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CARTA EDITORIAL Edición 58 Septiembre 2011

N
os encontramos en el mes 
patrio, en que además de 
celebrar las raíces e iden
tidad que nos caracteri
zan, debemos detenernos 

a reflexionar acerca del papel que 
desempeñamos como mexicanos, 
para así originar ideas y acciones que 
nos conduzcan a mejorar en lo indi
vidual y como sociedad.

Hablando de nuestras tradiciones, 
en el sector productivo sin duda la 
crianza de ganado y aves ha sido una 
actividad clave para el desarrollo del 
país, razón por la que en esta opor
tunidad abordamos ampliamente 
el tema con la sección Ganadería & 
Avicultura, que comprende la mul
tiplicidad de usos que la industria 
permite dar a los derivados de estos 
ramos, los cuales lo mismo abarcan 
alimentos que insumos para el vesti
do o el calzado, en los que la inno
vación es un factor fundamental; de 
igual manera, con sus requerimientos 
estas actividades dan lugar a otras 
cadenas de productos y servicios que 
las proveen de lo necesario para su 
desarrollo.

El adecuado aprovechamiento de 
los ricos recursos naturales de nuestro 
territorio lo convierten en una exce
lente opción para la práctica de la ca
cería deportiva, que atrae a un gran 
número de mexicanos y extranjeros. 

En el contenido Turismo Cinegéti
co profundizamos en el tema, dándo
te a conocer sitios que son ejemplo de 
la infraestructura y consciencia eco
lógica con que cuenta México para 
ofrecer a los turistas de este segmento 
los mejores servicios.

En portada nos acompañan el Li
cen ciado Adrián de la Garza Tijeri
na, Presidente de la Unión Ganadera 
Re gional de NL, y el Doctor Marco 
Antonio González Valdez, Director 
de la Corporación para el Desarrollo 
Agropecuario de NL, dos hombres 
que trabajan por el desarrollo del sec
tor pecuario del Estado y que al unir 
es  fuerzos convierten en realidad uno 
de los proyectos más prometedores 
del sexenio: la Estación Cuarentena
ria para Exportación de Ganado en 
Pie en Colombia, municipio de Aná
huac. Dentro de Historias de Éxito 
co no cerás más de ellos y sus relevan
tes pro yectos.

Como en cada número que prepa
ramos, en el que aquí te entregamos 
hemos puesto el mayor de los empe
ños y esfuerzos, sumado nuestros co
nocimientos y experiencia para pro
porcionarte una revista que haga el 
perfecto equilibrio entre tus intereses 
y gustos, pues estamos convencidos 
de que las personas como tú siempre 
están en busca del balance como in
grediente principal de sus vidas.
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COMPROMISO SOCIAL

Adriana López de Plata
 Presidenta del Consejo de tedi

Por Ana Beatriz Priego

A
driana es una mujer de prin
cipios muy sólidos y carácter 
determinante que la impulsa a 
lograr todo lo que se propone, 
manteniendo una actitud positi

va que la lleva a ver cada situación como 
una oportunidad de crecimiento personal. 
Tiene 47 años y es madre de cinco hijos que 
han llenado de muchas alegrías, satisfaccio
nes y retos a ella y su esposo Raúl. Sin duda 
su familia es su prioridad número uno.

Creció en Saltillo, Coahuila, y desde jo
ven aprendió de la entrega de sus padres al 
trabajo, la familia y la sociedad. En los ve
ra nos trabajó en un banco, después en una 
institución educativa y fue Coordinadora 
General del Centro Billings para la plani
ficación fa mi liar natural. Por 10 años fue 
responsable de Recursos Humanos en una 
empresa. Nun ca imaginó que su experien
cia y aprendizaje, así como detectar opor
tunidades y ampliar criterios, sería de gran 
ayuda al nacer con síndro me de Down Juan 
Pablo, su hijo menor.

En su búsqueda para desarrollar el po
tencial de Juan Pablo en 2002 encontraron 
a tedi. “Conociendo el profesionalismo de 
los programas y el personal especializado, 
sentí la importancia de compartirlo con to
das las familias que tienen un miembro con 
SD”. De esta manera Adriana fue invo lu
crán dose y comprometiéndose a lograr los 
objetivos que tedi se había propuesto, for
mando parte del Consejo desde el 2004.

tedi, vanguardia en síndrome de Down 
tedi (Taller de Expresión y Desarrollo Inte
gral, AC) es un centro integral, dedicado a 
la formación y educación de personas con 
sín drome de Down. Su propósito es elevar 
la calidad de vida y desarrollar al máximo 
el potencial de los alumnos, para que así 
con sigan autonomía e integración familiar, 
edu cativa y social. Esta institución, fundada 
en 1989, hoy es punta de lanza en su géne
ro, trabajando por la integridad de las per
sonas con SD. “Se preocupa por compartir 

su conocimiento y experiencia e impactar a 
la comunidad, no solo de Monterrey, sino 
del país”. tedi aplica las mejores prácticas y 
métodos a nivel mundial y cuenta con pro
gramas para cada edad. “Nuestros mé to dos 
son respaldados en investigación y ali an
zas líderes con España y Estados Unidos”, 
enfatizó Adriana, quien desde hace un año 
preside el Consejo.

Sus programas educativos cubren las ne
cesidades de una persona con SD: atención 
tem prana para bebés desde 40 días, tran
sitorio y preparación a niños de tres años 
pa ra la transición entre educación especial 
per sonalizada e integración escolar. tedi es 
la única institución en México y América 
Latina con primaria especial Montessori, 
in troduciendo al alumno a las áreas de es
pañol, matemáticas, ciencias, vida práctica 
y sensorial. Tiene Secundaria Práctica y el 
Programa de Apoyo a la Integración, para 
los asistentes a una escuela convencional y 
quie nes necesitan apoyo extra, así como el 
Pro grama Grupo de Jóvenes y diplomados 
para padres de familia.

Como Presidenta del Consejo, Adriana 
enfrenta importantes retos, entre ellos, for
talecer el Consejo, mantener el crecimiento 
de la ins titución con mejores prácticas y re
cursos profesionales, buscar aliados en Go
bierno, empresas, organismos y personas 
dispuestas a apoyar e invertir en la causa, 
así como romper con los paradigmas ante 
las personas con capacidades diferentes. 

Al paso de los años reconoce que no solo 
Juan Pablo ha ido creciendo en conocimien
tos y ha bilidades, sino que toda la familia 
ha crecido junto con él. “En especial nos 
ha en se ñado la tenacidad y constancia, la tole
ran cia, paciencia y sencillez con que vive”. 
Pa  ra ella y su familia tedi les ha ayudado a 
comprender el valor y riqueza de las per
so  nas con síndrome de Down: “El mundo 
fue he cho para todos, hagamos de Monte
rrey un lugar donde cada persona con sus 
diferentes capacidades se sienta incluida, 
aceptada y viva sus derechos como perso
na así como sus derechos por vivir en una 
sociedad. 
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Nuestro impulso para que tedi siga adelante es 
creer en la capacidad sobresaliente e integración 

de miles de personas con síndrome de Down
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PLAYER DEL AYER

Arturo de la Garza 
González

Dedicado ganadero y político
Pilar de la Unión Ganadera 
Regional de Nuevo León y 

gestor de políticas públicas 
nacionales en pro del sector 

de la ganadería.

Por Samantha Fematt

“Trabajador, comprometido con la ganade
ría y con la familia”, es como recuerdan sus 
hijos a Don Arturo de la Garza González, 
hombre tenaz cuyo legado incluye la Unión 
Ganadera Regional de Nuevo León. Nació 
el 1 de agosto de 1936 en Monterrey; fue el 
segundo hijo del Licenciado Arturo B. de la 
Garza y Garza y Doña Morena González 
Salinas. 
Desde pequeño el ámbito de la ganadería 
lo envolvió, quedando fascinado por esta 
profesión que aprendió a desarrollar y do
minar. Sin embargo, al ver a su padre en su 
rol como Gobernador de nuestra entidad 
enfocó sus estudios profesionales en la Fa
cultad de Leyes de la Universidad de Nuevo 
León, pero al año tuvo que retirarse debido 
a la repentina muerte de su progenitor, dán
dose a la tarea de apoyar y administrar los 
ranchos de la familia, hecho que no se le 
dificultó, pues amaba el campo.

Cinco años después su vida dio otro giro 
al conocer y contraer matrimonio con Ma
ría de la Luz Tijerina Garza, de la que se 
expresaba como “el amor de su vida”. Tu
vieron cinco varones: Arturo, Lucas, Ale
jandro, Adrián y Abelardo. Se dedicó de 
lleno a su familia, que era su mayor orgullo 
y pasión, y al desarrollo de la ganadería.

Su carrera ganadera y política
Su entrega al trabajo fue ejemplar, hecho 

que por supuesto le permitió cosechar 
grandes logros. Con solo 20 años lo invi
taron a par ticipar como Vocal del Consejo 
Directivo de la Unión Ganadera Re gio  nal 
de Nuevo León (UGRNL), puesto en el que 
fungió activamente, a   por   tando ideas nue
vas y fres cas a la organización.

Su buen desempeño lo llevó a destacarse 
y ascender a ligas nacionales, siendo nom

brado Delegado ante la Confederación Na
cional Ganadera. Para 1966 Don Arturo 
ya formaba parte del Consejo Directivo y 
en 1977 fue electo Presidente, colaborando 
en la actualización de la Ley Ganadera. Su 
participación y prosperidad lo condujo a la 
Vicepresidencia y al poco tiempo a la Presi
dencia de la Confederación Interamericana 
de Ganaderos (CIAGA), de 1980 a 1983.

Su gusto por la política, herencia de su 
padre, le abrió paso a ser electo Diputado 
Local al Congreso del Estado en la LVI Le
gislatura y Diputado Federal en la XLVIII 
Legislatura, repitiendo como Diputado Fe
deral a la LV Legislatura, donde se formó 
por primera vez la Comisión de Ganadería. 
Coordinó por primera vez la Asamblea de 
la Confederación Nacional Ganadera fuera 
de la ciudad de México, consiguiendo que 
la prensa nacional enfocara su atención y 
comentarios en la UGRNL, por la impor
tancia de los visitantes que se congregaron.

Conocido como promotor ganadero, su 
gran preocupación fue fomentar y apoyar 
a las asociaciones locales de este sector para 
que adquirieran terrenos y construyeran 
instalaciones de acuerdo a sus necesidades. 
Gracias a su tenacidad, franqueza y leal
tad a los amigos su vida fue muy fructífera, 
impulsando al gremio ganadero. Recibió 
múltiples reconocimientos, entre ellos las 
Medallas al Mérito Ganadero, Orden Cha
rolais de Francia, Presidencial al Mérito 
Ganadero y Mérito Cebuista. En el 2010 
fue aceptado como miembro de la Socie
dad Nuevoleonesa de Historia, Geografía 
y Estadística, AC. Sembró mucho como 
ganadero, amigo y político, enseñando 
siempre la importancia de mantener la pa
ciencia en los problemas y de “nunca dejar 
lo que puedes hacer hoy para mañana”. 
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Oscar Velasco Hayek
Director Comercial en GDM3 Capital

El Ejecutivo
“Amar lo que haces” es la clave que Oscar Velasco Hayek ha aplica
do a lo largo de su vida profesional, hecho que se ha visto reflejado 
en sus logros y que le ha permitido escalar puestos en empresas 
fuertes y bien cimentadas. Se graduó con honores de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, especiali
zándose con un MBA en el IE Business School en Madrid.

El ascenso
Gracias a sus estudios y preparación, su carrera despegó en Sigma 
Alimentos Monterrey, donde ocupó el puesto de Administración de 
Ventas. Luego fue transferido a Sigma Foods Houston como Trade 
Marketing y Key Accounts Manager. En agosto del año pasado se 
le presentó una mayor oportunidad, incursionar en GDM3 Capital 
como encargado de Proyecto en Sistemas de Proceso.

A los seis meses de haber iniciado el proyecto, el mismo creci
miento de la compañía demandó darle estructura a ciertos procesos 
y actividades de índole comercial. Fue entonces que ascendió a Di
rector Comercial para coordinar actividades, definir, monitorear y 
dar seguimiento a indicadores de desempeño con sus representan
tes de cada plaza. Recalca que el principal reto al iniciar su carrera 
en GDM3 fue “comprender el modelo de negocio en su plenitud”, 
pues aunque el área comercial ha sido su pasión, su experiencia 
previa estaba orientada a productos de consumo.

Velasco comenta que ha sido muy gratificante colaborar en los 
resultados tan positivos y acelerados que ha tenido la empresa. 
“Personal y profesionalmente me llena de mucha satisfacción haber 
adquirido más responsabilidades”. Considera que para cualquier 
ejecutivo es muy importante ver un avance en su carrera y una 
reacción positiva a sus acciones.

Para enfrentar los nuevos retos que se le han ido presentando, 
ha si do fundamental tener claras las expectativas y el alcance de su 
po si ción laboral, conocer de cerca a sus clientes y sus necesidades, 
así co mo a los representantes de cada plaza. Hoy Oscar busca nue
vos retos y planes de crecimiento para la compañía, acrecentar al 
equi po comercial y desarrollar estrategias de ventas más agresivas 
y crea tivas.

Fuera de la oficina
El directivo goza de mantener pequeños hábitos o tradiciones. To
dos los días procura comer con su familia, una vez al mes cena con 
sus papás, hermanas y respectivas parejas. Los domingos trata de 
no faltar a casa de sus abuelos para saludarlos, y ver a sus tíos y 
primos. Con los amigos se reúne los jueves, además de organizar 
esporádicas comidas los sábados. Además de todo esto, le gusta co

La pasión por tu trabajo te 
permite comprometerte, 

enfocarte y dar lo mejor de ti, 
sin olvidar otros valores como 

colaboración, labor en 
equipo y responsabilidad
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Por Samantha Fematt

rrer, ir al cine y escuchar música, así como asistir a reuniones en 
casas de amigos para distraerse y encontrar el balance perfecto que 
lo ha llevado al éxito que hasta la fecha ha cosechado.

EJECUTIVOS EN ASCENSO
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AS BAJO LA MANGA

Miguel Ganem
Director General de Agaviótica

Por Samantha Fematt

L
a tendencia del mercado en bus
car ali mentos saludables para 
pre  venir enfermedades, los pocos 
com petidores a nivel interna cio
nal y contar en México con el aga

ve, la planta más productiva de inulina en 
el mun do, fueron las razones por las cuales 
Miguel Ganem Morales y Miguel Ganem 
Estevez decidieron comenzar este proyecto 
que hoy se consolida co mo Agaviótica. “Me 
costó mucho tomar la de ci sión, porque 
nunca he sido una persona arri esgada, pero 
cada vez más me doy cuen ta de 
que fue lo co rrec to”. Cursó la 
carrera de Ingeniero In dustrial y 
de Sistemas y duran te  13 años se 
dedicó al sector fi nan   ciero, donde 
desarrolló habili da des que utilizó 
para estructurar su empresa.

El proyecto
En 2005 Miguel inició esta idea 
que surgió gracias a su padre, 
una persona a la que describe 
como emprendedora y visionaria, 
siem     pre preocupada por la salud. 
“Él me platicó del proyecto y cre
yó en mí para estructurarlo y po
tencializarlo”. Lo primero fue re
copilar información, elaborar un 
plan de negocio considerando la 
materia prima, el sector y el mer
cado, y luego conseguir recursos 
para echarlo a andar. Comenta 
que estos últimos puntos fueron 
los más difíciles, ya que necesi
taban convencer a los posibles 
socios que el producto (fructaga
ve) tiene gran potencial de creci
miento, además de ajustarse a los 
recursos obtenidos y hacerse de 
bienes para dar soporte tecnoló
gico y científico a los beneficios 
de utilizar la inulina.

Fructagave
En Agaviótica fabrican dos productos co
mer cializables como: ingredientes para la 
in dus tria alimentaria (al ser usados convier
ten un alimento tradicional en funcional) 
o como suplementos alimenticios para el 
con su midor final: inulina y jarabe, ambos 
a base de agave y comercializados bajo el 
nombre de Fructagave.

La inulina es una fibra dietética y un pre
biótico, cuya principal función es alimentar 
a las bacterias benéficas (lactobacilos y bifi

dobacterias) presentes en la flora intestinal, 
generando un sinnúmero de beneficios pa
ra la salud, entre ellos: prevenir el cáncer de 
co lon, mejorar la digestión, contribuir en la 
so lución del estreñimiento y diarrea, ayu
dar a absorber los minerales y a proteger el 
sis tema inmunológico.

Por otro lado, el jarabe de agave es un 
edul corante 100% natural, con fructuosa 
de bajo índice glucémico, consu mi ble in
cluso por diabéticos. Endulza un poco más 
que el azúcar refinado, potencializando el 

sabor del alimento al que se le 
agrega.

Sus ventajas tanto para la sa
lud como competitivas han he
cho que 90% de sus ventas sean 
exportadas al extranjero, princi
palmente a Estados Unidos.

Actualidad
Agaviótica, empresa en proceso 
de selección Endeavor, se en
cuen tra en un estado de creci
mien to, con una visión de merca
do y ne gocio bien establecida. Su 
má  xi ma meta es alcanzar el éxito 
mun dial, generando una gran can
tidad de empleos directos e in di
rectos, logrando la confianza de 
los campesinos para que la de
man da del agave no tenga tantas 
va riaciones y puedan continuar 
sem  brando y cuidando sus plan
ta  cio nes.
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90% de las ventas 
de la empresa 

corresponden a 
exportaciones
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FINISH

Verónica Leal
 Ciclista regiomontana internacional

Por Samantha Fematt

H
ace 12 años Verónica Leal Bal
deras inició la aventura de su 
vida al incursionar en el ciclis
mo, deporte que le ha dado mu
chas satisfacciones, entre ellas la 

victoria, saber que siempre se puede dar 
más y disfrutar de lo que se hace a pesar 
de que sea una rutina. Su ingreso en esta 
disci plina fue por casualidad, cuando a sus 
19 años presenció su primera competencia, 
que dando maravillada y bastando solamen
te ese suceso para emprender su trayectoria 
en este deporte.

El ciclismo
Durante toda su vida Vero practicó dis
tintos deportes, aunque platica que nun
ca fue constante en ellos, ya que no había 
en contrado esa chispa que la enganchara. 
Cuando decidió enrolarse en el ciclismo le 
pi dió a su papá que le comprara una bici
cleta, él lo hizo dudándolo, ya que siempre 
in vertía en equipo que después de un tiem
po su hija terminaba de jando a un lado. Sin 

embargo, esta ocasión fue diferente, pues a 
las dos semanas Vero com pitió en su prime
ra carrera de ciclismo de montaña.

Su disciplina y buen desempeño la lleva
ron a que en 1999, solo dos años después, 
fue ra aceptada en la Selección Mexicana, 
par ticipando en un Campeonato del Mun
do en Suecia. En 2002 compitió en su pri
me ra carrera de ciclismo de ruta, dándole 
la vuelta a El Salvador. Al poco tiempo se 
con virtió en profesional. Cuando tenía cin
co años de ser experta en ciclismo de mon
taña y dos años en bicicleta de ruta se le 
pre sen tó otra gran oportunidad: llevar su 
ex periencia a nivel internacional.

En 2003, durante un Campeonato Na
cional en Tlaxcala conoció a un ex corre
dor que había estado en Europa y sabía de 
un pequeño equipo italiano que buscaba a 
una extranjera para completarse. Aceptó 
la propuesta y partió a Italia, encontrando 
des pués equipos de mayores dimensiones, 
co mo al que pertenece hoy en día.

Para Verónica representar a México tie

En corto...
-Deporte: Vida
-Ciclismo: Estrategia
-Reto: Llegar
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ne mu cho valor, “siempre es un orgullo lle
var los colores de tu bandera”, lugar que se 
ha ganado gracias a que es poseedora de 
di versos campeonatos nacionales e interna
cio nales. Sus metas incluyen ganar los Jue
gos Panamericanos y el Campeonato del 
Mundo.

La disciplina
Para obtener los resultados que hasta ahora 
ha conseguido, la también Licenciada en 
Economía, necesita seguir un estricto plan 
de entrenamiento que consta de ejercicio 
hasta por cinco horas seguidas, cuidar su 
alimentación, dormir bien, meditar y estar 
serena. No es tarea sencilla, ya que muchas 
veces la gente no comprende su estilo de 
vida, pero ella sabe que los sacrificios traen 
bendiciones y es cuestión de creer, trabajar 
cada día en sus metas y ponerle empeño: 
“el éxito no es un premio o trofeo, sino 
la forma y lo que se hace para llegar a la 
meta”.

Las aventuras 
verdaderamente 

grandes son 
aquellas que 

mejoran el alma 
de quien 
las vive
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WINES & APPETIZERS

Bodega 
Norton
Equilibrio entre 
naturaleza y tecnología

Norton es la cuarta marca en exportaciones 
de vinos de Argentina. Es reconocida como 
una de las principales bodegas del país por su 
trayectoria y la calidad de sus vinos.

L
a Bodega Norton fue fundada en 1895 por Edmund J. P. 
Norton, ingeniero en la construcción del tren Mendoza, 
en Chile. Se transformó en la primera bodega en asentar
se al sur del río Mendoza, reconocida hoy como una de 
las mejores zonas del país para la actividad vitivinícola.

En 1989 el empresario austriaco Gernot LangesSwarovski com
pró la Bodega. Desde el primer momento tuvo el firme propósito 
de elaborar vinos mundialmente reconocidos por su calidad. En 
una industria en que lo artesanal cobra una relevancia trascenden
tal, la tecnología sirvió para mejorar los procesos productivos, sin 
resignar los secretos enológicos transmitidos de generación en ge
neración durante los 115 años de historia de Norton. Como parte 
de la renovación, LangesSwarovski incorporó a su hijo Michael 
Halstrick como Presidente de la Bodega, liderando un manage
ment integrado por jóvenes profesionales argentinos comprometi
dos con el proyecto.

En total son cinco las fincas pertenecientes a Norton: Perdriel, 
Lunlunta, Agrelo, La Colonia y Medrano. Entre ellas suman unas 
mil 300 hectáreas, de las que solamente 680 se encuentran acti
vas actualmente. En los viñedos se producen uvas blancas, como 
chardonnay, sauvignon blanc, semillón, chenin blanc, torrontés y 
riesling, mientras que de uvas tintas la malbec, merlot, cabernet 
sauvignon, petit verdot, barbera, sangiovese, syrah y pinot noir.

Bodega Norton produce cerca de un millón 500 cajas al año, en
tre todas sus variedades, de las cuales 70% corresponden a las tintas 
y 30% a las blancas. En 1993 realizó su primera exportación. Tiene 
presencia en más de 60 países, entre los principales se encuentran 
México, EU, Reino Unido, Holanda, Japón, Canadá y Brasil; 35% 
de la producción se exporta y el resto se vende en el país.

Su filosofía de trabajo es que “el vino nace en el viñedo”, por lo 
que el ingeniero agrónomo y el enólogo trabajan en equipo des
de el viñedo, combinando su know-how con la pasión y experien

cia adquirida luego de años de trabajo. Uno de los capitales más 
importantes de la Bodega son la gran proporción de vides añejas, 
fundamentales para la elaboración de vinos premium.

La cosecha es completamente manual, planta por planta. Para 
decidir el momento justo de levantar las uvas, se amalgaman los co
nocimientos científico y empírico. Cuando las uvas son cosechadas, 
los racimos y granos se seleccionan a mano antes de que ingresen a 
la Bodega para asegurar su calidad, allí se llevarán a cabo una serie 
de complejas etapas artesanales, dando como resultado, luego de 
la fermentación, el esperado vino. El proceso continúa en la sala 
de barricas donde el enólogo sigue personalmente la evolución y 
maduración del vino dentro de barricas chicas de roble francés. 
Combina diferentes marcas, grados de tostado y origen de las ma
deras para alcanzar su estilo característico; degustando cada una de 
las barricas periódicamente y determinado cuándo se ha alcanzado 
el punto justo para embotellar el vino.

Después el vino se embotella y guarda en sótanos de añejamiento 
para que repose y alcance su equilibrio final. El sótano es fresco 
(1015°C), silencioso y oscuro, a diez metros de profundidad, con 
angostas galerías y pasillos que recorren más de 100 metros debajo 
de la bodega. Todos los procesos de Bodega Norton están certifi
cados para asegurar su calidad. Cuenta con la norma ISO 22000 
y la certificación HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos 
de Control), prueba de que su sistema de seguridad de alimentos 
cumple con normas de buenas prácticas internacionales.

Tintos: Norton Malbec, Cabernet Sauvignon-
Malbec Reserva, Cabernet Sauvignon Reserva, 
Reserva Privada, Perdriel Terra Malbec, Perdriel 
Colección Malbec y Perdriel Centenario
Blancos: Norton Chardonnay y Torrontés
Espumosos: Norton Extra Brut, Cosecha 
Especial Extra Brut y Cosecha Especial Brut 
Rosé

PRODUCTOS EXCLUSIVOS DE LA CASTELLANA
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Fuentes
Gandhi Monterrey Sucursal Hidalgo, Av. Hidalgo 1171 pte., Col. Centro www.gandhi.com.mx

Cinepolis www.cinepolis.com.mx

BEST SELLERS

Los Top 10 
                   de Septiembre
Libros
Cómo cambiar el mundo / Eric Hobsebawm: comienza con 

un estudio de los trabajos, obras e ideas políticas de Marx y Engels, 
los cuales hacen reflexionar acerca del futuro de la humanidad en 
el siglo XXI.

La caída del imperio romano / Peter Heather: permite al lec
tor entrar en el complejo entramado de uno de los mayores miste
rios de la historia: el imperio romano.

La gran ilusión / Stephen Hawking: el autor hace una selección 
de los textos e información del mayor científico del siglo XX, Al
bert Einstein.

Comunicación para pymes /Nadia Caracciolo: explica los mi
tos y realidades de la comunicación aplicada a las pymes, cómo 
debe entenderse el trabajo de prensa y el de relaciones públicas.

Música
Relaxing bossa lounge 3 / Varios: relájate y déjate llevar por 

la música bossa que este disco tiene para ti.
Best of  Vegas / Frank Sinatra: recopilación de los mejores mo

mentos y actuaciones estelares de Sinatra en esta legendaria ciu
dad.

Chano / Chano Domínguez: compuesto de 12 canciones con tin
tes de jazz y blues.

Cine
El amor llama dos veces: Larry Crowne, un empleado 

ejemplar en una tienda de autoservicio es despedido por no te
ner preparación universitaria y decide estudiar, comenzando así 
la aventura más emocionante de su vida (estreno 2 de septiembre).

Tour de cine francés: celebra sus primeros 15 años con la 
mejor selección de cintas del 9 de septiembre al 1 de diciembre de 
2011 en varias salas de cine de la ciudad.

Amar no es querer: explora al ser humano, sus miedos, te
mores y sobre todo, la condición que lo lleva a sentirse satisfecho 
(estreno 2 de septiembre).

.............................................
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IN MOTION

Plantas 
armadoras 
en México
Una relación de ganar-ganar

Es un orgullo para los mexicanos llegar al ni
vel de exportación mundial de automóviles en 
que hoy nos encontramos, primero por nues
tra calidad en mano de obra y también por la 
cultura de trabajo que ha desarrollado el país, 
sobre todo en esta industria.

A 
continuación menciono algunos 
de los beneficios de contar con 
estas plantas en México, con los 
cuales nos daremos cuenta de 
que es una relación de ganar

ganar para todos los involucrados: para el 
país porque adquiere importantes fuentes 
de trabajo, así como beneficios fiscales por 
efecto de exportación versus importación. 
México se favorece por incrementos en la 
economía global, nivel de vida y plusvalía 
en las ciudades donde se instalan las plantas 
armadoras.

Citando las más importantes ya estableci
das en el país, comenzamos con General 
Mo tors, con ubicaciones estratégicas en 
Gua na juato, Coahuila, Toluca y San Luis 
Po tosí; Ford, instalada en Chihuahua y 
Her mo sillo; y para completar las tres gran
des armadoras norteamericanas, Chrysler, 
en Toluca y Coahuila. La alemana Volks
wagen, con su famosa planta en Puebla, 
que para arraigar más su estancia patroci
na a los equipos profesionales de futbol y 
beisbol de la entidad. Sin olvidar a las ja
ponesas que este 2011 ya dominan las ven

tas naciona les con 39.5% del total de autos 
nue vos: Nissan (Morelos y Aguascalientes), 
Hon da (Jalisco) y Toyota (Baja California 
Nor te). En esta lista no debe faltar Mazda, 
que ya inició la construcción de su planta 
ar ma dora en Guanajuato, beneficiando 
con más de dos mil empleos directos.

Las marcas también se benefician por la 
ubi cación estratégica de nuestro país, ya 
que después de la crisis financiera de 2008
2009, las diferentes armadoras establecidas 
en otros continentes sufrieron dificultades 
pa ra exportar, debido a las variantes de la 
pa ri dad según su moneda, los altos costos 
de su mano de obra y las leyes de cada na
ción, entre otros factores. En cuanto al te
ma de los sindicatos a los que se afilian los 
tra ba jadores de las plantas armadoras, los 
suel dos y prestaciones a los actuales colabo
ra dores y a los jubilados son aspectos que 
re ducen los márgenes de ganancia, sobre 
to do cuando se trata de autos de bajos pre
cios (compactos y subcompactos), tenden
cia global presente hoy en los mercados.

Para el consumidor de autos en México 
es muy significativa la confianza que les 

pro por ciona el hecho de que la marca del 
au to móvil que adquieren tenga su planta de 
ensamble en el país. En ocasiones anterio
res, marcas que han venido a comercializar 
se retiran porque entraron avaladas con 
otra firma ya establecida o de manera indi
vi dual, y por más que sus productos sean 
de muy buena calidad, sufren una fuerte 
de pre ciación al momento que se requiere 
vender para adquirir otro auto nuevo. Esto 
se debe a que no tienen un respaldo sólido 
en la posventa, ya sea en el servicio y más 
que nada, en refacciones legítimas.

Por último, cabe mencionar que el desas
tre que vivió Japón, uno de los exportadores 
de autos más relevantes del mundo, abre a 
las diferentes marcas la posibilidad de pen
sar que no debe apostarse todo a una sola 
ubi ca ción de las plantas armadoras, ya que 
al gu nas están sufriendo de falta de inventa
rios de unidades y partes, y ya se busca ins
talar plantas de refacciones y componentes 
al ternativos en los mercados emergentes; 
los países con mayores facilidades y mejor 
ubicación, serán los beneficiados, como es 
el caso de México. 

Por Lic. Héctor González Cruz
Gerente General de Asia Motors
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se posicionará entre los vehículos más seguros del mundo en 2012, 
continuando con el prestigio que lo ha distinguido.

En fin, con la renovación de entrada de este nuevo producto de 
BMW Serie 1 es casi seguro que la firma se colocará nuevamente 
en el exigente gusto de un selecto sector del mercado mexicano.

ROAD TOUR

BMW Serie 1 2012
Una nueva generación

El perfecto equilibrio entre deportividad, confort dinámico y lujo.

E
l nuevo BMW Serie 1 de cinco puertas es una realidad. 
Al momento de su lanzamiento este vehículo estará dis
ponible con motores de cuatro cilindros, todos sobreali
mentados y de inyección directa.

La denominada segunda generación del compacto 
Premium es continuista y siendo muy similar al BMW Serie 1 que 
va a reemplazar. BMW asegura que el nuevo Serie 1 2012 es más 
seguro y cómodo, con un mejor dinamismo, práctico y muy efi
ciente, sin olvidar que cuenta con muchísimas más características 
que su predecesor.

El compacto alemán de la marca bávara crece 85 mm de largo, 
hasta los 4.324 m, con una distancia entre ejes 30 mm más larga, 
dando 2.690 m en total. Esto se traduce instantáneamente en más 
espacio en las plazas traseras, 21 mm más para las rodillas y 360 
litros de volumen de cajuela, lo que representa 30 litros adiciona
les. La altura no varía respecto del Serie 1 actual.

Es 51 mm más ancho delante y 72 mm atrás, con 1.765 m de 
ancho total, es decir, una ganancia de 17 mm. Hablando de an
chura, y por tanto de laterales, ahora lleva las intermitentes in
tegradas en los espejos exteriores. Fijándose en el pilar C puede 
comprobarse que resulta más fácil entrar y salir del vehículo al 
haber más espacio.

El diseño viene más musculoso y deportivo, especialmente con 
los grupos ópticos traseros, que son LED, mientras que delante lle
va faros de xenón (opcionales). La dimensión mínima de las llantas 
es 195/66 R16, hasta 18 pulgadas.

Las salpicaderas tienen una forma más asimétrica, orientada 
al conductor, y ahora cuenta con más espacios para objetos, in
cluso botellas de litro en las puertas delanteras. En el área trasera 
los portaobjetos son opcionales (revisteros y revestimiento de las 
puertas).

Dispone de dos personalizaciones diferenciadas: Sport Line y 
Urban Line. Cambian varias piezas del interior y el exterior como 
embellecedores, parrilla frontal, luz ambiental del habitáculo, mo
delos de llantas de aleación y hasta el color de los espejos exterio
res. Se pueden distinguir fácilmente con insignias, dentro y fuera.

Los asientos traseros podrán abatirse asimétricamente o en dos 
piezas (60:40), o hasta en tres piezas (40:20:40). La cajuela, con 
una capacidad de 360 litros, asciende hasta mil 200 litros con la 
banqueta trasera plegada. La superficie resultante es completa
mente plana. Al abatir el asiento central (tres piezas) se pueden 
llevar objetos largos.

Equipado con frenos de gran potencia y tecnología de vanguar
dia, con bomba de gasolina regulada y enorme eficiencia de sus 
motores, al igual que un sinnúmero de fortalezas en este concepto, 

Por René Galache Vega
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STARS OF LIFE

PLAYERS of life invita a los ilustradores a participar en esta sección.
En la próxima edición la estrella será: el tenista Novak Djokovic
   
Contacto: mariana.serna@grupomacom.com

Alondra 
Parrade la
La música como guía

          Nació en Nueva York el 
de 1980. A los dos años llegó a  la 

ciudad de México.

          Inició sus estudios de piano a los siete años y 
de chelo a los trece.

Recibió el nombramiento de Embajadora 
Cultural del Turismo en México.

        Fue becaria de la Manhattan School of Music, 
obtuvo con honores la Licenciatura en Piano 

y la Maestría en Dirección Orquestal.
En Travieso carmesí, álbum lanzado en 
2011, comparte créditos con Natalia 
Lafourcade, Ely Guerra y Lo Blondo.

Ha dirigido a varias de las orquestas más 
importantes del mundo, incluyendo la 
Nacional de Rusia y la de Cámara de 
Los Ángeles.

       En 2003 fundó la Orquesta Filarmónica 
de las Américas para difundir obras de jóvenes 

compositores y solistas.

    Ha sido la integrante más joven del 
Consejo de los Latin Grammys.

    Fue la primera mexicana en dirigir 
en Nueva York, ciudad donde reside.

Debutó internacionalmente con 
Mi alma mexicana, material que 

alcanzó disco de platino.

En 2010 recibió del Presidente de 
México el Premio Antena CIRT al 
Mérito Artístico. En septiembre del 
mismo año actuó durante la celebración 
del Bicentenario de la Independencia.

31 de octubre 

Una destacada mexicana que siempre supo su voca
ción y ahora deja que la mú si ca fluya a través de ella 
para dirigir a las más im por tan tes orquestas del 
mun do.

Ilustración por 
Jaime García Seceñas
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CULTURA, ARTE Y MÁS

Cecilia Montemayor
Fundadora y Directora de la Escuela de Canto y Piano de Monterrey

Talentosa y apasionada por 
la música, es poseedora de 
una voz privilegiada y tiene 
una admirable vocación por 

la enseñanza.

S
e graduó de la carrera de Con
taduría Pública en el Tec, pero 
desde muy corta edad sabía que 
su mayor pasión era la música. 
Nació en Monterrey y la música 

entra a su vida, estudiando piano a partir 
de los siete años. 

Estudió la Licenciatura en Musicología 
en la Universidad de Sudáfrica. Además se 
certificó en piano y canto por la Real Aca
demia de Música de Londres. Como sopra
no, poseedora de una cuerda spinto de cali
dez excepcional, Cecilia recorre con su voz 
el repertorio de los diferentes géneros del 
arte vocal clásico, como es la ópera, la can
ción de arte y el oratorio. Ha participado en 
un gran número de conciertos internacio
nales. Próximamente estará en Sudáfrica 
recibiendo unos reconocimientos y por in
vitación  de la Embajada de México en Pre
toria para dar un concierto de canción de 
arte mexicana. Actualmente realiza un Pos
grado en Pedagogía Vocal en Westminster 
Choir College, escuela de música de Rider 
University en Princeton, y continuamente 
asiste a cursos y conferencias, generalmente 
fuera del país.

Por el lado de la musicología, es miem
bro de la American Musicological Society 
y la Lyrica Society del Centro de Estudios 
Europeos en la Universidad de Harvard, 
además es Presidenta Nacional de la Aso
ciación Mexicana de Maestros de Canto.

También pertenece a la National Asso
ciation Teacher of  Singing por el ángulo de 
la pedagogía vocal, área en la que se des
empeña desde hace mucho tiempo, pues 
mientras se especializaba impartía clases de 
música. “Para enseñar debes tener la voca
ción y ciertos atributos imprescindibles; en 
este tipo de clases personales eres responsa
ble y partícipe del sueño del alumno, eres 

su guía; cuando tienes ese llamado es una 
actividad de mucha recompensa, porque 
ves los frutos de cada día”.

Inició formalmente una Escuela de Can
to y Piano en la ciudad, la ECAP, proyecto 
que fue prosperando e institucionalizán
dose por la cantidad y experiencia musical 
de sus docentes, así como por los proyectos 
que desarrolla. Sus instalaciones han ido 
creciendo, ahora cuenta con un Centro 
Cultural donde se realizan conciertos, ex
po siciones, funciones de teatro, presenta
ciones de libros, cursos y talleres, entre más 
ac tividades. Con esto, ECAP Monterrey 
se construye en una institución activa, con 
amplitud y pluralismo ideológico que ten
drá como misión canalizar los esfuerzos 
hacia la comunidad tendientes a ofrecer la 
difusión, formación, educación, fomento 
a la creación, interpretación e investiga
ción de la música y las artes, como cultura 
y como un derecho del pueblo. La escuela 
tiene alumnos de todas las edades, ya que 
su fundadora y maestros con sideran que la 
música debe integrar la edu cación de toda 
persona, pues contribuye a la autodiscipli
na, autocontrol, respon sa bilidad, respeto, 
liderazgo y trabajo en equi po. Uno de los 
retos del Centro es tener va rias células co

rales, debido a que pertenecer a un coro es 
una de las actividades más po pulares a ni
vel mundial. Es por eso que el espíritu de 
ECAP Monterrey será siempre el de crear 
comunidades en torno a la música y las ar
tes. Espacios de enriquecimiento personal a 
través de la convivencia en grupos, “lugar  
donde todos caben, no solo los talentosos”. 
Como musicólo ga, Cecilia también se dedi
ca a estudiar la can ción mexicana de arte, 
caracterizada por ser compuesta por un 
académico y re qui ere de una voz entrenada 
para interpretarse. En sus inicios este géne
ro fue concebi do para solistas con acompa
ñamiento de pia no, pero en realidad este 
instrumento es un personaje, así que el au
tor piensa en dos per sonajes: la voz y el pia
no; el texto gene ral mente es un poema. Es 
un género que nun ca se había estudiado en 
México, Cecilia lleva cinco años profundi
zando en él. Pri mero elaboró el catálogo El 
lied mexicano (publicado por la Universidad 
de Nuevo Le ón en septiembre del 2009), 
con todos los com positores dedicados a él. 
Hoy continúa con el mismo trabajo de in
vestigación en el Con servatorio de las Rosas 
en Michoacán.

Más información sobre la ECAP: www.ecapmonterrey.com

La música tiene el 
poder de conectarte con 

tu interior de una manera 
más profunda
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Marco 
González Valdez 
y Adrián 
de la Garza Tijerina 

 Acciones en favor del desarrollo de Nuevo León

HISTORIAS DE ÉXITO
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Por Ana Beatriz Priego y Samantha Fematt

E
l sector agropecuario en Nuevo León está 
en continuo crecimiento y para lograr óp
timos resultados es claro que se debe traba
jar en sinergias para impulsar el progreso 
en estas áreas. Solo logando la vinculación 

con productores, técnicos, investigadores, académi
cos, dependencias gubernamentales e iniciativa pri
vada, podrá formarse la infraestructura que necesita 
el Estado para la ejecución de proyectos que fomen
ten el desarrollo rural sustentable y productivo.

Adrián de la Garza, Presidente de la Unión Gana
dera Regional de NL y Marco González, Director de 
la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de 
NL, han unido esfuerzos para convertir en realidad 
uno de los proyectos más prometedores del sexenio: 
la Estación Cuarentenaria para Exportación de Ga
nado en Pie, en el municipio de Anáhuac, específi
camente en la comunidad planificada de Colombia.

La Corporación, como organismo público des
centralizado de participación ciudadana, y la Unión 
Ganadera Regional de NL, en su papel de agrupa
ción de todos los ganaderos del Estado, cuentan con 
líderes que reúnen experiencia y una visión empre
sarial, pero sobre todo, ambos comparten la pasión 
por la prosperidad de nuestra entidad, el campo y el 
adecuado desarrollo de la actividad pecuaria. A con
tinuación conoce a cada uno de ellos y sus proyectos 
más actuales.
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A pesar de ser Licenciado 
en Derecho, Adrián es un 

apasionado de la ganadería. 
Desde pequeño se vio involu
crado en este rubro gracias a 
su padre, impulsor y piedra 
angular de este sector pro

ductivo en Nuevo León.

C
ursó la carrera en el Tecnológi
co de Monterrey, donde además 
fue Presidente de los Alum
nos de Derecho. Sin embargo, 
después de graduarse inició su 

trayectoria dentro de la Unión Ganadera 
Regional de Nuevo León (UGRNL), fun
giendo como Consejero, Tesorero y hoy en 
día Presidente, representando los intereses 
de los ganaderos organizados de nuestra 
entidad. Además es Presidente Consejero 

Adrián 
de la Garza 

Tijerina
Presidente de la Unión Ganadera Regional de NL

de la Confederación Nacional de las Organizaciones Ganaderas, y 
de igual manera, preside la Confederación Nacional de los Recur
sos Genéticos Pecuarios (Conargen) y el Comité para el Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Nuevo León.

Una vida dentro de la ganadería
Adrián nació el 12 de mayo de 1968 en Monterrey, dentro de una 
familia amorosa. Sus padres Arturo de la Garza González y Ma
ría de la Luz Tijerina Garza se esmeraron por inculcarles a él y 
sus cuatro hermanos (Arturo, Lucas, Alejandro y Abelardo) valores 
como el trabajo y la constancia. “Mi infancia fue muy feliz porque 
tuve la oportunidad de nacer en una familia integrada con un buen 
ejemplo de mis padres y abuelos, y de convivir plenamente con mis 
cuatro hermanos”.

Su abuelo, Arturo B. de la Garza y Garza, ex Gobernador de 
Nuevo León, fue el primero en incursionar e impulsar la ganadería 
dentro de la familia, conocimiento y pasión que trasmitió a sus hijos 
y nietos.

La vida de Adrián se ha visto inmersa en la ganadería, profesión 
que aprendió a desarrollar a la perfección y lo llevó a ser electo 
Presidente de la Unión Ganadera Regional de NL el 26 de abril de 
2007. “Tenemos una ley en particular para los ganaderos, la Ley de 
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Organizaciones Ganaderas, y de allí se des
prenden nuestras obligaciones”. Este prin
cipio limita y da atribuciones a quienes se 
dedican a este sector, posicionándolos como 
coadyuvantes de las políticas públicas.

Gracias a su destacada participación y 
apoyo a lo largo de estos años, fue reelegido 
por el gremio en el 2010.

Unión Ganadera Regional de NL
La UGRNL fue fundada por el abuelo de 
Adrián siendo Gobernador del Estado. Su 
padre, Don Arturo, tomó las riendas de la 
organización con el fin de estructurarla. 
“Con trabajo y mucho esfuerzo”, destaca 
de la Garza, actualmente la UGRNL es 
una asociación civil que agrupa a los gana
deros nuevoleoneses para el adecuado de
sarrollo de la actividad pecuaria, todo esto 
por medio de servicios brindados a través 
de sus distintos organismos especializados.

Hoy existen alrededor de 12 mil provee
dores en la Unión Ganadera, aunado a la 
totalidad de los servicios que ofrece a la 
industria, entre ellos: Laboratorio de Se
men Animal, que además de atender a los 
ganaderos de la entidad sirve a 17 Estados 
más; Laboratorio de Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, probado en más de 50% 
de los productos cárnicos que se importan 
y exportan en el país; Comercializadora 
Agropecuaria, que vende los insumos para 
los ganaderos; Centro de Biotecnología Re
productiva, siendo los primeros en México 
en llevarlo a cabo y con recursos humanos 
nacionales; Fondo de Aseguramiento, don
de se buscan las primas más económicas 
para el productor, y por último, Expo Feria, 
el evento del año de los ganaderos, en el que 
se hacen concursos, clasificación y venta de 
ganado.

Además de todos estos servicios la UGR
NL también está afiliada con la Confede
ración Ganadera y tiene convenios de co
laboración con las Universidades de Nue
vo León, Texas y Coahuila, entre otras, al 
igual que convenios de trabajo con la Sa
garpa, Senasica y más organizaciones.

Estación Cuarentenaria
Gracias al apoyo del Gobierno estatal y 
federal se efectúa el proyecto más prome
tedor del sexenio: la construcción de la 
Estación Cuarentenaria para Exportación 
de Ganado en Pie, en la comunidad planifi
cada de Colombia, municipio de Anáhuac. 

De todas las entidades fronterizas la única que no contaba con esta 
puerta era NL, obteniendo finalmente el permiso por parte del De
partamento de Agricultura de Estados Unidos para efectuarla.

Nuevo León cuenta con una capacidad instalada de corrales de 
engorda para 400 mil cabezas, las cuales a fin de año podrán ser 
exportadas directamente por este canal. “Es un juego de ganarga
nar muy interesante y donde todos nos beneficiaremos”. También 
próximamente empezarán con una capacitación para profesiona
lizarse en la exportación y continuar el mejoramiento genético, en 
busca de vender en volumen semen y embriones a nivel mundial.

Combatiendo las sequías
El intenso calor y la poca agua recibida han ocasionado gran pro
blemática en el campo, sequías recurrentes y prolongadas. Para 
combatirlo, la Unión Ganadera Regional de NL, junto con el Go
bierno del Estado, implementó un plan emergente. Se subsidió la 
mitad del alimento con las vitaminas y minerales necesarios para 
que el animal aproveche el pobre pasto o forraje en las distintas 
entidades, ya que de no hacerlo, corre el riesgo de perder peso, 
dificultando su comercialización.

Promotor ganadero
Valores y características como la congruencia de pensar y actuar 
en la misma forma, así como la honestidad, lealtad, humildad y 
sencillez, han hecho que Adrián sea un excelente líder en el sector 
ganadero. Su perspectiva es que NL siga como una de las entidades 
con mejor estatus sanitario, para que “el ganadero tenga a su dispo
sición la tecnología más innovadora”, y afirma: 

Un reflejo de ello es que durante 50 años la UGRNL no ha tenido 
elecciones con dos contrincantes, sino que sus integrantes se han 
unido para elegir a su representante, en este caso a de la Garza, 
quien permanecerá apoyando a los ganaderos hasta el 2013.

La Estación Cuaternaria beneficiará a 
todos los ganaderos, aumentando sus 

ingresos en 25% sobre la venta 
de los animales

Tengo la fortuna de liderar a uno 
de los gremios más unidos, que 

siempre ha trabajado con la 
visión de progreso

Adrián al Instante

-Ganadería: Vocación
-Trabajo: Constancia
-Nuevo León: Progreso
-Innovación: Productividad
-Frase: “Responsabilidad es cumplir con tus compromi-
sos, tener consciencia de tus actos y sacarlos adelante”
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Dr. Marco Antonio 
González Valdez
Director General de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de NL

N
acido en octubre de 1972, Mar
co estudió Comercio Interna
cional en el Tec de Monterrey. 
Su sueño era irse a Inglaterra, 
así que aplicó a una Maestría 

en Planeación y Política Social y Planeación 
en Países en Vías de Desarrollo en London 
School of  Economics. Antes realizó una 
certificación de Estudios Especializados en 
Administración y Dirección en Harvard. 
Al terminar su maestría, hizo otra en Ad
ministración Pública y Políticas Públicas 
en la misma universidad. Sin embargo, su 
preparación académica continuó con un 
Doctorado en Desarrollo Regional por la 
Universidad de Oxford. Sus estudios se 
concentraron en cómo detonar áreas mar
ginadas para ampliar su desarrollo y crear 
un bienestar social para las familias: “Estoy 
muy contento porque estudié básicamente 
lo que ejerzo”. Por un año fue consultor en 
el Banco Mundial en Washington, DC y 
por un año y medio en la FAO de la ONU, 
con sede en Santiago de Chile.

En 2003 regresó a México para ser Coor
dinador de Microregiones en la Secretaría 
de Desarrollo Social de Nuevo León, dele
gación en la que laboró por un año. Al poco 
tiempo lo designaron Director de Desarrollo 
Rural en la Corporación para el Desarrollo 
Agropecuario de NL, puesto que ocupó por 
nueve meses. En noviembre de 2004 na
ció Fidesur (Fideicomiso para el Desarrollo 
Rural del Estado) y lo nombraron Director 
General. Para obtener los mejores resultados 

González Valdez cambió su residencia a Galeana, con su esposa y 
su hija de dos años. Permaneció ahí hasta diciembre del 2006 y co
menta que fue donde ha vivido una de las mejores etapas en su vida 
personal y laboral.

Retos de la Corporación para el Desarrollo Agropecua-
rio de NL
En octubre del 2009 Marco fue nombrado Director General de la 
Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León. En 
principio su reto más grande fue lograr la sintonía de todos los acto
res involucrados hacia un mismo objetivo. Al ser una dependencia 
que trabaja muy de la mano con las autoridades federales, princi
palmente Sagarpa y CNA (Comisión Nacional del Agua), así como 
todos los municipios, comenta que “el desafío más grande era lo
grar una armonía, poder sumarlos a la política agropecuaria que 
quiere el Gobierno del Estado y hacer proyectos de trascendencia”, 
agregando que “en el campo hay mucho apoyo, sin embargo el 
impacto hacia la gente tiende a ser nulo”.

Por ello, entre sus principales objetivos iniciales estaba darle 
continuidad al proyecto de los tecnoparques que comenzaron en 
2005. Aquí el reto era doble, ya que el Gobernador le pidió se
guir con el proyecto del Tecno Parque Hortícola Fidesur Sandía, el 
principal promotor de mano de obra y creación de empresarios en 
el sur de NL, cuyo éxito abrió la posibilidad de crear otro proyecto 
el doble de grande: el Complejo Agrícola de NL Unido.

Tecno-parques hortícolas del sur de NL: motor del de-
sarrollo
Más de 70% de los invernaderos nacionales no funcionan porque 
se ponen de manera aislada creyendo que es la solución, pero no 
se da seguimiento. El sur de NL es idóneo para esta actividad por 
su altura, temperatura y clima, además de estar a un lado de la 
frontera. “Aquí decidimos juntarlos en clusters y manejarlos con dis
ciplina, y los resultados han sido muy buenos”. Hoy existen dos 
parques del sector social: Fidesur Sandia, que ya está a su capaci

HISTORIAS DE ÉXITO
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técnica perma nen te (siete días de la semana, 365 días del año) y 
disciplina (“No hay segundas oportunidades, los errores se tienen 
que pagar a la pri mera”).

Más Proyectos de la Corporación
Además de impulsar y promocionar los tecnoparques al sur del 
Estado con inversionistas privados, la Corporación tiene otros 
proyectos estratégicos, como el proyecto en puerta de la Estación 
Cuarentenaria, para el cual trabajan en conjunto con la Unión Ga
nadera de NL e inicia a finales de este año. En la región citrícola 
buscan erradicar el virus de la mosca de la fruta mexicana para 
declarar a los municipios zona libre por parte del Departamento de 
Agricultura de EU y exportar sin problemas.

Otro proyecto es reactivar el distrito 004 Don Martín, Munici
pio de Anáhuac; después de intentarlo en las últimas cuatro ad
ministraciones este año se reactivó un programa federal que no 
existía: Adecuación de Derechos de Uso de Agua, mediante el que 
se compran los derechos de agua a todos los productores que no 
riegan por falta de estructura. “Logramos convencerlos y reactivar 
el programa; en un mes la CNA y el Estado estarán ejerciendo 
estos recursos; estamos creando las bases para rehabilitar y redi
mensionar el distrito para el 2015 y generar más de 10 mil empleos 
directos e indirectos”.

A Marco, quien también es empresario, restaurantero y padre de 
cuatro hijos, siempre le inculcaron que nada es imposible, todo se 
puede si tienes ganas. “Al trabajar en una burocracia es muy fácil 
caer en el juego del no se puede, lo que hemos hecho en la Corpo
ración y en el campo es muestra de cómo encontrar el sí para hacer 
las cosas”. Ése ha sido uno de los factores de éxito personal y de la 
dependencia que encabeza este funcionario, cuyos valores centrales 
son disciplina y lealtad. Está convencido de que tener metas a cor
to, mediano y largo plazo, y evaluarse como persona y profesional 
es básico para crecer y desarrollarse.

dad total y continúa siendo responsabilidad 
del Estado, con más de mil empleos directos 
e indirectos en un área que prácticamente 
estaba marginada; y Complejo Agrícola de 
NL Unido, con visión empresarial (iniciati
va privada) y social.

Sandia lleva cuatro años operando desde 
que se innovó en 2005 y ha ido perfeccio
nándose y mejorando. Tiene 30 hectáreas 
de invernadero divididas en 114 áreas 
repartidas entre empresarios sociales. A 
diferencia de éste, que es un proyecto me
ramente social, el Complejo Agrícola de 
NL Unido enfrenta el gran reto de sumar 
a la iniciativa privada. Pretende que para 
el 2014 Galeana tenga 250 empresarios 
sociales y más de 65 hectáreas efectivas de 
invernadero, lo que se traduciría en más de 
dos mil 500 empleos directos e indirectos en 
el área de San Rafael. El modelo que sigue, 
único en México, parte de que el Gobier
no compró 411 hectáreas de las que 200 se 
destinaron a la iniciativa privada para de
sarrollar 150 de ellas en invernaderos en el 
mismo complejo y las restantes al sector so
cial. El objetivo es que para 2015 haya 215 
hectáreas efectivas de invernadero. Esto re
presentaría cinco mil empleos directos e in
directos. “Vamos a lograr convertir todo el 
norte de Galeana en una región próspera, 
donde habrá más fuentes de empleo”. En 
esta primera etapa ya existen 400 puestos 
laborales, 54 empresarios y 54 naves, res
pectivamente. Este año producirá más de 
cuatro mil toneladas de tomate, mientras 
que en Sandia se están produciendo más 
de 10 mil toneladas. “En conjunto serán 
14 mil toneladas en un área en que hace 
cuatro años nunca se hubiera visto este tipo 
de producción y mano de obra”, enfatiza el 
Director General de la Corporación. San
dia exporta más de 80% de su producción 
y el Complejo Agrícola de NL Unido 60%; 
el 40% restante es para consumo nacional.

“Se habla mucho de que los invernaderos 
son la solución, pero so lo pueden serlo si se 
llevan a cabo como en NL”, agrega Marco, 
pues en el Estado se trabaja con un con
junto de reglas claras: “Al que produce se 
le premia y al que no, se le pide que aban
done el pro yecto”. Las ventajas del modelo 
es que maneja tres factores de éxi to: eco
nomía de escala (se hace con visión empre
sarial desde la co mercialización, ya que los 
comercializadores buscan los productos de 
los tecnoparques y no al revés), asistencia 

El Dr. Marco González con la Sra. Carolina Aguirre Cárdenas, socia productora del Tecno-
Parque Hortícola-Galeana.

Marco en Corto

-Desarrollo Agropecuario: Área de oportunidad
-Trabajo: Si no te apasiona lo que haces, búscalo
-Nuevo León: Esfuerzo y vanguardia
-Innovación: Esencial para generar riqueza
-Frase: “Todo es posible si te lo propones”



74 SEPTIEMBRE 2011

ECONOMÍA GLOBAL

Triunfar en un 
mundo policéntrico
EL CAMBIANTE UNIVERSO DE LOS NEGOCIOS

L
os diferentes ritmos de crecimiento económico, 
las distintas perspectivas para garantizar la re cu
pe ra ción a través de incentivos o consolida cio nes 
fiscales, y los diferentes enfoques tributa rios y re
glamentarios alrededor del mundo traen consigo 

desafíos para las compañías globales. Al mis  mo tiempo, el 
auge de los mercados emergentes está dan do lugar a un 
mundo policéntrico en donde el cre ci mien  to, la innova
ción y el talento pueden provenir de cualquier lugar.

En la actualidad, para que las empresas triunfen deben 
e qui li brar su crecimiento, capacidad y estrategia a nivel 
glo bal, con un entendimiento profundo de sus clientes, 
mer ca dos y con mayor frecuencia, de sus entornos fiscales 
y reglamentarios a nivel local. Las compañías deben a  pro 
ve  char al máximo los beneficios de la globalización me 
dian te economías a escala, sin perder 
de vista los mercados independientes.

Operar en este entorno requiere de 
agilidad y de tener el know-how para 
tri un  far en un mundo policéntrico, el 
cual exige a las compañías enfocarse 
en cua tro prioridades:

1. Redefinir global y local. La 
necesidad de distinción local en un 
nú me ro cada vez mayor de mercados 
cla ve y estratégicos exige un ma yor 
nivel de descentralización. Sin em
bar go, es to no es suficiente por sí mis
mo. Una autonomía ilimita da de los gerentes resultará 
rá pi da men te en ineficacias y de sa pro ve cha mien to de las 
ven ta jas a nivel mundial. Por lo tanto, las compañías lí
deres están adoptando un en fo que más equilibrado, en 
el cual la autonomía local se combine con una dirección 
es tra té gi ca que sea congruen te a nivel global, una cultura 
con valores corporativos co mu nes y la capacidad para 
a pro ve char habilidades y re cur sos de cual quier parte del 
mun do.

2. Desarrollar un enfoque policéntrico para 
la innovación. En lugar de innovar de manera central 
y después adaptar o modificar las características de los 
pro duc tos para ajustarse a distintos rangos de precio, las 
em pre sas están descentralizando cada vez más sus proce

sos y estableciendo múltiples centros de innovación en 
mer cados estratégicos clave. Los productos, procesos o 
componentes se elaboran principalmente pensando en 
mercados locales, pero vuelven a utilizarse al resultar 
adecuados en otros mercados. Un enfoque abierto a la 
innovación facilita la transferencia de ideas e invencio
nes.

3. Replantear sus relaciones con las autori-
dades gubernamentales y fiscales. El Gobierno 
está desempeñando un papel más transcendente en 
los negocios, como en ningún otro momento del que 
se tenga memoria. Esta nueva dinámica exige que las 
com pa ñías se replanteen cuidadosamente cómo se re
la cio  nan con el sector público, lo que significa que de
ben tomar en cuenta los nuevos riesgos que conlleva. 

Muchos go bier nos están aumentan
do sus impuestos y en du re cien  do sus 
políticas de cumplimiento fiscal, lo 
cual demanda que las compañías 
con si de ren y se anticipen a los posi
bles riesgos de manera global. Aso
ciarse con el Go bier no crea opor
tunidades, particular men te en los 
mercados emergentes en que podría 
adoptarse más un enfoque de arriba 
hacia abajo con respecto a la ad mi
nis tra ción de la economía.

4. Construir equipos de li de-
ra z go diversos con experiencia global sólida. 
Las habilidades y capacidades para triunfar en merca
dos de rápido crecimiento son distintas de las necesa
rias en los más maduros. A pe sar de que el éxito de las 
compañías en los mercados de sa rro lla dos esté arraiga
do de manera más reciente en los procesos y la efica
cia, los mercados emergentes exigen experimentación, 
toma de riesgos y espíritu em pren  de dor. La necesidad 
de equilibrar estas diferencias e xi ge a las empresas re
plantear el justo medio y la diver sidad de los equipos de 
liderazgo. Asimismo, de  ben asegurarse de contar con 
los procesos de adminis tración de talento adecuados 
para desarrollar una nueva y diver sa generación de lí
deres con esta combinación esencial de habilidades.

Socio Director 
Re   gi ón Noreste 
Er ns t & Young 
Mé  xi co.

Víctor Soulé
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MONEY & MORE

El camino 
hacia las IFRS

ESTÁNDARES CONTABLES DE APLICACIÓN MUNDIAL

L
as Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS, por sus siglas en inglés) son estándares contables 
de aplicación mundial orientados a unificar las prácticas 
de contabilidad entre países e industrias. Son emitidas 
por el Consejo Internacional de Normas de Información 

Fi nan ciera (IASB, por sus siglas en inglés) y establecen los requeri
mien tos de reconocimiento, medición, presentación y revelación en 
los estados financieros de las compañías. Surgieron de las dificulta
des de comparar la información financiera de compañías en distin
tos países, pues cada uno tenía sus propias normas contables. A 
me di da que se integran los mercados de capitales del mundo, nace 
la necesidad de un conjunto único de normas contables que facilite 
la comparación de información financiera, haciendo más accesi
bles los mercados de deuda y capital. Por lo anterior, las IFRS son 
un lenguaje contable global y las han adoptado más de 100 países.

IFRS en México
En 2009, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pu
blicó en la Circular Única de Emisoras la obligación de presentar 
in for mación financiera utilizando IFRS para empresas públicas 
(emisoras), excepto financieras a partir de 2012, pudiendo adoptar
las anticipadamente. De acuerdo con la información reportada a la 
CNBV por las emisoras, al 30 de junio de 2011, únicamente tres de 
las más de 120 emisoras adoptaron IFRS por anticipado en 2010 y 
cerca de 15% del total de emisoras ha adoptado IFRS anticipada
men te, a la fecha. El resto de las emisoras obligadas adoptarán 
IFRS en 2012.

Con base en estos reportes, el porcentaje de avance general en 
los proyectos de conversión a IFRS es de aproximadamente 70%, 
por lo que las emisoras tendrán que acelerar el paso durante el 
último semestre del 2011 para cerrar sus proyectos y cumplir con 
los re que ri mientos de la CNBV en el 2012. Pero en México el reto 
no solo es para las empresas públicas, sino también para las priva
das. Ac tualmente el Consejo Mexicano de Normas de Información 
Finan ciera, AC (CINIF) se encuentra en proceso de convergencia 
de las Normas de Información Financiera en México (NIF) con 
IFRS. Este plan está resultando en un número considerable de nue
vas NIF. En el periodo 20092011 se espera la emisión de más de 30 
mo dificaciones a las NIF.

IFRS en otros países
Hace unos meses la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Uni
dos (SEC, por sus siglas en inglés), emitió un documento con un po
sible método de adopción de IFRS para las emisoras estadouniden
ses (en EU las emisoras extranjeras tienen la opción de preparar 
su información financiera bajo IFRS desde el 2007). En dicho do
cu mento, la SEC reconoce que existe tres enfoques para adoptar 
IFRS en un país: 1. Convergencia (hacer el esfuerzo necesario para 
que las normas locales converjan con las IFRS a través del tiempo; 
co mo lo está haciendo China), 2. Aprobación (mediante el cual 
un orga nis mo local revisa y aprueba las normas individuales de 
las IFRS an tes de adoptarlas como sus normas locales; se hace en 
Europa y Australia) y 3. Adopción total (adopción irrestricta de las 
IFRS tal co mo son emitidas por el IASB; lo están haciendo las emi
soras en México). La SEC aún no confirma que enfoque utilizará, 
pero se ha inclinado por el de aprobación.

Conclusión
Con independencia del enfoque de cada país para incorporar 
IFRS en su sistema de información financiera, estas normas llega
ron para quedarse, por eso empresas mexicanas públicas y privadas 
de ben manejar la adopción o convergencia para que los cambios 
en sus políticas contables, procesos y personal sean eficientes, anti
ci pando sus implicaciones y estableciendo un plan de transición 
acor de a sus necesidades.

Por Ricardo Noriega, Socio de Mercados de Capital de la Región Noreste de 
PwC y Román Martínez, Gerente de Mercados de Capital de PwC
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LEGIS

¿Carne de calidad?
 REGULACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS

¿Cuántas veces no hemos encontrado en 
restaurantes y establecimientos dedicados a 
la venta de alimentos preparados, así como 
en los que venden productos alimenticios 
al público en general, un gran número de 
adjetivos y calificativos a los productos co
mercializados ahí? No es sorpresa ver que 
muchos restaurantes y establecimientos es
pecializados en carnes ostenten en sus car
tas referencias a productos tales como carne 
calidad Angus, Black Angus, Prime, Corde
ro de Nueva Zelanda, Kobe, etc. Tampoco 
es de sorprender que la mayor parte de los 
productos que aseguran contar con dichas 
denominaciones tengan precios superiores 
(en ocasiones demasiado) respecto de otros 
similares que no se comercializan bajo di
chos calificativos.

Tristemente en muchos de estos casos el 

producto que se ofrece al consumidor no 
es el que se menciona, sino que se trata de 
simples cortes preparados de tal mane ra 
que aparenten tener características o ca li
dades distintas a las que en verdad poseen. 
Si bien este tipo de actos engañosos o frau
dulentos podrían ser penalizados por la 
Procuraduría Federal de Protección al Con
su midor, no es menos cierto que dentro del 
marco normativo mexicano no existe una 
referencia o características que deban cum
plir los productos comercializados con es te 
tipo de denominaciones, el único referen
te a la calidad de las carnes consumidas 
en territorio nacional es el distintivo Tipo 
Ins pe cción Federal (TIF), certificación que 
lle va a cabo el Servicio Nacional de Sani
dad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Se na sica), dependiente de la Secretaría de 
Agri cul tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pes ca y Alimentación (Sagarpa), a las plan
tas procesadoras que cumplen con todas las 

nor mas y exigencias legales en el tratamien
to y manejo de los productos cárnicos.

La certificación TIF brinda al consumi
dor final la seguridad de que el producto 
ad  qui rido fue tratado con los más altos es
tán  dares de calidad, sanidad e inocuidad, 
sin que se haya roto o afectado la cadena 
fría. No obstante, dicha certificación debe
ría ser un requisito mínimo para comerciali
zar productos cárnicos en establecimientos 
de  di  ca dos a la venta de comida preparada, 
pues bajo el marco normativo vigente en 
Mé  xico no existe obligación para que los 
co  mer  cializadores los obtengan de pro vee
do  res que cumplan con la certificación TIF. 
En  tonces, no solo hay una falta de regula
ción en la calidad de los productos cár  nicos 
co  mercializados en México, sino que ni si
quie  ra existe la obligación de que los que 
se expenden efectivamente cumplan con las 
ca  rac  terísticas sanitarias establecidas por 
las propias autoridades.

En este  sentido, de conformidad con los 
li nea mientos de las secretarías de Turismo 
y Salud, el Distintivo H (única certificación 
oficial en la industria alimenticia nacional) 
se otorga por el simple cumplimiento de 
diversos estándares de higiene en la elabo
ración y almacenamiento de los alimentos. 
Sin embargo, para efectos de otorgarse di
cha certificación, no es necesario que los 
solicitantes comprueben que los productos 
cárnicos que comercializan hayan sido ad
quiridos en establecimientos que cumplan 
con la normativa TIF. Es conveniente resal
tar que en algunos países como EU y Cana
dá, estos productos son objeto de diversas 
certificaciones y denominaciones, sujetas a 
diferentes procesos por parte de las autori
dades, lo que lleva a una mayor certeza y 
seguridad para los consumidores.

Por lo anterior, la próxima vez que pida 
un corte especial en su restaurante o esta
blecimiento favorito, pregúntese si en ver
dad está consumiendo carne de calidad, 
pues por salud y buena alimentación, más 
vale estar seguros de lo que comemos.

Por Lic. Javier García Sotes
Asociado de Baker & McKenzie en Comercio 

Exterior
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Reservas internacionales de 
China como factor de poder

DE LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA A LA COMPETENCIA POLÍTICA

ECOLATINA

El inicio del siglo XXI consagra el papel de la 
República Popular China no solo como una nue
va potencia financiera, sino también política.

Por Jorge López
Internacionalista

C
hina se ha cristalizado como exponente de una al ter na ti
va viable a nuestro sistema financiero internacional y ha 
puesto en entredicho al modelo unipolar nor tea me ri ca no. 
Por su parte, este país sabe que para facilitar esos pro pó
si tos es necesario abandonar cualquier política mo ne ta ria 

dependiente del dólar y diversificar sus cuentas de ca pi tal.
La mayor crítica hacia la nación oriental, sin embargo, es la de 

poseer más de tres mil millones de dólares en reservas in ter na  cio 
na  les, que representan dos quintas partes del volumen total de las 
re ser vas mundiales, y entre seis y siete veces la suma de los re cur sos 
del FMI destinados a rescatar a los Estados en crisis. Esta po se sión 
le permite brindar estabilidad a su moneda y financiar la deuda pú
bli ca de EU, pero también preocupa al Departamento del Tesoro 
nor tea me ri ca no. Si China de pronto comenzara a sacar dólares de 
sus arcas provocaría una peligrosa baja del valor de la divisa, a fec
tan do directamente los flujos financieros internacionales, prin ci pal
men te los estadounidenses. Por ello, si bien las reservas y bonos de 
deu da sí constituyen una amenaza para los mercados de la Unión 
A m e ri ca na, no es la intención de China usarlos como medida para 
a ce le rar un cambio drástico, sino por el contrario, ya que éste es el 
ú ni co mercado capaz de consumir gran parte de las exportaciones 
chi nas.

Por otra parte, la estabilidad del sistema internacional no deja de 
ser endeble debido al creciente déficit en la cuenta corriente de EU, 
que presenta una tasa anual de 700 mil millones de dólares, que 
de continuar, puede exponer a esta potencia a una deuda externa 
e qui va len te a la totalidad de su PIB nominal, situación que nos su
gie re un riesgo que pone en duda la capacidad estadounidense de 
man te ner el liderazgo financiero internacional, sobre todo en el uso 
del dólar como divisa internacional.

Para combatir su déficit comercial Norteamérica podría de va
luar su moneda y aumentar sus exportaciones, pero eso debilitaría 
a o tras monedas debido a que el dólar es la divisa internacional en 
ma  yor uso. Así que la actual hegemonía estadounidense está en un 
pun to previo a dos posibilidades: un endeudamiento de la mag ni
tud de su PIB o la reconfiguración del sistema financiero glo bal.

Por un lado China invierte su superávit comercial en bonos de 
deuda norteamericanos y por otro EU financia su déficit fiscal, 

su política de rescate y estímulos financieros con la emisión de los 
mismos. El renminbi se cotiza en función del dólar, entonces, con for
me se siga revalorando la moneda asiática la deuda norteamericana 
ha cia China aumentará; y si China no revalúa su moneda podría 
ex pe ri men tar una mayor inflación. Precisamente la revaluación del 
renminbi es el principal argumento norteamericano contra Chi na, 
pues mantiene una política monetaria de tasa flotante ad mi nis tra
da. La renuencia china de revaluar su moneda mediante una ma
yor flexibilización pone en ventaja a sus exportaciones en el mer ca
do estadounidense.

Por otra parte, el pesar de EU ante el tema no está centrado en 
el punto central de su problema (la dependencia del dólar hacia el 
yuan), sino en la consecuencia (el déficit comercial norteamericano 
y la subvaluación de la moneda china), haciendo pensar que Nor tea
mé ri ca teme por la pérdida de su hegemonía, a la vez que se re sis te 
a cambiar su modelo económico y toma de pretexto la recesión y el 
elevado desempleo para presionar o limitar a China, de la que una 
de sus apuestas es utilizar los Derechos Especiales de Giro co mo 
posible divisa de intercambio internacional, suplantando al dó lar 
y su inminente debilidad. Pero esta alternativa sería la menos pro
ba ble, pues requeriría de la concertación entre los líderes políticos 
del mundo. Pensar en el yuan como futura divisa de intercambio es 
un tema implícito en este debate. La alternativa dependerá de las 
tendencias del sistema monetario chino y la confianza que la mo ne
da pueda adquirir en los mercados internacionales.

La acumulación masiva de reservas internacionales en moneda 
nor tea me ri ca na resulta así la mejor estrategia para presionar una 
reformulación en el sistema financiero internacional, y por en de, 
en el entorno político mundial, que sin duda presentará un a le ja
mien to al modelo unipolar estadounidense.
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¿Pagamos 
el costo de lo que comemos?

DECISIÓN DE COMPRA RESPONSABLE

SUSTENTABILIDAD

Biólogo Marino (UABCS) 
y Maestro en Ciencias 
(CIB NOR). Director de 
Sustentabilidad y Ase  sor 
Científico en DESUS y 
titular del área de Consul-
toría en Sustentabilidad 
Cor po ra tiva. Ha migrado 
des de la investigación en 
ecología marina has ta la 
consultoría en sustenta-
bilidad in te gral, pasando 
por la conservación y 
restauración de eco sis-
te mas, la economía de la 
pes ca y el ordenamiento 
te rritorial, entre otras 
áreas de investigación.

Carlos Viesca

Ajustar los procesos naturales a los ca
prichos del consumo genera enormes 
costos ambientales y sociales.

Q ueremos en nuestra mesa frutas, vegetales, ma       
ris        cos y carnes a toda hora, vengan de don  de 
vengan y sea o no su estación. Ade más, es 
pe   ra  mos que luzcan perfectos y que siem  pre 
tengan el mismo sabor. Se nos olvida que 

la naturaleza no funciona así, lo que im pli ca que li     te
ral   men te la forcemos para satisfacernos y es to tiene su 
cos  to. Muchos de los productos químicos, hor mo nas y 
ener  gé ticos utilizados en la agricultura y ga na de ría tie
nen efectos nocivos sobre la salud humana y el am bien  te. 
70% del agua que consumimos a nivel global es a través 
de la agricultura, de la cual gran parte acaba con  ta  mi
nada. Estas actividades son las principales causas de de
gra da ción de suelos, deforestación y pérdida de eco sis  te
mas terrestres, lacustres y hasta costeros.

El costo social también es significativo. Los pequeños 
pro duc tores, que no pueden pagar los agroquímicos, pier
den acceso al mercado y solo llegan al consumidor final 
a través de una cadena de intermediarios, con un ingreso 
de hasta menos de 10% del valor final del producto. La 
cre cien te demanda de cultivos no nutritivos (tabaco, café, 
té, flores), hace que por su menor valor comercial la pro
du cción de alimentos sea relegada en muchos países, que 
después sufren desabasto y cuyo ingreso se rige por ca
pri chos de mercados a miles de kilómetros de distancia. 
Con todo lo anterior les pregunto: ¿creen que el precio de 
nues tros alimentos refleja el costo de producirlos?

Ironía del consumidor y la sustentabilidad
Cuando la gente conoce todo lo anterior, inevitablemente 
rea  cciona. Se indigna y exige a gobiernos y empresas 
eli  minar cualquier práctica no sustentable. En algunos 
ca sos hasta se boicotean sus productos u operaciones, 
o incluso se ejercen acciones judiciales. Pero en este re
clamo perdemos de vista que como consumidores so mos 
igual de responsables que las empresas, pues es nues 
tra decisión de compra la que dicta sus prácticas. Si lo 
que buscamos es precio, las compañías harán lo po si ble 
por vender más barato, cueste lo que cueste. Si por el 
contrario, nos avocamos a la calidad, las empresas de be
rán mejorar.

Cada vez que firmamos una petición, participamos 
en una marcha o simplemente nos quejamos de alguna 
em pre sa debemos respaldar esas acciones con nuestra 
de ci sión de compra y prácticas personales. ¿Estamos dis
pues tos a comprar un pollo o unas espinacas orgánicos, 
aun que cuesten 30 o 40% más, y a dejar de consumir 
in dis cri minadamente productos frescos o importados de 
lu ga res remotos? El punto está en exigir ese estándar de 
ca lidad.

En muchos países industrializados la demanda de pro
duc tos sustentables crece a ritmos sostenidos y la decisión 
de compra es de los factores más influyentes en la mejora 
de prácticas productivas en las empresas. Inclusive se de
sa rrollan certificaciones, normas y leyes que regulan el 
mer ca do de los sustentables para garantizar que no haya 
en gaños. Todo esto se justifica por una sencilla razón: la 
gen te está dispuesta a pagar más.

En México aún estamos muy lejos de esto. Si como 
so cie dad tendemos a ser pasivos y complacientes, como 
con su midores lo somos aún más. Nos conformamos con 
de cla rar que todo es responsabilidad del Gobierno y no 
confiamos en nosotros como agentes de cambio. Se nos 
olvida que tenemos un canal de comunicación más di
rec to con las empresas que mediante el sector público. 
Em pecemos ahí, participando más en el desarrollo de las 
compañías, ejerciendo nuestro rol de consumidores res
pon sables. Exijamos que el precio de los bienes que ad
qui ri mos cubra a cabalidad y con transparencia los costos 
de su producción. En un principio gastaremos más, pero 
lue go desperdiciaremos menos y valoraremos lo que 
com pra mos. Nuestro dinero rendirá mejor. 

editorial@playersoflife.
com
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     FORMACIÓN  ESPECIALIZADA
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 Educación:
relevancia, calidad y cobertura

Es incuestionable la relación directa 
entre el avance tecnológico y educati
vo de un país y su desarrollo socioeco
nómico. Y a nivel personal, el camino 
más directo para abandonar la pobre
za ha sido, probadamente, mayor edu
cación y de mejor calidad.

E
sta relación está comprobada en todas las eco
nomías, avanzadas y en desarrollo. A mayor 
cantidad y calidad del capital humano de la 
fuerza de trabajo, mayor y más rápido es el 
crecimiento en su nivel de bienestar, medido 

con diversos indicadores, como ingresos individuales y 
familiares, salud, nutrición y fuentes de trabajo, entre 
otros.

México ha avanzado en educación primaria y secun
daria, sobre todo en términos de cobertura y gasto edu
cativo como porcentaje del PIB y del gasto gubernamen
tal total, pero sigue enfrentando diversos retos, como la 
relevancia de lo que el niño aprende y su vinculación con 
la realidad en que vive. Esto es particularmente grave 
en el ámbito rural, pues la probabilidad de que un niño 
termine la primaria, y más aún la secundaria, y conti
núe sus estudios, es brutalmente más reducida que en el 
área urbana. Por ello el currículum de las escuelas rurales 
puede ser más efectivo y productivo si, a diferencia del 
ofrecido en el área urbana, se vuelve menos enciclopédi
co y más enfocado en enseñar, además de la lectura y el 
razonamiento matemático (siempre necesarios y útiles), 
habilidades concretas que tienen demanda en el aparato 
productivo, sea rural o urbano.

Estas habilidades despertarían mayor interés en niños 
rurales, disminuyendo la tasa de deserción (mucho más 
elevada que en las ciudades) y permitiría que quien no 
puede continuar con estudios superiores encuentre útil lo 
aprendido y lo convierta en una fuente de ingresos para 
él y su familia. En pocas palabras: se requiere una visión 
de mercado para asegurar que la educación rural, ade
más de lo estándar, incorpore componentes especializa
dos relevantes y enfocados al entorno.

En todos los niveles educativos aún existen muchos re
tos: cobertura del sistema, mejora continua en la calidad 
y relevancia de los contenidos. Observamos nuevas ten
dencias que son una respuesta a estos retos. Por ejemplo, 
para ampliar la cobertura, la masificación de los siste

mas educativos vía esquemas en línea y videoconferencia 
para la impartición y recepción de los programas, con 
lo que se da acceso a diferentes grupos de la población 
que no tienen disponibilidad de participar en los siste
mas presenciales tradicionales. Para asegurar la calidad 
y búsqueda de los más altos estándares educativos, las 
instituciones han incrementado la demanda por obtener 
certificaciones nacionales e internacionales (como acre
ditaciones del Conacyt para programas de posgrado de 
excelencia). En respuesta a la necesidad de que la educa
ción sea relevante en un mercado de trabajo dinámico y 
competitivo, se introducen tecnología y métodos didácti
cos innovadores como herramientas de aprendizaje; los 
proyectos y estancias empresariales, y el énfasis en adqui
rir conocimientos específicos y aplicados, por ejemplo, 
vía especialidades y concentraciones en educación supe
rior y de posgrado.

En suma, la cobertura se amplía con sistemas masivos 
de comunicación, la calidad mediante acreditaciones y 
certificaciones y la relevancia a través de herramientas 
tecnológicas aplicadas y concentraciones en los estudios. 
En este entorno, caracterizado además por la diversifi
cación y racionalización de las fuentes para financiar la 
educación superior, y por una reducción en la presencia 
del Gobierno en este campo vis-á-vis una mayor impor
tancia en el mercado, y la competencia como puntos 
focales, la adopción de una cultura empresarial y orga
nizacional que pueda enfrentar con eficiencia estas ten
dencias, se convierte en condición para que el sistema 
educativo responda a un país que aspira a un mayor y 
más rápido crecimiento en su nivel de bienestar.
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Modelo 

“El crecimiento es la única evidencia 
de vida”.

de franquicia
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Socio Director 
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Franquicias 

FRANQUICIAS

D
esarrollo es la capacidad que tiene una or ga
ni za ción de crear riqueza a fin de promover o 
man te ner su prosperidad y la de las personas 
que la componen. Esto aplica desde algo tan 
ex ten so como un país hasta la más pequeña 

de las empresas. El desarrollo está íntimamente ligado al 
concepto de crecimiento, no siendo viable el uno sin el 
otro. En términos comunes entendemos crecer como ex
pan  dir  se, agrandarse, mejorarse, pero siempre en com
pa ra ción con la realidad presente y con expectativas de 
una situación futura más promisoria.

Por definición, la pequeña empresa tiene grandes vir
tu des, como la rapidez y flexibilidad de acción y ade cua
ción, también es viable la atención personalizada a sus 
clientes gracias al estrecho contacto que maneja con ellos. 
Nor mal mente se tienen los bajos costos en infraestructura 
y gastos corporativos; sin embargo, también hay ca ren
cias en el diseño, por ejemplo, falta de capital de tra ba jo, 
escacez de metodología y estandarización en sus pro ce
sos y procedimientos, así como el hecho de no contar 
con amplia variedad de conocimiento en múltiples disci
pli nas. Por eso la pequeña empresa solo puede llegar 
al mundo en forma asociada, estructurando canales de 
coo pe ración con el objeto de complementarse.

Por cooperar se entiende obrar de forma conjunta a 
efec   to de conseguir un mismo resultado o fin, y ése es 
un principio fundamental de la franquicia en donde el 
crea   dor y desarrollador de un concepto de negocio exi 
to   so se asocia con una persona que tiene capacidad de 
in ver sión y emprendimiento, para que en forma con 
jun  ta se den procesos de cooperación en busca del bien 
co mún. Esto último se entiende como la difusión y ex
pan  sión del negocio, creando así riqueza para ambas 
par   tes; haciendo que la orientación de ganarganar se 
pre  sen  te naturalmente. Por un lado se contribuye con ex
pe  rien cia, conocimiento, método y marca, traducido en 
ase soría, capacitación y aportación de mejoras. La otra 
par te se complementa con entusiasmo, capital y ca pa

ci dad de retroalimentación, según el medio local, entre 
otros aspectos, simplificados como la presencia efectiva 
en el mercado.

Las franquicias se expanden para participar y dominar 
el mercado que les corresponde, la cooperación se pro
duce cuan do las partes (franquiciante y franquiciatario) 
apli can políticas y procesos de complementariedad a 
efecto de lograr acceder a lo siguiente:

Economías de escala con resultados crecientes
Amplia promoción en el mercado
Desarrollo de maneras más eficaces de operación
Obteniendo con ello la competitividad necesaria para 

po si cionarse en los mercados.

Es de esta manera como el modelo de franquicia se 
cons tituye en generador del crecimiento empresarial. Es 
re le vante señalar que representa una muy significativa 
fuen te en la creación de empleos, en promedio casi 11 
por unidad que abre, por lo que también impacta el ám
bito social. Si al día de hoy existen alrededor de 55 mil 
pun tos de venta de más de mil 300 redes de franquicia, es 
innegable su participación en el crecimiento económico 
del país, razón por la que son impulsoras y generadoras 
de desarrollo.  

GENERADOR DE DESARROLLO



87SEPTIEMBRE 2011



88 SEPTIEMBRE 2011

VIVENDUS

Cantex
NATURAL STONES

C
antex es una empresa dedicada a la comercialización e 
instalación de materiales para acabados de construcción 
tanto nacionales como internacionales, fuertemente an
clada en el noreste del país. Desde 2009, año de su fun
dación, ha experimentado un progresivo crecimiento y 

una fuerte expansión en el mercado de la construcción, convirtién
dose en un claro referente en el sector de la piedra natural.

La compañía nació con la adquisición de una cantera de piedra 
volcánica, tipo pórfido, el cual es utilizado como adoquín natural. 
Debido al impulso que se le dio a este producto en Monterrey, aho
ra es uno de los favoritos de arquitectos y constructoras, gracias a 
sus bondades y propiedades únicas (durabilidad, no requiere man
tenimiento, antiderrapante, no absorbe aceites ni líquidos, etc.)

A partir de este evento, Cantex empezó a comercializar otros 
productos para acabados de construcción, como granito, mármol, 
travertinos, ónix, cantera y recinto, entre otros, formando alianzas 
internacionales y nacionales para lograr una muy amplia cartera 
de productos a bajos costos.

La calidad tanto de su instalación como del producto, es su prio
ridad. Por eso todas sus obras son instaladas bajo la supervisión de 
arquitectos especializados y estrictas normas de calidad, garanti
zando la entrega oportuna de materiales estratégicos y afrontando 
proyectos de gran envergadura.

La misión de Cantex, con una elevada vocación internacional, 
va más allá de la producción y comercialización de la piedra na
tural: aporta soluciones a las demandas y tendencias del mercado 
apoyándose en la innovación, tecnología y servicio al cliente, todo 
esto con la visión de lograr reconocimiento dentro del mercado de 
la construcción, como el principal proveedor de materiales pétreos 
que ofrece alternativas diferenciadas y otorgando a sus clientes ase
soría técnica, calidad, servicio y autenticidad para sus proyectos.

Por estas y más razones, es ampliamente recomendable buscar 
la asesoría, el suministro y la instalación de Cantex cuando se tra
te de acabados naturales de construcción, principalmente por su 
profesional servicio y atención al cliente, productos de alta calidad 
y bajos costos.

Contacto
ventas@cantex.mx
www.cantex.mx
Tel. (81) 8262-8101 / (81) 1803-7881
Edificio O2 Av. José Vasconcelos 150 ote., Mezzanine 6, 
Col. del Valle, San Pedro Garza García, NL

Comercialización de materiales para acabados de 
construcción
Mármol, granito, cantera, recinto, ónix y piedras 
volcánicas, entre otros
Instalaciones de materiales para acabados de cons-
trucción
Mantenimientos
Asesoría de proyectos
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La migración

N
osotros, los mexicanos, no aceptamos ceder nuestros 
pues  tos de trabajo a los hermanos de Centro y Su  da
mé rica, pues alegamos que no completamos para dar 
em pleo a los nuestros. Además, ¿con qué habremos de 
pro por cio narles seguridad social, si más de tres cuartas 

par tes de nuestros connacionales carecen de ella? Lo mismo adu
cen los vecinos del norte. Que los empleos son para los que han 
na ci do allá y que entonces, por qué han de otorgar prestaciones 
que surgen de una relación laboral, a los que llegan del sur a hacer 
la vida. Por ende, estamos inmersos en un círculo que parece no 
te ner solución, al menos no para los políticos, de aquél y de este 
la do de la frontera.

Desde las páginas de PLAYERS of  life, aporto una forma de 
abatir el lacerante problema de la migración que tanto lastima a 
nuestro pueblo y también, a los hermanos del sur de América. Si 
México y cada uno de los países que exportan mano de obra se 
compromete a garantizar la seguridad social de sus migrantes, los 
países que los reciben lo van a hacer con gusto, ciertos de que no 
será un problema para sus finanzas, sus políticas y su forma de vida.

Y la manera de lograrlo es creando, vía la adición al texto 
constitucional, del Derecho al Ahorro y a la Seguridad Social como 
garantías individuales. Que cada mexicano, por el solo hecho de 
serlo, acceda a servicio médico, pensión y demás privilegios que 
únicamente parecieran derivarse de la relación laboral formal. No 
es difícil ni complicado.

Es tan fácil como crear un sistema de cliente frecuente a favor 
de cada uno, tomando como base la CURP, que se utilice en cada 
operación de compra que se realice, que esté gravada con IVA y se 
tomarían tres puntos del impuesto para generar cuentas de ahorros 
que sirvan para garantizar, a cada uno, su futura pensión. Cuando 
el Gobierno compre, también se tomarían tres puntos, utilizables 
para garantizar la seguridad social de los que nunca compran. 
Y cuando lo haga una empresa privada, le servirá para pagar 
impuestos.

El migrante que cruza a buscar la vida en Estados Unidos, podrá 
saber que aquí, en su país, tiene una familia que lo espera y una 
seguridad social que actualmente se les niega en ambos lados de 
la frontera.

Cada punto de IVA equivale a más de 60 mil millones de pesos, 

hacia el norte
EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN

Por José Manuel Gómez Porchini 

según el Gobierno. Al hacer que la gente utilice su tarjeta para 
obtener fondos en su favor, el sector público podrá abatir la evasión 
y elusión fiscal que anuncia, de más de 40% de lo que recauda. 
Por supuesto, al convenirle a la gente, buscará que la operación 
quede registrada, con una simple transferencia vía terminal punto 
de venta, con un sistema que permita tener una base de datos de 
todos los mexicanos.

Podrá tener o no relación laboral formal, pero siempre habrá 
de participar en la sociedad, comprar y de ahí, obtener derecho 
a seguridad social. Tecnológicamente es posible, jurídicamente no 
tiene trabas y constitucionalmente es solo cuestión de querer. 

SEGURIDAD SOCIAL

Mexicano. Abogado. Apasionado del Derecho Social. Catedrático en 
UVM Campus Monterrey y Cumbres, ITESM Campus Monterrey, UANE 
Plantel Reynosa y UAG Campus Acapulco.
Conoce más de él: www.mexicodebesaliradelante.blogspot.com
Nos gustaría saber tu opinión: editorial@playersoflife.com

DATOS DEL COLABORADOR
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Licenciado en Mercado-
tecnia Internacional y Ad-
ministración de Empresas. 
Experto en Mercadotecnia 
en Línea, es Online Market-
ing Manager en Headways 
Media, ofreciendo una am-
plia gama de servicios de 
Mercadotecnia en Línea.
www.headways.com.mx

Pedro Allan Pérez Ruiz

Google+ y Tulalip
EL AUGE DE LAS REDES SOCIALES

TECHNO & BUSINESS

“Lo cierto es que este 2011 ha sido 
el año del auge de las redes sociales. 
¿Por qué?”

M
uchos nos hemos preguntado por qué las 
redes sociales han tenido una expansión 
tan acelerada. ¿De qué manera una pla
taforma como Facebook, fundada ape
nas hace cinco años, ha tenido un nivel 

de penetración tan alto hasta el punto de contar actual
mente con 750 millones de usuarios alrededor del mun
do (según datos de la firma Goldman Sach)? Así como 
Twitter, con sus 400 millones de usuarios, sin mencionar 
las demás redes sociales.

Existen numerosas teorías de la razón del éxito de las 
redes sociales, desde las innovadoras aplicaciones donde 
los usuarios pueden interactuar, hasta lograr satisfacer 
la necesidad humana de saber acerca de sus seres queri
dos, cómo y con quién se relacionan.

Hoy domina Facebook, sin aparente rival. Pero el gi
gante Google, al ver el potencial de las redes sociales, 
decidió entrar al mercado con Google+, y por si fuera 
poco, probablemente este año tendremos un nuevo ju
gador en el tablero, ya que Microsoft tiene un proyecto 
llamado Tulalip, que aún no anuncia públicamente, y 
sin embargo, se han encontrado pruebas recientes de 
que será la competencia de Facebook y Google+.

Esto pone en primer plano mundial a las redes socia
les y es el precedente de una batalla entre tres gigantes 
de internet por obtener una parte del pastel de usuarios, 
para quienes al mismo tiempo, representa una gran no

ticia, debido a que podrán disfrutar de grandes proyec
tos e innovaciones en pro de la comunicación con ami
gos y familiares. De igual manera esto abre un enorme 
mercado global de mil 800 millones de personas que 
cuentan con conexión a internet (según datos de Niel
sen), mercado que puede ser perfectamente potenciali
zado por las numerosas empresas alrededor del mundo, 
incluyendo las mexicanas.

Como sabemos, una de las principales ventajas de 
utilizar las redes sociales es la publicidad sumamente 
segmentada y el aprovechamiento de estas enormes ba
ses de datos para que las compañías puedan ofrecer y 
obtener rentabilidad de sus bienes o servicios. Todo esto 
mediante los diversos paquetes publicitarios que ofrecen 
las mismas redes sociales.

Google+ es una apuesta diferente que nos ha mostra
do otra perspectiva respecto de lo que estamos acostum
brados, y seguramente Tulalip también revolucionará el 
campo. Solo nos queda emplear y explotar al máximo 
las redes sociales, como usuarios y como empresas, y 
esperar más innovaciones de estas grandes firmas y las 
que surjan, para hacer más rica nuestra experiencia en 
internet.

 millones de personas 
en el mundo tienen 
acceso a internet

(Nielseu)

mil 800
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ANÁLISIS PLAYERS

Dime qué comes 
y te diré quién eres

Se dice que somos lo que comemos. ¿Real
mente sabemos qué consumimos?

Por Staff PLAYERS of life*

S
omos grandes consumidores de carne vacuna y porcina, 
pero desconocemos el proceso por el que pasan estos 
animales para terminar en nuestros platos. En el pasado, 
ambos tipos de ganado se encontraban en condiciones 
deplorables, por lo cual la calidad de la carne no era 

buena y la transmisión de enfermedades era muy común, además 
del estrés por el que pasaban dichos animales, no solo por la rudeza 
de su sacrificio, sino por su traslado a las plantas para ese fin, ha
ciendo que la carne fuera más dura y tuviera agentes dañinos para 
la salud del consumidor.

Hoy en día las técnicas para sacrificar ganado han evolucionado, 
se han tomado en cuenta los derechos de los animales y el bienestar 
del futuro consumidor. De acuerdo con la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), es obli
gatorio que los animales estén sanos y fisiológicamente normales. 
El ganado que será sacrificado debe estar descansado, en lo posible 
toda la noche y especialmente si ha viajado por largas horas. Poste
riormente, se debe realizar una inspección que asegure que el ani
mal no tiene ninguna enfermedad, y si fuera así, se le administran 
medicamentos poniéndolo en cuarentena.

¿Cómo se sacrifica al ganado hoy? Se trata de hacerlo sufrir lo 
menos posible, indudablemente los costos son mucho más altos, 
pero la calidad del producto es mejor; con excepción de que se le 
haya administrado hormonas y medicamentos para curar enferme
dades del traslado o incrementar su producción de carne.

También existen las cajas de aturdimiento, espacios antiderra
pantes donde se encierra al animal, evitando cualquier tipo de 
movimiento. Se les administra un shock eléctrico, gas o percusión 
(pistola que dispara un cartucho de fogueo que ocasiona un choque 
cerebral). Todas estas técnicas tienen la finalidad de desorientar al 
animal y que el sufrimiento por desangramiento sea más rápido e 
indoloro.

El negocio ganadero ha establecido normas y nuevos agentes 
que benefician a los animales de ganado. Se han creado plantas 
especiales de Tipo Inspección Federal (TIF) para sacrificar el gana
do bovino con una capacidad de 2.9 millones de cabezas. En tales 
rastros hay estrictas inspecciones sanitarias, se aplican las mejores 
técnicas de insensibilización antes del sacrificio y durante todo el 
procesamiento y transporte se cuenta con una cadena de frío.

El Gobierno federal y la FAO pusieron en marcha el Programa 
Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) para combatir la pobre
za en las comunidades rurales con acciones de asistencia técnica 
para la producción primaria. La campaña “México produce ali
mentos sanos y de calidad” destaca que en México se produce una 
variedad de alimentos frescos, libres de enfermedades y plagas. La 
federación se encarga de certificar la carne, fomentar la agricul
tura y otorgar apoyos para la acuacultura y la pesca, entre otras 
funciones.

Si somos lo que comemos, es importante conocer el origen de 
los productos que encontramos todos los días en nuestros platillos 
y asegurarnos que cumplan con los estándares de calidad óptimos 
para nuestra salud. 

Fuentes:
-www.fao.org/DOCREP/005/x6909S/x6909s09.htm
-www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/infografias/Paginas/pesa.aspx
-www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/frigorifico/articulos/condiciones-sacrificio-
ganado-bovino-t1929/378-p0.htm

*En este artículo colaboraron Lucía Madero Marroquín y Natalia de la Fuente del Bos-
que.
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Piensa en sus intereses particulares
Envía mensajes confusos y a veces contradictorios
Evita tomar responsabilidad en las acciones
Siempre busca culpables
Pasa a las conclusiones sin aclarar los hechos
Siempre tiene una excusa a sus fracasos

Brinda una comunicación honesta y abierta
No distorciona la información
Muestra confianza en mis habilidades
Me trata con respeto
Cumple sus promesas y compromisos
Me escucha y valora lo que digo 

LIDERAZGO

La confianza 
se genera adentro de ti mismo

Director de la Cátedra de 
Liderazgo del Tecnológico 
de Monterrey. Durante 
22 años ocupó diferentes 
cargos directivos del 
Grupo CEMEX. Fue 
Coordinador de Asesores 
del Secretario de Gober-
nación y Subsecretario de 
Empleo y Política Laboral. 
Es fundador de SELIDER. 
editorial@playersoflife.
com

Por Javier Prieto 

“Líder es el que logra desencadenar en 
un grupo de trabajo la positiva influen
cia entre todos para llegar a la meta 
propuesta”, Carlos Llano Cifuentes.

¿Cuántas veces has oído decir: “Hombre por hombre 
tienen el mejor equipo, pero…”? Como queriendo decir 
que si se sumaran las habilidades de cada miembro de 
un equipo superarían con facilidad al competidor. ¿Qué 
pasa con un equipo que a pesar de esa ventaja no puede 
superar a sus contrincantes? ¿Será actitud? ¿Será coraje al 
momento de enfrentarse? ¿Será suerte?

Esta condición ha sido tratada en innumerables textos, 
discursos y disertaciones. Intriga a las instituciones educa
tivas, puesto que es observable y deseable en los equipos, 
pero no es fácil de enseñar. Las organizaciones lo buscan 
en sus procesos de selección y reclutamiento, que se cons
truyen por la actuación del líder.

Hablando de un equipo grande como México, con sus 
retos y compromisos, nos perdemos en la discusión y el 
debate tratando de responsabilizar a alguien del fracaso 
como país para enfrentarlos y encarar las marcadas di
ferencias sociales, combatir la pobreza o reconocer los 
grandes rezagos y llegar a los acuerdos políticos en el 
Congreso.

Pero, ¿qué podemos hacer como equipo para responder 
a las circunstancias? ¿Qué debemos hacer para mejorar 
los resultados? Generar confianza y asumir nuestra res
ponsabilidad. Esa confianza ayudará al equipo para ha
cerse responsables de sí mismos, evitando “subsidiar” las 
ineficiencias de otros.

Para la Oxford Leadership Academy es parte del proce
so para adquirir la maestría en la ejecución efectiva, don
de la importancia de darle significado al trabajo, afilia
ción, seguridad, confianza y motivación, se orientan hacia 
el logro de los resultados esperados.

El reto es construir confianza a través de conversaciones 
valiosas que generen espacios para confiar en los demás, 
además de ser confiables. El líder debe crear esos espacios 
para lograr el enfoque y la ejecución efectiva de su equipo. 
Esto se consigue fomentando un clima de transparencia, 
apertura y humildad, además de una dirección (decisiones 
y comportamiento) clara y consistente.

Esta recomendación está basada en más de 20 años de 
investigación de la organización The Best Place to Work, 
la cual determinó que la confianza es la característica bá

sica predominante en las organizaciones más reconocidas 
del mundo. Es el centro de la definición de un gran lugar 
para trabajar: donde los colaboradores “confían en las 
personas para las que trabajan, están orgullosos de lo que 
hacen y les gustan las personas con las que laboran”.

En quien confío…

En quien no confío…

La confianza y lealtad abonarán un importante incre
mento de productividad y reducción de costos del equipo, 
pues mantendrán una actitud permanente de búsqueda 
de solución a objetivos valederos, inspirándolos a dar lo 
mejor y mostrar su verdadero potencial.

Características más reconocidas por las personas traba
jando en las empresas con el título de The Best Place to 
Work: 1. Credibilidad, 2. Equidad, 3. Respeto, 4. Orgullo 
y 5. Camaradería. 
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SOCIEDAD COMPROMETIDA

Agricultura 
en casa

PRODUCIR, COMPARTIR E INTERCAMBIAR CON LOS VECINOS

E
l mundo está cambiando rápidamente en todos 
los sentidos y el económico no ha sido la excep
ción: caída de la Bolsa, aumento del consumo 
en alimentos por el crecimiento poblacional 
y el poder adquisitivo de China e India, por 

nom brar solo algunos. Esto provoca que los precios su
ban y se presenten problemas, como falta o limitación del 
acce so al agua.

Tomando en cuenta lo anterior, el hombre ha estado 
mo di ficando su manera de consumir y pensar al ser más 
conscien te de que por él mismo puede producir y comer 
ali mentos 100% orgánicos, libres de enfermedades que 
apa recen por los pesticidas, hormonas y otros productos. 
La gente en los distintos rincones del mundo ha empe
za do a retomar lo básico: consumir casero, tratar de 
sem  brar algunas hortalizas en el hogar, comprar huevos 
or gá nicos y revisar lo que contienen los productos enlata
dos, entre algunas medidas más.

Algunas ciudades europeas han buscado la manera 
de vol verse productoras de alimentos orgánicos para 
compe tir con lo más “nuevo” en el mercado. Comunida
des rurales e indígenas han hecho lo mismo con el café 
or gánico, huevos de gallogallina, carne libre de hormo
nas y ecoturismo. Esto nos muestra la importancia de ver 
nue vas maneras de consumir y producir. No quiero exa
ge  rar, pero para volver a lo básico hay que preguntarse 
¿có mo puedo producir en casa? ¿Qué cosas puedo hacer 
me jor? o incluso, ¿cómo regreso a la compra colectiva o 
al trueque?

Parecería absurdo y hasta irrisorio, pero nos vamos a 
sor prender: ya hay comunidades que están escuchando 
su corazón y han comenzado a tomar algunas precaucio
nes en este sentido. Si tienes curiosidad puedes buscar en 
Goo gle y notar la cantidad de páginas dedicadas a estos 
te mas y lo que cada una enseña, así como lugares donde 
pue den adquirirse invernaderos caseros y verticales para 
que des inicio a este proyecto.

Incluso hasta por diversión y trabajo en familia o co
mu nidad, vale la pena hacer un espacio en la casa, el 
par que o la escuela para empezar a producir, plantando 
ár boles frutales (un limonero para el agua fresca de todos 
los días), tomates para la temporada, calabazas y lechu

ga, por nombrar algunas opciones. Vale la pena recordar 
aque lla siembra de zanahorias, flores o hierbas de olor 
que algún día tuvimos en el kínder o vimos en casa de la 
abue la. Al recoger los frutos enseñaremos a nuestros pe
queños que además de ser divertido, cosechamos, com
par timos o intercambiamos con el vecino un producto o 
un servicio.

Desde tiempo atrás, la historia mostró las bondades 
del true que. Además, conozco experiencias de amigos 
que in tercambian una botella de miel del campo por una 
te ra pia, una cita médica o una conferencia; padres de 
fami lia que pagan colegiaturas llevando la contabilidad 
de la es cue la. También existió un programa en San Ni
colás, lle va do a cabo por la señora Cobis Lobo, quien 
inculcó en algunas comunidades y colonias que los veci
nos utiliza ran lo que cada quien sabía hacer mejor para 
trabajar en equipo y así, mientras uno arreglaba la tube
ría rota el otro con su señora preparaba los uniformes 
es co lares que habrían de necesitar los hijos.

Finalmente, si nada de lo antes mencionado nos con
ven  ce, pensemos simplemente en lo relajado y agra da ble 
que es ponerse en contacto con la naturaleza, siendo és
te el pretexto para hacer la tarea que el día de maña na 
agra  deceremos. 

Tatiana Clouthier
Maestra en Adminis-
tración Pública (UANL). 
Licenciada en Lengua 
Inglesa (ITESM). 
Colabora en la revista 
Reporte Indigo. Miem-
bro del Consejo de la 
Organización Ciudadana 
Evolución Mexicana 
y ex Diputada Federal 
2003-2006. Autora de 
Maquío mi padre (Gri-
jalvo) y Curul 206, una 
visión del Congreso.
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ZOOM

Director General de GPO 
Vallas Monterrey, mentor 
de Endeavor México y 
miembro de la Interna-
tional Advertising Asso-
ciation (IAA). Licenciado 
en Publicidad (Universidad 
Argentina de la Empresa) 
y docente de la UANL y el 
CEDIM, especializado en 
estrategia publicitaria y 
branding.

Estrategia de
valor agregado

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN COMO MARCA

U
na manera en que los productores imprimen 
un valor agregado a un producto muy especí
fico es con una estrategia de Denominación de 
Origen Certificado (DOC) o Protegido (DOP), 
práctica muy utilizada por productores de vi

nos que encontraron en ella la manera de registrar una 
marca de región, impidiendo que en otras re gio nes desig
nen igual a su producto genérico. Podríamos pensar que 
es una medida de protección, una barrera de ingreso a 
otros competidores, y efectivamente lo es; ge  nerarán un 
producto de casi idénticas características, entrarán en el 
negocio, pero jamás podrán categorizarlo o llamarlo como 
al de origen. Por consiguiente, no es el mis mo producto, 
independientemente de la marca del fa bri can te.

La DO no solo se aplica a vinos o destilados, sino a 
va rias categorías más, generalmente en la producción de 
de  li  ca tesen, productos regionales o de elaboración casi 
ar  te  sanal. Incluso esta estrategia, de haber sido “cultiva
da” más antiguamente, traería al presente su aplicación 
en otras categorías donde al no estar protegidas, se per
mi tió el uso extendido del beneficio y hoy la diferencia
ción se centra en la marca comercial y no en el origen.

¿Qué debe cumplir una DO?
Principalmente las condiciones se basan en la manera de 
producir, cultivar, la técnica de procesamiento e incluso 
la zona geográfica, que es la diferencia comercial más 
im por tante. Es crítico que los productores se mantengan 
uni dos y consolidados al solicitar la DO y a lo largo de 
los años hayan construido un diferencial comprobable en 
calidad. La DO es un certificado de una determinada 
ca li dad, estilo o gusto, y debe estar reconocido por los 
con su midores como algo excepcional.

La batalla legal es importante, porque significa certi
ficar que solo en esa región se aplican los métodos que 
ori gi na ron al producto genérico, y que los demás son una 
co pia o imitación de cierto estilo o gusto casi cultural. En 
la mayoría de los países existen leyes que definen y de li
mi tan esta certificación, protegiendo a los productores de 
ori gen. La Ley de Propiedad Intelectual considera esta 
si tua ción y el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus
trial (IMPI) es el organismo a cargo de aplicarla y dar de

no  minación de origen a ciertos productos en beneficio de 
los productores, principalmente como un valor nacional, 
da do que la DO incluye lógicamente al país, otorgándole 
una valoración como productor especializado de de li cias.

Las marcas más selectas
Sin duda contar con una DO implica llevar una marca 
muy selecta, por ejemplo, soy un gran admirador de la 
ca lidad y sabor de un turrón que solo se fabrica en Ali
cante, España, pero muy específicamente en Jijona. Se 
trata de un turrón blando de almendras y posiblemente 
así lo deben encontrar en tiendas o áreas gourmet. Sin 
em bargo, nada más le pueden marcar turrón “estilo Ji
jona” si es producido ahí, con sabor único e importante 
cos to. Europa tiene cerca de 50 productos entre bebidas 
y alimentos certificados mundialmente con DO, quizá el 
más famoso sea el champagne, que en el resto del mundo 
es vino espumoso. México cuenta con varios productos 
de DO como el tequila, 
oriun do de Jalisco, pero 
au to rizado en otras re
gio  nes, sin que de nin
guna manera pueda lla
marse tequila a un des
tilado fuera de México, 
y lo mis mo ocurre con 
el mez cal. En Argenti na 
ciertos vinos de la Cu  ya
na llevan su denomina
ción de origen por con si
der ase una zona vitiviní
cola privilegiada.

Todo se centra en es
tar infor mado, acercarse 
con el IMPI o buscar más 
datos y asesoramiento en 
el Cen tro de Investigación 
en Alimentación y Desa
rrollo (CIAD), y transitar 
el ca mi no para aplicar 
esta estrategia de valor 
agre  ga  do.

Marcelo Barreiro
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FINANZAS

Las negociaciones
en Estados Unidos

Equipo de Análisis de Wealth Management Research de UBS AG, con 
la adaptación de Mónica De La Grange, Analista de UBS Asesores 
México, SA de CV

C
on la aprobación de esta nueva ley se elimina uno de los 
riesgos más significativos para el desempeño de los mer
cados y la economía estadounidense. Aunque considerá
bamos pocas las probabilidades de que no se llegara a un 
acuerdo a tiempo, era un visible riesgo que mantenía a 

los mercados bajo presión. Los mercados y el dólar norteamericano 
se beneficiaron temporalmente al terminar esta difícil ne go cia ción.

El BCA aprueba una reducción en el déficit del país por 2.4 trillones 
de dólares y una serie de acciones para aumentar el límite de la deuda 
hasta finales del 2012 en diferentes fases: 900 billones en la primera y 
1.2 trillones en la segunda, que dependerá de la aprobación del Pre
sidente. La legislación también limitará el gasto discrecional en la si
guiente década, se estima que tendrá ahorros por 917 billones y que el 
gasto discrecional para el 2012 se limitará a 1.043 trillones. Ade más se 
creará el Joint Select Committee, de carácter bipartidista que se encar
gará de encontrar ahorros en los presupuestos por 1.5 tri llones adi cio
nales. En caso de que este Comité no pudiera cumplir con su ob je tivo, 
automáticamente se harían recortes por 1.2 trillones al pre su pues  to en 
la próxima década, en rubros que ambos partidos consideran sen si bles.

A pesar de la aprobación de la tan esperada negociación, no conside
ra mos que este resultado garantice que las Agencias Calificadoras man
ten drán la calificación crediticia del país en AAA. Asimismo, con todo 
y que las disminuciones aprobadas son importantes, no juzgamos que 
sean suficientes. Estos ahorros no lograrán mejorar el panorama de en
deu damiento del país de forma significativa. Se estima que la deuda 
total como % del PIB para EU llegará a 100% en el 2012; como re
fe  ren cia, México se encuentra por debajo de 40%. El Gobierno nor
teamericano dependerá del gasto financiado a través del déficit por 
muchos años más. La incógnita acerca de la reducción de la calificación 
crediticia de la deuda estadounidense podría extenderse hasta que el 
mencionado Comité formalice sus propuestas. Esto será un lastre para 

los mercados, ya que pesará en la mente de inversionistas y consumi
dores americanos. En teoría, la reducción de la calificación crediticia 
implicaría un incremento en las tasas americanas, que podría traducirse 
en un incremento en el costo de la deuda de los créditos que hoy tienen 
los consumidores de ese país.

Las políticas de austeridad que deberá implementar el Gobierno 
de Estados Unidos podrían afectar significativamente el crecimiento 
económico. Según la nueva legislación, de los 917 billones de dólares 
presupuestados en los recortes, solo 17 billones se recortarán en el pre
supuesto del presente año fiscal y el resto se recorrerán hasta finales 
del periodo de 10 años. La segunda etapa de recortes entrará en vigor 
hasta el siguiente año fiscal y esperamos que también esté más cargada 
hacia el final de la década contemplada. Con esto se vislumbra que la 
carga sobre el crecimiento económico sea la menor posible en el corto 
plazo. En caso de que el Comité no finalizara su propuesta para nuevos 
recortes a tiempo, las reducciones en los presupuestos tendrían efecto 
inmediato y su carga económica se sentiría de manera casi inmediata. 
Nos parece que el retraso de los recortes es marginalmente positivo, 
sobre todo al tomar en cuenta la fragilidad actual de la economía, pero 
en el largo plazo los efectos se resentirán en el crecimiento.

Consideramos que la aprobación de la legislación es positiva, en es
pecial para los mercados, y que muestra la seriedad con la que debe 
manejarse la reducción del déficit de Estados Unidos. Aún así, la com
plejidad de los mecanismos de reducción y la incertidumbre acerca del 
momento y la magnitud de las reducciones futuras nos mantendrá a la 
expectativa y ansiosos acerca de la política fiscal estadounidense.

LLEGAN A LA META FINAL

El Congreso de EU ha votado a favor del Bud
get Control Act (BCA) para el 2011.

UBS Asesores México, SA de CV es afiliada de UBS AG Suiza. UBS Asesores México, SA de CV no está sujeto a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. UBS Asesores México, SA de CV no forma parte de UBS Grupo 
Financiero, SA de CV ni de ningún otro grupo financiero mexicano y sus obligaciones no se encuentran garantizadas por ninguna tercera parte. UBS Asesores México, SA de CV no ofrece rendimientos garantizados.
Contacto: UBS Asesores México SA de CV Tel. (55) 5282-7700 www.ubs.com 
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BIENESTAR

Salud y productividad

Por Press-Club Pfizer

 CUIDADO DEL BIENESTAR EN EL ÁMBITO LABORAL

L
a salud en el trabajo tiene por objeto promover y mantener 
el bienestar físico, mental y social entre los trabajadores de 
todas las profesiones, prevenir los daños a la salud causados 
por las condiciones laborales, proteger a los empleados de los 
riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales, así 

como colocarlos y conservarlos en un puesto acorde con sus aptitudes 
fisiológicas y psicológicas. En síntesis, su finalidad es adaptar el trabajo 
al hombre y cada hombre a su trabajo.

De acuerdo a un estudio realizado por una empresa de distribución 
y venta de material de oficina, uno de cada cinco empleados de oficina 
presenta problemas de salud laboral, entre ellos los más comunes son 
dolores de espalda y cervicales, lumbalgias, contracturas, calambres y 
tortícolis. La muestra se llevó a cabo en centros de trabajo de España, 
representando oficinas financieras e inmobiliarias, consultoras, sanita
rias, industriales, hotelería y entretenimiento, así como de comercio y 
distribución. De los entrevistados 90% aseguró que “muchos proble
mas de salud son causados por malas posturas e inadecuados muebles 
y equipos de oficina. Si el escritorio o la silla no están pensadas para las 
características de quien las emplea, esto afecta su rendimiento”.

El exceso de trabajo también puede ser causa de alteraciones. Las 
personas que están continuamente sentadas tienden a engordar y pade
cer trastornos digestivos y hemorroides; asimismo, pueden experimen
tar los denominados “trastornos de trauma acumulativo”. Por su parte, 
igualmente ligado a una fuerte carga laboral, el estrés produce diversas 
anormalidades:

Fisiológicas: dolores de cabeza, reacciones en la piel, úlceras esto
macales e hipertensión arterial, entre otras.

Psicológicas: angustia, depresión, disminución de la satisfacción 
laboral, falta de motivación, agotamiento y ansiedad.

Conductuales: incremento del ausentismo, rotación del personal y 
reducción de productividad.

En cuanto a los fenómenos fortuitos, el accidente más común en el 
lugar de trabajo son las caídas en escaleras y pasillos: las personas tro
piezan con cajones abiertos o cables de teléfono, o bien, resbalan en pi
sos encerados. Se atrapan los dedos con los archivos o puertas. Además 
puede haber contusiones por la caída de objetos o por puertas abiertas 
de repente. Pueden producirse cortes y heridas pequeñas por el papel, 
objetos de metal y ciertos accesorios, como pinzas o tijeras. Existe en
tonces un grupo de accidentes bastante grande en número, pero poco 
significativo en ausencias laborales.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), cerca de dos millones de empleados mueren cada año por 
accidentes relacionados con su profesión, lo que equivale a más 
de cinco mil fallecimientos al día. Por cada accidente mortal hay 
entre 500 y dos mil lesiones. La OIT enlistó del 1 al 10 las profe
siones que considera más peligrosas:

1. Cortador de árboles   
2. Pescador     
3. Piloto y navegante    
4. Trabajador industrial   
5. Chofer     
6. Limpiador de cristales en edificios
7. Trabajador de la industria eléctrica
8. Granjero
9. Trabajador de la construcción
10. Trailero

Las tasas mostradas se refieren a la cantidad de muertes por cada 
100 mil trabajadores. Sin embargo, en número de muertes totales, la 
corona macabra se la lleva la industria de la construcción, con mil 
186 decesos en el 2005.

Por el lado de las causas de muerte, la mayor cantidad de de
funciones sin duda es generada por los accidentes de tráfico, que 
son responsables de 43% de todas las muertes ocurridas. Del res
to, 14% sucedieron debido a asaltos u otros actos violentos.

“Adaptar el trabajo al hombre y cada hombre 
a su trabajo”.
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CUIDARTE

Yo ronco
 ¿ESTOY ENFERMO?

Se estima que cerca de 45% de 
la población ronca ocasional
mente y que 25% lo hace de 
forma habitual.

E
n los últimos 50 años se han he
cho grandes avances en el estudio 
de la neuropsicología del sueño y 
su relación con el resto de los sis
temas del cuerpo. Pediatras, neu

rólogos, otorrinolaringólogos y psiquiatras 
han realizado estudios para conocer más 
acerca del sueño y sus patologías. Estas alte
raciones han adquirido una gran importan
cia, ya que sus efectos no solo repercuten en 
el bienestar individual de los afectados y sus 
familias, sino que además tienen enormes 
consecuencias socioeconómicas.

Dentro de las diferentes afecciones de este 
tipo, los Trastornos Respiratorios del Sue ño 
(TRS) abarcan una serie de enferme dades 
re lacionadas con anormalidades en el pa
trón respiratorio al dormir, que van desde 
la roncopatía crónica (ronquido) hasta la 
ap nea obstructiva del sueño, caracterizada 
por obstrucciones repetidas de la vía aérea 
su perior que impiden el flujo normal de ai
re a los pulmones (se deja de respirar por 
epi sodios de varios segundos).

La Organización Mundial de la Salud es
ti ma que hay 100 millones de personas con 
ap nea obstructiva del sueño, pero más de 
85% no han sido diagnosticadas. Los más 
afec tados son varones y la frecuencia de 
pade cimiento se incrementa con la edad y 
el aumento de peso.

Los trastornos respiratorios del sueño 
afec tan la calidad de vida de quienes los pa
de cen y muchas veces de sus familias. Des
de tensión y problemas en los matrimonios 
por que los ronquidos no dejan dormir a la 
pa reja, pasando por un cansancio extremo 
du rante el día causando que la persona se 
que de dormida fácilmente en cualquier lu
gar, hasta una alta pro babilidad de acciden

tes de tráfico y un ba jo rendimiento escolar 
y laboral. Los TRS incluso provocan impo
tencia sexual y pérdida de libido. Las conse
cuencias de es ta enfermedad pueden llegar 
a ser mortales de bido a complicaciones en 
el sistema car dia co y cerebrovascular.

Existen diferentes métodos de tratamien
to, por ejemplo, que el paciente cambie su 
es tilo de vida, incluyendo bajar de peso, evi
tar beber alcohol antes de dormir y modi fi
car hábitos de sueño. Por otra parte, el apa
ra to Continuous Positive Airway Pressure 
(CPAP), que es utilizado en la comunidad 
mé dica como el “estándar de oro” terapéu
ti co, consiste en una mascarilla que se usa al 
dormir, conectada a un mecanismo que in
sufla aire con una presión regulada, pero es 
poco tolerable por sus dimensiones e inco
mo didad.

Hoy existe otra alternativa que realizan 
odontólo gos calificados: los dispositivos de 
avance man dibular, aparatos intraorales 
que modi fi can la posición de la mandíbu
la, la lengua y otras estructuras de sopor
te de la vía aérea superior. Su eficacia es 
equiparable a los CPAP, pero con mayor 
comodidad, estética y fa ci lidad de uso, y 
un tamaño que facilita su trans portación. 
Los dispositivos de avance man dibular para 

el tratamiento del ronquido y la apnea del 
sueño son recomendados pa ra los pacientes 
cuyo principal síntoma es el ronquido, los 
que presentan apnea leve, aque llos que via
jan constantemente (fácil trans portación) o 
no toleran el CPAP.

Lo más importante, como en cualquier 
otra rama de la medicina, es llegar a un 
dia g nóstico adecuado para ofrecer un tra ta
mien to efectivo e individualizado. Los TRS 
se detectan con un estudio nocturno en un 
la boratorio de sueño, donde entre otras co
sas, se mide el nivel de ronquido y la presen
cia y cantidad de apneas durante el sueño. 
Es fundamental conocer las consecuencias 
y problemas que puede provocar esta enfer
me dad cuando no se trata. Actualmente 
los dispositivos de avance mandibular han 
mos trado una gran eficacia y sobre todo, 
una significativa comodidad que aumenta 
la disposición de los pacientes para usarlos.

DATOS DEL COLABORADOR
Cirujano Dentista con especialidad en Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial por la Universidad Internacional 
de Catalunya, certificado en el tratamiento de trastornos 
respiratorios del sueño, profesor de cátedra en el Depar-
tamento de Odontología del Tecnológico de Monterrey 
y miembro de sociedades académicas nacionales e 
internacionales.

 Por Dr. Luis F. Chávez

Dispositivo de avance mandibular para el tratamiento del ronquido y la apnea del sueño
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SALUD

Terapia hormonal
PROS Y CONTRAS DEL TRATAMIENTO PARA AMINORAR 

LOS SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA

Cardiólogo Intervencionista, Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San José Tec de 
Monterrey y miembro del Consejo de Directores del Instituto de Cardiología y Medicina Vas-
cular. Presidente del Cuarto Congreso de Innovación en Cardiología y Medicina Vascular 2011.

DATOS DEL COLABORADOR

L
a menopausia es la etapa en la vida de la mujer en que 
termina su fase reproductiva y manifiesta una serie de 
altibajos hormonales con el fin de la menstruación, así 
como otros síntomas como bochornos súbitos, reseque
dad vaginal y disminución de la libido. Según el Instituto 

de Salud en México, la menopausia se presenta alrededor de los 48 
y 50 años, rango en que se encuentra 46% de la población feme
nina, por lo que casi la mitad de las mexicanas enfrentan riesgos 
de desarrollar enfermedades diversas por la falta de producción 
hormonal.

La buena noticia es que hay alternativas para reducir los riesgos 
de estos padecimientos, como la Terapia de Remplazo Hormonal 
(TRH), en la que algunas mujeres toman dosis de hormonas para 
remplazar las naturales durante la menopausia y logran prevenir 
enfermedades como la osteoporosis. Sin embargo, el Instituto Na
cional del Corazón, Pulmón y Sangre (NHLBI) y el Instituto Na
cional del Cáncer (NCI), que forman parte de los Institutos Nacio
nales de la Salud (NIH) del país, han realizado varias pruebas que 
indican que la TRH implica algunos riesgos.

Se ha mencionado que si bien esta terapia disminuye los malesta
res propios de la menopausia, puede aumentar el riesgo de cáncer 
de mama, enfermedades cardíacas y derrames cerebrales, coágulos 
de sangre e incontinencia urinaria. Algunos tipos de TRH tienen 
mayor riesgo, además de que los conflictos propios de cada mujer 
pueden variar dependiendo de su historia de salud y estilo de vida. 
Paciente y médico deben discutir los pros y contras en su caso par
ticular, revisando las alternativas adecuadas.

La relación entre TRH y el corazón es un tema que cardiólogos, 
endocrinólogos y ginecólogos deben considerar al atender a sus pa
cientes, pues según estudios recientes, las enfermedades cardiacas 
ya son la primera causa de muerte en mujeres mayores de 30 años.

El corazón femenino
Hace tres décadas se decía que las mujeres estaban protegidas con
tra enfermedades cardiacas. Hoy los cambios sociales han hecho 
que ellas se incorporen más al trabajo competitivo, cambien sus 
hábitos alimenticios, fumen más y se sometan a mayor estrés, lo 
que a su vez las ha llevado a adquirir nuevas enfermedades crónico 
degenerativas y a enfrentar un riesgo más alto de padecimientos 
cardiovasculares.

Además de una mayor incidencia de males cardiacos en la mujer, 
en particular angina de pecho e infarto al miocardio, se ha detecta
do que estas enfermedades se presentan y evolucionan de manera 
diferente que en los hombres, por lo que su atención y tratamiento 
debe adecuarse a las particularidades fisiológicas femeninas. Un 

ejemplo de estas diferencias es el tamaño de las arterias corona
rias, que si en un varón tienen por lo general un diámetro de tres 
milímetros, en una mujer suelen medir dos milímetros o menos, 
con lo que su degeneración por el envejecimiento y los malos hábi
tos, tiene consecuencias y manifestaciones distintas. Así, el estado 
cardiaco de la mujer es un factor a tomar en cuenta al evaluar la 
utilización de la Terapia de Remplazo Hormonal.

Por Dr. Marcos Ibarra Flores
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Cuando la información
POLÍTICA INTERNACIONAL

es poder, dinero… y escándalo

La web que hizo temblar al mundo
Hace 15 años, ¿cuándo hubiera pensado usted que in for ma ción 
confi den cial que solo puede leerse en una pan ta lla de computadora 
im pul saría la pérdida de apoyo inter na cional y consecuentemente 
la sa li da de los Presi den tes Ben Ali de Túnez o Hosni Mubarak de 
Egipto, con tantos años en el poder? ¿Cuándo se pensó que sería 
posible poner en jaque al ejército estadounidense, el más poderoso 
del mundo, al revelar datos que podrían im pli car su conocimiento 
de víctimas civiles o abusos en con tra de la población para obtener 
información en las gue rras de Irak o Afganistán?

Las filtraciones de WikiLeaks demostraron una serie de apren
di za jes: 1. EU tiene un verdadero ejército de di plo  má ticos infor
mando e investigando a instituciones ex tran jeras (algo que ya se 
sabía y ahora se confirma), 2. desde la segunda guerra mundial los 
estadounidenses han desarrollado la propensión de catalogar a los 
líderes del mundo desde una tipología psicológica (solo así podrían 
haber considerado a Putin autoritario y machista, a Ber lus coni fies
tero, a Sarkozy bloqueador de sus intereses en Europa, o la necesi
dad de frenar a China y aislar a Chá vez e Irán).

Pero la enseñanza más importante es lo poco común que resulta 
que medios de comunicación tan distintos co mo El País, The Guar-
dian, The New York Times, Le Mon de y Der Spiegel hayan podido cola
borar con cierto éxito en un objetivo común: leer de forma coor di
nada 250 mil mensajes, la mayor filtración de la historia, logrando 
que solo salga a la luz lo que no pusiera en ries go a personas en 
particular, es una clara muestra de có mo se enfrentó el debate.

El Murdoch-gate
Cuando se supo que los periodistas del rotativo británico News of  the 
World habían intervenido buzones de voz de cientos de per so nas, des
de niños asesinados hasta fa mi lias de los soldados bri tá ni cos muertos 
en combate, con el único objetivo de hacerse de in for ma ción y ven
der la al mercado, se reavivó la discusión sobre los lí mi tes éti cos y 
legales que implica el capital de “la era de la in for ma ción”.

La gran diferencia de este caso respecto del de WikiLeaks, es que 

el de Murdoch no estuvo orientado a espiar com por ta mientos ins
titucionales, sino la vida privada de ciu da danos. Algo no solo poco 
ético, sino ilegal. Pero las lec ciones que dejan ambos casos termi
nan por demostrar que no existe una salida sencilla a los dilemas 
que el fácil ac ceso a la información plantea a la vida pública de un 
país democrático. Y el debate es complicado justamente por que 
exige dimensionar. Si bien es cierto que con el soborno, el chantaje 
y el espionaje algunas orga niza ciones han llegado a niveles bastan
te cuestionables pa ra hacerse de información, también lo es que 
suponer que todos los medios de comunicación son un lastre que 
ne ce sita controlarse desde el aparato gubernamental, implica una 
tentación peligrosa.

Lo que ocurre en algunos países donde se violan siste má ti
camente los derechos, donde hay persecuciones por parte de los 
gobiernos a sus ciudadanos o los actos de corrupción son tan es
candalosos, hacen recordar que todos de ben ser informados, y para 
ello están los medios de co mu ni cación.

Cuando se le preguntó a uno de los jueces designados para el 
caso de los medios británicos cuál debería ser la ma ne ra en que 
la información pueda regularse, respon dió que el problema era 
“quién vigila al vigilante”. México, con los evidentes problemas de 
delincuencia que en fren ta, tarde o temprano tendrá que entrarle 
al tema y re sol verlo con protocolos claros, justos y democráticos.

En los últimos meses han ocurrido dos  even
tos de gran magnitud que tam  ba  lea  ron a las 
esferas po lí ti cas y económicas en el mundo. 
In for ma ción sospechada, alianzas cues   tio  
na   bles, gran des dilemas éticos y un toque de 
ilegalidad; la mezcla pa ra una tormenta per
fecta de grandes re per cu sio nes.

Internacionalista y Maestro en Política Pública por la EGAP con estancia en la KSG de 
Harvard University. En 2008 recibió el Premio Estatal de Administración Pública.
editorial@playersoflife.com

DATOS DEL COLABORADOR

Por David Pérez
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MÉXICO HOY

Tiempos de sequía
CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE LLUVIA EN ALGUNAS REGIONES DEL PAÍS

Mientras en otros lugares se preocupan por 
las lluvias, vigilan el nivel de sus ríos o cana
les y guardan los documentos importantes en 
bolsas de hule, en el norte, por ejemplo, vemos 
pasar las nubes como animales en estampida.

Por Raúl Blackaller Velázquez
Abogado y Máster en Educación

S
in lluvia se pierde algo más que la esperanza. Las conse
cuencias de la sequía pueden ser muy serias para todos, 
son capaces de acabar con los sueños, pero sobre todo 
con el estilo de vida de miles de personas. 

En México, ¿cómo la vivimos? Económicamente es 
un factor que afecta sutil pero consistentemente. Se encarece la 
carne, las frutas, las verduras y todo lo que dependa de temporales. 
Pero, ¿por qué seguimos dependiendo de temporales? El hombre de 
la antigüedad sabía que la tierra vivía en ciclos y que no se podía 
atener siempre al clima. ¿Qué hacemos nosotros para cambiar esa 
situación? ¿Dónde han quedado las grandes obras de ingeniería para 
que nuestro presente sea más predecible? ¿Dónde se encuentran esas 
acciones para que en nuestro campo y en nuestra ganadería se ga
rantice el abasto de agua, más allá de una danza de la lluvia?

Lo que en Somalia por obvias razones se convierte en pande
mónium, en México, un país que pareciera tener mayores avances 
sociales, se ha visto también como una catástrofe.

Los efectos negativos de la sequía pueden resumirse en los si
guientes:

• Pérdidas agrícolas y ganaderas. Disminución en la producción 
de madera, pesca e industrias relacionadas a la agricultura. Incen
dios forestales. Déficit de ingresos en las empresas, reducción del 
desarrollo económico, de la población rural y del suministro por las 
restricciones de energía relacionadas con la sequía. 

• Aumentos de costos en el transporte de agua y desarrollo de 
recursos hídricos suplementarios o nuevos. Mayores precios de ali
mentos e incremento en la importación de éstos.

• Descenso del turismo nacional e internacional.
• Impacto sobre el empleo, la política y los asuntos exteriores. 
• Mayor incidencia de las enfermedades cardiovasculares, aler

gias e infecciones respiratorias, éstas últimas debido a la creciente 
contaminación del aire por el polvo procedente de una mayor ero
sión eólica. 

Es en este contexto en que las universidades deben ser las im
pulsoras de la investigación y desarrollo de nuevos paradigmas que 
nos permitan  enfrentar esta problemática de manera adecuada y 
adaptarnos efectivamente al medio ambiente, pasando de la lucha 

básica por la supervivencia a objetivos cada vez más altos, como la 
gestación de ideas titánicas que se conviertan en obras para benefi
cio de todo un pueblo.

El hombre de la antigüedad 
sabía que la tierra vivía en 
ciclos y que no se podía 
atener siempre al clima



113SEPTIEMBRE 2011



Dando inicio al torneoHoyo PLAYERS of life

PLAYERS of life Monterrey 
Golf Tournament 2011
4to. Aniversario

P
ara celebrar cuatro años a través de 
los cuales ejecutivos y empresarios de 
la ciudad han permitido que nuestra 
revista mes a mes entre en sus hogares 
y oficinas, se llevó a cabo el PLAYERS 

of  life Monterrey Golf  Tournament 2011 en el 
Club de Golf  La Herradura.

La celebración duró dos días en los que alre
dedor de 250 personas se unieron al festejo con 
el fin de convivir y pasar una mañana amena en 
compañía de distinguidas personalidades de la 
sultana del norte.

A las 8:00 am se dio el escopetazo, marcando el 
inicio de la competencia donde los presentes mos
traron sus habilidades por los 18 hoyos, utilizando 
parte del equipo que se les obsequió en su kit de 
bienvenida.

Para cerrar con broche de oro, dando por con
cluidas las actividades, se ofreció una comida en 
cuyo marco se premió a los tres equipos ganado
res y asimismo, se efectuó un sorteo entre los asis
tentes, otorgándose una importante cantidad de 
obsequios por parte de nuestros patrocinadores, 
entre ellos, viajes, joyería, relojes, artículos depor
tivos y electrónicos.

Además de haber fomentado la convivencia e 
integración de los participantes, el torneo brindó 
la oportunidad de convocar a las empresas que 
siempre se suman a causas nobles, para que por 
medio de sus donativos, apoyaran a Retos ABP 
y SELIDER, dos organizaciones que requieren 
de amplio respaldo para desarrollar su relevante 
labor.
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Luis Domene, Alfonso Domene, Emilio Porte y Fernando DelgadoEmilio Alarcón, Carlos Muñoz, Javier Villicaña y Bruno Cantú

Marcelo Prestamo y Daniel González

Benjamín Leal, David Lozano, Alejandro Lozano y Pedro Garza

Enrique Abaroa, Ricardo Flores, Alberto Corcuera y Ernesto Polín

Eduardo Garza y Jorge Leal

Adrián Galindo y Arturo VillarrealRamón Fuentes, Sergio Ortiz y Luis Treviño
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Alberto Corcuera y Ricardo Flores

Jorge Aldape, Alejandro Vargas, César Martínez Guerrero y César Martínez Garza

Carlos Muñoz y Bruno Cantú

Alejandro Maldonado y Humberto Lozano

Javier Mijares y Javier Prieto

José Kalifa, José Roberto Sánchez, Javier Álvarez y Rodolfo Delgado

Rfrain de Alba y Mario Tulio Flores

Marco Tulio y Luis BerlangaCarlos Muñoz y Bruno Cantú

Alejandro Maldonado y Humberto Lozano

José Kalifa, José Roberto Sánchez, Xavier Álvarez y Rodolfo Delgado

Omar Le Blanc, Jorge Martínez, Fernando Cuesta y César Tamez

116 SEPTIEMBRE 2011



Comida/
Premiación
4to. Aniversario

César Treviño y Roberto RodríguezTercer lugar: Juan Ángel González, Antonio Vignau, David Treviño y Mauricio Saldaña

Segundo lugar: Roberto Garza, Roberto Rodríguez, Jesús Ríos y Alberto GómezPrimer lugar: Héctor Rodríguez, Rogelio Morales, Roberto Núñez y Néstor Guerrero

Javier Prieto y Arturo VillarrealAlejandro Martínez, David Treviño y Arturo Villarreal
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Francisco DelgadoRogelio Montemayor

Héctor Rodríguez y Carlos HuertaCésar Martínez
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Juan Manuel Villarreal y Julieta Cantú de VillarrealGilberto Galván, Enrique Carillo y Mónica Díaz

José María Sobrevía, Maru Semerena, Angélica Rubio y Pablo ZubietaRicardo Garza y Roberto Álvarez

SOCIALITÉ

AFIRME

Lanzamiento Tarjeta Platinum
Para dar a conocer la nueva Tarjeta Platinum, Grupo Afirme ofre
ció un cóctel en la terraza del Hotel Habita, a la que acudieron 
alrededor de 200 personas, que disfrutaron de la bienvenida con 
bebidas especiales y un delicioso menú.

Entre pantallas y música, los agentes del Banco explicaron los 
servicios y facilidades de esta nueva opción. Al término del evento 
se obsequiaron kits de la tarjeta y martini shakers.

El cóctel en la terraza del Hotel HabitaAlberto Sojo y Cluadia Martínez de Sojo
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Elizabeth Salinas y Ricardo E. González Ana Escamilla y Carlos Astudillo 

Jorge Gómez, David Chapa y Luis RodríguezJesús Mendoza y Rufino Escobar

SOCIALITÉ

ERIAC

Capital Humano

Para dar a conocer la nueva Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Terceros, directivos y representantes de las áreas de 
Recursos Humanos de distintas empresas se reunieron en el Club 

Industrial, donde escucharon a los expertos Adolfo Athié, Enrique 
García y Rosa María Franco. El tema es considerado de suma im
portancia para la confidencialidad de los empleados.

Zindy González, Oscar Arias y Rosa María FrancoErika Martínez
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SOCIALITÉ

Para inaugurar y declarar oficialmente abierta la nueva franquicia 
Kono Pizza, Juan Manuel Planchart y Alejandro de Gyvés 
recibieron a colegas, familiares y amigos en el restaurante.

El local ubicado en Plaza Fiesta San Agustín fue el punto de 

reunión donde los invitados acompañaron a los anfitriones en 
el corte del listón, para posteriormente degustar las distintas 
exquisiteces del menú. La buena compañía fue el toque final, 
haciendo de la velada todo un éxito. 

Abre sus puertas
KONO PIZZA

 Lilian de Asuaje, Gypsy González y Juan Carlos GonzálezJuan Manuel Planchart, María Inés Morán y Alejandro de Gyvés

Pedro García y Claudia Quintanilla de García Jessica Meraz y Andrea Cueva

 Jesús de la Garza, Marcela S. de la Garza y Manuel ViejoJaime Torres y Alejandra Castro
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ENCICLOPLAYERS

Ganadería,
avicultura y
tecnología

Los avances tecnológicos se 
convierten en piezas claves 
para mejorar la producción 
ganadera y avícola a nivel 

mundial.

Biotecnologías reproductivas
Su objetivo principal es aumentar la eficiencia reproductiva y las tasas de mejoramiento ge
nético de los animales, contribuyendo de ese modo a acrecentar la producción del sector 
ganadero. También ofrecen la posibilidad de incrementar enormemente la multiplicación y 
transporte de material genético, de tal forma que se pueda disponer de éste con relativa faci
lidad en el futuro.

Sistema de incubación de etapa única
Es uno de los avances más importantes en el sector avícola. Los parámetros de incubación 
son ajustados de forma que la temperatura de la cáscara del huevo sigue un patrón natural, 
por lo que el producto final es de mayor calidad. Este sistema requiere que las incubadoras 
dispongan de mecanismos de calefacción, refrigeración, ventilación, humidificación y volteo, 
controlados de manera precisa e independiente.

Fisiología nutricional
Se están desarrollando aplicaciones para perfeccionar el rendimiento de los animales median
te una mejora de la nutrición. Las enzimas pueden optimizar la disponibilidad de nutrientes 
de los piensos, disminuir su costo y reducir los vertidos de desechos en el medio ambiente. 
Además, la biotecnología vegetal permite obtener forrajes con mayor valor nutricional o in
corporar vacunas para proteger a los animales.

Vacunación in ovo
Es un sistema rápido, efectivo, preciso y uniforme para la vacunación de los huevos durante 
la transferencia, protegiendo a los pollitos del estrés de la vacunación después del nacimiento. 
Este avance brinda una anticipada respuesta y barrera inmunológica, además de un mejora
miento de las operaciones y eficiencia de incubación, con la posibilidad de utilizar una auto
matización adicional de la planta incubadora.

Trasplante de embriones
Es una de las técnicas básicas para la aplicación de biotecnologías reproductivas más avan
zadas, como la recogida de ovocitos, y la maduración y fecundación in vitro. El trasplante de 
embriones permite acelerar el progreso genético gracias a una mayor intensidad de la selec
ción de hembras, y la congelación de los embriones facilita el transporte de material genético 
a bajo costo.

Fuentes: Biotecnología Agrícola para Países en Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); industriaavicola-digital.com, engormix.
com y actualidadavipecuaria.com
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 1. El nadador y multimedallista Michael Phelps anunció su retiro de los campeonatos mundiales de natación  2. David Stern, Comisionado de 
la NBA, di jo que la huelga en la liga continuará, pues no existe acuerdo entre dueños y jugadores  3. Argentina y Uruguay pretenden realizar 
candidatura conjunta para el Mundial de Futbol 2030  4. La Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA) anunció que busca boxeadores 
profesionales compitan en Juegos Olímpicos de 2016  5. Jugadores de primera y segunda división del futbol español se fueron a huelga ante la 
falta de nuevo contrato colectivo de trabajo  6. Con el Masters de Montreal, Novak Djokovic se convirtió en el primer tenista en ganar cinco torneos 
de la Serie Masters en una misma temporada  7. Julio César Chávez Jr. comunicó que expondrá por primera vez su título medio del CMB ante 
el estadounidense Ronald Hearns  8. El delantero mexicano del Arsenal, Carlos Vela, firmó contrato para jugar con la Real Sociedad de España
  9. Paola Espinosa gana la única medalla de oro para México en la Universiada de Shenzhen, China 10. Tri sub 22 se despidió de la Copa América 
con la peor participación del certamen, tres derrotas en tres partidos 11. Tras incidente en el TSM, Federación Mexicana de Futbol reforzará medidas 
de seguridad en estadios 12. México sumó 17 medallas en total durante la Universiada de Shenzhen, China, la cifra más alta para el país en estas 
competiciones  13. En el Autódromo Monterrey se llevó a cabo la NASCAR Corona Series 14. El judoca regiomontano Francisco Carreón gana y va 
a Panamericanos 15. Anunciaron directivos de FEMSA y Rayados construcción de estadio La Pastora
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 1. Barack Obama alcanzó acuerdo con líderes demócratas y republicanos para alejar amenaza de la moratoria de pagos de su Gobierno  2. De 
acuerdo con la ONU, la hambruna ha matado a 29 mil niños en Somalia  3.  Lobsang Sangay sustituyó al Dalai Lama como líder político tibetano 
 4. Mercados de valores del mundo reportaron su peor caída en más de dos años y medio tras la baja calificación crediticia otorgada a Estados 
Unidos  5. Muerte de un hombre de 29 años a manos de la policía causa graves disturbios en Londres  6. Rebeldes libios toman el palacio-cuartel de 
Muammar Gadafi en Trípoli  7. 21 de los 32 delegados estatales de la PGR renunciaron a su cargo en cuatro días  8. De acuerdo con el testimonio de 
Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, la DEA dio inmunidad a El Chapo Guzmán a cambio de información sobre otros cárteles de narcotráfico 
 9. El Senado de Estados Unidos confirmó a Earl Anthony Wayne como nuevo Embajador en México  10. La segunda partida presupuestal del 
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) le fue suspendida a 172 alcaldías de las 220 que participan en el programa  11. Felipe 
Calderón declaró que en este momento es riesgoso ceder ante el crimen  12. El Subsecretario de Estado de EU, William J. Burns, rechazó que 
agentes estadounidenses realicen operaciones en territorio mexicano  13. Anunció UANL que Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería 
Aeronáutica (CIIIA) abrirá sus puertas en octubre  14. Clúster Agroalimentario de NL comunicó que busca alinear tecnología de universidades con 
empresas como: Xignux, Proboca y Sigma   15. Un comando provocó un incendio en el Casino Royale dejando 52 muertos
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