
L O S PROBLEMAS D E REPRESENTACIÓN 
E N LOS ORGANISMOS E M P R E S A R I A L E S 

R O G E L I O H E R N Á N D E Z R O D R Í G U E Z * 

D K S D K D I C I E M B R E D E 1988, C U A N D O t o m ó p o s e s i ó n el presidente Gar 
los Sal inas , se ha ins is t ido en que las d is t in tas organizaciones sociales 
y p o l í t i c a s de M é x i c o deben t rans formarse , en especial, en la f o r m a de 
a g r u p a r y representar a sus m i e m b r o s . H a n sido los sindicatos y confe
derac iones obreras , a s í como los pa r t idos , en p a r t i c u l a r el R e v o l u c i o 
n a r i o I n s t i t u c i o n a l , los que h a n a t r a í d o la a t e n c i ó n tan to de p o l í t i c o s 
c o m o de a c a d é m i c o s . E n contraste , las organizac iones empresariales se 
h a n e s tud iado poco a pesar de que desde mediados del sexenio pasado, 
al agravarse la crisis e c o n ó m i c a , d i e r o n var ias muestras de descontento 
i n t e r n o que t u v i e r o n su p u n t o m á s á l g i d o en 1989 cuando se p r e s e n t ó 
el c a m b i o de d i r igen te en el Conse jo C o o r d i n a d o r E m p r e s a r i a l ( C C E ) . 

S i n e m b a r g o , los p rob lemas de r e p r e s e n t a c i ó n en los o rgan ismos 
p r i v a d o s da tan de m u c h o t i e m p o a t r á s y , c o m o t ra ta remos de demos
t r a r e n las p á g i n a s siguientes, t i enen su o r i g e n en los acelerados cam
bios es t ruc tura les del sector empresa r i a l que no han encon t rado corres
p o n d e n c i a en sus organizac iones sectoriales y gremiales . Si ahora se 
h a n v u e l t o visibles es p o r q u e los efectos de la crisis son m á s o menos 
d a ñ i n o s s e g ú n el t a m a ñ o de la empresa , y depende de su poder el que 
d e t e r m i n a d o g r u p o de ellas ob tenga de u n o r g a n i s m o el apoyo necesa
r i o p a r a sortear las presiones. 

C o m o veremos en seguida, la i n i c i a t i v a p r i v a d a mex icana ha vis to 
nacer n o só lo nuevos grupos de empresar ios en las diversas ramas de 
a c t i v i d a d sino en dis t intas regiones del p a í s donde antes apenas e x i s t í a 
a l g ú n h o m b r e de negocios. Pero q u i z á lo m á s relevante sea que todos 
ellos h a n a lcanzado u n considerable pode r e c o n ó m i c o y que d e m a n d a n 
u n t i p o p a r t i c u l a r de r e l a c i ó n c o n el Es tado . Las organizac iones , empe
r o , n o h a n sido capaces de t r ans fo rmarse pa ra dar cabida a los nuevos 
sectores y crear canales de p a r t i c i p a c i ó n que ga ran t i cen a sus d i r igen¬

* Agradezco las observaciones de Carlos Alba e Ilán Bizberg a las primeras ver
siones de este trabajo. 
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tes la l e g i t i m i d a d necesaria para representarlas ante la sociedad y el Es
tado . 

L A E V O L U C I Ó N E C O N Ó M I C A 

Las confederaciones de comerciantes , indus t r ia les y su s indica to pa t ro
na l (Concanaco , G o n c a m i n y C o p a r m e x ) —las tres organizaciones 
m á s i m p o r t a n t e s del sector p r i v a d o , toda vez que lo a g r u p a n sectorial 
y g r e m i a l m e n t e - nac ie ron en 1917, 1918 y 1929, respec t ivamente . 
Estos a ñ o s son i lus t ra t ivos del t i po de hombres de negocios que agrupa
r o n : en 1929, las act ividades agropecuar ias representaban el 2 4 % del 
P I B ; las manufac tu ra s , que c o m p r e n d í a n las ramas m á s t radic ionales , 
c o m o la t e x t i l , h i e r r o y acero, cerveza, calzado y a r t í c u l o s de cuero , pa
pel , c emen to , tabaco, t r i go y a z ú c a r , apo r t aban el 1 2 % . ' Esta si tua
c i ó n no c a m b i a r í a sino hasta los a ñ o s cuaren ta . 

L o s indus t r ia les y comerciantes que c rea ron aquellas confederacio
nes e ran u n r educ ido n ú m e r o de i n d i v i d u o s dispersos, cuyas ac t iv ida 
des p r o d u c t i v a s no eran vitales para la m a l t r e c h a e c o n o m í a mex icana . 
C o m o es b i e n sabido, el empresar iado estaba po r formarse . 

E l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o que e x p e r i m e n t ó el p a í s a p a r t i r de los 
a ñ o s cua ren ta d io l uga r a t ransformaciones radicales en el sector p r i v a 
do . L a p r i m e r a y m á s i m p o r t a n t e fue la a p a r i c i ó n de ramas p r o d u c t i 
vas que con el t i e m p o l l ega ron a ser la base del proceso i n d u s t r i a l y que 
c o n t a r o n con el absoluto apoyo y p r o t e c c i ó n del Estado. 

Este proceso c o n t i n u ó i n i n t e r r u m p i d a m e n t e . C o m o puede obser
varse en el c u a d r o 1, la p l an ta i n d u s t r i a l mues t r a dos t ransformaciones 
fundamenta les : la a p a r i c i ó n de u n n u m e r o s o sector de p e q u e ñ a y me
d i a n a empresa que absorbe u n a buena par te del cap i t a l , y el for ta lec i 
m i e n t o e c o n ó m i c o de u n p u ñ a d o de grandes empresas . 2 

L o p r i m e r o que l l a m a la a t e n c i ó n es el peso a b r u m a d o r de las pe
q u e ñ a s indus t r i a s cuya i m p o r t a n c i a n u m é r i c a de 1955 a 1970, e s t á en
t re el 81 y el 9 2 % . E n seguida, se observa el sostenido c rec imien to de 
las med ianas a p a r t i r de 1960, esto es, cuando el c r ec imien to del p a í s 
c o m e n z ó a su vez a ser sostenido. D e s p u é s de su a b r u p t a c a í d a entre 

1 Rene Villarreal, El desequilibrio externo en la industrialización de México (1929¬
1975), México, ¡ i i - . 1976, p. 25. 

1 Los tamaños están delimitados por el valor de la producción y los ingresos. De 
1955 a 1975, los rangos son: pequeña, de 100 mil a 500 mil pesos; mediana, de 501 
mil a 20 millones; grande, más de 20 millones. En 1980, los intervalos varían: micro, 
de 100 mil a 500 mil; pequeña, de 501 mil a 3 millones; mediana, de 3 a 50 millones; 
grande, de 50 a 250 millones, y gigante, más de 250 millones. 
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C U A D R O 1 
Establecimientos e i n v e r s i ó n en la industria, 1955-1980 

Valor de la 
producción 
{miles de pesos) Establecimientos % 

Inversión 
fija* 

(miles de pesos) % 

1955 
Total 75 770 100 62 064 236 100 
Hasta 500 61 665 81.4 11 480 248 18.4 
501 a 5 000 10 708 14.1 16 917 651 27.3 
5 001 a 20 000 3 155 4.2 20 023 412 32.3 
20 001 y más 242 0.3 13 642 925 22.0 

1960 
Total 102 514 100 81 302 662 100 
Hasta 500 95 173 92.8 9 342 951 11.5 
501 a 5 000 5 385 5.3 15 810 163 19.4 
5 001 a 20 000 1 415 1.4 13 384 571 16.5 
20 001 y más 541 0.5 42 764 977 52.6 

1965 
Total 136 181 100 135 969 190 100 
Hasta 500 123 914 91.0 2 895 723 2.1 
501 a 5 000 8 720 6.4 11 588 124 8.5 
5 001 a 20 000 2 335 1.7 17 874 263 13.2 
20 001 y más 1 212 0.9 103 611 080 76.2 

1970 
Total 120 093 100 215 705 400 100 
Hasta 500 103 844 86.5 3 861 653 1.8 
501 a 5 000 10 967 9.1 13 952 770 6.5 
5 001 a 20 000 3 232 2.7 24 731 193 11.5 
20 001 y más 2 050 1.7 173 159 784 80.2 

1975 
Total 120 802 100 255 318 785 100 
Hasta 500 69 399 57.4 5 335 404 2.1 
501 a 5 000 35 007 29.0 23 859 960 9.3 
5 001 a 20 000 11 535 9.5 56 389 002 22.1 
20 001 y más 4 861 4.1 169 734 419 66.5 

1980 <**) 
Total 131 625 100 252 293 715 100 
Hasta 100 115 285 87.6 58 079 478 23.0 
101 a 250 6 230 4.7 1 762 874 0.7 
251 a 500 2 774 2.1 2 215 494 0.8 
501 a 1 000 1 961 1.5 2 573 291 1.0 
1 001 a 3 000 1 959 1.5 4 853 366 2.0 
3 001 a 10 000 1 847 1.4 16 077 475 6.3 
10 001 a 50 000 1 180 0.9 67 947 335 27.0 
50 001 a 250 000 327 0.2 62 166 798 24.6 
250 001 y más 62 0.05 36 617 604 14.5 

* Precios corrientes 
** Los intervalos para este año corresponden a los ingresos de las empresas. 
Fuentes: Para 1955-1975, Benjamín Retchkiman K., Concentración del ingreso y la riqueza, 

ponencia publicada en Gaceta UNAM, 3 de mayo de 1979, suplemento núm. 9; para 1980, 
X I Censo Industrial, I N E G I , 1981. 
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1955 y 1960 (de 1 8 . 3 % descienden al 6 . 7 % ) , crecen hasta alcanzar el 
3 8 % en 1975 . 3 

L a m i s m a tendenc ia se presenta en las grandes empresas, que pa
san del 0 . 3 % en el p r i m e r a ñ o , al 1.7% en 1970 y al 4 % en 1975. A 
d i fe renc ia de lo que ocu r re con las otras dos c a t e g o r í a s , las grandes em
presas no reg i s t ran n i n g u n a c a í d a en esos ve in te a ñ o s , l o que en sí i n d i 
ca c u á l sector r e s u l t ó favorec ido por la p o l í t i c a i n d u s t r i a l de aquel la 
é p o c a . 

Si vemos ahora el c o m p o r t a m i e n t o de la c o n c e n t r a c i ó n de cap i t a l , 
las sorpresas son mayores . E n 1955, su d i s t r i b u c i ó n era no tab lemen te 
e q u i t a t i v a a pesar de la v a r i a c i ó n en los t a m a ñ o s de las f a c t o r í a s . A 
p a r t i r de entonces es m u y c laro c ó m o se concent ra el cap i t a l en r a z ó n 
d i rec ta a la i m p o r t a n c i a de la empresa: las p e q u e ñ a s ba jan del 1 8 . 4 % 
en el p r i m e r a ñ o al 2 % en 1970. L o m i s m o sucede en las medianas , 
que pasan del 6 0 % en 1955 al 1 8 % en 1970. E n contras te , las grandes 
m u e s t r a n u n a constante a b s o r c i ó n de cap i t a l , al ascender del 22 al 
8 0 % en los m i s m o s a ñ o s . 

Las cifras pa ra 1975 y 1980 i n d i c a n c o m p o r t a m i e n t o s s ingulares. 
E n 1975, el n ú m e r o de empresas p e q u e ñ a s se reduce d r á s t i c a m e n t e en 
favor de las medianas , que h a b í a n pasado de 1 2 % en 1970 a 3 8 . 5 % 
cinco a ñ o s d e s p u é s . E l cap i t a l t a m b i é n se repar te de d i s t i n t a mane ra : 
la c o n c e n t r a c i ó n que se reg is t raba en las grandes f á b r i c a s cae de 80 a 
6 6 . 5 % , t a m b i é n en favor de las medianas que elevan su cap i ta l del 18 
a l 3 1 . 4 % . Es m u y c laro que el m e d i a n o empresar io l o g r ó u n a p o s i c i ó n 
p r i v i l e g i a d a a p a r t i r de 1970, t an to en n ú m e r o de es tablecimientos 
c o m o en pode r e c o n ó m i c o . 

E n 1980, l a e s t ruc tu ra i n d u s t r i a l mues t r a u n p a n o r a m a m á s c o m 
ple jo . E l c u a d r o de referencia presenta m á s in te rva los pa ra dar cabida 
a dos c a t e g o r í a s antes inexistentes: las empresas m i c r o y las gigantes. 
E n el r u b r o de las m i c r o y p e q u e ñ a s , que c o m p r e n d e los c inco p r i m e 
ros in t e rva los , se ub i caba el 9 7 % del to ta l de es tablecimientos indus 
t r ia les , en t a n t o que el 2 . 3 % e ran medianas y el 0 . 2 5 % grandes y g i 
gantes. S i n e m b a r g o , las dos p r i m e r a s c o n c e n t r a r o n el 2 7 . 5 % del 
cap i t a l , las med ianas el 3 3 % , y las dos ú l t i m a s el 39 p o r c iento . 

L a t endenc ia que h a b í a m o s a d v e r t i d o en los datos de 1975 respecto 
de l c r ec imien to n u m é r i c o de las empresas medianas se con f i rma plena
m e n t e en 1980, pero a d e m á s se a ñ a d e la presencia de dos nuevos grupos 
con poderes e c o n ó m i c o s m u y diferentes. A s í , mient ras la m a y o r í a de los 

3 Los datos proceden de los censos nacionales, y aunque puede existir cierto 
margen de error en su aplicación o en el procesamiento de los resultados, ello no influ
ye determinantemente en las tendencias que aquí aparecen, si acaso, las matizaría. 
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es tablecimientos estaba cons t i t u ida po r empresas cuyos ingresos no 
rebasaban los 100 m i l pesos, é s t a s a b s o r b í a n apenas el 2 3 % del ca
p i t a l t o t a l . E n el lado opuesto, 389 f a c t o r í a s concen t raban el 39 por 
c i e n t o . 

E n t r e ambos polos se local izaba u n reduc ido n ú m e r o de empresas 
med ianas (el 2 . 3 % ) que concent raba el 3 3 % del cap i t a l . Si b i en esta 
ci f ra es casi la m i s m a de 1975, lo relevante del caso es que ya h a b í a n 
aco r t ado la d is tancia respecto a las grandes y las gigantes, que en 1975 
casi d o b l a b a n el cap i t a l de las medianas y que ahora só lo las superaban 
po r seis puntos . 

O t r o aspecto interesante de estas t ransformaciones es el t i p o de ac
t i v idades a las que se dedica cada t a m a ñ o de i n d u s t r i a . C o m o lo r e v e l ó 
u n es tudio de 1985, m i e n t r a s las empresas m i c r o , p e q u e ñ a y m e d i a n a 
p r o d u c e n p r i m o r d i a l m e n t e manufac tu ras t radic ionales y bienes in te r 
m e d i o s , la grande se o r i en t a tan to hacia estos ú l t i m o s c o m o a bienes 
finales duraderos , de cap i t a l , y partes y componentes .* 

L a pe rmanenc i a e inc luso la e x p a n s i ó n de a lgunos t a m a ñ o s d.e e m 
presas se e x p l i c a r í a , hasta c ier to p u n t o , po r u n a suerte de especializa-
c i ó n po r bienes, donde las indus t r ias m i c r o y grandes parecen tener 
mercados exclusivos, en t an to la p e q u e ñ a y med iana t i enden a compar 
t i r l o s con otros t a m a ñ o s , de ta l m a n e r a que , como lo a f i r m a n los auto
res de l menc ionado es tudio , a lgunas act ividades ex igen u n p a r t i c u l a r 
t a m a ñ o de empresa. 

A s í , a d e m á s de los p rob lemas que pueden der ivarse del c r e c i m i e n 
to n u m é r i c o y del poder e c o n ó m i c o de los diferentes t a m a ñ o s de facto
r í a s , existen pa r t i cu la r idades e intereses que se o r i g i n a n en el á m b i t o 
e s p e c í f i c o de p r o d u c c i ó n al que se ded ican . Es o b v i o que todo esto t iene 
consecuencias en los o rgan i smos del sector. 

L o s cambios ya descri tos en el t e r reno i n d u s t r i a l t a m b i é n se pre
sentan, aunque con algunas var iac iones , en las otras ac t iv idades em
presariales. E n la r a m a c o m e r c i a l ( cuadro 2) es m a y o r el proceso de 
c o n c e n t r a c i ó n de cap i t a l en los grandes es tablecimientos , en menosca
bo de los p e q u e ñ o s y med ianos . D e 1960 a 1975 los grandes no a u m e n 
t a r o n s ign i f i ca t ivamente su n ú m e r o (pasan del 0 .1 % ai 0 . 6 % ) ; s in em
b a r g o , sí i n c r e m e n t a r o n sostenidamente su capi ta l d e s p u é s de caer en 
1965: de 2 3 % en ese a ñ o l l ega ron a concen t ra r el 3 8 % diez a ñ o s des
p u é s . 

C o n t o d o , es el sector m e d i a n o c! que ofrece el c o m p o r t a m i e n t o 
m á s destacado tanto en el n ú m e r o de es tablecimientos c o m o en cap i ta l . 

' Eduardo Jacobs y Jorge Máttar, "La industria pequeña v mediana en Méxi
co", Economía Mexicana, núm. 7, 1985. 
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Establecimientos 
C U A D R O 

invers ión 
2 

en el comercio, 1960-1980 

Ingresos 
(miles de pesos) Establecimientos % 

Inversión 
fija* 

{miles de pesos) % 

1960 
Total 262 834 100 32 001 493 100 
Hasta 500 252 339 96.0 5 405 675 16.9 
501 a 5 000 8 607 3.4 9 805 904 30.8 
5 001 a 20 000 1 296 0.5 7 121 798 22.2 
20 001 y más 232 0.1 9 623 116 30.1 

1965 
Total 352 387 100 43 352 496 100 
Hasta 500 335 701 95.3 6 758 281 15.6 
501 a 5 000 14 032 4.0 14 579 689 33.6 
5 001 a 20 000 2 226 0.6 11 978 782 27.6 
20 001 a 50 000 335 0.1 5 822 430 13.4 
50 001 y más 93 0.03 4 213 314 9.7 

1970 
Total 429 480 100 90 605 314 100 
Hasta 500 342 946 79.8 8 668 064 9.6 
501 a 5 000 81 713 19.0 30 173 783 33.3 
5 001 a 20 000 3 752 0.9 21 195 075 23.4 
20 001 a 50 000 815 0.2 14 270 987 15.8 
50 001 y más 254 0.1 16 297 405 18.0 

1975 
Total 475 304 100 84 938 106 100 
Hasta 500 431 102 90.7 13 580 030 16.0 
501 a 5 000 34 173 7.2 19 769 593 23.3 
5 001 a 20 000 7 324 1.5 18 919 053 22.3 
20 001 a 50 000 1 876 0.4 13 535 001 15.9 
50 001 y más 829 0.2 19 134 419 22.5 

1980 
Total 568 830 100 36 689 967 100 
Hasta 100 204 586 36.0 527 141 1.4 
101 a 250 141 434 25.0 579 525 1.5 
251 a 500 86 820 15.2 593 097 1.6 
501 a 1 000 59 972 ;0.5 695 309 1.9 
1 001 a 3 000 41 575 7.3 1 243 429 3.4 
3 001 a 10 000 18 426 3.2 2 603 037 7.0 
10 001 a 50 000 12 260 2.1 17 412 620 47.4 
50 001 a 250 000 3 202 0.5 5 488 496 15.0 
250 001 v más 555 0.09 7 547 313 20.5 

e 

* Precios corrientes. 
Fuentes: Para 1960-1975, Retchkiman. of>. cit.: para 1980, V I I I Censo Comercial, 

I X F . G I , 1981. 
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E n todos los a ñ o s mues t r a fluctuaciones severas; del 4 % que represen
taba en 1960, l lega hasta el 2 0 % en 1970, pa ra descender al 9 % en 
1975. A u n q u e su cap i ta l t a m b i é n se redu jo , s iempre concen t ra m á s de 
la m i t a d de todo el sector, con e x c e p c i ó n de 1975. 

E n 1980, al i g u a l que la i n d u s t r i a , el comerc io presenta u n panora
m a m á s comple jo . T a m b i é n a q u í aparecen los m ic roempresa r i o s , que 
en este caso e s t á n cons t i tu idos en su m a y o r í a po r numerosos estan
q u i l l o s que expenden p roduc tos b á s i c o s , pero que no concen t ran m á s 
del 4 . 5 % del cap i t a l e n j u e g o . E n c a m b i o , los es tablecimientos media 
nos, que representan el 5 % del to t a l , abso rb ie ron el 5 4 % de l cap i ta l . 
L a t endenc ia a la c o n c e n t r a c i ó n se r e p i t i ó , pues el 0 . 5 9 % de comercios 
grandes y gigantes representaron el 3 6 % del cap i t a l . 

E l á m b i t o de los servicios mues t r a tendencias m á s h o m o g é n e a s , en 
p a r t i c u l a r en l a d i s t r i b u c i ó n po r t a m a ñ o s ( cuadro 3 ) . E l n ú m e r o de las 
p e q u e ñ a s empresas se m a n t i e n e entre el 93 y el 9 7 % de l t o t a l , y el resto 
se repar te i g u a l en t re las medianas y las grandes. L a m o d i f i c a c i ó n m á s 
i m p o r t a n t e aparece en la c o n c e n t r a c i ó n del cap i t a l : las p e q u e ñ a s pasan 
del 7 % en 1960 al 2 2 % en 1975; las medianas a u m e n t a n del 37 al 4 6 % , 
y las grandes, descienden del 56 al 3 1 % . E n 1980 se a l te ra t a m b i é n la 
p l a n t a de los servicios. C o m o en los otros casos, f i g u r a n es tablecimien
tos c o n bajos ingresos y con u n a c o n c e n t r a c i ó n m í n i m a ; en contras
te, las empresas medianas , grandes y gigantes r e u n i e r o n el 8 6 % del 
c a p i t a l . 

E n suma , ent re 1955 y 1980 pueden encontrarse dos cambios fun 
damenta les en l a e s t ruc tu ra del empresa r iado m e x i c a n o . E l p r i m e r o se 
refiere a la d i v e r s i f i c a c i ó n de t a m a ñ o s de los es tablec imientos p r ivados , 
que se t raduce en d i ferente capacidad e c o n ó m i c a y en intereses no 
s i empre coincidentes a pesar de pertenecer a la m i s m a r a m a p r o d u c t i 
v a . L a p e q u e ñ a y l a m e d i a n a empresas a d q u i e r e n u n a i m p o r t a n c i a 
inesperada , aunque p o r diferentes m o t i v o s . L a p r i m e r a , que poco a 
poco ha ced ido su espacio a la m ic roempresa , es la m á s numerosa en 
c u a l q u i e r a de las ramas p r o d u c t i v a s , pero la m e d i a n a a u m e n t a su i n 
fluencia p o r su creciente c o n c e n t r a c i ó n de cap i t a l . 

E l segundo c a m b i o consiste en el f o r t a l ec imien to e c o n ó m i c o de u n 
n ú m e r o r e d u c i d o de grandes consorcios que se h a n c o n v e r t i d o en los 
l í d e r e s de cada sector de a c t i v i d a d , gracias a que c o n c e n t r a n la m a y o r 
par te del cap i t a l y el m a y o r v o l u m e n y v a l o r de la p r o d u c c i ó n . C o m o 
es de esperar, este g r u p o de empresarios e s t á m u y lejos de las preocupa
ciones e intereses de los o t ros . 

Pero é s t o s no son los ú n i c o s cambios i m p o r t a n t e s , existe o t ro m á s 
que agrava las diferencias anter iores: el des igual desar ro l lo de l sector 
p r i v a d o p o r regiones. 
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Establecimientos 
C U A D R O 3 

i n v e r s i ó n en los servicios, 1960-1980 

Ingresos 
(miles de pesos) Establecimientos % 

Inversion 
ftja* 

(miles de pesos) % 

1 9 6 0 
Total 1 0 4 5 3 7 1 0 0 68 9 0 5 7 1 7 1 0 0 
Hasta 5 0 0 101 162 9 6 . 8 4 6 0 8 8 5 6 6 .7 
5 0 1 a 5 0 0 0 2 9 2 0 2 . 8 15 2 7 5 8 6 0 2 2 . 1 
5 0 0 1 a 20 0 0 0 3 3 9 0 .3 1 0 108 5 3 7 14 .7 
2 0 0 0 1 y más 1 1 4 N 0 . 1 38 9 1 2 4 6 4 5 6 . 5 

1 9 6 5 
Total 1 4 1 7 4 2 100 1 9 767 3 5 4 1 0 0 
Hasta 5 0 0 137 6 9 7 9 7 . 2 4 5 0 2 4 9 6 2 2 . 8 
5 0 1 a 5 0 0 0 3 6 9 0 2 . 6 6 2 8 8 782 3 1 . 8 
5 0 0 1 a 2 0 0 0 0 3 1 7 0 .2 4 4 5 8 0 4 4 2 2 . 5 
2 0 0 0 1 a 5 0 0 0 0 3 1 0 . 0 2 1 137 563 5 .8 
5 0 0 0 1 y más 7 0 . 0 1 3 3 8 0 4 6 9 17 .1 

1 9 7 0 
Total 2 1 2 8 4 2 100 52 6 1 8 5 6 4 100 
Hasta 5 0 0 2 0 3 9 6 1 9 5 . 8 13 0 9 0 9 5 2 2 4 . 9 
5 0 1 a 5 0 0 0 7 9 4 7 3.7 1 4 7 1 5 4 1 9 2 8 . 0 
5 0 0 1 a 20 0 0 0 7 8 0 0 . 4 8 9 8 9 2 3 2 1 7 . 1 
2 0 0 0 1 a 5 0 0 0 0 1 1 6 0 . 0 6 4 763 3 7 7 9 . 0 
5 0 0 0 1 y más 3 8 0 . 0 2 1 1 0 5 9 5 8 4 2 1 . 0 

1 9 7 5 
Total 2 2 1 9 7 4 100 39 8 5 7 3 1 8 1 0 0 
Hasta 5 0 0 2 0 8 4 4 5 9 3 . 9 8 7 7 6 2 9 0 2 2 . 0 
5 0 1 a 5 0 0 0 1 1 8 5 5 5.3 1 1 5 1 7 8 8 9 2 8 . 9 
5 0 0 1 a 2 0 0 0 0 1 4 0 9 0 . 6 7 0 4 3 1 1 2 17 .7 
2 0 0 0 1 a 5 0 0 0 0 1 9 1 0 . 0 8 4 0 3 0 6 6 9 10 .1 
5 0 0 0 1 y más 7 4 0 . 0 3 8 4 8 9 3 5 8 2 1 . 3 

1 9 8 0 
Total 2 7 3 8 1 8 100 33 8 3 4 3 8 3 100 
Hasta 100 9 6 5 9 6 3 5 . 2 6 5 0 9 6 8 2 . 0 
101 a 2 5 0 8 2 9 3 8 3 0 . 2 ;:'••> 2 2 5 2 .3 
2 5 1 a 5 0 0 43 0 6 1 15 .7 7 4 6 7 0 1 2 . 2 
5 0 1 a 1 0 0 0 2 4 3 9 8 8 .9 8 9 2 0 0 3 2 . 6 
1 0 0 1 a 3 0 0 0 1 5 8 1 8 5 .8 1 6 8 1 5 2 6 5 .0 
3 0 0 1 a 1 0 0 0 0 6 8 3 5 2 .5 3 5 0 6 4 3 5 10.3 
1 0 0 0 1 a 5 0 0 0 0 3 3 5 0 1.2 9 4 7 9 8 1 0 2 8 . 0 
5 0 0 0 1 a 2 5 0 0 0 0 6 7 8 0 .2 5 0 1 8 9 8 5 15 .0 
2 5 0 0 0 1 y más 1 4 4 0 . 0 5 1 1 0 5 7 7 3 0 3 3 . 0 

e 

* Precios corrientes. 
Fuentes: Para 1960-1975, Retchkiman, op. al.: para 1980, V I I I Censo de Servi

cios, INF.GI, 1981. 
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E L D E S A R R O L L O R E G I O N A L 

E l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o de M é x i c o no p e r m i t i ó u n desarrol lo homo
g é n e o en todas sus entidades y só lo a lgunas l o g r a r o n crear u n a p lan ta 
i n d u s t r i a l , comerc i a l y de servicios que , a la postre , ha sido la base de 
s u s t e n t a c i ó n de la e c o n o m í a m e x i c a n a . 5 N a t u r a l m e n t e , las organiza
ciones empresariales respondie ron a ese p a r t i c u l a r t i p o de c r ec imien to . 
N o obs tan te , entre 1950 y 1970 el proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n t a m b i é n 
g e n e r ó cambios m u y impor t an t e s en el a sen tamien to g e o g r á f i c o de las 
nuevas empresas. 

E n contraste con la t r a d i c i o n a l c o n c e n t r a c i ó n en el D i s t r i t o Fede
r a l , e l Estado de M é x i c o , N u e v o L e ó n y Ja l i sco , en esos a ñ o s aparecie
r o n i m p o r t a n t e s empresar ios en otras zonas del p a í s que a l t e ra ron el 
p r e d o m i n i o de las empresas m á s ant iguas y poderosas . 6 E l cuadro 4 
m u e s t r a el c r e c i m i e n t o po rcen tua l del empresa r i ado d e n t r o de la po
b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e ac t iva ( P E A ) p o r regiones, de 1950 a 1970. 
C o m o puede observarse, el m a y o r c r e c i m i e n t o se loca l iza en los esta
dos de Baja C a l i f o r n i a , Baja C a l i f o r n i a Sur , Sonora , S ina loa y N a y a -
r i t , todos en la zona noroeste, con u n i n c r e m e n t o del 1 6 % , super ior 
no s ó l o al n a c i o n a l ( 8 . 8 % ) sino incluso a la zona m e t r o p o l i t a n a de la 
c i u d a d de M é x i c o (14.7 po r c i e n t o ) . 7 

P o r o t r o l ado , si hacemos a u n lado las zonas noreste y centro-
p a c í f i c o , cuyos porcentajes e s t á n in f lu idos po r N u e v o L e ó n y Jal isco, 
l l a m a la a t e n c i ó n el c r ec imien to de regiones c o m o la no r t e , peninsular , 
cen t ro -go l fo y cen t ro . 

Las cifras , aunque sugerentes, presentadas a s í no i n d i c a n nada so
b re el t i p o de act ividades que d i e r o n o r i g e n a esos c rec imien tos e i n c l u 
so p u e d e n d a r pie a pensar que fueron ramas t r a d i c i o n a l m e n t e caracte
r í s t i c a s de cada estado, po r e j emplo , la ag ropecua r i a en Sonora y 

3 Un análisis puntual acerca de las condiciones que permitieron este crecimiento 
irregular se encuentra en los trabajos de Gustavo Garza, El proceso de industrialización 
de la ciudad de México, 1821-1970, México, El Colegio de México, 1985, e Industrializa
ción de las principales ciudades de México, México, El Colegio de México, 1980. 

" Ver Ilán Bizberg, " L a crisis del corporativismo en México" , Foro Internacional, 
núm. 120, abril-junio, 1990. 

7 No debe perderse de vista que estos crecimientos tienen puntos de partida dife
rentes y, por lo tanto, significados distintos. El incremento en el área metropolitana 
del Distrito Federal es importante porque ya tenía una considerable base económica, 
y aunque haya sido un poco menor su crecimiento, lo relevante es que casi equivale 
al que se registró en una zona con una base empresarial muy pobre, como la noroeste. 
De todas maneras, el dato nos sirve para ilustrar la aparición de nuevos hombres de 
negocios en lugares anteriormente poco activos. 
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C U A D R O 4 

Crecimiento del empresariado en la P E A por regiones, 1950-1970 

Región* Porcentaje de la PEA 

Total nacional 8.8 

Noroeste 16.0 
Noreste /^~9.7 
Norte 8.1 
Cent ro-pac í iko 9.5 
Centro-norte 6.1 
Centro 6.7 
Centro-golfo 7.2 
A M C M 14.7 
Peninsular 7.8 
Pacílico-sur 4.1 

* Los estados de cada región son: noroeste: Baja California y Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa y Nayarit; noreste: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; norte: Chi
huahua y Durango; centro-pacífico: Colima, Jalisco y Michoacán; centro-norte: 
Aguascalientes, San Luis Potosí v Zacatecas; centro: Qucrétaro, Guanajuato, Hidal
go, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México menos 11 municipios;'centro-golfo: 
Veracruz; área metropolitana de la ciudad de México ( A M C M ) : Distrito Federal y 11 
municipios del Estado de México; peninsular: Yucatán, Quintana Roo, Tabaseo y 
Campeche; pacifico-sur: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

Fuente: Brígida García, Desarrollo económico y absorción de fuerza de trabajo en México, 
México, El Colegio de México, 1988. 

C U A D R O 5 

Crecimiento del empresariado dentro de la P E A por regiones 
y ramas de actividad, 1950-1970 

Minería, 
Agri energía Construc

Regiones Total cultura e industria ción Comercio Servicios 

Nacional 8.8 2.3 14.7 15.1 18.7 21.8 
Noroeste 16.0 5.4 26.6 23.0 34.9 38.1 
Noreste 9.7 2.3 13.1 14.7 16.9 23.7 
Norte 8.1 1.5 13.9 13.1 20.3 24.8 
Centro-pacífico 9.5 2.7 19.2 16.9 20.1 28.3 
Centro-norte 6.1 1.6 12.4 13.0 16.5 22.4 
Centro 6.7 2.0 13.0 15.3 17.2 23.6 
Centro-golfo 7.2 2.7 10.7 13.0 19.9 20.2 
A M C M 14.7 4.4 16.5 13.9 16.5 16.1 
Peninsular 7.8 2.7 12.0 14.3 18.0 21.5 
Pacífico-sur 4.1 1.5 7.1 12.3 15.3 19.6 

Fuente: García, op. cit. 

http://kmprf.sariai.es
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S i n a l o a . A l desagregar esa i n f o r m a c i ó n po r act ividades se c o m p r u e b a 
el c a m b i o en la es t ruc tura empresa r ia l en todo el p a í s . 

C o m o podemos ver en el cuadro 5, de nueva cuenta p r e d o m i n a el 
noroes te , y lo i m p o r t a n t e es que regis t ra sus mayores crec imientos en 
los sectores secundar io y t e r c i a r io , m u y po r a r r i b a del agropecuar io , 
e i n c l u s o super io r al p r o m e d i o general de la r e g i ó n . L a m i s m a tenden
cia se c o m p r u e b a en las d e m á s regiones en t é r m i n o s globales: los ma
yores inc remen tos se p roducen en el comerc io y los servicios, y d e s p u é s 
en las ac t iv idades indust r ia les ; s ign i f i ca t ivamen te , las ú n i c a s zonas 
d o n d e el c r ec imien to es h o m o g é n e o e s t á n en el á r e a m e t r o p o l i t a n a de 
la c i u d a d de M é x i c o ( A M C M ) \ , en m e n o r m e d i d a , en el noreste y 
c e n t r o - p a c í f i c o , es decir , en aquellas ent idades donde el desarrol lo eco
n ó m i c o es m á s a n t i g u o . 

L o s cambios en ramas, t a m a ñ o s y p o s e s i ó n de capi ta l se han dado 
al m i s m o t i e m p o que la t r a n s f o r m a c i ó n reg iona l de la i n i c i a t i va p r ivada 
m e x i c a n a . N o tenemos la i n f o r m a c i ó n adecuada, pero es fácil deduci r 
que l a ac t iv idad e c o n ó m i c a de las zonas n o r t e ñ a s se or ien ta p r i n c i p a l 
m e n t e po r el mercado estadunidense; datos indirectos lo c o m p r u e b a n . 

U n pa r de encuestas aplicadas en los ú l t i m o s meses de 1988 a 430 
h o m b r e s de negocios de empresas l í d e r e s en el p a í s 8 r e v e l ó que las re
g iones m e j o r adaptadas a la a p e r t u r a comerc i a l y que , inc luso , espera
b a n que é s t a se p ro fund i za r a , e ran la nor te , noroeste y m e t r o p o l i t a n a . 1 » 
Es o b v i o que la a c t i t u d de estos empresar ios es el resul tado de su buena 
p o s i c i ó n c o m p e t i t i v a en el comerc io ex te r io r , y que esta s i t u a c i ó n se 
v u e l v e v i t a l pa ra planear las ac t iv idades de sus empresas. 

Estas expectat ivas hacen posible que los empresar ios concedan me
nos i m p o r t a n c i a no só lo a las perspectivas e c o n ó m i c a s nacionales, sino 
t a m b i é n al c o m p o r t a m i e n t o g u b e r n a m e n t a l . A l preguntar les c u á l e s 
factores c o n d i c i o n a n la i n v e r s i ó n en el cor to p lazo , la m a y o r í a p ropuso 
c r i t e r i o s p o l í t i c o s : en el noroeste des tacaron la conf ianza en el gob ie rno 
y l a e s t ab i l i dad , en t an to que en las zonas m e t r o p o l i t a n a y no r t e , sola-

11 Enrique Alduncin Abitia, Expectativas económicas de los líderes empresariales, Méxi
co, Banamex, 1989. Una encuesta estuvo dirigida a 190 líderes empresariales y la otra, 
a 240 directivos de empresa. Aunque el autor no explica claramente la diferencia, la 
primera categoría parece comprender a presidentes, vicepresidentes y miembros de los 
consejos de administración, en tanto que la segunda incluye a los ejecutivos de las em
presas. En cualquier caso, los establecimientos representados fueron de los más impor
tantes del país en todas las ramas: las 240 empresas tuvieron ventas superiores a los 
60 billones de pesos en 1988. 

" En estas encuestas la regionalización varía poco respecto de la propuesta por 
Brígida García (op. al. ): el norte se compone de Durango, Tamaulipas y Nuevo León; 
la región noroeste, de Sonora, Chihuahua, Baja California y Sinaloa, y la metropolita
na, del Distrito Federal, el estado de México y Morelos. 
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m e n t e el p r i m e r tactor menc ionado fue p o l í t i c o (conf ianza en el gobier
n o ) , el segundo fue e c o n ó m i c o ( c o n t r o l de la i n f l a c i ó n ) . 

S in e m b a r g o , las respuestas fueron to t a lmen te dis t intas cuando se 
p r e g u n t ó acerca de los factores de t e rminan te s " d e u n c r ec imien to esta
ble y sos ten ido" . E n las zonas noroeste y m e t r o p o l i t a n a dichos factores 
f u e r o n : 

— reglas claras, sencillas y pe rmanentes ; 
— p o l í t i c a m a c r o e c o n ó m i c a adecuada; 
— r e f o r m a fiscal que reduzca tasas y s imp l i f i que p roced imien tos ; 
— g a r a n t í a s respecto a la p r o p i e d a d y el usuf ruc to de ganancias; 
— es tab i l idad p o l í t i c a y paz social ; 
— e l i m i n a c i ó n de cuellos de bo te l la , y 
— a d e c u a c i ó n del m a r c o j u r í d i c o pa ra favorecer la i n v e r s i ó n p r o 

d u c t i v a . 

Estos factores se ref ieren, por dec i r lo de a lguna manera , a condic io
nes es t ructurales , pues suponen g a r a n t í a s j u r í d i c a s para que el empre 
sario pueda p lanear su a c t i v i d a d ; no ref le jan expectat ivas sobre la p o l í 
t i ca e c o n ó m i c a , de suyo c a m b i a n t e , sino condic iones que def inan la 
c o n d u c t a del gob ie rno frente a la i n i c i a t i v a p r i v a d a y que d e l i m i t e n su 
f u n c i ó n e c o n ó m i c a . Ú n i c a m e n t e los pun tos dos y seis son de cor to pla
zo , y el cua r to es p o l í t i c o . 

Esta a c t i t u d cobra m a y o r i m p o r t a n c i a p o r q u e el resto de las zonas 
consideradas p o r el es tudio (occidente , no r t e , o r ien te , cen t ro y sureste) 
c o l o c a r o n en p r i m e r l uga r la e s tab i l idad p o l í t i c a y la paz social, y des
p u é s l a p o l í t i c a m a c r o e c o n ó m i c a adecuada, lo que revela su insegur i 
d a d respecto del c o m p o r t a m i e n t o g u b e r n a m e n t a l . 

E n c o n c l u s i ó n , ahora existe u n c o n j u n t o de empresar ios con la sufi
c iente fuerza e c o n ó m i c a pa ra dis tanciarse de los sectores m á s an t iguos 
e i nc luso m á s poderosos, que se ub i ca en estados donde antes era i m 
pensable su asen tamiento y que , p o r ende, t iene intereses par t icu la res , 
no s iempre coincidentes con el resto de sus colegas den t ro de su m i s m a 
r a m a n i , m u c h o menos , con los de o t ros sectores de a c t i v i d a d . M á s 
a ú n , ex igen u n t r a to especial con el g o b i e r n o que , en t e o r í a , d e b e r í a n 
p r o p i c i a r las organizac iones en que se a g r u p a n . 

Los E F E C T O S E N L O S O R G A N I S M O S P R I V A D O S 

C o m o y a hemos s e ñ a l a d o , las tres confederaciones patronales m á s i m 
por t an t e s nac i e ron d u r a n t e los p r i m e r o s t r e i n t a a ñ o s de este siglo y res-
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p o n d i e r o n a las condiciones del empresa r iado de esa é p o c a . A u n q u e en 
t é r m i n o s generales las formas de o r g a n i z a c i ó n han camb iado , no h a n 
c o r r e s p o n d i d o a las t ransformaciones que el sector p r i v a d o ha expe r i 
m e n t a d o en su c o m p o s i c i ó n . Por el c o n t r a r i o , b i en puede af i rmarse 
que las modif icac iones o rgan iza t ivas , lejos de so luc ionar el p r o b l e m a 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n , lo h a n agravado . 

C o n todo, no todos los o rgan i smos p r ivados h a n resent ido de i g u a l 
m a n e r a esas t ransformaciones est ructurales . C o m o sabemos, la orga
n i z a c i ó n empresar ia l se c o m p o n e de entidades sectoriales o gremiales 
y de asociaciones nacidas pa ra a tender asuntos e spec í f i cos o al calor de 
d i spu tas p o l í t i c a s . A n t e s de ana l izar las ú l t i m a s , cuya c r e a c i ó n , d i cho 
sea de paso, ya revela insufic iencias de los organismos sectoriales, de
t e n g á m o n o s u n m o m e n t o en las p r imera s . 

A l lado de la C o n c a m i n y la Concanaco a c t ú a n asociaciones que 
t a m b i é n responden a necesidades sectoriales, c o m o las de ins t i tuc iones 
de seguros ( A M I S ) , casas de bolsa ( A M C B ) , y el Consejo N a c i o n a l A g r o 
p e c u a r i o ( C N A ) ; a este g r u p o p e r t e n e c i ó la ex t i n t a A s o c i a c i ó n de B a n 
que ros de M é x i c o . E n c o n j u n t o , a g r u p a n a la t o t a l i d a d de empresar ios 
mex icanos , ya sea p o r q u e l a ley los ob l i ga , en el caso de las c á m a r a s , 
o b i e n po rque las mismas asociaciones han log rado la i n c o r p o r a c i ó n 
v o l u n t a r i a de sus m i e m b r o s . 

Es conveniente no pe rder de v is ta este p u n t o po rque el p r o b l e m a 
de las organizaciones no rad ica en si a g r u p a n o no a la i n i c i a t i v a p r i 
v a d a ; es decir , no es u n a c u e s t i ó n de cobe r tu ra , sino de las formas 
en q u e los agremiados p a r t i c i p a n en la e l e c c i ó n de sus l í d e r e s y en el 
g r a d o de in f luenc ia que t engan a q u é l l o s en la t o m a de decisiones. Es 
a q u í donde el desigual c r e c i m i e n t o del sector empresa r i a l ha afectado 
las es t ruc turas de cada o r g a n i s m o , pues mien t r a s indus t r i a les , comer 
c iantes , agr icul tores y ganaderos representan u n a v a r i e d a d de t a m a ñ o s 
e intereses, las asociaciones dedicadas a las finanzas poseen u n a nota
ble h o m o g e n e i d a d d e b i d o no só lo al r educ ido n ú m e r o de sus m i e m b r o s 
sino sobre todo a la i g u a l d a d de condic iones e c o n ó m i c a s que g u a r d a n 
en t r e sí . 

U n a d i ferencia esencial en t re confederaciones y asociaciones se en
c u e n t r a en las formas b á s i c a s de a f i l i a c i ó n : en las segundas, los empre 
sarios de todo el p a í s se i n t e g r a n sin m e d i a c i ó n a lguna , en t an to que 
en las confederaciones de indus t r ia les y comerciantes , p r i m e r o se a g r u 
p a n en a lguna c á m a r a y m á s tarde en las confederaciones. Si esta in te r 
m e d i a c i ó n supone u n p r o b l e m a o b v i o pa ra que cada sector sea repre
sentado nac iona lmen te , la p r o p i a e s t ruc tu ra de las c á m a r a s cons t i tuye 
o t r o del icado p r o b l e m a . 

E n agosto de 1989 la C o n c a m i n a g r u p a b a 64 c á m a r a s y 36 asocia-
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ciones; la Concanaco contaba entonces con 264 c á m a r a s . 1 » Si el n ú 
m e r o de m i e m b r o s revela los p rob lemas que en f ren tan estas o rgan iza 
ciones para representar adecuadamente a los afi l iados (en especial a los 
comerc ian tes ) , el p r o b l e m a se c o m p l i c a p o r q u e mien t r a s la C o n c a m i n 
a g r u p a a las c á m a r a s po r r a m a p r o d u c t i v a , la Concanaco lo hace po r 
regiones. L a d i fe renc ia no es t r i v i a l , pues en el p r i m e r caso p o r lo me
nos existe a f i n i d a d en la ac t i v idad , en t an to que en el segundo, la var ie 
d a d de giros comerciales no se respeta. A s í , el p r o b l e m a de los indus
tr ia les consiste en c ó m o atender las diferencias de t a m a ñ o , mien t r a s 
que los comerciantes t i enen que enfrentar a d e m á s la d ive r s idad de es
pecial idades. 

C o m o d i j o en a lguna o c a s i ó n Jo rge A . C h a p a cuando era pres iden
te de la Concanaco , entre m á s especial izado sea u n o rgan i smo , m á s ex
p e d i t a s e r á la c o m u n i c a c i ó n entre sus m i e m b r o s y m e j o r r e s u l t a r á su 
r e p r e s e n t a c i ó n . 1 1 É s t e es el p u n t o que las asociaciones de casas de b o l 
sa y aseguradoras t i enen solucionado desde su n a c i m i e n t o , gracias a su 
p e q u e ñ o n ú m e r o y , sobre todo , a su a f i n i d a d de intereses, y que m u y 
pocas c á m a r a s , casi todas indus t r ia les , h a n log rado resolver. 

N o con tamos con la i n f o r m a c i ó n de ta l lada de 1989, pero sí la tene
mos pa ra diez a ñ o s antes, cuando la C o n c a m i n r e u n í a a 62 c á m a r a s 
y 26 asociaciones . 1 2 N o hay razones pa ra pensar que la s i t u a c i ó n haya 
c a m b i a d o r a d i c a l m e n t e , po r lo que puede ser t o d a v í a i l u s t r a t i v a de la 
d i s p e r s i ó n sector ia l . Solamente 34 de las c á m a r a s e ran organizaciones 
que representaban a u n sector p a r t i c u l a r , u n a de cuyas c a r a c t e r í s t i c a s 
es que a g r u p a n a p roduc tores dedicados a ac t iv idades e c o n ó m i c a s m u y 
i m p o r t a n t e s y en las cuales p a r t i c i p a b a n empresas con igua l fuerza, 
c o m o las de cemento , h i e r r o y acero o las de l abora to r ios q u í m i c o -
f a r m a c é u t i c o s . E n contraste , las 28 restantes d u p l i c a b a n funciones , en 
a lgunos casos de m a n e r a exagerada: los fabr icantes de aceites, grasas 
y j abones , a s í c o m o los de h a r i n a y text i les , con taban c o n cua t ro o c i n 
co c á m a r a s , m i e n t r a s que las dedicadas a l ca lzado, c u r t i d u r í a y , nada 
menos , la t r a n s f o r m a c i ó n , t e n í a n tres o rgan i smos cada u n a . 

E n b u e n a m e d i d a , esta f r a g m e n t a c i ó n obedece a intereses regiona
les que rechazan p o r p r i n c i p i o a los o rgan i smos nacionales o que no 
se cons ide ran representados en ellos. Esto ha dado l uga r a la p ro l i f e ra -

10 Expansión, núm. 522, 16 de agosto de 1989. Las cifras no parecen haber cam
biado mucho. Según Ricardo Tirado, a principios de los años ochenta la Concamin 
tenía 90 cámaras y asociaciones, y la Concanaco, 260 cámaras; ver "Semblanza de 
las organizaciones empresariales mexicanas", Estudios Políticos, núm. 1, enero-marzo, 
1984. 

11 Razones, núm. 13, 30 de junio-13 de julio de 1980. 
1 2 Concamin, Integración, Junciones, organización y objetivos, México, 1979. 



460 R O G E L I O H E R N Á N D E Z R O D R Í G U E Z FI X X X I - 3 

c i ó n casi i l i m i t a d a de organ ismos locales. E n Ja l isco, po r e j emplo , exis
ten 15 c á m a r a s de i n d u s t r i a de las cuales sólo c inco son delegaciones 
de a lgunas nacionales y las d e m á s , entidades t a p a t í a s ; este p a n o r a m a 
con t ra s t a c laramente con el caso de N u e v o L e ó n , donde la C á m a r a de 
la I n d u s t r i a de la T r a n s f o r m a c i ó n r e ú n e a todas las ramas del es tado. l : i 

L o g rave del caso es que la m a y o r í a de aquellas diez c á m a r a s locales 
t i e n e n equivalentes t an to nacionales c o m o en otros estados, y todas re
c l a m a n para sí la l e g í t i m a r e p r e s e n t a c i ó n del sector. 

S i cada c á m a r a , a pesar de a g r u p a r a productores de u n m i s m o g i 
r o , t i ene que enfrentar el p r o b l e m a de los t a m a ñ o s y las regiones, y 
a d e m á s ponerse de acuerdo con otros organismos que hacen lo m i s m o 
que e l l a , es evidente que en esta desigual competenc ia g a n a r á q u i e n , 
c o m o d i je ra C h a p a , logre el m a y o r e q u i l i b r i o entre sus m i e m b r o s y 
u n i f i q u e , en lo posible , su r e p r e s e n t a c i ó n . 

E n la Concanaco , desde luego, el p r o b l e m a es m a y o r . S e g ú n 
E d u a r d o G a r c í a S u á r e z , pres idente de ese o r g a n i s m o , de las 264 c á m a 
ras registradas en 1989, ú n i c a m e n t e 160 t e n í a n derecho a v o t o , merced 
a q u e " t i e n e n c o m p l e t a su d o c u m e n t a c i ó n y sus pagos al d í a " . 1 4 

C o m o es fácil deduc i r , las c á m a r a s que representen a los comerc iantes 
de las ciudades m á s i m p o r t a n t e s s e r á n las que p r e d o m i n e n d e n t r o de 
l a c o n f e d e r a c i ó n ; sin e m b a r g o , eso no garan t iza que todos los ag remia 
dos e n a lguna de ellas t engan i g u a l peso puesto que lo m i s m o figuran 
es tanqui l los que i m p o r t a n t e s cadenas regionales. 

U n a respuesta a este p r o b l e m a ha sido evad i r la e s t ruc tu ra de c á 
m a r a s med ian te l a c r e a c i ó n de asociaciones civi les que ofrecen c o m o 
p r i n c i p a l cua l idad la a f i l i ac ión v o l u n t a r i a . E n su m a y o r par te , este f enó 
m e n o se ha presentado en el sector i ndus t r i a l , en cuya c o n f e d e r a c i ó n , 
c o m o s e ñ a l a m o s , i n t e rv i enen 36 asociaciones. Estas agrupaciones po
seen c a r a c t e r í s t i c a s m u y especiales: lo m i s m o r e ú n e n a industr ia les po r 
r a m a p r o d u c t i v a que p o r zona de asentamiento. D e cua lqu ie r f o r m a , en 
su m a y o r í a son organismos de ind iscu t ib le relevancia, no só lo m a y o r 
que muchas c á m a r a s sino incluso que la p rop i a c o n f e d e r a c i ó n . 

E n t r e esas 36 asociaciones indus t r ia les se encuentran l a de l estado 
de M é x i c o ( A I E M ) y l a de V a l l e j o ( A I V ) , que j u n t a s a g l u t i n a n a cerca 
de dos m i l empresas de m u y diversos g i ros , y las de la i n d u s t r i a q u í m i 
ca y de l cobre , que t i e n e n c a r á c t e r nac iona l y que se d i s t i n g u e n po r 
c o n t a r entre sus m i e m b r o s con a u t é n t i c a s corporac iones . P o r e j emplo , 
en l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l del C o b r e estaban representadas C a n a n e a , 

1 3 Carlos Alba y Dirk Kruij t , Los empresarios y la industria en Guadalajara, Guadala¬
jara, El Colegio de Jalisco, 1988, pp. 202-210. 

14 Expansión, op. cit. 
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C o b r e de M é x i c o , C o n d u c t o r e s M o n t e r r e y , C o n d u m e x , Conelec , I n 
dus t r i a l M i n e r a M é x i c o , P e ñ o l e s y N a c i o n a l del C o b r e . 

Esta a l t e rna t iva ha sido f ruc t í f e r a en cuan to a consegui r mejores 
formas de a g r e m i a c i ó n y mejores resultados al negociar asuntos secto
riales. S i n emba rgo , en u n a perspect iva m á s a m p l i a , las asociaciones 
han c o m p l i c a d o los mecanismos generales de r e p r e s e n t a c i ó n , pues los 
indus t r ia les que ingresan en ellas t a m b i é n deben hacer lo en sus respec
tivas c á m a r a s , con lo cual se dup l i ca su presencia en la C o n c a m i n . 
Q u i z á po r el lo, las asociaciones carecen de voz y vo to en ese o r g a n i s m o 
lo que , h i p o t é t i c a m e n t e , o b l i g a r í a al i n d u s t r i a l a r e c u r r i r a su c á m a r a 
sector ia l . N o obstante , es absurdo suponer que el ag remiado p r e f e r i r í a 
regresar a la c o m p l i c a d a c á m a r a cuando en su a s o c i a c i ó n puede ser es
cuchado y , al l ado de sus colegas, rea l izar gestiones m á s p roduc t ivas . 
Si esto es a s í , o no p a r t i c i p a n en la C o n c a m i n ( lo que d e j a r í a el c ampo 
l i b r e a las c á m a r a s m e j o r organizadas) , o lo hacen a l m a r g e n de las 
p roh ib i c iones . Sea c o m o fuere, el resul tado es que pesa sobre los l í d e 
res de la c o n f e d e r a c i ó n la fuerte sospecha acerca de q u i é n t o m a en rea
l i d a d las decisiones. 

L o m i s m o ha sucedido en la Concanaco , a u n q u e en m u c h o m e n o r 
m e d i d a , pues l a ú n i c a a s o c i a c i ó n que existe en ella es l a N a c i o n a l de 
T i e n d a s de A u t o s e r v i c i o y Depar t amen ta l e s ( A N T A D ) que ag rupa tan to 
a grandes cadenas de supermercados estilo A u r r e r á , cuan to a consor
cios c o m o L i v e r p o o l o Sears. A l i g u a l que sus gemelas indus t r ia les , la 
A N T A D negocia al m a r g e n de la Concanaco ; muchas veces, c o m o ocu
r r i ó al ponerse en m a r c h a el Pacto de S o l i d a r i d a d E c o n ó m i c a en 1987, 
con la m i s m a a u t o r i d a d . 

O t r o recurso ha consis t ido en crear federaciones de comerciantes 
— c o m o la que f u n c i o n ó p o r a l g ú n t i e m p o en S ina loa , u n o de cuyos d i 
r igentes , E m i l i o Goicoechea , p r e s i d i ó m á s ta rde la C o n c a n a c o — que 
t r a t a n de hacer m á s consistente la r e p r e s e n t a c i ó n r eg iona l pero sin so
l u c i o n a r el p r o b l e m a de fondo : la a f i l i a c i ó n . 

E n suma , m i e n t r a s a lgunas organizac iones sectoriales, c o m o las 
que r e ú n e n a los negocios financieros, m a n t i e n e n u n a env id iab le esta
b i l i d a d , las agrupac iones que a g l u t i n a n a l m a y o r n ú m e r o de empresa
r ios no l o g r a n e n c o n t r a r respuesta a las deficiencias de sus formas b á s i 
cas de a g r e m i a c i ó n . 

L a s o l u c i ó n parece estar t o d a v í a lejos y lo m á s grave es que las re
bel iones y a h a n comenzado a p r o d u c i r f ru tos . E n t r e 1982 y 1986 se for
m a r o n tres o rgan i smos cuyos nombres reve lan el p r o b l e m a f u n d a m e n 
t a l : l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de M i c r o , P e q u e ñ a y M e d i a n a I n d u s t r i a 
( A n a m i n ) , l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Indus t r i a l e s de l a T r a n s f o r m a 
c i ó n ( A N I T ) , y el Conse jo C o o r d i n a d o r de Asociac iones de Indus t r ia les 
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( C o c a i ) . E n febrero de 1989 las dos p r imeras d e c í a n r e u n i r a 600 em
presar ios; la tercera , m á s comple ja , ag rupaba a 26 asociaciones con u n 
to ta l de siete m i l empresas . 1 3 

Estas tres ent idades exp l i can su o r igen de d i s t i n t a m a n e r a . L a 
A n a m i n y la A N I T dec laran que su rg ie ron como respuesta a la ind i fe 
r e n c i a de las c á m a r a s y confederaciones, que son cont ro ladas p o r los 
grandes consorcios nacionales y extranjeros . L a C o c a i , po r su par te , 
s e ñ a l a que n a c i ó pa ra defender a los hombres de negocios de los ata
ques de l gob ie rno a p a r t i r de la n a c i o n a l i z a c i ó n b a n c a r i a . 1 " 

E n los ú l t i m o s dos o tres a ñ o s h a n surg ido dos nuevas organ izac io
nes, u n poco diferentes en su o r i g e n a las anter iores : P r o c e n t r o , que 
a g r u p a a comerciantes establecidos en las calles del cen t ro de la capi ta l 
del p a í s , y el S ind ica to Independ ien t e de Prop ie ta r ios de P e q u e ñ a s y 
M i c r o e m p r e s a s del D i s t r i t o Federa l . E n el p r i m e r caso, la c r e a c i ó n del 
o r g a n i s m o se exp l ica p o r la incapac idad de la Canaco de la c i u d a d de 
M é x i c o (la m á s i m p o r t a n t e de todo el p a í s ) pa ra resolver el p r o b l e m a 
del comerc io a m b u l a n t e que ha p ro l i f e rado a r a í z de la crisis e c o n ó m i 
ca. E l o r i gen de la d i s idenc ia del s indica to se debe a que la C o p a r m e x 
no r e p r e s e n t á b a l o s intereses de los m i c r o y p e q u e ñ o s empresar ios , u n a 
r a z ó n s im i l a r a la a r g ü i d a po r la A N I T y la A n a m i n , só lo que ahora no 
se t r a t a de u n o r g a n i s m o sectorial sino del ú n i c o s indica to p a t r o n a l de 
M é x i c o . 1 7 

E n los c inco casos, aunque po r m o t i v o s d i s t in tos , se cuest iona la 
r e p r e s e n t a c i ó n t r a d i c i o n a l y esto es, en ú l t i m a ins tanc ia , la causa de 
las escisiones. E n unos , el p r o b l e m a es el p r e d o m i n i o de los grandes 
consorcios, en o t ros , la inef ic ienc ia de los d i r igentes ante u n a p r e m i o 
e c o n ó m i c o i n m e d i a t o o, c o m o en el caso de la C o c a i y el n u e v o sindica
to , la necesidad de resolver u n aspecto que ha sido, p a r a d ó j i c a m e n t e , 
el que m á s ha a t r a í d o l a a t e n c i ó n empresar ia l desde los a ñ o s sesenta: 
el p o l í t i c o . 

U n a s imple r e v i s i ó n de las fechas en que se f o r m a r o n a lgunos de 
los m á s i m p o r t a n t e s o rgan i smos p r ivados demues t ra que el empresa-
r i a d o p o s t e r g ó i n d e f i n i d a m e n t e los asuntos sectoriales en aras de ase
g u r a r su a c t i v i d a d p o l í t i c a . O r g a n i s m o s c o m o la U n i ó n Social de E m 
presarios M e x i c a n o s ( U S E M ) , el Consejo M e x i c a n o de H o m b r e s de 

15 Expansión, núm. 509, 15 de febrero de 1989. 
16 Ibid. 
17 Expansión, núm. 543, 20 de junio de 1990. No contamos con datos sobre la afi

liación a estos organismos, pero por lo menos en el caso de Procentro, sus dirigentes 
dicen contar con el apoyo de todos los comerciantes de la zona, lo que no es difícil de 
creer puesto que los mayores problemas con los vendedores ambulantes se han regis
trado en el centro de la capital. 



E N E - M A R 9 1 P R O B L E M A S E N L O S O R G A N I S M O S E M P R E S A R I A L E S 4 6 3 

Negocios ( C M H N ) y el C C E , cuyas funciones nada t i enen que ver con la 
a g r u p a c i ó n sectorial y sí con la defensa de la l i b r e empresa , nac i e ron 
en 1957, 1962 y 1975, respec t ivamente . Por o t ro l ado , en esos a ñ o s 
nada m á s la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de I m p o r t a d o r e s y Expor t ado re s de 
la R e p ú b l i c a M e x i c a n a ( A N I E R M ) y el Consejo E m p r e s a r i a l pa ra 
Asun tos In te rnac iona les ( C e m a i ) t e n í a n funciones especiales y c o m u 
nes, y la A M I S era la ú n i c a con c a r á c t e r sectorial . L a A M C B y el C N A no 
se crean sino hasta la d é c a d a de los ochenta . 

C o m o puede observarse, mien t r a s la es t ruc tura empresa r i a l expe
r i m e n t a b a t ransformaciones p rofundas , los hombres de negocios se 
p r e o c u p a r o n m á s p o r crear ins t i tuc iones que les p e r m i t i e r a n ac tuar en 
el á m b i t o de la p o l í t i c a , a s í fuera sólo pa ra d i f u n d i r su pensamien to , 
que po r m e j o r a r sus mecanismos de r e p r e s e n t a c i ó n sector ial y adecuar
se a los cambios . 

L o que l l a m a la a t e n c i ó n es que incluso en este sent ido , e l i g i e r o n 
caminos que h a n agravado el p r o b l e m a : el C M H N , c o m o es sabido a m 
p l i a m e n t e , i n c l u y e a no m á s de 30 d i s t ingu idos empresar ios que d i r i 
gen los consorcios m á s i m p o r t a n t e s del p a í s , y el C C E ha t ras ladado a 
su seno los confl ic tos in t e rnos que padecen los o rgan i smos sectoriales 
que c o o r d i n a . E n este p u n t o no podemos dejar de lado a la C o p a r m e x , 
que si b i e n desde el conf l i c to que t u v o con L u i s E c h e v e r r í a ha in t en ta 
do conver t i r se en la v a n g u a r d i a i d e o l ó g i c a del sector p r i v a d o y en con
trapeso del C M H N , no lo ha l o g r a d o del todo po r u n a r a z ó n s imi l a r : su 
r educ ido n ú m e r o de af i l iados . Sus m i e m b r o s , s e g ú n los datos m á s o p t i 
mistas de los m i s m o s d i r igen tes , s u m a n casi 20 m i l p roduc to res de to
das las ramas , t a m a ñ o s y poder e c o n ó m i c o , c i f ra que no puede ser re
presen ta t iva de todo el sec tor . 1 8 

E n s í n t e s i s , n i s iqu ie ra en el aspecto p o l í t i c o h a n p o d i d o encon t r a r 
u n a s o l u c i ó n : n i el C M H N , po r ser u n o rgan i smo de é l i t e , n i la C o p a r 
m e x , con u n a c a n t i d a d de agremiados m u y po r abajo de la que t i enen 
las confederaciones sectoriales, n i el C C E , que a g r u p a al c o n j u n t o de 
o rgan i smos , pueden a t r i bu i r s e la l e g í t i m a e x p r e s i ó n p o l í t i c a del sector 
p r i v a d o en su c o n j u n t o , y a no d igamos sectorial o g r e m i a l . Por eso no 
es de e x t r a ñ a r que inc luso en este t e r reno el empresa r i ado no se consi
dere b i e n representado y haya elegido crear opciones c o m o la C o c a i y 
el S ind ica to I n d e p e n d i e n t e . 

111 Es casi imposible determinar el número verdadero de miembros de Copar
mex. La revista Expansión (núm. 543), normalmente bien vista por el sector privado, 
señala que son 18 mil, pero Jorge Ocejo (presidente de Coparmex) declaró que eran 
36 mil los agremiados (El Universal, 21 de junio de 1990). 
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L O S C O N F L I C T O S I N T E R N O S Y L A S I T U A C I Ó N E C O N Ó M I C A 

C o m o se desprende de los datos anter iores , los confl ic tos no son nue
vos, p e r o sí se h a n agravado en los ú l t i m o s a ñ o s . L a r a z ó n , a nuestro 
j u i c i o , se encuen t ra en la cada vez m á s fuerte crisis e c o n ó m i c a que, po r 
u n l a d o , t iene efectos diferentes s e g ú n la r a m a , el t a m a ñ o e inc luso la 
l o c a l i z a c i ó n de l negocio , y po r o t ro , en el hecho de que las medidas gu
be rnamen ta l e s t ampoco son recibidas de la m i s m a f o r m a p o r todos los 
sectores, de t a l suerte que la a c t i t u d que t ome cada o r g a n i s m o p r ivado 
lo v u e l v e m á s v u l n e r a b l e a la c r í t i c a de sus agremiados . 

Y a v i m o s que al p reguntar les a los l í d e r e s empresar ia les acerca de 
las cond ic iones necesarias pa ra u n c r e c i m i e n t o estable de la i n v e r s i ó n 
p r i v a d a m e n c i o n a r o n factores es t ructurales . Cabe a d v e r t i r , no obstan
te, q u e esos h o m b r e s de negocios r e spond ie ron c o m o l í d e r e s empresa
r ia les , esto es, c o m o d i s t i ngu idos d i r igentes de c o m p a ñ í a s impor t an t e s , 
pero a l p regun ta r l e s a los ejecutivos acerca de los factores que l i m i t a n 
el l o g r o de los obje t ivos globales de la empresa, todos los en l i s t a ron de 
la s igu ien te m a n e r a : 

— ine s t ab i l i dad de l a e c o n o m í a ; 
— falta de recursos financieros; 
— falta de p e r m a n e n c i a de la p o l í t i c a e c o n ó m i c a ; 
— c o n t r o l de precios; 
— r é g i m e n fiscal; 
— falta de t e c n o l o g í a m o d e r n a , y 
— p a r i d a d en el t i p o de c a m b i o . 1 9 

Es dec i r , se t r a t a de condic iones coyun tu ra l e s que dependen de las 
decisiones de l gob i e rno sobre su p o l í t i c a e c o n ó m i c a . A u n q u e parece 
haber u n a c o n t r a d i c c i ó n , en r ea l idad ambos con jun tos de respuestas 
ref le jan dos ac t i tudes d is t in tas : cuando se t r a t a de d e f i n i r las funciones 
del sector p r i v a d o en la e c o n o m í a , el empresa r i ado busca segur idad 
j u r í d i c a y e s t r u c t u r a l , pero cuando se hab l a de los p r o b l e m a s de cada 
empresa , la p o l í t i c a e c o n ó m i c a es el factor cen t r a l . 

D e esta m a n e r a , el cor to plazo d e t e r m i n a la a c e p t a c i ó n o el rechazo 
de las decisiones tomadas p o r el gob ie rno p a r a so luc ionar l a crisis , a u n 
c u a n d o e s t é g a r a n t i z a d a j u r í d i c a m e n t e l a presencia del sector p r i v a d o . 
A esto debe a ñ a d i r s e la p e r c e p c i ó n de cada g r u p o de f a c t o r í a s " s o b r e el 
p o r v e n i r e c o n ó m i c o . U n a encuesta ap l i cada a todo t i p o de empresar ios 

1 9 Alduncin Abitia, op. al. 
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nos p e r m i t e observar las c i rcunstancia les coincidencias ent re ellos. L o s 
resultados aparecen en el c u a d r o 6. 

C U A D R O 6 

Expectativas de los empresarios para 1989 
según t a m a ñ o de empresa (tasa media de crecimiento) 

Tamaño 

PIB 

nacional 
( % ) 

PIB 
sectorial 

( % ) 
Inflación 

( % ) 

Inflación 
sectorial 

( % ) 

Grande 0.9 1.0 30 29 
Mediana 0.9 1.0 35 33 
P e q u e ñ a 1.0 0.7 37 39 
M i c r o 0.1 - 0 . 4 37 38 

Fuente: Indicador Empresarial Expansión (Décima Encuesta), en Expansión, núm. 
520, 19 de julio de 1989. 

Si se observa el P I B n a c i o n a l , la que esperaba cifras m á s op t imis t a s 
e ra la p e q u e ñ a empresa , seguida de l a grande y m e d i a n a que c o i n c i 
d í a n en sus proyecciones , y finalmente la m i c r o . E l P I B sector ia l , s in 
e m b a r g o , daba u n a r e l a c i ó n d i s t i n t a : aho ra las expectat ivas m á s o p t i 
mis tas c o r r e s p o n d í a n a la g rande y la m e d i a n a empresas, seguidas de 
l a p e q u e ñ a y la m i c r o . U n i n d i c a d o r puede a l terar las coinc idencias en
t re los empresar ios con só lo pasar de lo nac iona l a lo sector ia l , es dec i r , 
que la posible convergenc ia depende de sus par t iculares perspect ivas. 

L a i n f l a c i ó n c a m b i a b a t o t a lmen te las coincidencias : las empresas 
que peor v e í a n el f u t u r o e ran las p e q u e ñ a s y m i c r o (esta vez c o n l a mi s 
m a expec ta t iva) , d e s p u é s la m e d i a n a y , p o r ú l t i m o , la g rande . E n t é r 
m i n o s generales, sus predicc iones sobre la i n f l a c i ó n sectorial conserva
b a n esa t endenc ia . 

Esto se t r a d u c í a , c o m o es ev iden te , en previsiones dis t in tas de los 
resul tados p o r empresa . E l cuad ro 7 mues t r a que , en c o n j u n t o , el sec
t o r p e q u e ñ o era el que v i s l u m b r a b a mejores condic iones e c o n ó m i c a s , 
excepto en i n v e r s i ó n y expor tac iones , donde la grande esperaba u n 
c o m p o r t a m i e n t o m á s favorab le . L o s ign i f i ca t ivo es que en rub ros c o m o 
ventas y u t i l idades la p e q u e ñ a empresa p r e v e í a mejores resultados que 
el resto. C o m o puede verse, las coinc idencias son casi impos ib les cuan
do se t r a t a del d e s e m p e ñ o e spec í f i co de las unidades p r o d u c t i v a s . 2 » 

2 0 Seis meses después se aplicó otra encuesta en la que se preguntaba sobre las 
mismas variables. Los resultados son sorprendentes porque ninguno mantuvo las mis
mas expectativas y, naturalmente, las coincidencias se modificaron. Esto demuestra 
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C U A D R O 7 

Previsiones de crecimiento de los empresarios para 1989 
según t a m a ñ o de empresa (tasa media de crecimiento) 

Produc Exporta Importa
Ventas ción Inversión Utilidades ción ción 

Tamaño ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) 

Grande 2 0 . 4 1 9 . 0 6 2 . 1 1 9 . 9 4 6 . 0 3 1 . 0 

M e d i a n a 2 8 . 2 2 4 . 6 2 3 . 5 2 5 . 6 2 5 . 0 3 1 . 0 

P e q u e ñ a 3 1 . 1 3 3 . 7 2 7 . 8 2 9 . 7 2 9 . 0 2 3 . 0 

M i c r o 2 6 . 3 1 9 . 8 2 7 . 5 2 4 . 4 2 4 . 0 7 .0 

Fuente: Misma que el cuadro 6. 

N o só lo son pocos los pun tos de acuerdo de cada g r u p o de empre
sas s i no que los cambios de o p i n i ó n pueden ser radicales en u n pe r iodo 
m u y c o r t o , p o r ello resulta evidente que en t an to las expectat ivas i n m e 
d ia tas c o l o q u e n al gob ie rno en u n p u n t o cen t ra l ( t oda vez que de él de
p e n d e l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a ) y las empresas se a g r u p e n de m a n e r a i m 
p r e v i s i b l e , s e g ú n aparezcan los ind icadores , s e r á n los d i r igentes de 
cada a g r u p a c i ó n quienes rec iban las presiones m á s fuertes, sobre todo 
al aceptar o rechazar las disposiciones de las au tor idades . 

E r a n a t u r a l esperar que al establecerse el pacto e c o n ó m i c o entre 
g o b i e r n o , sector p r i v a d o , obreros y campesinos , los l í d e r e s s e r í a n me
d idos s e g ú n se c o m p o r t a r a n las var iables que ellos h u b i e r a n negociado. 
L a cr is is y sus efectos h a n agravado u n p r o b l e m a a ñ e j o den t ro del em-
presa r i ado n a c i o n a l : la r e p r e s e n t a c i ó n , p o r q u e cada empresar io espera 
que sus d i r igen tes resuelvan los p r o b l e m a s que ellos j u z g a n i m p o r t a n 
tes y que , las m á s de las veces, son los de cada u n o en p a r t i c u l a r y no 
los nac iona les . 

E n 1989 c o i n c i d i e r o n var ios factores que p r o p i c i a r o n que la ten
s i ó n a f l o r a r a p ú b l i c a m e n t e en el p r i n c i p a l o r g a n i s m o del sector p r i v a 
do , e l C C E . E n ese a ñ o , A g u s t í n F . L e g o r r e t a d e j ó la pres idencia del 
C o n s e j o poco d e s p u é s de u n a n u e v a firma de l pacto e c o n ó m i c o i n i c i a 
do dos a ñ o s a t r á s y cuya r e n o v a c i ó n i m p l i c a b a , en t re otras disposicio
nes, u n i n c r e m e n t o en los precios de a lgunos bienes p roduc idos po r el 
sector p ú b l i c o y el acuerdo de que los empresar ios no los t r a n s f e r i r í a n 
a sus costos. L a c r í t i c a r ecur ren te fue que L e g o r r e t a no h a b í a consul ta
do a nadie o, en ú l t i m a ins tanc ia , a m u y pocos. A d i c i o n a l m e n t e , el 
C o n g r e s o de l a U n i ó n h a b í a ap robado a lgunas re formas t r i b u t a r i a s 

que la política económica puede alterar en cualquier momento los puntos de acuerdo 
entre los hombres de negocios. 
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q u e i n q u i e t a r o n a los hombres de negocios, en especial, el i m p u e s t o del 
2 % a los activos de las empresas.que se dec la ra ran con p é r d i d a s . Esto 
p r o v o c ó que muchos ex ig i e r an al C C E acciones m á s e n é r g i c a s que los 
p r o t e g i e r a n de lo que a su j u i c i o e ran abusos gubernamenta les . 

V a l e la pena detenerse u n m o m e n t o en el desarrol lo del conf l i c to 
n o só lo po rque , i nus i t adamen te , la d i spu ta i n t e r n a se h i zo p ú b l i c a , 
s i no po rque los intereses p o l í t i c o s de dos corr ientes que desde hace a l 
gunos a ñ o s l u c h a n po r el c o n t r o l de la i n i c i a t i v a p r i v a d a , se sobrepusie
r o n a los reclamos de p a r t i c i p a c i ó n de sus agremiados . 

Desde u n p r i n c i p i o fue o b v i o que se aprovechaba el m u y p r ó x i m o 
c a m b i o de d i r i gen t e para pone r en en t red icho los mecanismos de con
sul ta de ese o rgan i smo y , sobre t odo , la i n f luenc ia que cada e n t i d a d 
a f i l i ada t iene en é l . N o b i e n c o m e n z ó 1989 cuando aparec ieron c r í t i c a s 
a L e g o r r e t a que cues t ionaban su a u t o r i d a d pa ra hab la r en n o m b r e de 
t o d o el empresar iado . N o obstante , excepto dos o tres, las d e m á s s iem
p r e t u v i e r o n c o m o au to r a u n conoc ido h o m b r e de negocios r e g i o m o n -
tano , G e r a r d o G a r z a Sada, ex presidente de la Canaco de N u e v o L e ó n , 
pres idente en aquel m o m e n t o del Consejo de las Ins t i tuc iones de ese 
estado, y t a m b i é n v icepres idente de l a Concanaco . G a r z a Sada e s t á 
i den t i f i cado c o n lo que , c o n v e n c i o n a l m e n t e , se ha d e n o m i n a d o la co
r r i e n t e r ad i ca l . 

E n a b r i l de ese a ñ o , J o r g e Oce jo , pres idente de C o p a r m e x y t a m 
b i é n p a r t i d a r i o de l a m i s m a co r r i en t e , p ropuso a B e r n a r d o A r d a v í n 
c o m o sucesor de L e g o r r e t a . A r d a v í n t u v o var ias fricciones con el go
b i e r n o de M i g u e l de la M a d r i d , cuando fue d i r igen te de la C o p a r m e x , 
p o r su a c t i t u d in t rans igen te ante todo lo que él c o n s i d e r ó p e r j u d i c i a l 
p a r a su sector. Para m u c h o s observadores , pero en p a r t i c u l a r pa ra l a 
m i t a d de los m i e m b r o s de l C C E , estos antecedentes s igni f icaban u n se
r i o r iesgo de en f r en tamien to con el g o b i e r n o . A él se opuso la cand ida 
t u r a de V i c e n t e B o r t o n i , con l o que se c o m p l i c ó el p r o b l e m a , p o r q u e 
el n u e v o cand ida to h a b í a sido p e r m a n e n t e m e n t e c r i t i cado po r su dis
p o s i c i ó n a l d i á l o g o con el g o b i e r n o d u r a n t e su g e s t i ó n en la C o n c a m i n . 
L a s u c e s i ó n de B o r t o n i , en m a r z o de 1989, estuvo plagada de c o m p l i 
caciones pues las c r í t i c a s se t r a s l ada ron a su cand ida to , G e r m á n C á r -
coba q u i e n , a d e m á s , t e n í a el agravan te de ser e jecut ivo de u n a empre 
sa de p a r t i c i p a c i ó n estatal. 

N o era l a p r i m e r a vez que la e l e c c i ó n del presidente del C C E d i v i 
d í a las op in iones . A l g o s i m i l a r o c u r r i ó en 1983 cuando C l o u t h i e r d e j ó 
l a p res idenc ia y se p r e s e n t ó la c a n d i d a t u r a de C l a u d i o X . G o n z á l e z . 
F u e la o p o s i c i ó n de J o s é M a r í a Basago i t i y E m i l i o Goicoechea, en ese 
entonces l í d e r e s de C o p a r m e x y Concanaco , respect ivamente , lo que 
o b l i g ó a buscar c o m o a l t e r n a t i v a a J o r g e A . C h a p a . D o s a ñ o s d e s p u é s 
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se r e p i t i ó el p r o b l e m a ; se p ropuso o t r a vez a G o n z á l e z pero ahora con
t r a e l m i s m o Basagoi t i , q u i e n c o n t ó , c o m o era de esperarse, con el res
p a l d o de C o p a r m e x y Concanaco . A u n q u e G o n z á l e z fue elegido, t u v o 
que acep ta r algunas condic iones sobre la e s t ruc tu ra d i r ec t iva de l C C E , 
c o m o l a de desaparecer las vicepresidencias a las que s iempre l l egaban 
empresa r ios de ind i scu t ib l e r e c o n o c i m i e n t o den t ro del sector, c o m o 
A n d r é s M a r c e l o Sada o L o r e n z o Servi t je , y que s e r v í a n para a tempe
r a r las decisiones del pres idente . 

A pesar de las d i f icu l tades , en ambos casos fue posible superar la 
d i v i s i ó n ; pero en 1989 el conf l ic to fue ta l que el C C E no p u d o designar 
a u n presidente d e f i n i t i v o y b u s c ó u n i n t e r i n o en la reconocida perso
n a l i d a d de R o l a n d o V e g a , dos veces pres idente de la a s o c i a c i ó n de 
b a n q u e r o s y con g ran ascendiente sobre el empresar iado . A d e m á s 
de q u e su e l e c c i ó n era t e m p o r a l , t e n í a c o m o encomienda p r i n c i p a l 
a n a l i z a r la e s t ruc tu ra y los estatutos del C C E y convocar a u n congreso 
que reso lv ie ra los p rob lemas de p a r t i c i p a c i ó n . 

A u n cuando el congreso, efectuado en n o v i e m b r e de ese a ñ o , no 
t u v o n i n g ú n resul tado p r á c t i c o , la convoca to r i a g e n e r ó expectat ivas 
que r e v e l a r o n el serio p r o b l e m a que padece el sector p r i v a d o . O r g a n i 
zaciones c o m o C a n a c i n t r a y C a n a c o de la c i u d a d de M é x i c o , j u n t o con 
ot ras de p r o v i n c i a , p i d i e r o n p a r t i c i p a r en i g u a l d a d de condic iones en 
el C C E , lo que en sí cues t ionaba no t an to la r ep resen ta t iv idad del C C E 
c o m o la de las confederaciones a las que per tenecen, pues la sola acep
t a c i ó n de las solicitudes de ingreso h u b i e r a sido p r u e b a de la incapac i 
d a d de a q u é l l a s pa ra representar con eficacia a sus agremiados . D e a h í 
que E d u a r d o G a r c í a S u á r e z , d i r i g e n t e de la Concanaco , dec larara que 
era m á s i m p o r t a n t e respetar la l i b r e e x p r e s i ó n de todas las corr ientes 
de p e n s a m i e n t o en el C C E que i n c o r p o r a r a m á s o r g a n i s m o s . 2 1 

G e r a r d o G a r z a Sada p ropuso dos medidas audaces: e l i m i n a r al 
C C E c o m o representante f o r m a l y delegar todos los acuerdos con el go
b i e r n o a las organizaciones af i l iadas , lo que e q u i v a l í a a desaparecer al 
ú n i c o i n t e r l o c u t o r del empresa r i ado . L a segunda c o n s i s t í a en crear v o 
tos reg ionales para i m p e d i r que las decisiones fueran tomadas p o r las 
co rpo rac iones en la c a p i t a l . 2 2 

C o n t o d o , la p ropues ta que c o n t ó con m á s s i m p a t í a s fue la que ela
b o r a r o n C o p a r m e x y C o n c a n a c o en el sent ido de reconsiderar la i n 
fluencia de cada a g r u p a c i ó n de acuerdo con su n ú m e r o de agremiados , 
y a q u e era i n a d m i s i b l e , a r g u m e n t a b a n , que entidades con pocos 
m i e m b r o s , en especial la A M C B y el C M H N , t u v i e r a n el m i s m o peso que 

Excéhior, 9 de junio de 1989. 
2 2 Excéhior, 12 de noviembre de 1989. 
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las grandes organizaciones que r e ú n e n al 9 0 % del sector p r i v a d o . 
P lanteado a s í , p a r e c í a u n l i m p i o rec lamo d e m o c r á t i c o , pero des

p u é s de lo que hemos vis to es evidente que era parc ia l e insuf ic iente 
p a r a resolver el asunto p r i n c i p a l , pues los reclamantes daban po r sen
tado que ellos sí representaban l e g í t i m a m e n t e a sus m i e m b r o s . 

E l congreso no r e s o l v i ó el p r o b l e m a , pero sí a g u d i z ó el enfrenta-
m i e n t o . Desde la m i s m a convoca to r i a se a d v e r t í a el alcance l i m i t a d o 
de las decisiones: las mesas de t raba jo d i s c u t i r í a n sobre documentos 
p r e v i a m e n t e elaborados po r el C C E y só lo cuando las conclusiones al
canza ran tres cuartas partes de la v o t a c i ó n s e r í a n consideradas por los 
d i r igen tes , de lo c o n t r a r i o p o d r í a n ser ignoradas ; a d e m á s , los p a r t i c i 
pantes fueron seleccionados por el m i s m o G G E con m u y poca f o r t u n a , 
p o r q u e de los 797 inv i t ados só lo as is t ieron 302 . 2 : 1 Por si fuera poco, 
d iscreta , pero sobre todo a n t i c i p a d a m e n t e , el CCF. ra t i f i có a V e g a 
c o m o su presidente antes de que el congreso se rea l izara , en clara v io l a 
c i ó n del acuerdo o r i g i n a l . 2 4 

Las tres proposic iones m á s i m p o r t a n t e s ( a m p l i a r el n ú m e r o de 
m i e m b r o s , a u m e n t a r el n ú m e r o de delegados —de los siete exis ten
tes—, y crear los votos p roporc iona les ) fue ron desechadas por d i fe ren
cias m í n i m a s en la v o t a c i ó n , sin que en n i n g ú n caso se a lcanzaran las 
tres cuartas partes requer idas . Estos resul tados m u e s t r a n la seria d i v i 
s i ó n den t ro del sector p r i v a d o en t o r n o a u n asunto t an v i t a l como sus 
mecan i smos de r e p r e s e n t a c i ó n . 

G o m o era p rev i s ib le , los p rob lemas c o n t i n u a r o n . Todas las c á m a 
ras de N u e v o L e ó n , la C a n a c i n t r a de C u l i a c á n y la Canaco de C h i h u a 
h u a a m e n a z a r o n con abandona r el G G E (en r i g o r , desautor izar , por
que no per tenecen d i r ec t amen te ) , y la Concanaco d e c i d i ó ya no asistir 
a a lgunas reuniones del o r g a n i s m o c o o r d i n a d o r . A s imple vis ta , todo 
p a r e c í a u n a respuesta n a t u r a l a los pobres resultados del congreso, 
pe ro el t o n o de los reclamos p roven ien tes de los r eg iomontanos y de 
la C o n c a n a c o (que fue apoyada po r la C o p a r m e x aunque é s t a no acep
t ó fa l ta r a las reun iones ) , m o s t r ó in tenc iones m u y al m a r g e n de la de
m o c r a c i a . G a r c í a S u á r e z , po r e j emp lo , a c u s ó a los ex presidentes de l 
C C E , C l a u d i o X . G o n z á l e z y A g u s t í n L e g o r r e t a , de t ra idores al e m 
presa r iado p o r q u e el p r i m e r o a c o m p a ñ ó de cerca a Car los Salinas en 
su c a m p a ñ a pres idencia l y el segundo firmó los pactos de s o l i d a r i d a d . 2 5 

2 3 Una buena crónica del congreso aparece en la columna de Herminio Rebollo 
Piñal, "Mundo Financiero", El Universal, 26 de noviembre de 1989. 

24 Excélswr, 23 de octubre de 1989. 
2 5 Excélswr, 7 de noviembre de 1989. Salinas aún no designaba a González como 

su asesor en asuntos de inversión extranjera, de lo contrario la condena hubiera sido 
más enfática. 
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Por su par te , G a r z a Sada a c u s ó a R o l a n d o V e g a de obs tacul izar la par
t i c i p a c i ó n en el C C E p o r q u e só lo se p reocupaba po r sus intereses perso
nales. ' 2" 

D e nuevo , la s u c e s i ó n fue el p u n t o c r í t i c o del conf l ic to . D e s p u é s de 
u n a enconada guer ra de declaraciones y acusaciones entre los organis 
mos de l C C E , en m e d i o de las cuales se m e n c i o n a r o n a var ios posibles 
cand ida tos , V e g a fue reelegido pero con cua t ro condic iones : a) el C C E 
no s e r á m á s , po r lo menos f o r m a l m e n t e , el o r g a n i s m o l í d e r del empre -
sa r iado ; b) desaparece el cargo de presidente y se le sust i tuye po r el de 
c o o r d i n a d o r ; c) el c o o r d i n a d o r s e r á en lo sucesivo u n presidente de los 
o rgan i smos agremiados y el puesto s e r á r o t a t o r i o , y d) el cargo no d u 
r a r á m á s de u n a ñ o y no h a b r á p o s i b i l i d a d de r e e l e c c i ó n . 2 7 C o m o 
puede observarse, el acuerdo alcanzado e s t á lejos de resolver el p r i n c i 
pa l p r o b l e m a del empresa r i ado —sus formas de r e p r e s e n t a c i ó n l eg í t i 
m a — porque las d i r igenc ias d i s cu t i e ron en t o r n o a intereses que fueron 
m á s par t iculares que sectoriales y de í n d o l e p o l í t i c a . Las c i rcunstancias 
en q u e se p rodu jo esta d i s c u s i ó n r eve la ron c la ramente que el debate no 
p r e t e n d í a u n e q u i l i b r i o en la r e p r e s e n t a c i ó n , sino la conqu i s t a d e . u n 
o r g a n i s m o m á s , esta vez, el de m a y o r peso den t ro del sec tor . 2 8 

N o podemos ana l iza r en detal le este p u n t o , pero no hay d u d a de 
que nuevamen te se en f r en t a ron dos concepciones que desde hace t i e m 
po se d i s p u t a n el l i de razgo empresa r ia l y que en esta o c a s i ó n d i e r o n 
u n t i n t e d e m o c r á t i c o a u n asunto m u y v ie jo , que se v i o ser iamente 
ag ravado po r la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . Y esto, lejos de a y u d a r a resolver 
el p r o b l e m a de fondo , lo agud iza , pues mien t ras los l í d e r e s se cuestio
n a n unos a otros su l e g i t i m i d a d p o r razones p o l í t i c a s , los agremiados 
t a m b i é n la d iscuten pero p o r s imple i n e ñ c i e n c i a de sus ges t iones . 2 9 

2li Excélsior, 27 de noviembre de 1989 y 2 de junio de 1990. 
27 El Universal, 11 de julio de 1990. 
2 8 Esto se comprobó cuando en medio de esta polémica, la Cámara Nacional del 

Comercio en Pequeño, que dice contar con 120 mil miembros, acusó a la Concanaco 
(precisamente la que más se presentó como democrática) de defender sólo los intereses 
de los grandes almacenes y pidió reformar la ley de cámaras para que se les permitiera 
ser independientes. El Universal, 9 de julio de 1990. 

2 9 Así se desprende de una encuesta aplicada en febrero de 1990 a 252 ejecutivos 
de empresas comerciales, de servicios y de la industria metalmecánica —pequeñas y 
erandes— sobre su participación en las organizaciones privadas. El 40% opinó que 
los agremiados no intervenían en la toma de decisiones, lo que provocaba que sólo el 
9% coincidiera siempre con los acuerdos; el 57% usualmente, y el 32 % a veces. Ál pregun
tar acerca de las causas, entre las respuestas más importantes se encontraban: la falta 
de atención tanto a organismos locales o regionales como a la pequeña y mediana em
presas, y la inexistencia de consultas a los agremiados (Expansión, núms. 538, 11 de 
abril de 1990, y 543, op. cit.) 
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L o peor del caso es que , u n a vez m á s , el sector p r i v a d o ha elegido 
la p r á c t i c a p o l í t i c a en l u g a r de revisar sus formas de a f i l i a c i ó n y repre
s e n t a c i ó n i n t e r n a . L o m á s seguro, en consecuencia, es que las mues
tras de r e b e l d í a c o n t i n ú e n al i gua l que las dudas sobre l a l e g i t i m i d a d 
de sus d i r igen tes . Y esto no t e n d r í a mayores repercusiones en la socie
d a d si no fuera p o r q u e desde 1987, con el Pacto de S o l i d a r i d a d E c o n ó 
m i c a , el sector p r i v a d o ha acordado medidas con el gob ie rno que se 
h a n c o n v e r t i d o en par te de la p o l í t i c a e c o n ó m i c a , bajo l a p remisa de 
que esas organizac iones son a u t é n t i c a s representantes de la i n i c i a t i v a 
p r i v a d a . D e c o n t i n u a r las dudas y las c r í t i c a s , no s e r á n solamente los 
d i r igen tes empresar iales los per judicados , sino t a m b i é n el gob ie rno , 
que siente cada vez m á s la ausencia de u n i n t e r l o c u t o r v á l i d o . 


