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Con ellibro Propietarios, empresariosy empre-
sa en el norte de Mexico. Monterrry de 1848 a la
globalizaci6n, Mario Cerutti realiza un apor-
te mas a la comprension de la historia eco-
nomica del norte de Mexico. El trabajo es
una sintesis de diversos resultados de in-
vestigaciones que ha efectuado desde
1983 y que han girado, primordialmente,
en torno a Monterrey y su ambito regional
durante los siglos XIX Yxx. En su desarro-
llo tematico, una parte fundamental tiene
que ver con los propietarios y las familias
predominantes en el norte de Mexico des-
de la segunda parte del siglo XIX Ysu pro-
longacion actual en empresarios y empre-
sas que "afrontan con cierto exito la tan
famosa como exigente globalizacion". En
este recorrido de unos 150 arios, Cerutti
no solo analiza los temas antes menciona-
dos sino que revisa la economia de fronte-
ra, el sistema regional de poder que ins tau-
ro Vidaurri, la relevancia de la Guerra de
Secesion estadunidense para el noreste, el
impacto de los ferrocarriles, las distintas

fases del crecimiento industrial de Monte-
rrey, los conglomerados, el proteccionismo,
entre otros temas.

Un aspecto que destaca en este ensayo es
el concerniente al avance que Cerutti logra
en sus investigaciones historicas con la reali-
zacion de estudios mas contemporaneos
para sumarlos a los que realizo, previamente,
del periodo 1850-1910. Su proposito es des-
cribir y analizar el surgimiento de grupos
empresariales regionales que lograron tras-
cender en el tiempo, definieron cierta im-
portancia en la economia nacional y mostra-
ron alta capacidad de adaptacion y
condiciones de liderazgo a escala del Esta-
do-nacion. Para lograrlo, Cerutti busca ope-
rar con plazos mas extensos, con fenomenos
y hechos observados en ellargo plazo. Sinla
ala historia economica como una historia de
"aliento sostenido" de amplitud secular. Se
ubica, siguiendo a Braudel, en una formula
contraria a 10 que se conoce como historia
de los acontecimientos para pasar a una his-
toria de larga, incluso de muy larga, dura-
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cion. Can ello pretende salvar las debilida-
des de los estudios de coyuntura que
suelen convertirse en "una venda que im-
pide detectar procesos". Otro rasgo funda-
mental del estudio es que Cerutti pretende
explicar la historia economica a partir de
una zona economic a can limites relativa-
mente fijos, es decir, aplica una metodolo-
gia regional para entender principalmente
10 que sucedio en el sui: de Texas y el nor-
este de Mexico. Este camino ayuda a rein-
terpretar los topicos liberales que constru-
yeron una unica historia nacional para dar
paso a historias de Mexicos, en plural.
Como 10 confirma el autor, "las miradas
nacionales descuidan las diferencias regio-
nales".

En este contexto, el autor divide su tra-
bajo en dos grandes partes, correspon-
diendo a los acontecimientos esenciales re-
lacionados con los origenes, trayectoria y
desenvolvimiento de los empresarios y las
empresas del norte de Mexico en general, y
de Monterrey, en particular. El primero es
un apartado titulado "De 1848 a la indus-
tria pesada", en el que se pas a revista a la
historia economica de Monterrey y su am-
bito territorial desde el momenta en que se
definio la nueva linea fronteriza en 1848
hasta el inicio de la Revolucion Mexicana
en 1910. El segundo apartado, titulado
"Revolucion, proteccionismo, globaliza-
cion", continua el analisis de este espacio
geografico desde la revolucion hasta fina-
les del siglo XX, en la etapa de la llamada
globalizacion.

En principia se presta atencion alas
anos previos a 1848 cuando donde Monte-
rrey inicio a tejer, desde los anos veinte, re-
laciones mercantiles que sobresalian en la

dinamica economica de la region y porque
se propicio una experiencia comercial que
llegaria a ser fundamental anos despues.
En un escenario caracterizado por la aper-
tura del puerto de Matamoros, la estrategi-
ca ubicacion del valle del bajo Bravo, la in-
fluencia creciente que tuvo el puerto de
Nueva Orleans y por la relevancia que co-
brola plata del norte mexicano, Monterrey
se fue definiendo como la pieza sobre la
cual giro gran parte del comercio interre-
gional e internacional. Enseguida, al con-
sumarse la guerra con Estados Unidos y
definirse ellimite internacional en 1848, se
esboza la importancia que cobro el ria Bra-
vo como un componente relevante de una
economia de frontera que operaba en am-
bas margenes. Hacia el sur estaban
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo
Leon, Tamaulipas y Zacatecas, hacia el
norte Texas; conformando un espacio re-
gional binacional. Un aspecto fundamental
que posibilito que Monterrey se convirtie-
ra en el pivote politico, administrativo, mi-
litar y comercial fue la forma en que uno de
los actores locales, Santiago Vidaurri,
construyo un sistema regional poderoso
que alcanzo un peso notorio en el ambito
nacional.

La Guerra de Secesion estadunidense,
de 1861 a 1865, fue un factor decisivo que
estimulo al norte de Mexico convirtiendo-
10 en una macrorregion abastecedora y
productora, facilitando la formacion de
grandes fortunas y propiciando la adquisi-
cion de una experiencia empresarial apta
para operar con los principales centros
economicos de Europa y Estados Unidos.
El norte centro oriental de Mexico, y en
particular ciudades como Monterrey, con-



figuraron un eslabon decisivo en el tnifico
comercial que desato la guerra. AI termino
de este conflicto, ya en la decada de los se-
tenta, se vivieron en los Estados Unidos
los aiios de la reconstruccion, que conduci-
rian inevitablemente a la Revolucion
Industrial. Un proceso hasta cierto punto
comparable se manifesto en algunas regio-
nes de Mexico tras decadas de convulsio-
nes internas, guerras civiles e invasiones
extranjeras. En ambos caso, el Esta-
do-nacion ingresaba en su fase de afirma-
cion. AI norte y al sur del Bravo los enor-
mes capitales mercantiles, formados en
tiempos de guerra, apuntaron sus baterias
hacia otros objetivos: el credito, la apropia-
cion de la tierra y la produccion. Por todo
10 anterior, Cerutti seiiala que estos aiios
funcionaron como una "bisagra historica
para ambos lados del Bravo".

La ultima seccion del primer apartado
se completa con un acercamiento a los
acontecimientos mas relevantes durante el
Porfiriato. Aqui destaca, en principio, el
impacto que tuvo la introduccion del fe-
rrocarril mexicano. Ya en los ochenta, el
norte centro oriental de Mexico fue sacu-
dido por el tendido de grandes lineas ferro-
viarias. Las empresas estadunidenses baja-
ron hacia el sur y modificaron
radicalmente la orientacion adantica de la
econornia mexicana. Con los ferrocarriles
no solo se ligaron segmentos decisivos de
la economia mexicana a la de Estados Uni-
dos, sino que tambien contribuyeron a la
articulacion del propio mercado interior.
Con elIo surgieron al menos tres grandes
nudos en el entramado: Torreon, San Luis
Potosi y Monterrey. Como resultado de es-
tas condiciones, Monterrey se erigio como

la ciudad mas dinarnica de este enorme es-
pacio. Se perfilo como un centro
ferroviario de primer orden, acuiio un pro-
ceso de desenvolvimiento fabril, utilizo sus
capitales en nuevos campos productivos,
los bifurco y asocio territorialmente, usu-
fructuo con un mercado nacional en confi-
guracion, aprovecho su cercarua a Estados
Unidos y, sobre todo, termino de engen-
drar a su empresariado.

En esta amplia temporalidad que repre-
sento el Porfiriato, Cerutti explica que el
matiz sustancial del florecimiento fabril,
considerado como la primera fase de creci-
miento industrial, fue la instalacion de
grandes plantas de metalurgia basica, las
cuales brindaron posibilidades de inver-
sion a capitales locales, de otros espacios
regionales y extranjeros, utilizaron una
avanzada tecnologia y colocaron a Monte-
rrey en una posicion prominente. Con
todo 10 anterior, Chihuahua, La Laguna y
Monterrey se perftlaron como un vigoroso
eje empresarial capaz de atraer bienes y re-
cursos de propietarios de otros puntos del
norte y del pais, convirtiendose en pivotes
estrategicos de un espacio economico im-
pactado por el mas grande mercado del
planeta y erigiendose como activos viveros
empresariales.

Cerutti elabora una serie de comenta-
rios finales para este primer apartado indi-
cando que 10 sucedido en Monterrey y su
entorno norteiio podria caracterizarse: a)
como un caso de reorganizacion economi-
ca y b) como una oportunidad que permi-
tio a sus grupos propietarios trazar el cami-
no hacia un brote de industrializacion.
Estos nucleos comerciales pudieron im-
plementar otras actividades: manejo del



credito, uso productivo de la tierra y la ex-
plotacion del subsuelo, acentuando el pro-
ceso de regionalizacion con eje en Monte-
rrey. Esta base economica plasmarfa una
vision regional redimensionada con otros
matices. Las condiciones para la inversion
centrada en y ramificada desde Monterrey
comenzaron a definirse, abriendose a la in-
version fabril, minera y bancaria. Final-
mente, el norte centro oriental de Mexico,
y Monterrey en especial, disfruto la opor-
tunidad de operar con dos mercados: el na-
cional, de lenta conformacion y ritmos
pausados, y el de Estados Unidos, que se
movia con ritmos mas acelerados. En algu-
na medida, la Revolucion Industrial entro
en estos despoblados territorios de fronte-
ra. Y ello tuvo que ver con la reorganiza-
cion espacial de las actividades economicas
y con las multiples oportunidades de enri-
quecimiento que usufructuaron los grupos
empresariales en gestacion.

EI segundo apartado dellibro comien-
za con el impacto que tuvo la Revolucion
en el norte de Mexico. Al respecto, Cerutti
indica que de los tres grandes nudos del de-
sarrollo empresarial surgidos en el norte, el
menos afectado resulto Monterrey, debido
a que era urbano e industrial, y a que care-
cia de responsabilidad en el ejercicio del
poder politico. La Revolucion encontro a
este empresariado de Monterrey con el po-
der y la solidcz suficientes, en terminos
economicos y sociales, para enfrentar los
temporales de este conflicto militar y so-
cial. Siguiendo esta pauta se revisa 10 suce-
dido con este empresariado regional en la
decada de los veinte y treinta del siglo XX
en 10 que entonces se llamola Reconstruc-
cion. En dichos aiios, aun cuando hubo se-

veras dificultades economicas y se gesto un
nuevo estado producto de la Revolucion,
los empresarios no modificaron algunas de
sus viejas costumbres: a) la capacidad de
negociar con el poder publico, b) el aprove-
chamiento de la condicion semifronteriza
de Monterrey y c) la afirmacion de las redes
familiares y la diversificacion vertical y ho-
rizontal de la inversion. Los grupos naci-
dos de empresas madre intensificaban su
cicio de adaptacion al nuevo regimen poli-
tico, superaban la crisis del 29 Ycomenza-
ban a usufructuar el aparato de proteccion
que montaba el estado.

Continua el apartado con los aiios del
periodo que va de 1940 a 1965, cuando se
manifesto el segundo auge industrial de
Monterrey y su area metropolitana. EI cre-
cimiento del sector fabril se caracterizo
por una decidida concentracion de capital
en un numero limitado de empresas y por
una mayor especializacion productiva 0

sectorizacion dirigida a la produccion de
bienes intermedios, de capital y de consu-
mo duradero. Ligado a 10 anterior aparecio
una impresionante gama de intermediarios
financieros y much as empresas-madre
participaron en la fundacion de bancos y
casas financieras, siguiendo una experien-
cia vivida a partir de 1892, cuando se fundo
el Banco de Nuevo Leon. Monterrey habra
logrado consolidarse como polo fabril
aplicado a la produccion de insumos in-
dustriales y bienes de consumo duradero.
Las empresas-madre y sus grupos comen-
zaban a cerrar un proceso de acumulacion
sustentado en una alta especializacion pro-
ductiva. Como otros empresariados fabri-
les de America Latina, el asentado en Mon-
terrey experimento, a partir de los sesenta,



un firme proceso de asociacion con el capi-
tal extranjero, en particular con el prove-
niente de Estados Unidos. La etapa de los
conglomerados, de las coinversiones y de
la transferencia tecnologica en funcion del
mercado interior, puede ser observada
desde el punto de vista de estos grupos em-
presariales como otro momento de adap-
tacion.

Como un evidente contraste con el mo-
delo de desarrollo forjado en el periodo
anterior, el autor se enfoca en la crisis de
1982 y sus consecuencias en la economia
de Monterrey. La crisis resulto un prolego-
meno a un profundo proceso de restructu-
racion tanto del aparato productivo como
de los mecanismos de organizacion em-
presarial, reconversion orientada a operar
en un nuevo escenario economico interna-
cional. AI inicio de la liberalizacion comer-
cial que implemento el gobierno, los gran-
des conglomerados se vieron obligados a
enfrentar el muy serio problema de la deu-
da externa. Ademas, la crisis tuvo otro
efecto importante: la necesidad de tomar
distancia del fragil mercado interno y
orientar buena parte del esfuerzo produc-
tivo hacia los mercados del exterior. La po-
litica de penetracion en los mercados ex-
ternos se imbrico con la decision de
invertir en el exterior. Esta salida hacia los
mercados forineos hizo po sible sobrelle-
var la crisis de 1994-1995. Para concluir
esta seccion, Cerutti indica que las alianzas
estrategicas han sido uno de los matices
centrales de las Ultimas respuestas del em-
presariado. Con ello se demuestra que des-
de el norte de Mexico, y en especial desde
Monterrey, se ha logrado enfrentar la dura

reconversion planteada por la crisis de
1982.

Luego del recuento de esta historia eco-
nomica de 150 anos, Cerutti matiza y am-
plia algunas conclusiones que habfa ade-
lantado en los comentarios introductorios.
Afirma que una de las bases de la perdura-
bilidad del empresariado estudiado habrfa
sido la continuidad historica de muchos
apellidos en el incierto mundo del capital.
Las "redes familiares" construidas a partir
de unos cuantos nucleos parentales surgi-
dos en la segunda mitad del siglo XIX pare-
cen haberse tornado un elemento decisivo
para la sobrevivencia y desenvolvimiento
de esta burguesfa con cimientos regionales,
otro componente que se remarca es la "alta
capacidad de adaptacion" que ha presenta-
do este empresariado de bases regionales.
AI revisar el recorrido que se hace en elli-
bro del empresariado, desde sus orfgenes
hasta la actualidad, se veri fica que este si-
gue funcionando y que ademas continua
haciendo buenos negocios. AI respecto,
Cerutti matiza diciendo que aun cuando se
presenta esta perdurabilidad y capacidad
de adecuacion del empresariado no se pue-
de decir que todas las familias fundadoras
hayan logrado sobrevivir. Por el contrario,
cada crisis facilito la aparicion 0 incorpora-
cion de grupos familiares distintos. Con
semejantes antecedentes, a nadie deberfa
sorprender que en Monterrey se haya man-
tenido hasta el mismo 2000 el entramado
familia-empresa ni que numerosas empre-
sas sigan operando con exito evidente,
bajo el control y la conduccion familiar,
aun cuando se hayan transformado en
enormes conglomerados 0 en empresa
global.



Otros elementos estrategicos que expli- da territorial y economicamente al mas
can el perfll y la perdurabilidad del empre- grande mercado gestado por el capitalis-
sariado con base en Monterrey son los mo. La posicion central de Monterrey den-
"vinculos, intensos e historicos, con Esta- tro de una economia de frontera que se
dos Unidos" y la "propia dinamica regional abrio con celeridad al capitalismo, le ha
nortena". Con respecto al primero, Cerutti conferido a la capital de Nuevo Leon cierta
indica que refiere al usufructo de la estre- significacion en el escenario mas global de
cha relacion que desde el principio mantu- las sociedades perifericas. Concluye di-
vieron algunas familias con la economia de ciendo que la vivacidad de los segmentos
Estados Unidos y en particular con Texas. propietarios que se desenvolvieron en el
Se trata de una constante que alude a gran norte de Mexico a partir de 1850 no se ex-
parte del norte y que funciono desde los plicaria sin ubicar y reconocer el impacto
primeros mecanismos de acumulacion procedente de la economia de Estados
hasta el Tratado de Libre Comercio. La re- Unidos. Es el norte mexicano en su con-
Iacian con Estados Unidos, con su Revolu- junto el que presenta una dinamica propia
cion Industrial y su proceso de trans for- diferenciada, porque tuvo la oportunidad
macion en potencia atlantica, ha tenido de operar simultaneamente dos mercados:
una inocultable influencia sobre el norte el interno, de ritmos lentos, y el externo,
mexicano, perdurando hasta el presente. dotado de mayor agilidad. Reconocer tal
En 10 que corresponde al segundo elemen- dinimica regional tanto en sus mecanis-
to, el autor senala que corresponde a un mos seculares como en el corto plazo sig-
rasgo que caracteriza al norte de Mexico nifica que el norte y sus empresarios su-
dentro de las sociedades perifericas y cuya pondrian el conjunto geogrifico-humano
explicacion inicial reside en un dato geo- con mayores posibilidades de adaptacion a
grafico 0 de localizacion: es un area adheri- los actuales desaffos de la economia inter-

nacional.


