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RESUMEN

A  partir de la  apertura d e la  e co n o m ía  y  d e la  firm a del Tratado de L ibre C om ercio  de A m érica  
del N o rte  (T L C A N ), M é x ic o  se  ha con vertid o  en  u n o  de lo s  p a íses  exportadores m ás d in ám icos  
del m u n d o . N o  obstante, el sector exportador está  casi to ta lm ente d esco n ecta d o  de la  eco n o m ía  
orientada al m ercado in terno. C o m o  lo  ha m ostrado la  exp er ien c ia  de otros p a íses, v in cu lar  el 
sector extern o con  el in terno requiere de una estrecha co lab oración  entre el E stad o  y  lo s  
em presarios a fin  de pasar de una esp ec ia liza c ió n  en  productos in ten siv o s  en  m an o  de obra m al 
rem unerada h acia  prod u ctos tecn o ló g ica m en te  m ás so fis t ica d o s . N o  obstante, en  M é x ic o  se p asó  
de un E stad o  que actuaba co m o  el principal agen te  ec o n ó m ic o  y  que p roteg ía  e x ces iv a m en te  a la  
industria a otro que abrió de m anera in d iscrim inada la  eco n o m ía  y  que ha dejado actuar al 
m ercado co n  una débil regu lación , lo  que ha llev a d o  a la  em ergen cia  de grupos e c o n ó m ic o s  
m o n o p ó lic o s . E n  estas circunstancias, la  m ayoría  de lo s  em presarios n a c io n a les  se  enfrentan a 
situ ac ion es m u y d esven ta josas que podrían ser com p en sad as con  a lian zas entre el gob iern o  y  lo s  
em presarios, que reflejen  un real co m p ro m iso  de am b os para colaborar. E n  M é x ic o  han habido  
grandes acuerdos p o lít ic o s  (gen era lm en te  d om in ad os por el E stad o) entre el gob iern o , lo s  
em presarios y  otros sectores so c ia les , co m o  lo  fueron  lo s  p actos de lo s  añ os och en ta  y  p rin cip ios  
de lo s  n oven ta  (co n  el s in d ica lism o ), y  m ás rec ien tem en te  el A cu erd o  N a c io n a l para el C am po  
(co n  las organ izac ion es cam p esin as) y  el de esta b iliza c ió n  del p recio  de la  tortilla. N o  obstante, 
han fa ltad o y  fa llad o  lo s  acuerdos orien tados a la  p rod u cción , a la  productiv idad  y  a la  
com p etitiv id ad . L o s  d iv erso s y  m u y  n u m erosos program as de ap o y o  a las p eq u eñ as y  m ed ian as  
em presas o  a lgu n os sectores e c o n ó m ic o s  han sid o  p o co  e fe c t iv o s  por d iv erso s m otivos: han  
estad o  su b fin an ciad os, n o  han lograd o  m od ificar  el co n tex to  en  el que operan las em presas, o  no  
han sid o  can a lizad os apropiadam ente. C on  resp ecto  a este  ú ltim o  punto, n o  ayuda el que  
em presarios n o  cu en ten  con  a so c ia c io n es  autón om as só lid as que le s  perm itan presionar y  
n eg o c ia r  lo s  acuerdos, y  a la  v e z  no han sid o  cap aces de generar in form ación , ni asesorar y  
apoyar a sus agrem iados de form a adecuada.
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A B S T R A C T

W ith  the o p en in g  o f  the M ex ica n  eco n o m y  and the sig n in g  o f  N A F T A , M e x ic o  has b e c o m e  on e  
o f  the greatest exp ortin g  countries in  the w orld . N ev er th e le ss , the exp ortin g  sector  is  a lm ost  
co m p le te ly  d isco n n ected  from  the eco n o m y  orien ted  tow ards the internal m arket. A s  sh o w n  b y  
the exp er ien ce  o f  m an y  countries, a c lo se  co llab oration  b e tw een  the govern m en t and the private  
sector is  n eed ed  in  order to  co n n ect the external to  the internal eco n o m y . T h is is  the on ly  m anner  
in  w h ich  the countries o f  S ou th -E ast A s ia  m an aged  to  g o  from  an eco n o m y  exp ortin g  h igh  labor  
d en sity  products to  m ore te c h n o lo g ic a lly  sop h isticated  products. In the e ig h ties , M e x ic o  p assed  
from  an eco n o m y  lead  and h ig h ly  p rotected  b y  th e  State, to  an eco n o m y  that h as op en ed  in  an  
in d iscrim in ate  m anner and in  w h ich  the S ta te  has b een  in cap ab le  o f  regu latin g  the m arket, 
som eth in g  that has led  to  the em erg en ce  o f  m o n o p o lie s . In th ese  c ircu m stan ces, the m ajority  o f  
th e  national entrepreneurs fa ce  v ery  d isad van tageou s c ircu m stan ces that cou ld  on ly  b e  
co m p en sated  w ith  a llia n ces b e tw een  the govern m en t and the private sector. In the past there h ave  
b een  im portant p o litica l agreem en ts (a lm o st a lw a y s  d om inated  b y  th e  S ta te ) b e tw een  the  
govern m en t, the entrepreneurs and other socia l sectors, lik e  th e  pacts o f  the e ig h ties  (se t  up 
togeth er  w ith  the labor u n io n s), and m ore recen tly  the N atio n a l A grarian P act (w ith  the peasant 
organ iza tion s) and the pact to  sta b ilize  the price o f  the tortilla . N ev er th e le ss , a llia n ces for  
production  purposes, orien ted  tow ard s in creasin g  p rod u ctiv ity  or co m p etitiv ity  h a v e  b een  a lm ost  
in ex isten t. T he very  num erous and d iverse  program s to  support sm all and m ed iu m  s ize  
enterprises and som e sp ec if ic  sectors o f  the eco n o m y  h ave b een  in e ffe c tiv e , partly b eca u se  th ey  
h a v e  b een  underfinanced , but m a in ly  b eca u se  th ey  h a v e  n ot b een  ab le to  m o d ify  the co n tex t in  
w h ich  the M ex ica n  enterprises function . In addition , th ese  program s h ave not b een  very  
su ccessfu l b eca u se  the entrepreneurs la ck  so lid  au ton om ou s a sso c ia tio n s cap ab le o f  exertin g  
pressure on  govern m en t, nor h ave th ey  b een  ab le to  generate en ou gh  in form ation , co u n se l and  
h elp  M ex ica n  b u sin ess.
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INTRODUCCIÓN

L a estructura eco n ó m ica  de M é x ic o  se ha m o d ifica d o  de m anera extraordinaria a partir de que el 
país p asó  de un m o d e lo  eco n ó m ic o  de su stitu ción  de im p ortacion es al actual, que está  orientado  
hacia  el exterior. L a apertura y  el T L C A N  han con vertid o  a M é x ic o  en  u n o  de lo s  p a íses  
exportadores m ás d in á m ico s del m undo. N o  obstante, tam b ién  es cierto  que el 
extraordinariam ente d in ám ico  sector  exportador, con stitu id o  por in v ersió n  extranjera directa  
(IE D ) en  em presas productoras y  en  m aquiladoras está  casi to ta lm en te d esco n ecta d o  de la  
industria que produce para el m ercad o interno, que se  ha v is to  som etid a  a una co m p eten c ia  en  
co n d ic io n es  d esven ta josas frente al capital extranjero y  a a lgunas de las em presas que fu n cion an  
c o m o  m o n o p o lio s  u  o lig o p o lio s . E sto  ha ten id o  co m o  resu ltado que el m o d e lo  eco n ó m ic o  que se  
im p lem en tó  en  M é x ic o  a partir de lo s  años och en ta  n o  ha lograd o  d ism inu ir el d esem p leo , el 
su b em p leo  y  la  pobreza, así co m o  la  d esigu a l d istribución  del ingreso; por el contrario, e sto s  
prob lem as han aum entado (B izb erg , 2 0 0 5 ).

P or otra parte, este  m o d e lo  b asad o  en gran m ed id a  en  m an o  de obra barata está  lleg a n d o  a 
sus lím ites , ya  que han aparecido otros p a íses  que com p iten  en  este  rubro, in c lu so  m ás  
favorab lem en te  que M éx ico ; un in d icad or de esto  es que el p aís en  su conjunto  ha bajado su n ive l 
de com p etitiv id ad  en  lo s  ú ltim o s años. 1 A  pesar de que hay  e jem p lo s de u p g ra d in g  d e la  
eco n o m ía  n acion al, c o m o  es el ca so  de a lgunas em p resas e lectrón icas y  d e so ftw a re  u b icad as en  
Ja lisco  (P a lac ios, 2 0 0 8 ) , y  de que la  ex p a n sió n  de la  exp ortación  de serv ic io s  abre un e sp a c io  de  
prod u cción  que requiere una m an o de obra m ás ca lificad a , 2 el h ech o  de que el p aís en  su  
conjunto  n o  haya lograd o  transitar h acia  una eco n o m ía  de m ayor va lo r  agregado, ap rovechando  
la  p resen cia  del capital extranjero para v in cu larse  a él, ha s id o  una de las p rin cip a les fa lla s del 
m o d elo  e c o n ó m ic o  instaurado d esd e lo s  años ochenta. Para con ectar  a la  industria n acional con  el 
sector exportador y  com en zar a generar lo s  em p leo s  que a liv ien  la  p ob reza  y  la  d esigualdad , es  
n ecesa r io  una serie de program as de fo m en to  y  de acom p añ am ien to  a la s  em p resas n ac ion a les  
que fu n cio n en  de m anera s istém ica , invertir en  cap acitación  y  en  in v estig a c ió n  y  desarrollo , así 
co m o  llevar a cab o  p o lítica s  so c ia le s  que m ejoren  lo s  n iv e le s  g en era les  de ed u cación  y  salud  de la  
p o b la c ió n  m ex ican a , y  n o  só lo  p o lítica s  a sisten c ia les  que m itigu en  la  pobreza.

C o m o  es  b ien  co n o c id o , estas p o lítica s  fueron  la  b a se  del desarrollo  de lo s  p a íses  del 
su d este  asiá tico . E l au ge ec o n ó m ic o  de e so s  p a íses  fu e  resu ltado de una estrecha co lab oración  
entre el E stad o  y  lo s  em presarios lo c a le s  para profundizar la  estructura industrial y  pasar de una  
esp ec ia liza c ió n  en  productos in ten siv o s  en  m ano de obra m al rem unerada h acia  una gam a, 
relativam ente restringida, de productos tecn o ló g ica m en te  so fis tica d o s  (Salam a, 2 0 0 6 ). D e  h ech o , 
esta  a lianza, que se ha d en om in ad o  neocorporativa , tam b ién  fu e  fundam ental para que lo s  
p eq u eñ o s p a íses  de E uropa central y  del N o rte  desarrollaran su p lataform a de exp ortación  d esd e

Según el IMCO, México pierde tres lugares en su índice de competitividad de 2004 a 2006 
<http://www.imco.org .mx/puntodeinflexion/comunicado.html>.

2 Por ejemplo, en los call centers que se han instalado en algunas partes del país, la fuerza de 
trabajo requiere de una capacitación superior a la de la maquila de bienes, ya que necesita saber inglés y 
manejar una computadora.

http://www.imco.org%20.mx/puntodeinflexion/comunicado.html
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fin es  de la  segu n d a guerra m undial (K atzen stein , 1985). E l m o d e lo  de e sto s  p a íses  ha servid o  
para que autores co m o  H all y  S o sk ice  h ab len  de d os grandes tip o s de econ om ía: una  
caracterizada por estar basada casi ex c lu s iv a m en te  en  el m ercado, lo  que esto s  autores llam an  
eco n o m ía s  lib era les de m ercado — el ca so  que m ás se acerca  a este  tip o  ideal es E stados  
U n id o s—  y  otro tip o  de eco n o m ía s  cap ita listas fundadas en  la  organ izac ión  y  a cc ió n  concertada  
de lo s  prin cip a les actores eco n ó m ico s , el E stado, lo s  em presarios y  lo s  obreros, que llam an  
eco n o m ía s  coord inadas de m ercado; lo s  ca so s  m ás cercan os son  A lem a n ia  y  otros p a íses  de  
E uropa central y  del N orte. E n  e sto s  p a íses  n o  só lo  el em presariado está  fu ertem en te organizado, 
sin o  tam b ién  lo s  sind icatos. M u ch o s  de lo s  acu erd os se  esta b lecen  en  foros perm anentes entre lo s  
tres actores (em p resarios, s in d icatos y  E stad o), en  lo s  que se d efin en  tanto a lgu n os p rec ios c la v e  
y  lo s  salarios, así co m o  p o lítica s  so c ia les , de cap acitación , y  de v in cu la c ió n  entre lo s  sectores  
ed u ca tiv o s y  la  industria, etc. (H all y  S osk ice , 2 0 0 1 ).

E n  contraste, nuestro  país p asó  de un m o d e lo  en  el que el gob iern o  protegía  
ex ces iv a m en te  a la  industria a otro en  el que abrió de m anera in d iscrim in ad a  las fronteras a lo s  
cap ita les y  a las em p resas extranjeras. Se p asó , adem ás, de un E stad o  que actuaba co m o  el 
principal agen te  e co n ó m ico , a un E stad o  que se  retira de la  eco n o m ía  para dejar actuar al 
m ercad o con  una d éb il regu lac ión  y  en  a lgu n os ca so s in c lu so  con  las in stan cias d e regu lac ión  o  
la s  secretarías controladas por lo s  grandes grupos eco n ó m ico s . 3 E ste  p ro ceso  ha ten id o , 
a sim ism o , lugar en  un co n tex to  en  el cual ex isten  fuertes m o n o p o lio s  p ú b lico s y  p rivados que
d istorsion an  de m anera con sid erab le  la  econ om ía .

L o s  actu a les m o n o p o lio s  u  o lig o p o lio s  privad os surgen de una re lac ión  en  la  que el
gob iern o  d io  im portantes c o n c e s io n e s  a ciertos grupos em presaria les, tanto en  la  ép o ca  de
eco n o m ía  cerrada, co m o  en la  ép o ca  liberal; se  d io  una s im b io s is  entre in tereses gubernam entales  
y  p rivad os que co n stitu y ó  u n o  de lo s  p rin cip a les p rob lem as al desarrollo  en  la  ép o ca  pasada y  es  
un ob stácu lo  im portante al actual. A  pesar d e e llo , el pa ís tien e  una trad ición  de co o p era ció n  entre  
el sector privado y  el gubernam ental en  otro sentido , al grado de que durante el sex en io  de  
Salinas se  p lanteaba que M é x ic o  iba  en  cam in o  a un esq u em a n eo-corp orativo  co m o  el que ex iste  
en a lgu n os p a íses  en  E uropa central. A  d iferen cia  de m u ch o s p a íses  de A m érica  latina, en  M é x ic o  
lo s  em presarios han estad o  fu ertem en te organ izad os y  han ten id o  un con tacto  con tin u o  con  el 
gob iern o  (R oss, 2 0 0 2 ). L o s  p actos que se  e stab lec ieron  en  lo s  años och en ta  son  te stig o  de la  
capacidad  de lo s  actores p o lítico s , en  gran m ed id a  bajo control del E stado, de co in c id ir  en  un  
propósito . P e se  a que hay una h istoria  rela tivam en te co n sisten te  de acuerdos entre lo s  
em presarios y  el g ob iern o  en  d iversos m o m en to s de su h istoria, hasta el se x e n io  de E rnesto  
Z ed illo  e sto s  acuerdos eran b á sica m en te  im p o s ic io n e s  de p o lítica s eco n ó m ica s  a lo s  otros dos  
participantes: lo s  em presarios y  lo s  obreros. E sto  fu e  notoriam ente el ca so  de lo s  p actos de 
esta b iliza c ió n  e c o n ó m ica  d esd e  1987  hasta 1994. N o  obstante, e sto s  p actos lograron evitar que el 
país cayera  en  c ic lo s  de h ip erin flación  y  program as de ajuste, co m o  su ced ió  en  otros p a íses  de  
A m érica  L atina (R oxb orou gh , 1991).

E n  la  actualidad se  han v is to  a lgu n os acuerdos que atestiguan  esta  capacidad  de lo s  
actores so c ia les , co m o  son  el A cu erd o  n acion al para el C am p o y  el de esta b iliza c ió n  del p recio  de  
la  tortilla , aunque se  dan en  un co n tex to  com p letam en te  d istinto. D e  h ech o , a d iferen cia  de lo s

D u ra n te  el se x en io  de V ic e n te  F ox , el S ecre ta rio  de C o m u n ica c io n e s  y  T ra n sp o rte  fu e  u n
an tig u o  em p lea d o  de T E L M E X  (B an co  M u n d ia l, 2007).
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P actos de lo s  años ochenta , que se  proponían  estab ilizar  la  eco n o m ía  y  contribuir al crecim ien to , 
lo s  p actos de lo s  n oven ta  y  del año 2 0 0 0  tien en  c o m o  u n o  de sus p rop ósitos el aum ento  de la  
com p etitiv id ad  de lo s  sec to res . N o  obstante, han lograd o  avanzar p o co  en  esta  d irecc ión .

T am bién  ha h ab ido  un cam b io  en  lo s  program as im p lem en ta d o s por el E stad o  para apoyar  
a lo s  em presarios para m ejorar su co m p etitiv id ad . E n el pasado era el g ob iern o  el que  
im p lem en tab a  de m anera unilateral las p o lítica s  para apoyar a las em presas. L a ex p erien cia  
in ternacional de lo s  p a íses  a siá ticos y  de E uropa central, así co m o  el m ás cercano de C h ile , 
m uestra que es  n ecesaria  tanto la  vo lu n tad  del gob iern o  para fom en tar la  eco n o m ía  del país, una  
p o lítica  industrial activa  y  con  fin an ciam ien to , co m o  un acuerdo entre el gob iern o  y  lo s  
em presarios, que refle je  un real co m p ro m iso  de am b os para colaborar. S e requiere, adem ás, que  
lo s  em presarios (y  en  m u ch o s ca so s  tam b ién  lo s  sin d ica tos) estén  b ien  organ izad os, que sus 
a so c ia c io n es  sirvan de cadenas de n eg o c ia c ió n  y  seg u im ien to  de lo s  acuerdos, de in form ación , 
ap o y o  e in tercam b io  de exp er ien cias de sus m iem b ros in d iv id u a les. E n el ca so  m ex ica n o , en  
efec to , lo s  ú ltim o s program as de ap o y o  han adoptado este  carácter, han in tentado estim ular a lo s  
em presarios a elaborar estu d io s y  participar co lec tiv a m en te  en  lo s  m eca n ism o s para aum entar la  
com p etitiv id ad . N o  obstante, han h ech o  fa lta  lo s  recu rsos y  la  vo lu n tad  p o lítica  del gob ierno.

E l trabajo está  d iv id id o  en  tres cap ítu los. E n el prim ero se  h ace  un b reve b a lan ce  de la  
fo r m a  en  la  q u e  se  r e la c io n a b a  e l E s ta d o  c o n  e l e m p r e sa r ia d o  d u ran te  el r é g im e n  
au to r ita r io -co rp o ra tiv o , tanto durante la  ép o ca  en  la  cual se  im p lem en tó  un m o d e lo  de desarrollo  
orientado h acia  la  su stitu ción  de im p ortacion es, c o m o  cu an d o se  lib era lizó  la  econ om ía . E n  el 
cap ítu lo  II se d escrib e  có m o  la  re lación  que se  e s ta b lec ió  entre el em presariado y  el E stado d io  
lugar a la  con cen tración  en  u n o s p o c o s  grupos e c o n ó m ic o s  que fu n cion an  c o m o  m o n o p o lio s  y  
o lig o p o lio s  y  que afectan  de m anera im portante a la  econ om ía . F in a lm en te , en  el cap ítu lo  III se  
analizan  lo s  in ten tos actu a les por estab lecer  una co lab oración  entre el E stad o  y  lo s  em presarios a 
fin  de construir una b ase  productiva  com p etitiva .
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I. L O S  E M P R E S A R IO S  E N  E L  C O N T E X T O  D E L  C O R P O R A T IV IS M O
M E X IC A N O

E s p o sib le  caracterizar al rég im en  p o lít ico  que estu v o  v ig e n te  en  M é x ic o  d esd e lo s  años treinta  
hasta el año 2 0 0 0  co m o  un autoritarism o corporativo. É ste  se orig ina  a partir del even to  
fu ndacional de lo s  años treinta, en  el que se e sta b lec ió  un p acto  entre el E stad o  y  lo s  sectores  
populares que habían s id o  fa v o rec id o s por e se  gob iern o , que creó  las o rg a n iza c io n es populares  
que serán fu n d am en ta les para el control y  — en o ca s io n es—  para la  m o v iliz a c ió n  de las fuerzas  
populares durante lo s  s ig u ien tes  6 0  años. L as b a ses  m ateria les sobre las que se asentó  este  pacto  
fueron  una ex ten sa  reform a agraria, en  la  que se  repartieron tierras y  recu rsos e c o n ó m ic o s  al 
cam po, así co m o  el ap oyo  a lo s  s in d ica tos en  su lu ch a  por firm ar contratos c o le c t iv o s  con  
em presas n a c io n a les  y  extranjeras, co n seg u ir  au m en tos salaria les y  m ejorar sus co n d ic io n es  
laborales. E n este  pacto , el E stado se  com p rom etió  a actuar co m o  el principal agen te de  
desarrollo  del país, con  el p rop ósito  de incorporar las c la se s  populares al sector m oderno d e la  
eco n o m ía  y  a la  socied ad , en  contraste con  el m o d e lo  anterior a la  rev o lu c ió n  que ex c lu ía  a la  
m ayor parte de la  p o b la c ió n  del p ro ceso  d e m od ern iza c ió n  (B izb erg , 2 0 0 4 ).

E l rég im en  que se  e s ta b lec ió  en  M é x ic o  n o  só lo  subordinó al s in d ica lism o  y  al sector  
ca m p esin o  al E stado, sin o  que h iz o  lo  m ism o  con  lo s  em presarios. H asta  antes de la  apertura 
e co n ó m ica  d e m ed iad os de lo s  años ochenta, lo s  em presarios m ex ica n o s  depend ían  del E stado, 
tanto eco n ó m ica  co m o  p o líticam en te . E n  tanto principal agen te de desarrollo , el E stad o  se  
encargaba de estim ular el desarrollo  eco n ó m ic o  y  construir una e co n o m ía  cerrada para 
p rotegerlos d e la  co m p eten c ia  in ternacional. Por otra parte, el E stad o  p rom ovía  un c lim a  socia l 
favorab le  a las in v ersio n es, b ásicam en te  m ed ian te  el control de lo s  actores popu lares que podían  
sig n ifica r le  un d esa fio  a lo s  em presarios, en  esp ec ia l el s in d ica lism o .

M ientras el E stad o  fu e  el principal agen te  de desarrollo  (hasta  la  cr isis de 1 982), la  
eco n o m ía  y  el p rop io  sector  em presarial d epend ían  m u ch o  de sus in v ersio n es en  infraestructura, 
b ien es  y  serv ic io s. H asta  1986 , año en  el que el país entró al A cu erd o  G eneral sobre A ra n celes  
A d u an eros y  C om ercio  (G A T T , por sus s ig la s en  in g lé s )  y  co m en zó  a abrirse la  e co n o m ía  del 
país, lo s  em presarios estaban so m etid o s a p erm iso s para im portar m aquinaria, m aterias prim as y  
p roductos in term ed ios para sus p ro ceso s productivos: lo  que se  d ec id ía  m ed ian te  una n eg o c ia c ió n  
p o lítica  entre el gob iern o  y  las cám aras em presaria les y , en  o ca sio n es , cuando se  trataba de  
grandes em presarios, d irectam ente con  e llo s . A d em ás, m ientras duró el m o d e lo  de  
in d u str ia lización  b asad o  en  la  su stitu ción  de im p ortacion es, tam b ién  se  n eg o c ia b a  la  p ro tecc ión  a 
ciertos sectores de la  econ om ía . T od o  e llo  s ig n ificab a  un control bastante e fica z  por parte del 
E stad o  m ex ica n o  sobre lo s  em presarios. E ste  control se  reflejaba en  la  m em b resía  ob ligatoria  en  
la s  cám aras em presariales.

E sta  re lación , b asad a en  re la c io n es form ales e in form ales, perm itió  que a lgu n os  
fu n cion arios gu b ern am en tales y  em presarios las u tilizaran  para acrecentar sus n e g o c io s  y  sus  
ren d im ien tos. L o s  contratos con  d ep en d en cias del gob iern o , la  u tiliza c ió n  d e le y e s , tarifas, 
aranceles, f in a n cia m ien to s y  de la  in form ación , fueron  orien tados en  b e n e fic io  de a lgu n os  
em presarios y  en  perju ic io  de otros. E sto s  m eca n ism o s fueron  m u y  im portantes en  la
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co n so lid a c ió n  de las grandes em p resas y  de lo s  grandes grupos e c o n ó m ic o s  ex isten tes  en  nuestro  
país. P or su parte, el p u esto  p ú b lico  p erm itió  a m u ch o s p o lít ic o s  in iciar su carrera em presarial y  
con stitu yó  una form a de acum ular riqueza. E ste  fen ó m en o  se  produce d esd e lo s  prim eros  
gobiernos revolucionarios, aunque se acentúa durante el gobierno de M igu el A lem án  (1 9 4 6 -1 9 5 2 ), 4 
cuando se  acum ularon  grandes fortunas y  se con so lid aron  im portantes em presas, en  la s  que  
participaban a lgu n os ex fu n cio n a rio s (Puga, 1993). S e producía, de esta  m anera, una e sp e c ie  de 
s im b io sis  entre el g ob iern o  y  el sector  privado, que h acía  d ifíc il d istin gu ir entre las m ed id as que  
se  tom aban para forta lecer una p o lítica  púb lica , de la s  que se  tom aban para favorecer  a un grupo  
em presarial u  otro. E sta  situ ación  prácticam ente se  prolongará hasta la  actualidad y  dará lugar a 
lo s  grandes grupos o lig o p ó lic o s  que dom inan la  eco n o m ía  de nuestro país.

A  partir de lo s  añ os sesen ta  se  a testigua que el sector  em presarial m ex ica n o , que se  había  
desarrollado a la  par de la  e co n o m ía  del p aís y  en  estas co n d ic io n es  de p ro tecc ión  y  favoritism o, 
en  esp ec ia l lo s  m ás p o d ero so s de entre e llo s , co m ien za n  a buscar una m ayor au ton om ía  co m o  
agen te soc ia l. L a circu n stan cia  la  o frece  el g iro  h acia  la  izqu ierda de la  p resid en cia  de la  
R ep ú b lica , presid ida  por A d o lfo  L ó p ez  M ateos. E l principal acto  que d efin e  este  h ech o  es la  
creación  del C on sejo  M ex ica n o  de H om b res de N e g o c io s  (C M H N ), que reunía ex c lu siv a m en te  a 
lo s  prin cip a les hom b res de em p resa  del país. 5 E l C on sejo , que n ace  co m o  una a so c ia c ió n  
voluntaria  e in d ep en d ien te , se d istin gu e d esd e  su creación  d e las o rg a n iza c io n es ob ligatorias, 
co m o  la  C on fed eración  N a c io n a l de C ám aras Industria les (C O N C A M IN ), la  Cám ara N a c io n a l de  
la  Industria de la  T ransform ación  (C A N A C IN T R A ) y  la  C on fed eración  N a c io n a l d e C ám aras de  
C om ercio  (C O N C A N A C O ), creadas por el g ob iern o  para tener in terlocutores em presaria les  
u n ificad os. E ste  C o n sejo  se fu e  con figu ran d o  co m o  la  principal organ ización  del em presariado  
n acion a l, por en c im a  de las organ iza c io n es corporativas. A  partir de su creación , el C M H N  llev a  
a cab o reu n ion es p eriód icas con  el p residente del país y  con  lo s  prin cip a les fu n cion arios que  
d efin en  la  p o lítica  eco n ó m ica  (V a ld és, 1999).

C on  el gob iern o  de E cheverría  v o lv ió  a aum entar la  ten sión . E l sex en io  co m en zó  co n  el 
rom p im ien to  de una “trad ición” , segú n  la  cual las m ed id as m ás im portantes de p o lítica  
e co n ó m ica  eran con su ltad as con  el em presariado. P or otra parte, cam b ió  el c lim a  socia l de esa  
época: e stu v o  caracterizado por el m o v im ien to  sin d ica l in d ep en d ien te , las in v a sio n es  de tierras 
por parte de orga n iza c io n es cam p esin as o fic ia lis ta s  e in d ep en d ien tes que d esem b ocaron  en  las  
ex p ro p ia c io n es de a lgu n as de las tierras m ás fértiles del n oroeste  del país. S e produjo, adem ás, 
una crecien te  in terven ción  del g ob iern o  en  la  econ om ía . 6 T od o  esto  lle v ó  al em presariado a

4 Cabe aclarar que el presidente M iguel Alem án fue el primer presidente civil, que no formaba 
parte de los militares que habían participado en la Revolución. Tenía una ideología m uy orientada hacia la 
empresa privada, al grado que dio marcha atrás a muchas de las reformas iniciadas en el sexenio  
cardenista (1934-1940). Frenó el ritmo de la reforma agraria, restringió fuertemente los recursos que se 
otorgaban al sector ejidal, para orientarlos hacia el sector empresarial. Elevó los límites de la pequeña 
propiedad agrícola e introdujo, mediante una reforma a la Ley Agraria, el derecho de amparo para los 
dueños de la tierra. En resumen, cambió la orientación del m odelo económ ico, se propuso crear la riqueza 
para luego distribuirla, y  no un proceso simultáneo com o había sido durante el cardenismo.

5 En un principio fueron 26, luego se ampliaron a 37.
6 También contribuyó a este cambio de actitud de los empresarios el clim a de ataques (más 

ideológicos que reales) en contra de los empresarios que se dio durante el sexenio de Echeverría, y  que 
culminó en las recriminaciones que se le hicieron al presidente en el sepelio del dirigente del grupo 
Monterrey, Eugenio Garza Sada, asesinado por la guerrilla.
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agruparse en  una organ ización  “cúpula  de cú p u las” , el C o n sejo  C oordinador E m presarial (C C E ), 
que reunía a tod as las dem ás y  en  la  que el C M H N  fu e, d esd e  en ton ces, d om in an te (V a ld és, 1999: 
1 89-1 9 4 ; T irado y  Luna, 1992 , y  A lb a , 2 0 0 5 ). 7

A  partir de la  creación  del C M H N , las a so c ia c io n e s  vo luntarias com en zaron  a desp lazar a 
la s  a so c ia c io n es  corporativas co m o  can a les d e a c c e so  de lo s  grandes em presarios y  co m o  
in stan cias para op on erse  o  n eg o c ia r  ciertas m ed id as del gob iern o  (S ch n eid er , 2 0 0 2 ). C on  la  
exp rop iac ión  del s istem a bancario  en  1982 , el em presariado se  percata de que su vu lnerab ilidad  
es  sobre to d o  p o lítica . E sto  en  esp ec ia l porque el acto  exp rop iatorio  contrastaba con  el h ech o  de  
que el g ob iern o  d e L ó p ez  P o rtillo  d esm an te ló  al s in d ica lism o  in d ep en d ien te  y  fren ó  las  
in v a sio n es  de tierras, que tanto habían p reocu p ad o  a lo s  em presarios en  el se x e n io  anterior. E sto  
em p u jó  a lo s  em presarios a intervenir d irectam ente en  p o lítica , e sp ec ia lm en te  a través del Partido  
A c c ió n  N a c io n a l (A lb a , 2 0 0 5 ).

D e  esta  m anera, d esd e  el se x e n io  de L ó p ez  M ateos, pero p rin cip alm en te a partir de la  
n a c io n a liza c ió n  bancaria de 1982 , lo s  em presarios com en zaron  a considerar que a pesar de que el 
rég im en  autoritario había  garantizado sus in tereses, p od ía  revertirse contra e llo s . A  partir de  
en to n ces las organ iza c io n es em presaria les voluntarias, las y a  citadas C M H N , la  C C E, así co m o  
un sin d icato  em presarial: la  C on fed eración  Patronal de la  R ep ú b lica  M ex ica n a  (C O P A R M E X ), 
se  convirtieron  en  lo s  órgan os de d efen sa  de lo s  in tereses em presariales. E sta  situ ación  de  
crecien te  forta leza  de las orga n iza c io n es vo lu n tarias del em presariado m ex ica n o  se acen tu ó con  
el p ro ceso  de apertura y  lib era liza c ió n  eco n ó m ica , a partir de la  entrada de M é x ic o  al G A T T  y  de  
la  firm a del Tratado de L ibre C o m ercio  de A m érica  del N o rte  (T L C A N ), en  el se x e n io  de Salinas  
de Gortari. C on  este  m o d e lo  eco n ó m ico , el E stad o  abandona su fu n c ió n  de agen te  de desarrollo  y  
en  gran m ed id a  subordina su propia a cc ió n  a las n eces id a d es  del em presariado. E n prim er lugar, 
co m o  es b ien  co n o c id o , la  cr isis de 1982  a fectó  de m anera radical lo s  recursos fin an cieros del 
E stad o  y  d io  el g o lp e  final al m o d e lo  eco n ó m ic o  de su stitu ción  de im p ortacion es. A d em ás, a 
partir de esa  fech a , lle g a  al poder una c la se  p o lítica  favorab le  a lo s  in tereses em presaria les, que  
consideraba que el eje  de la  e co n o m ía  d eb ía  ser el em presariado y  n o  el E stado. E l g ob iern o  de  
M ig u e l de la  M adrid  in tenta ser m u ch o  m ás con cilia d o r  con  lo s  em presarios para restab lecer la  
co n fia n za  con  el sector  que había sufrido la  exp rop iac ión  de la  banca. P or una parte, co m p en só  a 
lo s  an tigu os d u eñ os de lo s  b an cos n acion a lizad os; por la  otra, p roced ió  al “ad elg a za m ien to ” del 
E stad o  a través de la  p rivatización  de las em presas estata les, la  d esreg u la c ió n  y  la  apertura de la  
econ om ía .

A  pesar d e esta  actitud concilia toria , el g ob iern o  de de la  M adrid  n e g o c ió  de m anera  
unilateral la  entrada d e M é x ic o  al G A T T  y  abrió las fronteras, sin  una con su lta  o  n eg o c ia c ió n  con  
el sector  privado, un h ech o  que ha sid o  la  b a se  de un rec lam o que sig u e  v ig en te  hasta la  
actualidad (C O N C A M IN , 2 0 0 6 ). E sta  situ ación  o b lig ó  al g ob iern o  a cam biar su actitud h acia  el 
em presariado cu an d o enfrentó una n u eva  cr isis, en  1987 , en  la  que se  d io  una in fla c ió n  sin  
p reced en tes en  M é x ic o . Se e sta b lec ió  un esq u em a  tripartito de n e g o c ia c ió n  entre lo s  em presarios, 
lo s  obreros (representados por la  m ayoría  de las grandes co n fed era c io n es sin d ica les  o fic ia lis ta s) y  
el E stado. Se firm ó el P acto  de Solidaridad  E co n ó m ica , que asegu ró  la  coop eración , con  objeto

Carlos A lba indica el hecho de que Juan Sánchez Navarro, uno de los ideólogos más 
importantes del empresariado m exicano y  miembro del CM HN, fue uno de los principales promotores de 
ambas organizaciones.
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de controlar la  in flac ión . E ste  p acto  cam b ió  de nom bre en  el se x e n io  de Salinas para con vertirse  
en  el P acto  de E stab ilid ad  y  C recim ien to  E c o n ó m ic o , el cual contaba con  un m eca n ism o  de  
con su lta  continua: la  C o m isió n  de S eg u im ien to  y  E v a lu a c ió n  del P acto , que se  reun ió  cada  
sem ana por m ás de se is  años. E n esta  co m is ió n , el gob iern o  siem pre estu v o  representado por  
fu n cion arios de prim er n iv e l y  S ecretarios de E stado, m ientras que al sector privado lo  
representaban orga n iza c io n es em presaria les co m o  la  C O N C A M IN , la  C O N C A N A C O , el C C E, la  
C O P A R M E X  y  la  A so c ia c ió n  N a c io n a l de T ien d as de A u to serv ic io  y  D epartam entales  
(A N T A D ) (O rtega, 2 0 0 2 ). E n la  práctica, sin  em bargo, este  p acto  se percib ió  co m o  un  
m eca n ism o  im p u esto  por el g ob iern o  con  el fin  de controlar la  in fla c ió n , m ás que co m o  un  
in strum ento b asad o  en  la  n eg o c ia c ió n . A  lo s  obreros, la  Secretaría del Trabajo le s  im p u so  lo s  
co n o c id o s  to p es sa laria les, fijad os a p rin cip ios de año y  que ten ían  co m o  punto de referen cia  el 
a lza  co n ced id a  a lo s  salarios m ín im o s. A  lo s  em presarios se le s  im p u sieron  ciertos lím ite s  a lo s  
in crem en tos de p recios, lo  que se  lograba con  la  am en aza  de una a ce leración  de la  apertura a las  
im p ortacion es de lo s  productos c u y o s  p rec ios se  e levaran  ex ces iv a m en te . D e  h ech o , una de las  
razon es por las cu a les se  d io  la  apertura en  form a m u y  gen era lizad a  fu e  p recisam en te  con  el fin  
de controlar la  in flac ión . E sto  fu e  p o sib le  por la  forta leza  de la  p resid en cia  de la  R ep ú b lica , su  
enorm e p od er sobre el C on greso , el poder ju d ic ia l y  lo s  gobernadores. A d em ás, porque las  
orga n iza c io n es de trabajadores y  em presarios estaban centralizadas y  era o b liga tor io  p ertenecer a 
ellas, lo  que lim itaba el núm ero de in terlocu tores en  p ocas organ iza c io n es sobre las cu a les el 
gob iern o  p od ía  ejercer control.

A lg u n o s autores con sid eran  que la  ex p er ien c ia  del “cuarto d e ju n to ” durante la
n e g o c ia c ió n  del T L C A N  fu e  d iferente, p ese  a que de n u ev o  la  ú ltim a  palabra la  tendría el
gob ierno, en  la  m ed id a  en  que el tratado iba  a d ecid irse  entre lo s  g o b iern o s de lo s  tres p a íses  
in vo lu crad os. E l em presariado creó  la  C oordinadora d e O rgan izac ion es E m presaria les de  
C om ercio  E xterior (C O E C E ) para participar en  las n eg o c ia c io n es . M ed ian te  el m eca n ism o , un  
tanto in form al, del “cuarto de ju n to ” , n o  só lo  se  p id ió  a lo s  em p resarios la  e lab oración  d e estu d ios  
sectoria les y  se  le s  con su ltab a  a m ed id a  que avanzaba la  n eg o c ia c ió n , s in o  que “ . . .e n  m uchas  
o ca sio n es  sirvieron  de ap o y o  a la  un idad  n egociad ora  m ex ica n a  para destrabar puntos  
c o n flic tiv o s  y  ayudar a afinar la  p o s ic ió n  de n e g o c ia c ió n  que M é x ic o  d eb ía  adoptar en
d eterm inados sec to res” (R u b io , 1992). T am bién  es n ecesa r io  m en cion ar que en  la  C O E C E  no
estaban eq u itativam ente representados to d o s  lo s  em presarios, s in o  que lo s  sobrerrepresentaban  
lo s  grandes grupos em presaria les, lo s  im portadores y  exportadores, así co m o  el sector fin an ciero , 
m ientras que lo s  p eq u eñ os em presarios a so c ia d o s  en  la  C A N A C IN T R A  estaban claram ente  
subrepresentados (A lb a , 1996). E s por e llo  que en  el tratado lo s  in tereses m ejor d efen d id os  
fueron  a q u ello s de lo s  d u eñ os de las grandes em p resas que p od ían  exportar y  de lo s  grandes 
im portadores.

U n  h ech o  fundam ental que in d icab a  la  im portancia  que habían lograd o  las organ izac ion es  
em presaria les vo luntarias y  que a testigu ab a la  s im b io sis  entre el gob iern o  y  lo s  em presarios que  
ha caracterizado el ca so  m ex ica n o , fu e  el p ro ceso  de p rivatización  de las grandes em presas  
durante lo s  años n oventa . E l p ro ceso  de p rivatización  del se x e n io  de Salinas de Gortari in vo lu cró  
a algunas de las em p resas m ás im portantes del país, que aún con servab a  el gob ierno . Entre 1988  
y  1992  se privatizaron, entre otras, B an com er, B an am ex , C om erm ex, B a n ca  Serfín  (así co m o  lo s  
dem ás b an cos), T e lé fo n o s  de M é x ic o , M ex ica n a  de C obre, C om pañía  M inera  A utlán, 
F ertilizan tes M ex ica n o s , la  S iderúrgica  L ázaro C árdenas, A lto s  H orn os de M é x ic o , A ero n a v es de  
M é x ic o , M ex ica n a  de A v ia c ió n , entre otras (B a n co  M undia l, 2 0 0 7 ). E l p ro ceso  de privatización
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n o  só lo  d io  p referen cia  a ciertos in d iv id u os , s in o  que en  m u ch o s ca so s se  l le v ó  a cab o a partir de  
d ec is io n es  que reflejan  acuerdos in form ales y  p o co  transparentes entre el v en d ed o r  y  el 
adquirente: co m o  fu e  el ca so  de A e r o m é x ic o  o  de la  ven ta  de la  m ina C ananea al grupo M inera  
M é x ic o  (V a ld és, 1997: 2 3 7 ). E n otras o ca s io n es , e sta b lec ió  co n d ic io n es  que perm itieron  pasar de  
un m o n o p o lio  estatal a un m o n o p o lio  privado, en  una situ ación  de p riv ileg io : co m o  fu e  el ca so  de  
T elm ex  (M ariscal y  R ivera , 2 0 0 7 ).

A d em ás, m u ch os de lo s  b en efic ia r io s  d e esta  p o lítica  fueron  lo s  d u eñ os de lo s  grupos  
e c o n ó m ic o s  (en  m u ch as o ca s io n es  fam iliares), que ocupan  lo s  p rin cip a les p u esto s  de  
rep resen tación  d e las o rg a n iza c io n es m ás in flu y en tes  del sector  privado: el C o n sejo  M ex ica n o  de  
H om b res de N e g o c io s , la  A so c ia c ió n  M ex ica n a  de B anqueros, la  A so c ia c ió n  M ex ica n a  de  
In stitu c ion es de S eguros, que a in ic io s  del lo s  n oven ta  sum aban apenas 121 personas que  
controlaban lo s  h ilo s  de la  representación  y  el p od er de n e g o c ia c ió n  del sector privado (V a ld és, 
1997: 2 3 6 ). D e  h ech o , d esd e la  cam paña presid en cia l salin ista , m iem b ros n otab les del C on sejo  
participaron en la  C o m isió n  d e F in an ciam ien to  del P R I y  lu e g o  co m o  aseso res en  el gob iern o  de  
S alinas (B riz , 2 0 0 2 ).

H o sh in o , c itad o  p o r  H o g e n b o o m  (2004).
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I I . L A  C R E C IE N T E  C O N C E N T R A C IÓ N  E C O N Ó M IC A  D E  L A  E C O N O M ÍA  
M E X IC A N A  D U R A N T E  L O S  A Ñ O S N O V E N T A

L as p o lítica s eco n ó m ica s  que se  habían seg u id o  durante tod o  el p eríod o  de p ro tecc ión  del 
m ercad o interno, hasta  m ed iad os de lo s  años ochenta, d ieron  lugar a u na gran con cen tración  
e co n ó m ica  en  a lgu n os p o c o s  co n g lom erad os. 9 S e p od ía  haber esperado que la  con cen tración  de  
la  eco n o m ía  m ex ica n a  se  redujera una v e z  que el g ob iern o  ap licara p o lítica s  eco n ó m ica s  
lib era les y  se  alejara d e las p o lítica s  p roteccion istas. N o  obstante, la  p rivatización  del gob iern o  
de Salinas sen tó  las b a ses  de una aún m ayor con cen tración  de la  e co n o m ía  n acional d eb id o  a la  
form a en que se  llevaron  a cab o  las p riva tiza c io n es y  por la  d eb ilid ad  de la  regu lac ión  sectorial, 
así co m o  la  au sen cia  de una A g e n c ia  d e C om p eten cia  (hasta  1 9 9 2 ) y  su fragilidad , u na v e z  
creada. E l gran tam año que ya  ten ían  lo s  grupos e c o n ó m ic o s  en  lo s  och en ta  y  la  in e fic ie n c ia  del 
aparato ju d ic ia l m ex ica n o  ta m p o co  ayu d ó a h acer m ás “d em ocráticos” lo s  m ercados.

A sí, si b ien  el E stad o  M ex ic a n o  redujo su in g eren cia  d irecta en  la  eco n o m ía , d esd e  la  
presid en cia  d e D e  la  M adrid, retirando m u ch o s de lo s  a p o y o s que recib ía  la  industria y  la  
agricultura nacion a l, este  p ro ceso  estu v o  acom pañado de una fuerte con cen tración  econ óm ica . 
E sto  ocurrió, co m o  y a  se  m en c io n ó , p rin cip alm en te co m o  resu ltado de la  m anera en  la  que se 
p rivatizaron  a lgunas em presas, m an ten ien d o  intacta  su estructura m o n o p ó lica  u  o lig o p ó lic a  
(T e lm ex , lo s  B a n co s , C om pañía  M inera de C ananea, A ero m é x ic o  y  M ex ica n a  de A v ia c ió n ). L a  
in ten ció n  de estas p o lítica s  se  aprecia  claram ente en  la  d eclaración  del p residente Salinas en  el 
sen tid o  de que “ . . . l a  d esregu lac ión  y  las p r iva tizac ion es han perm itido  la  creación  de grandes  
grupos fin an cieros y  em p resaria les [ . ]  si n osotros en  M é x ic o  n o  tu v iéram os grandes grupos [ . ]  
quedaríam os fuera de lo s  m ercad os m u n d ia les [ . . . ]  p ro m o v em o s la  form ación  de grandes grupos 
em presaria les y  su in tegración  a cad en as p roductivas que estim u len  la  creación  de m ás 
em p leo ” . 10 E sta  p o lítica  p erm itió  que a lgunas de la s  grandes em presas n a c io n a les  concentraran  
aún m ás su sector, al grado de que en  1991 V itro, A lfa , C ifra, C em ex , B im b o , M inera  M é x ic o  e 
Industrias P e ñ o le s  generaban 56%  de las ven tas, m o v iliza b a n  61%  de lo s  a c tiv o s to ta les y  
aportaban 53%  del em p leo  de lo s  119 p rin cip a les grupos m ex ica n o s . 11

A  pesar de que el T L C A N  d io  frutos al trip licarse las exp o rta c io n es de M é x ic o  a 
E stad os U n id o s  y  al con vertirse el pa ís en  el principal d estin o  de in v ersió n  extranjera d irecta  
(IE D ) de A m érica  L atina en  sus prim eros 10 años, la  p o lítica  h acia  lo s  grandes grupos n o  ha dado  
lo s  frutos esp erad os de crec im ien to  y  de com p etitiv id ad  del resto  de la  eco n o m ía  (Schatan  y  
A v a lo s , 2 0 0 3 ). E n efec to , segú n  una recien te  en cu esta  del C entro d e E stu d io s del S ector P rivado  
(C E E S P ), lo s  em presarios afirm an que lo s  d os prin cip a les o b stá cu lo s para el desarrollo  
em presarial son  lo s  m o n o p o lio s  p ú b lico s (83%  de frecu en cia ) y  privados (84%  frecu en cia ).

9 H ogenboom , 2004: 211 . Un indicador de la concentración a la que dio lugar el m odelo de 
sustitución de importaciones es la manera cóm o se repiten constantemente los nombres de empresarios en 
los Consejos de Administración de los grupos económ icam ente más poderosos en 1990. A l respecto, 
véase el apéndice 1 en Valdés, 1997: 263-291.

10 Salinas de Gortari (1993), citado por Valdés, 1997: 238.
11 Expansión, 1999, citado por Valdés Ugalde, 1997.
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L a in e fic ie n c ia  de parte de la  e co n o m ía  m ex ica n a  ha derivado de la  fa lta  de com p eten cia  
tanto en  el sector privado co m o  en el sector p ú b lico . E ste  ú ltim o  tam b ién  ha m an ten id o  varios  
m o n o p o lio s  bajo  su d om in io , sin  m od ern izarlos, ni regularlos d e form a adecuada. L o s  recursos de 
las em p resas estata les co m o  P E M E X  y  C o m isió n  Federal de E lectr ic id ad  (C F E ) han sido  
u tiliza d o s co m o  fu en te de in g reso s del g ob iern o  a fin  de paliar el porcentaje tan bajo del PIB  que  
percibe por in g reso s tributarios, de 18,3%  en 2 0 0 5  (O C D E , 2 0 0 7 b ). E sto  ha ten id o  co m o  e fec to  
que lo s  co sto s  de lo s  b ien es  y  serv ic io s  esta ta les estén  entre lo s  m ás e lev a d o s  de A m érica  Latina.

E l ca so  de lo s  m o n o p o lio s  privados es igu a lm en te  d elicad o . L a p riva tización  de T e lm ex  
p reservó  la  in tegración  vertica l de la  em presa  y  creó barreras le g a le s  para la  entrada de otras 
com pañías; se e sta b lec ió  un p eríod o  de ex c lu siv id a d  de se is  añ os para exp lotar el serv ic io  de  
larga d istan cia  n acion al e in ternacional (V a ld és, 1997). E s por e llo  que a 15 años de la  
p rivatización , aún dom inan  en la  larga d istancia  las llam adas lo c a le s  y  el m ercad o de celu lares, 
así co m o  el que sus m árgen es de gan an cia  sean  el d ob le  del de su rival m ás cercano. E sto  se  
refleja  en  c o sto s  de te le fo n ía  s ig n ifica tiv a m en te  m ás e lev a d o s  que en  otros p a íses  de A m érica  
Latina, en  esp ec ia l para lo s  n e g o c io s  (B a n co  M undia l, 2 0 0 7 a ). E l ca so  del s istem a bancario  es  
sim ilar; las reform as que se  llevaron  a cab o  a raíz de la  cr isis de 1 9 9 4 -1 9 9 5  dieron lugar a una  
con cen tración  m u y im portante del sistem a: la  p artic ipación  de lo s  c in c o  b an cos m ás grandes 
(ahora en  m an os d e capital extranjero) crec ió  d e 74%  al 88%  en 20 0 1  (B a n co  M undia l, 2007a: 
3 8 -3 9 ). E n este  caso , adem ás, la  p rivatización  y  com pra de lo s  b a n co s por grupos fin an cieros  
extranjeros n o  redujo lo s  c o sto s  de in term ed iación  ni se  fa c ilitó  la  o b ten ción  de lo s  créditos. 
M ientras que el créd ito  com ercia l está  estan cad o  d esd e  2 0 0 1 , d esp u és de una baja en  2 0 0 0 , el 
créd ito  al co n su m o  ha presentado un repunte m u y  im portante entre estas d o s fech a s, lo  que p u ed e  
d eb erse a a ltos m árgen es de in term ed iación , dado que su principal com p on en te  son  la s  tarjetas de  
créd ito  (A v a lo s  y  H ernández, 2 0 0 6 ). P or el contrario, h o y  d ía la  m ayor parte de las em presas no  
tien en  a cc e so  al créd ito, lo  que se  refleja  en  que la  fa lta  de a c c e so  al fin an ciam ien to  sea  
considerada co m o  el tercer p rob lem a de lo s  em presarios, de acuerdo con  la  en cu esta  de la  
C E E SP , co n  84%  de resp u estas (C E E S P , 2 0 0 5 ). S egú n  a lgu n os autores, la  so lu c ió n  que el 
gob iern o  de Z ed illo  d io  a la  cr isis, m ed ian te el in tercam b io  de la  deuda bancaria  por b o n o s  del 
gob iern o  que tien en  e lev a d o s  in tereses, es d em asiad o  gen ero sa  y  d esestim u la  el préstam o  
bancario  al sector privado (A v a lo s  y  H ernández, 2006: 4 2 ). C o m o  ilu stración  de esta  situación: 
para ju n io  del 2 0 0 0 , 23%  de lo s  in tereses to ta les  de lo s  b a n co s p rov in o  de lo s  b o n o s  Fobaproa  
(B a n co  M u n d ia l, 2 0 0 0 ).

A lg o  sim ilar ha su ced id o  con  el cem en to  m ex ica n o , que e s  de lo s  m ás c o s to so s  del m undo
(Schatan  y  A v a lo s , 2 0 0 3 : 2 2 ), en  tanto que se  im p id e, m u ch as v e c e s  de m anera inform al y  p o co  

12ortodoxa, el que lleg u e  cem en to  im portado al m ercado m ex ica n o . L o s  a ltos p recios a n ivel 
n acional parecen  estarle p erm itien d o  m antener b a jos p recios a n iv e l in ternacional, en  o ca sio n es  
por debajo d e sus co sto s , co m o  se  desprende de una a cu sac ión  que lo s  productores lo c a le s  de  
E stad os U n id o s  h acen  en  contra de la  em presa  (L yon s, s/f). Sus gan an cias en  M é x ic o  le  han  
perm itido  adquirir varias em presas en  E stad os U n id o s, en  Gran B retaña y  C hina, con v irtién d o lo  
en el m ayor fabricante de cem en to  en  E stad os U n id o s  y  el prim ero en  el m undo. A d em ás, 
M ex ica n a  y  A e r o m é x ic o  m antuvieron  por m u ch o s años un d u o p o lio  que s ig n ifica b a  a ltos p recios  
de la  transportación aérea al in terior del país, fen ó m en o  que se  ha lim itad o , aunque n o  e lim in ad o ,

12 Está el caso del barco Mary Nour, que venía con un cargamento de cem ento a M éxico y  al 
cual, con distintas argucias legales, le fue impedido desembarcar.
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co n  la  d esregu lac ión  de h ace  d os años, lo  que p erm itió  la  aparición  de n u evas aero lín eas de bajo
13costo . N o  obstante, el d u o p o lio  aún se  m an tien e en  las rutas m en o s com ercia les. F in a lm en te, 

d os cerveceras, F E M S A  y  M o d e lo , controlan  el 99%  del m ercado local, 14 dos telev isoras la  casi 
totalidad del m ercado, y  una cadena com ercial, W al-M art, alrededor del 50%  de la  d istribución .

A  d iferen cia  de lo  que su ced e en  otros p a íses  en  lo s  que se  regula  m u y estrictam en te la  
creación  de m o n o p o lio s , la  in stan cia  regulatoria  m ex ica n a  e s  aún m u y déb il, aunque la  m ás  
recien te le y  d e 2 0 0 6  la  ha forta lecid o . E n prim er lugar, las d e c is io n e s  de la  C o m isió n  F ederal de  
C om p eten cia  (C F C ) son  con tinuam ente ju d ic ia liza d a s, lo  que las atrasa enorm em ente. L as  
em presas que son  in vestig a d a s con  resp ecto  a una fu s ió n  o  a su com p ortam ien to  com ercia l se  
am paran. P or otra parte, lo s  ju ic io s  de am paro se recib en  n o  só lo  por las reso lu c io n es, s in o  por  
actos in traprocesa les. E s p o sib le , adem ás, que se  lle v e n  a cab o  d iv erso s ju ic io s  de am paro por el 
m ism o  asunto, que se  tram itan ante d istin tos ju e c e s , que dan en  o ca s io n es  reso lu c io n es  
contradictorias. E x iste , por otra parte, la  in e fica c ia  de las m ultas, en  la  m ed id a  en  que las  
em presas se  pued en  amparar ante e llas. P ero  lo  m ás im portante son  las lim ita c io n es  de las  
facu ltad es de la  propia CFC. L a le y  n o  p revé a lgunas de la s  facu ltad es que son  co m u n es en  las  
le g is la c io n e s  de otros p a íses. E n  prim er lugar, no con tem p la  la  facu ltad  de im ped ir o  sancionar a 
un agen te eco n ó m ic o  que u tiliza  su poder de m ercad o en contra de lo s  con su m id ores; só lo  se  
perm ite sancionar con d u ctas que afectan  a un c lien te , a un p roveed or o  a otro com petidor. 
T am p oco  p revé lo  que d eb e hacerse con  un m on o p o lio ; aunque lo  prohíbe, n o  está  facu ltad o  a 
fraccion arlo  o  d iso lver lo . H asta  la  reform a a la  le y  d e 2 0 0 4 , ta m p o co  le  perm itía  realizar v is ita s  
d o m iciliar ias y  recuperar in form ación  de arch ivos, ni proponer la  am nistía  o  la  in d u lg en cia  a 
in d iv id u o s o  em p resas que prop orcion en  in form ación . F in a lm en te , la  C FC  n o  tien e  recursos  
p rop ios para financiar program as de ab ogacía  (S án ch ez , 2 0 0 4 ), adem ás de que n o  tien e  la  
facu ltad  para in vestig a r  fu s io n es  que su ced en  entre em presas extranjeras en  el país, o  que  
in vo lu cren  una em p resa  extranjera con  una n acion a l, co m o  sí la  tien en  las in stan cias de 
com p etitiv id ad  de E stad os U n id o s  y  de la  U E  (A v a lo s , 2 0 0 6 ). A lg u n a s de estas lim ita c io n es  se 
reso lv ieron  con  la  L ey  Federal de C o m p eten cia  del 28  de ju n io  de 2 0 0 6 , en  la  m ed id a  en  que se  
otorgó  a la  C FC  la  autoridad para realizar v is ita s  de v er ifica c ió n  y  requerir ex h ib ic ió n  de 
d ocu m en tación , que sus d e c is io n e s  fueran v in cu lan tes, así co m o  la  capacidad  de aplicar m ultas  
m ás elevad as. 15

E n gran m edida, la  con cen tración  de la  eco n o m ía  se  ha con vertid o  en  un ob stácu lo  al 
desarrollo  porque n o  se  cu m p lió  la  segu n d a parte de la  racionalidad  estab lec id a  por Salinas para 
apoyarla: la  in tegración  en  cad en as productivas que gen eren  m ayor v a lor  agregado. E sto  porque  
lo s  grupos em p resaria les m ás e x ito so s  son  industrias trad ic ion a les (a  d iferen cia  de lo  que su ced ió  
en  lo s  p a íses  del su d este  a siá tico ), con  bajo v a lo r  agregado, que n o  con stitu yen  factores de  
arrastre y  en cad en am ien to  de otras industrias. O tros grupos, de sectores con  m ayor va lor  
agregado, sigu ieron  una estrategia  d e creación  de sus propias p roveed oras en  lugar d e recurrir a la  
subcontratación; a lgu n as de las m ás cercan as a E stad os U n id o s  realizan  la  m ayor parte d e sus  
su b con tratacion es y  proveedurías en  e se  país (B a sa v e , 2 0 0 6 ). P or ú ltim o, v a le  la  pena añadir que  
esto s  grandes co n g lo m era d o s m ex ica n o s  son  frágiles: el que ten gan  que buscar recursos

13 Entrevista con Jesús de la Rosa Ibarra, vicepresidente de CONCAM IN, presidente de la 
Com isión de Competitividad, Innovación y  Tecnología, el 20 de junio de 2007.

14

15
<http://www.cnnexpansion.com /expansion/cam bio-de-m odelo/view>.
<w w w .cddhcu.gob.m x/L eyesB iblio/doc/ 104.doc>.

http://www.cnnexpansion.com/expansion/cambio-de-modelo/view
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/doc/%20104.doc
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fin an cieros en  el exterior lo s  h ace  m ás vu ln erab les a una cr isis de la  tasa  de cam b io  en  el país  
(H o g en b o o m , 2 0 0 4  y  Garrido, 2 0 0 6 ).



18

I II . S IT U A C IÓ N  D E L A  C O L A B O R A C IÓ N  A C T U A L  E N T R E  E L  E S T A D O  Y 
E L  E M P R E S A R IA D O : ¿E S  P O S IB L E  U N A  A L IA N Z A  A  F A V O R  

D E  L A  C O M P E T IT IV ID A D ?

E n lo s  cap ítu los anteriores se  lle g ó  a d o s con statacion es: 1) la  estructura organ izacion al 
estab lec id a  por el rég im en  corporativo  co m o  la  C O N C A M IN , la  C A N A C IN T R A  y  la  
C O N C  A N A C O  es desp lazad a  por las a so c ia c io n e s  voluntarias, co m o  el C o n sejo  M ex ica n o  de  
H om b res de N e g o c io s , el C o n sejo  C oordinador Em presarial (en  gran m ed id a  d om in ad o  por el 
prim ero) y  la  C O P A R M E X . L as orga n iza c io n es corporativas que le  servían  al E stad o  co m o  
in terlocutores para facilitar la  im p lem en ta c ió n  de sus p o lítica s  eco n ó m ica s  se  deb ilitan  a la  par 
de la  m erm a de la  capacidad  de control del gob iern o  por la  d esco m p o sic ió n  del rég im en  
autoritario-corporativo. Surgen las a so c ia c io n es  d om inadas por lo s  grandes em presarios que  
tien en  una cada v e z  m ayor au ton om ía  del E stad o  y  que le s  perm iten  d efen d er sus in tereses en  
m o m en to s c la v e  co m o  la  ex p rop iación  de tierras y  la  n e g o c ia c ió n  del T L C A N , así co m o  recibir  
un  tratam iento esp ec ia l al m o m en to  de las p riva tizacion es. E s p o s ib le  interpretar la  e lim in a ció n  
de la  o b lig a c ió n  de lo s  em presarios a pertenecer a una organ ización  en  la  L ey  de C ám aras de  
1996 , co m o  un e lem en to  m ás de la  d ecad en cia  del rég im en  corporativo  y  c o m o  prueba de que las  
orga n iza c io n es em p resaria les vo lu n tarias han term inado por desp lazar a las organ izac ion es  
corporativas, que y a  n o  tien en  va lor  a lgu n o  para el gob iern o , y a  que lo s  in terlocutores  
im portantes están b ien  representados en  las n u evas a so c ia c io n es; 2 )  tras la  cr isis  de la  deuda  
externa y  del d é fic it  f isca l del sector  p ú b lico , se  esperaba que con  la  apertura, la  d esreg u la c ió n  y  
la s p r iva tizac ion es se  diera un im p u lso  im portante a la  econ om ía . L a IE D  que se  atrajo forta lec ió  
al sector m aquilador, pero la  apertura d eb ilitó  las cad en as p roductivas n a c io n a les  de otros  
sectores m anufactureros. P or otra parte, se fa vorecieron  a lgu n os grupos e c o n ó m ic o s  p od erosos  
estrech am en te v in cu la d o s  con  las a so c ia c io n es  em presaria les m ás d om in an tes, que afectan  la  
com p etitiv id ad  de la  e co n o m ía  n acion al por su carácter m o n o p ó lic o  u  o lig o p ó lic o .

E s p o s ib le  considerar que lo s  grandes co n g lo m era d o s com p iten  en  el extranjero con  b ase  
en gan an cias extraordinarias en  el país, a ex p en sa s de lo s  dem ás em presarios y  lo s  con su m id ores, 
co n  lo  que la  a lian za  pú b lico -p rivad a  que ha ex ist id o  hasta el presen te ha ayudado a d istorsionar  
la  eco n o m ía , dejando fuera a la  gran m ayoría  del sector  productivo. D e  esta  form a, 95%  de la  
planta industrial, con stitu id a  por m icro, p eq u eñ as y  m ed ian as em p resas enfrenta cada v e z  m ás  
d ificu ltad es para com p etir  en  el prop io  m ercad o  interno, con  m u y p o c o  a cc e so  a créd ito  bancario, 
enfrentando a ltos p rec ios de lo s  en erg ético s, te leco m u n ica c io n es  y  transporte, entre otros. A  pesar  
de contar con  p restig io so s  b a n co s extranjeros, é sto s  n o  se  com portan  en  la  form a co m p etitiv a  en  
que lo  h acen  en  sus p a íses  de origen , otorgan  p o co s  créd itos, ex ig e n  dem asiad as garantías y  
tien en  e lev a d o s  co sto s  de in term ediación .

E sta  situ ación  ha s ig n ifica d o  que lo s  p rop ios em presarios estén  llam an d o  a que el 
g ob iern o  adopte una p o lítica  industrial con  ob jeto  de estim ular ciertos sectores e c o n ó m ic o s , que  
ocu p en  n ich o s del m ercad o  nacion a l e in ternacional. 16 C o m o  parte de esta  p o lítica  se  requeriría

16 Entrevista con Jesús de la Rosa Ibarra, vicepresidente de CONCAM IN, presidente de la 
Com isión de Competitividad, Innovación y  tecnología, el 20  de junio de 2007.
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un  m ejor m arco e in stitu c io n es d e regu lac ión  m ás e fica ces . E n realidad, lo  que se  e x ig e  es una  
v is ió n  g lob a l del p rob lem a de la  com p etitiv id ad  de la  industria m ex ican a , que sea  p rom ovid a  de  
m anera coh eren te por tod as las secretarías e in stitu c io n es del gob iern o  y  no, co m o  se ha h ech o  
hasta ahora, de m anera d ispersa. D e  h ech o , la  Secretaría de E co n o m ía  que debería de d irigir la  
p o lítica  de com p etitiv id ad , la  que se en tien d e b ien  con  lo s  em presarios y  p rom u eve la s  p o lítica s  
que le  podrían ser favorab les, n o  tien e  lo s  recursos n ecesar ios, ni la  capacidad  de d ec is ió n  frente  
a la  Secretaría de H acien d a , que d irige la  p o lítica  e co n ó m ica  ex c lu siv a m en te  en  fu n c ió n  de una

17ló g ic a  de control de la  in flación .

P or otra parte, ante lo s  ob stá cu lo s que p rov ien en  de las reg u la c io n es gu b ern am en tales y  
de su p o lítica  fisca l, así co m o  de la  in su fic ien c ia  de fin an ciam ien to , la  m ayoría  de lo s  
en trev istad os p lantea que es n ecesa r io  un acom p añ am ien to  a las em p resas por parte del E stad o  y  
de las a so c ia c io n es  em presaria les, co m o  con sid eran  que su ced e  en  p a íses  co m o  C hile , don d e la  
F u n d ación  C h ile  acom p añ ó a las em p resas d esd e su creación , id en tifica n d o  n ich o s (c o m o  lo  h izo  
co n  el sa lm ón  y  con  la  industria v it iv in íco la ) , e lev a n d o  la  capacidad  em presarial, capacitando al

1Qp ersonal y  apoyan d o  la  in trod u cción  de tecn o lo g ía . Se p lantea que en  M é x ic o  se requiere de 
este  tip o  de a lianza  entre E stad o  y  em presarios para p rom over que m ás em presas se  v in cu len  al 
sector exportador. Y , en  e fecto , en  lo s  m ás recien tes acuerdos entre el gob iern o  y  lo s  em presarios  
se  han propuesto  m eca n ism o s para aum entar la  com p etitiv id ad  de las em presas, aunque esto s  
c o n v en io s  n o  estén  orientados prioritariam ente a este  fin . P or otra parte, ex isten  a lianzas a n ivel 
m e so  que sí han sid o  estab lec id as con  este  ob jetivo .

1. L os acu erd o s  m ac ro

A  pesar de que lo s  p actos n o  se v o lv iero n  a firm ar d esp u és de m ed iad os de lo s  años n oventa , se  
han seg u id o  e sta b lec ien d o  acuerdos m acro entre las cám aras em presaria les y  el g ob iern o  para 
reso lver  c iertos p rob lem as e sp e c íf ic o s , co m o  la  situ ación  del cam p o ante el T L C A N  y  el 
aum ento  del p recio  de la  tortilla  a p rin cip ios de la  actual adm inistración .

A  raíz de las m a n ifesta c io n es cam p esin as de f in es  del año  2 0 0 2 , ante la  p ersp ectiva  de  
apertura total del sector agropecuario  en  el co n tex to  del T L C A N , el gob iern o  de V icen te  F o x  se 
v io  ob lig a d o  a n eg o cia r  el A cu erd o  N a c io n a l para el C am p o con  las d istin tas organ izac ion es  
cam p esin as y  em p resaria les del cam po. E n abril d e 2 0 0 3  se  firm ó un am p lio  y  a m b ic io so  acuerdo  
para el sector. P e se  a n o  haberse abordado la s  dem andas m ás im portantes del m o v im ien to , 
esp ec ífica m en te  la  apertura al m a íz  y  al fríjol (in c lu id as en  el T L C A N ) y  la  rev is ió n  del artículo  
27  C on stitu cion al, e l g ob iern o  se com p rom etió  a aplicar un program a de em ergen cia  de 2 .8 0 0  
m illo n e s  de p eso s , la  actu a lizac ión  y  a m p liac ión  de la  cobertura de P R O C A M P O  y  la  
reestructuración de la  cartera v en cid a , entre otros. S e in clu ían , adem ás, co m p ro m iso s de  
fin an ciam ien to , p o lítica s  de fo m en to  a la  p rod u cción  agropecuaria, de serv ic io s  de ed u cac ión  y  
salud, y  de d e fen sa  ante p o lítica s  d es lea les  de com erc io , entre otras. 19 N o  obstante, u n o s m eses

17 Entrevista con Raúl Picard, expresidente de la CANACINTRA y  actual presidente de la
Com isión de Mercado Interno de la CONCAM IN, el 28  de junio de 2007.

18 Entrevista a Alfredo Camhaji, exdirector del Departamento de Estudios Sociales de la
CANACINTRA, el 22 de junio de 2007.

19 Acuerdo Nacional para el Campo, 28 de abril de 2003.
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m ás tarde, m u ch as de la s  orga n iza c io n es que lo  habían firm ado acusaban al gob iern o  de n o  haber  
im p lem en tad o  la  m ayoría  de las m ed id as de ap o y o  acordadas, m u ch o  m en o s aq u ellas referidas a 
la  m od ern izac ión  del sector.

A l in ic io  del se x e n io  actual, ante el fuerte au m en to  del p recio  de la  tortilla  prod u cid o  en
lo s  prim eros m e se s  del p resente año, se  lle g ó  al A cu erd o  N a c io n a l para E stab ilizar  el P rec io  de la
T ortilla. É ste  co n s is t ió  en  varios com p rom isos: por parte de lo s  agen tes com erc ia les , el de
abastecer y  ven d er  el m a íz  b la n co  a un p recio  m en or a 3 p e so s  con  2 0  cen ta v o s por k g  a las
industrias del n ixtam al; lo s  productores que in tegran la  Cám ara N a c io n a l de M a íz  acordaron
m antener un p recio  de v en ta  de 5 p eso s  por k g  y  las em presas d e au to serv ic io s  que p erten ecen  a
la  A N T A D  y  W al-M art, de v en d er el k ilo  de tortilla  por debajo de lo s  6 p eso s. B im b o  y  las
tortillerías acordaron el p recio  de la  tortilla  en  8 ,5 0  p eso s. E l gob iern o  se  com p rom etía  a vender,
a través de D IC O N S A , el k ilo  de m aíz  a 3 ,5 0  p eso s  y  el de harina de m aíz  a n o  m ás de 5 p esos.
A d em ás, el g ob iern o  reco n o c ía  la  n ecesid a d  de estab lecer  m ed id as de m ed ian o  y  largo  p la zo  que
hicieran  m ás e fic ien te  la  industria de la  tortilla, m od ern izan d o  y  tecn ifica n d o  sus

20esta b lec im ien to s, por m ed io  del F on d o  P yM E . T am p oco  en  este  ca so  se ha ap oyad o  la  
m od ern iza c ió n  de la  industria.

E x iste , por otra parte, el prob lem a de que la  d istribución  en  M é x ic o  se  ha concentrado de  
m anera m u y acentuada: hay  a lgunas p o ca s cad en as de d istribución , C om ercia l M ex ica n a , 
G igante, C hedrahui, Soriana (en  el N o rte  del p a ís) y , en  esp ec ia l, W al-M art, que por su tam año  
pued en  fijar u n ilateralm ente lo s  p recios y  la s  co n d ic io n es  de com pra a sus p roveed ores  
n acion a les, m u ch o s de lo s  cu a les son  p eq u eñ as o  m ed ian as em presas. L o s  ab u sos en  lo s  que  
incurren estas grandes cadenas lle v ó  a que se  firm ara un co n v en io  en  2 0 0 6  (e l C o n v en io  de  
C on certación  para la  M ejora  C ontinua de P rácticas C o m ercia les  C om p etitivas y  de F om en to  a la  
M icro , P eq u eñ a  y  M ed ia n a  E m presa) para lim itarlos de m anera concertada. Sus a n teced en tes son  
el A cu erd o  sobre M ejores P rácticas C om ercia les que se  firm ó durante el ú ltim o  año del sex en io  
de Z ed illo  y  el A cu erd o  de P rácticas C o m ercia les  para la  C om p etitiv id ad  del año 2 0 0 0 . E ste  
ú ltim o  acuerdo se firm ó ex c lu s iv a m en te  entre lo s  em presarios: la  C O N C A M IN  y  la  A N T A D , y  
se  lim itó  a la  ciudad de G uadalajara. E n 2 0 0 3  se  ex ten d ió  a n iv e l nacion a l y  fu e  suscrito  por la  
A N T A D  y  la  C O N C A M IN , el C o n sejo  N a c io n a l A grario  (C N A ), la  C A N A C IN T R A , la  
C O N M E X IC O  y  la  C A N A IC A . E n  2 0 0 6  el g ob iern o  se adhirió al pacto.

E l p rop ósito  general del acuerdo d e 2 0 0 6  era contribuir a aum entar la  productiv idad  de las  
em p resas m ed ian te la  e lim in a c ió n  de o b stácu los que in h ib en  la  com p etitiv id ad . P rop on e que el 
desarrollo  del m ercado interno requiere del forta lec im ien to  d e un s istem a  de d istribución  
com ercia l e f ica z  que aum ente la  com p etitiv id ad  de las em presas, en  esp ec ia l de las m icro, 
peq u eñ as y  m edianas. P lantea  im pulsar n u evas te cn o lo g ía s  y  form as de ven ta  con  el p rop ósito  de  
m ejorar la  co ord in ación  e in tegración  de to d o s lo s  e s la b o n es de la  cad en a  productiva  com ercia l. 
N o  obstante, su in ten ció n  m ás patente es la  de ob ligar a que las partes co m erc ia les  cum plan  
estrictam en te con  lo  pactado. Q ue la  parte com pradora p agu e las facturas a las que se  
com p rom etió , que n o  e fec tú e  d escu en to s o  red u cción  de p rec io s  d e m anera unilateral, que no  
d ev u e lv a  o  rech ace la  m ercancía , que n o  ap lique p rec ios de ven ta  m en ores al co sto  de a d q u isic ión  
de la  m ercancía; en  resum en , que n o  ejerza algún  tip o  de práctica unilateral. P or su parte, la  parte

20 A c u e rd o  y  M e sa  d e  d iá lo g o  p a ra  e l fo rta le c im ien to , e l ab a s to  y  la  e s ta b ilid a d  de p rec io s  de la
c a d e n a  m a íz -to rtilla .
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v e n d e d o ra  se c o m p ro m e te  a  s u r t i r  de  m a n e ra  c o m p le ta  y  o p o r tu n a  lo s  p e d id o s , n o  c o n d ic io n a r  la
v e n ta  de  sus p ro d u c to s  a  la  a d q u is ic ió n  d e  o t ro s ,  c u m p l i r  de  m a n e ra  e s tr ic ta  la s  le y e s  de
e t iq u e ta d o  y  o tra s  fo rm a l id a d e s ,  e n tre g a r  e l p ro d u c to  de a c u e rd o  c o n  la  c a lid a d  c o n v e n id a ;  en

21re s u m e n , ta m p o c o  e je rc e r  a lg ú n  t ip o  de  p rá c t ic a  u n i la te r a l .

E s  im p o r ta n te  a c la ra r  q u e  d u ra n te  la  n e g o c ia c ió n  d e l c o n v e n io ,  lo s  s e c to re s  p ro d u c t iv o s  se 
d iv id ie r o n ,  lo s  re p re s e n ta n te s  d e  lo s  p ro v e e d o re s  ( la  C O N C A M I N  y  la  C A N A C I N T R A )  p e d ía n  
q u e  se c o n v ir t ie r a  e n  L e y ,  m ie n t r a s  q u e  la  A N T A D  lu c h ó  p o rq u e  se q u e d a ra  e n  u n  a c u e rd o  
( B e c e r r i l ,  2 0 0 7 ) .  D e  e s ta  m a n e ra , e l c o n v e n io  f in a lm e n te  n o  p ro m u e v e  n i  p ro p o n e  a lg ú n  
m e c a n is m o  d e  c o n t r o l o  de  v ig i la n c ia  d e  a lg u n a  in s ta n c ia  g u b e rn a m e n ta l,  s in o  p o r  e l c o n tr a r io ,  
c o n f ia  e n  la  a u to r r e g u la c ió n  de  lo s  e m p re s a r io s  p a ra  a r m o n iz a r  p rá c t ic a s  c o m e rc ia le s  
c o m p e t it iv a s  y  e f ic ie n te s  y  c o n t r ib u ir  a  p r e v e n ir  c o n f l ic to s  y  r e s o lv e r  sus re la c io n e s  c o m e rc ia le s .  
A  p e s a r de  su  a p a re n te  a lc a n c e , se g ú n  u n o  de  lo s  c o n s e je ro s  d e  la  C A N A C O  de  la  C iu d a d  de 
M é x ic o ,  e s te  c o n v e n io  e s tá  b á s ic a m e n te  d i r ig id o  c o n tra  W a l - M a r t ,  q u e  h a  s id o  p o c o  re g u la d o  p o r  
e l g o b ie rn o ,  q u e  e s tá  d e s tru y e n d o  a lo s  c o m e rc io s  m á s  p e q u e ñ o s , y  q u e  e je rc e  u n a  p re s ió n  
d e s c o m u n a l s o b re  lo s  p ro v e e d o re s  p o r  su  c a p a c id a d  d e  c o m p ra . E l  g o b ie rn o  h a  fa v o r e c id o  a e s ta  
e m p re s a , a p e s a r de  su  te n d e n c ia  a  la  m o n o p o liz a c ió n ,  p o r  e l h e c h o  de  q u e  re p re s e n ta  
in v e r s io n e s .  22

H a s ta  e l m o m e n to  se h a n  a d s c r ito  a l C o n v e n io  p o c a s  e m p re s a s ; s e g ú n  E l  F i n a n c i e r o ,  s ó lo  
4 7 . E s  im p o r ta n te  d e s ta c a r e s te  d a to  p o rq u e  s ó lo  la s  e m p re s a s  a d s c r ita s  p u e d e n  e v e n tu a lm e n te  
u s a r  lo s  m e c a n is m o s  de  a r b i t r a je  q u e  c o n te m p la .  U n a  de  la s  ra z o n e s  p a ra  e x p l ic a r  e s ta  a p a re n te  
f a l t a  d e  in te ré s  es e l m ie d o  q u e  t ie n e n  la s  P y M E S  a s e r s a n c io n a d a s  p o r  lo s  g ra n d e s  c o m p ra d o re s . 
E s  p o r  e l lo  q u e  lo s  n e g o c ia d o re s  d e l C o n v e n io  e s tá n  s o l ic ita n d o  q u e  la s  g ra n d e s  e m p re s a s  
im p r im a n  u n  t r íp t ic o  l la m a n d o  a lo s  p ro v e e d o re s  a  q u e  se a d s c r ib a n . 23 N o  o b s ta n te , e n  la  
C A N A C I N T R A  c o n s id e ra n  q u e  e l C o n v e n io  n o  t ie n e  d ie n te s  y  q u e  es n e c e s a r io  c o n v e r t i r lo  e n  
L e y .  U n a  L e y  q u e  d e b e ría  e s ta r  b a s a d a  e n  d o s  p re m is a s :  q u e  c o m o  c o n c e s ió n  a lo s  a u to s e rv ic io s ,  
n o  se l im i t e  su  c re c im ie n to  ( c o m o  sí se h a  h e c h o  e n  E u ro p a ) ,  lo  q u e  ta m b ié n  p u e d e  b e n e f ic ia r  a 
la s  P y M E S  e n  ta n to  p ro v e e d o ra s .  A  c a m b io  d e  e l lo ,  o b lig a r  a  la s  g ra n d e s  t ie n d a s  de  a u to s e rv ic io  
y  d e p a r ta m e n ta le s  a p a g a r p ro n ta m e n te ,  a a c e p ta r  p ro d u c to s  de  u n a  g ra n  v a r ie d a d  d e  p ro v e e d o re s ,  
q u e  n o  s ó lo  a d q u ie ra n  y  e x p o n g a n  lo s  de  la s  g ra n d e s  e m p re s a s  d e  p ro d u c to s  a l im e n t ic io s  o  lo s  de 
su  p ro p ia  m a rc a , q u e  lo s  p re c io s  n o  se a n  f i ja d o s  u n ila te r a lm e n te ,  s in o  q u e  h a y a  u n a  n e g o c ia c ió n  
c o n  lo s  p ro v e e d o re s .  24 A l  p a re c e r, e l p u n to  de  v is ta  de  lo s  re p re s e n ta n te s  d e l C o m e r c io  n o  e s tá  
s ie n d o  to m a d o  e n  c u e n ta . D e  h e c h o , s e g ú n  sus re p re s e n ta n te s , e n  M é x ic o  se h a  l le g a d o  ta rd e  a la  
d is c u s ió n  de  lo s  l í m i te s  a  f i j a r  a  lo s  g ra n d e s  c o m e rc io s ,  y a  q u e  h a n  d e s tru id o  a la  m a y o r  p a r te  de 
lo s  p e q u e ñ o s  c o m e rc io s ,  y  c u a n d o  se e s tá n  in s ta la n d o  s u b s id ia r ia s  d e  la s  g ra n d e s  c a d e n a s  ( “ m i

21 Convenio de Concertación para la Mejora Continua de Prácticas Comerciales Competitivas y  
de Fomento a la Micro, Pequeña y  M ediana Empresa, 30 de mayo de 2006.

22 Entrevista con funcionario de la Cámara de Comercio, Servicio y  Turismo de la Ciudad de
M éxico.

23 Entrevista con Raúl Picard, expresidente de la CANACINTRA y  actual presidente de la 
Com isión de Mercado Interno de la CONCAM IN, el 28 de junio de 2007.

24 Entrevista con Ignacio Lastra, vicepresidente nacional de sectores y  ramas industriales, 
CANACINTRA, el 3 de julio de 2007.
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b od eg u ita ”) en  m u ch as p eq u eñ as lo ca lid a d es del país, que están  a fectan d o  fu ertem en te a lo s  
co m erc io s  lo ca le s . 25

A  pesar de que e sto s  c o n v en io s  abordan la  cu estió n  de la  com p etitiv id ad , pasa a segu n d o  
p lano, en  tanto su p rop ósito  principal es  otro. A u n q u e e sto s  acuerdos en  lo s  que están  
representados lo s  em presarios y  el E stad o  se  encuentran le jo s  de con stitu ir  una alianza, son  
p o s it iv o s  y  con stitu yen  una co lab oración  im portante entre esto s  actores. N o  obstante, ex isten  
otros program as gubernam entales que están  esp ec ífica m en te  d ir ig id os al aum ento  de la  
com p etitiv id ad  y  la  in n o v a c ió n  y  que perfilan  u na re lación , m ás cercana a una alianza, entre el 
E stado y  lo s  em presarios, que se  analizará a con tin u ación .

2. A cu erd o s m eso p a ra  a u m e n ta r  la  co m p e titiv id ad  de las em presas

E x isten  d iv erso s tip o s de program as gu b ern am en ta les que se  han p rop u esto  aum entar la  
capacidad  de com p etitiv id ad  de lo s  em presarios m ex ica n o s . S egú n  to d o s  lo s  fu n cion arios y  
em presarios en trev istad os, hay una variedad  d em asiad o  grande d e program as que son  o frec id os  
por varias in stitu c io n es d istintas. 26 L a gran cantidad y  variedad  de program as, un total de 131, 
con stitu ye  en  sí m ism a  un problem a. E s d ifíc il que lo s  em presarios puedan co n o cer lo s  y  
d istingu ir  a q u ello s que m ejor  le s  co n v ien en ; esto  es e sp ec ia lm en te  c ierto  en  la  m ed id a  en  que son  
m an ejad os por d iferen tes o rgan ism os que n o  tien en  re lación  entre sí. 27 P or esta  razón, la  
m ayoría  de la s  em p resas n o  co n o cen  lo s  program as h acia  las P yM E S , por lo  que las d ec is io n es  
de participar en  u n o  u  otro se  llev a n  a cab o  con  b ase  en  in form ación  in com p leta  de form as  
alternativas d e ap o y o  (B a n co  M undia l, 2 0 0 7 b ). P or otra parte, la  p ro liferación  de program as lo s  
h ace  p o co  e fec tiv o s , y a  que lo s  em presarios tien en  que adaptarse a una serie m u y  grande de

2Qreq u isitos m u y e sp e c íf ic o s  y  co m p lejo s . D e  h ech o , hasta 1996  n o  ex istía  una in stitu ción  
encargada de coordinar lo s  program as de fo m en to  industrial, lo  que s ign ificab a  d u p licidad  y  
p o co  esfu erzo  de segu im ien to . E se  año se creó la  C o m isió n  Intersecretarial de P o lítica  Industrial 
(Berry, 2 0 0 2 ) , aunque es prob ab lem en te hasta la  creación  de la  subsecretaría  de las P y M E S  que  
se  p u ed e hablar de un in ten to  por lograr una verdadera coord in ac ión  que, sin  em bargo, tod avía  
n o  se  produce realm ente. N o  se ha creado lo  que sería deseab le: un as cuantas v en tan illa s  
orientadas h acia  cada u n o  de lo s  p rob lem as m ás im portantes de la  industria m exicana: desarrollo

25 Entrevista con Arturo Mendicuti Narro, vicepresidente de vinculación con gobierno, Cámara 
de Comercio, Servicio y  Turismo de la Ciudad de M éxico, el 28 de junio de 2007.

26 Hay seis distintas instituciones involucradas en la política de prom oción empresarial a nivel 
federal: CONACYT, Secretaría de Economía, Nafinsa, Bancom ext, Secretaría del Trabajo y  Previsión  
Social y  las propias Cámaras Empresariales.

27 Se generan, además, conflictos entre estas instancias, por ejem plo, la Ley de Innovación que 
estaba siendo promovida por la CONCAM IN y  la Secretaría de Econom ía pasó por la Cámara de 
Diputados, pero fue bloqueada en la de senadores por el propio CONACYT porque no se le asignaba a 
esta última institución el papel central. Está siendo de nueva cuenta negociada con el Congreso, esta vez  
con el CONACYT (entrevista con Jesús de La Rosa Ibarra, vicepresidente de CONCAM IN, Com isión de 
Competitividad, Innovación y  Tecnología, 19 de junio de 2007).

28 Entrevista con la Senadora Y eidckol Povlensky, expresidenta de la CANACINTRA, el 26 de 
junio de 2007.
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em presarial, im p u lso  a lo s  proveed ores, fin an ciam ien to , cap acitación  e in v estig a c ió n  y  desarrollo  
te c n o ló g ic o . 29

H a aum entado el im p acto  de lo s  a p o y o s a la s  P yM E S: el núm ero d e P yM E S  que  
recib ieron  algún  tip o  de ap o y o  se  in crem en tó  con sid erab lem en te , de 1 3 .0 0 0  em p resas en  el año  
2 0 0 0  a 2 5 4 .0 0 0  en  2 0 0 6  (cerca  del 6%  del u n iverso); d os terceras partes de éstas son  
m icroem p resas. E x isten  datos en  el sen tid o  de que esto  ha ten id o  co m o  e fec to  un p eríod o  m ás  
largo  de sob rev iv en c ia  d e estas em p resas (O C D E , 2 0 0 7 a ). S egú n  la ev a lu a c ió n  de lo s  program as 
de la  Subsecretaría de la  P yM E S , el aum ento  en  el in greso  de lo s  b en efic ia r io s  fu e  de 46%  con  
resp ecto  a un grupo de control que operaba sin  program a a lguno. O tro e fec to  p o s it iv o  fu e  la  
ex p a n sió n  del em p leo , la  p rop en sión  al ahorro y  una recu p eración  m ás frecu en te  y  am plia  por 
parte de organ ism os c o m o  las cajas de ahorro (M én d ez , 2 0 0 4 ). N o  obstante, hay  in d icad ores que  
reflejan  lo  contrario, lo  que adem ás resalta de las entrevistas. L o s  recu rsos son  m u ch o  m en ores de 
lo  que se  requiere: en  2 0 0 6 , el F on d o  P y M E  era de 2 .0 1 4  m illo n e s  de p eso s  y  la  dem anda fu e  de 
4 .1 6 6  m illo n es , lo  que s ig n ific ó  que la  dem anda sin  atender fu e  del m ism o  orden que la  atendida, 
del 52%  (C A N A C IN T R A , 2 0 0 6 ). Para 2 0 0 7 , el F on d o  P y M E  cuenta  co n  2 .7 0 0  m illo n e s  de  
p eso s , m ientras que se  ca lcu la  que la  dem anda será cuatro v e c e s  m ás elevad a , m ayor a lo s  10 .0 0 0  
m illo n e s  de p eso s. 30

R esu lta  m u y claro  que el f in an ciam ien to  es el prob lem a m ás urgente para la  gran m ayoría  
de las em presas del p a ís (A lb a  y  B izb erg , s/f). E ste  p rob lem a se ha tratado de paliar co n  el 
esq u em a del factoraje y  con  el S istem a  N a c io n a l de G arantías. E l esq u em a de factoraje, m ed iante  
el cual se  v en d e  la  deuda de la s  em p resas a u na em presa  de factoraje, n o  es en  realidad una  
m anera ortod oxa  de co n seg u ir  un fin an ciam ien to , que debería  ob ten erse co n  b a se  en  la  capacidad  
de las em presas y  de sus n eces id a d es  e sp e c ífic a s  de in versión . A d em ás, este  m eca n ism o  só lo  
p erm ite asegurar la  sob rev iv en c ia  d e las em p resas y  n o  está  orientado a la  ob ten ción  de  
f in an ciam ien to  para adquirir n u eva  te c n o lo g ía  o  h acer ca m b ios en  la  organ ización  de la

31producción . M ed ian te  las garantías se  ha pretend ido  elim inar el req u isito  de respaldar el 
préstam o con  lo s  a c tiv o s de las em presas y  reducir las tasas d e in terés, lo  que se  ha lograd o  a 
pesar d e que estas ú ltim as s ig u en  sien d o  e lev a d a s bajo estándares in tern acion a les. E l F o n d o  de 
G arantía parece haber e lev a d o  co n sid erab lem en te  la  e fica c ia  d e lo s  recursos del gobierno: 
m ientras que en  el año  2 0 0 0 , por cada p e so  de garantía se  generaban apenas d os p e so s  de crédito, 
el n u ev o  esq u em a  p erm itió  que en  2 0 0 6 , cada p e so  de garantía se  expresara en  62  p e so s  de 
créd ito  para la s  P y M E S  (O C D E , 2007a: 4 6 ). S egú n  lo s  datos de la  SE, d e 2 0 0 2  a 2 0 0 7  se  han  
prestado 5 7 .4 3 8  m illo n e s  de p eso s  a través de este  esquem a. D e  2 0 0 2  a 2 0 0 6  se  p asó  de un n ivel 
de créd ito  de 162 ,6  m illo n es  de p eso s  a u n o  de 2 3 .9 0 2 ,9  m illo n e s  de p eso s. E l núm ero de  
em presas b en efic ia d a s ha aum entado de 3 .3 0 0  a 1 4 2 .5 0 9  en  el m ism o  la p so  (A lm an za , 2 0 0 7 ).

29 Entrevista con la Senadora Yeidckol Povlensky, expresidenta de la CANACINTRA, el 26 de 
junio de 2007.

30 Declaraciones de Heriberto Félix, Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, 
Reforma, 7 de junio de 2007.

31 Entrevista con Jesús de la Rosa Ibarra, vicepresidente de CONCAMIN, presidente de la 
Comisión de Competitividad, Innovación y Tecnología, el 20 de junio de 2007.
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A  pesar de e llo , el p rob lem a del fin an ciam ien to  s ig u e  s ien d o  el m ás urgente. D e  las
32entrevistas rea lizadas para este  estu d io  sob resa le  el h ech o  de que n o  es  su fic ien te  tratar de  

reso lver  este  prob lem a por m ed io  del factoraje o  del fo n d o  de garantía, porque si b ien  resu e lv e  la  
p rob lem ática  d e la  so b rev iv en c ia  de a lgunas de la s  P y M E S , n o  las h ace  m ás com p etitivas, ni las  
ayuda a v in cu larse  al sector  exportador. Y , d e h ech o , a pesar d e que ex isten  esto s  dos  
m eca n ism o s y  de que ha aum entado la  cantidad de préstam os, la  gran m ayoría  de las P yM E S  aún  
se  fin an cian  con  sus proveedores: así lo  h ace  67%  de las p equeñas, 57%  de las m edianas, 52%  de  
la s grandes y  45%  d e la s  A A A . L o s  b a n co s fin an cian  apenas 13,7%  de las p equeñas, 19,8%  de  
la s m ed ian as, 21 ,1%  de las grandes y  35 ,4%  de las A A A . 33 L a b an ca  de d esarrollo  está  
prácticam ente ausente, co n  el 1,7%  del total. E sto s  datos dem uestran  ad ic ion a lm en te  que in c lu so  
la s m ás grandes em p resas están  recurriendo crec ien tem en te  a lo s  p roveed ores a fa lta  de créd ito  
in terno (C A N A C IN T R A , 2 0 0 6 ).

D e  h ech o , a pesar de lo s  d istin tos program as de garantía y  factoraje, M é x ic o  d ed ica  co m o  
crédito  d o m éstico  al sector  privado m en o s del 15%  del P IB , m ientras que E stad os U n id o s  le  
d ed ica  250% , Sudáfrica cerca  de 140% , Francia y  C anadá cerca  de 90%  y  C h ile  a lrededor del 
70% . M é x ic o  está  detrás de p a íses  co m o  B rasil, la  India, R ep ú b lica  E slo v a ca , P o lo n ia  y  G recia  
(O C D E , 2007a: 78). E sto  tien e  m u ch a relación  co n  las co n d ic io n es  tan favorab les de las que sa lió  
la  banca  del rescate bancario: co n  una deuda p ú b lica  de la  que o b tien e m u y  b u en o s rend im ientos, 
aunada a la  p o ca  regu lac ión  que ex is te  sobre las c o m isio n es , y  las tasas d e in terés que se cobran  
al créd ito  al con su m o.

P or otra parte, en  m u ch as o ca s io n es  el g ob iern o  es  parte del problem a. L o  prim ero que  
e x ig e n  lo s  em presarios es la  e lim in a c ió n  de m u ch as de las regu lac ion es, p erm iso s y  
requerim ientos, que aum entan lo s  c o sto s  de transacción , que se  v u e lv e n  in sop ortab les para las  
p eq u eñ as y  m ed ian as em presas. U n  ejem p lo  lo  con stitu ye  el h ech o  de que en  m u ch as ram as, lo s  
p roductos im portados n o  tien en  las m ism a s co n d ic io n es  im p o sitiv a s que las em p resas n ac ion a les. 
E sto  se  deriva del h ech o  de que lo s  program as gub ern am en tales n o  están  b asad os en  el a n á lisis  de  
la  tota lidad  de un sector  determ inado. 34 P or e llo , en  ciertas cadenas de a lim en tos, por ejem p lo , 
a lgu n os productos in term ed ios pagan IV A , aunque el producto  final esté  exen to . E sto  im p lica  que  
el productor final tien e  que pagar el im p u esto  aun cuando se  lo  regresen  d esp u és de u n o s tres

35m e se s  de espera. L o s  p rod u ctos im portados n o  tien en  esta  desventaja.

U n a  de las form as m ed ian te las cu a les se  in ten tó  afrontar este  p rob lem a d esd e  la  
Subsecretaría  de las P y M E S  durante el se x e n io  pasado fu e  la  e lab oración  de 35 program as de  
com p etitiv id ad , fin a n cia d o s m ayoritariam ente por la  Secretaría de E co n o m ía  (85% ) y  por la  
in ic ia tiv a  privada (15% ), pero elaborados de m anera conjunta con  lo s  em p resarios de un sector

32 Véase la lista de entrevistas en el anexo.
33 La CANACINTRA cataloga a las empresas con base en el valor de sus ventas de 1997: 

pequeñas, de 1 a 100 m illones de pesos; medianas, de 101 a 500 m illones de pesos; grandes, de 501 a 
5.000 m illones de pesos, y  las A A A , de más de 5.000 m illones de pesos.

34 Esto se trató de hacer durante el sexenio de V icente Fox, desde la subsecretaría de las 
PyM ES, con los estudios de competitividad industrial, aunque aún no hem os visto los resultados concretos 
de esta política.

35 Entrevista con Raúl Picard, expresidente de la CANACINTRA y  actual presidente de la 
Com isión de Mercado Interno de la CONCAM IN, el 28 de junio de 2007.
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e c o n ó m ic o  e sp e c íf ic o  y /o  reg ional ( lo s  zapateros de G uanajuato, lo s  jo y e r o s  de G uadalajara, lo s  
tex tilero s  de M o ro león , G to. y  de P ueb la , entre lo s  m ás n otab les). 36 H a c ia  f in es  del sex en io  
pasad o se  habían co n c lu id o  lo s  Program as para la  C om p etitiv id ad  de cuatro cadenas: e lectrón ica , 
so ftw a re  (P R O S O F T ), cuero y  ca lzad o  y  la  del tex til y  la  c o n fecc ió n , y  se ten ían  im portantes  
avan ces en  lo s  program as de lo s  sectores autom otriz, q u ím ico  y  el de la  m aq u ila  de exp ortación  
(M én d ez, 2 0 0 4 ). E n el estu d io  de la  O rgan ización  para la  C oop eración  y  el D esarro llo  
E c o n ó m ic o  (O C D E ) se reco n o ce  que, e fec tiv a m en te , lo s  program as de productiv idad , e sp e c íf ic o s  
para a lgu n os sectores y  reg ion es, han adoptado u na p ersp ectiva  com p reh en siva  que p rom u eve un  
p roceso  c o le c t iv o  de in n o v a c ió n  y  e fic ien c ia . E sta  estrategia  se  b asa  en  la  d escen tra lizac ión  y  la  
co n stitu c ión  de redes, que fom en ta  la  co lab oración  y  el e sfu erzo  con ju n to  de in stitu c io n es  
p ú b licas co n  sin d icatos, orga n iza c io n es em presaria les, grupos de em p resas y  u n iversid ad es, así 
co m o  con  otros agen tes so c ia le s  y  e c o n ó m ic o s  en  el co n tex to  de program as lo c a le s  de n e g o c io s  
(O C D E , 2007a: 11). N o  obstante, a pesar de que la  calidad  de lo s  program as es m u y b u en a  y  de  
que en  e fec to  fueron  e laborados con  b a se  en  u n a estrecha co lab oración  entre el gob iern o  y  el 
em presariado, n o  han ten id o  el im p acto  esperado. 37

P or otra parte, la  m ism a  subsecretaría in ten tó  esb ozar un program a g lob a l y  coop erativo  
por m ed io  del F on d o  P y M E  que, segú n  v a r io s  estu d io s rea lizad os, tanto por el B a n co  
Interam ericano de D esa rro llo  (B ID ), co m o  por la  O C D E , s ig n ifica n  un d esp lazam ien to  de la  
p o lítica  de p rom oción  de la  com p etitiv id ad . S egú n  un estu d io  del B ID , en  el Program a N a c io n a l 
de C ien c ia  y  M o d ern iza c ió n  T ecn o ló g ica  1 9 9 0 -1 9 9 4 , el Program a N a c io n a l de Industria y  
C o m ercio  y  el P lan  N a c io n a l de D esa rro llo  2 0 0 1 -2 0 0 6 , se  “ ...p e r c ib e  un  cam b io  de én fa sis  de  
u na p o lítica  fundam entada to ta lm en te  en  la  subsid iariedad  y  horizonta lidad , en  d on d e se  espera  
que lo s  in cen tiv o s  de la  co m p eten cia  hagan to d o  el trabajo, h acia  una que m atiza  esto s  p rin cip ios  
y  p lantea  la  n ecesid a d  de un esfu erzo  por restab lecer las cadenas p roductivas de form a tal que  
perm ita la  transferencia  de te c n o lo g ía  a través de la z o s  entre c lien tes  y  p roveed ores, fom en tan d o  
la s agru p acion es y  la  coop erac ión  entre em p resas” (B erry, 2 0 0 2 ). N o  obstante, este  program a no  
co n tó  co n  lo s  recursos n ecesar ios, ni con  el ap o y o  de la  Secretaría de H acien d a , en  la  m ed id a  en  
que se  requiere de fa c ilid a d es im p o sitiv a s  y  d e fin an ciam ien to . E sto  ha s ig n ifica d o  que, a pesar  
de que ha hab id o  cam b io s im portantes de p o lítica  h acia  las P y M E S , ésta  n o  ha sid o  realm ente  
efectiva .

A  partir de 2 0 0 1 , la  estrategia  de la  Secretaría de E co n o m ía  estu v o  basada en  una  
co n cep c ió n  d istin ta  de lo  que sig n ifica b a  la  p ro m o ció n  de la  com p etitiv id ad  de la s  em presas  
m ex ica n a s, en  esp ec ia l d e las P yM E S . A n teriorm ente, la  p rom oción  se  pretendía  ex c lu siv a m en te  
por m ed io  de program as de fo m en to  que p roven ían  de fu en te  gubernam ental y  se  intentaba  
estim ular la  exp ortación  fin an cian d o  v ia jes  a ferias en  el extranjero o  p ro m o cio n es de em presas  
para que se  convirtieran  en  exportadoras; cu an d o en verdad ten ían  p o co  que exportar. P or otra 
parte, el in ten to  por v in cu lar  em p resas n a c io n a les  al sector exportador/m aquilador (que co m o  
bien  se  sabe in tegra m u y p o co  co n ten id o  n acion a l, alrededor del 3%  en prom ed io  n acion a l) ha  
sid o  in fructuoso . L a subsecretaría  de las P y M E S  se  propuso  co m o  o b jetiv o  crear una oferta

36 Entrevista con el Lic. Sergio García de Alba, exsubsecretario de Pequeñas y  medianas 
empresas y  exsecretario de la Secretaría de Economía, Guadalajara, Jal., el 22 de mayo de 2007.

37 Entrevista con Jesús de la Rosa Ibarra, vicepresidente de CONCAM IN, presidente de la 
Com isión de Competitividad, Innovación y  Tecnología, el 20 de junio de 2007.
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exportab le, con  la  id ea  de que la  in ic ia tiv a  ten ía  que proven ir d esd e  abajo, y  que d eb ía  estar
38basada en  u n a a lianza  p ú b lico-p rivad a, m ás que en  p o lítica s  de ayuda gubernam ental.

A d em ás, de lo s  program as de fo m en to  y  de lo s  grandes acuerdos a n iv e l nacion a l se  pasa  
a lo s  acuerdos sector ia les y  reg ion ales. S e pretendía  que por m ed io  de a lian zas a n iv e l m e so  entre 
em presarios y  gob iern o , se  abordara el segu n d o  p rob lem a m ás im portante de las P y M E S  (d esp u és  
del fin an ciam ien to): la  in cap acid ad  que tien en  para m ejorar sus p ro ceso s  prod u ctivos, integrar  
tecn o lo g ía , h acer m ejoras en  la  ca lidad  de sus productos, en  lo s  tiem p o s de entrega, etc.: en  
resum en , para m ejorar su com p etitiv id ad . E ste  g iro  d e la  p o lítica  se  in stitu yó  en  la  L ey  Para el

39D esa rro llo  de la  C om p etitiv id ad  de la  M icro , P eq u eñ a  y  M ed ian a  E m presa  de 2 0 0 2 .

E ste  cam b io  de p ersp ectiva  está  b asad o  en cuatro program as: el program a de in n o v a c ió n  y  
desarrollo  te c n o ló g ic o , el s istem a  n acion a l de incubadoras de n e g o c io s , lo s  centros de desarrollo  
em presarial, y  el program a para capacitar y  forta lecer  las cap acid ad es de las P yM E S . 40 E l 
prim ero co n siste  en  una red de laboratorios e sp ec ia liza d o s  que brindan asesoría  y  ayuda técn ica  a 
la s em presas y  la  p rom oción  de transferencia  de tecn o lo g ía . E sta  a sesoría  se  proporciona  
m ed ian te  lo s  C entros de A rticu lac ión  P roductiva  o  C A P s (b ásicam en te  v in cu la d o s a las cám aras 
em p resaria les), que son  form as o r ig in a les de a lian za  p ú b lico-privada, en  la  m ed id a  en  que surgen  
c o m o  in ic ia tiv a s d esd e  abajo y  son  privadas, pero se esta b lecen  co m o  a so c ia c io n es  p ú b lico -  
privadas. D esarro llan  estu d io s de m ercado, en trenam iento  de con su ltores y  ven d ed o res de lo s  
p roductos de las P yM E S  v in cu lad as en  p eq u eñ as redes de productores. E n la  m ed id a  en  que lo s  
C A P s gen era lm en te  v en d en  sus serv ic io s , el ap oyo  p ú b lico  e s  tem poral, con  la  id ea  d e que lo s  
C A P s se  v u e lv a n  in d ep en d ien tes. 41 L o s C A P s se  v in cu la n  entre sí por m ed io  de una red de  
Internet: la  R ed  N a c io n a l de A rticu lación  P roductiva  (R E N A P ). 42 E sta  red absorbe casi el 30%  43 
de lo s  recursos del F o n d o  P yM E . S egú n  la  O C D E , con  esta  p o lítica  se  ha progresado en  la  
ex p a n sió n  y  p ro fu n d ización  de lo s  v ín c u lo s  entre lo s  estad os, lo s  m u n ic ip io s  y  las organ iza c io n es  
em presariales. “E ste  program a ha sid o  resp on sab le  de fom entar in n o v a c io n es  d e p ro ceso s  
c o le c t iv o s  e in d iv id u a les , aum entar su d ifu sió n  y  la  e fic ie n c ia  eco n ó m ica . R epresentan  un p aso  
im portante para gen era lizar la  p ersp ectiva  de c lu ster  en  el p a ís” . M ed ian te  estas redes y  centros  
de in form ación , cap acitac ión  y  so lu c ió n  de prob lem as, se están  gen eran d o extern a lid ad es que  
aum entan la  com p etitiv id ad  de las em presas, en  la  m ed id a  en  que perm iten  que se d ifundan  
in n o v a c io n es  y  form as m ás e fic a c e s  de u tiliza c ió n  de lo s  recursos de u na em presa. 44 Y  en  e fecto , 
en  un estu d io  sobre las m icroem p resas, su p u d o  apreciar el im p acto  en  la  e fic ie n c ia  d e las  
em p resas que p u ed en  tener in n o v a c io n es  m u y  sen cilla s , co m o  la s  que p u ed en  proven ir d e su 
con tacto  con  té c n ic o s  y  u n iversitarios (A lb a  y  B izb erg , s/f). E n un estu d io  rea lizad o  en  el c lu ster  
de fab ricación  de prendas de v estir  de M oro león -U rian gato , en  G uanajuato, se  p ercib e la  m anera  
c ó m o  un se n c illo  centro de patronaje industrial u b icad o  en  una in stitu c ión  de ed u cación  
te c n o ló g ic a  (e l Instituto T e c n o ló g ic o  del Sur), que prepara lo s  patrones de corte de la  te la  que  
servirá para producir las prendas, ha s ig n ifica d o  una m ejoría  co n sid erab le  para lo s  productores

38 Entrevista con Sergio García de Alba, el 22 de mayo de 2007.
39 OCDE, 2007a: 46.
40 Ibídem, 47.
41 Ibídem, 79.
42 Ibídem, 49.
43 En 2006 este porcentaje corresponde a poco más de 58 m illones de dólares.
44 OCDE, 2007a: 79.
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que m ás u so  h acen  de este  serv ic io  (V angstrup, 2 0 0 7 ). N o  obstante, lo s  recursos a sign ad os a 
esto s  p rop ósito s por parte del F on d o  P y M E  son  m u y  p o c o s  en  re lación  con  el tam año del país y  
sus n ecesid ad es.

Y  en  e fec to , lo s  estu d ios representan u n o  de lo s  m ás im portantes c lu sters  te x tile s  del país, 
en M oro león -U rian gato , confirm an  la s  lim ita c io n es  de este  tip o  de p o lítica , en  au sen cia  de otras 
p o lítica s  de “co n tex to ” y  de acom pañam iento . E n  e sp e c ífic o , en  este  c lu ster  ex iste  una profunda  
incapacidad  de trabajo c o le c t iv o  de lo s  productores, una co m p eten cia  fero z  en  una situ ación  en  la  
que to d o s  h acen  prácticam ente lo  m ism o , el fracaso  de tod o  in ten to  por agrupar lo s  
esta b lec im ien to s, las d ificu ltad es fin an cieras a pesar de la  ex isten c ia  de lo s  program as 
gubernam entales y  la  fin a n cia c ió n  casi e x c lu s iv a  por parte de lo s  p roveed ores (A lb a  y  B izb erg , 
s/f). N u estro  estu d io  es  corroborado por otro (un p o co  m ás recien te  y  que com para d os m om en to s  
d istin tos, 1994  y  2 0 0 5 ), que co n c lu y e  que a pesar del program a de com p etitiv id ad  de la  industria  
tex til que se  e laboró  en  la  SE  y  de la  actu ación  de esta  Secretaría y  de que las em p resas fam iliares  
de M o ro león -U rian gato  han lograd o  actualizar su te cn o lo g ía  “dura” , la  organ ización  y  la  
te c n o lo g ía  “b landa” sig u en  s ien d o  rudim entarias. “P o ca s  em presas tien en  una organ ización  
d inám ica  [ . . . ]  s igu en  altam ente in tegradas con  p o ca s d iferen cias a la  situ ación  en  1994; n o  han  
creado re la c io n es duraderas entre esp ec ia lis ta s  de d iferen tes p ro ceso s  y  em p resas organizadoras; 
to d o s han querido ser fabricantes y  ven d er  d irectam ente su producto” (V angstrup , 2 0 0 7 ).

E n  el esq u em a esta b lec id o  por la  SE, lo s  C A P s están co m p lem en tad os por otros tres 
program as que, aunque son  in n ovad ores, recib en  m u y  p o c o s  recursos: a) e l S istem a  N a c io n a l de  
Incubadoras de N e g o c io s  (3%  del g asto  total del F on d o  P yM E , u n o s 6 m illo n e s  de dólares 45) 
p rovee  una serie  de serv ic io s  que in c lu y en  lo s  estu d ios de factib ilid ad  de las oportunidades de 
m ercado, lo s  serv ic io s  adm in istrativos y  d e in fo rm a ció n  sobre trabajo ca lifica d o , fin an ciam ien to  
y  tecn o lo g ía . H asta  2 0 0 6  se  habían creado 2 4 4  incubadoras en  in stitu c io n es ed u cativas (1 7 4 ), en  
a so c ia c io n es  c iv ile s  (4 2 )  y  m u n ic ip a les  (8 )  p ú b licas lo ca les . 46 E x iste , adem ás, un C on sejo  
n acion a l de Incubadoras de E m p resas que le s  sirve de escaparate (O C D E , 2007a: 51). N o  
obstante, el núm ero de em presas creadas por este  m eca n ism o  es m u y bajo, 2 .1 1 3  en  2 0 0 4 , 3 .4 4 4  
en  2 0 0 5  y  3 .8 2 8  en  2 0 0 6 ; 47 b) lo s  C entros de D esa rro llo  E m presarial (1 ,2% , 3 m illo n e s  de  
dólares); de lo s  cu a les  se  han creado 155 d esd e 2 0 0 1 , son  p rom o v id o s por g o b iern o s lo c a le s  y  
estata les, así co m o  por las a so c ia c io n es  em p resaria les y  lo s  centros de ed u cación . D e sd e  2 0 0 4  se  
ha intentado v in cu lar  a e sto s  centros entre sí para h om o g en e iza r  sus fu n cio n es. E sto s centros  
tendrían que ser las v en ta n illa s  ú n icas a las cu a les  recurran las em presas, ya  que se  d ed ican  a

48o frecerles so lu c io n es  y  canalizar lo s  fin a n cia m ien to s del F o n d o  P yM E ; c) fin a lm en te , está  el 
program a de cap acitación  y  forta lec im ien to  de las cap acid ad es de las P yM E S . R ec ib e  casi 6%  de 
lo s  fo n d o s, alrededor de 11 ,6  m illo n e s  de dólares). L as in stitu c io n es que otorgan esta  
cap acitación  son  lo s  g o b iern o s esta ta les y  las cám aras em presaria les y  otras in stitu c io n es  
ed u cativas, así co m o  la  propia  SE. 49

45 Todos los datos acerca de las cantidades y  porcentajes dedicados a cada rubro corresponden a
2006.

46 Secretaría de Economía, Incubadoras y  Emprendedores, presentación en Powerpoint, 29 de 
agosto de 2006 <http://www.cipi.gob.m x/htm l/consejodecom petitividad/INCUBADO RASCNC.pdf >.

47 Ibídem.
48 OCDE, 2007a: 51-52.
49 Ibídem, 53.

http://www.cipi.gob.mx/html/consejodecompetitividad/INCUBADORASCNC.pdf
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A  pesar de que in d u d ab lem en te se ha m o d ifica d o  la  p erspectiva , lo s  program as han  
tardado m u ch o  en  im p lem en tarse  y  cu an d o lo  han h ech o , es con  p resu p u estos m u y in feriores a 
lo s  de otras eco n o m ía s  y  co n  un grado m u ch o  m en or de coord in ación  y  d e acom p añ am ien to  
(Berry, 2002: 57). A d em á s, lo s  en trev istad os co in c id en  en  afirm ar que si b ien  es cierto  que las  
in ten c io n es  y  lo s  p lan team ien tos fueron  en la  d irección  correcta, el co n tex to  general de la  p o lítica  
e co n ó m ica  de lo s  ú ltim o s d os g ob iern os fed era les (orientada a m antener baja la  in fla c ió n ) n o  le s  
p erm itieron  tener el im p acto  esperado. 50 E s por e llo  que consideran  que es n ecesaria  una p o lítica  
industrial que dé coh eren cia  y  e fec tiv id a d  a lo s  program as de ap o y o  ex isten tes.

P or otra parte, el p rop ósito  de h acer p o sib le  que m ás em p resas exporten  o  se  conviertan  en  
p roveed ores de em p resas exportadoras, n o  se ha realizado. E l Program a N a c io n a l de P roveed ores  
de la  Secretaría d e E co n o m ía  ob tien e só lo  5% de lo s  recursos del F on d o  P yM E . H ay , adem ás, 
o b stácu los que p rov ien en  del esq u em a de fin an ciam ien to  que ex is te  en  M é x ic o , que im p id en  
aplicar p ro y ecto s in teresan tes co m o  el que se  in tentó  estab lecer, h ace  u n o s cuatro años, entre la  
C A N A C IN T R A  y  el B a n co  de Japón para el desarrollo  de p roveed ores. L a id ea  era que las  
em presas m aquiladoras de e se  país requerían p roveed ores m ex ica n o s  para a lgu n os de sus 
productos, con  el ob jeto  de que pudieran ap licar un  esq u em a de ju sto  a tiem p o. E l fin an ciam ien to  
se  otorgaría a fin  de com p en sar a lo s  futuros p roveed ores, m ientras se  capacitaban y  no  
producían. N o  obstante, en  la  m ed id a  en  que n o  fu e  p o sib le  que el B a n co  de Japón financiara  
directam ente a lo s  proveed ores, lo s  recursos ten ían  que pasar por N A F IN S A . Y  en  tanto que esta  
entidad es una b an ca  d e segu n d o  p iso  y  n o  p u ed e prestar d irectam ente, lo s  recursos ten ían  que  
canalizarse por con d u cto  de la  banca  privada. T o d o  esto  en carecía  con sid erab lem en te  lo s  
in tereses, hasta alrededor del 14%. E l fin a n cia m ien to  se o frec ió  a una tasa  anual del 0,8%  y  el 
B a n co  de Japón aceptaba que aum entara hasta un m á x im o  de 2% . F in a lm en te  se  perd ió  el 
préstam o. 51 H a su ced id o  lo  m ism o  en otras o ca s io n es  con  otras oportunidades de préstam o de 
otros p a íses. 52

F in a lm en te , a pesar de lo s  m u ch o s in ten tos y  propuestas de la s  cám aras em presaria les, no  
se  ha lograd o  que el gob iern o  se com p rom eta  a com prar a lo s  p roveed ores n a c ion a les, en  esp ec ia l 
a las P yM E S , a lg o  que ha sid o  fundam ental en  otros p a íses  para aum entar la  capacidad  
em presarial. D urante las p resid en cias de P o v len sk y  y  P icard en  la  C A N A C IN T R A  se so lic itó  
reiteradam ente una ad ecu ación  de la  le y  de ad q u isic io n es del gob iern o , co n  objeto  de que se 
facilitara la  com pra a lo s  p roveed ores n a c io n a les  y  de que se  le s  pagara prontam ente; n o  obstante, 
la  le y  nunca se  ad ecu ó  en  este  sentido. 53

50 Entrevista con la Senadora Y eidckol Povlensky, expresidenta de la CANACINTRA, 26 de 
junio de 2007.

51 Ibídem.
52 Entrevista a Ignacio Lastra, vicepresidente nacional de sectores y  ramas industriales, 

CANACINTRA, el 3 de ju lio  de 2007.
53 Entrevista a Alfredo Camhaji, exdirector del Departamento de Estudios Sociales de la 

CANACINTRA, el 22 de junio de 2007.
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Se ha pasado de una re lación  entre el E stad o  y  lo s  em presarios en  la  que, a pesar de que esto s  
ú ltim o s n o  estaban in c lu id o s  form alm en te  en  la  estructura corporativa del rég im en  p o lítico  
m ex ica n o  con trolad o por el PRI, estu v ieron  subord inados al E stado, en  tanto que éste  era el eje  
de desarrollo  d esd e lo s  años cuarenta hasta lo s  setenta. A  partir de lo s  añ os sesen ta , lo s  
em presarios reclam an una crecien te  in d ep en d en cia  del E stado, que se  h ace  m ás im p eriosa  con  el 
en frentam iento  que se  d io  durante la  p resid en cia  de E ch everría  y  al final de la  de L ó p ez  P ortillo . 
L o s  em p resarios com en zaron  a organ izarse fuera de las a so c ia c io n e s  ob ligatorias y  em p ezaron  a 
desp lazarlas c o m o  lo s  prin cip a les in terlocu tores del gob ierno. E l C on sejo  M e x ic a n o  de H om b res  
de N e g o c io s , el C o n sejo  C oordinador E m presarial, la  C O E C E  y  la  C O P A R M E X  se convierten , 
así, en  lo s  p rin cip a les in terlocutores del poder p o lít ico  y  en  lo s  e jes de la  n eg o c ia c ió n  de  
c o n c e s io n e s  eco n ó m ica s. E ste  d esp lazam ien to  n o  es ajeno al h ech o  d e que, a partir de e se  
m om en to , la  eco n o m ía  m ex ica n a  co m ien za  a concentrarse cada v e z  m ás en  m an os de u n o s p o co s  
em presarios, la  m ayoría  de e llo s  representados en  estas “ cúpulas de cú p u las” , en  esp ec ia l en  el 
C M H N .

A  partir de la  entrada de M é x ic o  al G A T T , la  eco n o m ía  m ex ica n a  se  abre de m anera  
p rácticam ente ind iscrim inada. E n  1990, M é x ic o  co m ien za  a n eg o cia r  un tratado de L ibre  
C o m ercio  con  E stad os U n id o s  y  Canadá. E sto  s ig n ific ó  un au ge del sector  m aquilador y  la  
entrada de enorm es flu jo s  de IED; gran parte de esta  ú ltim a com pró plantas y a  ex isten tes , m ás  
que realizar n u evas in v ersio n es (H o g en b o o m , 2004: 2 0 9 ). Por otra parte, el p ro ceso  de  
p r iva tizac ion es y  una p o lítica  deliberada del gob iern o  de Salinas para forta lecer  a lgu n os grupos  
e c o n ó m ic o s  n a c io n a les , acen tu ó  el p ro ceso  d e con cen tración  que se v en ía  dando d esd e lo s  años 
sesenta . E sto  resu ltó  en  la  creación  de m o n o p o lio s  u  o lig o p o lio s  que lo s  g ob iern os s ig u ien tes  no  
han sid o  cap aces de controlar y  que con form an  u n o  de lo s  prin cip a les o b stácu los a la  
com p etitiv id ad  de la  e co n o m ía  m exican a .

Se gen eró  de esta  m anera una situ ación  extrem adam ente d esfavorab le  para la  gran  
m ayoría  de lo s  em p resarios n a c io n a les  frente al capital extranjero y  de cara a lo s  grupos  
e c o n ó m ic o s  h eg em ó n ico s . L o s em presarios n a c io n a les  ten ían  p ocas arm as para d efen d erse  de la  
súbita  entrada de b ien es  y  cap ita les extranjeros. P or otra parte, n o  contaban con  la  capacidad  
em presarial para aprovechar la  apertura de lo s  m ercad os externos, b ásicam en te  el de 
E stad os U n id o s , o  para v in cu larse  al sector  exportador. H abían  sid o  altam ente p ro teg id os durante 
m ás de 4 0  años y  ahora ten ían  que com p etir  en  lo s  m ercad os in tern acion ales con  p o c o  apoyo; la  
id ea  de lo s  g ob iern os de e se  m o m en to  era que la  p resión  del m ercad o lo s  haría co m p etitiv o s. Por  
otra parte, e sto s  em presarios n a c io n a les  se  enfrentaron y  aún enfrentan m u ch o s ob stácu los, en  
térm in os de reg lam en tación  y  de estructura fisca l, que sus co m p etid ores en  el resto  del m u n d o  no  
tienen . E nfrentan, adem ás, p rec ios m ás e lev a d o s  de b ien es  prim arios, de serv ic io s , así co m o  de 
fin an ciam ien to , que o frecen  lo s  m o n o p o lio s  y  o lig o p o lio s  p ú b lico s y  privados. N o  cuentan, por  
otra parte, con  una m an o  de obra y  p ro fesio n ista s  preparados, en  la  m ed id a  en  que el E stado  
m ex ica n o  n o  só lo  n o  ha in vertid o  m ás en  ed u cación , c ien c ia  y  tecn o lo g ía , s in o  que ha sido  
in cap az de m ejorar la  ca lidad  de esto s  serv ic io s  que se  im parten en  M é x ic o , y  n o  ha lograd o  
estab lecer  un esq u em a para v in cu lar  el sector  ed u ca tiv o  con  el productivo . 54

3. Consideraciones finales

54 E n tre v is ta  c o n  C arlo s  C o sío  de la  V eg a , e x p re s id en te  de la  A so c ia c ió n  N a c io n a l de las
In d u s tr ia s  de l P lá s tico , e l 21 de ju n io  de 2007 .
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A  pesar de lo s  ca m b ios en  lo s  program as d ir ig id os a aum entar la  com p etitiv id ad  de las  
em p resas n a c ion a les, que parecen  estar y en d o  en  la  d irección  correcta, a todas lu ces  fa lta  la  
v is ió n  y  la  vo lu n tad  p o lítica  para ap licar una p o lítica  industrial s istém ica  que en g lo b e  a tod as las  
in stitu c io n es eco n ó m ica s  y  que aborde de una m anera coh eren te to d o s lo s  asp ectos de la  
com p etitiv id ad . H asta  ahora, to d o s  lo s  program as apuntan a a sp ecto s p arcia les de la  p o lítica , pero  
en  la  m ed id a  en  que fa lta  la  co h eren cia  y  la  p ersisten cia , n o  han lograd o  m od ificar  de m anera  
s ig n ifica tiv a  el co n tex to  d esfavorab le  para la s  em p resas n acion a les.

D e  h ech o , en  M é x ic o  n o  só lo  ex isten  lo s  o b stácu los m en c io n a d o s por parte de la  
actu ación  del g ob iern o  y  la  ex isten c ia  de m o n o p o lio s  y  o lig o p o lio s , s in o  que las propias em presas  
r esp o n d en  a in te r e se s  d iv e r g e n te s , c o m o  p u ed e  v e r se  p or e je m p lo  en  el c a so  d e la  ca d en a  
te x t il-v e s t id o , en  la  que están  enfrentados d os sectores, u n o  dem andando una baja de aran celes y  
el otro el esta b lec im ien to  d e cu otas com p en satorias a las im p ortacion es. E ste  h ech o , natural en  
v is ta  de las características propias de cada una de las industrias, se  agrava por n o  ex istir  una  
p o lítica  industrial coh eren te por parte del E stado, que perm ita con ciliar  lo s  in tereses a favor de un  
o b jetiv o  único: h acer que la  industria n acional lo g re  in n ovar para exportar.

P e se  a que d iscu rsivam en te  se  habla d e una co lab oración  entre el E stad o  y  lo s  
em presarios, de una a lian za  entre esto s  d os sectores a favor de la  com p etitiv id ad  y  la  in n o v a ció n , 
en  lo s  h ech o s  la  Secretaría de E con om ía , que es el in terlocutor gubernam ental de esta  alianza, 
está  relegad a  frente a las in stitu c io n es que im p on en  la  p o lítica  eco n ó m ica  dom inante, que es la  
d efin id a  por la  Secretaría de H acien d a  y  el B a n co  de M é x ic o , basada en la  p rem isa de m antener  
baja la  in fla c ió n , estab le  el tip o  de cam b io  y  bajas las tasas de interés. E n este  co n tex to , la  SE  no  
tien e  la  autoridad, ni lo s  recu rsos p o lít ic o s  ni f in an cieros para im p on er una orien tación  
e co n ó m ica  distinta.
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