos, información, etc.). 

SI los mecanismos de control están basados en el criterio de clasificación 

de las redes Inter-empresarlales y se excluye la concentración de la propiedad 

como control, las redes recurrirán a contratos o a la confianza mutua entre los 

miembros de la red y, entonces se distinguirán redes contractuales (asociaciones 

empresariales, cárteles, federaciones de empresas, consorcios, contratos de 

licencia, franquicias y cadenas de aprovisionamiento formales) y redes de carácter 

social (redes de relaciones personales, redes de consejeros comunes, cadenas de 

aprovisionamiento Informales y constelaciones Informales de empresas). 

La aportación de fianzas, avales y todo tipo de rehenes materiales e 

inmateriales conforman otro de los posibles criterios para clasificar las redes inter

empresariales. Asf, la cesión de un equipo especializado a un proveedor de la red, 

o la puesta en común de activos como consecuencia de la creación de un jo/nt 

venture pueden ser considerados ejemplos de esta categorfa de clasificación . 
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De acuerdo a los elementos analizados las relaciones que se estudian de 

las empresas mexicanas se Identifican con el término inter-empresarlales y, de 

acuerdo a las clasificaciones mencionadas son redes contractuales, 

descentralizadas, "democráticas", con sistemas implrcitos de recompensas 

(monetarias o no), que pueden ser redes verticales u horizontales, algunas más 

formalizadas que otras y con mayor o menor control. 

Entonces, la alianza estratégica es una relación inter-empresarial donde 

existe un acuerdo voluntario entre las empresas que intercambian productos, co

desarrollo de productos, proyectos de I&D, apoyos de capitales u otros tipos de 

apoyos (información, canales de distribución, etc.) para penetrar nuevos 

mercados, formular estándares industriales, transferencias de conocimientos o 

tecnologras, servicios y/o compartir negocios interrelacionados con un amplio 

rango de estructuras propletarlas17
• 

1.4. El concepto de red 

Dada, en gran parte a la complejidad de las relaciones externas, el término de 

redes tomó gran popularidad, a la vez que el término se hada el más apropiado o 

el mejor para expresar las connotaciones o dimensiones que las relaciones 

tomaban. Los tipos de relaciones Inter-organlzacionales son el mejor ejemplo de 

complejidad de la que se alude. 

Por ello, se juzga necesario abordar los diversos tratamientos que 

recibieron las relaciones externas, cómo se llega a la necesidad de desarrollos 

teóricos y con ellos a los diferentes enfoques que abordaron las redes Inter

organlzacionales y, de esta manera explicar cómo se utiliza la palabra red o redes 

en este trabajo cuando se habla de las relaciones inter-organlzaclonales o Inter

empresariales. 

17 Para esta definición de alianza estratégica se parafraseó la definición elaborada por Gulati (2001). 
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Para empezar los principales tratamientos que tuvieron las relaciones 

extemas pueden ser vistos bajo tres categorras básicas, según Rodrlguez de 

Rivera (1999) de: 

a) valor 

b) proceso 

c) estructura 

Desde el punto de vista del valor se dice que la organización en red es la 

que mejor lo capitaliza, dada la flexibilidad y capacidad para moverse por el tejido 

de las barreras fronterizas del mundo, como para plantear las rutas de acceso a 

los recursos estratégicos (Castells, 1999, Dunnlngs, 1997, Gilroy, 1993). 

Como ejemplo del valor que toman las relaciones, Dunnlngs (1997) analiza las 

ET y utiliza la palabra redes para referirse a ellas. El autor sostiene que el rol que 

Juegan las redes es posibilitar las relaciones estructurales entre los actores 

económicos y lograr penetrar los eslabones de integración profunda de las empresas. 

Para explicar el rol de las redes, este autor, diferencia varios tipos de redes. 

Cada una de ellas responde a una estrategia corporativa de la empresa; entre los 

siete tipos de redes en total que plantea el autor, cuatro redes: las Intra

corporativas, trans-corporatlvas, Inter-corporativas y meta-corporativas a su vez, 

están inmersas en dos redes: las corporativas de ca-producción y las financieras; 

todas las redes funcionan o están Inmersas en un contexto global que también 

puede ser visto como una maraf'la de regulaciones tanto nacionales como 

internacionales (Ver ilustración) . 
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Fuente: Elaborlldón propIa con bruJe en el trabajo esenio da Dunnlngs, (1997) 

Las redes intra-corporatlvas se refieren al sistema de gerencia y distribución 

de datos dentro de una sola firma, Las redes trans-corporativas responden al 

sistema de datos compartidos entre firmas proveedoras cercanas, clientes y los 

socios. Las redes Inter-corporativas se refieren a los Jolnt vantures y alianzas 

estratégicas. Por último, las redes meta-corporatlvas se refieren a las redes 

sociales producidas por los lobbies de negocios y organizaciones privadas 

estándar para mejorar el ambiente polftico y de mercado, en el cual opera un 

grupo de firmas. A su vez, estas redes empresariales están Inmersas en dos 

redes: financieras y corporativas de ca-producción. Las redes financieras se 

refieren a la organización del sector financiero que opera con redes electrónicas y 

que permiten la Integración financiera e incremento autónomo del flujo financiero 

con respecto al comercio. Las redes corporativas de ca-producción dan lugar a las 

llamadas empresas globales, las cuales han Integrado sus sistemas de producción 

en el cual el tipo de enlace o link entre los sitios de producción en distintos parses 

no difieren de los enlaces entre las unidades de producción dentro de una 

companfa nacional. Los enlaces de datos de alta velocidad entre plantas, los 

contratos de Investigación y oficinas, asr como la diversidad de formas de 
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comunicación inter-personal (fax, correo electrónico, comunicación móvil, entre 

otros), son crrtlcos en ese grado de globallzaclón. Todas estas redes, por último, 

están comprendidas en un contexto global de co-regulaclón de polrtlcas 

nacionales y las relaciones Internacionales; contrapuestas y en busca de 

armonización . 

El ejemplo de Dunnings realza la Importancia que tiene para los parses en 

desarrollo acceder a las redes para la Integración a un mercado de complejos 

patrones de competencia y cooperación caracterfstica de la economfa global de 

hoy. También se puede entrever con el ejemplo puesto que hablar de "red" plantea 

la existencia de interdependencia entre dos o más personas, organizaciones o 

sistemas organizados. Además, se aplica la idea de "red" cuando se da un mayor 

nivel de Integración de actividades entre los participantes y una red-cadena de 

decisiones que a su vez sirvan de premisas vinculantes a las decisiones de otros. 

Es decir, que la Identidad de las relaciones no se define por la mera 

presencia de dos o más interactuantes sino más bien cuando de la comunicación 

se auto-genera una asociación de carácter permanente entre los actores. El 

proceso, entonces, no se determina sólo por el desarrollo de la inter-acclón, la cual 

puede ser inter-dependlente o dependiente, sino en las fases del ciclo de vida de 

la relación, misma que puede variar en el plazo de duración y presentar diferentes 

tipos como se vio en el apartado anterior. 

Desde el punto de vista de los procesos y estructuras las relaciones 

extemas (con proveedores, con distribuidores, con fuentes de conocimiento y 

similares grupos) se hicieron más controvertidas y, de acuerdo con Rodrfguez de 

Rivera (1999), perfilaron un nuevo dominio de Investigación. 

La complejidad, objeto de este nuevo dominio de Investigación, hace que 

los Instrumentos teóricos y metódicos sean escasos. La teorfa y metodologfa 

tradicional se habran estructurado para tratar relaciones Internas, no para afrontar 

problemas de relaciones externas (Rodrrguez de Rivera, 1999:11). 

La dimensión económica según lo expresan Nohrla, N. y Eccles, R.G. (005.) 

(1992) se vio limitada para abordar las diferenciaciones conceptuales de tareas 
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inter-organizacionales, colectivos inter-organizacionales y redes inter-

organlzaclonales. 

La limitación de las teorfas económicas para conceptualizar1as 

adecuadamente llevó a Sydow (1996) a concluir que se debe buscar una nueva 

teorra para estas relaciones. 

Las relaciones inter-organizacionales al comenzarse a ver como redes se 

clasificaron conforme a criterios de localización y de dirección de la cooperación 

(Rodrfguez de Rivera, 1999). Según el criterio espacial, se distinguen redes 

regionales, nacionales, intemaclonales o globales y según la dirección de los flujos 

de cooperación, son verticales o laterales. 

Se suponra, en este pr1mer acercamiento, que las redes Inter

organizacionales implicaban la existencia de interdependencias entre dos o más 

sistemas organizados y el fenómeno de las redes de firmas fue Interpretado como 

una modalidad de alianzas de acuerdo al análisis hecho por Hadley (1970) el cual 

es retomado por Rodrfguez de Rivera, (1999). 

La palabra red, o redes, como se explicó, se volvió popular y fue empleada 

con frecuencia en las distintas disciplinas. Considerar los diversos tratamientos 

que el término tuvo con relación a las relaciones Inter-empresarlales contribuye a 

dar un marco que colabore con identificar los aspectos más Importantes de tales 

relaciones. 

Para continuar, entre las aportaciones más relevantes en este sentido, cita 

Rodrrguez de Rivera (1999) las siguientes: 

a) Enfoques que recurren a una metáfora, distinción básica, o esquema de 

interpretación para elaborar una teorra. 

b) Enfoques desde las teorras económicas del Neo-Instltucionalismo. 

c) Enfoques orientados a los flujos de recursos. 

d) Enfoque de actor red (network-theory) y teorra de la escuela de Uppsala 

e) Enfoques socio-económicos 

f) Enfoques orientados a los elementos sociales, culturales o técnicos 

A) El enfoque de metáfora: según Rivera (1999) Astley y Fombrun (1983) 

fueron de los primeros autores que elaboraron una tipologra sobre relaciones Inter-
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organizaclonales; utilizaron una analogía con la blologfa y ordenaron las 

categorfas en función al tipo de relación, directa o Indirecta y al tipo de Inter

dependencia de los miembros en "comensalista" y "simbiótica". Entonces, las 

redes directa e Indirecta, para estos autores, tienen relación con que la red tenga 

un tamaño pequel'lo o uno grande respectivamente. Una red comensallsta es 

cuando las empresas realizan las mismas demandas de recursos a su entamo y 

las simbióticas cuando las empresas realizan distintas demandas de recurso a su 

medio. En términos empresariales, las primeras son las que se dan entre 

empresas de un mismo sector y las segundas las que se dan entre empresas de 

diferentes sectores. A su vez, cada una podra ser confederada o aglomerada y 

conjugada u orgánica. Las redes confederadas se componen de empresas con 

relaciones fuertes y directas que pertenecen a un mismo sector. Las redes 

aglomeradas están conformadas por organizaciones de un mismo sector con 

relaciones débiles o Indirectas. Las redes conjugadas están formadas por 

empresas de sectores distintos con vfnculos directos y fuertes. Por último, las 

redes también pueden estar unidas ·orgánlcamente" y ser poblaciones que 

consten de una gran cantidad de sistemas distintos y relacionados de formas muy 

complejas (a veces en simbiosis) . 

A partir de las cuatro categorfas de Astley y Fombrun, para este tipo de 

formas de relaciones Inter-empresariales tan diferentes se acufló el término de 

redes (networks). Las redes son concebidas asf como colectivos en "acoplamiento 

libre", aunque delimitan y configuran un sistema común ante el entamo (al menos 

en un tipo de operaciones) . 

B. Los enfoques de las tBorraS económicas: entre los prlmeros en emplear 

categorras de análisis para las relaciones inter-organizac\onales en los enfoques 

económicos se encuentran los neo-Instltuclonallstas al plantearlas como 

relaciones de mercado, contratos y costos de transacción. Las relaciones de 

mercado son las diversas manifestaciones de transacciones planeadas o no, pero 

siempre competitivas en un marco de oferta y demanda. De acuerdo a los costos 

de transacción las decisiones se toman según la 'racionalidad económica', es 

decir, se elige la forma de organización: mercado o jerarqufa (la organización 
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interna de una empresa) que maximice las utilidades y minimice los costos. Este 

enfoque excluye tanto las condiciones sociales y culturales de la acción 

económica como la emergencia de las nuevas formas de cooperación y 

constitución de nuevas organizaciones. Los precursores que trabajaron las 

relaciones inter-organlzacionales desde este enfoque fueron DiMaggio y Powell 

según el estudio hecho por Mlzruchi, Mark S., (1994). Aquellos autores 

sostuvieron que las organizaciones no tienen libertad absoluta para perseguir 

recursos; por el contrario deben comportarse de acuerdo a leyes y tradiciones de 

sus sociedades las decisiones y la planificación de esas relaciones (DiMaggio y 

Powell, 1983 y Powell y DiMaggio, 1991) . 

C. Enfoque orientado a los flujos de recursos: el marco referente en este 

enfoque es el de la soclologfa. La atención es puesta en las referencias polftico

económicas. Dentro de este enfoque se retoma a la teorfa de los recursos 

dependientes para analizar diversos tipos de redes, como las polfticas públicas 

(Klljn, 1998) o el comportamiento cooperativo (Gilroy, 1993). Se sostiene que la 

organización no puede sobrevivir sola y siempre busca controlar la incertidumbre 

de su ambiente por medio de alianzas, de esta manera garantiza flujos más 

estables de recursos, sobre todo en tiempos de escasez. 

D. El enfoque del actor-redl8 (actor network-theory) describe una sociedad 

de actores humanos y no humanos enlazados juntos en redes heterogéneas, que 

no pueden ser reducidas ni a actores solos ni a redes. Las redes se construyen y 

mantienen para lograr un objetivo particular, por ejemplo el desarrollo de un producto. 

El enfoque ha sido aplicado en mayor medida para entender la dinámica de 

la ciencia y su crecimiento. Este enfoque se asocia con autores como Callon, 

Latour, y Law . 

La teorfa de redes (Network Theory) también propuso el enfoque de la 

escuela de Uppsala; esta modalidad pone énfasis en la debilidad o fortaleza de los 

vfnculos y en las posiciones que logran los agentes en la red a partir de los tipos 

de recursos que comparten (Easton, 1992, Johanson & Mattsson, 1987). 

18 En Inglés 'actor.networ1< theory", ldenttflcada con las slghw ANT. Cabe sel'lalar que la trllducclón 1.'11 ellpal'lol 
fue tomada de Ciencia en Acción de Bn.mo Latour. 
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E. El enfoque socio-económico: El argumento central de este enfoque es 

que la acción económica está imbricada o inserta (embedded) en relaciones 

sociales, las cuales algunas veces facilitan y en otras dificultan el intercambio. La 

Inserción (embeddness) es un sistema de intercambio con oportunidades únicas 

de mercados, por medio del cual las firmas organizadas en redes tienen más 

posibilidades de sobrevivencla que aquellas que se mantienen a una cierta 

distancia en las relaciones. 

Las teorras tales como el imbricamiento y la elección racional son las que 

hacen énfasis en este argumento. Por ejemplo: Grabher (1993) retomado por 

Rodrrguez de Rivera, (1999) sostiene que "el enfoque de la Inserción 

(embeddness), el concepto del contexto social ... no es el de una Influencia de uno 

sobre muchos, sino el de un proceso en desarrollo en permanente construccIón y 

reconstruccIón durante la Interacción" . 

La teorra de la elección racional es utilizada por sociólogos, quienes 

intentan ver una elección racional para que la gente busque gastar fuerzas y 

cooperar. La teorra está unida a la de costos de transacción, ya que la elección 

racional partirra de un análisis de la relación costo-beneficio. 

Algunos autores que han estudiado las relaciones bajo este enfoque son 

Kogut & Singh (1988) como Granovetler (1985) y Granovetler y Uzzl (2000). Los 

primeros buscaron mostrar los riesgos e Incertidumbres cuando se acuerda una 

presencia en el mercado extranjero y los segundos ofrecen un enlace potencial 

entre los asuntos sociológicos y económicos del comportamiento de los negocios. 

F. El enfoque socio-culturat. une la teorra económica con la perspectiva 

socio-cultural y utiliza lo que llama business systems para estudiar el fenómeno de 

las relaciones Inter-organizacionales. Las redes Inter-organlzaclonales son 

configuraciones particulares de ordenación de la actividad económica en las que 

se llega a un cierto nivel de 'Institucionalización'. En estas configuraciones la 

permanencia y estabilidad de las relaciones es observada desde la categona 

analrtica de la 'institución', la cual ayuda a la cohesión, Integración y control de las 

actividades del conjunto dominado por una Institución central. Lo dominante en la 

teorra es la influencia social sobre la forma de estructurar las instituciones. la 

55 



fonna en que se desarrollan y estabilizan las relaciones de negocios en un sistema 

económico liderado por ciertas empresas o grupos. 

Para tennlnar, además de los enfoques vistos, existe el campo de las redes 

sociales cuya visión de las relaciones inter-empresarlales como redes va más allá 

de la metáfora para adoptar teor(a y método propios. El campo se refiere al 

análisis de redes socia/es y tiene un concepto de "red" que es el que se aplica en 

este trabajo de Investigación. 

1.5. Concepto y método del amfl/&Is de redes sociales 

Para la conceptualización relacional de la perspectiva de análisis que se aplicó a 

las empresas estudiadas se tomó el concepto de "red" que tiene el análisis de 

redes sociales (ARS). El método de análisis surge en los años sesenta y estudia 

las relaciones especfficas entre una serie definida de actores (personas, 

organizaciones, empresas, pa(ses y eventos, entre otros); se diferencia de los 

análisis tradicionales en que sostiene que las estructuras de las relaciones tienen 

un mayor poder explicativo que los atributos personales de los actores. 

Por esta razón, el método de análisis de redes constituyó una nueva 

orientación en la sociolog(a estructural (Pizarra, 1998:327-399) y hoy en d(a es un 

nuevo paradigma interdlsciplinario (Idem, Wassennan y Galasklewcs, 1994:5 y 5), 

porque contiene un desarrollo muy Importante en lo: a) teórico, b) metodológico y 

c) tecnológico. 

A) En lo teórico, según Wassennan y Faust (1994:7), el ARS proporciona 

una manera precisa de definir conceptos sociales Importantes, una alternativa 

teórica a la suposición de actores sociales Independientes, y un marco para probar 

teorras acerca de las relaciones sociales estructurales. 

Por lo tanto, no sólo se estudia a los actores, sino a las relaciones entre 

ellos, tanto en sus patrones como Impllcancias (ldem, 1994:6), es decir, la fonna 

en que estas interacciones constituyen una estructura que puede ser estudiada y 

analizada por derecho propio. 
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El análisis de redes sociales como teoría, engloba varios conceptos y 

supuestos acerca de los actores, las relaciones y la estructura resultante. 

Entre los conceptos que son importantes son: actor, relación y red. Como 

actor se entiende como cualquier persona, organización, empresa, pars, etc. La 

relación se define como todo o parte de lo que fluye entre los actores, pudiendo 

ser: acción, actividad, transacción, obligación y sentimiento, entre otros. y, el que 

un actor tenga una o más relaciones con otro actor se define como una red. La red 

es un modelo o sistema, compuesto por una población de actores que pueden 

tener varios nexos entre ellos o, al menos, una relación que sea medible. Por lo 

tanto, el concepto de red, más que un mero constructo práctico para visualizar las 

relaciones, es una organización en sr mismo. 

Entre los supuestos que dispone para la Interpretación; los mismos giran en 

tomo a las siguientes afirmaciones (ldBm, 1994:7): 

a) Los actores y sus acciones son unidades Interdependientes y no implica 

que el actor tenga la habilidad de actuar (Idem, 1994: 17). 

b) Los enlaces entre actores son canales de intercambios (ya sean 

materiales, como el dinero, o Inmateriales, como la información, la amistad o el 

respeto) . 

c) Los modelos de redes sociales consideran al ambiente estructural de la 

red como algo que provee oportunidades o restricciones para la acción Individual. 

d) La estructura 19 (social, económica o política) es conceptuallzada como la 

presencia de patrones regulares en las relaciones entre actores (1994:4). 

Desde esta perspectiva una red es una estructura relacional que surge 

cuando diversas organizaciones o individuos interactúan, se comunican, 

coinciden, colaboran, etc., a través de diversos procesos o acuerdos, que pueden 

ser bilaterales o multilaterales. 

De este modo, la estructura que emerge de la Interrelación se traduce en la 

existencia de una red social. Las redes sociales son, por tanto, conjuntos de 

1~ Estructura: presencia de patrones regulares en las relaciones. Cabe señalar que. de acuerdo 
con Wasserman y Faust, (1994:4), las cantidades que miden estructura son las variables 
estructurales. 
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relaciones sociales que ligan individuos u organizaciones en grupos (Sanz

Menéndez, 2003). 

Es por ello que la empresa en sf misma puede ser vista como una red, por 

que esos conjuntos de relaciones sociales pueden ser Intemos o extemos y éstos 

últimos pueden estar Intemaclonalmente dispersos (Ghoshal y Sartlett, 1990) . 

Ahora bien, otra visión de la empresa que señala Klijn, E., (1998) al retomar 

a Scharpt (1978:362), es la de un conjunto de vfnculos directos o indirectos y 

definido por relaciones mutuas de dependencia, aunque en esto último y cita a 

Senson (1982:148), opina que, si bien la red está conectada entre sf a través de 

dependencias de recursos también se pueden distinguir rupturas en las 

estructuras de tales dependencias. 

Gllroy (1993) toma la teorfa de redes sociales y explica que las "redes son 

estructuras estratégicas de gobiemo Industrial, basadas sobre la formación de 

relaciones cooperativas Intra-empresas o inter-empresas de largo plazo, que 

realizan asignaciones eficientes de recursos estáticos y dinámicos, culminando en 

competencia empresarial superior". 

Lo importante de estas definiciones de lo que es una red para este trabajo, 

radica en que: primero las relaciones Inter-empresariales de alianzas son redes de 

empleo y reaslgnaclón de recursos, segundo, que los vfnculos o relaciones 

Involucran un intercambio de recursos y, tercero que el intercambio puede ser 

dependiente en relación a los recursos Involucrados en el acuerdo. 

Con respecto al intercambio Faust (2002:8) agrega que es Importante tener 

en cuenta que los recursos que fluyen a través de las conexiones entre actores 

tienen relación con las maneras en que los actores están, o no, conectados con 

los demás. Como sostiene la autora, los patrones de lazos de cada Individuo son 

un Indicador del potencial de cada actor para alcanzar los recursos deseados. 

¿Por qué esto puede ser importante en el caso de las empresas? Porque, 

de acuerdo a la perspectiva de redes, se espera que actores con ubicaciones o 

redes diferentes tendrán varias y distintas posibilidades de acceso a los recursos, 

lo cual Implicará diversos resultados; algunos lograrán ventajas respecto a otros 

entre tanto que habrá quienes estén en desventaja. Por ejemplo: actores con más 
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conexiones tendrán mayores posibilidades de obtener más y mejores recursos a 

menor costo y actores en desventaja serán aquellos con menos lazos o que se 

encuentre en otros (o aislados) caminos y, por último, habrá actores en posiciones 

estratégicas que tendrán hasta el potencial de Interrumpir, controlar o distorsionar 

el flujo de recursos entre los demás actores. 

Por lo tanto, la perspectiva de redes es útil para visualizar, identificar y 

analizar las redes Inter-empresarlales de empresas mexicanas por su potencial 

contenido teórico y metodológico. 

B) En lo metodológico, la perspectiva de redes por medio de su método 

(análisis de redes sociales, ARS) describe la estructura social, para lo cual utiliza 

la representación matemática a partir del estudio directo de la fonna en que se 

vinculan los actores sociales. De esta manera, pennlte que, el ambiente social se 

exprese como patrones o regularidades en las relaciones entre los actores que 

Interactúan (Wassennan y Faust, 1994:3). 

¿Cómo hace esta descripción de la estructura social el ARS? A través de la 

Imagen de una red social que evoca actores sociales vinculados unos con otros de 

diversas maneras. En otras palabras, es la conceptualización relacIonal de una 

situación la que pennite disparar el modelo de red social. Para ello, se requiere de 

una metodologra especial para abordar conceptos relaciones y, de esa manera, 

analizar adecuadamente la Infonnación . 

De acuerdo a Faust (2002:9), todos los datos de una red social contienen 

mediciones sobre conexiones entre actores y las explicaciones a través del ARS 

incorporan propiedades de las conexiones como una parte fundamental de la 

explicación. Las propiedades de la red pueden ser variables explicativas, variables 

resultantes o ambas como esta autora lo indica al citar a Marsden y Laumann 

1984, Mltchell 1974). A su vez, tanto las variables relacionales como las no 

relaciones pueden ser medidas en los diferentes niveles de análisis que tiene el 

ARS. 

Las mediciones son elementos que el ARS matematiza y sistematiza por 

medio de gráficas y matrices, las cuales son las estructuras básicas de 

Infonnaclón para representar una red social. Las gráficas cumplen determinadas 
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funciones, sin las cuales el ARS no se darfa. De acuerdo a Faust (2002:6) 

cumplen tres funciones principales como: 

1) Sirven de modelo representativos de la red (presenta de manera visual la 

Información). 

2) Muestran las propiedades espaciales de la red. 

3) Aplicar conceptos y teoremas de la teorra de gráficas para formalizar 

dichas propiedades. 

Estas herramientas constituyen la estructura básica de información para 

representar la red social, donde los actores son nodos y los lazos entre actores 

arcos o arlstas20
• 

C) Por último, para contener la estructura de la información, el análisis se 

vale de la tecnologra. Es decir, requiere del brazo extendido de programas de 

cómputo como ACCESS, UCINET y PAJEK. En el primero se crea la base de 

datos que permite realizar, de forma ágil y rápida la manipulación de grandes 

cantidades de información. El segundo lee las matrices procesadas por el primero 

y arroja resultados para ser Interpretados y visualizados a través de una red. 

La representación visual juega un papel muy importante en el análisis y la 

comprensión de fenómenos sociales (Moody et.a', 2005)21, y ha caracterizado al 

análisis de redes sociales desde sus Inicios, representando una oportunidad para 

desarrollar todo el potencial de la aproximación (Malina, Rulz y Teves, 2005). 

1.6. Supuesto de dependencia 

La palabra dependencia tiene una clara connotación de subordinación. Pero no es 

la connotación en sr la que trae problemas de Interpretación sino el sentido que 

tome y, ese siempre está en relación con algo. Por ejemplo, si se tiene algo 

inconcluso por realizar o un pendiente, se dice que hay dependencia; llevado a 

20 Las aristas son lIneas con dirección o sin ella. 
21 Malina, José LuIs, Alejandro, Rulz y Laura, leves, (2005) son autores que profundizan sobre la 
Importancia del análisis de redes sociales y en uno de sus trabajos citan a Moody at.a/, 2005 
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una relación, cuando Y se cuelga de 'Y se dice que ")(' pende de 'Y 
permanentemente. 

Si el ejemplo se lo utilizara para aplicarlo a la empresa, la posibilidad de 

consolidar lazos dependientes está refiriéndose a que para convertirse o 

completarse en su expansión como actor Intemaclonal depende de otro (ya sea 

empresas, Estado u organizaciones) permanentemente. 

Ahora bien, si por naturaleza se es dependiente (por ejemplo: los 

transitoriamente en crisis, enfermos, heridos o discapacitados) no hay nada de 

malo o terrible, porque naturalmente en esos casos no hay la capacidad ni la 

posibilidad de dejar de serlo. 

Pero aquellos (personas trslcas o morales) que eligen depender de otros se 

volverán, con el tiempo, una carga para la sociedad. También el ambiente puede 

propiciar la dependencia. Entonces, cuando la búsqueda de la empresa para 

transnacionalizarse se transforme en dependencia de otro (empresas, Estado u 

organizaciones) por elección propia, por el ambiente o ambas, las relaciones 

pueden transformarse en una lucha por el poder. 

El problema del poder en algunas posiciones Ideológicas (como la 

dependentista) se resolvra con abandonar la dependencia. El tema era ¿hacia 

dónde abandonarla?; entonces, la Interdependencia pareció la solución. Pero esta 

solución es como una sustitución, la elección del mal menor, puede ser mejor o 

peor, no se sabe, parece generar lazos Indisolubles que se sostienen porque 

"dependo y dependes" y, no desde una elección actualizada de cada uno. Porque 

los Interdependlentes son dependientes; y cuando se depende, ya no se elige. 

La Independencia, llegar a no depender de nadie, tampoco es factible, es 

una meta inalcanzable, un lugar utópico y virtual hacia el cual dirigirse; porque 

para ser Independientes habrra que ser autosuflclentes, y nadie lo es. Nadie puede 

prescindir de otro en forma permanente. 

Cuando se elige depender se cede el poder de decisión a otro, por lo que la 

dependencia también tiene una connotación de responsabilidad. Es decir no se 

ejerce la responsabilidad como actor (o sea para actuar). 
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¿Cómo se relacionan estos conceptos con la empresa si se tiene en cuenta 

el actual sistema intemaclonal? Se debe realizar un esfuerzo para explicarlo. Cabe 

recordar que en las Al el sistema intemacional tiene un profundo cuestfonamlento 

desde el concepto de actor. Para 8adle (1998) existe una clara distinción entre el 

viejo debate intemaclonalista de realistas e idealistas y el nuevo. Mientras el 

debate clásico se centró en la congruencia entre Estado y nación, el debate 

posguerra frfa se ocupó de la pluralidad y diversidad de actores y la manera en la 

cual sus relaciones están estructurando el sistema intemacional. 

Este autor en su artfculo expone argumentos que ayudarán a explicar los 

conceptos arriba especificados y su relación con la empresa. Para apreciar la 

dependencia hay que identificar el contexto actual del sistema Intemaclonal; 

algunos de ellos son: existe una nueva configuración con, al menos, tres tipos de 

actores: Estado, actores transnaclonales y las personas; cada uno promueve un 

tipo especial de compromiso y sus relaciones generan tensiones en las Al. 

Asimismo, el territorio ya no es el instrumento a través del cual el goblemo 

Intenta afectar, Influir o controlar a las personas y las relaciones; los actores se 

involucran cada vez más en múltiples y diversos espacios y diferentes 

compromisos. 

Por lo tanto, una consecuencia de este contexto es que el poder se 

diversifica dado que es producido por actores que están usando diferentes tipos 

de recursos. La polftica de recursos del Estado debe competir no solo con el 

recurso cultural de las personas sino también con el económico usado por otros. 

Otra consecuencia de este contexto es la necesidad de Intercambio entre 

los actores. Actualmente ninguno de ellos es capaz de dominar a los otros, ni 

controlar todo el sistema intemacional. Pero si el Estado no tiene algún poder para 

imponer sus reglas sobre otro actor Intemacional, los actores transnaclonales 

(empresas u organizaciones) e Incluso las personas, necesitarán la ayuda del 

poder del Estado para conseguir sus metas. 

y si bien, el nuevo orden mundial no disuelve al Estado ni las estrategias y 

comportamiento asociado con él, promueve un nuevo concepto de polftlcas, en las 
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cuales Interacción (entre actores) y responsabilidad (como un código de conducta 

entre los actores) toman preferencia sobre la soberanfa (Oeng et aL, 1996) . 

Tal parece que se puede decir que dependencia e Independencia son los 

extremos de una Ifnea y que la Interdependencia se mueve a través de esa Ifnea 

hacia un lado u otro, diffcil de determinar con precisión pero no imposible de 

estimar hacia dónde se inclina la balanza. Y la balanza es una buena Imagen de 

mirar el intercambio entre dos actores porque mide el peso y, por ende, el poder, 

de cada uno de ellos. 

El contexto que brinda el nuevo orden mundial hace que ya no sea tan fácil 

de medir el peso o el poder de los actores, el cuál en sr mismo esta cambiado, ni 

el estado tiene el mismo poder de Influencia; tampoco las empresas. Pero además 

los términos de las relaciones también son diferentes y por lo tanto la connotación 

de subordinación y responsabilidad. 

Entonces cuando se dice que la empresa podrá consolidar lazos 

dependientes se refiere a Inclinarse hacia la dependencia en un contexto 

internacional descrito y teniendo en cuenta que la relación de alianza estratégica 

es una relación duradera, por lo tanto puede convertirse en un vrnculo 

dependiente; a su vez existen teorfas que abordan las relaciones de este tipo y 

con base a cuatro de ellas se estableció un supuesto teórico que estarra 

set'ialando la posibilidad de que la empresa se encierre en un patrón dependiente 

de vinculación. De esta manera se considera que se realiza un acercamiento más 

que medir la dependencia. 

El conjunto de teonas que tratan las relaciones inter-empresarlales de las 

empresas están estrechamente relacionada, tales como la de recursos 

dependientes, elección estratégica, relaciones inter-organlzacionales y capital 

social. 

El modelo de dependencia de recursos considera que toda organlzaclón22 

tiene un conjunto de organizaciones en su entorno, cada una de las cuales 

controla recursos que son claves para adquirir y generar otros recursos. 

22 La referencia a organización ee aplica Indistintamente fl la empresa, dado que el trabajo de 
investigación versa sobre empresas y no otro tipo de organización. 
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Toda organización Interactúa de manera que pueda apropiarse de los 

recursos que necesita, los cuales están en función de los objetivos de 

sobrevlvencla . 

SI no se olvida, la perspectiva de redes sociales interpreta a la empresa 

como una red de interacción entre empresas que crean redes de interdependencia 

organlzacional. La interacción genera la interdependencia por los recursos, misma 

que puede adoptar la imagen de red para delinear patrones de Interacción entre 

los actores y describir estas relaciones . 

Además de describir patrones, el análisis utiliza el enfoque de dependencia 

de recursos para centrarlo en las estrategias que la empresa utiliza para hacer 

frente a la Interdependencia y para controlar el flujo de recursos necesarlos. 

En la búsqueda de recursos cruciales, la empresa puede tratar de evitar o 

influir en la interdependencia, ya sea encontrando recursos altematlvos, 

adquiriendo poderes de autoridad para coheslonar a otros actores o cambiando de 

expectativas y metas (Aldrlch, 1979). 

El poder es un concepto central en el modelo de dependencia de recursos y 

está conectado con la posesión de recursos o con la asimetrfa de las relaciones 

de dependencia entre actores23
. Schaede (1995) da un ejemplo de cómo se refleja 

el poder, al afirmar que "esas relaciones ejercen un influjo en dependencia de 

otras circunstancias como las características de las distintas firmas, el estado de la 

economra general, las presiones y opciones estratégicas del conjunto de la 

industrla o del grupo, o las acciones de los organismos públicos, como los 

ministerios de finanzas o industria y comercio". 

Por ejemplo, una PYME puede mejorar sus posibilidades de competitividad 

al entrar en una red, pero cuando se trata de asociaciones de grandes empresas, 

los resultados pueden ser equivalentes a los de la formación de los oligopolios que 

se dieron como consecuencia de las macro-fusiones o macro-adquisiciones que 

23. Tanto la posesión de recursos como la asimetrla de las relaciones son temas tmbaJados por 
Aldr\ch 1979, Emerson 1002, Cook, 19n, Scharpf 1978. Crozler y Frledberg 1980. Puede 
consultarse a KUJn, E., (1998) quien retoma aquellos autores para su análisis de las redes de 
polft1cas públicas y ahonda sobre las relaciones entre actores interdependlentes que toman forma 
alrededor de los problemas o programas de polltlcas públicas. 
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dominaron la primera mitad de la década de los ochenta o los últimos anos de los 

noventa. 

En el caso de la empresa mexicana los recurSOS que controla y que más 

utiliza la empresa mexicana para ceder en las relaciones de alianza son los 

activos, las porciones accionarias de una empresa o división, y el pago de regaifas 

y servicios tecnológicos. La cesión de estos recursos manifiesta el grado de 

compromiso adquirido en la relación y se expresa a través de las modalidades o 

tipos de relaciones que entabla la empresa. 

Es decir que la modalidad de la relación habla del grado de compromiso 

que asume la empresa mexicana y, por consiguiente, de la exposición o riesgo del 

recurso que está cediendo a cambio del recurso que necesita del socio. En otms 

palabras, el compromiso asumido por la empresa mexicana, bajo los distintos tipos 

de relaciones, demuestra el costo que paga por el recurso que requiere y, a la vez, 

el riesgo que corre con el Intercambio que hace. Por ejemplo, una empresa que 

sólo se compromete a transferir conocimientos no se expone al mismo riesgo que 

si se compromete a la aventura conjunta de iniciar un nuevo negocio, donde los 

capitales y recursos de distinta rndole Juegan un factor decisivo para el éxito. 

La distinción que se hace del tipo de recurso que se está cediendo y que 

sella el acuerdo con el socio, permite clasificar estas relaciones, de acuerdo a su 

grado de compromiso, de la siguiente forma: relaciones de bajo riesgo, de riesgo 

Intermedio o de capital en riesg024 
. 

Ahora bien, tanto el enfoque de recursos dependientes como la perspectiva 

de redes sociales fueron utilizadas para explicar el auge de las relaciones Inter

organizaclonales. Por lo tanto la teoría de relaciones Inter-organizaclonales se 

nutre de ambas y coinciden en que las interacciones entre los actores crean y 

sustentan patrones de relaciones e Implican que existe alguna ganancia para los 

actores involucrados. Es decir, los actores en estas redes tienen intereses 

articulados para asegurar recursos financieros, legales o comerciales, entre otros. 

La perspectiva basada en los recursos, según Gulati (1999) que retoma a 

Bamey (1991), destaca la Importancia de los factores sociales y el rol de la historia 

2. SI3 define esta clasificación más adelante, cuando se presentan todas las variables utilizadas. 
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única de la empresa; la perspectiva de redes lo hace sobre el resultado que da la 

experiencia historial única de la empresa asr como el proceso de patrón 

dependiente único emergente de la red de recursos en la cual participa la 

empresa. 

En el proceso de patrón dependiente, tanto la frecuencia de 108 lazos 

pasados como la Identidad de sus socios son crrticas para comprender porqué las 

redes de recursos resultantes de las redes de alianzas de las empresas son 

Importantes. Por consiguiente, es necesario considerar los factores usualmente 

asociados con la formación de redes de alianzas . 

Algunos de los factores asociados con la formación de redes de alianzas, 

según Granovetter (1985), 8aker (1990) y Mizruchl (1992), son: 

a) Las redes existen debido a la Interdependencia entre actores. 

b) Las redes constan de una diversidad de actores cada uno de los cuales 

tiene sus propias metas y estrategias. 

c) Las redes son relaciones de naturaleza más o menos duradera. 

d) La interacción es también estratégica. 

e) La ambigüedad e Incertidumbre asociada con la alianza, por ejemplo, la 

información o los recursos valiosos que pueden ser conocidos 

precisamente por la red en la cual la empresa está ubicada. 

Entre los patrones que se observan de las relaciones Inter-empresariales de 

las empresas mexicanas están: el historial de lazos pasados de la empresa, la 

identidad de los socios, la diversidad de socios y la naturaleza duradera del lazo . 

El hlstonal de lazos pasados de la empresa permite establecer el proceso de 

patrón dependiente que emerge de la red de recursos en la cual ésta participa. La 

Identidad del socio establece diferencias de tamafio entre las empresas, y el 

predominio de uno o dos socios puede Indicar cierta dependencia, lo cual se afirman 

con la naturaleza duradera de los lazos. Por último, la diversidad de socios puede 

significar cierta dispersión de la dependencia, en el sentido de que no existen uno o 

dos socios que mantengan la centralidad dentro del conjunto de socios. 

A su vez, la teorra de los recursos dependientes y la elección estratégica 

están rntlmamente ligadas porque ésta última, al ver a la alianza como 
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complemento para competir en nuevas aventuras y ser una altematlva de 

diversificación de los riesgos de una empresa, se minimiza su dependencia a 

cualesquiera de las fuentes de recursos. 

El complemento que las empresas buscan en la alianza responde a la 

pregunta de porqué Individuos u organizaciones gastan fuerzas y cooperan. La 

respuesta es que las alianzas ofrecen la oportunidad de crear nuevos nichos de 

mercados, bajar los costos y aumentar los beneficios. Además, los riesgos e 

Incertidumbre asociados a una estrategia de intemaclonallzaclón Impulsan a 

buscar un socio que permHa adaptarse al mercado local que se quiere penetrar. 

y la nueva competencla25 exige combinaciones entre estas teorfas para 

lograr novedosas estrategias para enfrentar con recursos limHados un mercado 

global inhóspito, inseguro y riesgoso. Los Jugadores conocidos y desconocidos 

plantean una nueva competencia para enfrentar las caracterfsticas del nuevo 

ambiente del mercado Intemacional . 

Según el argumento central de la teorfa de la elección de estrategia una 

empresa que desea expandir sus fronteras de crecimiento más allá de los Ifmites 

nacionales, para crecer y competir en un mercado mundial, tiene que buscar una 

estrategia de Intemaclonallzaclón que le permita optimizar sus recursos al más 

bajo precio. 

En este sentido, en tanto que la nueva competencia exige la aplicación de 

novedosas estrategias, la colaboración entre empresas legalmente separadas sirve 

como ~un mecanismo de transición que impulsa la estrategia de los socios a 

progresar en un ambiente turbulento" (Lel and Slocum, 1991 :44), a la vez que ofrece 

flexibilidad y rapidez de reacción ante los cambios de las condiciones de mercado. 

El buscar recursos cruciales para la empresa a través de una alianza, y no 

de otra manera (como inversión extranjera directa), manifiesta que la empresa 

elige un camino de cooperación más que de competición, lo cual le permite 

minimizar la dependencia y diversificar su riesgo. Se podrra decir que la alianza en 

~5 Con nueva competencia se hace referencia al resultado de combinar las nuevas tecnologfas con 
la organización de la empresa, por ejemplo, una empresa Que pasó de una Integración vertical a 
una compleja u organización Upo red, lo que le permite cubrir el mundo y vincularse a través de 
diferentes acuerdos de colaboración con otros actores económicos e Incluso pollticos. 
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sr serra un elemento Interdependlente para equilibrar la balanza entre los extremos 

(dependencia e independencia); pero que estarra en relación a diversos factores, 

como el tama~o de los socios, la duración de la relación, los recursos Involucrados 

entre otros. Por esta razón, el presente trabajo representa un acercamiento a 

observar más de cerca el proceso de dependencia . 

Además, la opción de la alianza estratégica representa un recurso en sr 

mismo, ya que Involucra fuerzas y tiempos que se gastan, en la constitución 

misma de la relación, en la armonización de los Intereses y en la elección del socio 

adecuado. Y una red de alianzas puede constituir, como lo sostiene Dunnlngs 

(1997), el primer eslabón que puede llevar a las empresas de parses en desarrollo 

hacia redes más complejas de organización. 

La red de alianzas asl como manifiesta una estrategia para minimizar la 

dependencia por los recursos, también refleja un capital en sI mismo. ¿Cómo se 

explica esto? De acuerdo a Coleman (1988,1990) el capital social se encuentra en 

la red de relaciones interpersonales de cada individuo. Es decir, es el conjunto de 

recursos arraigados dentro de su red de relaciones sociales, más todos los 

recursos accesibles a través de esa misma red. 

A diferencia de los capitales financieros, trsicos o humanos, que son 

unidimensionales, el capital social es multldlmenslonal, y se diferencia del capital 

Institucional en que éste último a pesar de su trasfondo social, sostiene un 

carácter formal y macrosoclal (Hardln, 1998)26. 

ExIsten quienes afirman que las relaciones sociales pueden ser consideradas 

únicamente como relaciones Informales (Soda y Usal, 1999); con lo que las 

relaciones formales quedarfan a un lado. De esta manera, se niega el hecho de que 

detrás de una relación formal puede existir una buena relación social. 

Otros (Shlbutanl, 1986), en cambio, toman en cuenta sólo las relaciones 

formales para definir el capital social, y podrfa ocurrir que éstas tuvieran poco 

contenido social. Surt (1982), por su parte aplica el término de capital social al 

28 Se puede encontrar en la tesis de Jaume. Gula Julve. (2000) un análisis más profundo acerca de 
las dlmonslon9s y diferencias entre capital 80clal y cualquier otro tipo de capital. Aquf el autor 
contrasta est08 tipos de capitales al retomar a Hardin quien marca dimensiones diferentes. 
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capital derivado de la Interacción constante entre las acciones informales y las 

restricciones formales de las estructuras Institucionales. 

Esta definición amplfa la aplicación de la teorfa, al considerar capital social 

al producto de interacciones formales e informales de una relación, por lo cual, 

como todo capital que tiene adherido su papel de productivo, da ventajas 

competitivas a quien lo posea. 

La sociedad en general (local, nacional e Internacional) es un gran mercado 

donde los actores, Individuos, estados, empresas u organizaciones, intercambian 

bienes económicos y sociales de todo tipo para satisfacer sus Intereses. También 

es cierto que algunos individuos, pafses, empresas u organizaciones reciben 

mayor rendimiento que otros a cambio de sus esfuerzos. 

En este sentido, mientras la teorfa del capital humano sugiere que los 

Individuos mejor compensados son aquellos que son más capaces, la teorfa del 

capital social sostiene que los Individuos, parses, empresas u organizaciones 

mejor retribuidos son aquellos que están mejor conectados (Surt, 1998) . 

La elección estratégica de la empresa mexicana, al buscar su expansión a 

través de una alianza, la conduce hacia la aplicación de habilidades relacionales 

como la capacidad de usar el lenguaje, la comunicación simbólica, la posesión de 

una base común de conocimientos especializados, el conocimiento de las 

convenciones, normas, reglas y leyes derivados de la cultura y de la estructura de 

relaciones sociales en la que operan los Individuos, y la capacidad de percibir el 

grado de honestidad de los actores con los que se Interactúa tal como lo afirman 

Goody, (1998) y Hardln (1998)27. 

Estos conocimientos relacionales capacitan a las personas a relacionarse e 

interactuar entre sf y, por consiguiente, son utilizados para gestionar las redes de 

contactos y crear nuevas relaciones y redes sociales28
• 

21 En la tesis de Jaume, Gula Julve, (2000) se profundiza el tema del capital 60clal y 6e discuten a 
eslos autores enlre aIras, 
28 Téngase en cuenla que un determinado conocimiento puede actuar como conocimiento personal 
o como conoe/mlento relacional, según la utilidad que 88 lo de. Asr, el dominio de un lenguaje 
esct1to puede 6er utilizado tanto de forma individual, para la creación de esquemas y para llevar a 
cabo codificaciones que ayuden a la compren81ón de un fenómeno, corno para transmitir e 
Intercambiar Información o conocimientos con otros Individuos. En el primer caso se hablaré de 
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El ejercicio de estas habilidades relacionales pennlte crear una red de 

relaciones inter-empresariales y un "conocimiento" propio de dicho ejercicio, lo que 

Implica saber crear la red de relaciones que mejor le pennlta a la empresa lograr 

sus metas, y saber absorber (identificar, asimilar, combinar y explotar) 16s 

conocimientos disponibles de su entorno de red. 

Estos conocimientos pennitirán a la empresa un acceso más rápido y 

variado de nuevos conocimientos, a partir de los cuales puede adquirir y crear 

otros. De esta manera, se da un ciclo de Integración y creación de conocimiento 

que posibilitará que la empresa tome mejores posiciones en su camino de abarcar 

el mundo y crecer. 

La teorra del capital social sostiene que la red de relaciones de la empresa 

constituye un activo estratégico en sr mismo, que le pennlte a la empresa obtener 

un tratamiento preferencial, alcanzar una posición de ventaja competitiva mediante 

diferenciación, y acceder y explotar de fonna eficiente una serie de recursos 

complementarios. 

Además, este recurso constituye, a diferencia de cualquier otro tipo de 

activo de la empresa, un activo estratégico ditrcilmente comerclallzable, complejo y 

difrcll de Imitar según lo estudiaron Bamey, (1991), Dlerlckx y Cool, (1989)29. Por 

ello, se dice que el capital social representa una fuente Importante de 

heterogeneidad y de ventaja competitiva sostenible para las empresas. 

De Igual manera la dependencia puede tomar matices estratégicos también 

dlfrclles de imitar y comercializar; la red de alianzas para la empresa mexicana 

puede constituir un gran apoyo para alcanzar la dimensión de actor Intemaclonal y 

un Juego de dependencia mientras llega a la meta. 

Con el supuesto teórico se pretende realizar un primer acercamiento al 

tratamiento de la dependencia en las relaciones de las empresas mexicanas y 

percibir los diferentes elementos a tener en cuenta para concluir sobre la 

consolidación de lazos dependientes. 

conocimiento personal, mientras que en el segundo 8e tratará de conocimiento relacional (Jutve, 
2000:139). 
211 Estos autores son utilizados en un análisis más amplio por Jaume, Gula Julve, (2000), 
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Para terminar este capftulo es conveniente tener presente para el transcurso 

de la tesis las tres Ifneas teóricas que han sido su objeto, las ET y el contexto actual 

de las relaciones intemacionales, la perspectiva de redes sociales para el estudio de 

las relaciones de la ET y, el conjunto teórico que busca explicar la dependencia en 

las relaciones entre empresas. Con base en la primera Unea se justifica el trabajo 

realizado, se avanza por la segunda Ifnea con la vfslón de redes para describir y 

analizar las relaciones de las empresas y la tercera Ifnea baja el análisis a un 

constructo teórico que permite aplicar el ARS y probar la hipótesis que se sostiene. 

Los dos capftulos siguientes marcaran el paso por la segunda Ifnea al aportar la 

información necesaria de las empresas para su interpretación posterior. El capftulo 

cinco expondrá la convergencia del constructo teórico acerca de la dependencia con 

la aplicación del ARS. Por último, los siguientes dos capftulos completarán el 

sentido del camino recorrido y desplegarán los resultados obtenidos. 
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CAPrTULO 2. LA EMPRESA TRANSNACIONAL MEXICANA 

Las empresas que se estudian en este trabajo han sido objeto de diversos campos 

en las ciencias sociales, tanto sociológicos, económicos, financieros, entre otros. 

En este caprtulo se tratan de abordar desde una perspectiva histórica, de tal 

manera que sea posible establecer las relaciones intemacionales del grupo 

empresarial en estudio y, al mismo tiempo, presentar un contexto que sirva para 

realizar el análisis tradicional en el capitulo siete. 

Asr, se recapitulan datos acerca del entorno dinámico que sirvió para la 

confección del tejido empresarial mexicano en general y, por supuesto, al conjunto 

de empresas que se estudian en particular. Dicho entomo esta comprendido por 

los aspectos polfticos, los económicos, los financieros y, los sociales que 

permitieron el surgimiento y desarrollo empresarial mexicano. 

La descripción de esta historia quizás parezca lineal, pero de ninguna 

manera lo es. La redacción prloriza los principales momentos históricos vividos por 

el pars desde el siglo XIX a la fecha, tales como el paso de la colonia a la 

Independencia, el porfirlato, el fin del modelo económico de enclave, el modelo 

económico de sustitución de Importaciones y el modelo económico orientado a las 

exportaciones. Paralelamente se destacan las principales manifestaciones 

empresariales ocurridas en el pars. Además con esta perspectiva histórica se 

pretende recrear hasta el comienzo del siglo XXI, el contexto bajo el cual las 

empresas mexicanas en general y las estudiadas en particular llevaron a cabo el 

proceso de transnaclonallzación. 

Las dos preguntas claves que guran el caprtulo y que arrojan el contexto 

para comprender las relaciones Intemacionales que se estudian son: ¿Cuáles 

fueron los momentos históricos particulares, Importantes y sobresalientes que vivió 

el pars y se desarrollaron las empresas? y ¿Cuáles fueron las respuestas de unos 

y otros frente a los diversos bemoles producidos tanto por la propia historia 

nacional como por las circunstancias Intemaclonales? 
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El capftulo consta de tres partes: en la primera se busca la pintura base del 

cuadro, es decir, se exponen los aspectos dinámicos del contexto nacional, tales 

como lo económico-financiero y lo polrtlco-soclal base y desarrollo de las 

empresas en general. La recreación de la perspectiva histórica se hizo 

considerando la historia económica del pars y la historia empresarial en paralelo, 

aunque es Importante aclarar que no pretende abordar detalladamente la historia 

nacional, por eso no se tratan aspectos como el cultural, por ejemplo, y, tampoco 

se discute o critica los aspectos mencionados; sino por el contrario se ofrece una 

pintura como marco contextual. 

En la segunda se presenta el paso de empresas familiares-nacionales a 

empresas transnaclonales y cómo alcanzaron grandes dimensiones que les 

permitió rebasar las fronteras nacionales y hoy pertenecen a la llamada "elite 

transnaclonal" . 

En la última se muestran los impactos económico, polrtico, social y 

ecológico de las empresas que se estudian en este trabajo. 

2.1. Perspectiva histórica 

La historia de la empresa mexicana comprende un complejo proceso de evolución 

donde el contexto ambiental del pars jugó unos de los principales papeles para su 

desarrollo. El contexto nacional como ambiente donde nacen y crecen las 

empresas Imprime en lo económico, financiero, polftlco y social sus huellas 

inexorables. Es en la combinación de estos aspectos donde los empresarios 

toman decisiones. A su vez, los aspectos mencionados se revelan de manera 

particular según sea el momento histórico que atraviese el pars. Tales momentos, 

tienen un paralelo con la historia del capital de México y su proceso de 

Industrialización (Basave, 2000:8; Labastlda, 1986; Cordero y Santfn, 1986:191). 

En el presente apartado se busca fijar un contexto histórico que retoma 

detalles trabajados por varios autores tanto en el tema del capital en México como 

de su relación con las empresas nacionales y consideran también los factores 
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polrticos y sociales además del económico-financiero; tales como Sasave, Morera, 

Casta~eda, Cerruti, Mariscal, Lustig, Cárdenas entre otros. 

Con base en estos autores se procedió a dividir la Ifnea del tiempo primero 

bajo dos etapas: siglo XIX y XX para encerrar en ellos los perrodos importantes 

que los autores citados han destacado en sus estudios, muchos de los cuales 

buscaron hacer una partición en función de los modelos económicos aplicados por 

los diferentes gobiernos y que se tendrán en cuenta para los perfodos en que se 

dividirá cada siglo. Para el siglo XIX se tendrán dos perrodos bien marcados, uno 

que va desde los Inicios del siglo XIX como un punto de partida hasta el Porfiriato 

y desde éste hasta concluir el siglo. Para el siglo XX se tendrán varios perfodos, 

de Porfirio Oraz hasta 1940, el. perlodo que va del modelo de sustitución de 

Importaciones 1940 a 1970, el cambio de modelo económico a uno de sustitución 

de exportaciones de 1970 a 1982 y, por último la apertura comercial 1982 a 1994. 

2.1.1. Primera etapa: Siglo XIX 

A pesar de que el siglo XIX, como sostiene Cerrutti (1992), es un lapso de tiempo 

donde no fue sencillo verificar una historia nacional homogénea, se puede decir en 

general y con cautela que el pafs transitó de la Colonia a la Revolución y, como 

consecuencia de esto, se llegó a un Estado IIberal-0Iigárquic030
, débil, sin 

Instituciones y lleno de contradicciones (González Casanova, 1995). Una de esas 

contradicciones es que no hay una historia sino un conjunto de historias recorridas 

en ámbitos regionales, por lo tanto presenta simultáneamente cronologfa y 

espaclos31 como Cerrutti lo senala. 

:lO El estado oligárquico al que alude el autor constituye un régimen donde el poder visible o formal 
está puesto (aparentemente) en un caudillo, un militar o un presidente en el marco de un sistema 
representativo, pero realmente se encuentra en manos de una ollgarqula estabilizada que niega la 
democracia. Cabe sei'ialar que el término ollgarqura se entiende como la existencia de una 
burguesra con proyecto propio y limitada a grupos familiares que mantienen relaciones favorables 
con funcionarios públicos o relaciones de cacicazgo vinculada a la propiedad de la tierra. Es decir, 
ricos qus tienen la capacidad de Imponer y quitar a las autoridades, federales, locales y de 
establecer formas profundas jerárquicas en su trato con los habitantes de la zona. 
" En esta recopilación histórica se privilegian los espacios donde especialmente se desarrollaron 
las empresas estudiadas, como el norte del para y otros de manera referenclal para ubicar los 
principales focos donde hubo desarrollo empresarial. 
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El recorrido por este siglo, sin pretender realizar un exhaustivo, parte de 

una visión global del siglo dividida a su vez en dos perradas centrales: el Inicio del 

siglo hasta 1 BBO, fecha del advenimiento de Porfirio Draz al poder, y desde 1 BBO 

hasta finales del pofirlato. Cada uno de ellos presenta los relieves históricos 

regionales de los que Cerrutti y otros autores hablan. 

2.1.1.1. los inicios del siglo: Durante el perrada inicial del siglo hasta 

1 BBO la carda del sistema colonial y la fonnación del Estado-Nación fue un 

proceso lento que concluyo en los albores del siglo XX. En ese tiempo pareció 

existir la concepción de un sector privado Industrial como vehrculo para el 

desarrollo económico que tuvo sus orrgenes en los movimientos liberales del XIX; 

Idea que se reflejÓ en la Constitución de 1 B57 Y la desamortización32 de los bienes 

del clero según Castalieda (199B:B7). 

En este sentido la compilación hecha por Marichal y Cerruttl (1997) describe 

con precisión el desarrollo de las Industrias durante este perrada, tal es el caso de 

hilados y tejidos, la Magdalena Contreras en el Valle de México, que traspasó 

este perrada hasta 1910, la minera Real del Monte en Hidalgo (1950-1906) y los 

grupos mercantiles en el norte del país, que se fonnaron, prosperaron en tiempos 

de guerra y marcaron el despegue Industrial que el pars comenzÓ a vivir a partir de 

1B40. 

De acuerdo con los estudios de TruJlllo Bollo (1997:245,246) el caso del 

desarrollo de la Industria textil constituyó un centro grande de trabajo con técnicas 

y maquinarias que producean para el mercado intemo. los empresarios no sólo se 

dedicaron a producir y comercializar textiles sino también al avro de empresas 

mineras, Invertir en caminos, transportes, tabaco y hasta se convirtieron en 

prestamistas. 

32 El proceso de desamortización Incluyó la venta de terrenos públicos y comunales, la 
desvinculación de sellorlos y mayorazgos y la desamortización de capitales de capellanlas. Este 
proceso trajo aparejadas dlflcuHades soclopolltlcas que se extendieron desde las reformas de 
origen liberal que arrastraron a México a la guerra civil, abrieron paso a la Intervención europea y 
remataron con la revolución de 1910. la ley del 6 de enero de 1914 y la Constitución de 1917 de 
acuerdo con los estudios realizados por Menegus y Cerruttl. Para un mayor detalle se puede 
revisar la obra de Menegus, Margarita y Mario Cerrutti (Ed.l, (2001 ,. "La desamortización Civil en 
México y Espana". Senado de la República, México 
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El caso de la minera Real del Norte que recuenta Rulz de la Barrera 

(1997:298) fue ejemplo de una organización empresarial que conformó redes 

familiares de empresarios y que según el autor, representó una avanzada 

organización. Según Rulz de la Barrera, las redes familiares a su vez, se 

vinculaban con una serie de actividades que iban desde la propiedad urbana y 

rural, el comercio, los servicios, las finanzas, la Industria, los cargos públicos y 

hasta los quehaceres profesionales. La mlnerla fue el núcleo principal de una red 

de accionistas que integró otras redes más peque~as que constltulan alianzas 

matrimoniales entre socios y entre accionistas y familiares de éstos. AsI se formó 

una extensa familia Industrial al crearse un complejo agro-minera-metalúrgico 

integrado por fincas rurales, hacienda de beneficio y minas. La organización 

comenzó a declinar hacia 1971 debido al agotamiento de los yacimientos pero la 

empresa continuó sus actividades hasta principios del siglo XX. Fue asr como la 

minera Real del Monte pasó a ser uno de los protagonistas del desarrollo 

económico capitalista en México. 

Otros ejemplos que se suman a los casos anteriores son los grupos 

mercantiles desarrollados en la frontera norte del pals a los que Cerrutti (1999) 

dedica esfuerzos para profundizar y conocer desde sus orlgenes. La Interesante 

lectura que ofrece esta obra, como otras de este autor, deja muy claro que la 

frontera constituyó un espacio comercial que si bien convulsionado por diferentes 

guerras [la de México con Estados Unidos (1846-1847); las luchas civiles en 

México desde 1854 y que condujeron a la Reforma (1858-1860) y la guerra de 

Secesión en Estados Unidos en los a~os sesenta)] fue el más favorecido entre 

otras reglones de México por los mismos tiempos bélicos, mismos que le permitió 

a la frontera realizar los más importantes avances económicos. 

La zona de la frontera, desde los mismos comienzos del siglo (1820) atrajo 

la atención de los vecinos por el metálico mexicano, además que fue el lugar 

neurálgico para el tránsito del llamado oro blanco: el algodón. Ambos motivos 

comerciales (el metálico y el algodón) favorecieron el comercio de ambos lados 

del Rió Bravo y llegaron a consolidar un sistema de organización regional que se 

vio reforzado por los diferentes conflictos militares (Cerruttl, 1992:25). 
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Cerruttl también identifica la gestación de un poder militar y político de 

dimensiones regionales para los años cincuenta en la frontera que, durante diez 

arios alteró la vida económica de la reglón, al organizar aduanas e Imponer 

Impuestos a tan extraordinarias demandas comerciales. El protagonista de esta 

historia fue el gobemador de Monterrey Santiago Vldaurri, quien incluso formó su 

propio ejército para la lucha liberal y estableció un poder regional cuando a escala 

nacional no habra un gobierno central sólido. Cuando aún la nación no estaba 

organizada, este gobernante aprovechó los momentos de luchas, tanto de Estados 

Unidos con su guerra de secesión como las luchas civiles de México, para 

alimentar Innumerables necesidades a los grupos mercantiles de entonces 

quienes formaron grandes fortunas y experiencia empresarial. 

Según Cerrutti, el norte de México, al Inicio de siglo, fue el punto Inicial de 

conexión de México con las necesidades de las economras industrializadas 

concentradas en un lugar estratégico: Monterrey y otros lugares como Matamoros 

y el Golfo representaron los eslabones que el tráfico de guerra y la operatividad 

del norte estimularon el surgimiento de empresas. 

De acuerdo con los estudios revisados, la actividad económica en general 

fue disparada por el comercio cuyos protagonistas fueron pequef'ios empresarios, 

que pronto demostraron destacados desempef'ios regionales, especialmente en 

Monterrey (Cerrutl, 1992). Debido a la Inestabilidad social de este perrodo, la 

economra y los empresarios, encontraron tres grandes oportunidades: 

1. Proveer a los ejércitos, lo que desarrolló el comercio. 

2. Facilitar recursos, tanto a productores como a eJércitos, por medio del 

préstamo. 

3. Efectuar préstamos que con el paso del tiempo, llevaron a la 

apropiación de tierras. 

Si bien los empresarios aprovecharon la circunstancias de la guerra no 

participaron en tal proceso (Puga, 1993:122), únicamente utilizaron las tres 

oportunidades para enriquecerse y concentrar bienes. Para los arios setenta, 

especialmente en sus finales, hubo grandes flujos de capitales originados en 

Texas que cruzaron el Bravo y actuaron en el norte, sobre todo en mlnerra. Las 
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ventajas de la cercanra con el gran mercado del este y el oeste de los Estados 

Unidos reactivaron de forma impresionante, según Cerrutti, la actividad productiva, 

que se expresó en industrias como la textil, la aceitera y la jabonera. 

Para finales de los arios setenta e Inicios de los ochenta, la gran actividad 

desarrollada en el norte permitió establecer las condiciones para el tendido de las 

Irneas ferroviarias troncales e hizo que Monterrey ingresara a la segunda 

revolución Industrial, lo que trajo como consecuencia el descenso de empresas 

estadounidenses, situación que modificó la economra mexicana. 

2.1.1.2. Los finales del siglo: 

El segundo perrada del siglo XIX lo marcó el advenimiento, en 1880, del gobiemo 

de Porfirio Oraz. Esto no significa el fin del proceso de acumulación Iniciado por los 

empresarios en el perrodo anterior sino un tiempo de estabilidad polrtlca y 

económica. Mientras al Inicio del siglo se vivieron reiteradas luchas, 1880 se 

caracterizó por un ambiente de tranquilidad a pesar de que continuaron procesos 

como la formación de los grupos burgueses que, para estas fechas, se 

encontraron en plena consolidación, como los mecanismos utilizados para 

enriquecerse, concentrar bienes y llevar adelante un nrtido proceso de formación 

de capitales o como el de desamortización de los bienes eclesiásticos donde los 

grupos burgueses no dejaron de participar al apropiarse de tierras en escala 

significativa, traspaso y privatización de enormes terrenos públicos lanzados a la 

comercialización y formación de un mercado de tierras (Cerrutti, 1992:20,133). 

La estabilidad que Inleló la administración de Porfirio Draz se reflejó en una 

expansión económica a través de: 

Un sistema bancario que se extendió rápidamente a todo el pars, Iniciado 

con capitales extranjeros (Basave, 2001 :26)33. 

:I.'l Basave senala que las únicas Instituciones con las que el pars contaba antes del porfiriato eran 
el Banco Nacional Monte de Piedad y una sucursal del Banco de Londres, México y Sudamárica. 
En 1875 Y 1878 se fundarran dos bancos más en Chihuahua, y en 1884 el Banco Nacional de 
México, fundado con capitales franceses yespanoles. Para 1897, tanto el código de comercio y la 
ley de Instituciones bancarias consolidaron el sistema bancario y el surgimiento de una banca 
especializada (Basave, 2001 :16-17) 
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Un tendido de ferrocarriles -también Iniciado con capital extranjero- que 

facilitó el transporte y las comunicaciones. 

La formación de vfnculos con la economfa internacional, al recibir, junto con 

los capitales extranjeros, beneficios en transferencia de tecnolog[a, mano de obra 

especializada y formas de organización empresarial. 

La construcción del mercado Interno, al cual el propio gobierno apoyó al unir 

a los empresarios regionales para extenderse al resto del pafs. 

El goblemo favoreció tanto a las empresas nacionales como a las 

extranjeras, lo que significó estfmulos fiscales de hasta treinta aPios a escala 

estatal y municipal; fomentó polrticas para el uso del subsuelo y para la formación 

de sociedades anónimas. 

El Estado tenfa la decisión de consolidar el Estado-Nación e Impulsar la 

consolidación de una burguesfa nacional y articularla para formar un mercado 

nacional, una burguesfa que, para la llegada de Porfirio Dfaz, dominaba las 

relaciones sociales de producción (Cerruttl, 1992:21) y que serfa orientada del 

comercio hacia la Industria y el desarrollo capitalista (Puga, 1993 De hecho es en 

esta etapa cuando se configuraron los lazos que las formas capitalistas de 

producción requerfan la burguesfa nacional, el gobierno y los inversionistas 

extranjeros para lo que fue llamado por Cerruttl (1992:25) la primera fase 

sostenida de desarrollo capitalista que transitó México. Una fase de desarrollo 

capitalista activada por las relaciones Impuestas por la revolución Industrial en el 

orden Internacional que, por un lado asumfa velocidad y profundidad creciente en 

los pafses más desarrollados y por otro, Influfa en toda América Latina de manera 

profunda, sensible y progresiva. 

Aquellos empresarios que habfan logrado solidez a través de un proceso de 

acumulación primaria de capitales -que caracterizó al propio sistema económico 

como un modelo primario-exportador, también llamada economfa de enclave

estuvieron concentrados especialmente en tres sectores: los ferrocarriles, la 

mlnerfa y la banca. Otros más se dedicaban a algún ramo Industrial (Basave, 

2001 :28) como el textil en Veracruz, las grandes fundiciones en Monterrey, las 

plantaciones y refinación de azúcar en Morelos, la agricultura algodonera en La 
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Laguna, la producción cerealera en El Bajfo, la comercialización de derivados de 

la caf'ía de azúcar en 8lnaloa, las exportaciones de Henequén y la mecanización 

que se Inventó para su desfibramlento (Cerruti, 1992:24). 

Hasta 1890 las empresas no rebasaban el ámbito familiar o Individual pero 

de 1890 a 1910 el nivel de diversidad y complejidad de las Inversiones dio lugar a 

la constitución de sociedades anónimas. Entre 1884 y 1899 se gestaron los 

orrgenes bancarios del pars, se fundaron bancos en distintas partes del pars a un 

ritmo de crecimiento que llegó a diecinueve, ocho de los cuales se ubicaban en 

Monterrey, incluso se dio la primera fusión para formar el Banco Nacional de 

México (Nacional Mexicano y Mercantil Mexicano). La minerra se encontraba en 

sus albores durante este perrada y muchas empresas se dedicaron a la fundición 

de minerales y la transformación en metales. 

En 1890 nació la fundidora de hierro y con ella la industria metalúrgica dio 

paso a la siderúrgica al Inicio del siglo XIX y significó el brote de Industrialización 

más destacable de América Latina (Cerruttl, 1992:32). Con este mosaico 

empresarial junto a una de las más grandes empresas del porflriato; el ferrocarril 

central, se integró el tronco impulsor de la industria fabril de México. El ferrocarril 

en este perfodo detonó una serie de impactos especialmente en el desarrollo del 

mercado interno y coheslonó a los empresarios para expandir su comercio más 

allá de las localidades en que su radio de acción estaba enfocado; aunque 

corresponde señalar que los 600 a 20 mil kilómetros de Ifnea férrea inaugurados 

por el porfiriato privilegiaron 105 principales centros económicos desarrollados en 

el pars, entre ellos el sistema del norte absorbió una parte sustancial de la red de 

transportes, especfficamente Monterrey gozó de la mayor concentración de vfas 

en el sistema (Cerrutti, 1992:122). 

2.1.2 Segunda etapa: Siglo XX 

Las decisiones encaminadas a reafirmar la dirección de la economfa polftlca 

mexicana hacia un modelo capitalista y liberal, durante el siglo XX, no han sido 

muy claras. El siglo Inició con la continuidad de la administración de Porfirio Dfaz 
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hasta la consolidación del rompimiento del modelo de economfa de enclave 

(1940), el perrodo que va del modelo de sustitución de Importaciones 1940 a 1970, 

el cambio al modelo de sustitución de exportaciones (1970 a 1982) y, por último el 

de las crisis recurrentes y la apertura comercial 1982 a 1994. 

Los perrodos fueron marcados por los historiadores económicos quienes 

han determinado los rasgos particulares que impactaron al pars de una manera 

singular en cada etapa, pero que en el fondo no dejan el rumbo ya tomado desde 

el siglo pasado; es decir el de orientarse a ser un pars capitalista. 

2.1.2.1. D6 Porfirio Draz a la ruptura del modelo de economía de enclave: 

1900-1940 

El perfodo Inicial del siglo XX esta caracterizado fundamentalmente por un modelo 

económico, el cual proviene del siglo pasado y que se Inauguró con el perrodo 

Porfirista, quien organiza el sistema económico del pars bajo un régimen 

neocolonlal de economra de enclave y crecimiento hacia afuera. 

El modelo tuvo como eje central el libre Juego de las fuerzas del mercado, 

especialmente vinculadas al mercado intemacional; ello significó que el Estado 

tenra un papel pasivo como agente económico. El modelo también operó con un 

sector Ifdar que era el primario exportador controlado por grupos extranjeros; la 

industria estaba orientada hacia el mercado nacional con producción de bienes e 

Insumos tradicionales para el mercado Intemo. 

Las caracterrstlcas del modelo económico implicó el enfrentamiento del 

sector Industrial naciente a la competencia extema, al ahorro y acumulación de 

capital proveniente fuertemente del exterior. 

Ahora bien, este largo perrodo de duración del modelo económico respecto 

a otros parses de América Latina (Argentina o Brasil) presentó momentos 

destacados y únicos en México, tales como los diez primeros aftos que aún duró el 

periodo de Porfirio Ofaz, la Revolución de 1910 a 1920, un perrodo de 

Incertidumbre polrtlca de 1921 a 1928, el gran momento de la depresión 1929-
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1933 Y el rompimiento del modelo económico de enclave durante el gobierno 

cardenlsta (1934-1940) 

El siglo Inició con la presencia en el poder de Porlirio Dfaz quien, como se 

ha señalado organizó los vrnculos empresariales nacionales e Internacionales, al 

trazar Irneas férreas de comunicación y transportes, un sistema bancario y, de 

esta manera, el mercado interno. 

Las pautas asr trazadas por Dfaz dio lugar a que el siglo inicie tan prospero 

y vigoroso de demandas Intemas. Las energfas junto a los capitales de los 

empresarios fueron puestas entre 1886 y 1910 en la manufactura y, representaron 

el 71 % de las nuevas Inversiones llevadas a cabo en aquellos tiempos 

(Rosenzweig, 1974:453). 

Para 1910, muchos sectores de la economfa eran controlados por capitales 

extranjeros pero residentes en el pafs (Basave, 2001 :29,30); en la Industria 

eléctrica, el 87 % del capital era extranjero; 28 bancos extranjeros representaban 

el 76.5% del capital del sistema bancario; las tres empresas petroleras existentes 

eran extranjeras y dominaban el sector; 29 empresas mineras representaban el 

98.2 % de las 31 empresas más grandes del pafs (Ceceña, 1976:54), y apenas 

hacfa dos afios que los ferrocarriles eran controlados por extranjeros. 

La naciente gran industria comenzó a propiciar la coalición entre 

inversionistas, lo que dio lugar a negocios de envergadura y, con ellos, a la 

conformación de una oligarqufa nacional. Incluso, en este periodo se gestaron los 

embriones de operación del capital financiero como tal, aunque no como práctica 

generalizada (Basave, 2001 :32-33). Respecto a ello, Cerrutl (1992) afirma que la 

emergente burguesfa regional dlnamlzó sus capitales al emprender dos 

estrategias: las uniones matrimoniales y la proyección de sus actividades de 

múltiples maneras y con mayor alcance geográfico. 

Castañeda (1998:74) también sefiala la estrategia de aquellos 

comerciantes-financieros convertidos en empresarios que se Involucraron en 

diversidad de actividades, transformando sus estructuras de familiares a 

corporativas de tipo familiar, particularmente creando sociedades anónima, lo cual 

les facilitó recursos financieros de la familia y de otras fuentes extemas, con la 
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ventaja de la transferencia de acciones. Las estrategias demostraron su eficacia al 

dar origen a una acumulación capitalista propiamente dicha, pues los 

comerciantes pasaron de realizar actividades primarias a ser trabajadores de la 

industria ligera, Intermedia y pesada. Con esto, se logró que el sistema económico 

se transformara en doméstico-industrial. Los vrnculos con la banca nacional y los 

contactos con las esferas polftlcas permitieron a los comerciantes Influir en la 

determinación de la polftlca macroeconómlca del pars. Según Castafíeda 

(1998:74) esto quedó demostrado porque la actividad económica del pars se 

concentró en unas cuantas manos; la elite empresarial se vinculó con los 

mercados Internacionales, lo que facilitaba la colocación de los bonos hacendarios 

de dichos mercados, especialmente los empresarios de Monterrey34 que 

permitieron, según Cerrutti (1992:287), la articulación de dos niveles de desarrollo 

capitalista en este perrada: uno dado en el seno de las economras avanzadas, que 

transitaban la llamada "segunda revolución Industrial"; el otro era fruto del mismo 

desenvolvimiento social y económico mexicano, sobre el cual operaban los 

segmentos burgueses; elite que ejerda Influencia en la emisión de moneda, 

debido a que el Banco Nacional de México, de propiedad privada, tenra el control 

de la oferta monetaria, y su Influencia en la determinación de la polrtica cambiaria, 

ya que los principales capitalistas formaban parte de la Comisión de Cambios y 

Moneda, institución que controlaba los flujos de crédito Intemaclonal. 

El estudio de Casta~eda (1998:15) se~ala que las grandes empresas 

manufactureras surgidas durante el porfirismo produjeron con altos rndlces de 

capacidad ociosa, y que los propietarios de las principales industrias 

manufactureras no se distingufan por ser empresarios creativos que expandieran 

sus negocios con base en la Innovación y el desarrollo de tecnologfas alternativas. 

M Cerrutti (1992:144) destaca cómo Monterrey fue favorecido por diversas condlclones que 
confluyeron para la formación de los grandes capitales, como la expansión de la Industria del 
noreste de Estados Unidos, la estabmdad social y polltlca del Porliriato, los rielas unificaron el 
mercado y dieron eficacia a las fábricas, la posesión de recursos naturales como los yacimientos 
mineros (no sólo Monterrey sino sus alrededores) y el estimulo gubemamental (entre ellos la 
legislación abierta a favorecer la instalación y expansión de establecimientos manufactureros de 
toda (ndole, las disposiciones sobre el uso del subsuelo, exenciones estaduales y municipales 
Impositivas y la formación de sociedades anónimas) para la industrialización de Monterrey, todo lo 
cual le permitió Ingresar desde fines de siglo en la producción Industrial capitalista. 
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En realidad, su éxito radicó en su capacidad para alejar a los competidores 

nacionales y extranjeros, al mantener posiciones monopólicas u ollgopólicas. 

Castañeda comenta que las empresas establecidas Imponfan barreras de 

entrada que perpetuaban su posición en los mercados, como las que destaca 

Haber (1992): monopolización de materlas primas, monopolización de la 

tecnologfa, manipulación sobre el Estado, control de la red de distribución y 

adquisición de competidores. Entre los ejemplos que cita Castaf'ieda se encuentra 

el control de la Cervecerfa Cuauhtémoc sobre las fábricas de producción 

automatizada de botellas de vidrio o Vidrieras Monterrey, la cual adquirió en 1905 

los derechos exclusivos del uso de las patentes propiedad de la Toledo Glass 

Company para la producción automatizada de botellas, dándose la 

monopolización. 

También destaca Castaf'ieda (1998:77), la presencia de varios factores 

ambientales que propiciaron el desarrollo de estructuras oligopólicas, entre ellos: 

1. 1. La inexistencia de un mercado de capitales donde las nuevas 

empresas pudieran financiarse, pues las familias porflrlanas eran las 

únicas que contaban con recursos para capitalizar las empresas. 

2. 2. La ausencia de un proceso de competencia donde la supervivencia 

obligara a las empresas a la innovación. Por esta razón habfa 

empresas tan grandes. 

3. 3. El gran apoyo del gobierno, el cual estimuló a que los empresarios 

manipularan al Estado, ya fuera en la compra de sus productos, las 

exenciones fiscales o el manejo de las cuotas de Importación. Los 

empresarios se refugiaban en la visión de ~motor del desarrollon que el 

Estado ten(a de ellos. 

4. 4. El mercado pequef'io y la ausencia de tecnologfa, lo que mató el 

interés de otras empresas en competir por un mercado tan reducido. 

5. 5. La falta de una cultura de competencia y de contrapesos. 

En las circunstancias planteadas, para algunos (Basave, 2001) el régimen 

porfirista llegó a constituir la primera fase de desarrollo capitalista por la que 

transitó México, formando el primer nivel para el avance del capitalismo, al mismo 
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tiempo que formó el mercado Intemo mientras se edificaba el Estado-nación; sin 

embargo, en opinión de Cerrutl (1992), esto representó las bases para el vrnculo 

subordinado con el exterior y el consiguiente freno hacia un desarrollo autónomo 

del pars. 

El proceso de Revolución (1910-1917) y la creación de la constitución de 

1917 coincidieron con la Primera Guerra Mundial y significó una pérdida de 

estimulo para la industrialización del pars a diferencia de otros parses como Brasil, 

Argentina y Colombia. Aún cuando el sector manufacturero no fue dañado por la 

Revolución y el proceso revolucionario terminó en 1920, la inestabilidad polrtlca 

Intema del pars se prolongó hasta 1928; perrada al que se le llamó de 

"reconstrucción" y donde la economra creció a una tasa promedio del 2.1.% 

(Vlrrareal, 2005:31). 

La Revolución tuvo efectos profundos en los siguientes a~os y a pesar de la 

Inestabilidad generada por tanto tiempo, transformó el modelo de acumulación del 

Porflrlato y sentó las bases de un proceso modernizador del Estado (Puga, 

1993:119). 

El nuevo Estado constitucional Inició un proceso polftico de alianzas con 

diferentes sectores sociales. Esto se manifestó, por un lado, en la consolidación 

del poder por parte de la burguesra porflrlana, y por otro, en la incorporación de 

nuevos sectores de Industriales y comerciantes en la construcción económica del 

pars (Basave, 2001 :39). 

Durante el tiempo de Inestabilidad polrtlca se llevó a cabo un proceso de 

alianza a pesar de la gran desconfianza hacia el Estado que los empresarios 

tenran, lo cual llevó a una paralización de la Industria nacional. Esto se dio 

especialmente cuando Venustiano Carranza Incautó los bancos en 1916, lo cual, 

según Puga (1993:123), alimentó las sospechas de los empresarios sobre el 

nuevo Estado y su condición de poder, mismo que se refrendó con la Constitución 

de 1917. 

De acuerdo a esta autora, si bien la actitud del gobierno de Carranza 

generó un clima de desconfianza sobre los empresarios también fue hábilmente 

enfrentado al crear dos grandes organizaciones empresariales, que con el tiempo 
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significaron la monopolización formal del sector: la Confederación Nacional de 

Cámaras de Comercio (CONCANACO) y la Confederación de Cámaras 

Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), fundadas en 1917 y 

1918 respectivamente, con el fin de ofrecer al empresarlado un foro de expresión. 

Además, el gobierno buscó que las empresas participaran en la fundación del 

Banco de México, en 1925, y les ofreció participar con el 49 % de las acciones. 

Ambas medidas significaron que las empresas reanudaran, 

cautelosamente, sus actividades empresariales, y que el Estado sentara las bases 

de confianza en el capital, lo que a la postre permitió una rápida recuperación 

económica, aunque algo frenada por ia crisis de 1929 (Puga, 1993: 123-126). 

Este afio tuvo un doble significado, por un lado, en 1929 se inicia la ruptura 

con la economra de enciave (Virrareal, 2005:30), la cual tuvo dos factores de 

orrgenes, según este autor, por un lado la creación del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) que anuncio ei fin del "caudillismo" y el surgimiento del 

nuevo Estado; por el otro, la Gran Depresión (1929-1933) que redujo casi la mitad 

del comercio exterior del pars cuando éste representaba el 20% del producto 

interno bruto. 

Estos hechos, como lo seriala Vlrrareal, pusieron en evidencia las 

contradicciones del modelo primario exportador y quedó ciaro que, mientras la 

economra de enclave dependiera del mercado mundial capitalista estarra sujeta a 

sus ciclos de prosperidad y depresión. 

Con la creación del PNR se abrió paso a un Estado populista y promotor del 

desarrollo y el bienestar general pero, también emergió una organización 

Jerárquica que institucionalizó la sucesión del poder presidencial y centralizó la 

toma de decisiones de las distintas fracciones polftlcas (Castafieda, 1999:87). 

El nacimiento del Estado-Nación presentó, desde estos orfgenes, 

contradicciones constitucionales entre sus polfticas y postulados, tanto ideológicos 

como jurfdicos, que estuvieron presentes hasta entrado el siglo XX y lo que hizo 

que el Estado no estuviera preparado para actuar como agente económico 

promotor del crecimiento e industrialización. 
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Asimismo, la recesión de la economra intemacional trajo como 

consecuencia una baja en las exportaciones y un deterioro en los términos de 

Intercambio para México; esta consecuencia era mayor teniendo en cuenta que 

habfa un alto nivel de dependencia del comercio con EU y la Depresión en éste 

pafs se hizo sentir de manera intensa. Para México representó desequilibrio 

externo en la balanza de pagos e Intemo de estancamiento en el crecimiento de la 

economra. 

En tanto, la gran Depresión de los años treinta no solo dejo a EU y Europa 

desorientados respecto a las medidas para enfrentar la crisis sino que 

Klndelberger (citado por Vlrrareal, 2005: 48) llego a decir que nadie tenfa Idea 

positiva alguna de qué hacer y respondieron al desastre con clichés de pollticas de 

presupuesto balanceado, restaurando el patrón oro y reduciendo tarifas; México 

no fue la excepción y la primera medida que tomó fue la de aumentar las tarifas de 

Importación ya que estas representaban la principal fuente de Ingresos y mantiene 

la polrtiea hasta 1933. 

Aunque para los af'los treinta se inicia el proceso de Sustitución de 

Importaciones (SI) (con relativa intensidad en los bienes de consumo más bien 

que en los Intermedios o de capital donde la economfa casi no avanza en el 

proceso), lo más Importante que ocurre en estos af'los es la consolidación de un 

proyecto nacionalista y el derrumbe del modelo de economfa de enclave. El 

acontecimiento tiene lugar durante el gobierno de Cárdenas (1934-1940). 

Loa anos de este presidente trajo para el pafs reformas estructurales en 

tomo al desarrollo económico y polrtlco de México con autonomfa del exterior. En 

el área polftlca, el Partido (PNR), incorporó a los sectores obreros, campesinos, 

militares y clases medias. En el área económica, los cambios estructurales 

tuvieron que ver con la reforma agraria, la nacionalización de la Industria petrolera 

y de ferrocarriles y, la incorporación del Estado como agente activo y promotor del 

cambio y del desarrollo económico. 

Si bien, como se 8ef'ialó el proceso de SI quiso Iniciar en estos af'los, el 

proyecto nacionalista de Cárdenas pone énfasis más bien en la consolidación del 

nuevo Estado como entidad polftlca y agente promotor de la economfa que eliminó 
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el control extranjero e Impulsó al sector agrrcola. Por lo que la reforma agraria y el 

rompimiento con la economra de enclave a través de un proyecto nacionalista 

constituyeron las principales metas del gobierno. De esta manera, el gobierno 

sentó las precondiciones necesarias para Impulsar el proceso de industrialización 

para los siguientes tres decenios. 

El resultado de las reformas impulsadas por Cárdena Implicó la 

redistribución de más de 20 millones de hectáreas, la creación de bancos 

agrrcolas y la construcción de obras de Infraestructura. La polftica sobre inversión 

extranjera implicó la nacionalización de terrenos agrrcolas, de ferrocarriles y la 

expropiación de la industria petrolera. Se creo el banco de desarrollo (Nacional 

Financiera), el Banco de Comercio Exterior y los bancos de crédito agrrcola 

configuraron junto con el Banco Central (ya creado en 1925) un sistema financiero 

Importante. El surgimiento de la Comisión Federal de Electricidad y el desarrollo 

de la industria nacional del petróleo fueron eventos Importantes que dieron lugar al 

crecimiento interno (Vlrrareal, 2005:46). 

Durante este perrada mientras habra empresas extranjeras que establecran 

filiales en el pars, tres familias de empresarios Iniciaron su crecimiento en la fase 

anterior y formaron un grupo empresarial, en los aPios treinta, a partir de la alianza 

familiar. El primer grupo empresarlal35 se formó con la participación de la 

Cervecerra Cuauhtémoc, la Vidriera Monterrey, Malta, Fábricas Monterrey y 

Empaques de Cartón Titán. Este grupo empresarial invirtió en el sector financiero 

y con el tiempo fundó Banca Serfin (Basave, 2001 :45,46). 

En srntesis, estos primeros anos transcurridos del siglo XX abarcaron varios 

procesos de cierres, tales como el fin del Porfiriato, el fin de una estructura 

polrtica, económica y social del pars con la Revolución y por ultimo el fin de un 

modelo neocolonlal de economra. 

CastaPieda (1999) sefiala que la sociedad civil del pars constituyó un factor 

esencial para que se dieran estas circunstancias, pues el pars careció, durante la 

35 Grupo 8mpr8sarlal es definido por Sasava (2001: 10) como un conjunto de empresas vinculadas 
entre sI mediante la propiedad, sobre las cuales se ejerce un control centralizado, donde tanto el 
vInculo como la propiedad pueden ser de distinta Indole, pero el objetivo expreso de la vinculación 
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primera mitad del siglo XX, de un capital social que le permitiera impulsar otro 

patrón de desarrollo. Por el contrario, la fuerte cohesión familiar heredada desde 

tiempos coloniales, la añeja presencia de goblemos centralistas y el debilitamiento 

de las grandes haciendas y otros intereses privados, determinaron que la 

reconstrucción económica se realizara bajo la tutela del gobierno. 

El esquema de sociedad no permitió que se alentara una confianza social 

capaz de estimular a los individuos para que rebasaran las estructuras familiares 

al formar grandes empresas; por el contrario, el gobierno invirtió en la 

Infraestructura productiva Intensiva en capital y aplicó Incentivos fiscales, subsidios 

y protecciones para estimular la creación y el desarrollo de nuevas empresas 

privadas. Incluso desde la perspectiva del capital social, considera Castañeda, se 

puede explicar el proceso para Industrializar al pars, la manera como 

evolucionaron las estructuras de mercado, la Injerencia de las empresas 

transnaclonales en tales estructuras, la redeflnlclón del papel del gobierno en la 

actividad productiva y la reestructuración económica Iniciada en las décadas de 

los ochenta y noventa. En definitiva, explicar cada uno de estos aspectos 

conduclrra al meollo del problema que presenta el pars y en especial las empresas 

para ubicarse en niveles de alto valor agregado en los mercados globales 

(Castal'leda, 1999: 86). 

Durante los gobiernos siguientes se fomentaron las actividades 

manufactureras y la modernización de la Industria de la transformación, 

actividades que se volverran ineficaces por el proteccionismo que Impidió el 

ensanchamiento del mercado interno (Martrnez del Campo, 1985). El gobierno se 

dedicó más a las actividades de este tipo que a las de gobernar (Castaneda, 

1998:90). 

Dos aspectos más se agregaron a lo anterior: por un lado, la relación 

cllentelar que el sector obrero mantuvo y que, de acuerdo con Castal'leda 

(1999:88), coadyuvó a la industrialización del pars3e, y por el otro, la virtual 

no es sólo rentista o especulativo, sino que busca la generación de utilidades por medio de la 
woducclón de mercancfas y/o servicios y actividades relacionadas. 

En este sentido, Puga (1993:133) coincide al cHar a Angulano respecto a que "la polltica obrera 
coadyuvó a mejoras sustanciales en el Ingreso de los trabajadores a través de medidas tales como 
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aniquilación del sector campesino y la pauperlzaclón de millones de mexicanos, 

consecuencia de esa relación. Prácticamente se anuló cualquier intento de 

actividad empresarial en el campo mexicano, debido a los problemas de propiedad 

o derechos sobre la tierra (Castañeda, 1999:88). Este autor destaca que al crearse 

el Partido Revolucionarlo Institucional (PRI) en 1946, la figura presidencial, dada 

su naturaleza tutelar, comenzó a tener un papel preponderante en el 

establecimiento del rumbo del pars. La actividad económica quedó supeditada a 

los intereses e inquietudes de la figura presidencial. 

Hacia los atlas cuarenta, cuando menos un sector de los empresarios veran 

en el Estado mexicano a un aliado en la lucha contra el que empezaba a ser su 

principal enemigo: el capital extranjero (Puga, 1993:140). 

El Estado habra logrado Imponer una relación Jerárquica vertical que fue 

utilizada por los empresarios, ya que cortejaban al Ejecutivo buscando obtener los 

favores de la polrtica gubernamental. La situación llevó a encapsular dentro del 

partido a los sectores obrero, campesino y popular, ofreciendo al sector privado 

espacios de maniobra cuasi-oficiales. La manifestación de esto fue la formación de 

asociaciones empresariales en las que el empresario, de manera Indirecta y sin 

ser parte del partido, canalizaba sus demandas y abrra el diálogo con el Estado 

(Idem, 88-90). 

2.1.2.2. El modelo de Sustltucl6n de ImportacIones: (1940-1970) 

El periodo inició con la Segunda Guerra Mundial bajo un contexto internacional 

que presentaba al fordlsmo (modelo productivo) como un paradigma con la 

capacidad de respaldar el llamado MEstado de Bienestar". En este sentido México 

no estuvo exento de la influencia y estableció las bases que operaban en dicho 

paradigma, tales como equifibrlo basado en Intervencionismo económico, la 

existencia de grandes organizaciones sociales, partidos de masas, sindicatos y 

el establecimiento de salarios mfnlmos y el pago del séptimo die, lo cual contribuyó a ampliar el 
mercado Interno para la producción nacional. Y al mismo tiempo, la subordinación de la nueva 
central obrera al partido oficial y al gobierno, se convirtió en pieza clave del modelo de 
Industrialización del pafs". 
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organizaciones sectoriales. Todo ello funcionó muy bien para esta época cuando 

México salfa de una Revolución y la administración pública buscaba ejecutar el 

"Gran Compromiso" social. 

La regulación mundial que intentó establecer un orden después de la 

Segunda Guerra Mundial también creó organismos financieros intemacionales, 

como el Sanco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que hicieron viables el 

modelo fondista cuyo principal Irder era EU. 

Bajo este contexto mundial el modelo neocolonial del perrodo anterior llegó 

a su fin y dio lugar a la sustitución de importaciones a través de la industrialización 

promovida por el gobierno, una Industrialización que tuvo un largo perrada de 

práctica de 1940-1970 y que se resquebrajó para el siguiente perrada de 1970-

1975. 

Por lo tanto, este periodo significó la creación de una Infraestructura 

Industrial, el crecimiento del mercado y la participación directa del Estado en el 

desarrollo (Sasave, 2001:49). Pero durante 1940-1970 se distinguieron dos fases 

del desarrollo: a) 1940-1957 y b) 1958-1970. La primera, entre 1940-1957, con un 

crecimiento agrrcola impresionante como resultado de un rápido desarrollo del 

capitalismo en el campo y, en particular, en las nuevas zonas de riego (Dabat 

1977:3). De acuerdo con este autor, la dinámica de la economra logró una 

autosuficiencia alimentaria nacional, un crecimiento sustancial de las 

exportaciones e Importaciones, reequipamiento Industrial de post-guerra, cambio 

de la propia estructura de la producción agrrcola para abastecer a la industria. 

Además, se extendió el mercado intemo hacia la producción industrial y las 

empresas estatales se convirtieron, en grandes consorcios empresariales 

ollgopóllcos, (Sasava, 2001 :52). 

Durante este primer lapso se logro la SI de bienes de consumo y se avanzó 

con menor intensidad en la de bienes Intermedios y de capital. Los instrumentos 

de polrtica comercial tuvieron a la tasa de cambio como uno de los Instrumentos 

proteccionistas más importantes. También la Ley de Industrias Nuevas Necesarias 

y la Regla XIV de la Tarifa General de Importaciones proveyeron a la industria de 

la protección necesaria para eliminar la competencia externa. El Estado participo 
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como inversionista con el 40% de la Inversión total anual durante este primer 

perrada y logró que el sector agrrcola cumpliera con su papel de apoyo al proceso 

de desarrollo Industrial al proporcionar mano de obra, materia prima y alimentar a 

la población rural y urbana. Pero el éxito aparente del primer perrada de SI fue 

acampanado por un continuo y creciente desequilibrio externo y de un proceso 

inflacionario. Dicho proceso Inflacionario fue auspiciado por devaluaciones y gasto 

público financiados con emisión primaria de dinero (Vlrrareal, 2005:80). 

Cabe mencionar que para 1947 durante el gobierno de Miguel Alemán, 

México fue presionado por EU e Inglaterra para participar en la Conferencia 

Internacional de La Habana; de esta manera comprometra a México Ingresar al 

reciente Acuerdo General de Tarifas Aduaneras y Comercio (GA TT). Ocasión 

donde tanto empresarios como gobierno decidieron rechazar la Iniciativa aunque 

se habra decidido asistir en defensa de la Industria nacional. Su asistencia a la 

Conferencia le permitió tener la condición de observador, lo cual no le obligaba a 

realizar ajustes en su política comercial; condición que mantuvo por largos aríos 

(Brlz Garlzurleta, 2005). 

A partir de 1958 (Dabat, 1977:5), la Industrialización mexicana, desarrollada 

a expensas de la destrucción de la economía natural campesina como de la 

substitución de Importaciones, comenzó a agotarse a la par de la crisis de 

exportaciones y de Inversión. El crecimiento sostenido de la economra mexicana 

iniciado en 1935 sufrió un Importante retroceso hacia 1958 para abrirse, a través 

de una reorlentaclón global de la polrtlca económica, a una nueva fase en 1963-

1970. 

En esta segunda fase del perrada de SI la agricultura que habra constituido 

el centro de la industrialización hasta casi los anos sesenta pasa a un segundo 

plano para ser la Industria el eje de la acumulación de capital, lo que conllevó a 

una radical distribución de la fuerza de trabajo; la misma se orientó hacia 

producción de transporte, generación de electricidad, producción de maquinaria, la 

Industria qurmlca, siderurgia, las cuales presentaron mayor dinamismo que la 

producción de alimentos, por ejemplo. 
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Las medidas económicas aplicadas provocaron dos fenómenos 

importantes: el primero fue que se produjeron cambios en las ramas económicas, 

pues los comerciantes pasaron de realizar actividades tradicionales a otras más 

complejas, con aplicaciones de técnicas de productividad y, con ello, se dio una 

concentración Industrial en el D.F., Monterrey y Guadalajara. El segundo fue que 

se Incrementó aún más el endeudamiento externo, tanto público como privado. 

La polftica económica que procuró estos fenómenos importantes, 

establecida tanto por el gobierno de Adolfo López Mateas como el de Gustavo 

Draz Ordaz, fue la llamada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como 

polftica del "desarrollo estabilizador". Si bien es cierto que la polftica propició el 

crecimiento, estimulado por las condiciones de la economfa estadounidense de 

posguerra, la carrera armamentista de Estados Unidos y la estabilidad del 

gobiemo, también es verdad que ocultaba los desequilibrios de la balanza de 

pagos y el déficit público; bases para una posterior crisis. 

El crecimiento que tuvo México durante el lapso de 1940-1970 fue de 

promedio anual del 6.5% (PNB), sin embargo, todos los autores citados coinciden 

en que no hubo desarrollo. La protección discriminada, excesiva y permanente 

(según datos de Vlrrareal se logro transferir de 1960-1970 24,645 millones de 

pesos de las empresas públicas al sector Industrial a través de la polftlca de 

"precios sociales" en electricidad, transporte por Ferrocarriles Nacionales y 

petróleos), la Inversión pública del 45% de la Inversión total durante la Etapa 

Avanzada de SI fomentó un desequilibrio externo que se financió con capital 

extranjero y endeudamiento interno y externo. 

Las empresas aprovecharon este perfodo, impulsado por la inversión 

gubernamental Iniciada en la etapa anterior, en al menos tres sentidos: a) llegaron 

a definir las reglones prioritarias y los sectores que el goblemo querra fomentar 

gracias a la poca transparencia en las concesiones de obra pública; b) las 

empresas paraestatales [estructuradas para apoyar a las empresas privadas y no 

para competir con ellas o desplazartas (Casta~eda, 1999:94)] proporcionaron una 

infraestructura útil para las empresas privadas, además de proveer Insumas a 

precios subsidiados y c) a estos apoyos se sumó la represión de los salarlos, asr 
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como el rescate de empresas privadas en apuros, a las que se les adquirfa a 

precios por encima del mercado o simplemente se les ofrecfan apoyos financieros. 

Incluso, Virrareal (2005:90) proporciona otros detalles: cómo la protección 

favoreció a transnaclonales extranjeras (Ford, General Electric y otras) que al 

Instalarse en el pafs lo hicieron como empresas "nacientes", las cuales debfan ser 

protegidas. Algunas de estas empresas ocuparon sectores de competencia 

limitada aunque beneficiaron a las grandes empresas mexicanas tomándolas 

como proveedoras de insumas importantes y se prestaban a las iniciativas de 

mexicanizaclón que la sociedad promovfa (Castañeda, 1999:96). 

El grupo empresarial, tanto nacional como extranjera, gozó de la protección 

y por consiguiente de mercados cautivos con sus respectivas rentas monopóllcas 

u oligopóllcas que llevo a un proceso de concentración del Ingreso, por ejemplo 

para 1950 el 10% de las familias en el estrato más alto recibfan el 49%, para 1963 

el 20% de las familias en el estrato más alto recibfan el 60%. Para Virrareal (2005) 

esta situación se explica por el empleo de tecnologras Intensivas en capital y la 

estructura de mercado ollgopólico que caracterizaron al modelo y que lejos de 

haber trafdo la tan deseada autonomra económica respecto al exterior profundizó 

la dependencia (para 1970 se dependfa en un 90% de las importaciones). 

El fin de este perrada también se marcó por la debilidad económica 

presentada por EU (reflejado en su déficit en balanzas comercial y de pago) y que 

provocaron el debilitamiento del dólar y el colapso de las instituciones de Bretón 

Woods. La falta de rentabilidad del capital en las grandes urbes capitalistas y la 

misma crisis Institucional del sistema financiero internacional provocaron que 

grandes sumas de dinero, producto de los excedentes de liquidez generados por 

el estancamiento económico, traspasaran las fronteras sin ningún control; a su 

vez, sobredimensionó los mercados de crédito y favoreció el excesivo 

endeudamiento a principios de los a~os ochenta. 
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2.1.2.3. Cambio de modelo econ6mlco: de SI a Sustltucl6n de Exportaciones 

(1970-1982) 

La situación internacional que presentaba los aríos setenta modificó el rumbo no 

sólo para México, sino para el mundo en general, ya que la búsqueda para revertir 

la carda de la tasa de ganancia del capital trajo aparejado un nuevo modelo de 

acumulación que se conoció como posfordlsmo y cuya caracterrstica principal fue 

la profunda transformación de la organización del trabajo bajo los métodos de 

flexlblllzaclón productiva37
• El taylorlsmo que habfa constituido el corazón mismo 

de la forma de organización del trabajo del fordlsmo, tuvo que ser abandonado. El 

nuevo modelo de acumulación desmanteló la regulación del fordismo y los peores 

efectos de la crisis de este modelo fue vivido en América Latina, cuyos procesos 

de industrialización no tuvieron los resultados deseados y dieron lugar a los más 

altos Indlces Inflacionarios, desempleo, fin de la producción en masa y del 

consumo en masa y del Estado benefactor. 

En México el agotamiento del modelo comenzó al inicio de los aríos setenta 

y como bien lo observó Brlz Garlzurieta (2005) no se debió solo a dificultades 

económicas sino también por la contrariedad entre Estado y empresarios donde el 

mantener la legitimidad y autonomra y estar Involucrados en las decisiones del 

goblemo eran los requerimientos de ambos. Lo peor de la situación, según lo 

analiza esta autora, fueron la crisis del poder del Estado para hacer frente a las 

demandas de las clases populares y hechos lamentables como la represión en 

1968 y 1971, donde mostró su rostro autoritario y sirvió para romper las reglas de 

Juego y distanciar a los empresarios. 

El cambio de modelo no se dio sin antes pasar por un perrodo de transición, 

el cual tuvo que ver de 1970 a 1975 y que inicia con un Insostenible desequilibrio 

externo y una desustltuclón, es decir, las Importaciones manufactureras habran 

crecido más rápidamente que la producción Industrial manufactureras (97%) 

(Vlrrareal, 2005:294). 

31 En el capitulo teórico se considera este contexto con más detalle. 
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Sin embargo, el comienzo del perlado también estuvo marcado por la crisis 

del modelo sustitutivo de Importaciones y el anuncio de un nuevo proyecto, el de 

Desarrollo Económico cuyo objetivo no solo fue el crecimiento sino también el 

empleo, la redistribución del ingreso y la Independencia externa. 

Aunque el cambio no desplazó del todo la Industrialización por SI ya que 

ésta continúo para bienes de capital como una estrategia secundaria; el hincapié 

estuvo en la especialización del sector Industrial y en su orientación hacia el sector 

externo. Con el cambIo se crearon Instituciones (como el Instituto Mexicano de 

Comercio Exterior y el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnologfa) que 

propusieron leyes para promover las exportaciones y la inversión extranjera; 

buscaron la generación Interna y la adecuación de tecnologfas mediante el registro 

de contratos de asistencia técnica y transferencia de tecnologfa (MarUnez del 

Campo, 1985). Con estas medidas se pretendió que el modelo acentuara su 

especialización y orientación hacia el sector extemo con bienes manufactureros, 

pero el proceso inflacionario, iniciado en 1973, tuvo repercusiones en los precios, 

en el crecimiento Industrial, en la descapitalización sufrida por las empresas, y en 

una economfa que disminuyó su paso. 

Al mismo tiempo, el sistema bancario nacional redujo las posibilidades de 

recursos para financiar los capitales privados, por lo que los empresarios buscaron 

recursos en la banca InternacIonal, la cual se vio favorecida por el mercado 

norteamericano y europeo, y por el reciclaje árabe de dólares a partir de 1973. Es 

decir, los grupos empresariales tuvieron la disponibilidad y bajo costo para 

endeudarse. Esta deuda se dividió en dos: a largo plazo con la banca 

Internacional, especialmente la estadounIdense, y a corto plazo Internamente 

(Basave, 1996:69). Además, se Integraron como grupo en la manufactura y el 

comercio. A la vez, las empresas Industriales extranjeras aumentaron sus filiales 

en el pafs, y el gobierno formó conglomerados empresariales (Basave, 2001 :52 y 

57). 

Pero no fue la única oportunidad que los grupos empresariales 

aprovecharon, pues Basave sefiala dos más: la primera fue la utilización del 
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sistema contable de depreciación acelerada3B
, que en su comienzo habra sido 

autorizado para la Industria cementera (Basave, 1996:81) y que el gobiemo 

permitió para no frenar el crecimiento después de la crisis de 1976. La segunda 

consistió en el uso de la polrtica fiscal, que fomentó la creación de "empresas 

tenedoras" (holdings) de los grupos constituidos, entre los que se destacaron Alfa, 

Visa y Dese, con subsidios flscales39
• Además, los Cetes40 y los préstamos 

bancarios con garanUa de los socios41 constituyeron los otros mecanismos de 

evasión impositiva (Basave, 1996:85). 

Entre 1974 y 1982, los mecanismos utilizados por los grupos empresariales 

propiciaron la descapitalización de sus empresas. Las utilidades no fueron 

reinvertidas sino retiradas, vra reparto de dividendos, Incluso cuando la empresa 

registraba pérdidas netas, y se llegaron a sustituir recursos con créditos extemos, 

hasta superar cuatro veces el capital social en 1980 (Basave, 1996:93). 

Durante el periodo de 1974 a 1979, estos mecanismos dieron lugar a la 

centralización, al buscar Integrarse vertical y horizontalmente a partir de las 

unidades industriales y al formar grupos piramidales de empresas. El proceso se 

38 El sistema de depreciación acelerada consistió en depreciar el activo fijo a una tasa más alta en 
los primeros al'los que en los últimos. de tal manera que la depreciación fue trasladada a los 
precios finales de la mercancfa. lo cual Incrementaba la Inflación y, a la vez, daba apoyo a una 
depreciación mayor al ajustarse a los valores de mercado, favoreciendo asl un circulo vicioso de 
creciente Inflación (Basave, 1996:81). 
ag Los subsidios fiscales se dieron en dos formas: la primera, cuando la empresa compensaba 
utilidades del grupo con pérdidas de otras empresas, siempre que las utilidades sobrantes fueran 
reinvertidas en un plazo no mayor a 30 dlas. Para esta reinversión habla diez motivos, de los que 
la empresa debla elegir cinco (mexlcanlzar sociedades establecidas, crear empleos nuevos, crear 
empresas Industriales o de turismo nuevas, desarrollar tecnologla nacional, aumentar 
exportaciones, sustituir Importaciones, Invertir en zonas de bajo desarrollo económico, industrializar 
recursoe naclonalee, ampliar empresas Industriales existentes y colocar acciones entro el público 
por medio de la bolsa). La segunda forma era cuando la empresa compraba acciones, Invertla 
capital y las vendla luego por medio de la bolsa de valores. En ambos casos la empresa quedaba 
exenta en un 100%. 
<40 El uso de Cetes fue un mecanismo en el que los acclonlstae fueron los precursores de su 
aplicación: ellos compraban Cetes, se los prestaban a la empresa, ésta los vendla en el mercado 
antes de su vencimiento, y luego los volvla a comprar para devolverlos al socio. El beneficio para la 
empresa conslstla en que la perdida que tenia al venderlos y comprarlos a mayor precio podla ser 
deducida de sus impuestos . 
• , Los préstamos bancarios con garantla de los socios eran créditos con respaldo del socio por la 
misma cantidad del préstamo y depositados en el banco prestamista. Este esquema tuvo como 
pantalla el cubrirse de los riesgos camblarios, sin embargo, fue utilizado para sustituir capital propio 
por ajeno y dejarlo garantizado, mantener una reserva en dólares a nombre del socio y trasladar 
utilidades de la empresa al socio por medio de un ahorro fiscal. Con la práctica, este mecanismo se 
combinó con el uso de Cetes (8asave, 1996; 86-87). 
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llevó a cabo a través de la adquisición de empresas; Basave cita muchos 

ejemplos. Entre ellos las empresas estudiadas en este trabajo: Alfa que compró en 

1971 a la mInera Las Encinas y en 1979 a la productora de pulpa de pIno 

Celulósicos Centauro. Con esto, buscaba asegurar sus Insumos para sus 

divisiones de acero y celulosa. Alfa amplió su adquisición a treinta y seis 

empresas, entre 1978 y 1979. Vitro, por su parte, adquirió veinte empresas y se 

quedó con prácticamente todo el mercado de vidrio en México; Visa compró 

catorce empresas y Dese, cinco. 

La empresa Bimbo adoptó una estrategia de integración vertical, al comprar 

dos empresas de envolturas. Alfa y Visa establecieron filiales en Estados Unidos y 

Vltro en Guatemala y Brasil. (Sasave, 1996:168-170). Aunque los grupos 

industriales surgieron entre los arios cuarenta y sesenta, es hasta los setenta 

cuando lograron expandir y consolidar sus dominios en sus respectivos mercados 

(Sasave, 1996:177). 

El sector bancario también tuvo un proceso de centralización entre 1974 y 

1982. Previamente, desde los anos sesenta, se habra Iniciado la centralización 

cuando los bancos más grandes adquirieron bancos regionales pequerios, en esta 

etapa se centralizaron los servicios bancarios y financieros y se conformó un 

grupo articulado, al Igual que se dio una imbricación con los grupos ollgopólicos 

Industriales (Idem, 1996: 172-175). 

Estas oportunidades aprovechadas por los empresarios partieron de la 

crisis capitalista internacional que golpeó a toda América Latina al disminuir la 

demanda y del precio de sus exportaciones de bienes y servicios, al mismo tiempo 

que Incrementó el endeudamiento externo. 

Pero la polrtica de transición que planteaba devaluación, estabilización y 

liberación del comercio se hizo realidad en 1976 cuando el gobierno decidió 

devaluar la moneda, abandonar el tipo de cambio fijo y adoptar un sistema de 

flotación controlado. Las medidas motIvaron un aumento de precios en los 

artfculos de primera necesidad y en los Insumos Industriales, la fuga de capitales y 

el desaceleramlento de la producción manufacturera. La liberalización comercial 

tuvo un avance lento y se pasó de una estrategia de Industrialización sustitutiva a 
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otra basada en el modelo petrolero exportador que condujo a la trampa de la 

petro-dependencia externa y la desustltuclón de Importaciones de acuerdo a lo 

reportado por Vlrrareal en su análisis del 2005. 

La época fue caótica: hubo contrariedades entre el Banco de México y el 

gobierno, que planteaban polfticas diferentes (frldmanlanas y keyneslanas, 

respectivamente); el Fondo Monetario Internacional presionaba con tasas de 

Interés elevadas y reservas obligatorias, y la CEPAL influfa con una polftica de 

intervención estructural. 

Las medidas del FMI triunfaron en 1976, a la vez que la administración de 

José López Portillo dlsef'iaba una estrategia expansionista con base en el petróleo 

descubierto. El plan pretendió corregir las fallas de un sector manufacturero de 

muy baja competitividad, equilibrar la estructura del mercado al atacar tendencias 

y al articular a la gran empresa con la mediana y pequeña, establecer dos grupos 

de las industrias agropecuaria y metal-mecánica, y dar estfmulos preferenciales 

(Martrnez del Campo, 1985). 

El gobierno pensó que la polftica expanslonlsta basada en el petróleo 

cubrirfa la deuda y la Industrialización del pars. La expectativa permitió autonomfa 

en las decisiones económicas y se inició una racionalización gradual del 

proteccionismo en vez de una liberalización. El Estado aumentó su participación 

en la economfa, sobre todo en su inversión en el sector petrolero. 

Al mismo tiempo, a principios de los ochenta, el mercado de valores en 

México surgió como el centro neurálgico de las finanzas nacionales en 

circunstancias de crisis económica. Esto se debió a un nuevo proyecto estratégico 

de reorganización, de las casas de bolsa, cuyo poder de intermediaclón 

representó el financiamiento interno del Estado pero al mismo tiempo tuvo un 

carácter especulativo, y por lo tanto de centralización y redistribución del capital 

ajeno (Morera, 1998:143-144,44). Para Morera, México vivió entre 1978 y 1981 el 

crecimiento más Intenso de su historia, lo que permitió subsanar las fracturas 

polrticas con los grupos privados y la comunidad empresarial, quienes compraron 

la idea de las bondades de la estrategia petrolera. 
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El grupo Monterrey se dividió en dos: por un lado, el conjunto de empresas 

alrededor de Cervecerra Cuauhtémoc, que junto con Banca Sertrn constituyeron el 

Grupo Visa; por otro, el conjunto de empresas alrededor de la Siderúrgica Holajata 

y Lámina (HYLSA) y de las empresas Nylon de México y Fibras Qurmlcas 

formando el Grupo Alfa. 

En 1981, Alfa controlaba 150 subsidiarias, ocupaba a 49 mil trabajadores y 

sus ventas habran crecido al 959 % desde 1974. El grupo llevó a cabo un proceso 

de diversificación en múltiplas ramas Industriales, adquirió el 25 % de las acciones 

de Televisa y mantuvo diversas relaciones con empresas extranjeras. 

La recesión da los parses Industrializados al principio de los ochenta, los 

cambios en el mercado petrolero y la crisis internacional favorecieron para el 

déficit presupuestal y la deuda externa que se habra acumulado hasta ese 

momento. Esto se expresó con el retiro del Banco de México del mercado 

cambiarlo, la devaluación, la incapacidad de pago de la deuda y la fuga de 

capitales. Además, las empresas nacionales se mostraron incapaces para generar 

tecnologfa y se mantuvieron atrasadas a pesar del apoyo del goblemo, se 

mantuvo la actitud de dependencia continua hacia los créditos externos, asr como 

la Incapacidad de pagar las deudas, tanto las del gobierno como las de las 

empresas. Sin embargo, las empresas habran generado una Inercia expansiva de 

crecimiento económico a partir de la expectativa del auge petrolero, lo que las 

llevó por el camino de la diversificación y de la expansión hacia el exterior 

(Sasave, 2001: 61). 

Para 1981 se evidencia la agudización de la crisis y sus verdaderas causas 

según Virrareal (2005:296) y con ello las contradicciones entre el goblemo y los 

empresarios alcanzaron su máximo nivel con la estatizaclón de la banca y de 

todos los activos de los grupos financieros. 

2.1.2.4. De Iss crisIs a/a apertura: 1982-1994 

A partir de 1982 se Inició la etapa que de acuerdo a Vlrrareal (2005:301) fue 

llamada de tránsito de la mono-exportación petrolera al despegue de la sustHuclón 
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de exportaciones para dejar en 1988 las exportaciones de petróleo como el rubro 

principal de generación de divisas para el pars. 

Esta etapa realmente comenzó con la crisis que trajo aparejada una 

devaluación del 500% y un ajuste de tasas de interés que elevaron el rndlce 

inflacionario. Si bien la Inflación fungló como motivo de la crisis la verdadera causa 

se debió a condiciones macroeconómicas, estructurales e intemacionales Es 

decir: sobre-valuación del tipo de cambio, aumento del déficit fiscal, polfticas y 

estrategias de industrialización y comercio exterior Inadecuadas y carda del precio 

intemacional del petróleo Junto al aumento de las tasas intemaclonales de interés 

que aumentó la carga de la deuda extema y la recesión de la economfa mundial 

(Virrareal,2005:299). 

Pero esta crisis conocida como "la crisis de la deuda" coincidió en toda 

América Latina y la solución para ella fue impartida por el FMI e implicó una mayor 

injerencia de este organismo sobre las economfas, al Imponer la apertura de la 

economfa, los tipos de cambios flexibles, el desmonte de las protecciones, los 

estfmulos y ayudas, las polfticas tributarias, la desregulación financiera, la 

privatización, la legislación laboral y la transformación del sistema de pensiones. 

Esta etapa dio lugar a un Estado neollberal que permanece hasta la fecha. 

Miguel de la Madrid comenzó a Impulsar polftlcas neoliberales 1983, con el primer 

periodo de liberalización de la economra "gradual", racionalización de la protección. 

y promoción de los sectores orientados a la exportación, aunque coexistieron 

programas de promoción, apertura selectiva de la Inversión Extranjera Directa 

(lEO), liberalización progresiva de las importaciones y la depreciación del peso 

mexicano. 

El gobierno también tomó la responsabilidad de reestructurar la deuda 

privada y pública para proteger a los grupos económicos y restaurar la confianza 

de los acreedores en general y principalmente del FMI. Asf, creó el Fideicomiso 

para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca) para proteger a las empresas 

endeudadas, mostrando preferencia el grupo Alfa, al cual le Inyectó capital, a sus 

propietarios les dio la opción de recompra cuando superaran las dificultades 

financieras (Sasave, 1996:100-101). Este esquema de protección creado por el 
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Ficorca42 representó un subsidio de largo plazo y una liberación extraordinaria de 

recursos para los grupos. Ofreció un esquema de polftlca económica que dio 

refugio a los grupos de capital financiero privado y pasaron de una economra 

cerrada a una abierta lo que significó la desvinculación del capital dinero del 

productivo (Basave, 1996: 1 02, 108). 

Entre 1984 y 1985 el gobierno federal ofreció la venta de acciones de las 

empresas industriales y comerciales que pertenedan a la cartera vencida de los 

bancos expropiados. La preferencia estuvo dirigida, en primer lugar, hacia los 

banqueros y, en segundo, hacia los accionistas de las propias empresas. Pero 

esto dio lugar a nuevas alianzas de capitales de distintos orrgenes (Idem, 

1996:180-181). En estos afios, la inversión financiera constituyó un atractivo para 

los grupos más Importantes del pars, los cuales lograron consolidarse, asr como 

para nuevos grupos que emprendieron un proceso de integración grupal de gran 

envergadura, a partir de las Inversiones financieras. Ejemplo de este grupo 

importantes es Visa (Basave, 1996:184) que con el producto de su Indemnización 

por Banca Serfrn adquirió en 1984 la mayorra de las acciones de la Arrendadora, 

la Afianzadora, la Almacenadora y la Compaf'ira de Seguros Sertrn También 

adquirió el 20 % de CYDSA, el 12.8 % de Seguros la Provincial y el 20 % de 

Transportación Marrtima Mexicana. En 1985, además, compró la Cervecerla 

Moctezuma. 

Entre los nuevos grupos se destacó el Grupo Carso, constituido como tal en 

1985 que llevó el proceso de centralización a través de la Casa de Bolsa Inbursa, 

y compró empresas que eran propiedad de los bancos expropiados o del Estado. 

Asr, los grupos empresariales mezclaron su capital productivo con el financiero, se 

articuló la reproducción del capital que, tanto Basave como Morera, denominan 

capital financiero. De esta manera, los grupos empresariales son distinguidos por 

esta nueva articulación, que los caracteriza como grupos de capital flnanclero43 
• 

• 2 En el trabajo de Sasava, 1996 se puede encontrar mayor Información sobre cómo funcionó el 
f[0grama Ficorca. 

Para mayor comprensión acerca da la relación de capitales o recursos de la empresa se puede 
consultar a Sasava (1996) o Morera (199B). 
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Asf, los grupos empresariales mezclaron su capital productivo con el 

financiero, articulándose la reproducción del capital que, tanto Sasave como 

Morera, llaman capital financiero. De esta manera, los grupos empresariales son 

distinguidos por esta nueva articulación, que los caracteriza como grupos de 

capital financiero44
. 

En 1985 México Ingresó al GATT e inició un periodo de apertura con la 

venta de aproximadamente 253 empresas propiedad del Estado, lo que aumentó 

las opciones financieras de los grupos empresariales. Previamente, en 1984 el 

gobierno habra promovido la instalación de empresas extranjeras de alta 

tecnologfa y en 1986 realizó una reclasificación de la petroqufmica básica con la 

finalidad de ofrecer Inversión al capital extranjero. Estas acciones procuraron la 

confianza de los Inversionistas del exterior; a la vez sostener un perfodo de 

protección para que la privatización de empresas públicas quedaran en manos de 

inversionistas mexicanos, preparar el terreno para la des regulación de la Inversión 

extranjera que comenzó en 1989 y posterior Integración comercial del pafs con 

Estados Unidos y Canadá. 

En 1987 los empresarios se hallaron en un mercado tecnológica y 

productivamente pequef'io, situación que los encerró en la especulación y la fuga 

de capitales ante la expectativa de otra devaluación, asimismo los ubicó en una 

situación de ventaja frente al gobierno, ya que criticando a éste y al PRI lograron 

un reposiclonamlento frente al aparato gubernamental. Como expresión de las 

nuevas fuerzas, se hizo explfclto y quedó evidente que el sector privado era un 

Interiocutor privilegiado ante el gobierno. 

En un marco de alta presión inflacionaria se elaboró un programa de 

estabilización antllnflaclonarlo llamado Pacto de Solidaridad Económica (PSE). 

Este programa fue una respuesta tanto de obreros, campesinos, empresarios y 

goblemo para reallnear los precios relativos bienes y servicios y el ajuste a los 

salarios mfnlmos. Asimismo se redujo el gasto público y se aceleró la 

desincorporaclon de empresas públicas y la liberalización comercial. 

~~ Para mayor comprensión de la relación de capitales o recursos da la ampresa se puede 
consultar a Baaava (1996) o Morera (1998). 
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Como expresión de las nuevas fuerzas, se hizo explícito y quedó evidente 

que el sector privado era un Interlocutor privilegiado ante el goblemo. 

En 1988, los empresarios reconocieron explrcitamente la coincidencia de 

metas con el Estado, cerraron filas para las elecciones. La economra mixta fue 

aceptada por los empresarios y se diluyeron los prejuicios sobre la acción polftlca 

de los empresarios (Sasave, 1996:160). 

La última fase del PSE llevada a cabo por Miguel de la Madrid antes de 

concluir su perrada presidencial mostraba el contexto bajo el cual dejó su 

administración de: lucha por al control de la Inflación, mercado interno deprimido, 

escasez de crédito Intemo, pérdida de la captación financiera al desacelerar el 

proceso productivo, apertura comercial agresiva acompañada por el crecimiento 

de las Importaciones de bienes Intermedios y consumo final, reducción drástica de 

la inversión productiva y pérdida del poder adquisitivo del salario. 

El contexto asr dejado por Miguel de la Madrid contrasto con el activado por 

Carlos Salinas entre 1989 y 1994 quien activó el Plan Nacional de Desarrollo que 

planteaba fortalecer las finanzas públicas, canalizar los recursos a las actividades 

estratégicas y prioritarias, eliminar gastos y subsidios no Justificables, promover la 

productividad a través de la transferencia de empresas al sector privado y mejorar 

la eficiencia del sector público, disminuyendo su tamaf'io. 

Sajo este programa se llevó a cabo el segundo proceso de 

desincorporaclón de empresas estatales alcanzando un resultado de 228 

empresas vendidas, de las cuales 21 (en su mayorra agropecuarias) se vendieron 

al sector social; las 207 restantes fueron compradas por diversos grupos tanto del 

Distrito Federal como del interior del pars. De esta manera el goblemo concluyó su 

retiro definitivo en treinta ramas económicas. Aunque entre 1991 y 1992 continuo 

con la privatización de 18 bancos, 13 de ellos fueron adquiridos por grupos 

financieros y cinco por grupos de inversionistas Integrados por personas ffslcas. 

De todas estas ventas los bancos representaron el 58% de los Ingresos que capto 

el goblemo por dicho concepto y si se considera la privatizaciÓn de Teléfonos de 

México el porcentaje se eleva al 87%. Para la sociedad mexicana representó que 

un reducido grupo de no más de valnte personas adquirieran el control de la 
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mayor parte de las empresas privatizadas. Con este segundo proceso quedó 

plasmado la reconciliación entre el gobiemo y los empresarios (Srlz Garizurieta, 

2005)45. Ahora sr, los empresarios podran volver a confiar en el Estado. 

En 1990, la efectividad del PSE fue refrendada con la Incorporación de los 

representantes del capital oligopólico financiero exportador al organismo de 

negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, 

llamado Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior 

(COECE) (Sasave, 1996:187). 

El pacto y la participación de los empresarios en las negociaciones entre los 

parses expusieron a los grupos empresariales nacionales como la punta de lanza 

del desarrollo en la nueva polftlca económica ante la apertura del pars (Sasave, 

1996:189). Como lo explica este autor, el significado de los grupos empresariales 

hizo que el gobierno les diera prioridad para que consolidaran su presencia 

corporativa en calidad ollgopólica, se integraran grupalmente buscando presencia 

en la banca y se posicionaran en sectores de actividad con mayor potencia para 

su proyección Internacional, lo cual fue apoyado durante la primera etapa del 

proceso de privatización, entre 1985 y 1990. 

La renta petrolera dejó de verse como fuente de ingresos y la IED se volvió 

la principal. Asr, en 1993 se modificó la ley de IED, se amplió el rango de actividad 

para su participación asr como el concepto de Inversión extranjera (lE), como 

consecuencia de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Este Tratado 

permitió a México reestructurar la deuda, abrir la importación, modemizar la 

estructura de servicios con apoyo de ingenlerra extranjera y en 1991 se abrogó la 

Ley sobre Registro y Control de Transferencia de Tecnologra y Uso y Explotación 

de Patentes y Marcas (1973). Por cierto, la desaparición de esta ley favoreció al 

reposlclonamiento de las transnacionales extranjeras. 

La etapa de 1982 a 1994 puede concluirse con dos hechos, en los cuales 

coinciden los autores citados. Primero, la etapa neoliberal iniciada en 1985 con la 

expansión exitosa de los grupos de capital financiero y, concomltantemente, el 

45 Numerosas criticas se sucitaron del segundo proceso de privatización; se puede consultar el 
análisis que realiza 9sta autora en su tesis doctoral. 
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abandono del resto de la economfa. Segundo, la crisis de 1994, que mostró la 

fragilidad de la apertura con las profundas asimetrfas en la economra mexicana. 

Una de las explicaciones de la crisis de 1994 hecha por Vlrrareal (2005:605) 

se encuentra en los antecedentes provistos por el perlado 1982· 1987 Y un error 

fundamental de 1992. Dicho de otra manera, este autor plantea dos causas 

principales: macroeconómica-coyuntural y otra estructural. 

Ahora bien, según explica este autor, "la crisis de la deuda extema iniciada 

en 1982 se enfrento a un programa de ajuste receslvo·lnflaclonarlo y de 

devaluaciones reales en el perfodo 1982·1987 con el objetivo de generar un 

superávit comercial para pagar los servicios de la deuda al capital extranjero, 

convirtiendo al pafs, como otros de la reglón, en exportador neto de capitales. 

Posteriormente, (mediante el Plan Brady en 1989) se renegoció la deuda externa 

mexicana, compartiendo parte del costo con la comunidad financiera intemaclonal; 

sin embargo, esto Implicó aplicar y "cumplir" con polfticas macroeconómlcas de 

ajuste y estabilización y de "cambio estructural...teJ, que conformaron el programa o 

paquete de reformas económicas denominado Decálogo del Consenso de 

Washington". 

De hecho se logró sanear las finanzas públicas y obtener superávit fiscales 

y reducción la inflación a un 12% para 1992 porque la polftica macroeconómlca 

estuvo anclada en el tipo de cambio para evitar la inflación, pero provocó sobre 

valuación y condujo a un creciente y continúo déficH externo en la balanza de 

pagos en cuenta comente que fue Insostenible porque se financió con capital 

externo atrafdo por las altas tasas de interés que se prometió, volátil de corto 

plazo y "deuda Intema" Ifquida nominada en dólares, lo que provocó la 

maxldevaluaclón de más de 100%. 

Según Villarreal hubo un error fundamental como una segunda causa de la 

crisis de 1994: no haber reconocido el éxito de la polftica de estabilización en 

1992, la cual habra bajado la inflación y el déficit y requerra tener prioridad en el 

equilibrio de la balanza de pagos y flexibilizar el tipo de cambio, aún más cuando 

48 El cambio estructural conslsUa en tres polftlcas: desprotecclón vla liberalización comercial, 
financiera y de Inversión extranjera; des regulación vla la IlberaUzaclón de los mercados Internos y 
deseatatlzaclón vfa privatización de las empresas públicas. 
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la apertura comercial permitió "controlar y regular" los precios intemos a través de 

la competencia de los precios intemacionales; pero esto no sucedió y se produjo la 

recesión económica más profunda desde la Gran Depresión, se perdió un millón 

de empleos y se retomó a la inflación (52%) y la deuda externa lo que, ante las 

limitaciones del FMI, llevó a México a aceptar el programa de apoyo de los 

Estados Unidos. 

Los grupos de capital financiero nacionales consiguieron reorganizarse, 

participar en el proceso de privatización, socializar (va el punto o no) la propiedad 

a través de la emisión de acciones y centralizar el control a través de la formación 

de controladoras (Sasave, 1996: 237). 

Los logros conquistados por estos grupos les permitieron transformarse en 

conglomerados industriales, comerciales y de servicios y, a la vez, avanzar hacia 

la transnaclonallzaclón (Morera, 1998:34). Sin embargo, dejaron de ser 

considerados como el motor del desarrollo nacional o de crecimiento, tal como 

habran sido considerados por los diferentes gobiernos (Sasave, 1996). De 1994 en 

adelante, los grupos empresariales nacionales continuaron su proceso evolutivo 

buscando convertirse en transnaclonales en medio de un proyecto económico que 

trajo una acelerada extranjerlzación de las actividades económicas, principalmente 

en los sectores modemos, de alta tecnologra y del sector financiero y, donde los 

empresarios nacionales si bien sintieron los estragos de la competencia al perder 

bancos o vender sus empresas también supieron acomodarse al buscar alianzas 

para crecer o evitar desaparecer. 

2.2. La transnaclonalizaclón de la empresa mexicana 

Al considerar los antecedentes previos es posible ver que tomó mucho tiempo la 

formación y el desarrollo de las grandes empresas hasta llegar al tamario de 

empresas transnaclonales de hoy en dra. 

La empresa ha pasado por diferentes etapas de crecimiento según el 

momento histórico y, por la misma razón, ha adoptado concepciones distintas 

como: Mla gran empresa", "grupos de capital financieros", "grandes empresas" o 
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"empresas transnacionales". En este sentido, la evolución de la empresa mexicana 

tuvo etapas diferenciadas, desde el punto de vista de Morera (1998). Se pueden 

distinguir tres etapas: la primera, el nacimiento de las empresas; la segunda, el 

paso de empresas a grupos o conglomerados y, con ello, a grandes empresas 

nacionales, y la tercera, el paso de grandes empresas a transnacionales. 

2.2.1. De empresas 8 grandes empresas nacionales 

Como ya se expuso, el inicio de la actividad empresarial en el para se originó 

antes y durante el porflrlat047
, al tener como ejes la Industria de la trasformación y 

el sector comercial. De esta manera Inició el proceso de acumulación privada del 

capital en México. 

A estos inicios de la empresa les sigue el proceso de concentración y 

centralización del capltal,46 bajo el esquema de organización económica de los 

conglomerados, similar al de los parses altamente desarrollados o grupos 

monopóllcos modernos. A escala nacional, la transformación de algunas empresas 

en grupos se registra a partir de los ar.os sesenta y setenta, cuando estas 

organizaciones económicas adoptan acepciones Indistintas de grandes grupos 

empresariales (Garrido, 1998), grupos de capital financiero (Basave, 1996, 

Morera, 1998) o grandes empresas nacionales (Pozas, 2002). 

El siguiente conjunto de elementos es, para Morera (1998: 27), lo que 

distingue el paso de las empresas IndMduales a grandes empresas o grupos: 

1. La organización del capital (financiero, productivo y comercial). 

2. La gestión (estrategias de Inversión, productivas, financieras y 

patrimoniales). 

47 Y, aunque las primeras bases de la actividad empresarial se ubiquen en ese periodo, esto no 
Significa que anteriormente no existieran Industrias o empresas en el territorio mexicano, ni Implica 
que otras no pudieran surgir en etapas subsiguientes. Lo Importante es que es a partir de esa 
época cuando se dan las condiciones que van a permitir un desarrollo Industrial o empresarial, asr 
como una mayor participación de este sector en la economra nacional. 
48 Por concentración y centralización del capital, Morera se refiere a la valorización privada de la 
riqueza en cuanto a las formas patrimoniales de propiedad y control que adopta el capital social, y 
al conjunto de capitales propios y ajenos que, en su forma dineraria, poSibilitan el financiamiento de 
una Inversión, ya sea productiva, financiera o patrimonial (Morera, 1998). 
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3. Las formas de financiamiento privilegiadas en relación al resto de la 

comunidad empresarial. 

4. La propiedad y control. 

La diferencia entre los conceptos grupos empresariales o grupos de capital 

financiero es la siguiente: Garrido (199B) utiliza el criterio de clasificación de la 

empresa por su actividad o giro principal, mientras que Sasave (1996) y Morera 

(1998) usan el concepto de grupo de capital financiero para explicar el cambio de 

empresas Individuales a grandes empresas o grupos, desde el concepto de capital 

financiero. 

La definición de capital financiero tiene su fundamento en la capacidad de 

valorización del capital en distintas esferas económicas, en términos de su 

articulación accionarla, concepto que rebasa al de empresa individual. 

Para Sasave y Morera, la naturaleza original de la empresa no se 

abandona. Simplemente, ésta tiene más libertad para transformar en cualquier 

momento su capital dinero, y vincularlo o no a la producción, según la coyuntura. 

Estos autores resaltan el carácter de valorización de capital en distintas 

esferas económicas, porque son éstas, y no la clasificación en función del giro 

empresarial, las que distinguen el paso de empresa Individual a grupo. 

De cualquier manera, ambas acepciones sef'ialan al mismo conjunto de 

empresas nacionales que crecen y son llamadas grandes empresas, pero explican 

el crecimiento de las empresas bajo teorras distintas. 

Por un lado, Garrido (2000) analiza las teorras sobre la empresa, muchas 

de las cuales se han desarrollado en el primer capitulo, y encuentra que las 

mismas fueron concebidas a partir del desarrollo de empresas transnacionales 

extranjeras desde la visión neoclásica. Por lo tanto, define a la empresa, 

particularmente a la latinoamericana, como una organización jerárquica compleja, 

que evoluciona a partir de factores y condiciones propios de operar en ambientes 

diversos. 

Para Garrido, el ambiente es muy importante para comprender a las 

grandes empresas mexicanas, porque considera el entomo Instltuclonal-polrtlco 

del pars, las condiciones de las Industrias y sectores donde concurren las 
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empresas, la interacción de estos elementos a escala nacional e intemacional, y la 

economfa global. 

Por otro lado, autores como Sasave (1996) y Morera (1998) retoman las 

categorfas de capital financiero y grupo de capital financiero para explicar, desde 

una visión marxista, los cambios que se dan en las grandes empresas mexicanas. 

Para ambos, los grupos empresariales, grandes empresas mexicanas o 

grupos de capital financiero son sociedades por acciones que controlan 

subsidiarias integradas bajo mandos centrales (holdIngs o controladoras), que 

históricamente se han asociado con el capital privado nacional o extranjero. La 

diferencia con los conglomerados de pafses desarrollados está en el carácter de la 

propiedad y el control de las empresas que Integran al grupo. 

A partir de los arios ochenta se produjeron importantes cambios, tanto a 

escala nacional como internacional; entre ellos está el proceso de liberalización de 

las economfas latinoamericanas, especialmente de la mexicana. 

De acuerdo con los antecedentes vistos, las polfílcas económicas de 

reforma estructural del régimen de acumulación o liberalización de la economra 

buscaron apoyar y promover al sector empresarial de mayor peso en la economra: 

el formado por las empresas transnacionales extranjeras y el grupo Importante de 

empresas nacionales. 

Para Garrido (1999), las polrtlcas públicas aplicadas por los diferentes 

gobiemos mexicanos siempre buscaron, directa o Indirectamente, promover y 

potenciar las tendencias de crecimiento de las empresas. Pero, en los arios 

ochenta (particularmente a partir de 1988, como lo seriala este autor), las polrtlcas 

apoyaron en forma más decidida a la expansión de las grandes empresas 

nacionales. 

El conjunto de acciones o medidas económicas, según Garrido (1999), se 

orientó hacia la modificación de las condiciones de competencia y hacia la 

promoción del liderazgo de las grandes empresas. Las condiciones de 

competencia cambiaron de una economfa cerrada con Intervención estatal a una 

abierta, desregulada y con predominio de las empresas privadas. La promoción 

del liderazgo se basó en reiterados rescates gubernamentales promovidos por el 
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Ficorca y el Fobaproa49 ante los niveles de endeudamiento sostenidos por los 

grupos empresariales. 

Algunos resultados sobresalientes de estas acciones de gobiemo fueron: 

1. La consolidación de los grupos financieros, que tuvieron acceso· a 

condiciones financieras privilegiadas, asC como a los mercados de 

capitales, con lo que pudieron apoyar sus procesos de Inversión. 

2. La entrada de Inversión extranjera, a raCz de la apertura unilateral al 

comercio exterior, la cual se acentuó con la sanción del Reglamento a 

la Ley sobre Inversión extranjera directa (1989) y la reforma a la Ley 

en 1993. Las grandes empresas nacionales fueron estimuladas para 

Implementar estrategias más complejas y novedosas5o, dirigidas a la 

intemaclonalizaclón de sus Inversiones directas. 

Durante los al'los noventa, especialmente después de la crisis, los grupos 

empresariales tomaron una posición más que coyuntural. De acuerdo con Sasave 

(2000) consistió en que los empresarios buscaran el posicionamiento en los 

mercados extemos al realizar inversión extranjera directa. 

Los autores citados Intentaron explicar los cambios de la gran empresa 

mexicana en esos al'los. Cada uno de ellos considera indicadores diversos, pero 

todos coinciden en que el proceso de intemacionallzación de la gran empresa 

mexicana derivó en conceptuarla como empresa transnaclonal de alcance 

regional. 

Las caracterCstlcas de la empresa transnacional mexicana que la distinguen 

de la de los parses desarrollados tienen, al menos, tres rasgos fundamentales: 

4. Crecimiento regional respecto del alcance. 

5. Organización vertical, horizontal o de tipo conglomerado que prevalece 

hasta ahora, pero sin rasgos de una integración más compleja. 

4~ Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) 
60 Para más detalle sobre las estrategias Implementadas por los grupos organizaclonales se 
pueden revisar los trabajos de Garrido, Basave, Morera y Simesen de Blelke (2001). 
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6. Actitud cauta de la mayorra de las empresas transnacionales 

mexicanas en materia de tecnologra, ubicándose en sectores de 

tecnología madura. 

Otras fuentes de información, como la revista América Economra, se 

refieren a las grandes empresas mexicanas utilizando el término de multílatinas, 

para indicar el alcance regional de éstas. 

La revisión teórica realizada en el caprtulo anterior resalta la dificultad para 

establecer los limites entre los distintos conceptos con que se pretende Identificar 

a la empresa pero coexisten caracterrsticas que se mezclan, la homogeneización 

no es absoluta, ya que tiene que ver con factores múltiples, como el origen, el 

tamaño, el sector, las tecnologras, entre otras. 

La srntesls realizada hasta ahora permite hacer la presentación de las dos 

primeras etapas de los grupos estudiados (el nacimiento y la formación como 

grupos), para luego exponer la tercera: el proceso de intemaclonallzaclón y, con 

él, el nombramiento de empresas transnaclonales. 

2.2.2.D8 grandes empresas nacionales a transnllclona/es 

La discusión de los antecedentes de los grupos empresariales muestra las 

condiciones de capitales, tanto dinerarios, productivos como sociales51
, 

acumulados por los empresarios. Esta acumulación manifestó su mayor auge a 

partir de la gradual Integración del pars en la economra mundial. 

Autores como Morera, Basave, Pozas y Garrido que trabajan acerca del 

tema, coinciden en que las grandes empresas nacionales tomaron un notable 

81 Aqur se considera al capital más allá del capital social con que parte una empresa al Iniciar sus 
actividades y que contablemente figura en los estados financieros. Se entiende por capital social el 
complemento contextual del capital humano (Burt, 2000); de acuerdo con el planteamiento de Buró, 
el capital social está conformado por los productos que emergen de la relación existente entra los 
miembros de una red. Por otro lado, Bourdleu (1992) define al capital social como la suma de los 
recursos, reales o virtuales, que hacen crecer a un grupo o a un Individuo, en virtud de que se 
posea una red duradera de relaciones más o menos institucionalizada, con conocimientos y 
reconocimientos mutuos. 
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impulso a partir de los anos noventa, especialmente después de la crisis, e 

iniciaron un proceso de Intensa expansión nacional y regional. 

Las empresas utilizaron diversas estrategias para este proceso de 

expansión, entre ellas la lEO y las relaciones de alianzas las preferidas. Durante 

los años noventa, muchas dejaron de ser grandes empresas y se convirtieron en 

transnacionales reconocidas. Proceso que ha sido motivado por polrticas 

gubemamentales especfficas. Aun cuando los periodos históricos revisados 

muestran que las polfticas públicas acompaf'iaron siempre al sector empresarial, 

en los noventa se volvieron más activas, al buscar, directa o indirectamente, 

promover y potenciar las tendencias de expansión de las grandes empresas 

nacionales. 

Garrido (1999) sef'iala que estas polfticas públicas tuvieron un peso mayor 

que las anteriores, impulsaron a las empresas a alcanzar un mayor tamaño y 

éstas aprovecharon la oportunidad de subsanar sus reiterados endeudamientos 

con programas de rescate realizados por el gobiemo como el FICORCA 1983, el 

PES en 1988, el FONAPRE en 1986 y el FOBAPROA en19g062
• Las reformas63 

llevadas a cabo por el Estado en los afias ochenta y noventa prepararon las 

condiciones para que las grandes empresas buscaran su propia 

Intemaclonallzaclón. 

Las empresas aprovecharon el entorno y decidieron consolidar su mercado 

Interno en la línea de productos maduros en que cada una estaba, además se 

diversificaron hacia nuevos mercados, algunas de ellas en Irneas de productos 

más dinámicos como el grupo Carso en el área de las telecomunicaciones. 

También implementaron estrategias de Inversión en otros parses, establecieron 

~2 Los grupos seleccionados, según cifras oficiales, representan el 71 % sobre el total de la deuda 
Flcorca. Este porcentaje SB eleva si se suman Alfa y Vitro, que no figuran en las listas oficiales pero 
que tenlan deudas similares a la de Visa. Véase mayor detalle en el análisis e Investigación de 
Basave (1996). En el caso del Fobaproa, las listas a disposición no son oficiales, sólo se puede 
Inferir que las empresas estudiadas participaron al adquirir o al aliarse con la banca, como en los 
casos de Vltro-Serfln, Vlsa-Bancomer, Desc-lnverMéxlco y Gruma-Banorte Esto no excluye a las 
restantes empresas, las cuales pudieron haber estado dentro del conjunto empresarial que gozó de 
los apoyos y beneficios del programa. 
6J Especlflcamente, las reformas que se refieren al proceso de privatización, la reforma al sistema 
financiero, la apertura comercial con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá y las modificaciones a la ley de acceso de lEO al pal!!. 
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diversas alianzas estratégicas, lo cual les permitió alcanzar un mayor tamaño, 

tener presencia en otros parses e Incrementar su rentabilidad. 

La empresa Gruma Inició sus primeras inversiones fuera del país en los 

años setenta, mucho antes de la apertura comercial del pars, al establecer una 

planta de producción y venta de tortillas de marz en Estados Unidos, en 1977. 

Durante los anos ochenta aumentó sus inversiones cuando estableció en 1982 

una planta en Estados Unidos y otra en Honduras en 1987. En la década de los 

noventa, Gruma intensificó su presencia fuera del pars, se expandió a El Salvador, 

Guatemala, Venezuela, Costa Rica e Inglaterra. 

El resto de empresas estudiadas Inició, en los afios noventa, su incursión 

en otros mercados, excepto Vitro, que lo hace en 1989 al comprar el segundo 

mayor productor de envases de vidrio de Estados Unidos; Anchor Glass. Aunque 

cinco años después Vitro se dio cuenta del fracaso de su adquisición, suceso que 

no representa una piedra en el camino para dirigirse hacia otros mercados. 

De acuerdo con el enfoque de Dunnlng, Garrido (2000) analiza la 

Intemaclonalización bajo cinco elementos tlpológlcos: el alcance de la 

Intemaclonalización, el tipo de producto, el tipo de producción Industrial, el tipo de 

Integración intemaclonal y las modalidades con que cada grupo participa en la 

producción Intemacional. 

Basado en este conjunto de Indicadores, el autor llega a concluir que, entre 

las empresas de su muestra: Carso, Vltro, Blmbo y Gruma alcanzaron un tipo de 

producción de especialización racionalizada. En el caso de Carso, el grupo aplicó 

una estrategia de intemaclonallzación vía la lEO en el negocio de 

telecomunicaciones, lo que le obligó a reestructurarse profundamente. 

El autor agrega que la exitosa Intemaclonallzación de Gruma y Blmbo las 

hizo confrontarse en un mismo proceso de competencia que se presentó a lo largo 

de los mercados regionales en los que penetraron a través de la lEO. 

Bimbo hizo inversiones hacia el norte teniendo en cuenta las ventajas de la 

vecindad con Estados Unidos y la comunidad hispana en ese pars. Para dirigirse 

hacia el sur, aprovechó factores como la comunidad cultural, el Idioma y los 
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hábitos de América Latina, tanto de consumo como de estilos de negocios 

(Garrido, 2000). 

El estudio también revela que, en gran parte, las compras de empresas o 

de activos locales fueron hechas como inversiones a largo plazo. Los empresarios 

esperaban que, al pasar el tiempo, estas Inversiones les darían ventajas 

propietarias destacadas, como la capacidad organizativa, la tecnológica de 

producción, administración y distribución. 

En materia de tecnologra -de acuerdo con un estudio anterior sobre Alfa, 

Vitro, Desc, Carso, Cifra y FEMSA, realizado por la autora de esta tesls- se 

encontró que todas las empresas recurrieron a Importantes Inversiones para 

superar el atraso. 

La apertura económica favoreció las grandes inversiones en modemlzación, 

debido a que se abarataron los precios de los bienes de capital de origen 

extranjero. Los grupos seleccionados reportaron, durante toda la década de los 

noventa, Inversiones de este tipo. Incluso formaron parte de su estrategia 

principal, la llevaron a cabo a través de licencias, convenios de transferencia, 

asistencia técnica o alianzas. 

Para las grandes empresas mexicanas, la modemlzaclón ha significado una 

renovación, ampliación y actualización de la tecnologra, para obtener menores 

costos y mayor producción. Sin embargo, la modemlzaclón no les ha representado 

la generación de tecnologra propia. 

La generación de tecnologra de las empresas Alfa, Visa, Vitro, Desc, Cifra y 

Carso se encuentra supeditada no sólo al contexto nacional, sino, lógicamente, a 

la ubicación sectorial en que se encuentran: áreas productivas-manufactureras y 

de servicios, sectores maduros de tecnologra media-alta y baja. SI bien es cierto 

que Carso y Alfa, únicas empresas de la muestra, extendieron sus actividades 

principales a sectores más dinámicos, como las telecomunicaciones, también es 

verdad que tampoco desarrollaron tecnologra, más bien la adquirieron de sus 

socios tecnológicos. 

No obstante, para fundamentar esta aflnnaclón, se revisaron los esfuerzos 

de las empresas por generar tecnologra, para ello se examinaron las patentes 
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registradas en la base de datos de patentes (IMPI54
, 1998) Alfa, Vltro y Dese 

fueron las empresas que más esfuerzo registraron, destacando Alfa en primer 

lugar. Asimismo se observó que se obtienen más patentes en el extranjero que en 

el pafs, lo cual puede ser un Indicador de que las empresas no requieren de 

protección en el mercado doméstico, pues son Ifderes monopóllcos en los 

segmentos de los mercados donde operan. Otro comportamiento visto es que el 

esfuerzo patentador fue mayor en los años ochenta que en los noventa, lo cual 

Indica que la apertura comercial hizo que las empresas realizaran grandes 

Inversiones en bienes de capital para ampliar su capacidad productiva, situación 

que en los ochenta, debido a la crisis económica, no se pudo efectuar. 

En este mismo sentido de constatación de datos, se revisaron las 

certificaciones y se comprobó que los empresarios comenzaron a tomar 

conciencia acerca de sus empresas y del concepto de calidad de empresa a partir 

de 1994. 

Estas observaciones en tecnologfa podrfan respaldar afirmaciones como la 

de Capdevielle (2000), en el sentido de que las actividades con tecnologías de 

productos maduras no generan un alto nivel de Innovaciones, o bien, éstas son 

fáciles de Imitar y tienen su origen, por lo general, en proveedores externos a la 

industria. Presentan, además, menor dinamismo, y no generan rentas tecnológicas 

significativas. 

Las seis empresas sef1aladas muestran un desarrollo Incipiente de 

tecnologfa, lo que refleja las consecuencias de la apertura y las polftleas que 

siguieron y cómo afectaron el desarrollo tecnológico del sector industrial. Además, 

el hecho de que los flujos de la lEO permitan la entrada y renovación de la 

tecnología, genera dependencia. A ello se suma la falta de articulación entre 

sectores, la Incapacidad de los productores nacionales para alcanzar una frontera 

tecnológica que se desplaza en forma acelerada, el poco sustento en desarrollo 

clentffico y la situación nacional en su conjunto. Todo esto merma las posibilidades 

&4 IMPI son las Iniciales de la Base de Dato8 de Patentes, 1998 a nivel mundial 
(www.patents.lbrn.com) 
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de generar sinergias y extemalidades tecnológicas que puedan ser empleadas por 

la sociedad. 

Por lo que refiere a Blmbo, el estudio de Garrido indica que esta empresa 

opera en un 20 % con tecnologfa propia. Dlse~a su propia tecnologfa, 

especialmente en Centroamérica, en conjunto con centros de Investigación y 

universidades del pars, sin adquirir obligaciones con socios tecnológicos del 

exterior (Idem, 25,39). 

Finalmente, es importante destacar un hecho Interesente, que muestra 

desde otro ángulo el alcance logrado por las grandes empresas nacionales: la 

enorme brecha entre éstas y las empresas medianas y pequeñas. Al respecto, 

Pozas (2002:226) señala que la estructura de Integración vertical lograda por las 

grandes empresas mexicanas relegó a las empresas peque~as y medianas a 

suplir productos y servicios de bajo valor agregado. Esto es porque las grandes 

empresas, debido a su alto nivel de Integración vertical, pueden abastecerse de 

sus subsidiaras, de empresas extranjeras o de otras empresas nacionales, pero 

también grandes. Es decir, las grandes empresas ocuparon 105 eslabones de la 

cadena que en otros parses ocupan las pequeñas y medianas empresas. 

Pozas explica que esta situación representa uno de los principales 

obstáculos para el desarrollo de un liderazgo efectivo por parte del sector privado 

(Pozas, 2002:228). Sin duda, hubo empresas que lograron convertirse y ser 

reconocidas como transnacionales, pero, la dinámica de este sector moderno se 

distancio de la economra como un todo y en el ámbito nacional esto trajo la 

concentración de la riqueza y la desigualdad social. 

Por consiguiente, se profundizaron condiciones de arrastre en la economra 

que no fueron precisamente las óptimas para el desarrollo del pars. Como se~ala 

Basave (1996:249), estas condiciones significaron la prosperidad de un sector 

privilegiado, paralelamente al deterioro del resto. Esto nos lleva a reflexionar sobre 

la Importancia de la empresa transnacional en México, ya que la historia ha 

demostrado el enorme impacto social que ésta tiene. El futuro dirá si la empresa 

transnacional contribuirá a crear un entorno más equitativo y próspero para el 

pars. 
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2.3. El Impacto de las ET mexicanas 

Tanto desde la perspectiva económica como desde las relaciones Intemacionales, 

la Importancia de la ET es ampliamente aceptada y reconocida. Actualmente, 

nadie pondría en duda o discutiría el rol particularmente importante que ostenta la 

ET en la economía global, pues es un actor esencial en el proceso de 

globalización y, como escribe Porter (2001), un jugador estratégico en el juego de 

la competencia económica internacional. 

Para Gllpln (2000, 2001), la creciente importancia de la ET alteró 

profundamente la estructura y el funcionamiento de la economía global. Una razón 

de la Importancia de la ET radica en que, a través de 105 flujos de la lEO, 

distribuye globalmente sus actividades económicas y, como resultado de ello, no 

se distingue el comercio internacional tradicional. 

Para Krugman y Obstfeld, el principal efecto está sobre la distribución 

doméstica del Ingreso. Además, el Impacto significativo que tiene la naturaleza 

oligopóllca de la ET sobre los patrones comerciales y la ubicación de la actividad 

económica. Por consiguiente, las actividades de la ET tienen un profundo impacto 

en las relaciones económicas internacionales. La ET no busca solamente 

sustitutos para comerciar y obtener beneficios inmediatos, también intenta ampliar 

su poder y control sobre las economías extranjeras en que opera. Situación que 

está presente en la Influencia de la ET para cambiar leyes o regímenes 

comerciales, asr como para modificar las condiciones de competencia 

Internacional, buscando mejorar su posición a largo plazo. Para fines prácticos, se 

pueden ordenar los Impactos en función de su carácter económico, polrtlco, social 

y ecológico. A su vez, se puede decir que en el orden económico se reúnen la 

mayoría de los Impactos, y que constituye el centro desde donde se proyectan o 

se articulan con otros. Por ejemplo, la base productiva-financiera, y ésta a su vez, 

en términos de tecnologra, sistemas productivos, encadenamientos y desempef'io 

empresarial; la competencia, y las polfticas económicas. 

Los grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros, son ejemplos 

contrastantes en aquellos indicadores. Las empresas extranjeras en el pars 
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expandieron sus operaciones y emprendieron una significativa reorganización 

industrial en muchas áreas, la cual Incluyó: 1) la modificación del papel de las 

compañfas filiales, 2) las nonnas de desempefío y 3) la estructura de relaciones 

dentro de las redes de matrices y filiales. Tales son los casos de la industria 

automotriz y electrónica, que son sectores del pars desarrollados completamente 

por el capital extranjero y que, de acuerdo con Dussel (1998), cumplen un papel 

Importante en el crecimiento de las exportaciones manufactureras de México, la 

Inserción competitiva del pars en los mercados intemacionales, el proceso de 

modernización industrial, la alta competitividad demostrada en los mercados 

Intemaclonales y el nacional, asr como el profundo proceso de reorganización 

industrlal del pars. 

En contraste, las grandes empresas mexicanas suscitan comentarios de 

diversa rndole. Para comenzar, el grupo de grandes empresas mexicanas 

desarrolló un grado de interdependencia ollgopólica a través de su historia, el cual, 

que según Sasave y Morera, tuvo las siguientes caracterrsticas: 

1. Un intercambio de infonnaclón a través de una red de consejeros de 

administración, ligado a los grupos e intereses comunes que confluyen en las 

asociaciones empresariales que representan. 

2. Esto se hace posible, por un lado, dada la similitud en la capacidad 

financiera a la que arrlbaron tales empresas, y por otro, dada la cohesión de la red 

de consejeros, parentesco, influencia o amistades que socializan entre ellos las 

estrategias de inversión financiera. 

3. Un efecto multiplicador, derivado de lo anterior, que históricamente se 

mostró enonne y de gran impacto a nivel nacional. Un Impacto inmediato se ve en 

el pequefío inversionista que no cuenta con el debido y oportuno acceso a la 

Infonnaclón, tampoco conoce los Instrumentos y opciones adecuadas y mucho 

menos tiene la flexibilidad que ofrece la liquidez, por lo que no puede beneficiarse 

de la misma manera que las grandes empresas. Éstas no sólo son propletarlas de 

aquellos conocimientos, sino que desarrollan destrezas, habilidades e influencias 

con el goblemo, para entrar y salir de los mercados y para beneficiarse de ambas 
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operaciones a costa de una desbocada y tardfa entrada del resto (Sasave, 

1996:152-153). 

4. La presencia de estas condiciones permitió que las empresas nacionales 

desarrollen un crecimiento y una fuerza económica que imponen a la sociedad 

pagar altos costos, que no cuenta con un mercado desarrollado de bienes y 

consumo. La sociedad se ve obligada a fomentar los monopolios u oligopolios, 

cuya fuerza de arrastre no permite el desarrollo de una competencia endógena. 

5. El comportamiento empresarial, tanto productivo como financiero de la 

empresa mexicana, propició las reiteradas crisis económicas (al amparo de los 

apoyos gubemamentales). Además, como sostienen los autores citados hasta 

aquf, los grupos de capital financiero elegidos por el gobiemo como la esperanza 

de desarrollo del pafs acentuaron aún más las condiciones de atraso. De esta 

manera, tanto el gobierno como la empresa abandonaron al resto de la economra, 

al establecer profundas aslmetrfas entre las empresas nacionales y extranjeras, 

tanto tecnológica como productivamente y entre los sectores de la comunidad 

empresarial mexicana. Esa brecha abierta entre la pequefia y la mediana empresa 

ha crecido a través del tiempo, lo que afecta al resto de la sociedad, pues cada 

vez vive más expuesta a la Inseguridad y la delincuencia que conlleva la 

Inestabilidad laboral. 

El poder económico que ostentan los grupos de capital financiero se ha 

conformado a través de todo un proceso que les permitió acumular grandes 

recursos económicos, obtener una enorme capacidad productiva y poseer activos 

que alcanzan decenas de miliares de millones de pesos. Estas caracterfsticas, 

como sostienen Cordero y Santrn (1986:212): -hacen de esta fracción un factor de 

presión económica muy importante, sobre todo cuando existen divergencias en 

polrtlca económica con el Estado". A pesar de las transformaciones económicas 

intemaclonales y de las diversas coyunturas Intemas por las cuales atravesaron 

las transnaclonales mexicanas, sus dirigentes han actuado como formidables 

grupos de poder al ejercer presión sobre el gobierno, o se han valido de la 

intermedlaclón de las organizaciones patronales más importantes del pafs. 
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Ese poder económico que llegan a poseer las transnaclonales mexicanas al 

Iniciar el siglo XXI les confiere una gran autonomfa con respecto a la política 

económica del pafs. Estas empresas podrfan Invertir y crecer sin depender 

necesariamente -a diferencia de otras fracciones de la burguesfa- de la acción 

estatal. Parafraseando a Cordero y Santrn (1986:212 y 213), estas empresas son 

las que se benefician mayormente con las polrticas gubernamentales. El hecho de 

que las empresas tengan una hegemonfa sobre las demás fracciones de la 

burguesfa, asr como el que mantengan una autonomra considerable respecto al 

gobierno, no hace que sus Intereses polftlcos e Ideológicos disminuyan. 

Estas relaciones entre el empresarlado y el Estado han mantenido al resto 

de la sociedad impotente y alejada de sus esperanzas de generar cambios, más 

aún cuando hay tanta In equidad en la distribución del capital. 

El impacto polrtico de las empresas se muestra en su relación con el 

Estado. Los antecedentes son muchos, pero a partir de los afias ochenta, estos 

grupos de capital se han convertido en los Interlocutores naturales privilegiados 

del sector privado con la fracción gobernante del Estado. Relación que tuvo 

repercusiones en los grupos de capital financiero ollgopólico y se manifestó a 

través de: 1) el pacto de solidaridad económica de 1987, 2) las nuevas alianzas 

entre empresas y el presidente Carlos Salinas de Gortari, y 3) la Integración del 

capital oligopólico financiero exportador en dos organismos mixtos de negociación. 

El Pacto de Solidaridad Económica de 1987 se logró por las presiones 

financieras y fue la primera evidencia de la fuerza polftlca por parte de los 

empresarios. Significó una concertación de fuerzas en materia de polftica 

económica entre el capital y el Estado, y como consecuencia, se reconfiguró la 

composición y el peso especrtlco de los actores. Según cuenta Sasave 

(1996:158), el Estado negoció, dada la proximidad de las elecciones, la cesión 

abierta del poder de decisión económica, a cambio de la posibilidad de 

recuperación del consenso polftico que asegurara la permanencia en el poder. 

Además de los dos actores mencionados, también participó el Congreso del 

Trabajo, pero en realidad, predominaron los representantes de las organizaciones 
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empresariales dominantes dentro del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)66 y 

el goblemo, fueron los que predominaron. Al momento de firmarse el pacto, El 

CCE representaba a los sectores más dinámicos y a los principales exponentes66 

de la tensión financiera con el Estado. 

Un hecho de concertación de esta naturaleza Impactó en las medidas 

económicas, se frenó la Inflación y se reestructuró la economfa a mediano plazo 

en un esquema de apertura con el exterior, incluyendo la desincorporaclón de 

empresas estatales. La concertación trajo beneficios para las grandes empresas, 

pero al mismo tiempo, perjudicó a las pequel'ias y medianas empresas que se 

vieron "en peligro de extinción". El pacto transfirió el peso acumulado de las crisis 

a la sociedad en general (Sasave, 1996:159). 

Como consecuencia del Pacto, las empresas y el presidente Carlos Salinas 

de Gortari, fijaron nuevas alianzas de coparticipación en la conducción del nuevo 

modelo de desarrollo. Incluso, los empresarios figuraron en los cuadros de la 

administración pública. 

En 1990, el capital ollgopólico financiero exportador estuvo Integrado por 

dos organismos mixtos de negociación: la Coordinadora de Organizaciones 

Empresariales de Comercio Exterior (COECE) y el Comité Asesor del Tratado de 

Libre Comercio. A su vez, la COECE fue Integrada por CCE, y de esta manera se 

dejaron fuera, abiertamente, a las asociaciones empresariales de la pequel'ia y 

mediana industria nacional, al sector agropecuario y a las poblaciones rurales 

(Sasave, 1996:187,189). 

Sin prejuicio de lo expuesto, las empresas nacionales representaron el 

Impacto mexicano de Inserción Intemacional. Esto se demuestra con los efectos 

que tuvieron las inversiones realizadas por las empresas mexicanas en empleo, 

comercio Interno y externo, relaciones con proveedores y concentración de 

capacidades en las economías en que actúan. 

es El ceE habla sido creado en 1975, Y aglutinó al conjunto de las organizaciones empresariales 
con nivel nacional, exceptuando a las del sector agropecuario. Su formación expresó el proceso 
ascendente de politlzaclón del empresariado nacional, ante los enfrentamientos con el régimen del 
presidente Luis Echeverrla (Sasave, 1996:158). 
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El impacto que actualmente tienen como empresas transnacionales se ve 

reflejado en la contribución que ofrecen a la integración productiva regional. En 

este sentido, Garrido (2000:4,41) estudió la penetración de los grupos Gruma y 

Bimbo en Costa Rica. Ambas entraron al mercado cuando sus propietarios 

compraron tres y dos empresas locales respectivamente. Las repercusiones de 

esta acción fue muchas panlflcadoras existentes decidieron retirarse del sector, 

mientras que otras desarrollaron contraofensivas exitosas frente a las empresas 

llegadas. A su vez, la competencia no se dio solamente entre los nuevos 

Inversionistas y los empresarios locales, sino también entre éstos últimos. 

El presente trabajo muestra que las empresas mexicanas contribuyeron al 

aprendizaje organlzacional y laboral que transfiere saberes y habilidades 

productivas al personal, luego permean al conjunto de la comunidad. Con ello las 

empresas están incrementando la eficiencia económica y la construcción de un 

tejido más Integrado de producción sub-regional en América (Idem, 43). 

Otro ejemplo ya citado es el grupo Carso que tiene una fuerte presencia 

regional que llevó y que continúa promoviendo, gracias a las compras bursátiles 

que realiza para ampliar mercados. Recientemente, en el 2004, el empresario 

Carlos Slim ganó la primera batalla en el mercado brasileño, al disputar la compra 

accionarla de Embratel frente al consorcio Calals, encabezado por Telefónica de 

España. El gabinete del presidente brasilefío Lufs Ignácio Lula Da Silva se dividió, 

pues habra miembros a favor y en contra de la compra por parte de Telmex 

(Muñoz, 2004). 

Respecto al carácter social del impacto de las empresas, la revista Mundo 

Ejecutivo lanzó un estudio hecho con base en diez principios básicos que 

comenzaron a circular a nivel mundial. La responsabilidad social se entiende como 

el compromiso manifiesto de las empresas por contribuir a la solución de los 

problemas de la comunidad donde operan, por preservar el medio ambiente y por 

llevar una relación transparente y justa con proveedores, accionistas y empleados. 

6ft Los principales exponentes a los que se refiere el autor citado son: la Asociación Mexicana de 
Casas de Bolsa, la Asociación Mexicana de Instrumentos de Seguro y el Consejo Mexicano de 
Hombres de Negocio (Idem). 
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El grupo de trabajo de la revista no ha llegado a establecer un patrón de 

estrategia global de responsabilidad social de las empresas, porque el proceso de 

investigación de la revista apenas comenzó en el ano 2000. Sin embargo, la 

publicación sostiene que se puede ver un perlil orientado hacia dos direcciones: 

las empresas que se dedican a la filantropra y las que procuran la preservación del 

medio ambiente. El indicador es relativo: cada empresa vive desde su propia 

perspectiva la motivación hacia la responsabilidad social. Empresas como IBM 

consideran que no necesitan de ninguna certificación al respecto, debido a que, 

según ellas, realizan una labor social intrrnseca y prefieren apoyar programas que 

pagar los trámites de una certificación. Otras empresas se están uniendo para 

apoyar el programa de responsabilidad social de las fundaciones a gran escala. 

En el siguiente cuadro se pueden observar los Indicadores de 

responsabilidad y participación social de siete de las ocho empresas estudiadas: 

Femsa, Gruma, Alfa, Bimbo, Telmex, Vitro y Wal-Mart de México. 
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La mayarfa de ellas tiene una antigüedad de dos atlas en los programas 

sociales (casi desde su creación), excepto Telmex, que reporta el inicio en el 

2003. Aunque este dato de Telmex parece contradictorio, pues tiene 

reconocimientos de empresa socialmente responsable desde el 2001. Esto lleva a 

preguntarse: ¿cómo es posible que la empresa sea socialmente responsable 

desde el 2001 cuando su antigüedad en programas sociales es a partir del 2003? 

Otros Indicadores del cuadro, como la relación entre el número de 

programas y la cantidad de gente apoyada, todavfa se ven muy imprecisos, pues 

no se cuenta con cifras sobre la ayuda u otros parámetros para tener una Idea de 

su dimensión, como la secuencia de la ayuda (continua, esporádica o por única 

vez) o el Impacto en términos de resultados, es decir: ¿la gente apoyada está en 

mejores situaciones?, ¿se encuentra activamente empleada?, ¿tiene acceso a la 

educación?, etcétera. 

Sin embargo, los programas sociales son un Inicio para generar un 

seguimiento en cuanto a la posible derrama que pueden realizar las empresas 

hacia una sociedad de la cual obtienen beneficios económicos, y que continúa con 

una distribución de clases sociales muy separadas. El escaso valor agregado de la 

calidad de vida de la sociedad en que viven se refuerza con las constantes crfticas 

que reciben: no generan un patrón de crecimiento Intensivo, no mejoran el nivel 

tecnológico, no presentan una estrategia de desarrollo a largo plazo y no 

encadenan al resto de la economfa. 

Aún se ve la ausencia de un tejido interrelacionado entre las múltiples 

actividades, económicas, polfticas, tecnológicas, Industriales, financieras, 

comerciales, sociales y culturales del pafs, que refleje un rumbo más articulado y 

consensuado. 

Está claro que la responsabilidad de un crecimiento Intensivo del pars es 

compartida entre las empresas y los dirigentes del goblemo que fijan las pautas y 

el ritmo de la economfa, y ambos continuarán siendo el centro de las expectativas 

mencionadas. 

Finalmente, se puede concluir este caprtulo con tres puntos Importantes a 

tener en cuenta, mismos que se recogerán al momento del análisis tradicional en 
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el caprtulo siete y que tienen que ver en forma especial con las "relaciones". El 

Inventarlo hecho en todo el capítulo muestra un pasado que en todo tiempo se 

puede establecer relaciones y alimentan el retrato relacional de los actores. Pero, 

existe particular interés en enfocar la atención a: 1) la relación de la empresa con 

el gobierno y la sociedad, 2) la relación del goblemo y demás actores 

internacionales, especialmente el vecino del norte: EU y, 3) la relación entre 

empresas nacionales y extranjeras. 

Estos tres aspectos relacionales subyacen y fueron el objetivo de este 

caprtulo, es decir: buscar en la historia y en los hechos nacionales Importantes las 

respuestas relacionales frente a la vida misma y a los cambios buscados o no del 

pars. Existe, en este sentido, a entender de quien escribe esto, un claro rasgo 

relacional que muchos (periodistas, comentaristas, autores, académicos, público 

en general entre otros) han hablado y otros han buscado demostrar: la 

dependencia. Una palabra que es usada con preyoraclón y por consiguiente 

temida para enfrentar. Sin embargo, el capitulo ha mostrado que en los tres 

puntos que se buscan resaltar, los actores que se presentaron mostraron 

respuestas dependientes y temerosas, subordinadas y oportunistas a lo largo de la 

historia, por ello, en lo subsecuente el contenido de este trabajo se orientará hacia 

la historia especrfica de cada empresa con el fin de obtener otros detalles que 

sirvan para confirmar o no aquellas respuestas. 
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CAPíTULO 3. OCHO EMPRESAS TRANSNACIONAlES MEXICANAS 

De Inicio, dos razones principales motivaron la elección del grupo de empresas 

que se estudian en este trabajo. La primera es que el grupo seleccionado 

representa una continuidad de trabajos anteriores, tanto de un conjunto de 

estudiosos que se dedicaron a Investigar diferentes aspectos de estas empresas, 

como de quien escribe. 

La segunda razón consiste en que el primer acercamiento profesional que 

la que escribe hizo del grupo seleccionado fue dentro del análisis de 

Intemacionalización que algunas empresas tuvieron en la década de los noventa. 

Comparado con el universo de las empresas nacionales, e Incluso respecto a 

otras empresas de América Latina, el grupo bajo estudio logró una destacada 

actuación en el proceso de intemacionallzaclón. 

Por consiguiente, estos antecedentes representan un conocimiento 

acumulado que permite la profundización que se Intenta realizar ahora, la cual 

(principalmente por razones de tiempo) no podrra lograrse si se considerara a la 

totalidad de las empresas mexicanas que han tenido procesos de 

transnaclonalización. 

En este caprtulo se traza la pintura que hace resaltar a los actores 

estudiados. Los colores que adoptan estos actores responden a las 

particularidades que los distinguen del universo empresarial de México. 

Precisamente el objetivo de este caprtulo es el estudio de esas particularidades 

que hicieron el objeto de este trabajo, ¿qué tanto esas particularidades son 

dependientes y las vulnera? Indagar sobre el pasado de estas empresas 

contribuye a comprender las relaciones Inter-empresarlales que sostienen e 

Interpretar las tendencias que pueden encerraria en un patrón dependiente. Con 

ello de ninguna manera se busca emitir un Juicio sobre lo que esta bien o no, ya 

que se puede adoptar una personalidad dependiente y no generar con e/lo 
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ninguna debilidad sino por el contrario hasta podrfa ser vista como una cualidad de 

éxito, si es que ese rasgo no expone su vida y por el contrario la lleva al estrellato. 

Para ello el capftulo esta dividido en dos secciones, la primera expone la 

importancia que tienen las empresas estudiadas para México y la segunda sección 

se trata de la presentación de cada una de ellas. 

3.1. Importancia de las ET mexicanas estudiadas 

Entre los factores históricos del grupo en estudio hay dos rasgos principales: por 

un lado, el grupo de empresas elegidas, por ejemplo Vitro, Visa, Alfa, Desc y 

algunas empresas del grupo Carso, mantienen un origen común (de fines del siglo 

XIX y comienzo del XX), por otro lado (rasgo más reciente y compartido por todos 

los grupos seleccionados), está el proceso de intemacionalización que estas 

empresas siguen en los allos noventa. 

La presencia de estos grupos durante casi un siglo --como lo titula Basave 

en uno de sus IIbros- les da la Importancia que ostentan en el pars. Esta 

Importancia queda reflejada cuantitativamente cuando se retoman los Indicadores 

financieros tradicionales, y cualitativamente cuando se observan el tipo de 

propiedad y organización de estas empresas, los sectores en que destacan y las 

estrategias de crecimiento que han utilizado. 

3.1.1. IndIcadores financIeros 

Estos Indicadores señalan el tamario de los grupos, el cual puede dlmenslonarse 

en cuatro niveles de comparación: el primero, en relación al grupo en sr mismo: 

medidos en activos totales, ventas, utilidad y capital social; el segundo, en relación 

al universo empresarial mexicano; el tercero, respecto al universo de empresas 

que sobresalen en América Latina, y el cuarto, respecto a ET de parses 

desarrollados. Una perspectiva más clara de estos niveles puede apreciarse en los 

siguientes números: 
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1. El grupo en sí mismo. Los indicadores~7 muestran que los grupos 

seleccionados están comprendidos en: 

a) Activos totales5s en un rango promedio de entre 2,622,552 y 5,864,998 

millones de dólares. 

b) Ventas nacionales de entre 1,453,329 Y 4,189,185 millones de dólares. 

c) Utilidad operatlva5e ubicada alrededor del medio millón de dólares, 

excepto en grupo Carso, pues sobrepasa dicha cifra con 609,847 

millones de dólares. 

d) Una capitallzaclón60 sustancial del capital social durante el periodo. 

s) Finalmente, como se mostró en el apartado anterior, una base de 

endeudamlent06
' apoyada por el goblemo, en la cual participaron todos 

los grupos excepto Gruma. 

2. El grupo respecto al universo empresarial mexicano. El número de 

empresas que cotizan en la BMV oscila entre 115 y 138 (1997-2001). Los grupos 

en estudio ocupan los primeros 20 lugares en activos, pasivos, capital contable, y 

ventas nacionales, extranjeras y netas. Además, cotizan en diferentes bolsas ds 

capitales tales como la Bolsa Mexicana, la Bolsa de New York y Madrid, lo que les 

permite sobresalir respecto a otras empresas, y son considerados por las revistas 

América Economfa y Expansión como empresas transnaclonales regionales. 

3. El grupo respecto al universo de empresas que sobresalen en América 

LatIna. La revista América Economfa (2005)62 sef1ala: 

51 Los Indicadores fueron extraldoe de los Estados Financieros Básicos del 2002 de lae empresas 
estudiadas. 
M Los Activos Totales comprenden los recursos operativos como aquellos que no lo son, es decir 
que son activos que la empresa cuenta tanto para su operación como aquellos que no se 
Identifican con la actividad corriente u operativa de la empresa. Los Importes fueron extra/do de la 
base de datos de la BMV y que gentilmente se pudo acceder a través del Dr. Jorge Basave y 
Carlos Morera. 
&~ La utilidad operativa se refiere al resultado de restar a las ventas brutas el costo de producción. 
eo La capitalización se refiere a los aumentos del capital social que decide la empresa realizar y que 
tienen que ver con una de las decisiones sobre qué hacer con las utilidades del ejercicio. 
e, Cuando se habla de endeudamiento significa que la empresa respalda sus activos con fuentes o 
recursos de terceros. 
ft2 La revista América Economfa es considerada la principal fuente de Información empresarial de 
América Latina. Todos los al'ios, esta publicación evalúa a las empresas transnaclonales de la 
región. La evaluación Incluye: alcance de competencia en mercados mundiales, participación en 
exportaciones respecto a las ventas totales, Incorporación en mercados externos a través de filiales 
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a) Dentro de las 500 empresas destacadas de la reglón, México pasó del 

primer al segundo lugar en el 2003, posición que mantiene actualmente. 

De las 500 por Pars, las destacadas 

2001 2002 2003 2004 Par1lcl. % 2004 

1 Brasil 165 136 194 202 38 
2 México 217 241 170 154 39 
3 Chile 35 45 48 48 6.7 
4 Argentina 43 23 36 32 4.1 
5 Colombia 21 25 18 28 2.5 
6 Venezuela 6 10 9 11 6.6 
Fuente. Americe Econom{ll. 2005 

b) En conjunto, las empresas mexicanas aumentaron su participación en el 

ranking de las 500 mayores empresas en América Latina, tanto en número como 

en facturación, al tener un crecimiento sostenido desde los inicios de los noventa. 

c) La muestra seleccionada se encuentra dentro del rango de los primeros 

250 lugares en el ranking de las 500 ET más grandes de América Latina (2003-

2004) como se puede apreciar en el siguiente cuadro, y han mantenido esos 

lugares desde que lograron la presencia regional. 

o subsidiarlas y capacidad de resistencia en la competencia por los mercados locales. Esta 
evaluación arroja un ranking que permite hacer comparaciones en el conjunto de empresas 
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Las empresas mexicanas consideradas en el ranking de las mayores empresas de América Latina 
(2003- 2004) 
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d) Tanto los grupos como muchas de sus filiales figuran en los primeros 

lugares en el rankIng de las 500 más Importantes del 2004, pues sobresalen por 

ser más rentables, por tener un mayor crecimiento en patrimonio, activos, capital, 

utilidad, operaciones y por ser mayores empleadores, Además, desde el af'\o 2000 

se encuentran entre las empresas que más exportan y entre las 50 que más han 

crecido en exportaciones. 

regionales (ver cualquier ejemplar de AmBrlC8. Economfa del mes de agosto de cualquier ano), 
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Las empresas mexicanas más Importantes en el ranking de las mayores empresas de América Latina en 
2004 por sector 
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Por otro lado, cuatro de los ochos grupos seleccionados para este trabajo 

están dentro del ranking de las 50 ET más importantes de los parses en desarrollo 

que reporta la UNCTAD (1994,1996). 

4. El grupo respecto a ET de pafses desarrollados. Se dice que la más 

grande ET de parses en desarrollo es relativamente pequefia en términos de 

activos extranjeros, con respecto a las 100 transnaclonales más grandes de los 

parses desarrollados (América Economfa, 2001). 

En 1998, los activos extranjeros de las empresas de mayor tama"o de 

parses desarrollados oscilaban en 14,000,000 millones de dólares, mientras que 

los de las empresas transnaclonales de pafses en desarrollo lo hadan en 

1,500,000 millones de dólares. 

El grupo Carso mantiene la posición 19 dentro del ranking de las 25 

transnaclonales de parses en desarrollo, de acuerdo al World Investment Report 

del 2002. Este indicador se basa en las ventas, activos y número de empleados, 

tanto extranjeros como totales. Carso es el segundo grupo mexicano que participa 

en este grupo de empresas: Cemex ocupa el segundo lugar de este ranking y 

aventaja a Carso en activos en el extranjero por U$ 8,844, aunque Carso supera a 

Cemex en ventas y en empleo. 

3.2. Indicadores cualitativos 

1. En general, los grupos seleccionados mantienen, en términos del tipo de 

propiedad y organización, las siguientes caracterfsticas: 

a) Son de propiedad familiar. Por consiguiente, los principales puestos de 

mando son cubiertos por integrantes de la familia del grupo propietario, quienes 

pueden mantener posiciones importantes como accionistas en empresas del 

mismo grupo o en bancos, casas de bolsa o aseguradoras. A la vez, estos 

personajes Integran los consejos de administración de sus empresas. 

Al parecer, este rasgo no es privativo de las empresas mexicanas sino de 

todas las empresas -sIn Importar el tamaflo- de los parses en desarrollo, como 

lo revelan los estudios de Kolke (1993) y The Economist(1997). 
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b) En los arios setenta, las empresas de los grupos seleccionados 

decidieron convertirse en sociedades anónimas63
, y comenzaron a cotizar en la 

bolsa, pero con mucha precaución, pues sólo exponfan pequeños porcentajes de 

sus paquetes accionarlos. En los noventa, algunos de los grupos Incrementaron 

sus porcentajes accionarios de exposición al negociar alianzas estratégicas. 

c) La estructura organlzatlva64 caracterfstica de estos grupos es la forma 

multidivislonal, sin dejar la piramidal, que incorpora controladoras que gestionan 

las relaciones entre las entidades, llamadas holdings. La excepción a esta 

caracterfstica general es el grupo Simbo, que presenta una estructura matricial. 

2. Como se destacó en los factores históricos de selección de la muestra, la 

mayorfa de los grupos estudiados nació en la Industria manufacturera o de 

transformación y en la industria de la rama metalmecánlca. 

En la actualidad, algunas de las empresas crecen a grupos conglomerados 

que se diversifican, expandiéndose hacia otros sectores y logrando un tamaño que 

les permite ostentar el liderazgo en éstos. Por el contrario, otros grupos se 

Integran verticalmente en un solo sector y asr se mantienen. 

3. Para su expansión, los grupos utilizaron estrategias complejas y 

novedosas que superaron a la exportación, como la Innovación financiera65
, la cual 

les permite apalancarse para realizar Inversiones directas en el extranjero. Estas 

Inversiones se dan en dos modalidades: la apertura de filiales o subsidiarias y las 

alianzas estratégicas. 

A nivel corporativo los grupos aplican diferentes estrategias, algunas 

empresas se integran verticalmente con especialización, como Simbo y Gruma, 

otras se Integran verticalmente pero también se diversifican (aunque mantienen un 

tronco principal que es la Integración vertical), como es el caso de Visa-Femsa, 

mientras que Alfa, Vitro, Dese y Carao adoptan la conglomeración y se 

diversifican. 

e3 Entre las razones por las que una empresa avanza hacia una sociedad anónima son las de 
captar recursos y la de proteger sus bienes dadas las ventajas que pres8fllan jurldlcamente. Sobre 
ello puede consultarse la Ley de Sociedades Mercantiles. 
&-< Dos ejemplos de estructuras son presentados en los Anexos. 
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La permanencia de estos grupos en sectores tecnológicamente maduros es 

una de las explicaciones del porqué no avanzan aún hacia la adopción de 

estrategias tecnológicas basadas en investigación y desarrollo propios o en 

conjunto. 

El comportamiento tecnológico, en términos de patentes del grupo 

seleccionado, es de baja Intensidad. Tres de los grupos seleccionados (Alfa, Vitro 

y Desc) mostraron un esfuerzo patentador, el cual destaca en los años ochenta 

más que en los noventa, excepto en el caso de Carso, que es el que mas registró 

patentes en este periodo. Los únicos que exportan tecnologfa son Alfa y Vitro. El 

esfuerzo patentador se concentra más en procesos y equipos que en productos, y 

la mayorfa registra patentes en el extranjero66 (Simesen de Blelke, 2001). 

También se comprobó que los grupos tuvieron Importantes Inversiones para 

modemizarse, las cuáles no sólo se reflejan en sus estados financieros sino en la 

proliferación de acuerdos de transferencia de tecnologfa, asistencia técnica y 

licenciamientos. 

Por último, la combinación de estrategias corporativas y globales permitió a 

estos grupos avanzar hacia una Intemaclonallzaclón de alcance regional, por lo 

que ahora son Identificadas como empresas transnaclonales o multllatlnas, como 

las denomina América Econom(a. 

3.2. Antecedentes y datos de las empresas estudiadas 

Con base en la ubicación empresarial hecha anteriormente, en este apartado se 

busca presentar a las empresas que se seleccionaron a través de una breve 

historia del surgimiento y el proceso de desarrollo que tuvieron. Además, se busca 

el respaldo de información sobre sus dos primeras etapas de evolución. También 

e5 Una vez modificado el Sistema Financiero Mexicano las emprasas fueron las principales 
protagonistas en él al utilizar diversas fonnas para proteger sus activos, un eJemplo son los 
groductos derivados que utiliza Blmbo. 

Sobre el esfuerzo patentador se puede encontrar mayor detalles en la tesl8 Simesen de Blelke, 
Claudia, (2001), Expansión Transnaclongl en los 90s de 198 Conglomergdos Mexicanos, Tesis de 
Maestrla en Finanzas, UNAM, México 
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se exponen las ramas de producción en la cuales se ubicaron hasta 1994, sus 

principales empresas y accionistas. 

3.2.1. Vltro, VIsa y Alfa 

3.2.1.1. Antecedentes, desde su orIgen hasta 1994, y sectores en que 

participan 

Estos tres grupos empresariales comparten el mismo origen. Los tres se gestaron 

en Monterrey, en el perlado transcurrido entre la guerra con Estados Unidos y la 

Revolución. La Cervecerra Cuauhtémoc, fundada en 1890 Y controlada por la 

familia Garza Sada (que Inclura a tres familias emparentadas de la ciudad), fue el 

eje articulador del grupo que se formó en 1930. 

Los antecedentes previos a esta formación pueden estar respaldados por lo 

que cuenta Basave (2001 :45) que en 1911 se creó la empresa Vidriera Monterrey, 

enfocada a fabricar envases, especialmente botellas para cerveza, Esta compresa 

abrió, en 1929, una filial en la ciudad de México. También se creó la empresa 

Malta S.A., que provera a la cervecerra de su Insumo principal. 

En 1936, de acuerdo a Sasave, se crearon Fábrica Monterrey y Empaques 

de Cartón Titán. En 1938 el grupo se dividió en dos tenedoras de acciones o 

holdings: Fomento de Industrias y Comercio S.A. (FICSA), que agrupó a cuatro 

empresas grandes de vidrio, y Valores Industriales SA (VISA), que agrupó a doce 

compañías (Hamilton, 1983:287). 

Posteriormente, durante los años cuarenta, el grupo Garza Sada también se 

dedicó a la producción de acero, a través de la empresa Hojalata y Lámina 

(HYLSA), alrededor de la cual se constituirfa un complejo empresarial integrado 

que dio lugar a un tercer holding Alfa. Esto ocurrió cuando el goblemo federal, en 

1973, emitió un decreto para estimular fiscalmente la formación de holdIngs 

(Basave, 2001 :45, 69). 

El conjunto de empresas alrededor de la Cervecerla Cuauhtémoc, que junto 

a Banca Serfin constituyó el Grupo Visa, fue comandado por Eugenio Garza 
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Lagüera. Por su parte, Sada Gonzalez dirigió el grupo de empresas alrededor de 

Fomento de Industrias y Comercio, mismo que en 1978 cambió su denominación 

social por la de Vitro. Finalmente, el Grupo Industrial Alfa quedó bajo el mando de 

Bernardo Garza Sada (Basave, 2001 :69). 

El grupo empresarial Monterrey invirtió en el sector financiero; de esta 

manera concentró las principales transacciones financieras de todas las empresas 

y las entrecruzó accionariamente con los holdIngs. 

El mecanismo utilizado hizo que el grupo se constituyera como grupo de 

capital financiero. Al comienzo, fue el Banco Industrial Monterrey (1932) y la 

Compat1ra General de Aceptaciones (1936), para luego formar, con otras 

Instituciones financieras, la holding Unión Financiera, que incluyó varios bancos, 

financieras, hipotecarias y la aseguradora Seguros de Monterrey (Hamllton, 

1983:287-288). 

A partir de los años cuarenta, este grupo encontró factores propicios para 

su crecimiento -los cuales extendieron sus beneficios hasta 1970-, como el 

apoyo de la polrtica económica nacional y la bonanza de la economra de Estados 

Unidos en la posguerra. 

Después de 1970, los tres grupos iniciaron un largo perlado de 

endeudamiento, el cual coincidió con el periodo del crédito externo barato y 

disponible, lo que llevó a que los grupos emprendieran un proceso de 

diversificación y expansión hacia el extranjero y generaran su propia Inarcia de 

crecimiento pero también a participar de las reiteradas (1982 y 1987) crisis 

financiera producida en el pars an los at10s achanta. 

Morara (1998:105) señala que, de 1974 a 1982, la ollgarqura financiera más 

podarosa estaba constituida por 26 familias. De este núcleo familiar, al nivel da 

mayor concentración (dal 75 al 100 % del capital social)67 corresponde a cuatro 

familias: Garza Sada, propietaria del 77.1 % dal grupo industrial Alfa; Garza 

Lagüera, con el 71.6 % dal grupo industrial Visa; López del Bosque, poseedor del 

", Cabe 8el'lalar que Morera lomó una muestra de 72 grupos para su estudio y estratificó en cinco 
niveles la propiedad accionarla. Para mayor detalle puede consultar a Morera (1998). 
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86.5 % del grupo Industrial Saltlllo, y Servltje Sendra, propietario del 79.8 del grupo 

industrial Bimba. 

El grupo Vitro se encuentra en el segundo nivel de mayor concentración de 

capital (del 50 al 75 %) junto con otros 13 grupos más. 

En los aríos ochenta, los tres grupos encontraron el ambiente financiero 

propicio: el mercado de valores en México surgió como el centro neurálgico de las 

finanzas nacionales, en circunstancias de crisis económica y reorganización del 

sistema financiero que Imprimieron dinamismo a las casas de bolsa (Morera, 

1998:144). 

El esquema económico ofreció un contexto fructffero para la especulación y 

una millonaria utilidad que permitió a estos grupos reorganizarse y estar en 

condiciones para la apertura que se planteaba a nivel nacional. Y, no obstante el 

crack bursátil de 1987 y de la experiencia previa de endeudamiento, el crédito 

tomado por el grupo de empresas Visa, Vltro y Alfa (entre otras), tanto bancario 

como bursátil, creció rápidamente durante el perlado de 1988 a 1992 (Morera, 

1998:149). 

El grupo Vitro produce envases de vidrio para las Industrias del alimento, de 

bebidas, de cosméticos y farmacéuticas; vidrio plano y vidrio automotriz; artfculos 

de vidrio para mesa y cocina; envases de plástico, latas de aluminio y enseres 

domésticos. 

Orientada por más de 70aríos hacia la exportación, Vitro disfrutó de diverso 

programas de apoyo a la exportación, pilar estratégico para expandirse, tanto en 

ventas al exterior como en capitalización de su capital original (10 veces y media 

hasta 1988, tres veces más entre 1988 y 1990, dos veces entre 1990 y 1991, 33 

veces entre 1991 y 1992, 10 veces entre 1992 y 1995 Y otras 10 veces entre 1995 

y 1996). Esto le favoreció para mantener su posición de liderazgo en el mercado 

doméstico, permitiéndole, por medio de la exportación, expandirse hacia fuera, 

abriendo filiales al sur del continente. Asr, junto a sus colnverslones y alianzas 

estratégicas, imitaba a las empresas de clase mundial. 

Vltro también quiso desarrollar tecnologfa propia, por lo que en 1977 fundó 

su propio centro de Investigación tecnológica, destinando un porcentaje de sus 
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utilidades para Investigación y desarrollo, conducta que mantiene hasta la 

actualidad. 

La familia Sada González, principal accionista de Vitro, aplicó la misma 

estrategia que usaron muchos empresarios nacionales y, tanto en el auge 

petroler066 como en el especulativ069
, retiró cuantiosos montos en concepto de 

dividendos. 

Mientras el principal accionista succionaba a la empresa a través de los 

dividendos, la misma funcionó y se expandió con préstamos que fueron, 

mayormente, de corto plazo, los cuales, a su vez, fueron pagados a partir de la 

obtención de extraordinarias ganancias financieras entre 1984 y 1987. 

Las estrategias del grupo Vltro estuvieron orientadas en tres direcciones, en 

primer lugar, buscó consolidar sus seis divisiones: Vltro Envases, Vitro Vidrio 

Plano, Vitrocrisa, Vitro Qufmlca, Fibras y Minerra, Vitro Enseres Domésticos y Vltro 

Bienes de Capital. En segundo lugar, fiJó una estrategia de expansión global, 

realizando una serie de adquisiciones entre 1989 Y 1993, asr como alianzas, 

fusiones y reestructuraciones. En tercer lugar, Intentó fortalecerse en el sector 

financiero, para lo cual en 1992 adquirió la participación accionarla del grupo 

financiero OBSA y el 51 % de las acciones de Banca Serfin, y posteriormente 

formó el Grupo Financiero Serfin (Morera, 1998:191). 

El financiamiento que el grupo utilizó para realizar esas tres direcciones de 

crecimiento consistió en pagar en promedio anual el 50 % de su deuda a largo 

plazo y recontratar de nuevo. De esta manera, penetró el mercado norteamericano 

en 1989 y adquirió la comparíra de Anchor Glass, estableciendo la división de Vitro 

Envases Norteamérlca. 

Pero pronto, en 1993 (como lo senala Morera), la expansión de Vltro -que 

había invertido en tecnología al construir un horno a base de Oxi-gas, que habra 

logrado productividad por número de obreros y por Ifnea de producto comparable 

a las fábricas más eficientes del mundo, y que estableció alianzas estratégicas 

para alcanzar una posición competltlva- se mostraba aún muy frágil. Esta 

$e El auge petrolero /le dio entre 1977 y 1979. 
8D El auge especulativo se dio entre 1984 y 1987. 
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fragilidad estuvo dada por dos factores: la expansión lograda a base de préstamos 

de corto plazo y la compra de Anchor Glass, que fue hecha sin conocer que el 

mercado de Estados Unidos estaba desechando los envases de vidrio. 

Hasta 1984, Vltro se encontraba estructurado en cinco divisiones operativas 

en las que se agrupaban sus principales negocios. Camino a los noventa, se 

crearon dos nuevas divisiones y se adquirieron dos corporaciones 

estadounidenses, con las cuales se Inició el proceso de Intemaclonalizaclón. 

Posteriormente, se fusionaron algunas de sus divisiones, y antes de terminar la 

década, Vltro deslnvlrtló sus adquisiciones en Estados Unidos. 

Vltro controló, hasta 1998, el 49 % de CYDSA (Celulosa y Derivados, un 

grupo con fuerte presencia en la Industria qurmica) y el 20 % del paquete 

acclonario del grupo financiero Serfin (tercer banco del sistema comercial y la 

mayor casa de bolsa del mercado). Sus esfuerzos financieros por sostener su 

participación en el banco Incidieron negativamente en los programas de expansión 

del segmento Industrial. A la vez, los desaciertos en las inversiones en Anchor 

Glass y la madurez general de la industria del vidrio lo convirtieron en el 

conglomerado más expuesto dentro del liderazgo de las grandes empresas. 

El grupo logró ser uno de los cuatro productores de envases de vidrio más 

grandes del mundo, y el principal productor de envases de vidrio y cristalerla en 

México. Además atiende múltiples mercados, con diversos productos Incluyendo 

vidrio arquitectónico y automotriz; fibra de vidrio, silicato y smce precipitada; 

envases para alimentos y bebidas, cosméticos y productos farmacéuticos; 

artrculos de vidrio tanto para el segmento industrial como el doméstico; enseres 

domésticos, envases de plásticos y latas de aluminio son otros rubros. 

Pero aur no termina el listado de productos, también produce materias 

primas y maquinarias para uso Industrial y uno de los dos principales fabricantes 

de aparatos electrodomésticos de marcas reconocidas, como Acros, Supermatlc, 

Croll, Whlrlpool entre otras, a través de sus asociaciones con Irderes mundiales 

como Whlrlpool Corporatlon, en las cuales su participación accionarla es 

mayoritaria. Las subsidiarias de Vltro tienen instalaciones y centros de distribución 
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en siete parses, localizados en Europa, Norte, Centro y Sudamérlca; además 

exporta a más 70 parses. 

El grupo Visa, por su lado, es un conglomerado vinculado a la Industria 

cervecera, de aguas minerales y alimentos. Al tener la misma rarz que Vltra, tuvo 

igual comportamiento que éste, pues la familia Garza Lagüera succionó a la 

empresa a través del retiro de dividendos, logrando, entre 1984 y 1987, 

extraordinarias ganancias que sirvieron para hacer frente a sus compromisos 

financieras. 

Pero, al final del auge petrolero según narra Morera (157-158), Visa habra 

quebrado por su extremado endeudamiento: mil millones de dólares contratados 

con 56 bancos extranjeros y cuatro mil millones de pesos con 16 bancos 

nacionales. 

Sin embargo, el nivel de endeudamiento requirió de una reestructuración, y 

la manera en que lo hizo fue lo más relevante de este grupo. Para reestructurar, 

Visa combinó cuatro estrategias financieras: 

1. Negoció un 15% de su deuda con el grupo bancario Citlcorp y con 

otros inversionistas extranjeros. 

2. Negoció un 42% de su deuda con sus principales socios: Coca Cola y 

Labbatt. 

3. Vendió las empresas no estratégicas para el conglomerado. 

4. Se Incorporó al programa Flcorca del Estado. 

Al inicio de 1990, su deuda habra bajado a 400 millones de dólares, y 

durante el primer trienio de los noventa contrató deuda por un Importe $7,821 en 

nuevos pesos mexlcanos7o de corto y largo plazo. Por medio de la empresa 

Fomento Empresarial Mexicano S.A. (FEMSA), Visa captó Inversión extranjera e 

Invirtió en actualización tecnológica y capacidad productiva. 

El grupo también buscó expandirse hacia la banca, al comprar la mayorra 

del paquete de control del banco Bancomer, aunque esta adquisición significó una 

abierta violación de la propia ley de privatización de la banca, ya que ésta 

70 Los nuevos pasos mexicanos se raflaren a la monada actualizada a 1992. 

145 



estableció limitaciones a las inversiones representadas por empresas Industriales, 

comerciales y de servicio, para evitar la concentración de riesgos y garantizar la 

transparencia (Morera, 1998:190). 

El tercer grupo de este apartado, el grupo Alfa, se dedica a tres sectores 

principales: la siderurgia, en la que en 1990 cuenta con el 44 % del mercado; la 

petroqufmlca (fibras), con el 30 %, Y los alimentos, con el 31 %. También se 

encuentra en el sector automotriz, produciendo cabezas de aluminio y refuerzos 

para llanta, con una participación del 27 %. 

Durante el periodo de 1974 Y 1980, el grupo emprende una diversificación 

no relacionada con sus negocios principales, abarcando sectores amplios como el 

qufmlco, el turismo, los alimentos, los petroqufmlcos, los bienes de capital, 

productos eléctricos y electrónicos; abarcando productos como minerales de hierro 

y no ferrosos, lácteos y productos cámicos, empaques de frutas y legumbres, 

celulosa, papel y cartón, resinas y plásticos, maquinaria y equipo, aparatos 

eléctricos, auto partes y materiales de construcción. Posteriormente adquirió 

acciones de Televisa, además de mantener asociaciones de diversos tipos con 

empresas extranjeras como Hitachi, Ford, Magnavox y Massey Ferguson, entre 

otras (Basave, 2001: 70). 

El grupo Alfa, al igual que los dos anteriores, acumuló en 1982 una deuda 

de mil millones de dólares y llegó a controlar cerca de 150 subsidiarias con activos 

totales superiores a los 120,000 millones de pesos, ocupando a más de 49,000 

trabajadores. 

El tipo de diversificación financiado con un endeudamiento cuantioso no 

soportó la crisis de 1982, a pesar de que el presidente José López Portillo la 

rescató con 12 mil millones de pesos a través del banco Banobras. No obstante 

ser rescatada, la empresa tuvo que hacer varias des-Inversiones para lograr 

nuevamente liquidez (Cicerl Silvenses, Hugo N., 1998). 

La estrategia de diversificación le obligó a enfrentar los diferentes ciclos de 

vida de sus actividades primarias: siderurgia y petroqufmlca, lo cual compensa con 

actividades en áreas como la de alimentos. 
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Una particularidad del grupo es que mantiene una parte central de sus 

actividades orientada al mercado intemo. Una de estas actividades se centra en la 

Industria del acero, en la que el grupo cuenta con la titularidad de patentes para 

fundición que se utilizan en muchas partes del mundo. 

De 1988 a 1992 tomó más deuda en nuevos pesos mexicanos, por 

aproximadamente 25,000 mlllones71 y 12,000 millones entre 1990 a 1992. Los 

recursos fueron Invertidos para recuperar a HylsB, su principal filial de hierro, y a 

todas las demás filiales que tuvo que vender a sus acreedores en 1982. Esta 

recuperación comenzó en 1989. A partir de los afios noventa, Alfa comienza a 

realizar fuertes Inversiones en capacidad productiva, e inicia la construcción de 

plantas de reducción directa en la India, Indonesia, Malasia e Irán. 

Este grupo no pierde las caracterfsticas comunes a los dos anteriores: 

durante el auge petrolero y especulativo, la familia Garza Sada retiró cuantiosos 

dividendos y obtuvo extraordinarias ganancias financieras. 

Para el 2002 Alfa esta integrada por cinco grupos de negocios: 

petroqufmlcos y fibras sintéticas, acero y tecnologfa siderúrgica, alimentos 

refrigerados y congelados, autopartes de aluminio y telecomunicaciones. Además 

Alfa tiene presencia en 6 paises (Europa, Norte y Centroamérica) y exporta a más 

de 45 pafses. 

3.2.1.2. Organ/zacl6n y tipo de propiedad 

El grupo Monterrey surgió de un entrelazamiento familiar de relaciones, lo que hizo 

que su tipo de propiedad se mantuviera por mucho tiempo familiar, aun cuando el 

grupo se desmembró para formar otros tres. Por consiguiente, la organización fue 

una piramidal en cada uno de los grupos, y sus principales puestos de mando 

fueron Integrados por el propio grupo propietario. 

El tipo familiar se enmarca dentro de un contexto cultural que se verá como 

una caracterfstica general de los grupos empresariales de México en particular y 

de América Latina en general (Kolka, 1993). 
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En los años setenta, los grupos deciden convertirse en sociedades 

anónimas y comienzan a cotizar en la bolsa. Este cambio se realizó con mucha 

cautela, pues exponfan pequeños porcentajes de sus paquetes accionarios72 

mientras incursionaban en su nueva calidad de sociedad anónima y sus 

beneficios. 

Durante los años noventa, este proceso de exposición accionarla al público 

Inversionista fue ampliado, pero a la vez acotado a sus socios estratégicos, a los 

que primero les brlndaron la oportunidad de pertenecer en la estructura de sus 

capitales. 

Por ejemplo, en los años noventa, el grupo Alfa se organiza en función a los 

sectores que abarca de manera dlvlslonal: hierro y acero, metales no ferrosos, 

qufmlca y petroqufmlca, textil, alimentos, auto partes y otras Industrias 

manufactureras. Se destaca porque es el grupo que menos ha cambiado su 

estructura organizaclonal, la cual respondfa al siguiente esquema: 

DIIlKT"'1D1l N G 1: Estructul'ft OrpnlZllcloDllI Grupo ALFA 

I 0.-.... "' ... ,,'" J 
rl .~ I rlllolQNA.~ro. J rl vlII't" II "1ft" II ,,""" . I 

I 
9 .... V ..... I --1 ........ ~o I c:o~o.ll.uwtl'llllll ''-I!'¡--' . J b co..M0."", J H ·taV~J --1 ."-(aH<'~ I "-~"",.- .1 

,~'""l~N-Kr ""lttr" I 

I 

71 Los 25,000 millones fueron expresados en nuevos pesos de 1992 (Morera, 1998). 
7Z Los paquetes accionarlos están conformados por diferentes series o tipos de acciones que 
representan porcentajes diferentes del capital social y que pueden o no otorgar derechos, como los 
de voz y voto en el consejo de administración. A menudo estas serles o tipos son llamadas 
acciones serie A y serie B, las cuales no tienen un significado único, por ejemplo: la seria A pueden 
ser acciones comunes para el público y las serie B acciones comunes para los fundadores, según 
lo establezca la empresa. También pueden emlttr otro tipo de series de acuerdo a especificaciones 
del mercado en que se desee cotizar. 
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Las principales empresas del grupo son: Nemak, Hylsa, Galvak, Terza, 

Selther, Fibras Qurmlcas, Nylon de México, Petrocel, Polioles, Sigma Alimentos y 

Telesfaratos Mexicanos. 

El principal inversionista del grupo es Bernardo Garza Sada, quien participa 

en el grupo financiero Bancomer desde su surgimiento y junto con Claudlo X. 

González (presidente de Kimberly-Clark de México), Antonio Madero Bracho 

(presidente de Inverlat), Adrián Sada Treviiío (Vltro y Cydsa) y julio Gutlérrez 

Trevlño (presidente del Grupo Condumex, filial del Grupo Carso) son los consejos 

propietarios del consejo de administración (Morera, 1998:206). 

Por su parte, Visa también mantiene una estructura divisional como forma 

de organización, en función de los sectores que abarca: alimentos y bebidas, 

comercio y financiero. 

Las principales empresas del grupo Visa son: Cervecerra Cuauhtémoc, 

Cervecerra Moctezuma, Malta SA, Fábricas Monterrey, Tiendas OXXO, Pefíafiel, 

embotelladoras de Coca Cola, Grupo Bancomer y Aseguradora Monterrey. 

Cuando Visa compró, en 1991, el paquete de acciones de control del grupo 

Bancomer, Eugenio Garza Lagüera agrupó a más de 6,400 Inversionistas y 

hombres de negocios, quienes adquirieron acciones de dicho grupo. En su 

consejo de administración participan, como consejeros propietarios en la serie "A", 

importantes capitalistas, como Alberto Ballleres (grupo Palacio de Hierro y grupo 

Penoles), Juan Gulchard Michel y Max Michel Suberville (grupo Llverpool). Como 

consejero propietario de la serie "B", está Isidro López del Bosque (grupo Industrial 

Saltlllo). Como consejeros de la serie ·C", están Bernardo Garza Sada (grupo 

Alfa), Jorge Martlnez GOltrón (grupo SIDEK) y Roberto Servllja Sendra (grupo 

Blmbo) (Morera, 1998:203). 

Por último, también el grupo Vltro tiene una organización divlslonal, 

respondiendo a los sectores que abarca, como vfdrlo, cristales, electrodomésticos 

y financiero. 

Las principales empresas del grupo Vltro son: Vltro, Vidriera Monterrey, 

Vidriera Los Reyes, Vidriera México, grupo Banca Serfln, Operadora de Bolsa y 

Aseguradora Serfin. 
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Adrián Sada González preside tanto al grupo industrial como al grupo 

financiero Serfin. Entre los principales consejeros propietarios en la serie "A" están 

la familia Sada González e Isaac Saba Aaffoul (Celanese Mexicana). Como 

consejeros propietarios de la serie "B", se encuentran Jorge Caso Brecha 

(inversionista de la Corporación Industrial San Luis), Marco Antonio SlIm Domlt 

(Grupo Inbursa y Carso) y Alfredo Obeso Chedraui (Grupo Chedraui) (Morera, 

1998:204). 

3.2.2. Careo 

3.2.2.1. Antecedentes, desde su origen hasta 1994, y sectores en que 

participa 

El origen de la actividad empresarial de Carlos Slim se remonta a 1965, cuando 

creó la casa de bolsa Inbursa, aunque en 1982 aún no figuraba como uno de los 

empresarios más relevantes del pals. Sin embargo, cinco alias más tarde serla 

considerado como el empresario más fuerte del pals (Basave, 2001 :83). 

Entre 1984 y 1987, Inbursa aprovecha tres circunstancias: 

1. La participación en asambleas de accionistas de las empresas cuyas 

acciones manejó por cuenta propia y por terceros, SlIm obtuvo 

Información acerca de la situación de los agudos endeudamientos en 

que se encontraban, asf como del derrumbe de las cotizaciones 

accionarias. 

2. Las ganancias financieras obtenidas de la propia casa de bolsa, dadas 

las condiciones financieras del pals. 

3. El acceso al crédito, disponible y de bajo costo. 

De esta manera, Slim adquiere la propiedad y control de cinco de las siete 

filiales que asesoraba desde su Casa de Bolsa: FAISCO, Cigatam, L YPPS, 

Euzkadl, Nacobre y Sanboms. Estas empresas hablan sufrido la descapitalización 
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en el periodo de 1974 a 198273
, como resultado del pago injustificado de 

dividendos. También adquirió la aseguradora y afianzadora, después de la 

nacionalización de la banca. 

Con este conjunto de empresas, SlIm abarcó el sector comercial con 

Sanboms; el de bienes de consumo con Cigatam; el minero con FRISCO y Real 

de los Ángeles; el automotriz con Euzkadi, y el financiero con su casa de bolsa, 

arrendadora y afianzadora. 

A partir de este núcleo de empresas, Slim buscó, entre 1983 y 1989, la 

expansión Intema, al tener como eje central la casa de bolsa (Morera, 1998). 

Para Basave (2001 :83), este grupo es uno de los más relevantes entre los 

grupos empresariales de nueva formación, destacando su aprovechamiento del 

papel en la casa de bolsa, realizando compras accionarias a bajos precios en el 

momento más adecuado. 

Este comportamiento le garantizó la paulatina apropiación de varios de los 

grupos de capital financiero, los cuales, desde mayo de 1990, conforman el grupo 

Carso (Morera, 1998). 

Un aspecto contrastante con respecto a las demás casas de bolsa, es la 

elevada concentración en la estructura del capital accionarlo en manos de una 

sola persona: Carlos SlIm Helú, quien desde sus orfgenes ha conservado la 

mayorfa del paquete accionario. 

Las Inversiones que Slim hizo en el perlado de 1983 y 1989 le significaron 

enormes utilidades financieras, que contrastaron con las productivas74. 

Entre 1988 y 1992, Slim realizó una Inversión a gran escala, tanto financiera 

como productiva, y a cambio logró el control absoluto del mercado Intemo. En 

1990 creó formalmente el grupo Carso, y al a~o siguiente, con la privatización del 

monopolio telefónico en México, adquirió el 5.16 % de las acciones "AA~ y el 5 % 

73 El perIodo mencionado las empresas citadas tomaron recursos de terceros aprovechando los 
bajos costos del dinero para operar sus empresas mientras, sus estados de resultados expresaban 
pérdidas el Consejo aprobaba la distribución de dividendos cuando no habla utilidades a repartir, 
con ello lo que haclan era descapitalizar a la empraea. 
74 Un desarrollo sustancial y profundo sobre este tema 6e encuentra en el libro de Morera, Carlos; 
(1998); "El capital financiero en México y la globallzación,lfmltes y contradicclones~ EdIciones Era, 
UNAM; México. 
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del conjunto de acciones de la compañra. Con esta compra, el grupo entró al 

proceso de transnacionalización. 

Durante esta etapa, según lo estudió Morera (1998: 142), el grupo Carso 

encontró apoyo gracias a la confluencia de los siguientes factores: 

1. El financiamiento del gobierno. 

2. El grupo articuló la propiedad y el control de Telmex de la siguiente 

manera: la casa de bolsa Inbursa posera el 0.4 % del capital del grupo 

Carso a cuenta propia. y manejó el 82.8 % a cuenta de terceros. de 

esta manera, garantizó el control de Carso y obtuvo recursos a favor 

del grupo. Por su parte. Carso controló a Telmex con solo el 5.16 % 

del capital, con lo cual, Inbursa, a través del control mayoritario del 

grupo Carso, controló indirectamente a Telmex. 

3. El grupo hizo alianzas estratégicas que le pennltleron acceder al 

crédito y a la inversión extranjera. Con ello, el crédito se confonnó del 

mercado bursátil y de la banca extranjera, y representó 2,408 millones 

de dólares a corto plazo. 

4. Un monopolio asegurado hasta 1996. 

Estas condiciones constituyeron para el autor el acontecimiento más 

relevante en la historia del grupo. asr como la expresión más desarrollada de un 

proceso de socialización del capital y centralización de control. De acuerdo al 

mismo autor, esto se dio de un modo extraordinario. debido a sus caracterrstlcas 

inéditas en el pars. Por ejemplo: 

Una modalidad de Inversión productiva a partir de una asociación 

patrimonial global, lo cual representaba un esquema totalmente nuevo. 

La operación estuvo garantizada con el control del mercado interno durante 

seis afias, al no otorgarse ninguna concesión adicional por el servicio telefónico de 

larga distancia. 

Dio lugar al financiamiento del 70 % de las empresas adquiridas en 1992. 

En 1992. la casa de bolsa se constituyó como Grupo Financiero Inbursa, 

comenzando una segunda fase de transnacionalización, durante la cual se 

despliega una Inversión a gran escala. 
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3.2.2.2. Organización y tipo de propiedad 

La organización del grupo Carso tuvo varios cambios, confonne el grupo abarcaba 

más sectores. Ésta llegó a cambiar tres veces durante 1997, hasta confonnar una 

organización dlvlslonal por ramas estratégicas, en las cuales se encuentran sus 

principales empresas al frente. Los sectores que abarca son: telecomunicaciones, 

mlnerfa, tabaco, productos metálicos, productos de hule, papel y cartón, editorial, 

alimentos, minerales no metálicos, comercio y restaurantes, financiero y de 

seguros, e Inmobiliario. 

Sus principales empresas son: Telmex, casa de bolsa Inbursa, Banco 

lnbursa, Minera FRISCO, Minera Real de los Ángeles, Cigatam, Nacobre, 

Sanboms, Restaurantes Denny's, Galas de México, Euzkadi, Fábrica de Papel 

Loreto y Peña Pobre, Porcelanita, Nacional de Dulces, Bicicletas de México, 

Hoteles Calinda, Reynolds Aluminio, y Seguro de México. Muchas de ellas, entre 

1996 y 1999, han sido fusionadas o sometidas a procesos de reestructuración 

organizacional. 

El grupo Carso reunió a varios de los aglutinados alrededor de Telmex, 

como Antonio Cosfo Arl"'o, Claudia X. González y Bernardo Quintana Isaac. 

También figura Luis G. Cárcoba Garcfa (presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial). Como casa de bolsa, Inbursa también juntó a varios personajes que 

estaban en Telmex: nuevamente a Antonio Cos(o Ariño y Bernardo Quintana 

Isaac, además de Moisés Cos(o ArI"'o. A partir de 1993 se incorpora la familia 

Espinosa Ygleslas, por medio de sus hijas Ángeles y Amparo Espinosa R. (serie 

A). También fonnan parte del grupo Claudlo X. González (serie B), José Antonio 

Chedraul O. (grupo Chedraui) e Isaac Saba (Celanese). A la cabeza de este 

conjunto de potentados aparecen Carlos Slim Helú y su familia, con sus socios 

estratégicos, Fernando G., Jaime Chico Pardo y Juan Antonio Pérez Simón 

(Morera, 1998:203). 
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3.2.3. Desc 

3.2.3.1. Antecedentes, desde su origen hasta 1994, y sectores en que 

participa 

Desc nace en los años setenta, como una sociedad de fomento Industrial, tres 

al'íos antes de la devaluación de 1976. El grupo comenzó con siete negocios 

relativamente pequel'íos, en los sectores petroqurmicos y automotrices. 

El grupo Desc emprende un proceso de diversificación similar, en cuanto a 

significación, al de Alfa y Visa (Sasave, 2001 :68). 

Al Igual que los primeros tres grupos estudiados, Desc tiene un proceso de 

centralización y diversificación entre 1974 Y 1979, tiempo durante el cual adquirió 

cinco empresas, entrando a pertenecer a aquel grupo del sector manufacturero 

muy diversificado. Su diversificación destacó, Junto con Alfa y Visa, por su 

penetración al mercado de bienes de consumo durables de Unea blanca y 

aparatos eléctricos, asr como su entrada a mercados tan diversos como el de las 

fibras textiles (Sasave, 1996:170). 

En 1982, el grupo Desc estuvo a punto de morir, pues adquirió un nivel 

asfixiante de deuda, la mayor parte en dólares. El programa Flcorca apoyó al 

consorcio, que, al Igual que Alfa y Vltro, no podrra haber festejado ningún 

aniversario Importante sin él. 

También fue un grupo que participó activamente durante los auges 

petrolero y especulativo, al contraer cuantiosas deudas y lograr otras tantas 

ganancias. En 1984 y 1985, cuando el gobierno federal puso a la venta las 

acciones de empresas que formaban parte de las carteras de los bancos 

expropiados, asr como las aseguradoras y casa de bolsa, entre otras instituciones, 

el grupo Dese participó en lo que Sasave (1996:180) llamó las nuevas alianzas 

entre capitales de diversos orrgenes, ya que dispuso de los rendimientos de sus 

Inversiones financieras y de los recursos derivados de la depreciación acelerada 

de sus activos. 

154 



A la vez, en 1985, el goblemo Implementó medidas para Impulsar las 

exportaciones. Los apoyos inclufan financiamientos del Banco de Comercio 

Exterior, exención de garantras fiscales, la facultad de nombrar apoderados en 

sustitución de los agentes aduanales, un trato especial en materia de control de 

cambios y la exención de la obligación de presentar dictámenes de auditores 

extemos para la comprobación de gastos asociados con sus programas de 

exportaciones (Basave, 1996:148). 

En este programa participó el grupo Desc, junto con Alfa, Vltro y Cydsa, asf 

como otras empresas que no están bajo estudio en el presente trabajo. 

Desafortunadamente, el programa se apoyó en una polltica de salarios deprimidos 

y la subvaluaclón del peso respecto al dólar, lo que, según Basave (149), dio un 

carácter artificial a la competitividad de los productos mexicanos en el extranjero. 

Al amparo de este Impulso a la exportación, el grupo Dese creció en el 

contexto de la economfa cerrada que vivó México en aquellos anos. Sus ventas en 

1973 eran de 160 millones de dólares, y crecieron a 2,157 millones de dólares en 

1998. 

En 1998, las exportaciones representaron el 40 % de sus ventas. Durante 

los últimos af\os, creció un 27.3 %, para ubicarse en el tercer lugar como 

exportador industrial mexicano que cotiza en la bolsa. 

También en 1998, el grupo Incorpora dos nuevos sectores a sus 

actividades: alimentos y bienes rafees. Durante los af\os noventa se reestructura, 

modemiza plantas, racionaliza y también deslnvlerte. 

3.2.3.1. Organización y tipo d" propl"dsd 

A lo largo del periodo de estudio, el grupo Dese ha mantenido sin modificaciones 

su organización. Responde a la estructura divlsional de acuerdo a los sectores que 

domina, los cuales son: qufmico y petroqurmico, alimentos, autopartes e 

inmobiliario. 
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Las principales empresas del grupo son: Glrsa, Reslstol, Pollfos, Novum, 

Industrias Negromex, Univasa, Alimentos Balanceados de México, Splcer de 

México, Kelsey Hayes, Moresa, Forjamex, D.M. Nacional, Tremec y Dime. 

El grupo Desc participa en la adquisición del grupo financiero Inverméxlco, 

del que hasta 1988 Jorge Femández Travesf y Angel oraz Chlnchot eran los 

principales accionistas, pero luego fue encabezado por Carlos Gómez y Gómez 

(propietario del 7.8 % del capital social del grupo Desc), Manuel Sendero Irlgoyen 

y Fernando Sendero Mestre (propietarios del 31.48 % del grupo Desc). 

3.2.4. Cifra 

3.2.4.1. Antecedentes, desde su origen hasta 1994, y sectores en que 

participa 

Este grupo es uno de los que menos información reporta, tanto en sus Informes 

anuales como en su página de Internet. Se conoce que su primera empresa, 

Aurrerá, surgió a finales de los cincuenta. En los anos sesenta se Incorporan 

Superama y Vlps, y en los setenta, Suburbia y Bodegas Aurrerá. A partir de 

entonces, se forma el grupo Cifra, el cual comienza a cotizar en la bolsa de 

valores. 

Durante los ai'íos noventa se asocia con Wal-Mart al 50 %, para abrir Sam's 

Club. A partir de esta asociación, el grupo Cifra empieza a compartir el resto de 

sus negocios, primero lo hace con Aurrerá, Superama y Bodega Aurrerá, lo que da 

origen a Wal-Mart Supercenters. 

Las siguientes transformaciones son rápidas; en 1992 el grupo es dividido 

en dos: Cifra-Mart y WMHCM. Cifra es propietaria del 50 % de ésta última. En 

1994 se incorporan a la asociación las tiendas de Suburbia y los restaurantes 

Vips. 

En 1997, se fusionan las compafHas asociadas, CIFRA y Wal-Mart. En el 

mismo ai'ío, Walt-Mart hace una oferta pública de compra de acciones en la BMV, 

y adquiere el control del grupo CIFRA, el cual permanece como una empresa 
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pública que opera todos los negocios en México (Aurrerá, Bodega Aurrerá, Sam's 

Club, Suburbia, Superama, Vips y Wal-Mart Supercenter). Esta situación se 

mantuvo hasta el año 2000, cuando por una asamblea de accionistas se aprueba 

el cambio de nombre, de Cifra SA de C.V. a Wal-Mart de México S.A. de C.V. 

3.2.4.2. Organ/zacl6n y tIpo de propIedad 

El grupo Cifra fue organizado por Irneas de negocios, siendo su principal sector el 

comercio. Sus principales empresas fueron: tiendas Aurrerá, Suburbia, VIPS y los 

restaurantes El Portón. 

Hasta la fusión con Wal-Mart, el duel10 del grupo fue Jerónimo Arango. 

3.2.5. Blmbo 

3.2.5.1. Antecedentes, desde su orIgen hasta 1994, y sectores en que 

participa 

La empresa Blmbo fue fundada en 1945 en el Distrito Federal, por Lorenzo y 

Roberto Servltje, Jaime Jorba, Alfonso Velasco, Jaime Sendra y José T. Mata 

(Infonne Anual, 2005), para producir y distribuir pan y ubicarse asr en el sector de 

alimentos. 

En los afios setenta, la empresa inicia la diversificación de productos tales 

como dulces y chocolates, pasteles, galletas, botanas y mermeladas, como 

asimismo y, a partir del proceso de centralización dado a escala nacional por los 

grandes grupos empresariales, se encontró comprando dos empresas productoras 

de envolturas, entre 1974 y 1979. En 1980, la empresa comenzó a cotizar en la 

Bolsa Mexicana de Valores y entre 1984 y 1985 participó en el proceso de 

alianzas de capitales y recompras ofrecido por el goblemo, al adquirir, junto con 

otros inversionistas, la casa de bolsa FIMSA (Basave, 1996:181). 
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Después de la crisis de 1982, Blmbo comenzÓ a prepararse para la 

competencia a escala mundial. Por un lado, Invirtió en nuevas plantas y modernizÓ 

su tecnologfa. Por otro lado, cambiÓ la cultura de la organización con respecto a 

sus empleados, implementó programas de calidad total, y preparó a sus miembros 

de nivel gerencial con programas internos y extemos de dos años de duración, al 

final de los cuales les ofreció una participaciÓn accionaria. 

A partir de 1986, la empresa empezó a integrar a su operación molinos de 

harina de trigo, los cuales aseguraran una parte de sus requerimientos. Además, 

con las reformas legales en el agro mexicano, Incursionó en actividades agrfcolas 

de gran escala, como la producción de fresa, brócoll y trigo. 

De esta manera, en 1993 la empresa contaba con tecnologra, gerencia y 

economra de escala para competir en el mercado Intemacional. Lograr esto le 

tomó un proceso que significó Inversiones de mil millones de dólares entre 1987 y 

1994. 

Hasta 1992, Bimbo adqulrra su principal materia prima (trigo) y sus demás 

requerimientos de granos con la Compafífa Nacional de Subsistencias Populares 

(Conasupo), a precios estables y con calidad variable. Al retirarse la Conasupo del 

abasto de granos (excepto del marz y el frfjol), Bimba tuvo que desarrollar las 

relaciones e Infraestructura necesarias para el abastecimiento de sus principales 

materias primas (Nimocks, 1994). 

En 1995, Bimba rediseñó su red de acoplo y manejo de InformaciÓn, para lo 

cual transformó su modelo de computaciÓn centralizado, en uno flexible. Este 

cambio le permitió acceso fácil y rápido a datos sobre preferencias y necesidades 

de los consumidores y a la estaclonalldad de la demanda, entre otros aspectos. La 

Información se obtiene con datos alimentados electrónicamente desde los puntos 

de entrega, conforme se distribuyen sus productos. 

Las \fneas en las que Blmbo compite, sin embargo, comprenden productos 

tradicionales, relativamente maduros, que aunque sean cerca de cinco mil 

productos y más de 100 marcas (Informe Anual, 2005), se enfrentan a una fuerte 

competencia intemaclonal. 
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Aun asr, en la actualidad Bimba participa de entre el 90 y 95 % del mercado 

nacional de pan de caja y de pastelillos empacados y ha cerrado seis molinos de 

harina de trigo y sus dos negocios de frutas y vegetales frescos y procesados. 

3.2.5.2. Organización y tipo de propiedad 

En 1995, la empresa Bimba estaba configurada por 71 plantas y nueve empresas 

comerclallzadoras, agrupadas en seis divisiones y un corporativo: 

1. Organización Bimba. 

2. OrganizaciÓn Marlnela. 

3. Organización Ricolino. 

4. Organización Barcel. 

5. Organización Latinoamérica. 

6. Simbo USA. 

En el 2000, la empresa se configura en tres divisiones: 

1. División de productos de panificación. 

2. División de productos de botanas y dulces. 

3. División de productos agroindustriales y otros (en Junio del 2000, 

Bimba confirma, la venta de sus seis molinos de harina de trigo y de 

sus dos negocios de frutas y vegetales frescos y procesados). 

El capital social esta formado por dos tipos de acciones: el 85 % lo forma la 

serie A y el 25 % la serie S (capital fijo y variable). 

Estudios de Garrido (2000) revelan que una de las ventajas que presenta 

Bimba es que su organización contribuye a costear la lEO, asr como a operar el 

sistema multinación con una organización multlplantas con un pequeflo equipo 

central mexicano de alta dirección, el cual dirige y organiza luego equipos de 

gerentes locales capacitados en las plantas de México u otros parses donde tiene 

desarrollo. Por ello, la empresa moviliza permanentemente personal de niveles 

altas y medios entre las plantas de los diversos parses, con fines de capacitación e 

Intercambio. De esta manera, logra mantener una Cohesión en América Latina, a 
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través de una dirección que reporta directamente a la dirección general. En 

América del Norte mantiene mayor independencia relativa de operación, aunque 

integrada a la estructura de la empresa. 

3.2.6. Gruma 

3.2.6.1. Antecedentes, desde su origen hasta 1994, y sectores en que 

parllclpa 

La empresa Inició operaciones en 1949 en Monterrey Nuevo León, en el sector de 

su actividad principal: la elaboración de harinas de mafz y productos derivados, en 

la que ocupa el primer lugar a nivel mundial. Se Inició con un molino que tenra 

capacidad para producir 15 toneladas de harina de marz mensualmente, con un 

proceso menos desarrollado que el actual. 

Dado el predominio de los molinos de nixtamal tradicionales, sólo habra un 

pequeno mercado para este producto industrial. 

En 1957, se instaló en Nayarlt la primera planta de grandes dimensiones, 

con capacidad para producir 1,500 toneladas de harina mensualmente. En 1968, 

el producto llegaba a todo el norte del pars, pues la empresa Instaló una planta en 

Rro Bravo, Tamaullpas. En 1970, contaba ya con siete plantas, Incluyendo las de 

Chihuahua, Ciudad Obregón y Monterrey, logrando asr una capacidad de 

producción de 347,000 toneladas anuales (Garrido, 2000:27). 

A comienzo de los años setenta, Gruma inició su producción intemacional 

en Costa Rica. En 1976 comenzó a operar en EU, en 1987 distribufa en Honduras 

y en 1993 expandió sus operaciones en Centro América, al Incluir a El Salvador y 

a Guatemala. Su campo de acción llegó al norte de Sudamérlca, con la operación 

de Venezuela. 

El grupo se ubica en los sectores de alimentos, restaurantes y financiero, al 

producir harina de mafz (hasta 40 variedades de harinas en México), tortillas, 

frituras y pan. También se dedica a producir y comercializar la harina de mafz 

nixtamalizado. 
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La empresa Industrial Maseca (GIMSA), participa del 70 % de esa industria 

y produce el 32 % de la materia prima que surte al mercado nacional de la tortilla. 

Industrial Maseca inició operaciones en 1949, y registró el mayor 

crecimiento en los anos ochenta. De 1990 a 1993 colocó sus acciones en la BMV 

y en los mercados Internacionales. En 1995 Incursionó en la producción de pan y 

reposterfa. También cuenta con un 14 % del mercado en la línea de corazón de 

palmtto para Europa, EU y Canadá. 

El grupo mantiene también inversiones en el grupo financiero Banorte, tanto 

en acciones (10%) como en obligaciones convertibles (50%) (Reporte Anual, 

1999), lo cual le significa un Importante elemento a su favor al contar con el apoyo 

de un Importante grupo del sector financiero y a través de él participar del acceso 

a la red de conocimientos que los servicios de un banco significan, toda vez que el 

presidente del Consejo de Administración y principal accionista de Gruma, Roberto 

Hemández Ramfrez, es a su vez presidente del Consejo de Administración del 

Banco Nacional de México y Director del Grupo Financiero Banamex. 

Analista como Garrido (1997) opina que el crecimiento de esta empresa se 

debió exclusivamente a las poUticas gubemamentales y a los subsidios que 

contribuyeron a mantener bajos sus costos. 

3.2.6.2. Organlzacl6n y tipo de propiedad 

La familia González es la fundadora y actual propietaria de esta empresa que 

revolucionó las técnicas y procedimientos tradicionales para procesar el mafz y 

hacer tortillas, convirtiéndolos en bienes Industrializados de consumo masivo. 

Entre las principales subsidiarias de Gruma se encuentran: Grupo Industrial 

Maseca, S.A. de C.V., Gruma Corporation, Gruma Centro América, S.A., Molinos 

Nacionales, C.A., Derivados de MaCz Seleccionado, C.A.. Productos y 

Distribuidora Azteca. S.A. de C.V .• Investigación de Tecnologfa Avanzada, S.A. de 

C.V., Molinera de México. S.A. de C.V .• AsesorCa de Empresas. SA de C.V., 

Transporte Aéreo Técnico Ejecutivo, S.A. de C.V., Inmobiliaria Residencial San 
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Pedro, SA de C.V. Grurna tiene el 100% de propiedad sobre siete de éstas, y 

arriba del 50% en las demás. 

Otras empresas también Importantes son: Tecno Marz, SA de C.V. -

Fabricación de Maquinaria y Equipo _, Derivados de Marz Alimenticio, Burger Boy, 

Plzza Hut y Banco Mercantil del Norte. 

Por último, se puede concluir el capftulo resaltando al menos dos aspectos; 

por un lado, el alcance adquirido por el grupo de empresas estudiadas les confiere 

la calidad de actor Internacional al influir no solo en el ámbito nacional sino 

también regional y, por que no decirlo, su introducción a parses distantes como 

Europa en el contexto de globallzaclón Imperante les da el mismo cariz que 

cualquier empresa transnaclonal. Por otro lado, otra vez, la historia relacional 

observada ofrece elementos para comprender las relaciones inter-empresarlales 

que emprendieron para lograr el alcance obtenido. 

Estos dos aspectos serán los elementos que Jugarán en paralelo en el 

análisis que se aborda en el caprtulo siete; previamente se exponen los 

procedimientos, métodos y dlserio metodológico de la investigación realizada que 

se tuvieron en cuenta para el análisis. Un capftulo en donde se exponen con todo 

detalle los aspectos teóricos tanto del análisis de redes aplicado como de la 

construcción teórica que intenta explicar la hipótesis, la operaclonalidad de la 

misma, las definiciones de las relaciones estudiadas entre otros elementos; 

elementos que son necesarios para comprender el hilo construido a través de toda 

la tesis: la dependencia. 
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SEGUNDA PARTE: LA EMPRESA TRANSNACIONAL y LA RED 
ESTRATÉGICA 

CAPrTULO 4. UNA METODOLOG1A DE ANÁLISIS DE REDES SOCIALES 

El presente caprtulo tiene por objetivo dar a conocer todo el procedimiento seguido 

en la investigación. La adopción de una perspectiva de redes sociales para el 

análisis obliga a un riguroso proceso de organización de la Información y que no 

serfa tan necesario de tratarse de otro método de análisis. 

El ARS Indica acerca de qué datos se tomaran y qué técnicas de 

recolección se utilizaran en cualquier tipo de estudio, además de proporcionar un 

sistema para clasificar los datos recolectados y homogeneizar el lenguaje técnico 

empleado. 

Como método que apenas comienza a ser utilizado cada vez más en la 

academia en México y, al que no se le discute la fuerza metodológica incluso para 

replantear viejas hipótesis, justifica desplegar con cuidadosa meticulosidad todos 

los pasos seguidos y que la ilustración 1 busca esquematizar de manera sintética. 

Preguntas como ¿qué datos se tomaron?, ¿qué métodos y técnicas de 

recolección de información se utilizaron?, ¿qué sistema se aplicó para clasificar 

los datos?, ¿cuál es el lenguaje que el método utiliza? y ¿cómo se operacionalizó 

la hipótesis y se midieron las variables? son respondidas en cada uno de sus 

apartados. 

Por ejemplo, se partió de la definición de la población, los Ifmites 

establecidos en la selección de 105 actores y la relación observada como primer 

apartado. Luego, en el segundo apartado, se sef'ialan los métodos, técnicas 

utilizadas y el tratamiento de la Información. Posteriormente, se hacen precisiones 

respecto al proceso utilizado para la obtención y sistematización de la Información. 

El último apartado del capftulo trata sobre la operacionalidad de las variables de la 

hipótesis bajo estudio. De hecho el esquema sirve de gura en la exposición de 
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estos apartados que van explicando cada uno de los aspectos que la figura 

sef'ials. 

1.,. NIVel 

* 
Eetructura de 
conexiones 
Indlvtdual 

* 
Estructura de 
oonoxlonea 
en oonJunto 

* 

E.quema 1: Eequema de AnllII.I. 

Red egocéntrIOa 
Individual 

Modo Uno 

Variables relaclonalN 

Tamarlo 

Aqtor 
ijOo\!) 

Vartabla no relaclonalea 

} Naturaleza c==) Compo8lolón 
c: 

} 
p 

Tamal'lO 
Alcance Dependencia: 

1. N: P - Naturaleza p!'8domlnante 

} 
2. T: 13 • Tama/'to grande 

Lazos puadol 3. C: P • Compoalclón predOminante 

Contexto EM • Empresa MeXIcana 

Para explicar el esquema se comienza con la definición del objeto de 

estudio. 

4.1. Deflnlolón de la poblaolón objeto de Mtudlo 

La definición de una población de estudio bajo la perspectiva de redes sociales 

responde a criterios diferentes a 108 que se aplican en estudios de análisis 

tradicional. 
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De acuerdo con Hanneman (2ooof6: "al contrario de los actores incluidos 

en estudios que no son de redes, que tienden a ser el resultado de un muestreo 

probabilfstico independiente, los estudios de redes Incluyen todos los actores que 

se muestran en un Ifmite, el cual se expone de forma natural. Es frecuente, por lo 

tanto, que los estudios de redes no utilicen 'muestras' en absoluto, al menos en el 

sentido convencional. Sino más bien Identifican una población y dirigen un censo". 

Para el presente estudio se seleccionaron ocho empresas mexicanas 

transnaclonales, incluyendo a todos los actores con los cuales estas empresas 

tienen relaciones de alianza. 

En el contexto de la metodologfa sobre análisis de redes socia/es, esta 

manera de definir la población es conocida como enfoque nominalista. En este 

enfoque, el analista Impone a prior/los Ifmltes, los cuales pueden ser de dos tipos, 

según Hanneman: el que viene creado o Impuesto por los propios actores, a partir 

de conocer a priori que tales actores tienen una red, o los que pueden venir de 

diseñar obselVaciones, contactando a todos los actores que se encuentren en un 

área espacial delimitada o que posean un rasgo determinado. 

En este trabajo, la población objeto de estudio está constituida por las 

empresas Alfa, Bimbo, Cifra, Carso, Desc, FEMSA, Maseca y Vitro. Estas fueron 

seleccionadas con base en dos tipos de Ifmites; por un lado, se conocfa a prlodo 

que seis empresas (Alfa, Cifra, Carao, Desc, FEMSA y Vltro) habfan construido 

una red de relaciones; por el otro, se buscó extender ellfmite del estudio al Incluir 

a dos empresas más, para replicar la hipótesis en una mayor población. Las dos 

empresas que se agregaron (Blmbo y Maseca) fueron elegidas tomando en cuenta 

un rasgo: debfan ser (como las otras seis) empresas transnacionales Importantes 

en México. 

La Importancia de las empresas transnaclonales tiene que ver no sólo con 

sus antecedentes históricos, sino con Indicadores de transnaclonallzaclón que 

75 La ella del autor proviene de un documento traducido por la lisIa REDES, versión electrónica 
disponible en http://wlzard.ucr.edul-r11annema/networksltexVtextindex.html 
7e El conocimiento que se tuvo de las empresas Alfa, Cifra, Carso, Dese, FEMSA y Vitro fue a partir 
de un estudio previO de la Internacionalización de estas empresas que la autora hizo. Puede 
consultarse la tesis Slmesen de Blelke (2001). 
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utilizan revistas como América Econom(a, a nivel regional, y Expansión a nivel 

nacional. 

El conocimiento a priori de seis empresas (Alfa, Cifra, Carso, Desc, FEMSA 

y Vitro) se debe a trabajos realizados con anterioridad sobre ellas, tanto por un 

conjunto de estudiosos que Investigaron diferentes aspectos, como por quien 

escribe, lo que significa que esta Investigación se ha realizado con un 

conocimiento acumulado que, además, ayudó para ordenar la información sobre 

las dos empresas agregadas (Bimbo y Gruma). 

El primer acercamiento profesional que se hizo de cada grupo seleccionado 

fue analizando la Intemacionalizaclón que tuvo durante los años noventas. El 

grupo bajo estudio logró una destacada actuación en el proceso de 

intemaclonallzación, superando al universo de las empresas nacionales e Incluso 

a otras empresas de América Latina. 

A partir de este estudio se observó la red de relaciones que, de manera 

destacada, las empresas crearon durante el periodo. Este antecedente representó 

un aliciente para la profundización que se intenta realizar ahora, la cual no se 

hubiera alcanzado de haberse estudiado a la totalidad de las empresas mexicanas 

que han tenido procesos de intemaclonalización. 

Además, al ser un estudio exploratorio, permitirá sentar las bases para 

replicar la hipótesis en una muestra mayor, con más alcance que el que 

humildemente se pretende con esta Investigación. En esto radica la principal 

importancia y aportación de este trabajo. 

El grupo de empresas seleccionadas ocupa los primeros lugares dentro de 

los rankings más Importantes (UNCTAD, América Econom(a y Expansión) 

Pero existe un inconveniente: cada fuente reporta datos dHerentes; Incluso 

los reportes anuales de las empresas no contienen datos como, por ejemplo, el 

número de empleados o la diferenciación entre exportaciones y ventas al 

extranjero. Esta situación hace dHrcllla comparación y exposición de los datos. 

Sin embargo, los indicadores financieros pueden dar una fotogratra acerca 

de su tamaño. Los reportes anuales de los grupos de empresas seleccionados 

Informan que de 1990 a 1999 los activos totales oscilan en un rango promedio de 
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2,622,552 a 5,864,998 dólares, las ventas nacionales lo hacen entre 1,453,329 a 

4,189,185 dólares, y obtienen alrededor de medio millón de dólares de utilidad 

operativa, excepto el grupo Carso, que sobrepasa dicha cifra con 606,847 dólares 

durante el mismo perrodo. 

En el 2004, de acuerdo al cuadro de las mayores empresas de América 

Latina que reporta América Econom{a, los activos totales son significativamente 

sobrepasados por FEMSA, Alfa y Carso, mientras que el resto aún se mantiene 

por encima del rango Inferior del promedio del periodo 1990-1999. 

En ventas nacionales, las empresas Wal-Mart y FEMSA destacan por 

encima del promedio de 1990-1999, Carso se mantiene ligeramente por encima 

del promedio, mientras que Alfa y Bimbo se encuentran próximas al medio millón 

de dólares y Dese, Vltro y Maseca muestran resuHados por debajo del medio 

millón de dólares. 

La!i mayores empresas mexicanas de América Latina en 2004 

RK Export.c1one. 
~""","' S",,'or v""",.' U#lktact~,.· P.lrlmon!o" ActJvoo Toto/ •• • ~mp/o.cto. 

l'Q(U 2003 Aboo/uIo" "aNru. 
e 7 CIfnI· WoI·Mart·· Comercio 12,697.110 702.4 4.210.70 6.4-46.10 100,057.00 ni ni 

14 15 - Bebidas 8,425.60 523 3,1e8.3O 10,823.50 88,217 25.2.1:10 3.00 

27 28 Grupo C&nIo HoldIng 8,253.30 1:I01,e 2,6~.70 8,837.20 81,890 1:102.10 9.60 

38 39 Grupo AIf. Holding 5,274.60 300.2 2,200.50 8,109.00 37,896 1.302.00 24.7 

47 41 GrupoBlmbo "lIm.nro. .,023.10 230.4 1,61ij.1O 3,040.90 74,000 1,425.50 30.80 

122 110 DMa Holding 2,137.70 -17.8 820.8 2,359.00 ni ni ni 

110 88 Grupo Vllro Vidrio 2,348.20 -24 47~.8 2,801.10 25,405 637 27.1 

110 loe 0II.Ip0 Maloca, 
Io.u.n. AlImentos 2,241.80 82.8 ~71.0 2.25U.20 15,000 ni ni 

_l.: ........ Ei>(N)OmIo. ~ooo NolOo • In mII_ "" _''', H .. u_ "11"4'0 on 001' ""aOro. a po_ "" QUO puO a .... ..,. "" WfI, ""'" ~a oomo 

Respecto a la utilidad neta los grupos, también han destacado en el 2004. 

Mientras que en el periodo 1990-1999 la utilidad neta promedio de VHro, Dese y 

FEMSA osciló entre 102 Y 172 millones de dólares y la de Carso, Alfa y Cifra 

destacaba con 476, 289 Y 250 millones de dólares respectivamente. En el 2004, 

como se observa en el cuadro, Wal-Mart, Carso y Femsa ostentan mayores cifras 
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en relación al promedio entre 1990-1999, en tanto que Dese y Vltro obtienen ese 

afio rendimientos negativos; Alfa supera al promedio de 1990-1999 y Maseca es la 

que menor rendimiento muestra. 

La revista América Economfa muestra el ranking de las 500 empresas más 

grandes de América Latina, y como se observa en el siguiente cuadro, México 

mantiene una Importante participación empresarial en la economra de la reglón, a 

pesar de que entre 2003 y 2004 haya bajado su ritmo de crecimiento en 

comparación con Brasil. Además, los grupos estudiados tienen en conjunto 

alrededor de 31 empresas participando en dicho ranking. Es decir, muchas 

empresas que pertenecen a los grupos empresariales estudiados participan en 

distintas posiciones del ranking de las 500 empresas más importantes de AL 

De las 500 por pars, las destacadas 

2001 2002 2003 2004 Partici. % 2004 

1 Brasil 16E 136 194 20~ 3E 
2 MéxIco 21 241 170 15~ 31: 

3 ('hile 3E 45 48 4E 6. 
4 Argentina ~ 23 36 3~ 4.1 

5 ('olombla 21 25 18 2E 2.E 

6 Venezuela E 10 9 11 6.E 
Fuvnta: Amérloa Economlll, 2005 

México mantuvo, desde los inicios de los al'los noventa, un crecimiento 

sostenido en la participación de las 500 empresas más grandes, donde la muestra 

seleccionada ocupa los primeros lugares en el ranking del 2001 al 2004. 

SI se toma en cuenta el ranking de las 50 empresas transnacionales más 

Importantes de los parses en desarrollo que reporta la UNCTAD (1994, 1996 Y 

2002), se observará que son las empresas seleccionadas las que se han 

considerado dentro de este ranking, aunque no de manera continua y tampoco en 

su totalidad, mientras cuatro grupos participaban en 1994 y 1996, en el 2002, de 

las empresas que se estudian aqur, sólo lo hace el grupo Carso. 
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A pesar de que la ET más grande de pa(ses en desarrollo es relativamente 

pequef'ia, en términos de activos extranjeros, con respecto a las 100 

transnaclonales más grandes de los parses desarrollados, como lo muestran 

14,000,000 de millones de dólares contra 1,500,000 de millones en 1998 (América 

Econom{a, 2001), su importancia en el contexto regional se hace cada vez más 

grande. 

4.2. Métodos y técnicas utilizados 

En este trabajo se aplicaron básicamente dos métodos: relacional y tradicional. 

Los investigadores que a nivel Intemaclonal se dedicaron a estudiar el 

fenómeno del auge de las alianzas estratégicas con la aplicación del análisis de 

redes sociales, sirvieron de Inspiración y gura para el análisis relacional tales como 

Gilroy (1993), Gulati (1998,1999, 2000), Lynch (1995), Hagedoom and 

Schakeraad (1990), UzzI (1997), entre muchos otros. En tanto que para el análisis 

tradicional se buscó el apoyo en los estudios teóricos hechos a nivel nacional por 

Sasave (1996, 2000), Morera (1998, 2000), Peres Nuf'iez, (1998), Garrido (1999, 

2000), Pozas (1993, 1996 Y 2002), Simesen de Sielke (2001), y otras 

publicaciones de estos mismos autores, con el objeto de complementar el análisis 

de redes sociales. 

En cuanto al análisis relacional, es necesario ofrecer algunas explicaciones 

acerca del concepto de actor, el lazo o v(nculo, los niveles de análisis y las 

técnicas empleadas. 

De acuerdo a Wasserman y Faust, (1994: 17) "En el nivel más básico, un 

actor es una entidad social discreta (como un individuo) o colectiva (como una 

corporación)". He aqur la definición de los conceptos mencionados anteriormente: 

1) Actor es la empresa, mexicana o extranjera. 

2) Lazo o v{ncu/o es la relación inter-empresarial, la relación de alianzas 

(genéricamente) o las relaciones intemacionales (se utilizará cualquiera 

de estos términos Indistintamente). A su vez los lazos o vrnculos entre los 

actores son representados por Uneas entre ellos llamados Arcos. 
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3) La red se refiere a la red Individual de cada uno de los actores elegidos 

(las empresas mexicanas), es decir que la red de alianzas de la empresa 

mexicana es el conjunto de lazos o vfnculos que ésta mantiene con otras 

empresas, mexicanas o no, de igualo diferente tamarlO que ella. 

Además, el método de redes sociales permite asignar valores a los arcos 

(es decir los lazos o vfnculos entre actores) para indicar la fuerza de los nexos, o 

agregar arcos adicionales para representar relaciones múltiples; se elige ésta 

última altemativa para representar la cantidad de lazos en cada una de las 

categorlas establecidas. 

Para establecer los patrones o propiedades que confirmen los supuestos de 

dependencia, la metodologfa de redes sociales Jerarquiza las unidades de análisis: 

los analistas que trabajan con redes ven a los actores enlazados a redes que a su 

vez están enlazadas a otras redes. Por ejemplo, un nivel serfa el de los patrones 

de dependencia en las relaciones de alianzas entre las empresas de un sector. A 

su vez el sector está dentro de una rama, el cual está en otro nivel, desde el cual 

los patrones de dependencia pueden ser vistos como una red de sectores 

relacionados entre sf y con otros actores (empresas de otros sectores, 

organizaciones de empresarios, etc.). Por otra parte, las ramas pertenecen a un 

sistema económico, el cual está en otro nivel, y pueden verse redes entre ramas 

de una economra y otros actores (Instituciones del gobierno, privadas, sociedad, 

etc.), e Incluso puede haber patrones de relaciones entre los distintos sistemas 

económicos en una región (intercambio de bienes y servicios a través de tratados, 

gobiernos, empresas etc.). 

El ejemplo Ilustra que puede haber estructuras multlmodales, es decir, 

diseños jerárquicos para el análisis. La perspectiva de redes ofrece la ventaja de 

que el analista puede enfocarse simultáneamente en múltiples niveles de análisis, 

aunque en realidad rara vez se aprovecha esta ventaja, pues cuando mucho se 

han trabajado con dos modos simultáneamente. 

La definición de qué lazos o relaciones serán medidas es Importante. 

Algunos estudios consideran todos los lazos o un tipo especfflco entre un conjunto 
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de tipos de relaciones. Esto lleva al analista a definir de entre cuatro posibilidades 

de enfoques: 

1) El análisis sobre "redes completas", el cual es costoso y diffcil de utilizar 

y generalizar. 

2) Redes formadas a partir de aplicar el método de "bola de nieve", el cual 

presenta la debilidad de no poder describir la red. 

3) Redes egocéntricas (con conexiones a otros) que se enfocan en una 

selección de nodos focales (egos) y los nodos con los que ellos están conectados. 

4) Redes egocéntricas (sólo individuos) cuyo enfoque se centra más en el 

individuo que en la red como un todo. 

La información que ofrecen estos dos últimos enfoques sobre los vfnculos 

entre los actores conectados permite una fotograffa útil para comprender cómo las 

redes afectan a los Individuos, y a su vez proporciona una fotograffa que, aunque 

Incompleta, muestra el entramado de la red como un todo. 

Al considerar estos aspectos, se eligió el primer nivel de análisis, es decir, 

el unlmodal, jerarquizando la relación a medir hacia un tipo especffico entre la 

empresa mexicana y los socios, nacionales o extranjeros, los cuales son los 

actores del análisis. Esta especificidad es el vfnculo entre los actores, mismo que 

es establecido por un acuerdo de alianza estratégica. Es decir, que se fija el nivel 

de unimodal para el análisis relacional y se define el lazo o relación en estudio 

como redes egocéntricas sólo de individuos. Esto indica que en la unidad de 

análisis, el centro de la observación es a partir de la red del actor uno, o sea, la 

empresa mexicana. 

Los supuestos a tener en cuenta respecto a las caracterfsticas de los lazos 

(relaciones) son: 

1) Los lazos como medios de flujos de recursos entre actores, indican la 

fuerza de la relación en términos del tipo de Intercambio, modalidad y 

densidad. 

2) Los lazos como vfnculos entre colecciones de actores. 

3) Los lazos como indicadores concretos de patrones abstractos de 

relaciones en que los actores están Inmersos. 
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A su vez, desde el nivel de unimodal se combinaron dos tipos de 

acercamientos: el análisis relacional que observa la dinámica particular de cada 

empresa durante el tiempo de estudio, y el análisis relacional de la dinámica de 

relaciones de todas las empresas durante el tiempo de estudio. 

La dinámica particular de cada empresa pone atención en las 

caracterrsticas de los lazos, las cuales son propiedades que, al emerger de la 

visualización de las redes, permiten explicar el comportamiento de los actores. En 

este sentido, la observación privilegió las características de por qué se alfan las 

empresas, cÓmo lo hacen, cuánto duran las relaciones, en qué sectores se dan 

más las relaciones y el alcance geográfico que se logra a través de la relaciÓn. 

Estas caracterrstlcas son las variables sobre a partir del cual se realiza el análisis 

relacional Individual de cada red egocéntrica. 

Todas estas propiedades se~alan o apuntan a mostrar la estructura de 

conexiones de cada empresa, al ser organizadas bajo el tamaño, identidad y 

composición. 

Para examinar la dinámica en el conjunto de las empresas se practicaron 

análisis de redes acerca del tipo (grado de compromiso), el objeto y la duración dei 

vrnculo. La estructura de conexiones en el conjunto de empresa está organizada 

bajo el tamaiío, el crecimiento de relaciones versus mortandad, la similitud en 

términos de comportamiento relacional entre empresas y el origen predominante 

de los socios; todas ellas se desarrollan con detalle más adelante en el apartado 

5.3.1. 

Estos acercamientos en el análisis relacional y en el contexto de 

crecimiento de las reiaciones en términos de las características (motivo, sectores, 

tipos, Identidad, duración, etc.) buscan arribar al supuesto de comportamiento 

dependiente de la empresa. 

Los supuestos tienen en consideración tres Indicadores, los cuales 

consisten en: 

1) Lazos duraderos. 

2) Mayor cantidad de lazos en términos de motivos que crecieron, y tipos 

tres y cuatro de formalización del compromiso. 
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3) Predominio de la Identidad de uno o dos socios. 

El análisis relacional es presentado en forma sintética en un cuadro, como 

el que se muestra en la figura 1, para comparar y llegar a concluir sobre la 

naturaleza de la red egocéntrica de la empresa, en términos de la hipótesis 

planteada. 

Aquellas empresas que no presenten los rasgos que se han establecido 

para comprobar la hipótesis se ubican en una categorra Independiente que surge 

como contraposición a la dependiente, lo cual Indica que no manifiestan un 

comportamiento cooperativo en términos de estrategia para expandirse sino que 

utilizan otro tipo de estrategia. 

Figura 1: Cuadro matriz de información sobre los rasgos relaclonalea 
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Los resultados del análisis relacional se complementan, por último, con el 

análisis tradicional, en el que se considera la información acerca del pasado de las 

empresas y las caracterfsticas de su comportamiento en general. Para ello, se 

toma la Información trabajada en el caprtulo 3, acerca de la historia y el contexto 

de cada empresa y de los autores que las estudiaron. 

Por último, en cuanto a las técnicas aplicadas para realizar el análisis 

relacional de la estructura de conexiones particular y visualizar las redes de cada 

empresa, dada la flexibilidad ofrecida por la perspectiva de redes, se utilizó el 

paquete de cómputo de Pajek. 

Para la estructura de conexiones en conjunto, es decir, para comparar a 

todas las empresas seleccionadas, se utilizaron los programas de Ucinet V y 
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Pajek77
• Estos programas permitieron aplicar técnicas de escalamiento 

multidirnensional, el primero, ejecutando la técnica y el segundo graficando. Con 

esta técnica se pudo observar la dinámica del crecimiento de relaciones de 

alianzas Internacionales de las empresas mexicanas, asf como comparar el 

crecimiento entre ellas con dos cortes en el tiempo. 

El procedimiento seguido para el análisis en conjunto y en términos de la 

cantidad de relaciones iniciadas o terminadas consistió en lo siguiente: 

1) Se vio el crecimiento que la empresa mantuvo en el periodo que va de 

1990 al 2002, en términos cuantitativos, tanto para constituir como para 

terminar las relaciones de alianzas. 

2) Se aplicaron técnicas de escalamiento multldimenslonal utilizando el 

programa de Uclnet V, para comparar la actividad de inicio y fin de las 

relaciones de cada empresa, y se representó a través de PaJet y Corel 

Draw. 

3) Se aplicó Uclnet V y se dibujó a través de PaJet y Corel Draw, para ver el 

crecimiento de las relaciones en términos del origen de los socios y, de 

esta manera, a través de la localización geográfica de los socios, 

determinar el alcance nacional, regional o mundial de las relaciones. Para 

lograrlo, se usaron las coordenadas de los parses proporcionadas por 

Intemet. 

Los conteos de la varlable del sector económico en que toman lugar las 

relaciones de las empresas se realizaron con una base de datos construida en 

Access. También el programa de Excel sirvió para tabular la Información al 

comienzo del trabajo, mientras que el Word Pad ayudó a ordenar los datos para 

ser lerdos por Pajel. 

n Actualmente existen otros paquetoo de software que pueden utilizarse, como NetDraw o Ego
Ne!. UCINET V y Pajet fueron los primeros progmmas utilizados y ensei'iados en México para 
análisis de redes sociales. 
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4.3. Obtención y sistematización de la Información 

Para establecer los patrones que confirmen el supuesto de dependencia, la 

perspectiva de redes sociales exige, una vez determinado el nivel de análisis, la 

aplicación de técnicas precisas y rigurosas de recolección y sistematización de la 

Información. 

Para medir las variables relacionales y no relacionales se requieren datos 

de tipo relacional que permitan Identificar los rasgos y establecer en qué casos 

tales rasgos consolldarfan comportamientos dependientes por parte de la 

empresa. 

Las variables fueron calculadas a partir de la Información obtenida sobre los 

vfnculos que cada empresa mantuvo en el periodo de 1990 al 2002. Los datos 

relacionales aportan Información sobre los vfnculos que mantienen entre sf los 

actores de una red relacional. 

Antes de la obtención de los datos relacionales se estableció la definición 

de alianza. La base para esta definición fue la blbllograffa de alianzas en general, 

y de los estudiosos de alianzas con perspectiva de redes en particular. Ambas 

fuentes sirvieron a su vez para abrir las diferentes categorfas de relaciones. 

El método de obtención de datos relacionales referidos a los vfnculos que 

las ocho empresas mexicanas seleccionadas mantienen con otras empresas 

estuvo respaldado por fuentes documentales de las mismas, como informes 

financieros anuales, informes sobre emisión de tftulos públicos, notas de prensa, 

páginas de Intemet, actas de asambleas ordinarias y extraordinarias, etc. 

Asimismo, se procesaron datos provenientes de fuentes externas a las 

empresas, como notas perlodfstlcas, consulta de libros especializados y la 

observación personal. Para decidir sobre cuál Información colectada era útil para 

este análisis y cuál no lo era, se privilegió toda la Información relacionada con las 

alianzas que estas fuentes ofrecen y se cruzaron las mismas para obtener la 

mayor información posible. Cuando se hada mención de una relación pero no 

habfa información abundante o ésta no era precisa, se abrió una categorfa de no 
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indIca y el lazo fue considerado como existente (por lo cual se le tomó en cuenta 

en los análisis) pero sin Información. 

Para las ocho El mexicanas, ubicadas en sectores diferentes, se procesó 

información de un perrada de 11 afias (de 1990 al 2001), pero también se 

consideraron alianzas que Iniciaron con anterioridad a dicho perrada, para 

observar su crecimiento, extinción o transformación. De la recolección de 

Información se obtuvieron y procesaron 220 lazos de relaciones de alianzas, 

entendiéndose por lazo el vrnculo o la relación existente entre los actores. Los 

lazos son representados por Uneas, con o sin dirección, también llamadas arcos o 

arlslas y los actores por nodos. 

El foco principal de los acuerdos de alianzas omite acuerdos como las 

fusiones y adquisiciones, sin embargo, estos tipos de acuerdos se consideraron 

como resultado de relaciones de alianzas en aquellos casos en que la relación 

evolucionó hasta la autonomra de alguna de las partes. 

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

1. Se diseM la base de datos en función de la estructura organizacional de 

las empresas. De las ocho El mexicanas, cuatro (Alfa, Carso, Dese y Vltro) 

responden a un tipo conglomerad07B y dlvlslonal; dos Cifra y Femsa, tienen una 

estructura conglomerada con integración vertical y divislonal, y sólo dos están 

Integradas verticalmente (Blmbo y Gruma), y responden a una estructura 

organizaclonal divlslonal (Blmbo) y matricial (Gruma). 

2. La construcción de la base de datos relacional se realizó en Access. El 

programa permite manipular muchos datos a través de las consultas. Estas se 

pueden realizar por medio de los enlaces y vrnculos de las diferentes tablas. Las 

tablas contienen registros que vinculan una sene de información. Dicha 

Información fue estructurada teniendo en cuenta los cambios organlzaclonales de 

la empresa durante el perrada estudiado. 

7e Cuando se habla de una empresa tipo conglomerado o Integrado verticalmente se refiere al tipo 
de elltrategia elegida para su crecimiento y expansión; y cuando se habla de una estructura 
dlvlslonal o matricial responde al tipo de estructura bajo la cual se organizó la empresa 
intemamanta. 
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Para cargar la Información se dlsefió un formulario que cuenta con cuatro 

secciones, la primera responde al grupo y sus generaciones, asr como los socios 

aliados que el grupo tiene. La segunda sección responde a las divisiones por 

generación del grupo y sus relaciones. La tercera sección contiene a las empresas 

de cada división y sus socios aliados. Las empresas a su vez tienen otras 

empresas, las cuales están asociadas o aliadas con otras, lo cual se capturó en la 

cuarta sección. 

Los registros de las empresas tienen información acerca de cuándo 

Iniciaron sus actividades, cuándo murieron y la participación accionarla de 

propiedad del grupo. 

Debajo de cada sección están los registros de los socios y sus relaciones. 

Estos datos comprenden: el socio con quien se estableció un lazo, cuándo Inició y 

terminó la relación, el tipo de lazo o relación, el porcentaje de capital que 

representa para el grupo, la división o la empresa, el pars de origen del socio, el 

sector en que se realizó el acuerdo, el propósito del acuerdo, los motivos 

expresados de forma más explrclta y la fuente de dónde se extrajo el dato. 

Se abrieron ocho tablas particulares y se cargaron en ellas datos sobre los 

actores, el objeto, las relaciones, la vida de éstas, los aliados y las coordenadas 

de latitud de ubicación geográfica de los mismos. Cada una de las tablas responde 

a las categorras establecidas. 

El resultado de procesar y ordenar la información fue un banco de datos 

que actualmente contiene 1728 registros con Información de las estructuras 

generacionales de los grupos, y de las relaciones del grupo, la división y las 

empresas, según cómo están organizadas. 

3. El establecimiento de las categorfas se hizo consultando una amplia 

blbliograffa sobre las alianzas entre empresas (OCDE, 1992; Cleri, 1996; Luinni y 

Córdova, 1996; Paz, 1998; Trigo y Drudl, 2000, entre otras fuentes). Cada una de 

ellas las clasifica o tipifica de manera distinta, por lo que en este trabajo se partirá 

de una conceptualización que jerarquizará en dos categorfas principales y en otras 

a un nivel más laxo. Esto se hace para evitar caer en una complejidad que rebase 

los Ifmites de este trabajo. 
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4.3.1. Cstegorfss de alianzas 

En total, son cinco niveles de categorfas de análisis: el primero se refiere al porqué 

se alfan las empresas, es decir, el objeto o intercambio de la relación. El segundo 

se refiere a cómo se alfan, es decir, al grado de compromiso, expresado por la 

modalidad del acuerdo. El tercero es la duración del vfnculo, es decir, la intensidad 

de la relación, medida en términos del lapso entre el Inicio del acuerdo y el fin del 

mismo. El cuarto se refiere a los sectores donde se alfan, con este nivel se 

pretende identificar en qué sector de desempeño la empresa es más proclive a 

buscar el apoyo de un socio. El quinto ve el alcance que tienen las alianzas en 

términos espaciales, es decir, la identificación de sus socios por su nacionalidad. 

Tabla 1: Descripción de las Alanzas 

1" Nlv6/ 2° Nlv91 3" Nlval 
Porquésa Cómo se alfan: Grado de Duración 4° Nlval 5° Nivel 

alfan "roblato) compromiso (modalidad) (IntensIdad) Sectoras AlcanC6 
Tecnológicas O Alianzas no fonnales D.§blle.: duración Principal Nacionales 
Financieras 1 Alianzas formales que no menos de ? años Secundarlo Regionales 
Comerciales crean empresa ni se Fuert.s; duración de Mundiales 
No Indica modifican jurfdlcamente. más de? arios 

2 Alianzas formales que no 
crean empresas pero sr 
modifican jurrdlcamente 
3 Alianzas que crean 
empresas 
4 Alianzas de convergencia 
estratégicas 
5 Alianzas que no Indican el 
nivel de compromiso 

Los dos principales niveles se refieren a porqué se alfan y a cómo lo hacen, 

es decir, el objeto de la alianza y las modalidades que toma. En este sentido se ha 

prlorlzado en grandes categorfas, muy conocidas y utilizadas por la economfa: 

4.3.1.1. Alianzas según e/ objeto o motivo: 

a) Tecnológicas: son acuerdos de transferencia de capacidad, 

conocimiento, propiedad Intelectual o industrial, diseno de producto, 

utilización de una marca y capacidad de gestionar un negocio. También 
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pueden hacerse para Incrementar la vida da una tecnologfa, sacar rédito 

de una marca o Imagen, o conseguir detenninada calidad creativa. Los 

contratos pueden Ir desde la base da la cadena hasta la llegada al 

consumidor. 

b) Financieras: son acuerdos de capitales, ya sea apalancamlento 

financiero, o socio proveedor de capital. 

c) Comerciales: son acuerdos por diversos motivos, como capacidad de 

mercado, de marketing, distribución, centrales de compra, centrales de 

servicios, producción en escala, subcontratación, intercambio de servicio, 

licenciatarlos y suministradores. 

d) No indica: es una categorra en la que caen todos aquellos acuerdos de 

alianzas que no tienen un motivo indicado. Es decir, el vfnculo o lazo 

está se~alado pero no hay Infonnaclón sobre él. 

4.3.1.2. Alianzas según el grado de compromIso: 

El grado de compromiso es ditrcil de detennlnar, debido a que no existen, como en 

Estados Unidos, bases de datos sobre los acuerdos, tanto del documento 

contractual en sr, como de la Inversión extranjera directa, la cual se refleja a través 

de tales acuerdos. 

No obstante, para lograr la mayor precisión posible en una Investigación 

documental, se consultaron no sólo los infonnes anuales, sino las actas da 

asamblea, las emisiones de acciones o Utulos de deuda, las notas de prensa, las 

publicaciones en diarios y revistas, las páginas de Internet de las empresas y, los 

mismos trabajos de los Investigadores. 

Se siguieron cuatro factores relacionales como gufas para establecer las 

modalidades que toman las relaciones de alianzas. Estos cuatro factores 

responden a la estructura operativa, control, propiedad y estructura legal, 

constituyendo las bases para confonnar el grado de compromiso de una relación. 

La estructuración tiene que ver con el arreglo operacional al escoger las 

estructuras organizaclonales apropiadas, crear liderazgo, administración y 
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distribución de riesgos, recompensas, requerimientos de recursos y 

responsabilidades del proyecto. 

Los aspectos legales y fiscales pueden guiar la estructuración, aunque las 

fuerzas Impulsoras son las estratégicas. SI las relaciones se basaran en los 

aspectos legales y fiscales, correrfan el riesgo de desaparecer una vez 

desvanecidas las expectativas de éstas. 

El control tiene que ver básicamente con el sistema de información, formas 

de acordar, coordinar, comunicar, metas a alcanzar y confianza. 

La propiedad Involucra a los anteriores en un factor de mayor complejidad: 

si la alianza crea una nueva empresa, el control de la operación lo tendrá el socio 

de mayor aportación de capital y por consiguiente tendrá los mayores beneficios. 

En estos casos existen diversos métodos para dividir la propiedad y el 

control. Los acuerdos de alianzas no formales o formales, pero que no modifican 

jurfdicamente a la empresa, no tienen este problema. Aquellos acuerdos en que se 

crean nuevas empresas podrán elegir el método de partición de 70/30% o 51/49%, 

que brindan un control claro sobre la alianza y que ofrecen la postura de 

mayorltarlo versus minoritario o superior/subordinado. 

Otro método de división de la propiedad y el control es 50/50%, ambas 

compai'ifas están representadas por Igual en el consejo de administración, definen 

en forma conjunta la estrategia y toman decisiones operativas en conjunto. 

Un tercer método de división es la regla mayoritaria que Introduce un 

accionista más pequeño, el cual actuará como la persona que dé el voto final en 

caso de un desacuerdo entre los socios mayoritarios. 

Pero la complejidad no acaba al aplicar algunos de estos métodos; la gran 

variedad de opciones estructurales de alianzas proporciona numerosas 

alternativas que pueden adaptarse a una relación estratégica (Lynch, 1995). 

Algunas de ellas mezclan el Intercambio acclonario de empresas o 

divisiones como parte del acuerdo. en otros casos, se añade la cláusula ImpJrclta 

de compra de la empresa en su totalidad, o de formas de escisión en caso del 

retiro de alguno de los socios. 
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También se observaron acuerdos que revelan formas más complejas, pero 

que no encajan en las categorras señaladas por los autores consultados. Para 

estos acuerdos se creó una categoría que reúne todos o varios de las factores 

mencionados, los cuales a su vez convergen en una estrategia global, más que 

particular de los socios, que le permite a la empresa potenciallzar los poderes de 

alcance, competencia y estrategias. 

Una vez definida alguna de las estructuras presentadas, queda un último 

aspecto a considerar: la estructura legal del acuerdo o la relación, porque a través 

de él se cristaliza la mezcla de los siguientes factores: estructura, control y 

propiedad. 

Por ejemplo, las alianzas no formales o formales que no modifican 

jurrdlcamente a la empresa tendrán una estructura simple que asigna inversión, 

utilidades, pérdidas y responsabilidades en tanto las partes conservan la 

autonomra. Al mantener autonomra el control se diluye y no existe propiedad 

compartida. 

En el otro extremo, los Jo/nt venture son acuerdas o una asociación entre 

dos o más empresas, sean públicas o privadas, para Invertir capital de riesgo. En 

otras palabras un Jo/nt venture nace cuando dos o más empresa comparten los 

riesgos financieros y la toma de decisiones por medio de una participación 

conjunta de capitales en una empresa común. 

Existen tres altematlvas para realizar un Joln vBnturB, una es a través de 

fondos de capital (Sociedades de Inversión de Capital), otra es vra colnverslonBs y 

la última, es por medio de asociaciones. La diferencia entre estas dos últimas 

estriba en que la penúltima alternativa implica la aportación de recursos 

financieros, mientras que en la última se realiza con un aporte tecnológico o de 

capital para cumplir con ciertos objetivos especfficos. 

Según Llnch (1995:305), son ejemplos que responden a una estructura 

legal madura; es un negocio que "opera solo" y que se da cuando el Joint venture 

es grande o muy complejo. Para este caso se requieren aportaciones de efectivo 

de forma directa a cambio de acciones o cuando el objetivo es de largo plazo y, 

por consiguiente, habrá modificaciones Jurrdlcas de las empresas. Además, exigen 
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acuerdos para establecer la mezcla de control y propiedad, ya que el modelo de 

relación implica mayores compromisos por parte de las empresas que participan y 

que de hecho se expresan jurfdicamente. 

El otro ejemplo de mezcla de factores que cristalizan los tipos de relaciones 

es el de Intercambio accionarlo de empresas o divisiones. Estas relaciones son las 

llamadas sociedades de capital, que involucran la compra de acciones que hace 

una empresa, o bien una inversión recfproca de acciones por las dos compafHas. 

Con frecuencia estas relaciones son también conocidas como "sociedad 

personalista", aunque no se trata de una sociedad en el sentido legal de la palabra 

(Idem, p. 308). 

Entre los motivos principales de estas alianzas están: la necesidad de 

mantener un lazo estratégico estrecho por largo plazo, impedir que algún 

competidor realice una alianza o adquisición como evento previo a una adquisición 

o fusión, la necesidad de efectivo u otros recursos para el mayor desarrollo de un 

socio pequefio, la sustitución de convenios de licencias mutuas formales respecto 

a múltiples productos, etc. 

En la forma organlzaclonal de convergencia estratégica se reúnen 

aspectos diferentes a los anteriores, que dan como resultado modificaciones que 

pueden o no ser formales en el aspecto legal, pero que Implican el conjunto de 

estos factores: estructural, control y propiedad, en una combinación diferenciada 

que va dirigida hacia una estrategia global de las empresas, cuyos resultados se 

potenclalizan más allá de los que pueden tener otros acuerdos puntuales. 

Además, estas relaciones pueden involucrar más de un socio. 

Con base en los cuatro factores considerados como gufas: estructura, 

control, propiedad, y legalidad, se decidió interpretar la Información disponible de 

los acuerdos en función de la propiedad expresada. Es decir, cuando habfa datos 

sobre los cruces accionarios o jo/nt ventures, la Información daba lugar a ubicar 

los acuerdos, cada uno, en un grado diferente de compromiso; a su vez, la 

ubicación de estos acuerdos permitfa la discriminación de otros acuerdos en las 

tres categorfas restantes. Esta discriminación se apoyaba aún más cuando el dato 
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proporcionado por la empresa era una simple expresión de voluntad para Iniciar 

relaciones de negociación. 

Asimismo, cuando no habfa ningún tipo de Información sobre la relación 

pero se informaba que exisUa un vfnculo de alianza se agruparon en una categorfa 

de no Indica su compromiso. 

Bajo estos criterios se han tipificado cinco ciases de acuerdos: 

Alianzas no formales: son acuerdos de alianzas en etapa de 

negociación; pueden ser acuerdos de caballeros o carta de Intención. 

11 Alianzas formales que no crean empresas ni modifican jurfdlcamente: 

son acuerdos formales porque existe un Instrumento o documento de 

por medio que patentiza el acuerdo y reglamenta el funcionamiento de 

la alianza. Pero son contratos en que la firma no pierde identidad ni 

cambia su organización o control de las empresas, por consiguiente, 

mantiene la autonomfa. 

111 Alianzas formales que no crean empresas pero que modifican 

jurfdicamente, en el sentido de la propiedad y la autonomfa: son 

acuerdos entre empresas con cruces accionarios o con la recepción de 

fondos y recursos nuevos por medio de la concesión de acciones, es 

decir, las llamadas sociedades personalistas, que en lo legal no se 

modifican pero que sf lo hacen en la propiedad y autonomfa. 

IV Alianzas formales que crean empresas: son acuerdos entre empresas 

para crear una nueva empresa, también llamados Jolnt Venture, donde 

cada uno tiene una participación accionarla; los motivos son diversos y 

responderán al primer nivel de categorfa; pueden ser puntuales, como 

un proyecto de Investigación o un nuevo negocio. 

V Alianzas formales de convergencia estratégica: son acuerdos más 

comprometidos que Implican la combinación de propiedad, control y 

una acción conjunta que busca potencial izar las capacidades 

empresariales de ambas empresas. Pueden o no revestir la figura de 

carteles o simplemente acuerdos entre dos socios. Esta categorfa se 

respalda en lo que Kay (1997) llama análisis estratégico de la 
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colaboración Inter-empresarlal y que se explica o bien como el efecto 

de los intereses, frecuentemente asimétricos, de varios agentes 

empresariales que pretenden acceder a las competencias y ventajas en 

el posicionamiento tecnológico o de mercado de otras empresas, o bien 

como el resultado de conductas empresariales que se articulan de 

forma cooperativa con el objetivo de establecer nuevas reglas de 

competencia frente a potenciales competidores, o bien fomentar el 

establecimiento de nuevos estándares. 

VI Alianzas que no Indican su compromiso: en esta categorra se contaron 

aquellos acuerdos de los que no se obtuvo información suficiente para 

ubicarlos en las categorras anteriores. 

Los niveles más laxos se refieren del tercero en adelante, como la duración, 

el sector y el alcance. La duración se categorizó en fuerte y débil, de acuerdo a la 

teorra de Granovetter (1973) y los estudios realizados por Hagedoom and 

Schakeraad (1990). Granovetter trabajó la noción de "conocerse estrechamente", 

y propuso separar en dos clases los vrnculos entre sujetos: lazos fuertes y lazos 

débiles. Los pares de individuos con lazos fuertes interactúan con frecuencia, 

mientras que los pares con lazos débiles lo hacen muy poco. Por otra parte, 

cuando Hagedoom and Schakeraad estudiaron la Intensidad de la cooperación 

entre empresas, establecieron la fuerza de la cooperación en términos del número 

de acuerdos que tenra una empresa. De esta forma, realizaron la siguiente 

clasificación: cooperación muy fuerte (siete o más acuerdos), fuerte (cinco o seis 

acuerdos), y moderada o débil (cuatro acuerdos). Teniendo en cuenta estos y 

otros antecedentes (Freeman, 2002) en los que el autor establece un cmerio 

subjetivo de fuerte y débil, se consideró conveniente utilizar la distinción de fuerte 

y débil de acuerdo a los arios de duración de la alianza, dado principalmente a 

aquel referente y al tipo de Información manejada para esta investigación. 

Además, esta decisión se apoya en dos consideraciones más: la primera, 

tal como lo planteó Uzzl (1997), es que las relaciones de las empresas pueden ser 

vistas como de mercado (básicamente comerciales) o como relaciones más 

Intensas que recogen un componente social y de confianza. La segunda (teniendo 
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en cuenta la división de las relaciones en término de duración), se basa en el 

hecho de que una relación de alianza es considerada de largo plazo, si pasa el 

tiempo suficiente para que las empresas no sólo se relacionen, sino para que 

adopten compromisos y logren resultados conjuntos. 

Con base en estos antecedentes se definió como lazo fuerte a aquel que tiene 

una duración que sobrepasa los siete años, y débil al que dura menos de siete años. 

Respecto al alcance, se le distingue como regional cuando se trata de 

relaciones con empresas del mismo continente, e Intemacional cuando se 

mantienen relaciones con empresas originarias fuera del continente americano. 

4.4. Descripción y medición de las variables 

Cada una de las ocho empresas estudiadas representó un caso durante la 

recolección de datos. Con el estudio de los datos, los niveles de análisis se 

centraron en examinar cada uno de los 220 lazos, caso por caso. Los lazos fueron 

Identificados uno por uno, de acuerdo a las caracterfstlcas de las cinco categorfas 

elegidas: motivo u objeto, modalidad o tipo, duración o Intensidad, sectores y 

alcance. Con el objeto de crear un conjunto de caracterfsticas no redundantes, 

éstas fueron continuamente examinadas, para etiquetarlas de acuerdo a un 

contenido, claridad y potencial que no se traslaparan. 

Para crear la categorfa de motivos por la cual se aira la empresa, se tomó el 

criterio económico en su forma más reducida, al limitarse éstos a cuatro, ya que 

abundaban los motivos, y hubiera resultado Imposible manipularlos si a todos se 

les asignaran categorfas diferentes. Cuando la Información era Insuficiente para 

ubicar la relación en alguna de estas categorfas, se le inclufa en la de "no Indica". 

Algunas empresas tenfan relaciones con más de un socio, y a veces el vfnculo 

era compartido entre tres o cuatro socios, en estos casos se contó una sola relación a 

fin de que las categorfas como el motivo, el sector o la modalidad no se repitiesen. De 

los 220 lazos, el 90% (197 lazos) generaron suficiente Información para soportar las 

variables relacionales y sólo un 10% de los lazos muestrales no la tuvieron. De éstos 

lazos (es decir de los 197) el 55% está representado por dos empresas (Alfa y Vitral 
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que muestran los atributos que pueden ool18OlIdar lazos de dependencia y, el 45% de 

loa lazoa están distribuldoa en las seis empresas restant ••. 

La codificación de las variables fue hecha en tres niveles, para jerarquizar la 

estructura y llegar a establecer una tlpologra (ver el esquema 3). El primer nivel 

Jerárquico lo constituyen las cinco caracterfstlcas mencionadas oomo variables 

explicativas, el cual descansa sobre el detalle; mientras que el segundo nivel 

Jerárquico emergió a través de un proceso Interactivo de oonsuHa de estudios 

hechos a nivel Internacional, el análisis dinámico de todas \as empresas y la 

organización de la Información en tre8 atributos que oonsolidan las variables 

relacionales en categorlas más homogéneas, las cuales soportan más fácilmente 

una generalización (Mckelvey & Aldrlch, 1983, Langley, 1999: 699-700). 

Las cinco caracterlstlcas fueron agrupadas en tres categorlas de atributos: 

tamario, naturaleza y composición, mientras que para el tamaf'lo 88 tomó el 

crecimiento de relaciones en el perlodo estudiado, categorla que surge de la 

dinámica de relaciones de las empresas en el tiempo y la red actual de relaciones. 

Los tres componentes del segundo nivel tienen rasgos binarios, cuya 

combinación orienta hacia la estructura de conexiones que podrfa oonsolldar lazos 

dependientes, o hacia una estructura que podrla sostener autonomra. 

Esquema 2: Jerarqufa de la eetructura de oonexlones 

VlIrlables relacionales 
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Esta organización jerárquica pretende destacar el potencial de los rangos 

de las caracterfsticas de relaciones sociales que sostienen las empresas. 

Por supuesto, esta jerarqufa no crea una tipologfa en sf misma, más bien es 

utilizada para organizar el censo de caracterfstlcas e Identificar los rasgos con que 

se pretende probar la hipótesis. Sin embargo, la organización asf planteada 

permite Identificar la emergencia de dos tipos: la estructura que podrfa consolidar 

lazos dependientes y la estructura que podrfa mantenerse autónoma; de esta 

manera, la tipologfa sirve para integrar la descripción de la red de conexiones de 

la empresa en un modelo que puede ser útil para esta hipótesis, o referente para 

hipótesis futuras. 

Cada una de los 197 lazos fueron reevaluados en esta clasificación 

tipológica, para asegurar que tenfan un lugar dentro del sistema de clasificación y 

para permitir la verificación de las propiedades del sistema de categorfas 

emergentes (Langley, 1999:700). La tlpologfa respaldó un conocimiento 

especffico: el problema planteado y su contexto, y alineándose con conocimientos 

teóricos abstractos encontrados en otros contextos (Gough & Scout 2000; 

Roblnson, 1993). 

Este trabajo de clasificación Identifica también el potencial de variación, al 

facilitar una reflexión más acertada sobre la complejidad de una estructura o 

imbrlncamlento relacional. 

Para contrastar la hipótesis es necesario comenzar la descripción y análisis 

de cada red egocéntrica a partir de las variables del primer nivel jerárquico: las 

agrupadas en la dinámica, la identidad y el intercambio, lo cual se hace en el 

capftulo siguiente. 

Las variables agrupadas en la dinámica ponen atención en el crecimiento y 

en la red actual de la empresa. El tamario de la red egocéntrica de un actor se 

define como el número de vfnculos directos que ésta mantiene. De acuerdo con lo 

observado en las redes egocéntrtcas, una red será de tamario grande si cuenta 

con más de 20 vfnculos. SI la red de relaciones es menor a dicho tamario, será 

una red pequei'ia. 
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Teniendo en cuenta esta definición de red egocéntrica, se contaron los 

lazos que nacieron y murieron durante el periodo de estudio para mostrar la 

dinámica relacional. Eliminando estos lazos se Identificó la red actual de 

relaciones de la empresa. 

Las variables con relación a la Identidad del vfnculo se refieren al tama~o y 

origen del socio (ambas en relación directa), y a la duración del lazo. En cuanto al 

socio, teniendo en cuenta la disponibilidad de infonnación, se consideró como 

referente para estimar el tama~o del mismo a la empresa mexicana y se 

establecieron por medio de su comparación tres categorfas: mayor tama~o que la 

empresa mexicana, igual tamaño y menor tama~o. Estas categorfas penniten ser 

llenadas por la descripción que las mismas empresas hacen del socio y por la 

inferencia que se realiza a partir de la identidad de éste. Por ejemplo, si la 

empresa mexicana está aliada con la Ford Motor Ca., se considera que dicha 

empresa es de mayor tamafio que la mexicana. Por el contrario, si la empresa 

mexicana está aliada con campesinos mexicanos, se toma a éstos como socios de 

menor tamario. SI la Infonnaclón indica que la alianza es con una empresa de pafs 

en desarrollo de Igual o semejante condición a México, se estima de similar 

tama~o que la empresa mexicana. Es decir que la infonnación descrita por la 

empresa pennlte visualizar el tama~o en función del origen del socio, ya sea que 

éste provenga del mismo pars, de pafses en desarrollo a de pafses 

Industrializados. De esta manera, se consideran ambos supuestos para las 

caracterfsticas del socio: tamarlo y origen. 

La duración de la relación con el socio respalda el argumento de que las 

relaciones de larga duración son más proclives a consolidar vínculos dependientes 

que las relaciones cortas. Para ello, como se ha dicho en el apartado anterior, las 

relaciones de siete o más a~os son consideradas relaciones largas y duraderas, 

mientras que relaciones de menos de siete arios son consideradas cortas. 

Las variables que desembocan en la composición de las conexiones de 

relaciones de la empresa Identifican el Intercambio, es decir, qué recursos se 

buscan y cuáles cede la empresa a cambio de los que pretende, los cuales, 

básicamente, representan nuevos mercados. Los recursos que la empresa busca 
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están orientados por motivos de orden comercial, financiero, tecnológico o 

estratégico, los cuales a su vez se concentran en algún sector de los que la 

empresa abarca. 

Los datos al respecto permitieron clasificar 197 lazos dentro de estas 

categorfas, es decir un 90% del total de la muestra (220) y la medición se hizo 

contando los acuerdos de cada motivo. 

El número de vfnculos en cada categorfa identifica el grado de la necesidad 

de la empresa: un mayor número de vfnculos en una categorfa Indica cuánta, más 

o menos, es su necesidad y, por consiguiente, su dependencia con el socio 

proveedor. A su vez, si el motivo que prevalece representa un determinado sector, 

esto mostrará la debilidad de la empresa en un área determinada de su operación, 

en la que requiere buscar más recursos por vfa de la cooperación. 

Estos recursos que la empresa busca tienen un precio, que puede ser la 

cesión de acciones, de activos, de porciones de empresas o divisiones, etc. Cada 

una de estas cesiones representa un nivel de compromiso. El recurso que la 

empresa cede para asegurar aquellos que necesita se sella en el modo de 

concretar la alianza. Ese modo ha sido tipificado en un rango de cinco categorfas: 

recursos que traducidos en capital no presentan riesgos (categorfas O y 1), capital 

de riesgo Intermedio (categorfa 2) y capital en riesgo (categorfas 3 y 4). 

La medición responde al mismo procedimiento que en las variables 

anteriores: se cuentan los acuerdos o vfnculos de cada forma y se agrupan en las 

categorfas. El predominio de las formas O y 1 Indica que la empresa, aunque 

mantenga muchos vfnculos y su red sea grande y duradera, tiene una red de bajo 

nivel de riesgo. Cuanto más bajo sea este nivel, menor será la dependencia; 

contrariamente, cuanto más alto sea el riesgo, mayor será la dependencia. La 

razón de esta argumentación se encuentra en el entendido que la dependencia se 

encuentra en relación directa al nivel de compromiso: si una empresa paga con 

altos niveles de compromiso los recursos que requiere, el vfnculo Indica la 

fortaleza del socio, el cual Impone el tipo de compromiso. Esta Imposición (del 

socio y no de la empresa mexicana) denota la posición diferencial a favor del 

socio. Es decir, el nivel de compromiso denota el poder de negociación de la 
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empresa mexicana a la hora de establecer el vrnculo. La categorra del 

compromiso refleja la puja entre los recursos que la empresa quiere y lo que está 

dispuesta a ceder para conseguirlos; las formas O y 1 indican que la empresa 

mexicana no adquiere mayores niveles de compromiso por los recursos que 

obtiene. 

El resultado del vrnculo se refiere al alcance Intemacional que pretende la 

empresa al buscar su expansión a través de una alianza estratégica. En otras 

palabras, la empresa plantea su estrategia de Intemacionallzaclón o expansión por 

medio de la alianza estratégica, lo cual Indica que no es suficientemente autónoma 

para emprenderla sola, no está dispuesta a asumir el riesgo en soledad, o por 

algún otro motivo la lleva a elegir un socio con el cual emprender nuevos 

mercados. La elección Implica en sr misma una dependencia, cuyo objetivo es 

lograr la expansión. Esta dependencia adquiere sentido si se consigue la 

penetración del mercado. 

Ahora bien, la combinación de los tres grupos de variables converge en los 

atributos de tama~o, naturaleza y composición, componentes que sugieren el 

potencial de clasificación que puede explicar una evidente variedad. Sin embargo 

se han dlcotomlzado las posibles combinaciones para reunir los datos en 

categorfas amplias que pudieran contener, dentro de los tres atributos, solamente 

aquellos lazos que eran claramente evidentes. 

Una dinámica alta, dada por un crecimiento alto y una red grande, mostrará 

un tama~o grande. La Identidad que muestre dos tipos de combinaciones: mayor 

cantidad de socios de gran tama~o, de parses de origen desarrollado y relación 

duradera, y menor cantidad de socios de gran tama~o, de parses desarrollados de 

origen y relación duradera, tendrá un predominio de naturaleza dependiente. 

En cuanto al intercambio, dos posibles combinaciones apuntarán hacia la 

debilidad de recursos y alto riesgo: capital en riesgo, ya sea por motivos 

tecnológicos, comerciales o estratégicos en el sector principal, o capital en riesgo, 

ya sea por motivos tecnológicos, comerciales o estratégicos en el sector 

secundario. Pero ambas posibilidades serán vistas en el contexto del alcance 

logrado y la estructura de conexiones. 
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Por último, los atributos de tamatlo, naturaleza y composición serán 

determinados de la manera señalada arriba, en categorras binarias: grande o 

pequeilo para el primer atributo; predomino o diversidad, para los dos restantes. 

Esta instancia pretende encauzar las variables hacia dos posiciones contrastantes. 

Esto permite arribar a la tipologra que se expondrá en un cuadro como el 

que sigue: 

Taxonomra de estructuras de conexiones de las relaciones de alianzas 

TIpo. da aatructur •• % Rugoll Empruaa 

Estruotura dependiente Alt. Vltro Carao o.so Blmbo Maloca Cltnl Fam .. 

TIomano: Orande 

Naturalazl: Pradomlnlnta 

ldantldad 

Duraolón 

Composlolón: Pradomlnante 

Motivo 

Saetor 

Tipo 

Estructurl lutónoml 

Tamano: Paqu811a 

N.turlllazll: Dlvar ... 

Idantldad 

DuraolÓn 

Composición: Dlv ..... 

Motivo 

Saetor 

TIpo 

La taxonomfa o tipologra provee un marco Inicial para describir y clasificar la 

variedad de relaciones, permitiendo observar hacia qué tipo de estructura de 

conexiones se está consolidando la empresa. 

Para Identificar el resultado de la estructura de conexiones logrado por la 

empresa, se suelen utilizar fórmulas, basadas tanto en los resultados contables de 

éstas, como en valoraciones de tipo bursátil. Sin embargo, tal como serlala Wlnter 
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(1995)79, ambas fónnulas representan serios problemas de fiabilidad. Asr, activos 

valiosos para la empresa, como los conocimientos y capacidades organlzatlvas, 

están ausentes del activo del balance, pasando a engrosar la partida de gastos 

corrientes, en forma de sueldos y salarios. Por otro lado, a la hora de efectuar los 

cálculos para obtener los estados contables, el costo de oportunidad de los activos 

no se suele Incluir. Por tanto, el cuadro económico de la realidad de las empresas, 

representado por los estados contables, puede ser un mal indicador de su 

situación económica. Similarmente, la utilización de medidas de valoración bursátil 

presenta problemas, puesto que, en estos casos, se está asumiendo que los 

únicos actores con intereses en juego son los accionistas y que la información 

relevante para la valoración bursátil tiene carácter público. 

Al reconocer éstas limitaciones no se evita la utilización de Indicadores 

tradicionales, ya que éstos continúan reflejando una parte de la realidad. Sin 

embargo, en este trabajo se considera la existencia del vfnculo (es decir, la alianza 

con socios de origen extranjero) y el origen del socio, como indicadores de su 

alcance. 

Asf determinada la estructura Individual, el siguiente paso es comparar 

todas en su conjunto; por lo tanto, las variables relacionales de todas las 

categorfas serán vistas en perspectiva, es decir, se analizará el crecimiento que 

tuvieron durante el perfodo de estudio. A su vez se medirá el alcance en términos 

del origen de los socios, es decir, en cuanto a qué nuevos socios pennlten abarcar 

más mercados. 

Por último, a manera de conciusión y como se muestra en el diagrama 3, se 

analizarán la dinámica de crecimiento y el alcance geográfico de las relaciones, de 

los cuales emergen dos tipos de comportamientos: el de las empresas que 

muestran mayor dinamismo y por ende alcance geográfico, y el de las que 

muestran un dinamismo y alcance menores. 

79 Wlnter (1995), e8 citado por Jaume Gula Julve (2000). 
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Ambos niveles de análisis relacional (tanto individual como en oonJunto) de 

las estructuras de conexiones, aterrizan en un contexto de análisis tradicional, que 

contempla el pasado relacional de las empresas y su historia de vida. Para ello, la 

blbllogratra de los estudiosos y el marco teórico utilizado serán laa bas •• de loe 

datos que se tendrán en cuenta. 

Por lo tanto, el siguiente caprtulo evidencia la descripción que la aplloaolón 

del ARS arroja y para lo cual se toma una por una las empresas estudiadas. 

Esquema 3: Jerarqufa de la estructura de conexiones 

Variables relacionales Criterios que consolidan 

I Medición I atributos [Tipologra] 

CreclmientQ: .1 Dinámica I Nacimiento 
Mortandad Empresas con 

Motivos mayor dinamismo y 

Tipos mayor alcance 

Duración # de 
Sector relaciones 

Empresas con menor 

SegÚn el origen '1 Alcance I 
dinamismo y menor 

Q!i! IQ~ ~~ioª alcance 
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CAP(TULO 5. LA ESTRUCTURA DE CONEXIONES DE LA EMPRESA 
TRANSNACIONAL MEXICANA 

Como se ha dicho a lo largo de este trabajo, las relaciones internacionales de las 

ET mexicanas están ligadas a su proceso de Intemaclonallzaclón e Integración a 

la economra mundial. 

La alianza estratégica es una de las maneras que tiene la empresa para 

conectarse con el mundo, de modo que pueda enfrentar la nueva competencia y 

ensanchar sus Irmltes más allá del mercado nacional. 

La modalidad de las alianzas constituye un comportamiento destacado de la 

ET mexicana durante los afios noventa. Este comportamiento se expresa en la 

creciente tendencia a la constitución de relaciones, las cuales muestran la 

emergencia de distintas formas de colaboración a partir de una serie de rasgos y 

caracterrsticas individuales de las empresas (entre los que destacan el conjunto de 

recursos y competencias comerciales y relacionales de las empresas). Estas 

relaciones también muestran la forma en que estos recursos y competencias se 

asocian con las caracterrstlcas del entorno. 

Por lo pronto, en este capftulo se presentan un conjunto de rasgos y 

caracterrsticas individuales de las relaciones que las empresas han establecido 

durante el perrodo que abarca de 1990 al 2002. Los mismos fueron vistos y 

analizados a través del análisIs relacional aplicado a cada una de las empresas 

estudiadas; es un análisis Individual que responde al objetivo de conocer la 

estructura de conexiones de las empresas; en lo que se llamó la red egocéntrica 

Individual. La red egocéntrica IndIvidual de las empresas es la expresión relacional 

del comportamiento empresarial a la conformación de relaciones Internacionales 

estratégicas. 

Cabe volver a mencionar que los datos sobre rasgos y caracterrstlcas 

fueron tomados de los Informes anuales de las empresas, como asimismo los 
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reportes de las actas de asambleas, emisiones de Htulos, notas perlodfstlcas y 

fuentes externas de las empresas, como diarios y revistas. 

El juego de análisis que se ha realizado en esta tesis va de lo particular a lo 

general, es decir la observación partió de la red egocéntrica Individual hacia la 

comparación de las redes entre el grupo de empresas estudiadas, a través de la 

homogeneización de las variables observadas. Cada uno de estos análisis arroja 

el conjunto de elementos con los que se busca probar la hipótesis, pero en este 

capftulo se presenta la descripción con la menor cantidad de análisis, mismo que 

se reservó para el capftulo siguiente a fin de no crear repeticiones. 

Asimismo, la descripción es un proceso previo Indispensable para el 

análisis, particularmente asf lo establece la aplicación del ARS. El análisis 

respondió a un conjunto de preguntas que son de Interés para responder a la 

pregunta principal de la tesis y que en este capftulo se busca presentar; es decir, 

¿cuál es la estructura de conexiones o relaciones posible que lleve a la empresa a 

consolidar lazos de dependencia respecto a sus socios Internacionales?, pregunta 

que exige primero ordenar los elementos que permitan presentar dicha estructura. 

Por lo tanto, se hicieron varios cuestionamientos como, ¿cuáles son los 

recursos que necesita la empresa?, ¿en qué sectores necesita buscar más 

recursos?, ¿cuáles son los recursos que controla y cede la empresa para lograr 

los que necesita?, ¿cuál es el nivel de compromiso que adopta la empresa en el 

intercambio que se da en la relación de alianza?, ¿cuál es la dinámica de 

crecimiento de las relaciones de alianza de las empresas en el perfodo 

estudiado?, ¿cuál es la Identidad de los socios?, ¿cuál es la naturaleza de la 

duración de la relación?, ¿cuál es ~I historial de lazos pasados de la empresa, 

anteriores al perrodo de estudio? y ¿cuál es el alcance de las relaciones 

construidas por la empresa? Sin este proceso de descripción el análisis no serfa 

posible y por ello este caprtulo da sentido al siguiente. 

El capftulo esta dividido en nueve apartados que reflejan el historial 

descriptivo de cada una de las empresas estudiadas más una sfntesls sobre las 

redes egocéntricas. Los ocho primeros apartados comienzan con la presentación 

de un cuadro básico, gura y fuente principal de información para el proceso de 
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descripción, el cual contiene todas las relaciones de la empresa con la 

especificación acerca del socio, el sector económico en que se dio la relación, el 

origen del socio, el objeto del intercambio, el tipo de relación, las fechas de inicio y 

fin de la relación y la duración de la misma. 

A partir de este cuadro se inicia el proceso de descripción en tres variables: 

tamafio, naturaleza y composición de la relación. El tamatlo se refiere a la red de 

relaciones construida por la empresa y la dinámica presentada en el perfodo de 

estudio. La naturaleza alude a la identidad de la red con relación al origen de sus 

socios y la duración con ellos. La composición tiene relación directa con el 

intercambio, es decir, la estructura de compromiso y el motivo. Por último, como 

conclusión del capftulo se realiza una srntesls acerca de la estructura de 

conexiones de la empresa donde se elabora una taxonomra de las redes 

egocéntricas analizadas. 

5.1. El ego de Alfa 

Para comenzar el análisis se presenta el cuadro 1, en el que se exponen los 

socios Internacionales y nacionales de la empresa Alfa, junto con todas las 

variables en estudio: pars, sector, atlas de Inicio y fin de la relación, el tipo de 

relación y su duración. A lo largo del análisis, se hará continua referencia a este 

cuadro. 
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Cuadro 1: Los socios de Alfa por pars, sectores, tipo, objeto y duración de la relación. 
Periodo: 1990 al 2002_ 

Dlvls/on Socio Seotor Pala Objeto In/clo Rn t]po Duración 
~ylBllfT1aX IAK Sleel Acero U I 1995 200:: 1 
Alpak IAkzoNobeI elroquimlcos J-tolanda Comarcllll 199(l 19913 2 ~ 

HylltiT1IX luma Acero r-II NI 1 199 1 ~ 

elllllX lutak AutopllI1e r-II I 1 200 2 1 
,Ipak \mODO alrOQulmlcoa U I 1 200 2 1 

rlba coro ra"1I onver¡¡enola 2 200 4 
FA T81ecom T&T 91ocomu U nvarQancla 199 200 4 

LFA Telecom IIncomlr alacomu á><loo nvarIJ8Ilda 199 200 4 
~Dek ASF AI3 Il!.oqulmloO!l lernanla omllrclal 1991 200 2 1 

;omex coro hlco :onv~rgoncla 2001 200 4 
I'Jpek Central Sou\t1 Wast lectrlcldlld U :omamlal 1995 200c 1 ~ 

Ver1lllx hrysler CorporaHon Autopartllll U Comercial 1991 200c 1 1 
llama Allm9l1t01l onA¡:¡ra Allemnt09 M'><Ico Comerellll 1991 200 2 

'iylsamex 
pmsorclo Siderurgia 
Amuonlll Acoro ~enezU91a ;omercllll 199 200 2 

IPllk SWI leotr101ded U :Omlrclal 199 20 2 
Ivtsamex - avy ACllro U I 199 19 1 
)pek u Pont .trOQulmlcoa U marcial 199 200 2 1 
IvlNmlx- Irrosteal i\.coro lem¡mla I 199 20C 1 
8/lI1lX ord Motor Co. Autopart9!l U :om.relal 199 20C 3 1 
alllaX GanerW Molor. Autopart9!l U :omerclal 199 200 1 1 

prupo Bradesco Acoro raoll :onver¡¡enola 2()()( 200 4 
Alpek ~llmonl .trOQulmIC09 U Comerolal 199( 1~ 3 ~ 

II¡¡ma Ug<JS Troplcana Alimento Máxlco NI 199 200c 1 1 
lam.x- .w.lllky HI Acoro ~ap6n I 199 200 1 1 
carnox vaorrnar Molale Aoaro U I 199 200 1 f 
Samax anGHH Acaro OOlanla I 199 199 1 ~ 

samllX- .tlCllO Acero talla omardal 199 199 3 
,IDOk nlell atrOQulmloo" olanda m"relal 199 2 2 
Jvtsamex <;¡fgem EQliDll10nt Co. Acaro I I 199 1Q91 1 ~ 

MBamox V BakaertS.A Acero Ilalca :omerclal 199C 11l9! 3 9 
ersax Ipel Autopartes emanla :omorolal 1991; 2000 1 1 
IllJTlu :)sear Mayer Alimento U omerclal 1 2001 1 
IrIIlX .yI .... Cuhwaye AutOpart911 U ecnoIogllI 1 199 1 E 

\lpek ernOx elrOQuimlcoo M'xlco Com.rclal 1 200 2 1 
nu. ortal-Block elooornu IMxlco ecnologl. 21 200 1 
oreax haw IndUBtrlOO extH U ocnoIOQIa 199 200 2 E 

iyl.amex Idl.lrar Acero lI.r¡:¡onlfn. Comorolal 199 200 1 E 
ivlsarnax Ivensa coro """zuela I 199 2002 1 

MS SchloarnllM 
Iylsamax Islerna¡¡ Ac.ro AllIIlIftJ1la NI 199 2002 1 S 
II~ odlmll Inter. Alimento "",,ola oonolo¡¡ia 19901 200 1 E 
Jvtaamlx .mIli Aoero Máxloo Comercial 199 200 1 E 
Jpek allln Lid. exlfl Jao6n pxnorclal 199 2001 3 " ersax lkald .xlfl talla NI 199 1995 1 ~ 

LFA lIecom 9Imox 91ocomunlcaclOOll8 lA'xlco eorn.rclllI 200 200 1 
JyJcarnllx rhys/len Krupp SIllhI !Aoaro U I 199 199 I 
;I~a rvson Foods 1A11m.nto U omerclal 199 20C 1 le 
IvlsamlX Blmllll1ll lAooro rllsll :om.rclel 1(Jg 2W, 1 E 

FA TellIOOm ISA rrOJlecornu "'xlco :onvaroonola 199 200( 4 5 
otoranHm lAcero áxlQ9 :onvargencla 200C 2 4 

noxa ryo~d P.rtn.re rr&looomu NI :omereJal lW 2 1 
JyJ.em.x orthln¡¡ton Indus. lAoero U :om.relal 2001 2 1 1 
JyJIIIIIllOX orthlngtOll SlooI !Acoro U I 199 2 1 f 

FU""tll: El.ooracl n ropla con blllIfI 9I1lnlorrnacl6n de la Bolsa MlilxIca"a de VulorllS. p 
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Las relaciones de alianza que Alfa ha construido con sus 52 socios tienen, 

en algunos oasos, más de un motivo y más da una modalidad, como OCUIT8 con 

sus socios Bast. Dupont. Ford Motor y Pemex. 

Debido a esto, se observarán diferencias en las cantidades del an'"sI8, ya 

que con 52 socios. Alfa tiene 47 tipos de relaolones. É8tae 88 modificaron en el 

transcurso de los aflos, ya asa ampliándose o extinguiéndose. 

6.1.1. Tamaffo: O/n/lm/ea y red 

El grupo Alfa reporta 52 relaciones durante el pel1odo de e8tudlo, lo cual 

representa el 24% del total de lazos estudiados de todas las empre888. En el 

conjunto de empresas seleccionadas. la red de Alfa ocupa el segundo lugar, 

después de Vltro. Ambas empresas son las que mAs relaclone9 reportan y son las 

que mantienen al liderazgo en esta 'rea. 

Como se pueda contemplar en la 81guiente Ilustración, en 1990 le. red 

estuvo conformada por 16 lazos, mientras que en 1999 fue de 34 lazos. En el 

2002, la red contaba con 25 lazos. 

lIuetraolón 1 

Alfa 

1990 
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Si se observa el cuadro 2, resaltan elementos que no son tan evidentes en 

el cuadro 1, los cuales muestran la dinámica que presentaron los 52 vfnculos que 

la empr8sa emprendió. En primer lugar, el Inicio de las relaciones S8 marca a partir 

de 1990, a~o en que la empresa constituye muchas relaciones, teniendo en 

cuenta que previamente no habfa incursionado en la estrategia de alianza. En 

segundo lugar, se aprecia que en 1990 y 1997 se acentúa el Inicio de relaciones, 

al acumularse 35 relaciones, de las cuales sólo mueren tres hasta entonces. A 

partir de entonces, hay un crecimiento sostenido año con afio hasta el 2000, 

cuando las relaciones comienzan a decrecer drásticamente. 

Colldro 2: CrllClmlento y mor18ndIld do loo ralaclonall do allanzll do Alfa. Periodo 1990-2002 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1f!99 2000 2001 2002 Toto 

redml."to 1~ 1 ~ ~ f 1 5 

Mortondad ~ 1~ 2 2E 6 

Acumulado Cto. 1~ H 1~ le 16 2l 19 3:; 3tl " -4C 2 2~ 

~cum[jado MIo. 11 2E 2 2 
uunto: Elaboración propia. partir de datoe de la BMV mlllllpuladoll 9f1 ACCESS 
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Cuadro 3: VIde. excata da las ralllolooa9 de Alfa (1990-2002) 

11 da 
RO/llclón TIpo Durac/ón 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1 1 E 1 1 1 1 1 
1 f 1 1 1 1 1 1 

11 1 E 1 1 1 1 1 1 
l. 1 1 1 
lE 1 le 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
lE 1 1 1 1 1 1 1 1 
2C 1 1 1 
2 1 1 1 
2~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2E 1 f 1 1 1 1 1 1 
2E 1 lC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 
31 1 2 1 1 
3 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1 
3< 1 E 1 1 1 1 1 1 
3E 1 1 1 1 
3 1 f 1 1 1 1 1 1 
as 1 6 1 1 1 1 1 
~ 1 1 1 1 1 1 1 
4C 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 1 e 1 1 1 1 1 1 
4J 1 ~ 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 
'lE 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 S 1 1 1 1 1 1 
6U 1 ~ 1 1 1 1 
51 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 
~ _2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~ 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 4 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 f 1 1 1 1 1 1 
J.j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 ! 1 1 1 1 1 1 
11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 
3C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 

! 1 1 1 
f 1 1 1 1 1 1 

1 f 1 1 1 1 1 1 
1( -~ 1 1 1 
21 1 1 1 
4f 1 1 1 1 
4' 1 1 1 

Fuante: Elaboración propia a partir da de.!"", do la BMV manlpulllOOl In ACCESS 
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En tercer lugar, el cuadro 3 muestra que la mortandad, como patrón 

sostenido, comienza en 1999 y llega hasta el 2001, con un acumulado de 27 

relaciones conciuldas, de las cuales 10 habfan sido Iniciadas en 1990, siete en 

1997, seis relaciones fueron iniciadas en 1999, tres relaciones en 1995 y una en 

1994. Se observa que de las 16 relaciones Iniciadas en 1990 sólo quedan seis, de 

las iniciadas en 1995 todas han muerto, al igual que las seis Iniciadas en 1999. De 

las tres Iniciadas en 1994 mueren dos, y dos de las Iniciadas en 1998. 

Por lo tanto, la red egocéntrica de Alfa en el 2002 estaba compuesta por 

seis lazos que sobrevlvran de 1990, uno de 1994, ocho vfnculos de 1997, dos de 

1998, uno de 1999, seis vfnculos del 2000 y uno del 2001. Esta estructura muestra 

que el auge de alianzas de Alfa da comienzo en los noventa y se renueva en el 

1997, pero no se sostiene para el 2002. Sin embargo, el mayor porcentaje de 

lazos que la red egocéntrica de Alfa mantiene para la misma fecha proviene 

precisamente de 1997 y 1990, lo cual Indica que esos son los principales a~os en 

que Alfa forma relaciones. 

5.1.2. Naturaleza: IdentIdad y duracIón 

Durante el periodo de estudio, Alfa construyó, a nivel intemacional, una red de 

tamallo 1260, donde estableció vfnculos con socios europeos. Entre éstos se 

encuentran cinco relaciones con socios alemanes, dos con holandeses, dos con 

Italianos, una con un socio de Francia y una con un socio de Bélgica. En el 

continente asiático estableció lazos con un socio japonés. 

A nivel regional, en el mismo periodo, la red de Alfa es de tama~o 25, lo que 

habla de una mayor cantidad de relaciones con firmas del continente americano, 

de las cuales las mayorfa son con socios estadounidenses, con un total de 19. 

Este dato puede indicar la facilidad que la empresa ha desarrollado para conseguir 

sus recursos con el socio más cercano, aunque también Influye el antecedente 

histórico de relaciones comerciales con el vecino para. 

80 Se debe recordar que el tama/'io de una roo está determinado por el número total de relaciones, 
ya 8ea durante el perlado de estudio o durante un al'io aspecfflco. 
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En menor medida se hallan las relaciones que Alfa sostiene con el resto de 

la comunidad empresarial de América, entre las que figuran tres relaciones con 

socios de Brasil, dos de Venezuela y uno de Argentina. 

A escala nacional, la red de Alfa es de tamano 10, pues ha establecido 

vfnculos con empresas mexicanas como Cemex, Tamsa, Pemex, Bancomer, Visa, 

Votarantlm, Telmex, Portal-Block, Jugos Tropicana y ConAgra. 

Teniendo en cuenta el total de relaciones de Alfa durante el periodo, un 62 

% de éstas se concentra en socios de Estados Unidos y México, mientras que el 

resto de las relaciones están pulverizadas entre socios europeos y 

sudamericanos. Aunque muchas relaciones con México y Estados Unidos 

murieron, la estructura actual todavfa muestra el predominio de relaciones con 

estos socios (con un 40 %), como se puede ver en el cuadro 4. 

Cuadro 4: Socios por origen de Alfa 

InternacIonal 11 del perrodo # muertas #8ctua/es 
Eurooa 
~18manla 5 2 3 
talia 2 2 O 
rancla 1 O 1 

Sélalca 1 1 O 
Asia 
Uao6n 2 1 1 
Reolonal 

U 19 12 7 

l3msll 3 O 3 
~enezuela 2 , 1 
IAroentlna 1 O 1 
Nacional 
México 10 2 e 
NI 4 4 O 
Fuente: Elebomalón propia 

SI bien los socios europeos eran pocos en la red, en el 2002 son menos 

todavra, mientras que los socios sudamericanos permanecen en la estructura. 
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De acuerdo con el tamaño de las redes, durante el periodo de estudio Alfa 

evidencia un gran esfuerzo por construir redes de relaciones, especialmente de 

alcance regional e internacional. 

Viendo el nombre de los socios de Alfa en el cuadro 1, es evidente que las 

empresas europeas, Japonesas y estadounidenses son grandes transnacionales, 

mientras que las empresas regionales, Incluyendo los socios mexicanos, son de 

igualo menor tamaño que Alfa. 

En el cuadro 5 (el cual se desprende del cuadro 1) se han extrardo las 

relaciones Internacionales de Alfa por tipo y duración. Del total de relaciones que 

tiene Alfa, sólo 14 son relaciones fuertes, es decir, el 27 %. Esto deja, 

evidentemente, un 73% de relaciones cuyos lazos son débiles. 

La mitad de los lazos fuertes duraron 12 af'ios en promedio. Los socios que 

se encuentran en este rango son: BASF AG, Ford Motor, Amoco, Dupont, 

Kawasakl HI y Pemex. Otros lazos fuertes se presentan con empresas del sector 

de alimentos: Tyson Foods, con 10 a"05; Man GH H, NV Bekaert SA, Davy, 

Hilmont y Akzo Nobel, con relaciones de nueve af'ios; Sodita, de ocho af'ios, y 

Oscar Mayer, con siete af'ios. 

La mitad de los 14 lazos fuertes murió; los siete vfnculos actuales tienen un 

promedio de alrededor de 12 af'ios de duración. 

Cuadro 5: Relaciones de alianzas da Alfe. por tipo y duración. 
Lazos fuartas durante al pariodo da 1990 al 2002. 

Socio Orta«! -tjPQ Inicio Rn Durllolón 
Dlloar Mayor U 1 1994 2001 7 
~odIma Inlar. ranela 1 1994 2002 B 
~1l/10HH f6Jornanl8 1 19oo 1999 9 
tiv BekllMl S.A !!6JgIca 3 '990 '999 9 
Oavv U 1 1990 1999 9 
HUmonl U 3 1990 1999 Q 

f6J<zoNoboI Holanda 2 1990 1999 9 
!TVIOll Foode U 1 1990 2000 10 
~ASFAO Alomanla 2 1990 2002 12 
Foro Molor Co. EU 3 1990 2002 12 
Amoco U 2 '990 20(l2 12 
bu Ponl U 2 1900 2002 12 
KaWMllkvHI JaPOn 1 1990 2002 12 
Pomex México 2 1990 2002 12 
Fuenle: El8boraclón proplllll partir da dalos do 111 BMV manlpuladoa an ACCESS 
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Del total (73 %) de los lazos débiles de la red formada durante el periodo de 

estudio que muestra el cuadro 6, la mitad son de relaciones de menos de 3 anos 

de duración, y la otra mitad son de mayores de cuatro anos. De las 38 relaciones 

débiles que forman el total, sólo 18 sobrevlven en el 2002, lo cual refuerza la. Idea 

de fragilidad de estos vrnculos. 

Tanto en los lazos fuertes como en los débiles muere la mitad de los 

vfnculos: en el primer caso con un promedio de vida de nueve arios y en el 

segundo con un promedio menor a tres aFios. 

En el 2002, los lazos débiles constituyen la mayorfa de las relaciones de 

alfa, con un total de 18, contra los siete vfnculos fuertes. 

Hasta aqur, la estructura de conexiones actuales de Alfa presenta las 

siguientes caracterfstlcas: 

1. Un gran desarrollo de habilidades relacionales que se refleja en el 

tamaño de su red. 

2. Una mezcla de relaciones débiles y fuertes, con predominio de las 

primeras, aunque con lazos verdaderamente fuertes en términos de su duración. 

3. Un predominio de relaciones regionales con Estados Unidos y México. 
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Cuadro 6: Relacionas de aUanza de Alfa por tipo y duración. 
Lazos débUes durante el periodo de 1990 al 2002. 

Socio Tipo Durac/6n 
Inicio Fin 11 

Opel 1 1999 2000 1 
Worthlnmon Indus. 1 2001 2002 1 

hrvsler CorpOratlon 1 1999 2000 1 
Oenl!lral Motors 1 1999 2000 1 
~u~os TrOPICllna 1 1999 2000 1 
fA.1u1ek 2 1990 2000 1 
fA.rlbll 4 2000 2002 2 
K3rupo Bradesco 4 2000 2002 2 
rrhveSlln Krupp Stahl 1 1997 1999 2 
CSWI 2 1996 2000 2 
Ifellln Ud. 3 1999 2001 2 

emex 4 2000 2002 2 
Votorantim 4 2000 2002 2 
Portlll-Block 1 2000 2002 2 
Telmex 1 2000 2002 2 
Morgam Eaulpml!lnt Co. 1 1997 1999 2 
Consorcio Sldarurala AmliZonlll 2 1996 2000 2 
ConAgra 2 1999 2002 3 
Wor1d Pllrtnenl 1 1997 2000 3 
AK Stal!ll 1 1996 2002 4 
SlvaMa 1 1996 2002 4 

arr08\11111 1 1997 2002 5 
SMS Schlol!lmllnn Slemag 1 1997 2002 5 
Sldarar (Acl!lro) 1 1997 2002 5 
UslmlnM 1 1997 2002 5 
Kvaarmer Ml!ltllls 1 1997 2002 5 

av!IIIiS Cashwavs 1 1990 1995 5 
Central Soulh Wast 1 1995 2000 5 
AT&T 4 1997 2002 5 
Shaw IndUlltr1119 2 1995 2000 5 
Monten 2 1996 2000 5 
Metacno 3 1990 1996 5 
rrllklild 1 1990 1995 5 
rraml!lll 1 1997 2002 5 
~lIncorntlr 4 1997 2002 5 
VISA 4 1997 2000 5 
Alumll 1 1994 1999 5 
Worthlngton Steel 1 1997 2000 6 
OscarMavar 1 1994 2001 7 
lSodlma Intl!lr. 1 1994 2002 8 
ManGHH 1 1990 1999 9 
NV 8ekaert S.A 3 1990 1999 9 
Dllvv 1 1990 1999 9 
~"mont 3 1990 1999 9 
fA.kzo Nobel 2 1990 1999 9 
rrvaon Foods 1 1990 2000 10 
aASFAG 2 1990 2002 12 
Ford Motor Co. 3 1990 2002 12 
~mooo IDMT - PTAI 2 1990 2002 12 
Du Pont 2 1990 2002 12 
K8Wll8akv HI 1 1990 2002 12 
F'emllx 2 1990 2002 12 

Fuentll: Elaborllclón propia a partir da datos de 111 BMV msnlpuladoli en ACCESS 
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5.1.3. Composición: Intercambio 

Con base en los datos del cuadro 1, en el cuadro 7 se observan los motivos por 

los cuales Alfa busca asociarse, asr como las formas en que estructura las 

relaciones internacionales con sus socios. 

Teniendo en cuenta estas dos categorras, se observa que la principal razón 

por la que Alfa hace alianzas es por motivos comerciales. En todos los casos se 

trata de la búsqueda de extender el mercado, cubrir demandas de producción, 

proveer insumas y distribuir. En segundo lugar busca la tecnologra, y en ningún 

caso tiene relaciones de alianza por motivos exclusivamente financieros. 

O 
1 
2 
3 
4 
5 

Total 

Cuadro 7: Relaciones de alianza de Alfa por tipo y motivo, 
periodo de 1990 al 2002. 

Convergencia 
Comerciales Tecnoló(1lcas FInancIeras Estrst8(1;ca 

12 3 
8 1 
5 

2 

25 4 2 
FU9f1to: Elaboración propia. 

NI Totsl 

14 29 
2 11 

5 
2 

16 47 

En cuanto a la forma de estructurar el compromiso, los tipos que 

predominan son el 1 y 2, que son acuerdos formales que guardan autonomra entre 

los socios, aunque en el tipo 2 se comparte propiedad en porcentajes diferentes. 

Se ha observado que algunas relaciones han evolucionado de un tipo a 

otro; por ejemplo, muchas de las relaciones de tipo 1 cambian al tipo 2; una del 

tipo 2 se convierte en tipo 3, y otra del tipo 2 al 1, como en los casos de Dupont y 

PEMEX, respectivamente. Asimismo, se comprobó que en ningún caso las 

relaciones de tipo 1 se transforman en tipo 3. 
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De 1990 al 2000, siete empresas pertenecientes a Alfa mantienen 

relaciones de tipo 2 con Dupont (el Grupo Centex y Akra mantienen relaciones de 

nueve afios, y Nylon de México, Univex, Fielmex, Nyltek y Polikrón lo hacen de 

1998 al 2000), ya sea por necesidad de productos qufmicos o de fibras textiles, 

con porcentajes accionarios que oscilan en promedio en el 50 "lo. En 1998, Alfa y 

Dupont forman una empresa llamada Dupont-Akra Poliéster, en condiciones de 

asociación de Iguales (50/50), para cubrir la demanda de poliéster en el mercado 

estadounidense, compartir activos tanto en México como en Estados Unidos, 

construir una planta productiva en Altamira y consolidar de esta manera el 

mercado del poliéster de fibra corta. 

El vfnculo de Alfa con Dupont es evidentemente fuerte, y ha evolucionado 

hasta consolidar el lazo a través de una relación de tipo 3, con riesgos 

compartidos de Igual a igual. 

Otro caso de relación de Alfa que pasa de un tipo a otro es con el socio 

mexicano Pemex. La empresa mantuvo relaciones nacionales de tipo 2 con 

Pemex, por insumos petroqufmicos. Ese vfnculo Inició en 1990 y concluyó en 

1999. Una nueva relación - ahora del tipo 1- comenzó en el año 2000, por el 

suministro de gas. En este caso, el compromiso se diluye para convertirse en un 

mero contrato de suministro o provisión de Insumos. 

Las relaciones de tipo 3 que Alfa inició son pocas y se dieron en su totalidad 

por motivos comerciales. Sólo una de estas relaciones sobrevive. 

Alfa formó dos jolnt ventures en la Industria del acero, con Metecno y NK 

Bekaert S.A., de Italia y Bélgica respectivamente. Ésta última relación fue 

estructurada bajo una propiedad de 51/49 %. En la división textil, Alfa forma un 

jolnt venture con TeiJin Ltd., en 1999, para producir poliéster. El intercambio fue 

entre las habilidades de la empresa Alpek y la innovación, desarrollo y 

comercialización de Teljln. La estructura de propiedad que tomó está relación fue 

equilibrada: SO/50 %, pero en el 2001 terminó el acuerdo. En 1990, Alfa establece 

un jolnt venture con Hilmont de Estados Unidos, con el que crea Idelpro, empresa 

conjunta que en 1999 llegó a dominar el 50 % del mercado nacional en 

petroqufmlcos. 
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La única relación de tipo 3 de Alfa que subsiste es con Ford Motor. Este 

lazo comenzó en 1990, cuando ambas empresas formaron Nemak, por motivos 

comerciales. Este es el v(nculo más antiguo que Alfa tiene nacido de un joint 

venture. Desde su creación, la empresa Nemak se ha desempe~ado como 

proveedor de la Ford; además, sostuvo acuerdos de tipo 1 con grandes empresas 

como Opel, Chrysler y General Motors, los cuales conciuyeron en el afio 2000. 

Alfa ha podido ampliar y expandir actividades de producción de componentes de 

aluminio de alta tecnolog(a, gracias a las plantas que ha Integrado con Ford de 

Canadá. 

Alfa tiene dos relaciones de tipo 4, una agrupa a cuatro socios y la otra a 

cinco (cada grupo unido por un mismo fin comercial). Estas relaciones son 

Jóvenes, pues fueron constituidas en los a~os 1997 y 2000. Por un lado, está la 

relación en el sector de servicios, con AT&T, Bancomer y Visa. Los cuatro socios 

se integran estratégicamente y forman la empresa anexa, para participar en el 

mercado de las telecomunicaciones con participaciones Iguales. 

La segunda relación de convergencia estratégica de Alfa es con Cemex, 

Votorantim, y las empresas brasllei'ias Arlba y Grupo Bradesco. En el 2000, las 

cinco empresas firman un acuerdo multilateral en acero, el cual busca una 

integración estratégica al conjuntar una red administrativa, comercial, productiva, y 

de poder de compra, con el objetivo claro de dominar el mercado e imponer 

barreras de compra, as( como para atraer empresas pequet'\as y medianas. Para 

estos fines, crean una empresa nueva llamada Latlnexus, con participaciones 

Iguales. 

Actualmente, la estructura de las 25 conexiones está compuesta por 12 

relaciones de tipo 1, cinco del tipo 2, dos del tipo 3 y seis del tipo 4. Con esto se 

puede ver que permanece el rasgo de relaciones de bajo compromiso, siendo este 

tipo de relaciones las que más terminaron para el 2000. Incluso las relaciones de 

tipo 3 también disminuyeron a dos. De las 10 relaciones de tipo 2, cinco 

terminaron. 

A su vez, las relaciones de bajo riesgo en capital también son las relaciones 

más débiles: sólo seis han mostrado una sólida duración. Las relaciones de riesgo 
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intermedio comprenden dos fuertes y tres débiles. Las relaclone8 de capital en 

riesgo que subsisten son fuertes. Por'el contrario, las relaclonel de convergencia 

estratégica son todas débiles, ya que naoleron en 1999. 

La siguiente ilustración muestra las relaciones de alianza de Alfa, 

visualizadas por medio de la perspectiva de rades: 

lIueb'8cl6n 2 

Nota: CMIa lazo a.ntI 0011 un no.mero que Indica el tipo de lazo. al H obMIVII retallan IoIIaZ011 de tipo 1. 

La Imagen muestra las relaciones de Alfa por su formalización, es deolr, por 

el tipo de relaolón establecida. Como se puede apreciar, la empresa construye 

más relacione. de tipo 1, le siguen las de tipo 2. Y en menor medida las de 108 

tipos 3 y 4. 

Los sectores fuertes de Alfa 80n, en primer término. la Industria del acero, y 

en segundo, la rama automotriz y 108 petroqu(mlcos. Esto se evidencia en la forma 

en que se distribuyen las relaolones de Alta: 23 son en el sector del acero, siete en 

el petroqufmloo, seis en el de autopartes, cinco en alimentos, tres en la industria 

textil, dos en electricidad y seis en telecomunicaciones. 
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Esta lectura permite hacer algunas observaciones: por un lado, si bien es 

notable que Alfa busca y necesita recursos para todos sus sectores, también lo es 

que en el sector que domina nacionalmente, el del acero, busque tantas relaciones 

de rndole comercial. Doblemente notable es que necesita entrar en acuerdos de 

alianza (en su mayorra débiles) para penetrar el mercado, ampliar la producción y 

vender la tecnologra propia que ha patentado en acero. 

5.2. El ego de Cifra 

El tamafio de la red del grupo Cifra es 1, el más pequeño posible. La empresa 

Cifra inicio su relación con Wal Mart en 1990, para fonnar una tienda con fonnalo 

de "club". La relación fue establecida como una sociedad comercial, y fue 

posterionnente sustituida por un joint venture bajo una estructura de propiedad de 

50/50. Mediante este tipo de compromiso crearon las empresas Ciframart y 

WMHC. 

La sociedad duró hasta 1997, cuando fue absorbida por completo por Wal 

Mart. Como se aprecia, fue una relación de ocho afias, pero con un alto 

compromiso representado por el jolnt ventura. 

Cifra fue una de las primeras empresas mexicanas absorbidas por una 

relación de alianza en los anos noventa. La relación fue de más de cinco años, es 

decir, era un lazo fuerte. Durante el periodo de relación, el nivel de compromiso 

fue cambiando hasta llegar a una relación de tipo 3. He aqur un lazo cuyo 

contenido de compromiso y su duración muestran la fortaleza del vrnculo. 

En otras palabras, el caso de Cifra, con su relación de larga duración, su 

nivel de compromiso alto con su único socio, y el desenlace de su alianza (su 

desaparición), es un ejemplo de que la hipótesis de esta tesis se puede cumplir. 
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5.3. El ego de Carso 

El cuadro 8 expone los socios y las variables de relaciones de la empresa Carso, 

es decir, la naturaleza de la relación, los motivos, el origen del socio, el sector en 

que se realiza la alianza, y el tipo y duración de la relación. De este cuadro se 

desprenderán todos los análisis de Carso y se le utilizará como referencia 

constante. 

5.3.1. Tamaifo: DlnlÍmlca y red 

Como puede apreciarse en el cuadro 8, la estructura de conexiones de Carso está 

compuesta, durante el periodo estudiado, por 45 relaciones, lo que representa el 

20 % del total de lazos considerados en este trabajo. La red egocéntrica de Carso 

ocupa el tercer lugar, en tamal1o, respecto al total de redes analizadas. 

Para analizar el crecimiento de las relaciones de Carso se comparó la red 

egocéntrica en tres momentos en el tiempo: 1990 (al Inicio del perlado), 1999 (un 

año de mucho crecimiento de relaciones en general en todas las empresas), y la 

red constituida en el 2002. 
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----------------------- --------

Cuadro B: Los socios da Cama, por pals, saciaras, Upo, objeto y dumclón. 
Periodo: 1900 al 2002. 

Empr.slf Socio SfJdor Pols Obj9tO Inlc/o Fin nPQ , 
~ervlclo Corporatlvo 

Phll)¡J.Morrls EU eomero/aIes plgatam abaoo 199( 2002 12 
ranca Talacom elecomUl1lClIClonN rancla Comarclllles 11191 1119~ 4 

nvernlonlstlls MexlcllflOs etecom unlcaclones M4xlco Comercial .. 1991 1991 • O 
Seguros da Méxlco afooomunloaolon9!l Méxloo Comardal9!l 1991 1991 O 

~almax SBC ComunlcaUonl .lecomul1lcllCfOll9l r.llnada Convargooc!a 1991 2002 1 
~elmax Sprlnt elacomunloaclora>ll U om.rclaI .. 199t 199IJ 1 3 

rlllCO Atofina Chamlcllls Inc. Qulmloos EU Comarolaloo 199E 200~ 1 4 
rlsco Solvav Fluorldes Qulmlcol U om.rcllII .. 199E 2oo~ 1 4 
rlsoo Danlock elacomunlcaclones U Comerciales 199€ 2002 1 4 

~elmex UCASS.A alacomunlcaolon911 ~U8tamalll Conver¡¡anotll 19ge 2000 4 
~almex ~CIWorldCom elecomunlcaclones U Comerclale. 1G9li 2000 ( :3 
[elmax Hacar elecomunloaclones EU Comerdales 1991i 2QO(l 1 3 

elmax IAT&T elecomun~clon .. U ComarcIeIH 1~ 200c 1 :3 
elmex ~ellilb. olacomunloaolonas U Comarolales 199IJ 200c 1 3 

¡r!'lmox ~lIlIams Com.Qroup elecom unlcaclon .. U ~arclelM 1~ 200C 1 3 
~atwOlk Acoess Solutlon 

EU ~marolaloo 199!l elmex ~~tlan afecomunloaclonM 200 " 3 

afmex Microsoft rralecomunlcaclonllll U Convlfaencla 1999 200c 4 3 
gtmax Prodlgy C.Co. ~ afecomunloacl0nB8 U ConVl/r!llll'(ll1l 1999 200c 4 3 

neUtuta T 9CI10lóglCO da 
almax ~Ilssachusalls Media Lab ~ elecomunlcllclonee U ~ecnologla 200c 200c e o 
risco ~presllS oOrl<Joolonarlas ¡rransportas ~"xlco K;omerclal .. 2QO(J 200c e o 

Serviola Corporlltlva 
Benson & HedQlI ~Ilbaco Ir oonologla 2QO(J :Iuatam Ey 2001 1 1 

S.rvrclo Corporativo 
Cfaatam M ~abaco U (;omercllll .. 2QO(J 2001 1 1 
Servlo/a CorporllUvo 

~boro ClgatlllTl ~.bIlco U ~an:lIII .. 2QO(J 2001 1 1 
NllCObra Wawtn ndustrlal Suacla ¡rec~ 2QO(J 2001 1 1 

olmex Ball CIlf\8dlllntem.t rr elecomunlcllCfone. Cana~ Comerclel .. 200C 200. 1 2 
olmex Blz On The Net rr .Iecomunlcaolonos NI NI 200( 200c 1 O 

Condumex Danlock ~ afooomunloaolonM U 00 200c 200 1 2 
e!mex HlIwtellPackan:t ~ .lecomunlcllCfon8l U I 8CflOIO\IIII 200C 200:¡ 1 2 
elm.x PMG rr elaoomunloaclof1811 EU ~arolal9S 200c 200. 1 2 
elmex Media Lab del MIT rr al9COll1unlcaol0ll9l NI rroonoJoala 200c 200:¡ 1 2 

Orlont Star HOlding Boston Toohnologles ~8rv1c1os U ecnoloala 200( 200c O 
IIm.x ARGOS alecomunloaclonau NI ComaroJalat¡ 2QO( 200C O 
etmll~ Conecsl Ecuador .Iecomunlcllclon .. CUIdar ComerdaIN 200C zoo:¡ 2 

rretmax 1 msnoom e!ocomunlcaclonos EU ecnologlll 200C 200C O 
rrllm.x echnoJoav and Imamet LLC olaoomunloaclonos r;U ComIlfllt8lo8 200( zoo:¡ 2 
rrolmax anaclntra elecomunlCIIClon .. México Conv.raencIe 200C 200C O 
¡relmex Rmt Mark Europa otecomunloaolonM Europa 200c 200c O 
¡rolrnllX Oract. elecomunlcllCfon8l U Convargenoill 200c 200:¡ 2 
",ondumex Dana Corporatlon i\utomotrlz EU NI 2oo( 2CXr.!1\I1 2 
CondlKlllIX Dafphl Automotlva Syst81T18 Automotriz NI NI 200C 200<1\11 2 

rtsoo Dupon! de nllTlOUfl Qulmlco8 ~U Comardaln 2001 ~ 1 1 
~otm ... x ortSmM Llttle & Co. elecomunlcaclone. U eomercllllell 200:¡ 200< 1 O 

rtaco Grupo Méxlco ransPOrtas Méxlco Cormm:lal8S 200 200< • O 
Fuonta: Elaboraolón propia con baH en información proporcionada por la BMV manipulada en Acct:SS. 
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Este análisis mostró Interesantes detalles. La lIustraolón 3 presenta loa dos 

primeros momentos en el tiempo, en lOs que se obselVa el contraste de tamaño de 

la red. Mientras que en 1990 la red era apenas de un lazo, en 1999 presentaba un 

tamano de 15 vlnoulos, y en el 2002 llega un tamano de 20 relaclone8, 

constituyendo asl la red actual de 18 empresa. 

El único socio qua Carao tiene en 1990 ea Phllllps Moma, con el que 

entabla relación al comprarle participación de su filial en México. 

lIuatraol6n 3 

r-

Carso / ¡ 
1990 1999 

Otra obselVaclón sobre la dinámloa es el contraste que surge al oomparar el 

crecimiento de nacimiento y la muerte de relaciones. Carso constituye más 

relaciones en el ano 2000, pero también es cuando más vInculas finalizan. Este 

ano constituye un pico que sobresale en la dinámica de crecimiento mlnlmo que 

Carso mantiene en todo el periodo. 
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Cuadro 9: Crecimiento y mortandad de las relaciones de Carso. PerIodo 1990-2002 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tota 
Crecimiento 1 4 1 2 4 8 21 2 2 45 
Mortandad 2 1 2 16 4 19 1 
~cumulado Cta. 1 5 5 5 5 5 6 8 12 20 41 43 45 

Acumulado Mte. 2 2 2 2 3 3 3 3 5 21 25 40 
uente: EIIIboracl6n p ropilla pa rtlr de datos de la BMV mllnl ullldofl on ACCESS p 

También se puede observar que la dinámica de Inicio de relaciones se 

presenta en la segunda mitad del periodo (entre 1999 al 2002). Esta circunstancia 

puede verse aún mejor en el cuadro 10. que muestra la vida exacta de las 

relaciones. 

El comportamiento Indica que muchas relaciones son terminadas al afio 

siguiente en que fueron Iniciadas, mientras que otras terminan dentro del mismo 

afio. ¿Este comportamiento Indica que la relación falló7 En algunos casos sr, en 

otros se trata de relaciones previas a la adquisición. Carso tiene mayor interés en 

la adquisición que en mantener largas relaciones. 
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Cuadro 10: Vida exacta de las relaciones de Camo: 1990-2002 

11 R,,/aoJon TIfXl Dumolon 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
64 o 2 1 1 
72 o 1 1 
73 o 1 1 
59 1 4 1 1 1 1 
60 1 5 1 1 1 1 1 
61 1 ~ 1 1 1 1 1 
62 1 5 1 1 1 1 1 
65 1 2 1 1 
66 1 2 1 1 
67 1 2 1 1 
68 1 2 1 1 
74 1 2 1 1 
76 1 2 1 1 
76 1 2 1 1 
77 1 2 1 1 
78 1 3 1 1 1 
79 1 1 1 
so 1 3 1 1 1 
61 1 3 1 1 1 
62 1 3 1 1 1 
93 1 2 1 1 
94 1 1 1 
96 1 2 1 1 
97 1 6 1 1 1 1 1 1 
54 2 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 2 6 1 1 1 1 1 
56 2 1 1 
57 2 1 1 
69 2 4 1 1 1 1 
ll3 2 1 1 
64 :1 1 1 
M 2 3 1 1 1 
86 2 1 1 
67 2 3 1 1 1 
95 2 1 1 
96 2 3 1 1 1 
58 4 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 4 3 1 1 1 
70 4 2 1 1 
71 -4 2 1 1 
88 4 1 1 
69 4 1 1 
90 4 3 1 1 1 
111 NI 3 1 1 1 
92 NI 3 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia a partir da datoo da la BMV manipulados on ACCESS 
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5.3.2. Naturaleza: Identidad y duración 

A nivel intemacional, Carso sólo estableció vfnculos con socios de Francia, Suecia 

y un tercer socio que no presenta Identidad. Todas estas relaciones mostraron ser 

eUmeras. 

Sin embargo, a nivel regional predominan las relaciones con socios de 

Estados Unidos (67% del total). En un orden de poca importancia, Carso se 

relacionó con socios de Canadá, Ecuador y Guatemala. Las relaciones con 

empresas de México son escasas y también cortas. 

Actualmente, el alcance de la estructura de conexiones de Carso es 

regional, y la totalidad de sus relaciones es con socios de Estados Unidos. 

El tama~o de sus socios puede dividirse en dos tipos: los socios de Estados 

Unidos, Canadá y Europa son empresas de gran tamario; mientras que las 

empresas regionales son de menor tamaiío, respecto al tamailo de Carso. 

Una caracterfstica de las relaciones de Carso es que son de corta duración. 

Contrariamente a la red egocéntrica de Alfa, Carso presenta una sola relación de 

larga duración, la cual es de 12 aFlos, con Phillip Morrls (ver cuadro 11). Es decir 

que, sin Importar de dónde sea originario el socio o cuán grande o pequefia sea la 

empresa, los lazos de Carso son cortos. 
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Cuadro 11: Lazos fuertes y débiles da Carso . 
Parlodo: 1990 al 2002. 

Socio Inicio Fin 11 Tipo p,.1$ ObJ.to 

Phlllp Mon1a 1990 2002 12 2 EU ComercllJl811 

rlmc .. Telecom 1991 1995 4 2 FmncIIJ Comerciales 

nvoralOllIBllJs Mexloanos (331 1991 1991 O 2 México Comorclolu. 

S"lluros de México 1991 1991 O 2 México Com"rclal •• 

BC ComunlcaHons 1991 2002 1 4 Canada Converaencla 

Sprinl 1996 1999 3 1 EU Comerc1al88 

Aloflna Chemlcele Inc. 1998 2002 4 1 EU Comerclale. 

Solvay Fluorldo8 1998 2002 4 1 EU Comerclalea 

Danlock 1998 2002 4 1 EU Comerclalos 

UCAS S.A 1998 2000 4 4 Guatomala Convergencia 

MCI Wor1dCom 1999 2000 3 O EU Comerclahls 

Acer 1999 2000 3 1 EU Comerclaloa 

AT&T 1999 2000 3 1 EU Comerclale. 

ellabe (1IIInoIa) 1999 2000 3 1 EU Comerciales 

WIHllU11s Com.Clroup 1999 2000 3 1 EU Comerolllles 

Network AocII88 SoluHon Co. 1999 2002 3 2 EU Comorclalo6 

Mloronoft 1999 2000 3 4 EU Convergencia 

ProdllJY C.CO. 1999 2000 3 4 EU Converaencia 

nstltuto Tecnológico de Mutachu .. tta Media LlIb (MIT) 2000 2000 O O EU Tecnologra 

EmPr8llu concaGlonarlas 2000 2000 O O rMxIco eomerclales 

Banean & HedgH 2000 2001 1 1 EU Tecnologla 

M 2000 2001 1 1 EU Comerclal .. 

Maribero 2000 2001 1 1 EU ComOrclW88 

Wllwfn 2000 2001 1 1 Suecia T eonolOllla 

Bal! Cenada Intemet 2000 2002 2 1 canlldl Comerclw88 

Blz On The Net 2000 2000 O 1 NI NI 

Dllnlock 2000 2002 2 1 EU Comercial"e 

HewllJtt PlJckIlrd 2000 2002 2 1 EU Tecnologlll 

PMCl 2000 2002 2 1 EU ComOrclal88 

Media Lab del MIT 2000 2002 2 1 NI TecooIogIIJ 

Ba.ton T echnoloale. 2000 2000 O 2 EU T&enoloallJ 

~ROOS 2000 2000 O 2 NI Comerciales 

(;onecet Ecuador 2000 2002 2 2 Ecuador Comllrclalas 

h'1 msncom 2000 2000 O 2 EU TecnologllJ 

h'echnoIoav and ln1emet LLC 2000 2002 2 2 EU Comerclalaa 

r.lIll\Clntra 2000 2000 O 4 M'xIco ConvergenollJ 

AmI Mari< Europa 2000 2000 O 4 EurQOft Converaencla 

pntc!e 2000 2002 2 4 EU Convergencia 

DIlllIl CorpontUon 2000 2002 2 NI EU NI 
petphi Automotlve Syatems 2000 2002 2 NI NI NI 
DuPOOl de nemoura 2001 2002 1 1 EU Comerclal .. s 

ortrunan Utua & ca. 2002 2002 O 1 EU Comerclal .. 

prupo Méxloo 2002 2002 O 2 MéxIoo Comerclalu 
Fuente: Elaboración prop!lJ IJ parOr de dIJlon dala BMV IlIIII1lputadoo un ACCESS 
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5.3.3. Composición: Intercambio 

El cuadro 12 comprime los datos en dos variables que tienen que ver con el 

intercambio, es decir, el recurso que necesita Carso y el que cede a cambio de 

éste. La ilustración 4 complementa el cuadro 12 al permitir visualizar las relaciones 

de Carso de acuerdo al tipo, el cual está indicado por los números ubicados al 

lado de las Ifneas, el color verde son los socios estratégicos, sin olvidar que las 

Ifneas indican la existencia de relación. 

Los motivos Indican que la necesidad está en las relaciones de rndole 

comercial (62% del total), y a la vez, está asociada a expandir el mercado de 

acción de la empresa, particularmente en el área de telecomunicaciones. La 

búsqueda de tecnologra está muy por debajo de las necesidades comerciales y 

representa lazos débiles, excepto por un vrnculo duradero formado, más que por 

la tecnología en sf misma, por la marca que Carso utiliza. 

Los recursos que Carso cede a cambio de los que necesita son capitales 

que no exponen riesgo. De las 45 relaciones que construye la empresa en el 

periodo de estudio, la mayorfa son de tipo 1 (lo que fácilmente se puede visualizar 

en la Ilustración 4): vfnculos formales que no Involucran la pérdida de la 

autonomía. 

Cuadro 12: Relaciones de allanm por tipo y motivo de Carso. 
Periodo: 1990.12002. 

Tipo d8 ConvergencIa Total por 
Relación Comercial T ecnologfa Financiera Estrat4glca No Indica Tipo 

O 2 1 1 3 
1 16 4 21 
2 10 2 12 
3 
4 7 7 
5 2 2 

Total 28 7 7 3 45 
Foont.: Elaboreclón propia. 
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lIu.tr.alón 4 

Dentro del tipo 1 hay dos relaciones que muestran variantes. Una de estas 

relaolones Involucra a dos sooIos, Omcle y KPMG, Y su objeto comercial 88 81 mismo: 

obtener tecnologfa para operar el mercado de insumas de comercio eleotrónloo. La 

otra relación es con el socio Donlock, con el que Carso tiene dos relaciones de tipo 1 

a través de dos de sus empresas: FRISCO y Condumex. Con FRlseO la tiene desde 

1998 Y oon Condumex a partir del afio 2000, ambaa por razones comerciales. 

Estas dOI relaciones 90n la8 variantes dentro del tipo 1 Y repreaentan 

relaciones débiles. ya que se han con8tltuldo muy recientemente. 

Diez de la8 22 relaciones de tipo 1 están concluidas en el 2002, siete tienen 

una duración de uno a dos a1'\08, y 188 cinco restantes son de una duración de tres 

a cinco al'\08. 

Las relaciones por tecnologfa han sido cortas y están en su mayorla 

concluidas, pues sólo dos subsisten. De éstas, una 98 de larga duraolón: la 

establecida por un contrato de marca (que 98 uno de los rubros d9 tecnología) 

que la empresa paga al socio $ears. de Estados Unidos. 
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El segundo lugar en importancia de las relaciones de Carso está 

representado por las de tipo 2, en las que existen Intercambios acclonarios entre 

los socios y los motivos son, también, puramente comerciales. Las relaciones por 

motivos tecnológicos son los lazos que en menor medida utiliza la empresa. 

Como se puede apreciar en el cuadro 12, en ningún caso Carso ha 

entablado relaciones de tipo 3. 

Las relaciones de tipo 4 son pocas. De las siete relaciones de tipo 4, cinco 

han terminado, durando entre medio y dos afias. La mayorra de las relaciones de 

tipo 4 de Carso han sido con empresas de Estados Unidos, y ha tenido una con 

Canadá, Guatemala, México y Europa (no se precisa con cuál pars), 

respectivamente. En todos los casos, estas relaciones son en el sector de 

telecomunicaciones. Las cinco relaciones tenninadas fueron relaciones previas a 

las compras de porciones accionarias de empresas, y constituyen réplicas del 

proceso realizado para comprar la empresa telefónica de México. 

La relación de tipo 4 más antigua de Carso es la que mantiene con su socio 

canadiense SBC. El vrnculo se constituyó en 1991, cuando participaron Juntos en 

la compra de la empresa Telmex. Desde entonces, los motivos de la relación 

evolucionaron. Hasta 1995 compartieron la propiedad de Telmex y, en 1999, 

volvieron a unirse en una integración estratégica para comprar empresas 

latinoamericanas de telecomunicaciones: Algar Telecom Lester, de Brasil, y 

Cellular Comunlcatlons, de Puerto Rico. 

SBC y Phillips Morrls representan las empresas con las que Carso ha 

podido sostener sus vrnculos de mayor duración. Ambos socios significan 

Importantes recursos de conocimientos que Carso está apropiándose. 

Los objetivos de la relación con el socio SBC, de Canadá, se han extendido 

respecto del motivo original, para abarcar nuevos proyectos en los cuales han 

coincidido los intereses de ambas empresas. En cambio, la relación con Phllllps 

Morris se mantiene por el motivo original. Con SBC, Carso emprende un proyecto 

al que Invitan a Microsoft, y los tres compran Compusa, de Estados Unidos. El 

objeto de la triple unión de fuerzas es brindar servicios de Internet, al crear una 
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organización especialmente para comercializar el producto, Integrando clientes de 

SBC y Prodigy. Evidentemente, Prodigy es socio en este acuerdo estratégico. 

Carso tiene la mayoría de sus relaciones de tipo 4 (de convergencia 

estratégica) con dos socios, y son acuerdos en los que intervienen dos o tres 

empresas del grupo empresarial Carso. 

SI se regresa al cuadro 8, en él se verá que de las 45 relaciones que Carso 

mantiene, 31 se realizaron en el sector de servicio y, de éstas, 30 están 

relacionadas con las telecomunicaciones. A su vez, los motivos de las relaciones 

en el sector telecomunicaciones son por motivos comerciales, sólo 5 vfnculos en 

este grupo de relaciones son por motivos tecnológicos. 

La estructura de conexiones actual de Carso muestra que necesita recursos 

en casi todos los sectores que maneja, especialmente en las telecomunicaciones. 

Esta estructura también seriala que, respecto a sus conexiones de 1999, Carso 

necesita menos relaciones en algunos sectores, como en el alimento, el transporte 

y las telecomunicaciones, y que mantiene las mismas relaciones en otros, como 

en el automotriz y el qufmlco. 

Para conseguir los recursos que necesita, Carso realiza, en su mayorfa, 

acuerdos de corta duración y del tipo 1. Le siguen los acuerdos de tipo 2 y 4, Y en 

ningún caso utiliza el tipo 3 como modalidad de alianza. Por lo tanto, el recurso 

que Carso cede a cambio de los que necesita es de bajo riesgo. 

En la actual estructura de lazos del grupo Carso, se observa que 105 motivos 

de sus relaciones han sido, en su mayorfa, comerciales. Todos sus vfnculos se han 

fonnado por esta razón, salvo cuatro: dos por motivos tecnológicos y dos por razones 

estratégicas. Este comportamiento tiene relación con la estrategia que Carso ha 

adoptado a lo largo de sus arios de Intemacionalización, la cual se basa en una 

táctica de adquisición donde las relaciones de alianza representan el paso previo. 

6.4. El ego de Dese 

El cuadro 13 muestra todas las variables estudiadas para Dese. Como se hace 

con todas la empresas que se estudian en este trabajo, este cuadro representa la 
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base de la que se desprenden demás análisis de Desc, y se le utilizará 

continuamente como referencia. 

Cuadro 13: L08 Roclos da DeRo, duranta el parlodo de 1990 al 2002. 

Olvlslon Socio Sootor Pala Obl.to Inicio Fin 11 Tipo 

Gima Pemox burmlcoa M'xlco ComorclaJru¡ 1990 1999 9 1 

Gima Unlroval Chamlcals Qulmlco EU eomlrclaktl 1996 1996 O 1 

Dlna Ildlna Four SellRons onstrucdórJ U Comercllllo8 199B 199B O 1 
Dolphl Automotlva Systam 

Unlk Corporlltlon Autopartaa NI acnoIogra 2000 2000 O 2 

Unlk ChIVa lar Corpanltlon Autopart/il/l EU Comerciales 1Qg.¡ 1995 1 1 
Grupo Rnllnclero 

Wdrloh V Easlman & Waijch Rnanellll'Ofl ~I Rnanclaro nVlI~xlco 1995 1996 1 1 
prupo Flnanolaro 
nverMéxfco ~ .. Blackstone Group Inanola"", ~I Flnancloro 1~ 1996 1 1 

Dlnl Comoama Pl1vllda Conltruatora onstrucckln Méxfco Comlrclal .. 1994 1996 1 2 

bine I Plllaclo de Hllrro Construoolón ~xfco Comlrclalel 1994 19Q5 1 2 

Dlne Llvlroool Construoolón México Comlrclales 1994 1995 1 2 

bina !Asocloda no Indica quien nmoblllal1o lli Qomamlales 1997 1999 2 1 
prupo Flnanolaro 

Banco Santander NI Rnancllro nVlrM'xlco lnanclllro 1999 2000 2 1 

!sector AIlmontOfl iAaroyuoatán A1lmlnto J.wxlco Comgrcllllllll 2000 2001 2 1 

!saetor Alimento blIQllllncClJ'Q!lmtad Alimento ~I Comerciales 2000 2001 2 1 

bl". Isumvx T achnoloalal Ourmlcos ~I ecnolOQla 2000 2001 2 1 

Pino 
[OOetructom Aboummd Arnodlo 
Bamo CoMtrucolón ~xIoo k::omorclales 1994 1996 2 2 

Otna Famando Sandaros Mostra nmobUlarla M'xIco bomarolalm¡ 2000 2001 2 2 

Unlk RW MOrBBIlS.A Autopailfll EU h' oonoloora 2000 2001 2 3 

Unlk acre Wamar AutomoUva lno. AutoPllrtes U ComardlllOfl 1996 1999 3 1 

blnl CA (lngenlarol CMlaa Asociados) Con8trucclón M'xlco k::omercllllas 1998 2001 3 2 

iA¡¡roblOl J.P. Moraan capital CorporaUon Alimento U Comerclalas 1998 2001 3 2 

GI"a Unlroval Chlmlcllltl Ourmlcoa EU Comerciales 19ge 2001 3 2 

blrsa RspsoI Qurmlca Qurrnloo Espollll Comerclllles 1999 2001 3 2 

Gima iAlbrlClht & WMson Trov di Mtixlco Qurmloo Méxlco Comerciales 1995 1009 4 1 
prupo RMncllro 

Houoehold Crad! $Qrvtces I ne. ~I ~I nVI~xlco lnancllro 1996 1999 4 1 

binl lnaoln Nlltlonal Corp nmovlllal1o NI k::omemla.las 1\196 1999 4 1 

O USCO Dlstrlbu«on Servlcas lne. iAutooart .. NI ~I 1996 1999 4 1 

Dlne Construotora ProlUlla k:omtruoolón ~xlco k::omerclalas 1992 1996 4 2 

Sector AllmantOl Cofrepaoha - Ilramar Wlmento rancla Ir ecnologra 1994 2000 6 1 

Agrobiol 
EJldatarloa productores di pollOl, 

iAllmento ~,"xIco bomerclalol PUlrcoe 1992 1999 7 1 

Unlk RWMor9MS.A ~utopart. EU h' IOnoIoora 1990 1999 9 3 

Unlk Unllla JOOII Corporatlon iAutooart .. U ecnoIOOfa 1990 2000 10 1 

Unlk Genaral Motom ~utopart .. EU h' IICIlOIooIa. 1990 2000 10 2 

GIIM. obot Corporlltlon bfmlc08 EU h' aonoIoofll 1990 2001 11 2 

Unlk HIlV8S Lemmerz Intlmaclonal lno. iAutopartao EU h' ecnoIoara 199Q 2001 11 2 

Unlk Dana Coroomtlon !Autopart. EU h' ecnoJoaltl 1990 2001 11 3 
Unlk GKN InduBtrl .. Llm~ocI - Varean S.A iAutopart81 U h' IflOIOQr. 11190 2001 11 3 
Unlk KIlBOIV - Havas FrllOOll Kal80ySA !Autoptlrt. EU h' lCIlOloofa 1990 2001 11 3 
Fuenta: Elaboración propia con bul In Inlonllllclón de la BMV. 
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5.4.1. ramalto: O/Mm/a. y red: 

Durante el periodo de estudio, Dese maneja una estructura de red de tamaflo 38. 

En 1990, esta estructura fue de tamano 9, en 1999 fue de 18, y actualmente la 

estructura tiene un tamano de 14 relaciones. 

Dese no constituye una red grande, si 18 tienen en cuenta los tamaf'los de 

las redes de Alfa y de Vltro. 

lIuatracl6n IS 

Dese 

1990 1999 

En cuanto a la dinámica, el establecimiento de relaolones de De8C Inicia en 

1990. La red se amplia en 1994 y en 1995, para volverio 8 hacer en el 2000, como 

S8 puede ver en el cuadro 14. Los anOB de 1995 y 1999 fueron en los que mas 

relaclon •• terminaron. 

Cuadro 14: Crecimiento y mortandad de las relaclontll de 0980. Perlodo 1990-2001 

1990 1991 1m 1993 19Q4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
[Crecimiento 9 2 6 7 1 1 4 2 5 
Mortandad S 4 1 6 5 14 
!Acumulado Cto. 9 9 11 11 17 24 25 26 30 32 37 37 
Acumulado Mt •. 5 9 9 10 1B 23 37 
Tuente: propia. par rOe (lato. de ~MV 111 AcceS5 
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Lo que contrasta es que para 1995 se acumularon 24 relaciones, de las 

cuales sólo cinco finalizaron, mientras que para el 2001 se hablan acumulado 37, 

y el número de las que murieron llegó a 23. Esto sef'iala que, si bien las relaciones 

fueron creciendo, terminaban a un ritmo mayor. Tal contraste apunta a que las 

relaciones no desarrollaron vlnculos fuertes (de acuerdo a la definición que en el 

capItulo 2 de este trabajo se hizo de los lazos fuertes y débiles). 

SI se pone atención a la vida exacta de las relaciones de Dese que se 

muestran en el cuadro 15, se pueden observar tres hechos: primero, que seis de 

las nueve relaciones creadas en 1990 aún subsisten, y son las que conforman las 

relaciones más largas. Segundo, que de las seis relaciones Iniciadas en 1994 

cinco mueren rápidamente; de las siete iniciadas en 1995, tres mueren 

rápidamente, y las cuatro restantes duran exactamente el mismo tiempo. Tercero, 

del total de relaciones, tres son estrellas fugaces, es decir, nacen y mueren 

durante el mismo año (1995,1998 Y 2000). 

225 



Cuadro 15: Vida exacta de las relaciones de Desc. Perrodo 1990-2001 

# R.laclon tipo dUfIlclon 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
99 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

100 1 1 , 
101 1 1 1 
103 , 2 1 1 
104 1 2 1 1 
105 1 2 1 1 
109 1 3 1 1 1 
110 1 2 1 1 
11' 1 2 1 1 
112 1 2 1 1 
113 1 2 1 1 
116 1 4 1 1 1 1 
121 1 5 1 1 1 1 1 
122 1 5 1 1 1 1 1 
123 1 5 1 1 1 1 1 
124 1 5 1 1 1 1 1 
126 1 7 1 1 1 1 1 1 1 
127 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 
129 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
102 2 1 1 
100 2 2 1 1 
107 2 2 1 1 
108 2 2 1 1 
114 2 3 1 1 1 
115 2 2 1 1 
117 2 4 1 1 1 1 
118 2 4 1 1 1 1 
119 2 4 1 1 1 1 
120 2 3 1 1 1 
125 2 5 1 1 1 1 1 
130 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
131 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
132 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
128 3 12 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 
133 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
134 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
135 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuonta: Elebonlct6n propia a partir do datos de la BMV manipulados en ACCESS 

5.4.2. Naturaleza: Identidad y duración: 

Las relaciones de Dese están muy marcadas en cuanto al origen de sus socios. A 

nivel Internacional sólo estableció dos relaciones, con Francia y Espalia, de las 

cuales la primera concluyó en el 2001. Ambos socios son de mayor tamalio que 

Desc. 
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A escala regional. Desc no establece v(nculos con socios de América 

Central ° Sudamérica. y sólo tiene relaciones con socios de Estados Unidos. Los 

socios estadounidenses constituyen empresas de mayor tamano que Dese. De los 

14 v(nculos. seis concluyeron; dos duraron menos de un ano y otro sólo un ano. 

Las relaciones con socios mexIcanos -11 en total- son las que siguen en 

importancia para Dese. 

Además, existen 10 relaciones de las que no hubo datos que confirmaran el 

origen preciso de los socios. Sin embargo, sI se tIenen en cuenta el sector donde 

se realizó la alianza, los nombres de los socios y el 65 % de relacIones con socios 

estadounidenses, es muy posible que también sean socios de Estados Unidos. De 

cualquier manera, es marcado el predominio con socios de ese para. 

En el cuadro 16 se han extra(do las relaciones de Dese por tipo y duración. 

Como puede apreciarse, los lazos más fuertes construidos por la empresa son con 

socios estadounidenses, excepto por dos lazos con 80cios mexicanos. De las 37 

relaciones del periodo de estudio de Dese. 10 representan lazos fuertes. de los 

cuales la mHad están concluidos para el 2001. 

Cuadro 16: Relaciones de alianza de Deac por tipo y duración. 
Lazos fuertes durante el periodo de 1990 al 2001. 

DMsióii $ocio Inicio Fin I TIoo 
Giras PEMEX 199o 1999 -g 1 
Unlk Unlsla Jeca Corooratlon 1990 2000 10 1 
Glraa I Cabo! Comoratlon 1990 2001 11 2 
Unik General Motol1l 1990 2000 10 2 

Hay" LltlJUTl8rz Int.macional, 
Unlk lne. 1990 2001 11 2 
Unlk Dana Corooratlon 19~ 2001 11 3 
Unlk GKN Industrlea Umlted 1990 2001 11 3 
Unlk K.lsey 1990 2001 11 3 
Unik TRW Moreaa S.A 1990 1999 9 3 

fAOrobI08 Elldatarlos 1992 1999 7 1 
~ EIabor.cfón propia. paI1Ir da datoI da '- BW ._, _ anACCEEs 

las relaciones débiles de Desc presentan dos oaracterlstlcas. Primero, 

ocho de las relaciones que constituye son por tiempo detennlnado, es decir. no 
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podrian ser más largas. ¿A qué se debe esto? A que eon relaciones derivadas de 

proyectos de construcción, cuya duración no se extiende más allá de dos años. De 

ostas ocho relaciones cortas, seis concluyeron y sólo dos están vigentes. 

Segundo, de las 27 relaolones débiles, 18 están concluidas, lo que $Ignlflca que 

sólo nueve lazos débiles conforman la estructura actual. SI este dato se confronta 

con loa cinco lazos fuertes actuales, el prlildomlnlo de relaolones de Deso es de 

lazos débiles. 

Cuadro 17: Relaciones de alianza de Dese, por llpo y duración. 
LaZOI débllel durante el periodo de 1990 al 2001. 

DMs/dn Socio Inicio FIn , TIpo 
Olllla Unlroval Chemloalll 1995 1995 O 1 
Dlne Cadena Four Seasontl 199B 199B O 1 
Unlk I Delphl Au1omotlve Svatem Co. 2000 2000 O 2 
Unlk Chrvsler CoJl!Q!'atlon 1994 1995 1 1 
O.F. InverMéxloo Aldrlch v Eattman & Waltch 1995 1996 1 1 
O.F. InverMéxlco The Blacklltone Oroup_ 1995 1996 1 1 
Dlne Gompanfa Privada Constructora 1994 199!! 1 2 
Dlné El Palaclo de Hierro 1994 1995 1 2 
Dlne Llverp90l 1994 1995 1 2 
Olne Asociada no indioa,qulen 1997 1999 2 1 
G.F.lnverMéxlco Banco Santander 1999 2000 2 1 
Sector Allmentoa Agroj'l.!catén 2000 2001 2 1 
Sector Alimento Carollllncoroorated 2000 2001 2 1 

Olllla SUmyx Technologies 2000 2001 2 1 
Oine Conlltructora A. A. Berho 1994 1996 2 2 
Olne Fernando Senderos Mestre 2000 2001 2 2 
Unik TRW Mor88ll B.A 2000 2001 2 3 
Unik Borg Warner Au1omotive Inc. 1996 1999 3 1 
Olne ICA 1998 2001 3 2 
Agroblos J.P. Morgal) CaoHaI Corooratlon 1996 . ?DO 1 3 2 
Glraa UnlroyaJ Chemlcalt 1998 2001 3 2 
Giras Repsol C\!frnlca 1999 2001 3 2 
Glraa A1brlght & WUson Troy d. México 1995 1999 4 1 
a.F.lnv.rMéxioo Houl@bQldC~It~!Ylc_~ lne. 1995 1999 4 1 
Olne Uncoln Natlonal Corp 1995 1999 4 1 
O USCO OlstrIbuUon Servlcea Inc. 1995 1999 4 1 
Dln. Constructora Profusa 1992 1996 4 2 
Sector A1imentº~ . <::qfr~he • Itremer 1994 2000 e 1 
F~nte: ElaboraciÓn propia a partir de datos dA la BMV manipulados en ACCESS 
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Como se aprecia en los cuadros 16 y 17, los lazos fuertes no constituyen la 

mayorfa de las relaciones para Desc, ya del total de 38 relaciones estudiadas, 27 

son débiles. 

5.4.3. Composición: IntercambIo 

En el cuadro 18 se observan las relaciones de Intercambio de Desc; el mismo 

cruza los datos sobre el motivo y el tipo de la relación de alianza, respecto a éste 

último dato se resalta mejor en la ilustración 6. Es importante recordar que los 

números ubicados en cada lazo indican el tipo de relación de Desc. 

De acuerdo a estos datos Dese se alfa por tres razones: un 63 % por 

motivos comerciales, 32 % por tecnologfa y en menor porcentaje por razones de 

fndole financiera. En ninguna ocasión Desc estableció relaciones de convergencia 

estratégica, lo cual Indica que los recursos que busca los Intercambia con 

capitales sin riesgo o de riesgo intermedio. Estas dos modalidades, tipo 1 y 2, son 

las más utilizadas por Desc para cubrir sus necesidades, las cuales notoriamente 

están marcadas en la producción, distribución y tecnologfa. 

Las relaciones de fndole financiera duraron mientras Desc estuvo 

Involucrada con el grupo financiero InverMéxico, y fueron del tipo de capital sin 

riesgo. 

Dentro de las relaciones comerciales que Desc tiene con socios mexicanos, 

las más duraderas han sido con Pemex (por suministros de petroqufmicos), asf 

como con ejldatarios, con los que Desc tiene alianza para la crianza y alimentación 

de animales, y a cambio ofrece tecnologfa y financiamientos. Este lazo con 

campesinos mexicanos es el único vfnculo de una empresa transnaclonal 

mexicana con pequef\os criaderos. 
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Cuadro 1 B: Aalaolonaa dé alianza por tipo y motIvO de De8o, periodo de 1990 al 2002. 

TIpo de 
T«f/OIoQfa 

ConvelJ18no111 TotIIlpor 
ReltJcldn Comercial Fln.nc/era EstTatlhJlc. No Indica noO 

O 
1 11 3 3 2 HI 
2 10 4 14 
3 5 6 
4 
5 

Total 21 11 3 2 38 
FUlInl.: I propia. 

Dese estruotura sus relaciones utilizando Únlcament. los tipos 1, 2 Y 3 como 

8e puede apreciar mejor en la ilustración 6. 

lIuatraclón 8 

Las relaciones de tipo 1 y 2 son las que pr8domlnan, y en tU mayorla son 

por razones comerciales. Las relaciones de tipo 3 80n sólo Jolnt ventures, con las 

que Desc busoa proveerse de tecnologla y que representan un porcentaje mlnlmo 

sobre el total de sus relaciones. Estos vInculas de tipo 3 80n m6s fuerte8, y se dan 

en su mayorla en el sector automotriz. La fuerza de estos vlnculos 8e explica 
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porque Dese es una empresa subcontratlsta de varias empresas automotrices, a 

las que les provee partes, por lo cual debe cumplir exigencias y estándares de 

oalidad de las propias automotrices. 

El cuadro 16 también muestra que los laz08 fuertes no neceslIlrlamente 

tienen una relación directa con el tipo de estructuración del acuerdo. Es decir que, 

para que un acuerdo dure mucho tiempo, no es necesario que sea un Jolnt 

ventura, ya que puede ser una simple asociación de alianza. Aun asr, la creación 

de empresa o Intercambio accionario parece ser la estructuración más repetida en 

el caSO de Desc. 

Se puede observar que Dese busca alianzas en todos los ssctores, aunque 

prsdomlna el área de autopartes, con el 30 %. Estas alianzas se dan por 

tecnología, par8. oumplir contratos de suministros, para adquirir Insumas, para 

producir o para proyectos de construcción (ver cuadro 18). 

la actual estructura de conexiones de Dese revela que, de las 14 relaclone9 

que mantiene, la mitad son por necesidad de tecnologra y la otra mitad por 

motivos comerciales. En 10 relaolones, Dese intercambia los recurS08 que 

necesita por capitales sin riesgos; mientras que cuatro vínculos le representan 

capllal en riesgo. A su vez, 10 relaciones 80n con socios estadounidenses, tres 

con socios mexicanos y uno espal'iol. En la estructura de la red continúan 

Imperando las relaciones en el sector de 8utopartes, y el alcance de la red 9S 

también predominantemente regional. Por último, la red de conexiones presenta 

una mayorla de lazos débiles. 

5.6. El ego de Femea 

La empres8. Famaa representa una Integración vertical en el sector de bebidas, y 

8e destaca de las demás empresas Integradas (como Bimbo y Manca) por tener 

un poco más de relaciones de alianza. En el cuadro 1 9 se observan las 

referencias a partir de las cuales se hace el análisis de Femsa. 
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Cuadro 1 Q: Loa aocfOllntemaclonalel de FlIIlIIa. durante 011 PfIIiodo de 11190 111 2000, 

~ Sódo Seofor Pa/j Ob~ Inicio FIn I 17bo 
emaa 

IEmPI!.QUMI J'lBII CoIp, EmPf,lQUo U Ir eonoIoQ/a 1QQO 1997 7 
IKIWI 

~eeOlaal '=mPllQUlt lAJ.mMIa lrecnoloOla 1990 1997 7 
em .. 

IsAw ~ Hau. Ireonoloa/a 11190 Igg7 7 

1m ... ~WOOlP ~anto U Ro.ncwo 1\190 19904 <4 

Fem .. ¡n,e Coca Cola Company iAam8l1lO U Converoencl. 1990 2000 10 

emu a..ncornvr Nm.no ~xIoo ~ro 1M lQIIA 6 

em.a ~1"""'Orlca HokInge Llmned: Tenedor. de ~mento ~ 1994 1997 3 plVUll Labal1 ~ com-w l.Jrn/u.d " .. ...... 
kArwza ~~.1inI\8d ~anto bn.M 11 1Qg<4 2000 6 _ .. 
ComIllÑ l4nwco Oil Co. SeMeJo lEu 11lQ5 1999 <4 

9I1lSB PADE AImenIo ~ 1m 1997 o 

"emaa TEG.I!t_M9!'1.I ..... ev AlImanIo ~ 1m Igg7 o 
lImS8 .. "CIIanIM AlImento NI ComercIal .. 1997 :zooo 3 

F_ OnelW cIonu ~ 1007 1998 1 
FUlIf1lo: Elaboración propia a parllr do dato!!' de II!. BMV fllIlIlIptMdoe en Aa :ess 

5.6.1. Tamaffo: DlnAmlc. y red 

La estructura de conexiones de FEMSA presenta. durante el periodo de estudio, 

un tamaflo de 13 relaciones. La estructura actual está formada por tres SOC108. 

Es notable que, al Iniciar la década, la estructura de relaciones de Femsa 

haya tenido cierto fmpetu que la hizo crecer hasta lograr su mayor tamano en 

1997; sin embargo, el tamat'\o comienza a reducirse a partir del mismo ano, 

durante el cual finalizan la mHad de las relaciones. Femsa no constItuyó más 

vfnculos durante el resto de perlado 
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lIuatrllclón 7 

• • Femsa 

• 
1990 

• • 

• • 
1999 

El cuadro 20 muestra el crecimiento y la mortandad de las relaciones de 

Femss. En él queda claro el proceso de sus vlnculoa durante el periodo estudiado. 

Cuadro 20: Crecimiento y mortandad de lal relaciones de Femsa.Perlodo 1990-2000 

1WO 1W1 IIn12 1m 1/1/U 1W6 ,. lW7 19f18 1M 2000 
[Crecimiento 5 , 2 , 4 
Mortandad 1 6 2 1 3 
Acumulado Cto. 5 5 5 6 8 9 9 13 
Acumula.do Mte. 1 1 1 7 9 10 13 
F'uent.: 1 PtOPIit. partir da daloada la WV man~ en ACCf SS 

Ahora bien, también es de destacar que de las cinco relaciones Iniciadas en 

1990, tres finalizan en 1997, lo que Indica que fueron de larga duración. Una de 

IS8 dos que e9 Iniciaron en 1994. junto con d08 de cuatro relaolones fugaces 

iniciadas en 1997, completan las seis relaciones que finalizan en 1997 (ver cuadro 

21 ). 
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Cuadro 21; Vida Exacta de las Relaciones de Femsa: 1990-2000 

# RelacIón Tipo Duración 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 199B 1999 2000 

136 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
137 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 

138 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 
145 1 1 1 

146 1 1 1 
147 1 4 1 1 1 1 

139 2 5 1 1 1 1 1 
141 2 6 1 1 1 1 1 1 

142 2 4 1 1 1 1 

148 2 2 1 1 
144 3 5 1 1 1 1 1 

140 4 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
143 4 7 1 1 1 1 1 1 1 

Fuonto: Elaboración ro 1111 partir d. datos d. la 8MV mllnlpullldolJ en ACCESS_ p pi 

5.5.2. Naturaleza: Identidad y duracl6n 

Las 13 relaciones de Femsa muestran diversidad de socios, aunque prevalecen 

los de dos orfgenes. 

A escala Intemaclonal, Femsa sostiene relaciones con dos socios europeos, 

de Alemania y de Italia. Estos vfnculos finalizaron en 1997, tras haber 

permanecido durante siete años. Los socios no fueron reconocidos por su tamaño, 

por lo que no se puede afirmar que sean más grandes que Femsa. 

Los principales socios regionales de Famsa son de Estados Unidos y 

Canadá, ambos de mayor tama~o que la empresa mexicana. 

Con socios mexicanos sólo tiene cuatro relaciones, todas concluidas para 

1997, entre ellas las dos relaciones fugaces de 1997. Las relaciones fugaces no 

fueron con empresas, sino con universidades, y las otras dos relaciones de 

Identidad mexicana fueron con dos empresas con las que entabló una misma 

alianza, para crear una empresa en telecomunicaciones. 
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En el cuadro 19 se observa que los lazos fuertes son con cuatro 

proveedores de tecnologfa en el sector empaque, con Coca Cola (el socio más 

antiguo de Femsa) y con Labbatt. 

Los principales socios de Femsa aportaron los capitales que Visa requirió 

para recuperarse financieramente después de la crisis de la deuda de la empresa 

ocurrida en 1987. Parte del convenio con Labbatt significó: 

1. Fusiones de companfas subsidiarias de Femsa en Estados Unidos. 

2. La opción de adquirir mayor proporción de capital de Femsa adquirido 

por Labbatt. 

3. Alianzas de tipo 2 con Femsa Cervezas, en las que Labbatt tiene el 30 

% del capital de aquella. 

Uno de lazos débiles de Femsa está representado por motivos de fndole 

financiero, como es el caso de su relación con Citicorp. Esta empresa fue socia de 

Femsa en el proceso de reestructuración financiera dado entre 1990 y 1994; la 

relación duró mientras Femsa pudo sanear sus finanzas. 

Otro vfnculo débil es el que se presenta entre Femsa y sus proveedores y 

clientes. Los lazos se dan a partir de un esquema de Intercambio de datos electrónicos 

con sus proveedores y clientes, el cual fue disenado por Femsa para hacer más 

eficientes la logfstlca y las cobranzas. Este vfnculo es reciente: nació en 1999. 

El último lazo débil es el fonnado con Bancomer y el grupo Alfa, buscando 

avanzar en servicios de telecomunicaciones. Entre los tres socios crearon la 

empresa Onexa, pero la relación no perdura y en 1998 Femsa decide venderla. 

Para proyectar su expansión, Femsa está fuertemente apoyada en alianzas 

que le brindan la tecnologfa y la estrategia de gigantes empresariales como la 

Coca Cola y Labbatt. Junto a estas dos relaciones fuertes, la tercera que subsiste 

es la relación débil que Femsa mantiene con sus proveedores y clientes. 
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5.5.3. Composición: Intercambio 

Las empresas Integradas en tomo a un sector principal, como lo son las estudiadas 

en este trabajo, no tienen la actitud de buscar sus recursos a través de la alianza. 

La empresa Femsa está aliada con dos socios extranjeros Importantes, con 

los que estructuró una convergencia estratégica, buscando cubrir las áreas débiles 

como la tecnologra o, simplemente, expandirse hacia sectores de servicios para 

complementar su Integración. 

Estas dos áreas, tecnológica y comercial, representan los motivos 

principales por las cuales Femsa busca un socio. La tecnologra predomina, lo que 

Indica que es el factor del cual carece Femsa y prefiere obtenerlo de sus socios. 

Como se observa en el cuadro 13 y se visualiza en la ilustración 8 donde el 

número indica el tipo de relación establecida, la mayorfa de los lazos en el periodo 

considerado son de tipo 1, es decir, relaciones formales pero con autonomfa. Bajo 

esta modalidad se estructuran las relaciones en las que Femsa necesita 

tecnologfa; por lo tanto, no expone capital de riesgo a cambio de este recurso. 

Cuadro 22: Relaciones de alianza por tipo y motivo de Femsa, durante el perlodo de 1990 al 2000. 

Tipo de Convergencia No 
Ra/aclón Comercial Tacnologfa Financiera Estratégica Indics Total por Tipo 

O 
1 1 5 6 
2 2 2 4 
3 1 1 
4 2 2 
5 

Total 4 5 2 2 13 
Fuento: Elaboraolón propia. 

Femaa estructura bajo las formas 2 y 4 las relaciones en las que busca 

mercado, alcance de producción y distribución (es decir, las que hace por razones 

comerciales). Las relaciones de tipo 2 son pocas y se encuentran finalizadas. Las 

dos relaciones de tipo 4 las tiene con los principales socios da Famsa: Coca Cola 
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y John Labban. La relación con estos dos socios ha sido eatrattgloa para la 

expansión e Intemaolonallzaolón de la actual Femsa. 

ilustración 8 

1- --- - -

I 

i ____________________________ _ 

I 
______ J 

6.8. El ego de Blmbo 

Bimbo es una empresa con el mismo perfil estrat_églco que Femsa. En el cuadro 

23 88 encuentra la Información que S8 usará para realizar al análisis de Blmbo. 

Cuadro 23: LOII eocIoa de Blmbo durante el peOOdo de 1990 al 2000. 

Fuente: EIeI;KnoI6n propI. oon bue en IrIfonnaoJón de le BMV menlpulede en ACCEiii. 
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6.5.1. Tamalfo: Dln~mlt:a y red 

El tamano de la red de allanza8 de Blmbo, durante el periodo de estudio, es de 11 

relaciones. Por el contrario de los que suoede en las otras empresas estudiada., 

cuyatl relaciones Inlolan en su mayorra en 1990, Blmbo sólo Inicia dos relaciones 

en e88 ano. Por lo tanto, su red fue de tam.no 2, en tanto que su red aotual 8S de 

11 (ver Ilustración 9). 

lIuatraolón 9 

Blmbo • 

• 1990 

• • . _. -•• 
1999 

El ouadro 24 mueltra el crecimiento y muerte de las relaciones de Blmbo. 

En él se puede apreciar que Blmbo es la única empresa cuyos vfnculos, en su 

totalidad, permanecen vivos a lo largo del periodo de estudio. 

También S8 ve que comienza con muy pooas relaciones (8n 1990) y hasta 

después de cinco anos vuelve a oonstltulr otros tres laz08. En los anos de 1998 y 

1999 replica la experiencia, al formar tres relaciones en cada uno. A partir del 

2000 no forma nuevos vfncul08 de alianza. 

Cuadro 24: Crecimiento y mortandad de las felaclone. de Blmbo. Periodo 1990--2001 

1m 1991 t'm 1993 1994 1995 1996 ItJg7 1998 1999 2000 2001 
Crecimiento 2 3 3 3 
Mortandad 
Acumulado Cto. 2 2 2 2 2 2 6 5 8 11 11 11 
Acumulado Mte. 
FUII"IIe: aatiOíiOi6ñ PíOPIi • pa de dIiOi d.1ií !MY íñílñIíiUí'dOíi MI ACCeéS 
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El cuadro 25, que muestra la vida exacta de las 11 relaciones de Bimba, 

presenta sólo el inicio y el tiempo que éstas llevan vivas, ya que los lazos 

continúan vigentes durante el periodo de estudio. 

Cuadro 25: Vida exacta de las relaciones de Blmbo: 1990-2001 

liRa/ación Tipo DurBcJdn 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

206 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
207 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
208 1 6 1 1 1 1 1 1 
209 1 6 1 1 1 1 1 1 
210 1 6 1 1 1 1 1 1 
211 1 4 1 1 1 1 
214 1 3 1 1 1 
215 1 3 1 1 1 
216 1 3 1 1 1 
212 2 4 1 1 1 1 

213 2 4 1 1 1 1 
FlMKlto. Elaboroclón proplllll partir do datos ct. la BMV manlpuladoe GIl ACCESS 

5.6.2. Naturaleza: Identidad y duración 

Resultó ditrcil establecer la identidad de siete de los 11 socios de Bimba, ase como 

su tamario. Esta dificultad no pennitirá demostrar el predominio de la red de 

Bimba, a pesar de que cuatro relaciones están identificadas y que se conoce que 

su red es regional (Garrido, 2000). 

En cuanto a ia fortaleza de los lazos (ver cuadro 23), resaltan dos lazos de 

larga duración. Estos vrnculos iniciaron con la década y se extienden hasta el 

2001. Uno de estos lazos es con un socio mexicano; en el otro no hay 

Identificación. 

La mayorra de los restantes son lazos débiles, pues iniciaron en 1996, 1998 

Y 1999. De éstos, no se conocen los socios de los tres de 1996, dos de 1998 y uno 

de 1999. 
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5.6.3. ComposIcIón: IntercambIo 

De acuerdo a la Información disponible, las relaciones constituidas por Simbo se 

presentan a lo largo de la cadena de valor de la empresa. Es decir, mantiene dos 

relaciones para maquilar productos, una para distribuir y cuatro que giran en tomo 

a la tecnologra, las cuales Involucran asistencia técnica, uso de marcas y licencias, 

y fabricación de maquinarias. Es de esperar que las relaciones muestren motivos 

que cubran la cadena de valor propia de su sector. 

Del total de relaciones, ocho son por motivos comerciales y tres por 

tecnologra (ver cuadro 26). 

Cuadro 26: Relaciones de alianza por tipo y motivo de Blmbo, perlodo 1990-2002 

npoda ComBfcial Tecnolog{a FinancIera ConvBrgancia No Total por npo 
Relación Estrati§glca Indica 

O 
1 6 3 9 
2 2 2 
3 
4 
5 

Total 8 3 11 
Fu."te, Elaboraalón propia. 

Nueve de las relaciones de Simbo son de tipo 1 como en la Ilustración 10 

mejor las muestra, es decir, recibe recursos y a cambio ofrece capitales sin riesgo. 

Sólo en dos relaciones Intercambia capitales de riesgo intermedio. 

Las relaciones estructuradas bajo el tipo 2 son acuerdos formales con 

Intercambio acclonario, que buscan ampliar mercados diversificando productos. 

Las dos relaciones de riesgo intermedio de Simbo se formaron para distribuir 

dulces y para adquirir empresas del grupo Mac'Ma. 

La empresa Simbo no mantiene ninguna alianza de los tipos 3 y 4. Su 

estrategia de expansión es más bien realizando Inversión directa que buscando 

socios para abrir mercados. 
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lIuatracl6n 10 

• 

, 
l _______________ _ 

En resumen, la estructura de conexiones de Blmbo es de t8manO paqueno, 

con relaciones que han Ido creolendo hasta oonetltulr un tamaf'io de 11, de las 

cuales dos presentan una larga duración. La mayorfa de las relaciones de Blmbo 

80n por motivos comerciales y el intercambio es capital de bajo nesgo. 

B.7. El ego de MaNCa (o Gruma) 

De las empresas estudiadas en 8ste trabajo, Mueca es una de la_ que menor 

cantidad de lazoe tiene. Ello habla de que su estrategia para expandirse y orecer 

no es buscar el apoyo de socios extranjeros, sino que utiliza la Inversión extranjera 

directa. el cuadro 27 muestra 108 datos que se utilizarán para analizar las 

relacionas de Maseca. 

241 



Cuadro 27: Aelaolones de alianza de MaMOa por tipo y duraolón. 
Lazos fuertes y débllaa. duranta al periodo da 1990 1112001. 

6.1.1. r.",.Ito: O/Mm/e. y twd 

La estructura de conexiones de Maseca. durante el periodo de estudio. es de 

tamano 4. Como se obselVa en la ilustración 11. en 1990 MlIseca no cuentll oon 

ninguna red de alianza, mientras que en el 2001 constituye una red de tamano 2. 

lIuatraclón 11 

Gruma • 
1990 • 

• 
1999 

La dinámica de crecimiento de las relaciones de Manca comienza en 1992, 

constituyendo relaciones 8 un ritmo aproximado de una cada dos anos. Una de 

sus relaciones finalizó en 1993 y otra en el 2000 (ver ouadro 28). 
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Cuadro 28: Crecimiento y Mortandad de las Relaciones de Maseca, parlodo 1990-2001 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Crecimiento 1 1 1 1 
Mortandad 1 1 
Acumulado Cto. 1 1 2 2 3 3 3 4 4 
Acumulado Mte. 1 1 1 1 1 1 1 2 
Fuente. Elaboraolón propia 8 partir da datos da la BMV manlpulaOOa en ACCESS 

De acuerdo con la vida exacta de las relaciones que se aprecia en el cuadro 

29, presenta que la relación iniciada en 1992 termina en 1993. Por su parte, la 

relación que tennlna en el 2000 habra comenzado en 1994. También puede verse 

que las dos relaciones que Maseca mantiene hasta el 2001 Iniciaron en 1996 y 1999. 

Cuadro 29: Vida exacta de las relaciones de Maseca: 1990-2001 

, R6/llo/ón TIpo DUfIlc/ón 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

218 1 7 
220 3 
217 
219 

2 
2 

2 
6 

5.7.2. Naturaleza: Identidad y duración 

1111111 
1 1 

La empresa Maseca entabló tres lazos con empresas de Estados Unidos y uno 

con una empresa mexicana. La red de tamarlo 4 que Maseca construye durante el 

periodo observado es regional. 

De las cuatro relaciones concluyen dos, ambas con socios 

estadounidenses. Por lo que la red actual de Maseca es de tamano 2, constituida 

por un socio mexicano y uno estadounidense, siendo éste último el de mayor 

duración. 

De todas las relaciones, la que menos duró fue con el socio Plzza Hut, un 

acuerdo que nació para respaldar la división de alimentos pero que no prosperó, 

por lo que, en 1993, Maseca vendió su participación de 51 %. 
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En Estados Unidos, las subsidiarias de Maseca se airan con empresarios 

estadounidenses para ,1 transporte y loglstlca de materia prima. Estas relacionas 

son muy recientes, por lo que los lazos son débiles y no se cuenta con mayor 

Información. 

6.7.3. Co"",o./cl6n: Intercllmblo 

Del total de relaciones durante el periodo estudiado, MaNca establece dos 

vrnculos del tipo 1, los cuales se pueden visualIzar en la ilustración 12 y 80n para 

ampliar la logfstloa y distribución, mientras que forma dos del tipo 2 que son para 

producir y distribuir. Las dos relaciones que mantiene Maeeca en el 2001 se 

dividen a8f: una es para logr8tlca y distribución, y la otra para vender harina en 

Estados Unidos, Junto oon su socIo. 

Maseca oon81gue recursos de SU8 socios a cambio de capitales sin rleSgo8 

y de riesgo Intermedio. 

lIuetracl6n 12 
, . 

¡ 

• • 

• 

L 

En resumen, la red de allanza8 de Maseoa 9S pequena y de lazos d'biIe8, 

con acuerdos de tipos 1 Y 2, por motivos comerciales. Esto muestra que 108 
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recursos que necesita la empresa no son conseguidos a través de esta vra 

estratégica. 

6.8. El ego de Vitro 

La empresa Vitro es un conglomerado que mantiene como actividad principal el 

vidrio y se diversifica hacia otras ramas, tales como electrodomésticos, servicios 

financieros e Inmobiliarios. Además, esta es la empresa que present¡;¡ mayor 

dinamismo en sus relaciones, como se puede apreciar en el cuadro 30, que 

concentra toda la información que se utiliza para el análisis de Vltro. 

5.8.1. Tamaño: DInámIca y red 

Vitro es la empresa que presenta la red de conexiones más grande dentro del 

grupo empresarial estudiado. SI bien comienza en 1990 con una estructura de 

tama~o 9, para 1999 su estructura creció a 18 relaciones, completando el periodo 

con una estructura de tamario 58. Durante el periodo de estudio, la red está 

compuesta por 58 relaciones con 52 socios (ver cuadros 30 y 31), lo que significa 

que, con algunos socios, Vltro tiene más de un tipo de relación a la vez, o que una 

relación de un tipo avanza hacia otro. 
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Cuadro JO: los todo. o. Vltro, periodo 1 1iIiIO-1lOO1 

[JIv"Jon SocIo - ""16 OWofo InJci> f'fI1 , 110>0 
'00011000 DIYOA .. K'mblo ..,. En .. " """"""o bom.tOI .... '''''" 1,\lOO 3 3 

1,*,01.01 DI." .. o 4.C.lurr.l~ 1d,1 -"-\InOi bomorc\oloo '997 'm ~ ~ 

~riol'llno '0110 TOIT'<liodo CoIomblll1o VIdrio c- 100""'01., o ,(lOS , ... 3 2 

fJId.1o "'000 n."Ia'oo. Vldrio N ... olO · Flotldo 1<000110 Gom..-cU.I .. 200' 2<)0' .9. --.l 
f¡n,o""",,, Sorfln Clllbonl< In.~ ~ Flnonclom '99~ '0''' Q 2 

I=nvo_ eooro ~,o .. eompany Idrio IoU 1:;"""'0<010' ,~ '1IIHl o 2 

En-. .. DomoI"Hooo /\/ttodUnI_olly ~ U lr/lCfloloa'. ,- ,_ o , 
~o •• ", bon"o.<loOI_ f;. ~ovo o EU Ir_olear. , ... ,""" o , 
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A dlferenola de lo que sucede con la estructura de relaolones del reato de 

lile empresas estudiadas aqul. Vltro es la única que, en 1990, s08tlene una red ya 

creada de tamano 5. Esta red creció en el mismo 1990, cuando se sumaron cinco 

nuevos socios, haolendo que la red alcanzara el tamano 10. En 1999, el tamafio 

de la red sube a 25. mientras que en el 2001 es de 14. 

Vitro 

1990 1999 
----~_.--

Vltro presenta un gran dinamismo al constituir relaciones oon mucho m6e 

movimiento que la8 r&des de Alfa o Carno. Esto se evidencia con dos hechos: 

primero, la empresa ya tenia desarrollada una red en 1990, que, aunque pequena 

en tamano, es de larga duración. Segundo, durante el perlado de estudio ae abren 

continuamente nuevas posibilidades (excepto por dos anos), lo que Indica la 

Ijxperlencia de Vltro para relacionarse. Este ritmo de crecimiento ee hace más 

marcado en la segunda mitad de los anos noventa, 8sp8clflcamente a partir de 

1900. 

En 1999 el crecimiento llega a su cúspide (ver cuadro 31), un ano en el que 

la mayorla de las empresas estudiadas han Iniciado relaciones, y también el ano a 

partir del cual declina la constitución de vlnoulos. 
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Cuadro 31 : C....:Iml.nlo y Mortandad d. l •• R.I.clon •• d. Vllro. p.rfodo 1900-2001 

IIJ67 1965 196IJ 1979 IIJ87 1990 1991 1992 11193 11194 1~95 19~ 11197 11198 1999 2000 200 
1 

Croolml.nlo 3 8 7 12 4 3 

Mortandad 4 2 26 

Acumulado Cta. 2 3 4 10 13 13 14 18 22 29 38 38 50 54 67 

Acumulado Mt8. 7 10 12 37 41 

Fuent.: Elaboraolón propia o portlr da doloo d. 10 BMV manlpiJI.dOtí .n ACCESS 

Los cierres de relaciones comienzan en 1994, coincidiendo con la crisis 

económica del pars. Los arios en que mayor cantidad de relaciones finalizan son 

1999 y 2000. Es decir que, si bien en 1999 se da la mayor cantidad de relaciones 

iniciadas, también es el año en el que mayor cantidad de relaciones terminan. 

Toda la red de relaciones que Vitro arrastra hasta 1990 concluye antes de 

finalizar el periodo de estudio. La mitad de las seis relaciones que nacen en 1990 

termina antes de finalizar el periodo. Las relaciones iniciadas en 1991, 1993 Y 

1994 se encuentran concluidas. Tres de las cinco que Vitro Inicia en 1995 están 

concluidas. De las siete Iniciadas en 1996, cinco concluyen antes de terminar el 

periodo. De las nueve Iniciadas en 1997, cinco están concluidas antes de terminar 

el periodo. Y 1999 destaca porque, de las 12 relaciones que nacieron en ese arío, 

10 concluyeron durante el mismo (ver cuadro 32). Este Intenso movimiento 

muestra que el 62 % de las relaciones de Vitro han finalizado antes de terminar el 

periodo de estudio. 

En el 2001, la red de conexiones de la empresa está compuesta por dos 

relaciones iniciadas en cada uno de los siguientes aríos: 1990, 1996, 1997, 1999 Y 

2000; una formada en 1995 y en el 2001, lo que Indica que la red de Vltro está 

totalmente renovada. 
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Cuadro 32: Vida exacta de las relaciones de Vltro: 1990-2001 

'FiIJIw;;kJn I TIPo Duroclón 1957 19(J5 Ig(JP lP7P lPl1r 1m Inl 19~2 19f1;J 111N4 1Q95 1998 1997 19!J8 1999 2000 2001 
-.1flO o 1 1 
1<;<; 1 1 1 

_1!lR 1 1 1 
1<;7 1 1 1 
1!lR 1 1 1 
1<;/:! 1 1 1 
1R? 1 1 1 
1R<; 1 '.1 1 1 1 
1R" 1 o; 1 1 1 1 1 
171 1 R 1 1 1 1 1 1 
17~ 1 1'.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1An 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 
1M 1 <; 1 1 1 1 1 

.ifl1 1 1 
1/:!? 1 1 1 
11l.'l 1 1 1 
1 14 1 1 1 
H}!l 1 1 1 
1/:!7 1 "1 1 1 1 
?D1 1 ,:; 1 1 1 1 1 
1o:;n ? "1 1 1 1 
1 Fi1 ? 4 1 1 1 1 
10:;? ? .1 1 
10;'.1 ? 1 1 

..154. 2 .. ? 1 1 
1A'.I ? ? .J. 1 

. ..iRA ? !l 1 1 1 1 1 
17? ? '.1 1 1 1 
i74 ? A 1 1 1 1 1 1 1 1 
17<; ? R 1 1 1 1 1 1 1 1 

_UR ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1R1 ? o; 1 1 1 .1 1 
i83 ? R 1 1 1 1 1 1 
1 R.d. ? 7 1 1 1 .1 1 1 

iSB. ? 4 1 1 1 
lA7 '.1 1 .1. .1 

.1R9 ? 1 1 
1M 1 1 
HIR ? "1 1 1 1 
HII:I ? 7 1 1 1 1 1 1 1 
?flCl ? A 1 1 1 1 1 1 1 1 
?n<l ? '.1 1 1 1 
?n4 ? If. 1 1 1 1 
?no:; .') !'i 1 1 1 1 1 
1If.Q "1 If. 1 1 1 1 
1A1 "1 1 1 
1A4 '.1 "1 1 1 1 
1AR "1 If. 1 1 1 1 
1R7 '.1 '.1 1 1 1 
1711 "1 <; 1 1 1 1 1 
17A '.1 1? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1AA ::1 ,., 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20? 3 R 1 1 1 1 1 1 
17"1 4 o:; .1. 1 1 1 1 
177 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1R? 4 .. 1? 1 1 1 i .i 1 1 1 1 1 1 1 
lAO; If. If. 1 1 1 1 

FUlIIlte. Elaboración propia. partir de dat08 d.1II BMV manipulados un ACCESS 
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5.8.2. Naturaleza: Identidad y duración 

La red de vrnculos internacionales de Vitro esta conformada por socios de los 

siguientes parses europeos: Inglaterra, Francia, Espafia y Alemania. Además, 

también sostuvo relaciones con socios de Japón. A la fecha subsisten sólo 

relaciones con tres parses: Espafia, Francia y Japón. 

La red de conexiones es más grande a escala regional. El predominio de 

relaciones es con socios de Estados Unidos, con un total de 30 vrnculos. En 

menor escala, Vitro mantuvo relaciones con socios de parses de América Central y 

Sudamérica. La Identidad de los socios regionales es diversa: están presentes 

Perú, Argentina, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Colombia. El 17 % de los 

vrnculos que han conformado la red regional de Vitro están concluidos. 

La segunda red en Importancia de Vllro es con socios mexicanos. Sin 

embargo, solamente uno de estos vfnculos sobrevive. 

La estructura de conexiones, de acuerdo a su alcance, está conformada 

con un 65 % regional, un 17 % nacional y un 14 % Internacional. Aunque para el 

2001 la red se reduce bastante, el predominio sigue siendo regional, mientras que 

el alcance nacional e Internacional casi desaparece. 

Respecto al tamafio de las empresas con las que Vitro se relaciona, se 

observa lo siguiente: las empresas de parses Industrializados son grandes 

(excepto cuando se trata de acuerdos con universidades y centros de 

investigación), mientras que algunas de las empresas a escala regional y nacional 

son de Igual tamai'io que Vitro (exceptuando también los acuerdos con 

universidades). 

Vitro se destaca de la muestra de empresas que se estudia por tener lazos 

diversificados y de muy larga duración. Muchos de estos acuerdos provienen de 

1957, lo que significa que Vltro tiene rnayor experiencia en relaciones de alianzas 

que el resto de empresas, las cuales comenzaron a relacionarse en la década de 

los noventa, especialmente después de la crisis mexicana de 1994. 

La experiencia para entablar alianzas que Vltro posee explica su 

comportamiento de buscar las relaciones para expandirse e internaclonalizarae. Si 
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bien esta empresa utilizó la Inversión directa como modo para Incursionar en 

nuevos mercados, también explotó las formas de hacerlo a través de un socio, ya 

sea para producir en escala o para exportar. Eso habla de dos elementos 

fundamentales: por un lado, la actitud y el compromiso de Vitro, y por otro, el 

mensaje que envfa al exterior, mostrándose como un socio atractivo y posible para 

empresarios que buscan Incursionar en nuevos mercados a través de alianzas. 

Cuadro 33: Relaciones de alianza por tipo y motivo de Vltro. 
Lazos fuertes durante el periodo de 1990 al 2001. 

División Socio Sootor Pa/s ObJf.lto Inicio Rn 11 Tipo 

WItro eYDSA Wldlio M'xIco Coml.lrclaJe. 1990 1997 7 2 

ndustr1u rnvelllaD Owons ""nols lne. ~. Envase EU Comorclal8IJ 1~3 2000 7 2 

e.-II aomMtlc05 Whlrpool Coro lectrodómntlco u Comerotw8IJ 1987 1996 9 2 

Ptsllllerla l-\met1cen SlIver Co. ~cero EU Comorclalos 1990 1999 9 2 

bulrnlca y EmpaQu"" Flbor(llass do Colombia bulmicos U Convoraoocla 1990 2001 11 <4 

burmlca y EmpaqU9D Owens Comlng bulmicos EU c;oovergenola 1990 2001 11 4 

r.tldrIo Plano Ford Motor Co. ~. Automotriz U Comerciales 1979 1999 20 3 

Envas88 Qwens IlIIOOs lno. V.Envaso EU ocnoIogrl!. 1969 1999 30 1 

~Plano Pllklngton ~. Automotriz nglllterra Comercial .. 1966 2000 32 3 

bulmIca Flbras.y Mlneria Ow.." Comlna bu/mico. EU NI 1967 1996 36 1 
Fuentll. Elaboraolón propia a partir de deto. de la BMV manlpulltdoe en ACCESS 

El cuadro 33 muestra tres hechos: primero, de los 10 lazos fuertes de Vitro, 

ocho concluyeron antes del 2001. Segundo, los lazos más antiguos terminaron 

entre 1999 y el 2000. Estos lazos destacan de cualquier otra red de alianzas hasta 

aqur estudiada, ya que el de mayor duración tuvo una vida de 38 años, y el de 

menor fue de siete, lo que habla de vrnculos sólidos que mostraron una fuerte 

dependencia en el pasado. Tercero, las dos relaciones fuertes subsistentes para el 

2001 son lazos de 11 afias. Aunque, en el contexto de cantidades, la actual red de 

conexiones de Vltro no presenta un predominio de relaciones fuertes, esto no Indica 

que no tenga dependencia con los dos socios estadounidense con los cuales ha 

Involucrado una relación más profunda, con mayor riesgo de sus capitales. 

Los lazos débiles de Vltro son numerosos (ver cuadro 34), representando el 

83 % de los vrnculos del perlado de 1990 al 2001. 
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Cuadro 34: Relaciona. de alianza por Hpo y motivo de Vltro. 
Lazos dábllaa, parlado da 1990 al 2001. 

DIvIsIÓll Socio S.aor PlIls 001_10 InicIo Fin I n/JO 
ndUltrtu Dlvorua8 ~Imble loe. EnvaRe Alemania ComGf'Clale8 1996 1999 3 3 
ndustrlllB Diva ...... M.C. Iturr .. 1da Mdrlo Ar¡¡anHna Com ... dala" 1997 1999 3 2 

MdrioPlano rvldrlo T 8!TIpl8Ido Colombiano Mdrlo Colombia Comarclala8 1996 11)99 3 2 
MdrloPlano f:rlatalglaaa VIdrio AJ81anta rv. Rotado .pana Comerclala" 2001 2001 O 2 
rvltro Banoa Sarfln ~Itlbank Flnaoclaroo EU ~910ro 1995 1995 O 2 

nvates Coar8 Brltwt Companv IVldrlo U Comerclalet 1995 1996 O 2 
naaros DomásHcoa ~lIrad Unlvarslty ~lJrvlcl08 U acnoIogra 1999 1999 O 1 
nvuet bentros da Dlteftos rv. Envaso U TecnoIogfa 1999 Hl99 O 1 
ntere. DomMtlCOl ndUttrrlll RetUl'Ch IMtltute ~arvlcloB U TecnoIogIa 1999 1999 O 1 

Ensaras DomériHcos 
~astachutettt fl1lUtute.or 

Isarvtoloo TacnoIogla Ir achnology EU 1999 1999 O 1 
nseru Dom •• tlcoa IStanlord Ru .. rch InsHtute lSarvlclOl U ecnoIogfll 1999 1999 O 1 

IVldrlo Plano Hardlng Gla"" lno. !VIdrio U Comarclalo. 2000 2000 O O 
rvldlio Plano f'l,FG Industrisl rv.Rotado U Comerclalas 2001 2001 O 3 
rvltro BM IComunlcacfone. U Comerclaln 2000 2001 1 1 

Vltro 
flexam B1vlWlloe Can 01 !he 

NI ftunar1ca9 NI U 2000 2001 1 2 
Vidrio Plano ~llIanto pulmlco. U QQrri_arclalas 1995 1997 2 3 

nvasu ndustrlas Vllr" ¡ServlciOl U ecnoIoaIa 1999 2001 2 1 
nvasao ~aneral Elootrlo !V. Automolrlz U omOrolala9 1997 2000 3 3 

Qufmlca V Empaquu bwenB Comlng Pulmlooll U Comerclftl8s 1997 1999 3 3 
nvaaaa Samsonlta rvallja U Comarclaloa 1990 1994 4 2 

'{ItrocMII ~enaral Mili V.Poroelantzado U Comerclalos 1995 1999 4 1 
Vltrocrlaa omln¡¡ loeolJlOl8tad rlstftlerIB U Comarclalaa 1995 1999 4 3 

MeraS DomélltlcOl Whlrpool Corp laotrodómosHoo U ComarcllJI08 1996 2001 4 1 
ndustrloa Dlvaruaa Tha PO Corporadon purmlcos U Comerolalaa 1997 1999 4 2 

Vltro Ibbev. loe. rrl.talarr .. U Comarclllfoa 1997 2001 4 4 
VIdrio Plano Solulla Co. - Monsanto Qulmicos U Comorolalas 1997 2001 4 2 
ns"u Dom6lHCOB Dalla Sourdlllon laotrodom. ranclll eomerclllfa8 1996 2001 3 2 

ndu9trloa Dlv8r!lllll PachlnllY Intamatfonai V. Envllle rancla Comarclalas 1994 1999 5 2 
Enaaroe DomériHcOl Dolt .. Sourdfllon Elaotradom. Francia Comarclaloa 1995 2001 6 2 

nvasos Cervoc"fll Centroamericana IV. Envate GUlltemala Converr,¡encia 1997 2000 3 4 

nVaS&8 Empr •• u Corn8gua Coltll ~.Enva .. GUlltemllf1l 
p,marclal88 1996 1999 3 2 Alca lCo"ta RIoa 

Vidrio Plano Pllklngton rv.Automotliz ngrllterra ~erclllf .. 1997 1900 3 2 
Vltro Samsung rv. Electrónico ~apón ~8rclalfilS 2000 2000 O 2 

'{Itro BlInca Sorfln 
Hong Kong-S~ 

flnaoclaroo ~apQn flnaoosro Banklng Co 1991 1995 4 1 
1180r .. Dom"tIcoa CONACYT l3ervlclOl México trecnoloafll 1999 1999 O 1 

ntututo de 
nllrH Dom':"'Uc09 nvaotl¡¡ac1on8ll.Nuclaar09 ~arvlcioo Méxloo ~ocnoIo¡¡Ia 1999 1999 O 1 

n5tltuto T aonológlco de 
n ...... Dom"Hcos Monterrey ~orvlolOll México ~ecnoIogIlI 1999 1999 O 1 

Enoarlj9 DomésHcoe UNAM ~ervlclOI México ~ecnoIogfa 1999 1999 O 1 
Unlvllrak:lad Autónomll. de 

Ensares DoméutiCOll N.L. ~ervlclOl ~éxlco Ir acnoIogIa 1999 1\199 O 1 
IVIIro Pam8x ~aa México ~orcIIlla8 2001 2001 O 2 

rvltro 
nron Enarllfa lndu5trlaf de 

J.18xlco Comerclllllle M'xIco lootrloo 1999 2001 2 1 
risa Unlmfn (;orporatfon IlurmlcOl M'xlco Comercial .. 1997 1999 4 2 

!Vltro Banoa Sorlln Grupo Rnanclllro OBSA FlnanclerOl t.1éxloo Flnanolaro 1991 1997 6 2 
rvltro BanoII. Serftn AFP Habltat lnanclaros NI f1nardaro 1991 1995 4 1 
Mdr10 Plano Vltchlle Mdr!o PllIlIII1lli iComercIate. 1~ 2001 4 3 
EnVMII9 ~ckus & Johnslon rv. Envase Pllnl PomorolalO5 1996 1998 2 2 

Enwl911 
~paI'\f. de Agua Purlllcadl 

~1dr1o Panl ~aroIaIa8 ~ GuadlllaJlIlll 1996 1999 3 2 
~panfll Monufacturllll del 

f,t\drlos Ponl born«crllf .. nv .... Poru 11194 1996 4 2 
Fuente: Elaboración prOplll • partir de dIItoI de la BMV manlpullJdoI on ACCESS 

252 



La dinámica de las relaciones de Vitre muestra dos comportamientos. El 

primero es que hay cierta diferencia entre las relaciones nacidas antes y después 

de 1995 (año que coincide con la recomposición de la economfa después de la 

crisis mexicana de 1994). Las relaciones que Iniciaron en 1990 o 1991 terminaren 

antes del 2000 (muchas de ellas duraron entre dos y seis afias), mientras que 

después de 1995 Vitro inició relaciones, muchas de ellas muy recientes y por lo 

tanto cortas, excepto una que va de 1995 al 2001. 

El segundo comportamiento se refiere a que algunos de los intentos en la 

segunda mitad de los afias noventa son muy etrmeres, como ocurre con los 

distintos acuerdos con universidades e institutos de investigación, que tienen 

duración de menos de un año. Este fenómeno también se presenta con los 

contratos de provisión, que tienen plazos determinados. 

Resumiendo, la estructura de conexiones de Vitre, durante el perlado 

estudiado, presenta un 83 % de lazos débiles y un 17 % de lazos fuertes. A su 

vez, el 83% de lazos débiles presenta un 35% de lazos que duran menos de un 

a~o, un 25 % que dura cuatro años y un 21 % que dura tres a~os. El resto de las 

relaciones, un 19 %, varfa entre uno, dos, cinco y seis afias. Ahora bien, de esta 

estructura de relaciones débiles, el21 % (10 lazos) son vfnculos que subsisten, los 

cuales muestran el mismo predominio de duración, es decir, menos de un año. 

Les siguen, en menor Importancia, los de uno, dos, cuatro y seis afias. Por 

consiguiente, la actual estructura de conexiones de Vitre está conformada por dos 

vfnculos fuertes y diez débiles. 

5.8.3. Composlcl6n: Intercambio 

Vitre es un conglomerado que tiene diversificado su capital, pero una gran parte 

de éste sostiene su predominio en la industria del vidrio, donde se encuentra 

integrado verticalmente. Los demás sectores en que se desempe~a la empresa 

son Importantes, pero complementarlos a su inversión y no relacionados con el 

vidrio, como son los negocios Inmobiliarios, los artefactos electrodomésticos, la 

industria qufmlca y los servicios financieros. 
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Durante el perlado de estudio, la empresa desarrolló una red de alianzas de 

tamario 58. Esta red fue hecha con 52 socios, lo que significa que Vltro tuvo más 

de un tipo de relación a la vez con algunos de sus socios, o que a partir de un tipo 

de relación avanzó hacia otro tipo. Éstas se señalarán más abajo. 

El cuadro 35 presenta los datos de las relaciones de Vitro comprimidos en 

dos categorfas: una en términos de los recursos que necesita y otra en términos 

de los que cede. Pero también la Ilustración 14 los refleja de manera visual por el 

tipo de relación, la cual está serialada con el número en rojo. 

CUlldro 36: Rlllaclonlls dllllllanza por tipo y motivo dll Vltro, durante el parlodo d1l1990 al 
2002. 

Tipo da Convergencia No 
Ra/aclón Comarclal Tacnolog{a Financiara Estratágics Indica Total por Tipo 

O 1 1 
1 4 12 2 1 19 
2 22 2 1 25 
3 9 9 
4 4 4 
5 

Total 34 12 4 6 2 58 
Fuent •. Elaboración propia. 

Con este cuadro se observa que Vitro requiere predominantemente los 

recursos de fndole comercial, con un 59 % de sus relaciones motivadas por esta 

necesidad. Le siguen los motivos tecnológicos, con un 21 %, Y los recursos 

restantes81 (el 20 %) se comparten entre motivos financieros y de convergencia 

estratégica. 

En el caso de Vltro, los motivos comerciales se refieren a la producción en 

escala, al expandir la demanda y ampliar mercados. Los motivos tecnológicos se 

distinguen en dos tipos: por un lado, dos socios le proveen la tecnologfa a través 

de licencias y servicios técnicos, por otro, los diez restantes acuerdos son por 

capacitación, Investigación y desarrollo, y compartir conocimientos. Mientras que 

los primeros son con empresas, los segundos son con universidades. También se 
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puede observar que todas las alianzas de Vltro oon universidades están 

concluidas para 1999 y, de hecho, son los aouerdos de menor duraolón. Por el 

contrario, sus dos socios tecnológicos presentan rasgos extremos entre ell08: un 

lazo muy fuerte de 30 al'los. que conoluye en 1995, y otro que sólo dura dos al'los. 

Entonces, mientras que las relaciones pasadas de Vltro fueron 

orlmordlalmente por tecnologla y comerolales, las relaolonelil oonstruldas en al 

oarlodo de estudio 90n predominantemente comercialea. Al iniciar la primera 

década del siglo XXI, Vltro 8e muestra más necesitado por expandir 9US mercados 

y su presencia internacional que por conseguir tecnologfa. 

De las 58 relacione. que Vltro soatuvo durante el periodo de estudio, el 43 

% la8 estructuró en términos del Intercambio bajo la forma del tipo 2, es decir, con 

Intercambios acolonarlos entre los socios. El 33 % son del tipo 1, que 90n 

acuerdos formales que se han oategorlzado sin rle8gos. La mlnorfa de SU8 

acuerdos esté representada por vInculas de tipo 3 y 4, es decir, de alto riesgo. 

Esta 9S una mlnorla no representativa. 

lIuatraol6n 14 

" Les relaciones que no Indican motlvo8 y que S8 encuentra en el 20 % restante son dos, \o cual 
no presenta variación lobre el total dI! datos. 



Ahora bien, el 80 % de las relaciones de los tipos 1 y 2 se encuentran 

finalizadas para el 2000. Sin embargo, los acuerdos de tipo 2 son de mayor 

duración que los de tipo 1, los cuales, en su mayorfa, fueron lazos débiles. 

La minorfa de vfnculos estructurados bajo la forma de tipo 3 fue por motivos 

comerciales, en tanto que las alianzas de tipo 4, más que por los motivos, se 

destacan por el capital en riesgo que expone Vitro. 

Existen cuatro casos de convergencia estratégica de Vitro, entre los que 

está el vfnculo con Cervecerfa Centroamericana, que finalizó en el 2000. Este 

acuerdo le permitió a Vitro el aprendizaje para operar fábricas en Guatemala y 

Costa Rica. Los tres acuerdos de convergencia estratégica que subsisten 

Involucran mayor Intercambio por parte de Vltro. Por ejemplo, con su socio Libbey 

negoció la entrada de los productos de Vitro hacia el norte de Estados Unidos y 

Canadá, entregando el 49 % de la división cristalerfa, el 100 % de Worid Crisa y 

haciéndose responsable de la distribución de productos de Llbbey en América 

Central y Sudamérica. Los otros dos acuerdos de convergencia estratégica son 

con Owens Comlng, de Estados Unidos, y Fiberglass, de Colombia, con el mismo 

fin: un acuerdo múltiple para penetrar el mercado de Colombia. Entre los tres 

levantan un centro de servicios en Bogotá, lo que le significa a Vitro coordinar con 

dos socios e invertir en una alianza conjunta. 

La red de alianzas de Vltro abarca todos los sectores en los que se 

desempef'ia, e Incluso otros, como el de la electricidad, gas y comunicaciones, que 

son ramas de las que se provee de los recursos que necesita para su 

conglomerado, y que busca a través de relaciones de alianza. No obstante, el 

sector en que más realiza alianzas es precisamente en el que está integrado 

verticalmente: el del vidrio, su sector principal. El 47 % de las relaciones que ha 

mantenido Vltro a lo largo del periodo se han dado en la Industria del vidrio, todas 

ellas dispersas entre los diversos tipos de productos que fabrica, prevaleciendo las 

relaciones en el área de vidrio para envases. Le siguen las relaciones en el sector 

de servicios (tanto en electrodomésticos como financieros), conocimiento 

proveniente de las universidades y, en menor medida, los sectores qufmlcos. 
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En resumen, la red actual de alianzas de Vitro, de tamario 14, está 

compuesta por nueve lazos con socios de Estados Unidos y un lazo con socios de 

cada uno de los siguientes países: Colombia, Panamá, México, Esparia y Francia, 

por lo que su red es regional. Con dos socios (que están unidos en una misma 

relación) lleva un lazo duradero y con todos los demás socios tiene vfnculos 

débiles. Todos los lazos nacen por motivos comerciales, excepto uno, que se crea 

por razones tecnológicas. Cinco de los vfnculos tienen un compromiso que 

Involucra capitales de riesgo intermedio y dos son con capitales en riesgo. Tres 

acuerdos son en el sector del vidrio y el resto esta distribuido en los sectores de 

servicios (gas, electricidad, comunicación y tecnologfa), qufmlcos y 

electrodomésticos. 

5.9. Taxonomfa de las redes egocéntricas de las empresas 

Después del proceso descriptivo precedente, en el que se ha estudiado la red 

egocéntrica de cada empresa, se pueden poner de manifiesto los rasgos que 

predominan tras la observación y relaciones realizadas. El cuadro 36 muestra lo 

que se ha denominado como taxonomfa de las redes egocéntricas de las 

empresas. Se estudian tres variables: composición, naturaleza y tamario y las 

desagregadas en cada una de ellas. 
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Cuadro 36: Taxonomía de las redes de las empresas estudiadadas (1990-2001) 
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El orden taxonómico al que se llegó presenta dos grupos de rasgos 

predominantes en las estructuras de conexiones de la red egocéntrica de las 

empresas. Estos dos grupos de rasgos permiten dividir a las empresas en dos 

tipos: las conglomeradas o diversificadas y las Integradas verticalmente. 

El entramado de los vfnculos de alianzas de las empresas conglomeradas 

revela rasgos comunes como: 

1. Los lazos establecidos involucran Intercambios de mercados por 

capitales sin riesgos. Es decir que la alianza es la forma en que la empresa busca 

extender su presencia en otros mercados, sin exponerse a los riesgos de una 

Inversión extranjera directa. 

2. La extensión de mercado que buscan las empresas es en todos los 

sectores de actividad que abarca la holding, pero principalmente en el sector 

principal de su dominio nacional. 

3. La ampliación de mercado se concentra, en primer lugar, a una escala 

regional enfocada hacia el mercado estadounidense. 

4. Los socios preferidos son de mayor tamaño que la empresa mexicana, 

con los que tiene mayor facilidad de relacionarse. 

Además, los vfnculos desarrollados por todas las empresas durante la 

década de los a~os noventa son de carácter débil y, en tanto que algunas 

empresas tuvieron más dinamismo y ampliaron su red más que otras, todas 

buscaron el camino de la alianza para asegurar su crecimiento, sus recursos y su 

expansión. Esto Indica que las empresas mexicanas abordan novedosas 

estrategias de negociación de sus recursos para acceder y transitar por un terreno 

desconocido, impulsadas por un socio que les permita potencializar sus fuerzas 

mientras adquieren mayor conocimiento. 

También se observa que el dinamismo de la red de relaciones se frena al 

iniciar el siglo XXI. Aún más notable es el hecho de que el siglo Inicia con el cierre 

de muchas relaciones, por lo que el crecimiento no s610 se ve frenado, sino que 

muestra un proceso de finalización de una primera etapa. Cabe preguntarse: ¿hay 

retroceso o recomposición de las relaciones? 
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La desaceleración en la confonnación de relaciones al Inicio del siglo XXI 

hace que las empresas comiencen el siglo, en la mayorfa de los casos, con redes 

de relaciones pequefias. La taxonomfa que se muestra en el cuadro 37 expone los 

rasgos de la red actual de las empresas. 
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Como se puede apreciar, las empresas conglomeradas achican sus redes 

de alianzas y sostienen el mismo patrón de estructura de conexiones que 

mostraron durante el periodo de estudio, excepto por ciertas diferencias 

presentadas por Vitro, Desc y Femsa, que se salen del patrón. Las tres empresas 

sostienen intercambios con capitales en riesgo y de riesgo intermedio (de los tipos 

2,3 Y 4), Y sólo Femsa presenta larga duración en dos de sus tres vinculas. 

En cuanto a las empresas Integradas verticalmente sólo uno de los tres 

rasgos analizados es común en todas ellas. En tanto que el tamaño de red 

egocéntrica es chico en todos los casos, en naturaleza y composición de la red 

mostraron comportamientos diferentes. En naturaleza la duración de las relaciones 

es corta en tres de las cuatro empresas, sin embargo en Identidad de los socios 

difiere una de la otra, en Bimba la red se muestra regional y en FEMSA diversa. 

En tanto Gruma y Cifra son las dos que tienen socios de Estados Unidos 

predominantes. 

En motivos, este grupo de empresas también se comporta diferente a las 

empresas conglomeradas. Por ejemplo. tres empresas (Bimbo, Gruma y Cifra) 

sostienen motivos comerciales para buscar relacionarse pero ciertamente no 

dependen de estas relaciones para expandirse, como son los casos de las 

conglomeradas que buscan principalmente expandir sus mercados por medio de 

las relaciones. Ello se respalda en la presencia regional que tienen Bimba y 

Gruma a través de la inversión extranjera directa. 

El caso de Cifra presenta una alianza por motivos comerciales y no 

precisamente para expandirse. Cifra no se expande a otros mercados a través de 

la relación de alianza con su socio Wal Mart, sino más bien éste es el que logra 

expandirse en México al tomar mayor participación en la relación, en tanto Cifra 

incrementaba su compromiso y ésta desaparece al cabo de ocho años. 

Para ampliar la visión de las redes egocéntricas particulares analizadas 

hasta aqur y asr concluir sobre el patrón que se busca comprobar, se realizará el 

análisis del conjunto, el cual se presenta en el caprtulo siguiente 
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CAP(TULO 6. LAS REDES ESTRATÉGICAS DE LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES MEXICANAS 

El auge de las alianzas estratégicas mostró que las empresas mexicanas podran 

utilizarlas para organizar su expansión. La alianza representa una modalidad 

cooperativa que le permite a la empresa distribuir los riesgos de mejor forma. 

Además, a través de las relaciones de alianza, la empresa está en mejores 

condiciones de acceder a fuentes de financiación, a canales de comercialización y 

a la tecnologra. 

Otro de los factores que explican el auge de las alianzas es que éstas 

garantizan a la empresa el acceso a fuentes de conocimiento y a otros tipos de 

capacidades o competencias empresariales -ajenos a la propia empresa y 

costosos de adquirir-, y que pueden ser relevantes para su expansión. 

La colaboración se considera el resultado de una serie de factores 

organlzativos, estratégicos e institucionales, que determinan las opciones 

Individuales disponibles. 

Durante mucho tiempo, las empresas mexicanas eligieron las alianzas 

familiares como opción para asegurar su crecimiento, lo cual se reflejó en la 

organización de tipo familiar que constituyeron. A partir de la apertura económica, 

las empresas se dan cuenta de que pueden recurrir a otros tipos de relaciones en 

su búsqueda para compartir capitales, negocios, riesgos, activos, confianza, 

propiedad, control, etc. Esto Indica un cambio en la mentalidad empresarial de 

México. 

Las alianzas de las empresas estudiadas en este trabajo son una evidente 

respuesta intencional ante los cambios producidos a partir de los arios noventa. La 

formación de redes de colaboración entre empresas durante esos arios puede ser 

el resultado de un proceso intencional, como sostienen Ollver y Ebers (1998:595): 

" .... (Ias alianzas) representan una respuesta intencional a las condiciones de 

dependencia percibidas o experimentadas por las organizaciones". 
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Es decir, las redes de alianza resultan de la "Intención" estratégica entre las 

partes, al modificar colectivamente las probabilidades subjetivas de supervivencia 

y adaptación de las empresas que forman parte de la red de colaboración. Por lo 

tanto, la colaboración es un mecanismo de adaptación a las condiciones 

cambiantes del entamo. 

Hay que tener en cuenta lo que sostienen Sanz Menéndez, Femández y 

Garcra (1999)62: la capacidad de adaptación de las empresas que constituyen una 

red de colaboración no representa una función de las capacidades Individuales de 

las empresas. Las redes empresariales poseen propiedades que no son 

atribuibles a cada uno de sus miembros, no son fácilmente apropiables y 

presentan propiedades especrflcas. Cuando aumenta la complejidad y la 

incertidumbre del ambiente, también crece la dependencia de las organizaciones 

hacia los recursos y competencias acumulados en otras entidades empresariales. 

En este trabajo, la colaboración se entiende como un proceso dinámico, 

cuyas razones o causas no siempre están bien definidas ex ante, pudiendo 

responder tanto a la percepción subjetiva de una amenaza como a la explotación 

de una oportunidad de mercado, tecnológica, relacional o ligada a la 

implementación de las polrtlcas públicas. Además, se considera que la distribución 

de los recursos es asimétrica, por lo tanto, la dependencia entre organizaciones 

es, al mismo tiempo, un hecho dltrcll de cuestionar y de medir. En este sentido, el 

presente trabajo permitirá dar los primeros pasos en el reconocimiento de los tipos 

y patrones de relaciones de las empresas que evidencian mayor posibilidad de 

consolidar lazos dependientes con sus socios. 

La colaboración Inter-empresarlal, a través de una relación de alianza, 

representa un mecanismo de coordinación de los Intercambios que emerge, sobre 

todo, en aquellas situaciones en las que los recursos necesarios (como es el caso 

de la empresa mexicana en expansión) no están disponibles por completo ni son 

controlados en su totalidad por las propias empresas. La distribución fragmentada 

de los recursos financieros y, sobre todo, de conocimientos clentfflcos, 

tecnológicos, productivos o comerciales, Incrementa la interdependencia 

82 Sanz Menéndez. Fernández y Garcfa (1999) es citado por Sanz Menéndez (2003) 
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organlzatlva, o la probabilldad de que para una Internacionalización se requiera la 

coordinación de actividades y el desarrollo de vfnculos con el exterior (con otras 

empresas). Al mismo tiempo, la empresa mexicana percibe que el éxito de su 

expansión depende del establecimiento de vfnculos con el exterior. 

Con el proceso descriptivo reallzado en el capftulo anterior se está en 

condiciones de avanzar hacia la respuesta a la pregunta principal que gufa todo el 

trabajo hasta aquf reallzado, ¿Cuál es la estructura de conexiones o relaciones 

posible que lleve a la empresa a consolidar lazos de dependencia respecto a sus 

socios internacionales? La respuesta a esta pregunta satisface al objetivo de la 

tesis que es la de conocer la estructura de conexiones de las empresas 

estudiadas e Identificar a aquella que, de acuerdo a la teorfa, consolldarfa lazos 

dependientes con sus socios. 

Por lo tanto en este capftulo convergen todos los anteriores, se entrelazan 

las relaciones que se fueron planteando en cada uno a la manera de una red y 

muestra el tejido completado. 

El presente capftulo organiza los resultados de un anállsls grupal, que 

muestra la dinámica de las relaciones internacionales y las variables individuales 

de las empresas en su conjunto en dos secciones. La primera sección presenta la 

dinámica de las redes de allanzas estratégicas establecidas por las empresas; es 

un análisis relacional en conjunto que observa la actividad de alianzas de las 

empresas, tanto en términos de su crecimiento cuantitativo, en el grado de 

similitud de los comportamientos que presentan las empresas y su alcance 

geográfico. 

También se exponen variables acerca de: ¿cómo se relacionan las 

empresas?, ¿para qué lo hacen?, ¿cuáles son sus motivos?, asr como el origen 

de los socios, la fuerza de sus lazos y los sectores donde necesitan complementar 

sus recursos. El proceso descriptivo de las relaciones intemaclonales de cada 

empresa seleccionada y la comparación entre ellas se complementan, y derivan 

en resultados que Indican si los lazos conformados consolidan dependencias. 

Por último, en la segunda sección se retoma el análisis tradicional que los 

autores citados en el caprtulo 3 han hecho de las empresas estudiadas. Con esto 
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se busca ampliar, confirmar y respaldar lo mostrado en los dos primeros niveles de 

análisis (individual y conjunto). 

Cabe recordar que para las dos primeras partes de análisis se utilizaron las 

distintas fuentes documentales que se senalaron en el caprtulo 5, mientras que 

para la última parte se hizo uso de los estudios ocupados en el caprtulo 3. 

6.1. Dinámica de las redes de alianzas estratégicas durante el periodo de, 
1990 al 2001 

El análisis relacional en conjunto de las redes de las empresas estudiadas 

permitirá apreciar el crecimiento de éstas, observar los perlados de actividad de 

las relaciones y determinar su alcance geográfico. También ofrecerá información 

sobre tipos, objetos y duraciones de los vrnculos, asr como de los sectores 

económicos en que éstos tienen lugar. 

6.1.1. Crecimiento en términos cuantitativos 

No cabe duda que, durante los afias noventa, las empresas presentaron un 

elevado dinamismo en la construcción de relaciones estratégicas. La mayorra de 

ellas se iniciaban en el uso de esta alternativa, excepto por Vltro, que tenra ciertas 

ventajas gracias a sus conocimientos previos. 

El análisis estratégico de la colaboración Inter-empresarial (Kay, 1997) se 

explica como el efecto de los Intereses (frecuentemente asimétricos) de varios 

agentes empresariales que pretenden acceder a las competencias y ventajas en el 

posicionamiento tecnológico o de mercado de otras empresas, o bien como el 

resultado de conductas empresariales que se articulan de forma cooperativa, con 

el objetivo de establecer nuevas reglas de competencia frente a potenciales 

competidores, o para fomentar el establecimiento de nuevos estándares. 

Desde este enfoque, la emergencia de un dinamismo sobresaliente de las 

empresas mexicanas por confonnar diferentes fonnas de colaboración serra, por 

lo tanto, el resultado de una serie de rasgos y caracterfsticas Individuales (entre 
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las que destacan el conjunto de reoursos y competencias tecnológicas, 

comerciales y relacionales de las empresas), y de la fonna en que estos recursos 

y competencias 88 asocian con las características del entorno. 

El ouadro 38 y la Irnea celeste del gráfico 1 reflejan el crecimiento que 

respalda la existencia de una fuerte lnollnaclón a la fonnaclón de relaciones de 

alianzas, durante el periodo examinado, por parte del grupo empresarial en 

estudio. En general, en todas las empresas se obselVa esta tendencia, excepto en 

CHra, que mantiene una sola relación y que tennlna con la muerte de la empresa. 
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Asimismo, como manifiesta el gráfico 1, destacan dos momentos: por un 

lado, la mayorfa de las empresas Inician en 1990 el proceso de formar alianzas, 

manteniendo un ritmo más o menos constante hasta 1999. Por otro lado, el 

crecimiento se hace desigual entre las empresas y toma otro ritmo (más lento por 

cierto) a partir del 2000. 

SI a este análisis se le contrasta con el ritmo de mortandad, se obtiene el 

resultado que se expone en el cuadro 39. 

Cuodro 311: El <,,,,,lml""1O de la. ",Iaolan .. do .Hln .. on 01 po,lodo 1 ggo·2002 

E"f"UII 1957 1965 1969 1919 1981 IWO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Alfa 16 3 3 13 4 e e 1 

C~ .. 1 

ca",o 1 4 1 2 4 e 21 2 2 

D_ o 2 e 7 1 1 4 2 ~ 

Fem ... 5 1 2 1 • 
\/kro 1 1 1 1 1 e 3 1 2 e 7 o 12 4 3 

almbo 2 3 3 3 

Grumo 1 1 1 1 

Total 1 1 1 1 1 30 7 3 2 14 17 13 2~ 1~ 32 3e 6 2 

por "'0 
1..0 mot11J11dltd .;. /al -.. .;. ~umJ'i "" si ".rfodo 1 WO·2OO2 

E"",... TOIfI 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1900 2000 2001 2002 

Alfo JI2 3 8 14 2 

CIf", 1 1 

c."", 45 2 1 2 16 4 

o- 37 e 4 1 e e 14 

F"""", 13 1 e 2 1 3 

Vltro 67 1 • 2 3 2 26 6 14 

Simbo 11 11 

Grumo • 1 1 2 

:120 o o o o o 2 o 1 2 13 6 lO 6 44 45 47 

uenlo: Ellbonocl)n Pl'Oll1« utilizando bu. da dato ACCESS 

Por medio de este cuadro se puede observar que, respecto al crecimiento, 

el periodo estudiado (de 1990 al 2002) tiene a su vez sub-perlados de crecimiento 

lento, entre 1991 y 1993 Y el 2001 y el 2002. En estos dos sub-periodos se 

constituyen pocas relaciones. en contraste con las que se constituyen 

puntualmente en 1990 y durante el periodo de 1994 a 1999. 
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El comportamiento de la mortandad de las relaciones es, lógicamente, 

distinto. Mientras muchas relaciones se inician entre 1999 y el 2000, otras mueren 

en dicho periodo. Pero, además, sobresalen dos situaciones: primero, la 

mortandad comienza, para la mayorfa de empresas, en 1995 (a muy corta 

distancia de su Inicio en 1990); segundo, la mortandad se acentúa de 1999 al 

2002s3 al llegar al 2000 con una defunción de 45 relaciones. 

6.1.2 Similitud en los comportamientos 

El dinamismo de las relaciones puede ser observado en la Ilustración 1464
, la cual 

representa la vecindad de las empresas en términos de su comportamiento para formar 

alianzas. Pequefias distancias en la configuración significan gran similitud. Como se 

puede observar, el comportamiento de las empresas seleccionadas es diferente. 

La Ilustración 14 indica que las empresas 6 y 1 (Vitro y Alfa) son las más 

similares en constituir relaciones de alianza durante 1990 al 2002 y éstas, a su 

vez, son más similares a las empresas 4 y 3 (Dese y Carso) que a las restantes, 

las cuales están muy alejadas para ser consideradas similares. 

B3 El al'io 2002 es el IfmHe del corte de tiempo para el periodo bajo estudio. Por lo tanto, las 44 
relaciones que figuran como muertas en ese afio aparecen ahf porque se estableció tal afio como 
el final de la relación. Eso no quiere decir que efectivamente la relación ya no exlsla. 
B-4 Desde un punto de vista no técnico, la propuesta del escalamiento mlJtldlrnensional es proveer una 
representación visual de los patrones e proximidad (slmftarldad o distancias) entre un conjW1to de objetos. 
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ilustración 14: Similaridad entre las Empresas en 
términos de Inicio de relaciones 

01'11 ------ ----------
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-01'11 
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• 021 

2 . 

I 
011 
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e +, ~ 

6 • 

• + 
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A., 

hi«lM: Bl:bcto::l6n propa cm A..uCll'l'-rtO I1I1II 1tIAS. S. ~a'On 
~(]I' M E~ "JIdm.-a1lknd, I.JctWV If PQ.t 

Sin embargo, cuando se trata de finalización de relaciones, la similitud entre 

empresas cambia. La ilustración 15 presenta a los grupos Alfa y Carso (1 y 3) 

como empresas similares, seguidas por las empresas Desc y Vltro (4 y 6). 

ilustración 15: Slmlla~dad entre las Empresas en 
términos de finalización de relaciones 
.m --------- -- , ____ ,,_, _________ _ 

• • 

1 
+ 4 . • • 

" • 

Am+--~-_.--._-._-~ 

4.05 ,m 

Fuen"': Eloborocl6n propio con Aseooromlento d&l IItv1I\S. Stt opllcoron 
TknlcOll de ElICok::JT\l8nto MulHdmenlllcll1d. Uchet Vy Poj8t 
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De este análisis se desprende que las empresas Integradas verticalmente 

(Femss, Blmbo, Gruma, Cifra), guardan un patrón diferente Il las emprn8S 

diversificadas (Alfa, Carao, Dese, Vltro), las cuales, tanto en el Inicio como en el fin 

de sus relaciones, mantienen comportamientos cercanos. 

Estos resultados de similitud pueden ser Ilustrados y contrastados con la 

visualizaciÓn de las redes de relaclone8 de las empresas en conjunto, en dos 

momentos del tiempo: 1990 y 1999. 

En la ilustraciÓn 16 se puede ver que la8 empré88.S Alfa, Vltro y Delc son 

las empresas que m6s relaciones Iniciaron y por ende son las m6s similares .. 

Cuadro 16: Empresas y sus relaciones. 000 1990 

, 
~Imbo Gruma 

Cifra 

La ilustración 17 muestra, en general, el Incremento de relaciones que 

realizan todas las empresas durante el penodo examinado. Las tres mlamas 

empresas (Alfa, Vltro, Dese) continúan destacando con redel má8 grandes de 

relaciones. 
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A esta dln~mloa se suman Careo y Blmbo, aunque eeta Illtlma en menor 

medida. Aun ul. Blmbo es m~s dinámica que las otras empre8a8 de Integraolón 

vertical seleoclonadas: Gruma y Femsa. 

Por tanto, mientras que el entomo de las empre888 conglomeradas las lleva 

a bU&c8r mayor cantidad de vlnculos para expandlrae. a las empresas Integradas 

verticalmente al conjunto de reouraos y competencias las hace mantenerse 

aleladas para adquirir o desarrollar recursos relacionales. Pese a ello, eetas 

empresas Iniciaron, en la década de loe noventa, algunas relaolone8. 

Cuadro 1 7: Empresas y sus relaciones, aflo 1999 

El dinamismo relacional es notablemente más destacado en \as empresas 

conglomeradas que 8n las verticalmente Integradas. 
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6.1.3. Crecimiento de relaciones según el origen de los socios 

El crecimiento que presentaron las empresas durante el periodo de estudio, según 

la nacionalidad de sus socios, muestra que la importancia que se atribuye a la 

colaboración con socios extranjeros es superior a la que se da a la colaboración 

con socios nacionales. A su vez, dentro de la colaboración con socios extranjeros, 

los vrnculos con empresas de mayor tamaf'lo que la empresa mexicana son 

mayores que los que se forman con empresas de igualo menor tamaf'lo. 

En la ilustración 18 se muestran la visualización de la cantidad de 

relaciones que cada empresa Inicia según el origen de sus socios. La técnica de 

escalamiento multidimensional aplicada corrobora la centralidad de los lazos con 

socios de Estados Unidos. Al comenzar la década de los noventa, todas las 

empresas tienen al menos una relación con un socio de Estados Unidos, y tres de 

ellas (Alfa, Dese y Vitro) tienen más de una relación con socios de ese pars. El 

grosor de las Irneas Indica la cantidad de vrnculos establecidos con empresas del 

pars correspondiente. 

Alfa, Dese y Vltro están caracterizadas por un alto grado de acuerdos 

cooperativos intemacionales, en los que los socios de Estados Unidos son de 

principal Importancia, mientras que los socios de otros parses son secundarios. 

Esta Importante concentración de acuerdos cooperativos con socios de Estados 

Unidos muestra que, para relacionarse, las empresas privilegian a los vecinos del 

norte. 

Esto puede Indicar que las empresas mexicanas perciben mayor 

competencia en sus socios estadounidenses. Si una empresa percibe mayor 

competencia por parte de otras empresas, la relevancia de la colaboración que 

tenga con éstas será superior a la que tenga con las empresas que percibe como 

menos competentes. 
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ilustración 18: Empresas y Relaciones por el origen de sus socios. 
Me 1990 

Japón 

Bélgica 

FemA 

GrurTII . Blmbo 

, .'Clrao 

VII/, ~ .. Clftt 

.tOlombla 
nglalalTB 

En la ilustración 19 se puede observar que 188 tres empresas, (Alfa, Dese y 

Vltro) que muestran muchas relaciones (el grosor de las lineas indican la cantidad 

de relaciones) con socios estadounidenses en 1990, las incrementan en 1999. A 

su vez, estas mismas empresas también aumentan 8UB relaciones con BOCios 

mexicanos. 

En este segundo corte en al tiempo, la empresa Carso también aumenta el 

número de sus relaciones oon soolos estadounidenses. 

Por otro lado, se observa que las empresas, en general, diversifican SU8 

relaciones con SOCl08 de diferentes parses. Alfa y Vltro son las que más lo hacen, 

seguidas de Careo y Dese. 

274 



ilustración 19: Empresas y Relaciones por el origen de sus socios. 
Mo 19J9 . 

/ ...... eru 

Colomb,IM~----------' Bimba 

La ilustración 20 muestra un mapa que presenta la tendencia de las 

relaciones de las empresas en estudio, en 1999, en términos da la localización 

geográfica de sus 80010B. 

Se aprecia una marcada preferencia por establecer vfnculos con socios de 

Estados Unld08 (sei'lalados con la flecha gruesa). También es evidente que el 

resto de las relaciones se diversifican entre Sudamérica y Europa. 

Es decir, el alcance geográfico que toman 101 lazos da las empresas 

mexicanas es. en primer término, hemisférico, Elspecfflcamente con socios de 

Estados Unidos. Estos lazos son también fuartas en ténnlnoa de duraolón, lo cual 

S8 respaldará en los siguientes párrafos. Los lazos con socios europeos se 

construyeron más recientemente. 
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Esto lleva a sostener'5 que la importancia concedida a los colaboradores y 

el grado de dependencia que las empresas tienen hacia los recursos aportados 

por empresas estadounidenses, depende de la Importancia de los recursos y de 

qué tan sustituibles son. En este sentido, cabe esperar una alta valoración o 

percepción de la importancia de los colaboradores estadounidenses con los que, 

durante el periodo de estudio, las empresas mexicanas sostuvieron vfnculos con 

un marcado interés comercial, y cuyos recursos se caracterizan por ser poco 

sustituibles. Al mismo tiempo, la valoración de 108 colaboradores tiende a 

aumentar los grados de dependencia, tanto en duración como en tipo, con que se 

plantea la relación. 

Este argumento se Infiere por el grado de exclusividad que muestran las 

empresas mexicanas respecto a la colaboración, ya que prefieren socios 

estadounidenses de mayor tamaño. 

6.1.4. Porqué se alfan las empresas 

En la Ilustración 21 se pueden ver, por medio de distintos colores, los motivos de 

Intercambio en cada red de relaciones de las empresas. El cuadro 40 ofrece 

Información sobre el mismo asunto. Si se observa con detalle la Ilustración 21, el 

motivo que resalta es el comercial. Le siguen, en orden, el tecnológico y la 

convergencia estratégica. 

De la muestra, sólo el 10 % de los casos no reporta el motivo de la relación. 

Al dividir la categorfa de los motivos comerciales, se encontró que los principales 

objetivos de las alianzas son para potencializar la producción o la distribución. 

Dentro del motivo tecnológico se encontró que las empresas mantienen 

relaciones de fndole tecnológica por todas las razones posibles: licencias por 

patentes, servicio técnico, marcas, etc. 

La convergencia estratégica es una categorfa que se abrió para este 

trabajo, con el fin de representar aquellas relaciones con mayor compromiso, es 

115 Es posible que e8te argumento pueda brindar una explicación alternativa a las ya dadas por el 
análisis tradicional, aunque en este caso no se profundiza ni S9 demuestra. 
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decir, relaciones que Involucran muchas o todas las razones anteriores, 

estrategias comunes entre los socios, capitales y formalización del compromiso. 

De la muestra, sólo aproximadamente ellO % de las relaciones son de 

convergencia estratégica. Las empresas que presentan la mayor cantidad de este 

tipo de relaciones son Alfa y Carso. 

Otra caracterrstica que se observa en la ilustración 21 es que las empresas 

Vltro y Desc son las que más destacan en motivos tecnológicos, aunque en el 

caso de Vitro la mayorra de estos lazos son débiles, mientras que para Dese los 

vrnculos de esta rndole son más fuertes. Estos resultados también se pueden 

comprobar en el cuadro 40. 
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"uatraalón 21: Motivo. de Interotlmblo de ... emprHU V IIUII 11001011. 

Cuadro 40: Relaciones de lal Empreau por 111 motivo 

Empf9t1lJ ComercllJltJs ConVflf'gllncJiJ. FlnancltHo T eanoloQ{1J 
Alfa 
Cifra 
carao 
Dese 
Famas 
Vltro 
Blmbo 
Oruma 
Totlll 

Objeto 

él 
\ 

lJ., \. 

" Gruma 
liJ" 

" 
'-,.~ 

I¡rl"'-~~ 
• -1) ,n 

81mbo 

25 
1 

27 
21 
4 

36 
7 
4 

124 

7 4 

7 8 
3 11 

2 2 6 
4 4 12 

4 

20 9 44 

Motivo Color 

comercial" Verdt 

Convergencia Aojo 

ArIItIoIero ANranjado 

TeonoIogra AWI 

NI Q~. 

NI 
18 

3 
2 

2 

23 

Total 
152 
1 

45 
37 
13 
/S7 
11 
4 

220 

Cifra 
'1)- -- ----e'·· 
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Por tanto, y a modo de conclusión en esta categorfa del análisis, se puede 

establecer que la dependencia de los recursos necesarios que manifiestan las 

empresas es alta en motivos comerciales, y explica el dinamismo en constituir 

relaciones que permitan expandirse a nuevos mercados, lo cual hace que los 

vfnculos de esta naturaleza sean altamente valorados. La valoración queda 

expresada a través de la cantidad de vfnculos comerciales establecidos por las 

empresas durante el periodo de estudio (56 % de la muestra). 

6.1.5. C6mo se alían las empresas 

El cuadro 41 y la ilustración 22 ofrecen Información acerca de cómo se alfan las 

empresas, es decir, la modalidad que utilizan para formalizar sus relaciones,. 

Es Interesante el predominio de los colores verde y amarlllo, los cuales 

representan a las relaciones de tipo 1 Y 2, respectivamente. Este predominio Indica 

que, al aliarse, las empresas mexicanas eligen las modalidades menos comprometidas. 

Del total de relaciones estudiadas, el 48 % están representadas por la 

modalidad de tipo 1 (color verde), es decir, son relaciones donde las empresas 

mantienen el control y la autonomfa. 

Las relaciones de tipo 2 (color amarillo), ocupan el segundo sitio, 

representando el 31 % del total de relaciones trabajadas. Estos lazos permiten a 

las empresas mantener la autonomfa, a cambio de ofrecer participaciones 

accionarias, las cuales pueden ser de empresas o divisiones, de diferentes 

tamarios y en distintas proporciones de sus paquetes de acciones. 

Las empresas que sobresalen del conjunto por la cantidad de sus 

relaciones en las modalidades 1 y 2 son Alfa, Carso y Vltro. Dos de ellas son, 

además, las empresas que más relaciones tienen. 

La empresa Dese sólo destaca en estas dos modalidades (1 y 2), en tanto 

que las empresas de integración vertical, Bimba y Gruma, mantienen 

exclusivamente relaciones de estos tipos. 

Las modalidades 3 y 4 de relaciones son poco representativas, comparadas 

con las de las modalidades 1 y 2. Mientras que las empresas Integradas 
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verticalmente, Blmbo y Gruma, sólo tORnan alianzas de tipo 1 Y 2, laa empresas 

m's diversificadas también tienen' relaolones diversas, aunque ciertamente la 

concentración S8 da en las modalidades de tipo 1 y 2. 

Cuadro 41: Relaciones de las empreeu por 8U modalidad 

Empresa O 1 2 3 4 ~ 
Alfa 29 11 5 7 
Cifra 1 
Cal'llo 3 21 12 7 2 
Desc 19 14 4 
Fernall. 6 4 1 2 
Vltro , 19 24 9 4 
Simbo 9 2 
Gruma 2 2 

4 105 69 20 20 2 
TIpo 

Gruma 

¡)-

_ ....... --' . Blmbo v; 

1)'" 

To(", 
62 
1 

46 
37 
13 
87 
11 

4 
220 

./:Clfra 
<, 

I1Iran 

• 
00 

ar 
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Por tanto, las empresas mexicanas consiguen, generalmente, los recursos 

comerciales que requieren para expandirse formando vrnculos que no implican la 

exposición de capitales en riesgos. 

6.1.6. DuracIón de las relacIones 

El análisis de la duración de las relaciones es muy Importante, ya que permite 

saber si la colaboración es reciente o es una práctica que viene de tiempo atrás. 

Se trata de ver el grado en que las empresas que colaboran por primera vez se 

diferencian de aquellas que tienen mayor experiencia y que, por tanto, han 

aprendido a colaborar. Cabe esperar que aquellas empresas que sostienen 

vrnculos antiguos sean más propensas a depender y, a priori, cabrra esperar que 

las empresas que recientemente comenzaron a vincularse con otras (siete arios o 

menos) muestren un grado de dependencia hacia los recursos relativamente 

menor al de las empresas con mayor experiencia. Además, debido a que su 

colaboración tendrá un carácter exploratorio, será menos compleja. 

La distribución de las 220 relaciones estudiadas muestra un alto porcentaje 

de vrnculos de baja duración, pues el 77 % de las relaciones trabajadas dura entre 

cero y cinco aFios, como se puede apreciar en el cuadro 42. 

Los porcentajes más bajos, es decir, 5 %, 4 % y 3 %, duran entre 11, 9 Y 12 

arios, respectivamente. 

Vltro es la empresa que mantiene vrnculos más viejos. En menor medida, 

también los mantienen las empresas Alfa y Desc, aunque en los tres casos los 

porcentajes de estas relaciones son fnflmos comparados con sus lazos menos 

duraderos. Esto Indica que las empresas presentan un grado de dependencia 

hacia los recursos relativamente menor, y que del conjunto de empresas 

analizadas Vltro es la que más aprendió a relacionarse, ya que, aunque tiene 

pocas relaciones de larga duración, éstas Indican un ejercicio más amplio que la 

mera exploraciÓn para Ingresar a un mercado. 

Desde este punto de vista, lo que sucede con la muestra de empresas 

puede entenderse como las fases Iniciales de un ejercicio exploratorio para su 
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acción intemaclonalizadora, sin dejar de lado que el contexto globalizador y la 

propia edad de las empresas las pone en ese camino. 

Cuadro 42: La duración de las relaciones de las empresas 

Empresa O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 30 35 38 Total 

Alfa 5 11 4 2 15 1 1 5 2 6 52 

Cifra 1 1 

Carso 12 13 11 2 4 1 1 1 45 
Dese 3 11 3 4 5 1 1 1 2 6 37 
Famsa 2 1 2 2 1 1 3 1 13 

Vitro 16 3 9 6 8 3 2 2 2 2 1 1 1 1 57 
Bimba 3 3 3 2 11 
Gruma 1 1 1 1 4 
Total 33 34 38 21 21 24 5 8 1 8 5 11 7 1 1 1 1 220 

Fuente, Elaboración propia utilizando base d. dIIlo ACCESS 

Cuando se asocia la duración con el tipo de relación y sus motivos, resaltan 

dos comportamientos, mismos que se contemplan en el cuadro 43. 

El primer comportamiento es que las relaciones tecnológicas y financieras 

que entablan las empresas no duran mucho tiempo, lo que hace suponer que la 

apropiación del recurso se da rápidamente. 

El segundo comportamiento es que, al asociar el tipo y la duración de los 

vfnculos, no se puede establecer un patrón para las relaciones comerciales y de 

convergencia estratégica. 

Podrfa pensarse que 106 lazos menos comprometidos durarfan más, debido 

justamente a su bajo nivel de compromiso. También podrfa suponerse que serfan 

105 lazos más comprometidos los que presentaran mayor duración, precisamente 

porque su mayor compromiso los harfa más firmes. Sin embargo, ninguno de 

estos comportamientos se ve en la muestra de 220 relaciones. 

Por tanto, todas las empresas presentan el mismo comportamiento respecto 

a la duración de sus vfnculos: predominan las relaciones de corta duración y, a la 

vez, no hay una correlación de la duración de las relaciones con el motivo o los 

tipos. 
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Esto es un indicio de que la hipótesis podría no cumplirse, y que el 

comportamiento (o patrón) de las alianzas se maneja de esta manera (con 

relaciones de corta duración), precisamente para evitar la dependencia. 
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6.1.7. Sectores donde se 9Stab/ecen Iss relaciones de lss empresas 

Las empresas seleccionadas son ubicadas por revistas como Expansión o 

América Economfa en dos grandes sectores: Carso, Cifra. Dese, Alfa y Vitro están 

en el de Industrias diversas; mientras que Femsa, Bimba y Gruma en el de 

alimentos, bebidas y cigarrillos. 
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A su vez, las empresas ubicadas en el sector de Industrias diversas son 

empresas conglomeradas en diversos sectores, ya que participan en diferentes 

ramas económicas. 

En el cuadro 43 se observa que las empresas conglomeradas tienen mayor 

cantidad de alianzas que las empresas integradas verticalmente. Las primeras 

sostienen alta cantidad de vrnculos en los sectores Industriales: Alfa las tiene en 

su mayorra en acero; Vitro en vidrio (en sus diferentes expresiones: vidrio flotado, 

vidrio cristalizado, vidrio automotriz, etc.); Dese, en autopartes, como proveedor de 

las empresas automotrices, y Carso las tiene en telecomunicaciones (si bien éste 

no era su sector principal, desde que adquirió Telmex se ha convertido en el 

sector más dinámico del conglomerado). 

Por su lado, las empresas de integración vertical tienen todas sus alianzas 

en el sector de alimentos, excepto Femsa, que también las tiene en otras partes 

del ciclo productivo de Integración. 

Cuadro 4,4: LA, reJaclon .. de la, ill'npr .... .n funOl6n MI t.aOi' AI'I donrJ. .. _abllllol6 l. allanu,. 

- ~ IJ J j 1 J li 1I j I~ li 1I 1" 
j d 1 .1 ~- i ..... •• 2> • • 7 6 3 

el,," 1 , 
CarIO 4.l 1 J 1 211 a 
0 .. 0 ~ • J 7 

F ..... , 3 1 1 

vnro "' 1 1 3 • 1 , 8 10 , 1 ~ - 11 , 
"""'" 3 1 

Total 

Un cuadro comparativo entre todas las empresas bajo estudio, arroja los 

resultados que se aprecian en el cuadro 45. 
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Cuadro 45: La. relaolones Internacionales de las empreaaa mexicanas, separadas 
por tipo. durante el periodo da 1990 al 2002. 

o 7 2 3 4 
1(AIf~ 29 11 5 2 47 
2JClfraJ 
3jC.rso) 3 21 11 6 2 43 
4 (Oeso) 19 14 5 38 

6 4 2 13 
e (Vltro) 1 19 25 9 4 58 
7 (Blmbo) 9 2 11 
B (Gruma) 2 2 4 
Total 4 105 é9 21 14 2 215 
Fuente: I propia. 

La empresa con m4S relaciones es Vltro, seguida por Alfa, earao y Dese. 

Estos datos 88 pueden visualizar en la ilustración 23, que muestra la red de 

relaciones que las empresas crearon durante el periodo de e8tudlo. 

lIuetrlclón 23 

Relaciones de Empresas Mexicanas por Tipo de Alianzas 

2 CIFRA 

o--~ 

3CARSO 

Fuente' E1ahoroClon proplll lItlllz~nclo P~Jnk 

1 ALFA 

7 BIMBO 

.. .. 

FEMSA 
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De acuerdo al tamaño de las redes que se aprecia en la ilustración 23, las 

empresas conglomeradas tienen mayor necesidad de buscar los recursos 

cruciales por vra de la cooperación que las empresas integradas verticalmente. 

Esto puede ser explicado por que frente a las Integradas verticalmente las 

conglomeradas abarcan más sectores y por ende están expuestas a mayores 

riesgos. 

Como sostiene la teorra del capital social, el tiempo, la energra y la destreza 

que se requieren para establecer una relación representan un recurso en sr 

mlsm·os. Desde este punto de vista, se puede afirmar que los conglomerados, 

especialmente aquellos que mantienen relaciones por largo tiempo, han 

desarrollado capacidades relacionales que son Inherentes sólo a estas empresas. 

Se ahondará más sobre esta visión cuando se complete el análisis. 

6.1.8. Taxonom(a de las estructuras de redes de alianzas de las empresas 

En el cuadro 46 se presentan los rasgos que se buscaron para confirmar el patrón 

de relación que las empresas podrran desarrollar, consolidando con ellas un curso 

de acción dependiente. 

En este sentido, la hipótesis que entre más grande sea una red egocéntrica, 

en la que predominen las relaciones duraderas, determinados socios y un 

compromiso elevado, tendrá mayores posibilidades de condicionar a la empresa 

hacia una estructura que consolide dependencia. Una red grande indica que la 

empresa necesita buscar los recursos por vra de una relación. 
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Cuad ro 46:T a.xco::rn!a ele es1ru::I!..ras ele COfl6ldonas ele las reladooes de aianzas 

~ de 9SInJdJJms Rasgos EnpmsBs 

Estructura dspet deI!19s AJta Varo Carso Dese BitrtJo Masaca Cifra F9msa 

Tamaño: Gnrode x x x x 
NaIlraIeza: Preda'r*1af11e x x x x 

ldan:kIad EU EU EU EU 
Duracién Corta 73");, Carla 83% Corta 96% Corta 72% 

~ ~ 

Iot:ltiw C.54% C.59"4 C.62% C.63% 

Sector P.44% P.47% 5.69% P.3O'% 

TIPO SJA.6O':ló DI'ooerso SIR.53".IO SIR 50% 

Estructwa autónoma 

[T 1IiTIIñ:I: 01ica x I X x 
NatunIIeza: DMIrsa I X I 

Identidad Regional EU EU Diversa 

Dl.nIción CorIa82% Corta 100% Lar¡¡a Corta 69% 

~JSiclóll: or-sa x 
MotMl C.73% C.100% C.100% or-sa 
Sector P P. P. DIvefsa 

TIpO SlR.82':Ió SIR.5O% R. SlR.46% 
----
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Tras el análisis realizado, se puede se~alar, como marco general, que el 

número de empresas de la muestra que han creado una estructura de relaciones 

con rasgos dependientes es el mismo que las que no lo hizo, teniendo en cuenta 

la postura de la hipótesis. Es decir, hay Igual cantidad de empresas que tiene una 

red egocéntrica con los rasgos de la hipótesis que las que no lo tienen. 

El marco general está correlacionado con el marcado contraste entre las 

empresas diversificadas y las Integradas verticalmente que se puede ver en el 

cuadro 46, lo cual constituye la primera se~al de comportamiento diferenciado. Es 

decir, en un grupo el fenómeno de la colaboración presenta mayor Intensidad o 

dinamismo que en el otro, que tiene un comportamiento totalmente opuesto, 

donde la colaboración no es la actitud más buscada para expandirse. Mientras que 

Alfa, Vitro, Carso y Dese sostienen un tama~o grande y tienen rasgos en 

naturaleza y composición que presentan un claro predominio hacia las alianzas, 

las empresas Blmbo, Maseca, Cifra y Femsa presentan un solo rasgo en común 

entre ellas: el pequeño tamaño de su red egocéntrica. 

El grupo de empresas conglomeradas tiene rasgos similares en tamaño, 

naturaleza y composición. La red egocéntrica es grande en las cuatro empresas, 

siendo las mayores las de Alfa y Vitro. En cuanto al origen de los socios, 

predominan altamente los de Estados Unidos. Los socios de este pars, a su vez, 

representan el mayor porcentaje de relaciones de corta duración en las redes 

egocéntricas de todas las empresas. La red egocéntrica formada por las cuatro 

empresas se ha creado, fundamentalmente, por motivos comerciales, buscando 

socios en el sector principal y a cambio de capitales sin riesgos. 

Como se se~aló, el grupo de empresas Integrado verticalmente sólo tiene 

un rasgo en común: una red egocéntrica pequena. En tanto que en naturaleza y 

composición, sólo dos empresas presentan rasgos similares (Blmbo y Maseca), 

mientras que Femsa muestra rasgos diversos y Cifra rasgos predominantes. 

Ahora bien, las ocho empresas muestran resultados diferentes en términos 

de la hipótesis que se sostiene, ya que si bien el tamaf\o podrra indicar 

dependencia, ni su naturaleza ni su composición presentan los rasgos que la 
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hipótesis presenta como necesarios, lo cual es otro Indicio de que es posible que 

la hipótesis no se cumpla. 

Sin embargo, al observar el comportamiento de cada una de las empresas 

estudiadas, se presentan fenómenos que no coinciden con lo que se plantea en la 

hipótesis. Por ejemplo, se estimaba que las empresas tendrfan mayor necesidad 

de buscar recursos en sectores secundarlos, lo cual se traducirfa en una mayor 

generación de relaciones en dichos sectores, sin embargo, no ocurrió asL Por el 

contrario, las redes más grandes se presentan en los sectores de dominio de la 

empresa. Este rasgo puede explicarse por la necesidad de expandir el mercado en 

el sector de dominio. Carso representa el único caso en que la red egocéntrica de 

mayor tamario se da en un sector secundario, lo cual se explica porque el 

conglomerado estaba centrado en bienes de consumo e industriales, hasta que se 

Introdujo al sector de telecomunicaciones y comenzó a renovarse a partir de la 

nueva actividad. El conglomerado tuvo una necesidad de aprendizaje, de 

tecnologfa y de comercialización que sólo podfa obtener del exterior. Una vez 

logrado el objetivo perseguido, la relación conclufa y se formaba otra, conforme la 

oportunidad de expandirse surgfa. Por ello, la red egocéntrica de Carso se 

comporta de manera diferente a las otras tres empresas conglomeradas. 

Dese, por su parte, tiene una red grande y muestra necesidad de 

relacionarse en el sector automotriz, la principal actividad de la empresa. La 

división de autopartes de Dese surge de relaciones comerciales con automotrices 

estadounidenses. Y aunque la red egocéntrica de Dese no presenta los rasgos 

que la hipótesis sostiene, no deja de mostrar cierta vulnerabilidad, ya que la 

empresa tiene su mayor porcentaje de ventas en dicho sector, y estas ventas 

dependen de circunstancias externas al pafs, como la economra de Estados 

Unidos y el crecimiento o recesión de las empresas automotrices para las cuales 

trabaja. 

De acuerdo con la teorra de recursos dependientes, el poder es un aspecto 

central y está conectado con la posesión de recursos o con las asimetrras de las 

relaciones de dependencia entre actores que, a su vez, pueden reflejarse en un 

cúmulo de otras circunstancias, como las caracterrsticas de las distintas firmas, el 
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estado de la economfa general, las presiones y opciones estratégicas del conjunto 

de los Individuos o del grupo, o las acciones de los organismos públicos como los 

ministerios de finanzas, Industria o comercio. 

En este sentido, Desc está Imbricado en dos contextos que la hacen 

vulnerable: la asimetrfa de sus relaciones con empresas de mayor tamaño que 

ella, cobijadas por una economía fuerte, y la economfa de México, que depende 

de aquella. No obstante que la hipótesis no se cumple para Desc, se pueden 

hacer algunas afirmaciones. Primero, su red egocéntrica es grande, con lo que se 

cumple uno de los requisitos de la hipótesis. Segundo, aunque muchas de sus 

relaciones son cortas (y por lo tanto, débiles), podrfan, con el tiempo, volverse 

fuertes, con lo que se cumpllrfa otro de los requisitos. Pero lo que no puede 

asegurarse es que sus relaciones cambiarán de tipo, por lo que es imposible 

garantizar que tendrá relaciones de dependencia. 

Otro caso es lo acontecido con Alfa. La empresa tampoco presenta los 

rasgos que la hipótesis sostiene, sin embargo en el a~o 2000 realiza una alianza 

de convergencia estratégica con dos socios de México (Cemex y Votarantln) y un 

socio de Brasil (Grupo Ariba), en la industria del acero. El objetivo de esta alianza 

consistió en constituir una fuerza para abastecer toda América Latina, reunir poder 

de compra, red de contactos y fortaleza administrativa, para comercializar, realizar 

otros negocios, atraer empresas pequenas y medianas, dominar el mercado 

imponiendo barreras al mercado de e-abasteclmiento y comercializar bienes y 

servicios Indirectos a través de Internet. Con esta alianza, los socios participantes 

crean Latlnexus, una empresa de participaciones Iguales. También se pretendfa, a 

largo plazo, aliar a socios de Argentina, Venezuela, Colombia y Chile. 

En febrero del 2003, Alfa decide vender Hylsamex a Techint de Argentina, 

una de las empresas insignia del conglomerado y la más competitiva en 

Norteamérica (Reporte Anual, 2001). De acuerdo al Informe anual, la decisión fue 

tomada después de un proceso de reestructuración financiera del conglomerado, 

Iniciado en el 2001 ante una crisis en la industria siderúrgica. 

La crisis, según este Informe, fue resultado de un proceso Iniciado en a~os 

anteriores, en los que prevalecieron condiciones desfavorables para la Industria, 
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reflejadas en el volumen de producción y el precio del acero, lo cual hizo 

Insostenible la deuda que se habra contrardo para dotar a Hylsa de competitividad 

Intemacional. No obstante, Alfa trató de negociar la reflnanciación de la deuda con 

sus acreedores y buscó una asociación que pudiera salvar la situación. La alianza 

hecha en el 2000 no fue suficiente para contener los efectos de la crisis mundial 

en el sector al que alude Alfa en su Informe, por el contrario, parece revelar que 

las relaciones de alianzas fueron los soportes de apoyo para que aquella crisis no 

hiciera explosión antes. 

Por un lado, la red egocéntrica de Alfa estaba concentrada, como se 

seríaló, en su sector principal, el acero. Los resultados finales (la desaparición de 

Alfa en el sector), muestran que la fuerza de sus numerosas relaciones sólo era 

aparente. Por otro lado, su red egocéntrica no significó, como sostiene la teorra del 

capital social, un recurso en sr mismo, ni que aquellas empresas que se 

encuentran mejor conectadas son las mejores retribuidas. Lo que su red 

egocéntrica significó, realmente, fue la desaparición de Alfa en el sector del acero. 

En cambio, el enfoque socio-económico ayuda a explicar, en parte, la 

situación de Alfa. Este enfoque seríala que una red se construye y reconstruye de 

forma permanente durante la interacción, en un contexto de mercado fuertemente 

estructurado socialmente (Baker, 1984). 

La inserción intemaclonal puede ser una elección que dispare un proceso 

evolutivo en dirección a la cooperación, al encontrarse socios atractivos que 

permitan penetrar los mercados. El contexto donde la acción económica toma 

lugar puede facilitar o dificultar el Intercambio. 

El caso de Alfa se muestra en esta dirección cuando elige insertarse 

internacionalmente y encuentra socios para hacerlo. Pero no se cumple la parte de 

la teorra que sostiene que aquellos que están insertos en una red de relaciones 

presentan mayor posibilidad de sobrevivir que aquellos que se mantienen 

asilados. Alfa no se mantuvo aislada, pero la energra invertida en la construcción 

de una red en acero no le sirvió para sobrevivir en el sector, y mucho menos para 

Insertarse internacionalmente. Ocurrió todo lo contrario: Alfa desapareció del 

sector. 
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El caso de Vltro es mucho más llamativo que el resto de la muestra, debido 

a que es la empresa que muestra más dinamismo en la constitución de su red 

egocéntrica, además de que su red es la más antigua. Hasta 1999, se podrfa 

afirmar que Vitro satisfada los Indicadores que la hipótesis buscaba probar, una 

red que creda y se hada cada vez más grande con socios de Estados Unidos, 

con lazos de larga duración y cuyo compromiso se Inclinaba a capitales con 

riesgo. Vitro rompe este patrón entre 1999 y el 2000, cuando sorpreslvamente 

concluye la mayorra de sus alianzas de larga duración e Inicia la década con una 

red de tamario pequerio, donde da continuidad a rasgos como el origen de los 

socios y el sector de sus relaciones, y cambia la composición del Intercambio y la 

duración del lazo. Es decir, en esta nueva red el riesgo en capitales sigue siendo 

Intermedio y elevado, pero como es un nuevo ciclo de relaciones, se puede decir 

que los vfnculos son jóvenes, y por lo tanto, de corta duración. 

Los casos de las empresas Integradas verticalmente muestran situaciones 

contrastantes, si son vistas desde la hipótesis que se sostiene. Femsa, por 

ejemplo, se encasilló dentro del supuesto de una red egocéntrica más bien 

autónoma que dependiente. Sin embargo, aunque su red es chica, depende 

totalmente de sus dos principales socios. Femsa tiene una relación con Coca 

Cola, de Estados Unidos, que le ha significado enormes utilidades. Su relación con 

Labbatt, de Canadá, también le ha sido de gran provecho. 

Cifra representa el primer caso en el que una relación de alianza termina 

con un socio absorbiendo al otro. Y precisamente es este caso en el que se 

cumple la vulnerabilidad de una relación fuerte en términos de compromisos, con 

aslmetrras muy grandes en los tamafios de las empresas que, aunque no presenta 

los rasgos de posible dependencia como se ha supuesto en la hipótesis, mostró 

una clara dependencia que condujo a la desaparición de la empresa. Aun asr, 

acaso este desenlace haya sido el mejor para Cifra. 

Por último, Bimba y Maseca son las dos empresas que más autónomas se 

muestran con respecto a la hipótesis. La estrategia que ambas utilizan como forma 

de Inserción intemaclonal es más bien la inversión extranjera directa. Últimamente, 

ambas han incrementado su penetración en Estados Unidos; para el caso de 
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Bimba, este mercado, comparado con el de América Latina, fue el de mayor 

expansión. La teorfa del capital social afirma que estas dos empresas no poseen 

un capital social relacional, por consiguiente, de acuerdo a esta teorfa, al no estar 

mejor conectadas no son mejor retribuidas. Pero lo más Importante es que no 

desarrollaron la ventaja competitiva que representa la red de relaciones, como un 

recurso estratégico en sf mismo. Sin embargo, desde el punto de vista de la teorfa 

de recursos dependientes, las dos empresas están lejos de constituir lazos que 

podrfan llevarlas a consolidar dependencias. Estas empresas optaron por una 

estrategia que no es la alianza, aunque esto no signifique que su estrategia sea 

débil o Inferlor. 

6.2. Consideración histórica: un análisis tradicional 

La historla de las empresas puede mostrar mucha infonnaclón sobre ellas, como 

sus intereses, sus objetivos, sus fallas y sus aciertos. Cada empresa posee 

caracterfsticas propias, las cuales se consolidaron a través del tiempo, 

conformando su "personalidad". 

Los estudiosos de las empresas mexicanas hicieron posible retratar este 

pasado y cada uno puso los colores de su Interpretación particular. Las diferentes 

pinturas hechas sobre las empresas estudiadas conducen a interpretaciones, 

respaldadas por teorfas y análisis, que intentan explicar, pero también 

comprender, el comportamiento de las empresas desde un fondo ontológico. Es 

decir, esos estudios buscan el sentido de las acciones de las empresas, para 

conocer las necesidades de producción e Intercambio de las sociedades humanas, 

como dirfa Sasave (2001: 8). 

El fondo ontológico se entiende como la búsqueda del "ser" mismo de la 

empresa, en términos de sus relaciones, en tanto que como persona juridlca es un 

producto social complejo. 

A pesar de que los trabajos realizados sobre las empresas se podrfan 

circunscribir a un plano meramente económico, polftico o sociológico, en todos 

existe un fondo común de "búsqueda". Ese sentido de búsqueda se debe a que las 
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empresas, al igual que los académicos, la sociedad civil y el gobiemo, cumplen un 

rol en la sociedad. 

El rol de la empresa se Imbrica de diversas formas con los roles de los 

demás actores. El rol general se refiere al papel que los actores tienen dentro de 

un sistema que llamamos sociedad. Cada cual cumple con un rol, una función que 

tiene objetivos propios e Individuales, pero que a su vez aporta algo a los objetivos 

de la sociedad en conjunto. El principal Interés que los actores tienen en la 

empresa es saber cómo beneficiará ésta al conjunto. 

Una empresa se alza para satisfacer necesidades de alguien satisfaciendo 

las propias, y a partir de allf se encadenan Intereses que desarrollan un cfrculo de 

alimentación de Intereses, para devenir en un desarrollo compartido en el entomo 

principal donde la empresa actúa. 

Este devenir de un desarrollo para la sociedad o el pars provoca un 

continuo debate, en términos de cuánto desarrollo produce la empresa versus 

cuánta riqueza acumula. Este debate no acaba y se encuentra en permanente 

caldo de cultivo. 

Se revela de esta manera un grado de importancia que lleva a concentrar la 

atención hacia la empresa con análisis más complejos. 

Las interpretaciones sobre el pasado histórico del pa{s y de las empresas 

que aparecen en el caprtulo 3 sugieren, por lo menos, tres rasgos de relaciones 

pasadas que son de interés para el tema de la dependencia: relaciones pol{tlcas, 

relaciones matrimoniales y relaciones empresariales. 

En cuanto a las relaciones pol{tlcas, se pueden apreciar dos aspectos: el 

v{nculo empresa·goblemo y el v{nculo gobiemo--otro estado. Históricamente, se 

puede ver que empresa y gobiemo sostienen el mismo patrón de relaciones. 

Por un lado, las empresas estudiadas sostuvieron v{nculos con el gobiemo 

que les permitieron desarrollar novedosas estrategias, para florecer en un 

ambiente de condiciones propicias que supieron aprovechar. 

El v{nculo empresa·Qoblemo estuvo presente desde la génesis de las 

empresas. Alfa, Visa, Vitro y Dese tuvieron relaciones con el goblemo de Nuevo 

León desde sus inicios y, posteriormente, con el goblemo federal. El resto de 
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empresas también tuvo relaciones con el goblemo federal. De acuerdo con los 

autores revisados en el capftulo tres, para formar el mercado Intemo, el goblemo 

necesitó de las empresas y éstas se desarrollaron en el comercio con las 

garantfas de aquel, que además les brindó protección y espacio suficiente para 

maniobrar. Las empresas efectuaron maniobras lales como la apropiación de 

tierras en los tiempos de guerra y de revolución, al aprovechar el vado legal y la 

necesidad financiera del campesino. 

Además de estos beneficios, la relación empresa-gobiemo les permitió 

influir en la determinación de las polfticas macroeconómicas (Castal'ieda, 

1998:74), y encadenarse con la organización de la economfa patrocinada por el 

gobiemo, donde consegufan precios especiales para la materia prima, salarlos 

deprimidos para la producción, exenciones impositivas, contratos seguros de 

abastecimiento y dominio monopólico (Haber, 1992). 

Por otro lado, el entrecruzamiento de vfnculos familiares dado por lazos 

matrimoniales le permitió a las empresas concentrar la riqueza en unas cuantas 

familias, controlar a toda la empresa por medio de la cohesión familiar, y expandir 

sus negocios, tanto geográficamente como hacia otros sectores. 

La red social conslrulda por cada uno de los empresarios está compuesta 

principalmente de relaciones polftlcas y familiares, lo cual constituye el gran 

fundamento, la piedra angular de la construcción de sus riquezas. 

Los vfnculos asf creados por las empresas les permitieron acumular 

riqueza, a partir de la inversión en sectores donde llegaron a dominar. 

La relación empresa-gobiemo formaba una simbiosis en la que tanto 

empresa como goblemo dependfan uno del otro. Ambos jugaron papeles que, 

aunque Improvisados, marcaron las pautas de su comportamiento. Estas pautas 

quedaron evidentes en dos hechos relevantes para el pafs: por un lado, el Pacto 

de Solidaridad Económica firmado en diciembre de 1987, por olro lado, la 

selección, por parte del gobierno, de empresas de envergadura que participaron y 

asesoraron al ejecutivo sobre la negociación de un tratado de libre comercio con 

Estados Unidos y Canadá. 
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A su vez, el gobierno mantuvo relaciones con otros estados, principalmente 

con Estados Unidos, donde se observa dependencia. El régimen porflrista sentó 

las bases para desarrollar y fortalecer el vrnculo con el exterior de manera 

subordinada, situación que fue vista por los analistas como el principal freno para 

el desarrollo autónomo del pars. 

Este patrón se revela a través de la historia, y el Tratado de Libre Comercio 

es otro manifiesto actual de dicha subordinación, a la cual se suman diversos 

acontecimientos en los que los diferentes gobiernos de México han privilegiado el 

vrnculo con Estados Unidos. Basten como por ejemplos el tema de la migración y 

la dependencia económica que, de manera especial, México mantiene con 

Estados Unidos. 

Incluso autores como Huerta y Ortega (2001) opinan que la dependencia 

que tiene el pars con Estados Unidos es prácticamente absoluta. En escritos de 

estos autores sefialan que: "México depende de la economra estadounidense: de 

su comercio, de sus Inversiones, de su tecnologra, de sus requerimientos 

petroleros, de su turismo, de su estabilidad. Al territorio estadounidense va 90 % 

de la exportación de manufacturas mexicanas y 80 % del petróleo. De allá trae el 

pars 60 % de sus alimentos, 60 % de su turismo y alrededor de 8 mil 500 millones 

de dólares anuales en inversión extranjera directa". 

Pero no sólo el pars depende del vecino del norte, sino que, además, éste 

está muy bien Instalado en la economra nacional, al dominar el mercado bancario 

y su actividad comercial e industrial y, por lo tanto, una buena parte del empleo y 

las remuneraciones del pars (Idem, 2001). 

El dominio estadounidense fue logrado por las reiteradas crisis vividas en el 

pars, las cuales alimentaron la oportunidad que llegó con la última crisis, en 1995, 

cuando la inversión extranjera directa se afincó en el pars a través de la compra, a 

la mitad de su valor, de firmas mexicanas debllitadas66
• 

6!1 Algunas referencias que sustentan la afirmación del autor son las sociedades formadas con 
grupos mexicanos, como Kansas City Southern Industries que participó en la adquisición del 
Ferrocarril del Noroeste, Unlon Paclflc Rallroad Company en la de Ferrocarril Pacfflco Norte, y 
Fluor Daniel y varios consorcios estadounidenses, que obtuvieron permisos para comerciar y 
distribuir gas natural a través de las relaciones con empresas mexicanas. En telecomunicaciones, 
MCI Communlcatlons, en sociedad con Banamex-Acclval, formó Avantel; Loral Space & 
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Un ejemplo de esta situaciÓn lo presenta el caso de Cifra, en el que una 

alianza que InvolucrÓ compra acclonaria por parte de Wal Mart marcÓ el inicio para 

que aquella desapareciera. Eso ocurriÓ en la misma época en que otras empresas 

corrieron la misma suerte, lo que llevÓ al Consejo Coordinador Empresarial a decir 

que el empresariado mexicano estaba desapareciendo (Huerta y Ortega, 2001). 

Los mismos autores dan muchos ejemplos de casos de empresas que 

comienzan a recibir la participación de empresarios estadounidenses, entre las 

que figuran, por supuesto, empresas de la muestra tomada para este estudio, las 

cuales comienzan a relacionarse de otra manera con el capital extranjero. 

En este contexto de entrada de capitales estadounidenses para la compra 

total o parcial de empresas mexicanas, da comienzo el proceso de alianzas 

estratégicas, que tendrá un pronóstico desfavorable sobre el resultado de la 

vinculación inter-empresarial. 

Ahora bien, no cabe duda que la dependencia ha trardo expansión 

económica para México, en ténninos de exportaciones, y mientras esto ocurre la 

dependencia no es cuestionada. Pero como sostienen Huerta y Ortega (2001), las 

consecuencias se pagan cuando el vecino sostiene una prolongada recesiÓn y los 

costos de la vinculación son tan altos que superan a los beneficios logrados en el 

corto plazo. 

Las condiciones que han creado el profundo, fuerte y estrecho lazo que el 

pars sostiene con Estados unidos, hacen diffcll mantener una relación sin tales 

caracterrsticas, menos aún cuando el vfnculo se ha alimentado a lo largo del 

tiempo, y cuando las aslmetrfas de tamario entre los parses no se han acortado. 

De la misma manera que la dependencia de México trajo algunos beneficios 

para la economfa del pars, a los empresarios también les reportó beneficios la 

relaciÓn con el gobierno. Además de obtener grandes utilidades, las empresas 

Commnlcatlons, junto con Telefónica Autrey, adquirió la paraestatsl Satélites Mexicanos, y Bell 
Atlantlc obtuvo el control completo de su socio de telefonfa celular, Grupo lus8cell. En otros 
campos, Phllllps Morrls Products aumentó su participación en Tabacalera Mexicana, al vendérsela 
el grupo Carso, Miliar Milllng se asoció con Tablex para producir trigo cristalino y aemolina, y 
Unimark aqulrló el Grupo Industrial Santa Engracla, productor de jugoa y concentrados cftrlcos. Aaf 
mismo, Aatna adquirió 32.6 % de Seguros Comercial-Amérlca-Asemex; Donalson amplió sus 
Instalaciones para la producción de filtros de uso automotriz, y Amoco Oil, en sociedad con Famaa, 
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lograron aprender del ejercicio de la manipulación de las relaciones para 

mantenerse aisladas, tanto del sector obrero, como de la comunidad empresarial 

de medianos y pequei'ios capitales. El gobierno debió hacerse cargo de estos dos 

actores de la sociedad, y mientras el primero quedó encapsulado, el segundo 

quedó a expensas de las polfticas de promoción y organización del goblemo. 

El aislamiento de estos dos grupos empresariales constituye la ausencia de 

vfnculo que el individualismo de las grandes empresas sostuvo durante el pasado 

y que aún mantiene. Ya Haber (1992) lo manifestaba, al contar que los grandes 

empresarios cooptaban la materia prima, la tecnologra, el manejo del goblemo, la 

distribución y adquisición de competidores haciendo claro uso de sus relaciones 

con el goblemo, incluso para aprovechar las circunstancias desfavorables para 

aquella comunidad empresarial de pequeños capitales, que no podfa más que 

tener aún mayor dependencia del gobierno para Insertarse a la actividad 

económica (muchos de estos empresarios fracasaron en su Intento, ante las 

reiteradas crisis entre 1976 y 1994). 

Además, en esta tesis se comprobó que el comportamiento de las grandes 

empresas las lleva a establecer pocas relaciones de cooperación o de 

competencia dentro del pars. En contraste, Inician el camino de la cooperación al 

buscar relaciones con empresas del extranjero, lo cual se evidencia con la 

apertura de la economfa y los resultados hasta aqur analizados en este capftulo. 

El auge que la alianza comienza a tener en México como estrategia para 

expandir los mercados y crecer, se presenta en los anos noventa, y tanto el 

gobierno como las grandes empresas adoptan la teorfa y la ejecutan, de manera 

preferente, con socios extranjeros, particularmente con los vecinos del norte del 

pars. 

El gobiemo en los noventa Inicia también un proceso de alianzas 

estratégicas comerciales con diferentes reglones (la comunidad europea, América 

Latina y Asia), para lograr su Inserción en el proceso de globallzaclón. Estas 

alianzas se ven reflejadas en diferentes tratados de libre comercio. A su vez, 

invirtió en la construcción de 15 gasolineras con tiendas de autoservicios. Otro ejemplo es Archer 
Daniel Mldland, que adquirió 22 % de las acciones del Grupo Maseca. Esta lista no cesa. 
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continúa sosteniendo polftlcas para mejorar y apoyar la inserción de las grandes 

empresas mexicanas en el mercado mundial, en tanto profundiza la brecha de 

relación entre grandes y pequeñas empresas, al considerar su responsabilidad el 

estimular a las pequel'ias y medianas empresas por separado. 

La recapitulación histórica de las empresas estudiadas planteada en el 

capftulo 3, que se utiliza para argumentar una lógica de dependencia, apunta a 

mostrar cómo ha sido el pasado de relaciones de la empresa. En este sentido, se 

puede observar lo que se viene sosteniendo, que básicamente dos tipos de 

relaciones pasadas constituyen la piedra angular de existencia de la empresa: 

1. Los vfnculos familiares, que pennitieron a las empresas concentrar la 

riqueza y destacarse en el mercado nacional. 

2. Los vfnculos con el gobiemo, que les pennitieron y siguen pennitlendo 

lograr el tamaño de grandes empresas mexicanas. 

Además, mientras alcanzan la Intemaclonalización, las grandes empresas 

no han contemplado aliarse con otras empresas nacionales. 

¿Acaso este comportamiento revela una actitud dependiente por parte de 

las empresas, similar a la que el gobiemo a su vez tiene, al menos con el pafs 

vecino? 

Una respuesta aflnnatlva a este cuestionamiento, con la lógica de los 

argumentos que se observan, podrfa darse a la ligera. Sin embargo, se podrfa 

decir, desde un punto de vista muy amplio, que el ser un pars en desarrollo es un 

detennlnante que condiciona o limita la negociación a la hora de buscar la 

satisfacción de necesidades. al menos para México. 

Este sector ---el de la gran empresa-, tan beneficiado por el modelo 

económico. se ha vinculado con lazos extranjeros, constituyendo asr enlaces con 

la economra mundial. Sin embargo, no se han visto las fonnas de vinculación y 

transferencia de recursos hacia otros sectores económicos, tampoco se ha visto 

que las relaciones de las empresas se hayan constituido en puentes. ni que su 

Impacto en la economra del pars sea positivo. 

Hasta el momento, los estudios revisados en el capftulo 3 Indican que las 

empresas se han constituido en los focos de atracción de inversión extranjera, lo 
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que se ha traducido en crecimiento exportador para las propias empresas, en 

acceso a otros recursos (como el financiero) a través de su socios y, como aflnna 

Pozas (Op. Cit., 1997), en lograr atraer tecnologfa y nuevos empleos y en 

controlar su proceso de comercialización en beneficio del pafs. Sin embargo, en el 

trabajo de esta autora no queda clara la comprobación de los posibles beneficios 

para el pafs, ni el puente de enlace que constituyen estos lazos entre la economfa 

mundial y la nacional. Tampoco explica cómo se cumple esta función de puente, ni 

cómo benefician al pafs los socios estratégicos, ni si tales beneficios se extienden 

a otros sectores que no sean los directamente vinculados a la exportación. 

Por supuesto que tales afirmaciones serfan importantes objetivos a mostrar, 

ya que son primordiales para el diseno de polfticas que promuevan y capitalicen 

las redes empresariales. No obstante, este trabajo Identifica aquellos rasgos de las 

redes de alianzas que las empresas están construyendo, y que ofrecen 

Intonnaclón que advierte sobre la posibilidad de que tales relaciones las encierren 

en cursos de acción dependientes. Además, proveen infonnación para el goblemo, 

que puede serie útil en dos aspectos: para saber cómo contrapesar la 

dependencia de la empresa con los demás actores empresariales que componen 

la economfa nacional, y como elemento para medir los impactos de tales 

ralaciones hacia el resto de la economfa. 

Con esta apartado se concluye el capftulo no sin antes decir que si bien la 

descripción de las caracterfstlcas de las redes egocéntricas de las empresas no 

conduce a comprobar la hipótesis, y por ello no se llega a conclusiones 

tenninantes, sf se vislumbran grados relativos de dependencia con algunos 

ejemplos nefastos de desaparición, como se dio an al caso de Cifra, en 1997, o de 

Alfa en el sector del acero, en el 2003. 
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CONCLUSIONES 

Esta tesis Investiga el comportamiento relacional de un grupo de empresas: Alfa, 

Bimbo, Cifra, Carso, Dese, FEMSA, Gruma y Vitro. Se propone una hipótesis en la 

que se supone que la posibilidad de que una empresa consolide lazos de 

dependencia hacia sus socios aumentará entre más grande sea la red egocéntrica 

de dicha empresa, exista una mayor cantidad de socios de un origen determinado, 

sus lazos sean duraderos y los vrnculos presenten un elevado nivel de 

compromiso. 

La hipótesis, con bases teóricas, apoya la propuesta de que una red 

egocéntrica grande indica que la empresa tiene muchas necesidades de recursos, 

las cuales satisface por medio de la red de cooperación de alianzas. Además, 

seríala que si los socios que conforman la red construida por la empresa mexicana 

son de mayor tamaño que ella y destacan en origen (como lo son las empresas de 

Estados Unido), y que además requieren de intercambios que significan altos 

compromisos, existirían condiciones para consolidar lazos dependientes. 

La selección de empresas ha sido sometida a un estudio exploratorio de 

transnacionales mexicanas, y los resultados refutan la hipótesis que se ha 

propuesto, al explicar de manera limitada lo que sucede en las relaciones de 

alianza de las empresas. Estas explicaciones se resumen más abajo. Los 

resultados llevan a orientar las conclusiones en tres direcciones: en cuanto a la 

hipótesis, en cuanto al modelo teórico y en cuanto a la perspectiva de análisis 

aplicada. 

En cuanto a la hipótesis, el trabajo presenta un análisis de la estructura de 

conexiones de grandes empresas mexicanas. El análisis se realizó a partir de 

fuentes documentales que, aunque limitadas, ofrecen una información escrita 

sobre las formas de colaboración (categorfa, tipos, objeto, sectores, alcance, 

duración y patrones de asociación) que las empresas han realizado para lograr su 

Intemacionallzaclón. A partir de la manipulación de estas fuentes, y teniendo en 

303 



cuenta que el objetivo es describir el comportamiento relacional por medio de sus 

redes egocéntricas, se pueden destacar los siguientes rasgos: 

1. Todas las empresas estudiadas, excepto Vitro, Inician la formación de 

sus redes de alianza en los años noventa. 

2. En la mayorfa de las empresas se distinguen dos momentos 

particulares en el proceso de establecimiento de la red, que no 

coinciden en todos los casos. 

3. Mientras la mitad de las empresas logra construir una red grande, la 

otra mitad no lo hace. 

4. En términos generales, las empresas de la muestra se alfan más 

frecuentemente con socios estadounidenses que con socios de 

cualquier otra nacionalidad, ya sean europeos, sudamericanos e 

Incluso mexicanos. Este predominio de colaboradores 

estadounidenses está presente en seis de las ocho empresas. 

5. La red de alianza de las empresas está relacionada, sobre todo, con la 

búsqueda de los mismos recursos: mercado en primer lugar, 

tecnologfa en segundo. Es Importante sef'íalar que no todas las 

relaciones representan el mismo nivel de compromiso, pues aunque 

en la mayorfa de los casos las empresas mexicanas no exponen 

capitales con elevados niveles de riesgo, hay algunas ocasiones en 

que el Intercambio les significa un alto precio. 

6. Todas las empresas construyen redes de alianzas en los sectores 

principales de su dominio. 

Estos datos, a pesar de su aparente sencillez, son significativos respecto al 

contexto empresarial en que se han desarrollado las empresas (el cual se ha 

descrito en el capftulo tres), particularmente en lo que se refiere al aprendizaje 

desplegado para establecer y mantener un capital social, y a la concepción más 

amplia de las empresas, acerca de que las redes de acuerdos cooperativos Inter

empresariales son combinaciones pensadas para actuar en conjunto en el logro 

de los siguientes objetivos: sobrevivir y alcanzar la excelencia en el mercado 

global (Gilroy, 1993:14). 

304 



Los datos que arroja el proceso de descripción seiíalan los 

comportamientos relacionales de las emprasas e indican su capacidad para 

responder y manipular el complejo y rápido movimiento intemacional del ambiente. 

También indican que el control de sus rentas y su expansión intemacional se 

supeditaron a las promesas económicas de largo plazo, asf como a la viabilidad 

financiera implfcita en los acuerdos de alianzas que comenzaron a tener. Esta 

supeditación habla del cambio que las empresas debieron hacer para sostenerse 

en el nuevo ambiente y las condiciones de competencia. En una economía 

cerrada, las relaciones de alianzas entre empresas no fueron necesarias, en tanto 

que en una economfa abierta, la estrategia ofrece múltiples beneficios para 

explorar el inhóspito mercado mundial. 

En cuanto al aprendizaje desplegado para establecer y mantener un capital 

social, Vitro es la empresa que destaca entre las demás, pues es la única que, en 

una economfa cerrada, construye una red que subsiste por cuatro décadas, misma 

que amplfa en una economfa abierta. Estos datos prueban, de acuerdo a las 

teorías que se han utilizado, que estas relaciones representan un capital en sf 

mismas, el cual evidentemente no es observable en los estados financieros de 

Vltro. 

En su estudio, Gulati (199B) sugiere que la red social de alianzas previas no 

sólo influencia la creación de nuevos lazos, sino que también afecta su dlsel'lo, su 

evolución y su patrón de éxito. Esto puede explicar el gran dinamismo que Vitro 

tuvo durante el perfodo de estudio, al apoyarse en aquella red que fue 

construyendo antes de los noventa y que le significó una gran experiencia, útil 

para las nuevas oportunidades que le proporclonarfan otras relaciones. 

La actividad relacional demostrada por Vitro, tanto con empresas como con 

Instituciones educativas, apunta a esa Intencionalidad de construir una red de 

relaciones, es decir, a dlsel'lar la red en la cual deseaba estar Inserta. 

Esta actitud no está presente de la misma manera en las demás empresas, 

aunque no está totalmente ausente. Todas manifiestan esa Intenclonalldad, pero 

no cuentan con el antecedente de una red que las haga apreciar más la 

importancia de pertenecer a ésta. Dicha Importancia no sólo se puede medir por 
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los Ingresos mayores que las relaciones le reporten a la empresa, sino por todas 

aquellas habilidades, conocimientos y relaciones sociales que le proveen 

intrínsecamente. Sin embargo, aunque las empresas no tuvieran el antecedente 

de una red, el trabajo que realizaron durante los noventa -al menos el de las 

empresas conglomeradas- las encaminó hacia una mayor conciencia de red. 

De hecho, las empresas integradas verticalmente no parecen manifestar 

esta intencionalidad, ya que muestran otro rumbo estratégico para moverse en los 

diferentes ambientes del mercado mundial. 

Las empresas conglomeradas -a diferencia de las Integradas 

verticalmente-- han logrado concretar la concepción de que las redes de acuerdos 

cooperativos Inter-empresariales se crean para cumplir dos obJetivos: sobrevivir y 

alcanzar la excelencia en el mercado global. 

Ahora bien, el análisis realizado en este trabajo, además de describir, 

pretendía observar cuáles rasgos podran consolidar lazos dependientes para las 

empresas. Para tal efecto, se construyó un supuesto creado a partir de la teona. 

En este sentido y a modo de conciuslón general, se puede establecer que: 

"La propensión que las empresas mexicanas muestran para organizar su 

proceso de Intemacionalización de forma cooperativa, por medio de una red de 

alianzas, es completamente diferente, según se trate de empresas conglomeradas 

o integradas verticalmente. Por lo tanto, los resultados de esta investigación no 

ofrecen datos concluyentes en cuanto a la posibilidad de que las empresas, dadas 

las condiciones que se plantearon en la hipótesis, consoliden lazos dependientes. 

En consecuencia, la hipótesis no se cumple, ya que el supuesto de dependencia 

no siempre se presenta en la totalidad de los Indicadores (tamano, naturaleza y 

composición)". 

Las caracterrstlcas que las redes egocéntricas de las empresas presentan 

con respecto a lo establecido en el supuesto, obligan a Introducir matices que 

pudieran explicar el que la hipótesis no se haya cumplido. 

Se pensó que establecer un marco indicativo de una posible (y no 

terminante) dependencia, a partir de un conjunto de teorras, podra arribar a 
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detectar los determinantes de dependencia en las relaciones y facilitar, en 

posterior trabajo, la interpretación de los mismos. 

Sin embargo, también se debe considerar que la distribución de los 

recursos entre empresas es asimétrica y, por lo tanto, la dependencia entre éstas 

es un hecho diffcilmente cuestionable. Aunque se constató que las relaciones de 

las empresas conglomeradas presentan una dependencia que puede llamarse 

"relativa", en tanto éstas son buscadas para expandir sus mercados y, en este tipo 

de empresas es más posible que ocurra la dependencia por recursos. La 

diversificación que presentan puede dificultar la Intemacionalización por medio de 

la sola lEO por lo que la colaboración constituye un camino altemativo para 

explorarlos. 

Esto lleva a distinguir dos tipos de comportamientos, que como fuera 

sel'ialado en el capítulo 4, uno más cerca de la dependencia relativa que otro. El 

comportamiento de las empresas conglomeradas versus el de las empresas 

integradas verticalmente (excepto Cifra) contrastan en ténnlnos de esa 

dependencia relativa, mientras las primeras utilizan la colaboración87 las 

segundas utilizan más bien la lEO para intemacionalizarse. La distinción hace 

pensar que la dependencia puede ser graduada en función de los recursos que 

necesitan las empresas y en cuántos a los sectores en que participan. De esta 

manera, algunas pueden ser más autónomas que otras. 

Desde el punto de vista de lo relevante que es la escasez de recursos, lo 

cual constituye un problema fundamental de los pafses conocidos como 

subdesarrollados o en vfas de desarrollo, el papel que realicen las empresas 

Influirá de manera decisiva en su atracción y orientación. 

A su vez, debido a que "la mayor parte de la lEO ingresa al pafs vfa 

empresas transnaclonales o corporativos multinacionales, ubicándose en las 

ramas de la economfa consideradas como las más dinámicas, representando 

hasta el momento una parte Importante del total de empresas en la rama o 

sector ...... evoluclonando al ritmo de crecimiento de las variables económicas 

nacionales, por lo que, en situaciones de Incertidumbre decrece, reapareciendo 

87 Esto no quiere decir que la lEO no haya sido utilizada. 
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cuando se han estabilizado las condiciones de los mercados y agentes 

económicos, por lo que las acciones que en polftica económica realice el gobiemo 

revisten especial Importancia .... " (Qulroz, 2003: 251,254), se hace sumamente útil 

identificar el comportamiento relacional de las empresas88, ya que asf las 

acciones del gobierno, mismas que también Influyen en la manera en que se 

atraerá y orientará la IED, posibilitarfan una mejor interacción entre los diferentes 

actores del pafs. 

Evidentemente, lo que se comprobó fue que el supuesto de dependencia no 

es terminante para responder sobre la consolidación de lazos dependientes y que, 

más bien, la dependencia puede ser establecida bajo un supuesto más simple o 

con menos variables relacionales. Es decir, que no por que no se cumpla la 

hipótesis se afirma que la dependencia no existe. Esto se respalda en los 

comportamientos de las empresas conglomeradas, las cuales revelan grados de 

dependencia hacia los recursos externos que requieren para expandirse. 

Es obvio que las empresas han cambiado de ruta estratégica durante los 

noventa (pues han implementado más de una a la vez) para obtener los recursos 

crfticos que requieren para sobrevivir y para su ejecución económica. También es 

obvio que encontraron caminos para ganar acceso a recursos externos dentro de 

su red social de lazos, los cuales, a su vez, están Imbricados dentro de relaciones 

sociales con potencial para Influir en la adquisición de recursos, favores del 

gobierno, eficiencia económIca y performance. Pero abrir caminos a través de las 

redes sociales de alianzas a escala internacional ha resultado laborioso para las 

empresas mexicanas, debido a que aprendieron a relacionarse con socios 

lIe Téngase en cuenta, en este sentido, lo publicado en el diario El Flnanclaro, en su edición del 16 
de junio del 2006, sobre la participación de lIderes empresariales en la confonnaclón de un 
Consejo de Competitividad, en el cual el sector privado estarla representado para ser consultado al 
"emitir recomendaciones y propuestas" en temas relacionados con la competitividad, para que las 
autoridadea de los tres paIses del TLC' emprendan las acciones pertinentes. Los goblemos 
aseguraron que este consejo es la respuesta a la necesidad de contar con un mecanismo 
permanente de interacción con el sector privado. Esta nota periodlstica resalta que la Idea del 
ejecutivo estadounidense es que el sector privado es la fuerza detrás de la Innovación y el 
crecimiento, por lo que involucrario en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del 
Norte (ASPAN) es muy Importante. El Consejo tendrá 10 lIderes empresariales mexicanos. Esto 
evidencia aún más el Importante papel Importante y la Influencia que las empresas pueden tener 
para la organización de la vida de un pals. 
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estadounidenses, y el haberse acostumbrado al modus operandls de éstos les 

dificulta establecer lazos con otras culturas. 

Este Importante logro de un sector fundamental de la nueva economra 

abierta del pars (las grandes empresas Internacionalizadas a través de hi ruta 

estratégica de la alianza) contrasta con la reticente actitud de involucrar mayor 

cantidad de empresas locales en su crecimiento. En este sentido, las ET 

mexicanas mantienen, conforme su patrón histórico, vrnculos débiles en los 

mejores casos e inexistente en la mayorra con empresas locales. 

Teniendo en cuenta esto y a modo de reflexión, cabe preguntarse si este 

encadenamiento del cual muchos autores subrayan como inexistente, no será 

perpetuado por esta actitud de las grandes empresas y reconocido o percibido 

solamente por la academia. Por el contrario, se esperan cambios estimulados por 

más investigaciones que evidencien esta separación y motiven los enlaces entre 

los diferentes actores que lleven y preparen nuevos caminos para el pars. Tanto 

pars como las grandes empresas gestadas en él se hallan ante el gran desafro de 

modificar sus patrones de relaciones y organizar los enlaces que permita una 

Inserción Internacional no solo de algunas empresas. 

La reflexión lleva a concluir sobre el marco teórico, el cual representó un 

reto particular en la elaboración de este trabajo, debido a las numerosas teorras 

utilizadas simultáneamente. Aunque manipular estas teorras resultó una labor 

compleja, se logró hacer un profundo análisis de las empresas examinadas, 

gracias a que el amplio espectro de perspectivas permitra estudiarias desde 

diferentes ángulos. 

Las teorras utilizadas (recursos dependientes, elección estratégica, 

relaciones inter-organizacionales, perspectiva de redes y capital social) 

permitieron Identificar, describir, analizar las relaciones y concluir lo expuesto más 

arriba. Los resultados asr obtenidos conducen a seguir el hilo reflexivo en el 

contexto de las relaciones internacionales. 

En este sentido, se observa que el pars no puede tener solo la Influencia de 

un puf\ado de empresas; tanto gobierno como empresa deben abrirse a considerar 

cada vez más al resto de actores que construyen este para. Y si es que por 
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dependencia se decide transitar el camino a la Inserción internacional se definan 

han los mecanismos y la participación de los actores; de la misma manera que se 

definió la creación del profundo, fuerte y estrecho lazo entre el pafs y Estados 

Unidos se puedan crear 105 vfnculos tanto o más fuerte y estrechos hacia dentro. 

De esta manera se podrá evitar que (aunque no se haya demostrado no 

quiere decir de que no ocurra) estas relaciones confinen a las grandes empresas a 

permanecer en segmentos de menor rentabilidad, eliminarlas o mostrar la 

posibilidad de ser utilizadas por las ET extranjeras para ser dependientes. Se debe 

dejar de ofrecer el espacio para que éstas bajo el principio de 'divfdase y gobierne' 

(divide and rule, Bowles, 1985) obtengan mejores condiciones para actuar sobre la 

economfa del pafs que 105 propios actores que lo edifican. 

Los caminos de investigación recorridos durante este trabajo, 

especialmente desde las Relaciones Internacionales, a pesar de que la hipótesis 

no se cumpla, sin duda han logrado dar los primeros pasos en el reconocimiento 

de los tipos y de los patrones de colaboración (el tipo de red grande, composición 

y naturaleza predominantes como los patrones dependientes o autónomos) que 

evidencian los grados de dependencia de los recursos externos de las empresas. 

El haber alcanzado este punto, identificar aquellos rasgos de las redes de alianzas 

que las empresas están construyendo, advierte sobre la posibilidad de que tales 

relaciones las encierren en cursos de acción dependientes. Además, proveen 

información al gobierno para fijar las potencialidades y limitaciones de las ET 

mexicanas y saber cómo contrapesar la dependencia de la misma con los demás 

actores empresariales que componen la economfa nacional, como elemento para 

medir los Impactos de tales relaciones hacia el resto de la economfa y definir el rol 

de las ET mexicanas como actor internacional. 

Sin lugar a duda, lo investigado en este trabajo no es lo único a tener en 

cuenta, pero lo realizado estimula nuevas investigaciones sobre las relaciones. 

Por ejemplo, los grados de dependencia lIevarfan a Investigar con mayor 

profundidad acerca de las formas en que afectarfan las competencias de las 

empresas, o la Influencia que su comportamiento eJercerfa en los demás actores 

del tejido económico de México o de las economfas en que actúan, o 51 
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simplemente representan recursos y activos periféricos. Los casos de Alfa, Dese y 

Cifra, indican que estas empresas tenran necesidades en sus sectores principales, 

afectando la competencia de Alfa en el sector del acero, el cual tuvo que 

abandonar; la de Dese en autopartes, en donde mostró vulnerabilidad y Cifra en el 

de comercio, lo que le llevó a la desaparición. 

También ameritarfa profundizar este estudio considerando los costos

beneficios que a estos grupos empresariales les pudieron resultar de la venta de 

sus empresas o sectores. Habiendo sido beneficiados por un largo tiempo de 

succiones estatales, estos grupos podrran haber vendido empresas o sectores 

simplemente por el provecho económico que ello les representarra. 

El análisis de redes sociales, por otra parte, fue de gran utilidad en cuanto 

al método de análisis, permitió ordenar, sistematizar la Información sobre 

relaciones y aplicar, aunque exploratorio, un análisis que no habfa sido hecho con 

anterioridad. Sin embargo, al ser éste un estudio exploratorio, hubo bondades que 

ofrece el ARS que no pudieron ser explotadas, como el análisis estructural, el cual 

al involucrar la red completa, permltlrfa Identificar mejor a las empresas y sus 

diferentes relaciones y actores. Pero, demostró no sólo ser una poderosa 

herramienta para nuevas ideas sino que además permitió trazar el camino a seguir 

para llevarlas a cabo. La sola visualización de las relaciones aporta 

confirmaciones que de otra manera serfan obviedades al margen de un análisis 

formal como el que otorga el ARS, donde teorra y procedimiento lo respaldan. 

Por último, queda por exponer algunas de las propuestas que motivó el 

estudio, siendo dos de principal Interés: un organismo público de control de las ET 

y un tribunal nacional. 

La propuesta de un organismo público tiene como base las actividades que 

desarrolla la oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de 

Estados Unidos. Este organismo se encarga de estudiar y analizar los efectos de 

la presencia de las ET en las economfas nacionales. La oficina recopila todo tipo 

de datos sobre las empresas, tanto locales, residentes como extranjeras. Los 

mismos son de dos tipos: datos de balance de pagos e lEO y datos operacionales 

y financieros. Los primeros se refieren a las transacciones Intemacionales como 
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lEO, fusiones, adquisiciones, alianzas, ventas, préstamos, renta, entre otros. Los 

segundos, a diferencia de los de balance de pagos, suministran una gran variedad 

de Indicadores de la totalidad de las operaciones de las ET en el mercado local de 

los Estados Unidos y en el extranjero. Entre los datos estadrstlcos recopilados se 

incluyen: balances y declaraciones de renta; ventas por tipo (bienes y servicios) y 

destinación (locales o en el exterior); empleo; comercio de mercancfas 

(exportaciones e importaciones); tecnologra y financiamiento extemo. 

Los dos conjuntos de datos son obtenidos mediante encuestas obligatorias 

conducidas regularmente por dicho organismo. Cada 5 afias ser realiza un censo, 

completo al: recopilar los dos tipos de datos mencionados y cubrir virtualmente el 

total de la población -o universo- de las ET estadounidenses y obtienen más 

datos que los recopilados en las encuestas de otros parses. 

Las encuestas se aplican tanto a las ET matrices como a sus filiales. Las 

encuestas aplicadas para estas empresas son de tres tipos: BE·10A (encuesta 

general); BE-10B (LF) versión extensa de la encuesta; y BE-1 OB(SF) versión corta 

de la encuesta. Los tres tipos de formatos de encuestas deben ser completados 

obligatoriamente por las empresas. 

Adicionalmente, cada afio se efectúa una encuesta complementarla para 

actualizar los datos financieros y operacionales de la encuesta estándar 

quinquenal, mediante la aplicación de un método de aproximación a la muestra del 

último af'lo en que se realizó el censo global. De esta forma el Departamento de 

Comercio presenta datos comparables anualmente. Para dicha actualización, se 

realiza un censo anual, plenamente compatible con la información del censo 

quinquenal. Las empresas deben responder obligatoriamente los cuestionarios, 

salvo que caiga dentro del rango de no obligatoriedad. 

Asimismo, las empresas están obligadas a contestar una encuesta 

trimestral sobre transacciones Internacionales (lEO, fusiones y adquisiciones, 

alianzas, ventas, renta, préstamos, pagos recibidos y efectuados por servtclos, 

etc.). Con esta información se procesa el balance de pagos trimestral. 

El carácter obligatorio de las encuestas esta fundado en la Ley de 

Encuestas sobre Inversión y Comercio en Servicios (P/U 94-472, 90 Stat. 2059, 
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U.S.C.), y sus enmiendas. Las empresas que no cumpla con esta obligación están 

obligadas a responder civilmente con una multa no menor de US$ 2.500, y no 

mayor de US$ 25.000 dólares. Los Individuos que no quisieran cumplir con su 

obligación de llenar los formularios -oficinista, director, empleado o agente

tendrán una multa no mayor a los US$ 10.000 dólares, pudiendo ser encarcelados 

por no más de uno a dos af'los. 

Otra encuesta estándar complementarla es la que se refiere a la IED de 

empresas extranjeras en Estados Unidos -Benchmark Survey of Forelgn Direct 

Investment in the United States~, también de publicación quinquenal. Para este 

propósito las empresas extranjeras deben llenar los formularlos de la encuesta 

anual BE-15, ya sea en su versión corta -BE-15(SF)-, si sus operaciones son 

superiores a 3 millones de dólares y no sobrepasan los cien millones: o larga -

BE-15(LF)~, si el nivel de operaciones sobrepasa los cien millones de dólares. 

El Departamento de Comercio revisa periódicamente las cifras estadfsticas 

de sus publicaciones y encuestas periódicas, Informando mediante notas de 

prensa la actualización de sus estimaciones. 

Estos datos han permitido muchas medidas útiles de las operaciones de ET 

como es el producto bruto, dato que mide el valor de bienes y servicios 

producidos por las ET ya sea en Estados Unidos (Producto Bruto de las matrices) 

como en el exterior (producto Interno bruto de las MOFAS's) (Matalonl, 1995). 

La desagregación de los datos de comercio tanto por sectores como por 

pafses de destino u origen según corresponda a las exportaciones o 

importaciones, ha dado lugar a un sinnúmero de estudios que han analizado el 

patrón de comportamiento de las ET localizadas en Estados Unidos. 

Otra fortaleza de los datos generados por este organismo, en 10$ últimos 

af'los es la facilidad con la que se puede disponer de la Información, ahora en 

Internet en la página Web del Departamento de Comercio de los Estados Unidos 

(http://www.bea.doc.govlbea/aVlldgulde.htm#lInk12) los investigadores pueden 

bajar los archivos en Ifnea. 

Un organismo de esta naturaleza en México contribulrfa no sólo a mejores 

investigaciones sobre su comportamiento e Impactos, sino también a mejores 
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regulaciones y leyes que articulen su comportamiento con el resto de la 

comunidad empresarial. 

La segunda propuesta es inspirada por la primera: un tribunal nacional que 

estuviera ordenadamente regulado y ejerza funciones de monltoreo del Impacto de 

las actividades transnaclonales de las empresas, locales y extranjeras, y que 

tuviera autoridad para recibir y promulgarse sobre denuncias acerca del Impacto 

ambiental, laboral y económico de estas actividades. Este tribunal también podrfa 

juzgar sobre las amenazas como las contribuciones a la sociedad, asf como 

establecer los lazos entre los distintos actores, a través de la sugerencia de 

proyectos de ley o de polftlcas que exijan a las empresas la derrama y la 

socialización de los beneficios (teniendo en cuenta que las empresas socializan 

sus deudas). De esta manera, se podrfan establecer y dlrtglr aquellos Intercambios 

que produzcan y alimenten un capital social nacional. 
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