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r N T R o D u e e r o N 



INTRODUCCION 

Las investigaciones en torno a los empresarios en México han 

proliferado para fortuna nuestra, cada vez más en la 

actualidad, enriqueciendo la antigua producción editorial 

que hasta hace algún tiempo habia manifestado un atraso 

notorio en este renglón. Hoy es característico el interós 

que el tema suscita no sólo en muchos colegas del área de 

las Ciencias Sociales, sino también para el ámbito de otras 

disciplinas. Las inquietudes que se derivan de estos 

estudios invitan al tratamiento cuidadoso de las mismas, de 

modo tal que contribuyan a enriquecer tales estudios, con 

nuevos aportes y propuestas más sugerentes. 

El trabajo que aqui se presenta, pretende convertirse a 

futuro en una contribución modesta al conjunto de las 

producciones editoriales, las que hoy mas que nunca 

adquieren un mayor significado, dadas las especiales 

circunstancias económicas por las que atraviesa el pais, al 

interior y en el contexto internacional. 



La información contenida a lo largo del escrito se orienta 

precisamente, a la büsqueda de las principales vertientes 

teóricas que desde el ámbito de lo politice, económico, 

filosófico y moral han señalado en general el quehacer del 

empresario en nuestro pais, engarzándolas en lo particular 

con los años especificas 1980-1982 del sexenio de José López 

Portillo. 

Cuatro son los aspectos a nuestro entender que resaltan la 

importancia del periodo: 1) el agotamiento del llamado 

11 boom" petrolero, 2) el estallido de la crisis económica más 

severa de nuestra historia actual, 3) la nacionalización de 

la banca, y 4) los efectos de los puntos anteriores en la 

calidad y modalidades de las relaciones Estado-empresarios. 

A medida que se avance en 1 a lectura, podrá advertirse la 

variedad de puntos de vista que desde distintas ópticas 

(empresarial, marxista o gubernamental) dan cuenta de los 

temas propuestos. Tal recuento de datos, responde al 

propósito de dar a conocer algunas de las más sobresalientes 

posturas de los sujetos involucrados: Estado, banca y 

empresarios, asi como de sus más importantes ideólogos y 

voceros. Cabe subrayar que si bien la linea de exposición 

para estas ideas fue predominantemente de carácter 

documental, no 

interpretaciones 

impidió 

de tipo 

la inclusión de 

personal, asi como 

aportes e 

de aquéllas 

notas que por su acento testimonial contribuyeron al rescate 
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histórico de algunos aspectos que pueden ayudar a 

complementar lo ya sabido hasta el momento. Lo cual también 

se justifica a partir del hecho de que ningún estudio 

consultado abarcó el total de referentes con los que 

afortunadamente nos topamos, destacan por supuesto aquéllos 

que contribuyen a integrar el marco conceptual del llamado 

11esp1ritu empresarial" y del Estado interventor, aspectos 

ambos que suscitaron aparentemente mas diferencias que 

coincidencias, para la puesta en marcha de un proyecto 

nacional en los años tormentosos del periodo comprendido. 

En este sentido, el contenido y estructura de la 

investigación previó en los capitulas I y II la necesidad de 

brindar al lector los elementos básicos que desde el enfoque 

empresarial y gubernamental, se tienen alrededor del 

concepto de Estado y su papel con respecto a la sociedad. El 

capitulo III elabora un recuento de los logros obtenidos por 

los empresarios, a razón del auge petrolero, desarrollando 

al mismo tiempo la dinámica de sus relaciones con el aparato 

gubernamental. Enseguida el capitulo IV pone de manifiesto 

el significativo peso que los empresarios han tenido en la 

economia, a lo largo de muchos años y cómo uno de sus 

principales bastiones: la banca, robusteció esa jerarquia. 

Lo anterior sirvió de antesala al desarrollo del último y 

quinto capitulo, finalizando con una serie de anotaciones 

que dan cuenta del contenido y significado que tuvo la 

e 



nacionalización tanto para la sociedad, como para el bloque 

banquero-empresarial. 

Debe aclararse que el enfoque de nuestro escrito, pone mayor 

énfasis en la manera de relacionar las tendencias generales 

que movieron a esta coalición durante el periodo estudiado, 

circunstancia que de algUn modo, creemos, justifica la 

omisión de cada una de sus representaciones jurídicas 

conocidas como: cámaras y confederaciones patronales. 

Asimismo, el tratamiento en conjunto de estas organizaciones 

analizadas bajo el concepto c!e empresarios, facilitó el 

logro de nuestros objetivos, mismos que se vieron rebasados, 

afortunadamente con creces, por la vastedad y variedad de la 

información obtenida. 

Queda pues al lector, deliberar en torno de las ideas que 

aqui se proponen, confiando en su juicio amplio y tolerante. 

d 



C A P I T U L O I 

CONCEPTOS EN TORNO AL ESTADO EMPRESARIO 



11El mejor régimen político es aquel 
que permite con mayor facilidad 
y sequridad el jueqo libre y natural 
de las fuerzas (constructivas) sociales 
y que con mayor facilidad permita el 
ecceso al poder de los hombres más 
capaces para su ejercicio. No hace 
falta insistir que variará de nación 
y, en cada nación, de época a época". 

Fernando Pessoa. CONTRA LA DEMOCRACIA. 



11La iibertad es también una de esas 
palabras de las que se sirven los 
hombres astutos para disminuir la 
libertad verdadera de los ilusos11 • 

Giovanni Papini. DIARIO. 

EL ESTADO EMPRESARIO. 

En la sucesión de los grandes cambios y 

transformaciones que la sociedad mexicana ha experimentado a 

lo largo de su historia, debe incluirse un hecho 

significativo que apenas años atrás era todavía una 

posibilidad impensable, esto al menos para muchos de los que 

nos ocupamos del estudio de las problematicas sociales de 

nuestro pais. Tal acontecimiento tiene que ver con los 

profundos cambios que se avecinan para el Estado, muchos de 

los cuales y en varios sentidos, está promoviendo 

indirectamente. Los efectos derivados de estas alteraciones 

cimbrarán diversas áreas de su quehacer politice, unu de las 

cuales y que se verá severamente afectada, es su carácter 

representativo ante la sociedad. 

La importancia de este suceso, radica en que siendo la 

primera institución politica emanada de las entrañas de la 

más poderosa conmoción social del presente siglo, no ha 

podido desde su origen ser ajeno, al menos a nivel del 

discurso, a los postulados que le vieron nacer, estos serán 

fatalmente los que en muchos modos pongan en jaque su propia 

naturaleza y aceleren al mismo tiempo, su conversión a favor 

de los sectores empresariales que buscan cada vez mas en 

época reciente, nuevos repartos de poder. 



El promotor principal que ha contribuido a tal 

transformación ha sido el empresario nacional. sus 

objeciones, sus quejas y demandas se habían circunscrito 

hasta hace no mucho y casi siempre, al campo de las 

diferencias verbales y amenazas no cumplidas, recuerdese el 

periodo presidencial de Luis Echeverria, particularmente los 

años 1975-1976. 

Es a partir de las radicales medidas que en 1982 tuvo 

que asumir el presidente José López Portillo (JLP) en 

materia económica, pnra abrir desde entonces la enorme 

brecha que hoy en dia separa cada VPZ mas al Estado con los 

empresarios. Ese año se marcaría el punto de partida de las 

nuevas relaciones entre ambos. Desde aquel lQ de septiembre, 

las cosas ya no serían igual, su deteriorada confianza haría 

de ellos su mas ferviente opositor. A partir de ahi, este 

sector ha crecido en vigor, experiencia, confianza en sí 

mismo y capacidad de lucha. 

Tal es su nueva fisonomía, sus pretensiones actuales y 

futuras rebasan ya el mero marco de las protestas airadas¡ 

sus objetivos, ahora más definidos y mejor fundamentados, 

inyectan a sus acciones un tono mas radical e independiente 

cuya proyección corresponde a un futuro no muy lejano. 

Cabe destacar que los desacuerdos de los empresarios 

con cada uno de los gobiernos en turno, nunca han llegado a 

plantearse hasta ahora de manera sólida y homogénea, lo que 

no minimiza sus incursiones en el terreno de la disputa 

politica, pues ellas han contribuido para marcar más y mejor 

las áreas de influencia entre ambos y definir postulados de 

lucha, como los que aqui nos ocupan. 



Es precisamente, en este sentido, como se orienta el 

desarrollo del presente apartado, pues a pesar de no contar 

más que con referencias teóricas de diversa 1ndole, 

básicamente de pensadores pro-empresariales, éstas nos dan 

una idea elemental de los contenidos que podr1an conformar 

un tipo particular de Estado empresario en nuestro pais. 

Creemos conveniente remitirnos a tales referencias como 

punto de partida, para establecer lo que podria denominarse 

una filosofia del empresario mexicano, que sin llegar a 

tener todavia la estructura de un programa definido, 

respaldado y defendido por un partido, bien puede aceptarse 

como la base de lo que en su momento podria convertirse en 

el alma y espirltu del nuevo ente politice. 

Resultará evidente que la exposición de los siguientes 

planteamientos incurrirán muy a pesar nuestro, en la 

limitante de no poder analizar de manera concreta un tipo de 

Estado que hasta hoy, sólo ha sido el anhelo de í1 lgunos 

sectores empresariales. 

La versión política de este tipo de Estado, no se ha 

conocido en nuestrc:> pa is. No obstante, su examen y su 

extensión para el concepto de empresario bajo la perspectiva 

del periodo 80-82, lo eleva, por asi decirlo, a la categoria 

de columna vertebral de todo este trabajo, pues en funcion 

de él, cada tópico aqui analizado, adquirira su pleno 

sentido. 

De acuerdo con algunas opiniones, el concepto de 

empresario tiene que ver directamente con aquel individuo 

que en el campo primordialmente económico, es capaz de 

orientar su voluntad para el fomento y creación de bienestar 

y riqueza social. Asumiendo que más allil de los elementos 

materiales básicos requeridos para ello, es indispensable 

sobre todo, una voluntad organizadora de cada uno de esos 



elementos que intervienen en el proceso de producción, pero 

más importante aún, es la capacidad que éste demuestra para 

afrontar con imaginación, los riesgos que implica la toma de 

decisiones para el cumplimiento de este fin. 

u según los defensores de la teoría 
•empresario-control•, la característica 
fundamental del empresario es la de dirigir y 
controlar el proceso productivo. Por el contrario, 
para los militantes de la teoría 
•empresario-riesgo•, la nota definitoria de la 
institución-empresario es la aounción de riesgo, 
es decir, la posibilidad de perder su patrimonio". 
1_/ 

Ser empresario, se dice, implica encontrarse más allá 

del cargo de responsable o dueño de una empresa, 

entendiéndose como el promotor que favorce las fuentes de 

trabajo y la riqueza de toda la sociedad; además de 

representar la unidad económica de todo proceso productivo. 

Ser empresario viene a ser un modo de ser, de vivir y de 

pensar, en general se cataloga asi a todo individuo aunque 

no sea empresario. 

Para muchos de los que asi se autodef inen, es un modo 

especial de actuar ante la vida y sus circunstancias. Es a 

final de cuentas una facultad peculiar que no todos poseen, 

ni pueden llegar a desarrollar. 

1_/ 

2_/ 

"No es solamente en el ca.mpo de los negocios 
donde se explayan empresario y el espiritu 
creativo, los reformadores políticos, los 
científicos y los intelectuales manifiestan una 
capacidad innovadora muy parecida a la del 
empresario". 2_/ 

SUAREZ, Suárez, Orden económico y libertad, España, 
Ednes. Pirámide, 1901, p.48 
DEROSSI, Flavia, El empresario mexicano, UNAM, 1977, 

p.174 



Por ello, más importante que la misma posesión de 

capital, lo relevante dentro de las caracteristicas más 

definitivas que configuran la personalidad del empresario, 

está en la de ser motor y fuente de creación de recursos. su 

labor se encamina a la satisfacción de las más variadas 

necesidades sociales, contribuyendo asi a la prosperidad 

colectiva. 

"En teoría -según Marshall y schumpeter-, no 
es condición necesaria disponer de capital para 
ser empresario. No obstante, difícilmente se 
encontrará en la práctica un empresario que no 
hubiera aportado a su empresa importantes sumas de 
dinero11 • 3_/ 

·De ahi que los conceptos empresarios y capitalista, 

hayan tenido por siempre, significados equivalentes: 

"Durante mucho tiempo se ha confundido a la 
figura del empresario con la del capitalista, 
confusión que se dio en Adam smith, David Ricardo 
y también en el propio Marx, entre otros muchos. 
Ha sido J.B. say el primero en diferenciar 
claramente las instituciones de ~mpresario y 
capitalista". 4_/ 

Además de la diferencia mencionada, que descarta la 

posesión de capital como elemento central para definir al 

empresario, existe una adicional que trasciende su propia 

función y lo ubica corno un importante pivote de muchas de 

las transformaciones que desde dentro y fuera afectan la 

vida cotidiana. 

"El empresario, además de su gran 
contribución al desarrollo económico, también 
contribuye indirectamente a la modernización de 
las estructuras y a la inserción de los nuevos 

3_/ SUAREZ, suárez., op cit., p.48 
4_/ J:bid •• p. 47 



valores culturales, mostrándose así como un 
poderoso agente de cambio social". 5_/ 

Quienes asi defienden las bondades empresariales no 

escatiman argumentos para otorgarle por éstas y otras 

razones, el papel de directriz de todo proceso que a nivel 

mundial ha configurado la nueva era industrial, la que por 

su enorme significación y sello indudable en muchos de 

nuestros actos y sentires, nos remite cada vez de manera 

obligada, a su estudio serio y comprometido. 

"La gran empresa es el verdadero símbolo de 
nuestro orden social. Sólo en la empresa 
industrial pueden abordarse los problemas de 
nuestra sociedad industrial. La estructura que 
construyamos, las soluciones que encontremos -o no 
encontremos- para sus problemas, decidirán por lo 
tanto, la estructura y las soluciones de la 
sociedad industrial completa". G_I 

Hablando precisamente de uno de los grandes obstáculos 

que ha enfrentado la empresa moderna, vinnen muy bien las 

reflexiones que en torno a esta cuestión expone uno de los 

órganos propagandísticos más consecuentes del ambiente 

empresarial en México, la 11 Revista USEM 11 , la que desde sus 

páginas nos dice: 

11 El problema en general de la empresa de hoy 
es que no propicia el desarrollo de todos los 
hombres; eólo de algunos. Podriamos aventurarnos a 
decir que la empresa del siglo pasado, la 
tradicional empresa liberal de la revolución 
industrial, por la inexperiencia y la dureza de 
corazón de sus dirigentes, hizo de la empresa un 
mecanismo de explotación y destrucción del hombre. 
Esa empresa ha desaparecido; sin embargo, algunos 
vastiqios del liberalismo sobreviven y hacen, que 
si bien la empresa d& hoy no explota y no 
destruye, tampoco podríamos decir que permite y 

S_J DEROSSI, Flavia., op cit., p.173 
6_/ ORUCKER, P.F., La nueva sociedad, Argentina, Edit. 

sudamericana, 1974, p.53 



auspicia siempre el crecimiento y realización de 
sus hombres", 7 _J 

De ahi, que se insista constantemente por parte del 

pensamiento empresarial, en resaltar una y otra vez el 

concepto de empresa en nuestro dias, con un tono benefactor 

y aséptico, ya que si por empresa se entiende, aquella 

estructura básica de la cconomia moderna, cuya labor 

orientada a la producción, busca la creación de bienes 

materiales .para la sociedad, de manera que las necesidades 

de ésta, se vean satisfechas por los muchos trabajos que 

contribuyen a tal propósito, ello nos conduce por un lado, a 

establecer el an.bito de su papel dentro de la sociedad y por 

supuesto, a considerarla sino la Unica, si la mas destacada 

estructura que en la actualidad es capaz de generar riqueza, 

contando por parte de sus propios promotores, con el más 

entusiasta apoyo. 

"La función social de la empresa es producir 
bienes y servicios para la comunidad. Cuando una 
empresa da a la comunidad más bienes y servicios 
que los que absorbió en el proceso de producción, 
la empresa cumple con su función social. La 
función socia1 de las empresas es cumplir con su 
función económica, que es para lo que han sido 
creadas". B _/ 

Es mas, durante años la empresa, particularmente la 

privada, no sólo ha sido vitoreada por sus propios gestores, 

sino también y esto debe subrayarse, ha sido motivo de 

reconocimiento por parte del Estado mexicano en sus 

distintos regimenes presidenciales, asi tenemos que: 

11Los problemas de la sociedad industrial son, 
pues problemas de una organi~ación pluralista. No 
hay motor principal en nuestra sociedad, sino por 

7_/ REVISTA UBEM No. 124, junio 1987, p.3 
B_I PAZOS, Luis, El fracaso del socialismo, MEX. Edit. 

Tradición, 1976, p.162 
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los menos dos: Estado y empresa. Ambos tienen que 
vivir en armonía o no podrán vivir en absoluto" 
9_/ 

De tal división de poderes, se deriva una segunda 

opinión cuyo fondo apunta a una de las más severas 

limitantes que han impedido que la empresa tenga el adecuado 

equilibrio con respecto al Estado y sus áreas de poder; 

estamos hablando de su férreo rechazo a las innovaciones. 

Tal comportamiento ha provocado que los choques durante 

sexenios hayan sido para estos sectores, nuevas fases de 

todo un proceso en constante cambio, acentuando asi sus 

fisonomias bajo nuevos estilos de acción. 

En este sentido, podemos afirmar que la capacidad de 

adaptación ante las nuevas circunstancias, será la mayor 

prueba del empresario mexicano ante los retos futuros, de 

ella dependeré su permanencia en la sociedad del mañana. 

11Tiene que superar su natural resistencia al 
cambio. Es necesario combatir la rutina que da 
sensación de conocimiento y seguridad, y abrirse a 
la promoción profesional, moral y sobre todo, 
participativa". 10_/ 

A pesar de lo anterior, siguen siendo más los elementos 

que desde la visión del mercado, aplauden la permanencia y 

extensión de la empresa, ya que: 

11 En el mercado contemporáneo, la empresa no 
es solamente vehículo, sino !actor tundamental del 
proqreso tecnológico y del proqreso social. La 
empresa desempeña un papel decisivo en la difusión 
de los conocimientos, lo cual constituye uno de 

9_/ DRUCKER, P.F., op cit., p.59 
10_/ REVISTA USEM., op cit., p.J 
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5Haspectos mas importantes y significativos". 
11_/ 

Con sobrada razón, se asegura que de la suma de 
productos que son capaces de generar cada una de estas 

unidades productivas, depende en mucho la grandeza de los 

pueblos, por eso se afirma que son sus hombres y sus hechos 
los que los distinguen entre si. 

11 La riqueza de un país radica en sus bienes y 
servicios y no en el dinero, como muchos creen. El 
dinero de un país vale en cuanto que representa 
bienes y servicios. El país que deja de producir 
riquezas, o sea, bienes y servicios, se convierte 
en una sociedad pobre". 12_1 

De acuerdo a estas razones, el origen de las 

desigualdades sociales debe buscarse según la filosofia 

empresarial, en otras referencias, en otros campos de 
análisis. Lejos está la empresa (de acuerdo a esta visión) 

de ser la causa de tan grave mal, pues de existir causas que 

la expliquen, no es en ella donde deben hallarse. 

"Al producir riqueza una empresa cumple con 
su función social. A una empresa se le puede 
culpar de no cumplirla, cuando no produce 
ganancias o utilidades; paro no se le puede culpar 
de no cumplir su función social, por el hecho de 
que haya pobreza o Cle que no efectúe acti vida.des 
propias de una sociedad de beneficencia". 13_/ 

Es mucho más probable que de acuerdo al pensamiento 

empresarial, los motivos que dan origen al atraso de las 

naciones y con ello, a la proliferación y mantenimiento de 

un mayor número de calamidades: hambre, explotación, 

desempleo, carestia, crecimiento demográfico, inflación, 

11_/ PETRILLI, Giuseppe, El estado empresario, España, 
EPESA, la. Edic., 1972 1 p.18 

12_/ PAZOS, Luis., op cit., p,163 
13_/ Ibid., p.163 

11 



etc., tengan que vlr con una cuestión de actitud, lo que ya 

identificabarnos c1rno una de las más sobresalientes 
cualidades que hacen valer a todo buen empresario. 

"El conf~ismo es un factor que repercute en 
la falta de p educción. Y cuando a una gran parte 
de la poblaci n no le interesa mejores formas de 
vida, no es posible que exista progreso. Es 
mediante la tt criticada •sociedad de consumo• o 
su anhelo de consumir más y mejores bienes / la 
forma de sa ar de la inactividad a grandes 
sectores de a población mexicana que no ven 
ningún motivo ara trabajar más y mejor. Pensar en 
vivir mejor mepiante el esfuerzo propio, no con la 
dádiva oficial esa es la solucion". 14_/ 

Es en este purlto, donde la propuesta empresarial para 

una sociedad civil le tales caracter1sticas, se justifica en 

el cabal sentido le la palabra. Podemos interpretar la 

expresión empresar al de estas ideas diciendo que la 

econornia capitalistl, a través de su deformada acepción de 

sociedad de consum , manifiestará asi sus más preclaras 

virtudes, nunca el hombre estuvo más cerca de lograr su 

plenitud. El signif cado del mundo y de si mismo, se nutrirá 

de la savia de un mercado 1 ibre, en plena aplicación de 

recursos. La 1 bertad, llegará a su anhelada 

materialización. caca acto de mercado, es decir, cada compra 

y venta de mercancJas darci mayor justificación a la vieja 

utopia de hacer nejorcs a los hombres. cada sociedad 

encontrará en este nodelo ideal, el paraiso perdido. Sólo en 

·él, los pueblos del mundo, borraran de la faz de la tierra 

todo el mal y todo 1 sufrimiento, que a costa de sangre y 

fuego han llevado a la humanidad a este particular presente. 

Esa es, ni más ni m nos, la propuesta empresarial. 

14_/ 

"La caracteristica principal de un sistema de 
libre empresa Idemocrático es la propiedad de los 
medios de pr ducción y la · libertad de los 

PAZOS, Luis, Ful uro económico, Méx. Diana, 1982, p.74. 
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productores y consumidores para ofrecer y demandar 
libremente, con base en los precios fijados por el 
mercado, 109 bienes y servicios producidos~ La 
libertad de trabajo, producción y consumo son las 
características de una sociedad con espíritu de 
LIBRE EMPRESA", l.5...J 

Tenemos así que, las puertas. del futuro sC abrirán 

entonces a un sin fin de expectativas. Todo, absolutamente 

todot estaré. marcado por esta nueva forma de organización 

social. La consigna de quienes ponderan el surgimiento en 

México de un Estado de orientación declaradamente 

empresarial, consiste básicamente en la defensa de la 

LIBERTAD como el mayor precepto por el que el hombre y en 

particular el empresario debe luchar y hasta morir. Sólo en 

una sociedad que fomente y estimule su practica, es posible 

que repercuta en muchns zonas del quehacer humano, 

principalmente en el campo de los negocios. De su cada vez 

mayor campo de acción dependerá o no, el buen desempeño de 

los mismas. 

11 En una economía libre, el mercado es el 
requlador primordial que determina qué se produce, 
a qué precio, en qué se invierte el capital, a 
dónde debe dirigirse el trabajo. En el 
intervenoionismo (de Estado) lo que se persigue es 
paralizar o invertir la.s decisiones del mercado. 
Según observaciones d:e Limann, el mercado no se 
suprime como en el diriqismo completo, para ser 
sustituido por oticinas gubernamentales, pero 
tampoco se le permite funcionar cada vez que 
existen intereses organizados, suficientemente 
fuertes para impedirlo o que las autoridac1es les 
parece que es conveniente intervenir en su 
tuncionamiento". 16_/ 

El secreto para el óxlto de esta esquema, está 

nuevamente orientado a una cuestión meramente de voluntad, 

15_/ 

16_1 

PAZOS, Luis, La estatitación de la banca. Móx. Diana, 
1982. p. 74 
VELABCO, Gustavo R., El camino de la abundancia, Máx. 
Edit. Humanidades, 1973, p.7 
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de hecho, el peso moral de cada uno de los comportamientos 

que están involucrados por parte de individuos y grupos en 

la construcción de dicho proyecto, viene a ser el elemento 

decisorio de mayor relevancia para estimular su permanencia. 

Aún con temor a equivocarnos, podemos señalar como el 

personaje más representativo de esta f ilosofia en México, a 

Luis Pazos, estudioso y enconado defensor del espiritu de 

libre empresa en nuestro pais, quien al referirse al gérmen 

que le da razón de ser, dice lo siguiente: 

"La libertad quo defendemos, tanto en su 
dimensión económica como política y religiosa, es 
el fundamento de la dignidad humana. 

Libertad que no significa libertinaje ni 
poder sobre los demás (sic) sino fundamentalmente 
la facultad de decidir sin presión u ordenes sobre 
los actos que cada persona opte por realizar. 

La libertad no es concepto abstracto 
prostituido por los gobiernos y partidos 
totalitarios. 

La libertad es la facultad del ser humano de 
decidir sobre sus actos: hacer o no hacer, 
producir o no producir, trabajar u holgar, 
consumir o ahorrar, rezar o blasfemar ••. y desde 
luego, aceptar la responsabilidad de las 
decisiones tomadas. 

La libertad es un medio para que el ser 
humano se realice tanto material como 
espiritualmente. Y el papel del gobierno consiste 
en crear las condiciones para que cada ser humano 
ejerza su derecho natural a la libertad sin 
obstaculizar la libertad de los demasn. 17_/ 

Aplicados estos preceptos al área de los económico, 

tenemos en suma, que las buenas voluntades, más la correcta 

aplicación de técnicas en el trabajo y en la producción, 

darán por resultado los verdaderos cimientos, que toda 

sociedad industrial moderna necesita. 

"La transformación consiste fundamentalmente 
en ir configurando y viviendo una filosofía 
empresarial que sea congruente con los principios 

17_/ IMPACTO No. 1766, enero S, 1984 1 p.6 
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mas elementales de la convivencia humana: el 
respeto a la dignidad de toda persona; el 
ejercicio de la justicia en sus diversos aspectos, 
la oportunidad de aprender, de aportar, de 
innovar; la distribución justa de la productividad 
y de las utilidades; la posibilidad de invertir; 
un clima fraternal, en el que en medio de las 
tensiones y problemas normales do una empresa, 
prevalezca la confianza y el afecto11 • 18_/ 

De tal estructura productiva resulta por antonomasia la 

necesidad ineludible de un aparato rector, pues la 

concordancia absoluta entre estructura económica y 

superestructura politica dará la plena justificilción t1 la 

aparición de este órgano rector de la sociedad. 

"El Estado y la empresa tienen que estar 
organizados, no obstante, sobre los mismos 
principios y creencias. Una sociedad industrial no 
puede sobrevivir si las creencias y valores 
sociales que la empresa satisface contradicen los 
valores y creencias que la sociedad profesa. Tal 
oposición causaria constantes fricciones y 
conflictos11 • 19_/ 

Imaginar una transformación de tal magnitud en nuestros 

dias para el Estado mexicano, resultaria un acontecimiento 

por demiis fuera de orden, no asi imposible, pues d<1d<1s las 

caracteristicas que los definen al igual que su pasado 

histórico al que todavia responde, asi como su propia 

composición de clase, lo hacen todavía legitimo ante la 

nación. Si bien las diferentes apreciaciones al respecto, 

producto de diversos análisis intentan encasillarlo con 

calificativos que van desde Capital Monopolista de Estado, 

pasando por los tipos de Populista, Reformista, Democrático 

BurguCs, 'l'otalitario, etc., un hecho es inegnblc, 1.1 

facultad de seguir siendo aparato de negociación y 

concertación con todos los sectores sociales, que lo sigue 

18_/ REVISTA USEM., op cit., p.S 
19_/ DRUCKER, P.F., op cit., p.57 
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colocando por encima de antagonismos y polaridades, la 

consecuencia: el Estado empresario en México como tal, es 

todavía un asunto por venir. 

11El Estado empresario no está enfrentado al 
hombre empresario; es su complemento y, sobre 
todo, sirve de fuerza estimulante para suplir los 
defectos del viejo liberalismo que se manirestaron 
en una crisis de sus principios ideológicos y de 
su contenido de valor / y este Estado empresario 
sirve también para superar la deshumanización 
absoluta de un colectivismo, en el cual el Estado 
no sólo se impone, sino que domina y avasalla a la 
persona humana". 20_/ 

Un agregado mas que daria forma a este nuevo Estado, 

tiene que ver con su contenido religioso, simbologia vital 

que rescataria de modo actual y moderno, los resquicios casi 

olvidados de los Estados ubsolutisti1s de la añcj11 Europa, 

así nos lo refiere de nuevo Luis Pnzos: 

"En gran parte son las enseñanzas del 
cristianismo que anteponen la dignidad y respeto a 
la persona humana al interés del Estado, los 
fundamentos filosóficos de las teorias que 
defendemos. Esas teorias colocan al ser humano en 
su dimPnsión tanto material como espiritual, como 
la parte más importante de la sociedad. El Estado 
al servicio del hombre y no el hombre al servicio 
del Estado". 21_/ 

A pesar de que por mucho tiempo las opiniones en torno 

a la posibilidad de un nuevo orden politice, se mantuvieron 

las más de las veces en el terreno de la prudencia, hoy en 

dia las viejas opiniones han cedido su lugar a otras que por 

su audacia y pretensiones, llevan da fondo la extensión de 

un particular ideario de lucha. 

20 / PETRILLI, Giuseppe., op cit., p~O 
21=/ IMPACTO No. 1766, op cit., p.8 
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"Un orden de libertad, libre emprendimiento o 
libre empresa hace necesaria la existencia de un 
gobierno que intervenga en la vida social; pero 
así como aceptamos ese tipo de intervenciones, 
rechazamos la intervención del gobierno cuando 
bajo diferentes excusas y fachadas, interviene 
para violar la propiedad privada en lugar de 
garantizarla. Interviene para formar monopolios en 
lugar de combatirlos. rnterviene para obstaculizar 
el libre intercambio en lugar de agilizarlo. 
Interviene para planificar a los seres humanos en 
lugar de garantizar que cada uno planifique sin 
intervención de los demcis11 • 22_/ 

Es asi, que el nuevo Estado emanado tic dicha 

organización social, será inseparable de los contenidos de 

la segunda. 

"Esta planeación es llamada ·de mercado o 
democrática, y es la ünica compatible con un 
régimen de libertades y democrático". 23_/ 

Y dado que esta concordancia, es requisito para el 

perfecto funcionamiento de la sociedad, es de esperarse que 

tal concepción se avale aún más por los ejemplos de corte 

extranjero, donde se ha desarrollado este modelo, teniendo 

como secuela que: 

11cuando el Estado se hace empresario, lo que 
pierde aparentemente de ente político lo gana como 
ente técnico capaz de resolver necesidades no 
solamente materiales, sino espirituales en cuanto 
reclamadas por el hombre desde las instancias más 
profundas de su conciencia". 24_/ 

Esta articulación presupone un modo capaz de permitir 

la resolución de gran parte de aquellos obstáculos que en el 

terreno do lo económico, se manifiestan con obstinada 

22_/ 
23_/ 

24_/ 

Ibid., p.6 
PAZOS, Luis, Radioqratia de un sexenio 1976-1982, Méx. 
Diana, 1981, p.12 
PETRILLI, Giuseppe., op cit., p.8 
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frecuencia, requiriendo por parte de las acciones de este 

nuevo Estado una orientación decidida y eficaz. 

nse podría afirmar, por tanto, que la ética 
·de la empresa pública coincide con la de la 
PROGRAMJ\CION, cuando se quiera designar con este 
último término un tipo de intervención económica 
que se proponga condicionar y orientar el 
desarrollo cuantitativo y cualitativo de la 
economía a través de intervenciones idóneas para 
transformar las conveniencias del mercado y, por 
tanto, las decisiones de los productores, sin 
alterar directamente la organización de la 
propiedad y el funcionamiento dol mercado, sino 
más bien considerando este último como parámetro 
insustituible de la eficiencia de la gestión de la 
empresa y de la rentabilidad de las inversiones 
públicas y privadas0 • 25_/ 

Nuevos vientos soplan desde las jóvenes capas de 

empresarios en Móxico, reclaman para si, el derecho de 

conducción de este pa is, su prcpa ración para tal empresa, 

esta desde hace mucho iniciada. Los centros de formación de 

cuadros incluyen, desde los niveles bti.sicos de instrucción 

hasta Universidades (nacionales y extranjeras). su postura 

sobre el tópico es evidente. 

"Es ya tiempo, de que el Estac1o no se limite 
a confiar las propias empresas al cuidado de 
administradores diligentes, sino que se convierta 
de verdad ól mismo en empresario, tomando en el 
momento justo y con valor las decisiones, a través 
de las cuales se reconoce al buen empresario". 
26_/ 

Son muchos los teóricos que alimentan el pensamiento y 

la filosofia de los futuros empresarios y es claro que las 

consignas y ejes programáticos, quedan muy bien resumidos en 

tesis como la que sigue: 

25_/ Ibid., p.25 
26_/ Ibid., p. 9 
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"La tarea verdadera, la que esta sobre el 
camino que conduce al bienestar económico, es la 
de perfeccionar el MERCADO, no la de sustituirlo 
por procedimientos refutados para siempre por la 
teoría económica y por la experiencia". 27_/ 

Los empresarios de la actualidad, aún advierten el 

ejercicio de las facultades estatales y son aceptadas 

siempre y cuando ellas cumplan con los objetivos que a corto 

y mediano plazo se han impuesto. Lo que supone por otro 

lado, que las buenas relaciones entre Estado y empresarios 

estarán on función directa con el grado de avance de sus 

consignas y tesis que hemos ido mencionando. Los roces o en 

todo caso los acuerdos temporales, gravitaran alrededor de 

su nuevo accionar. El nivel de la protesta verbal ni.in se 

mantiene, pero el ejercicio de la contienda politica por 

mayores espacios de dominio, es un recurso cada vez mtis 

promovido. La inserción misma en la esfera gubernamental, es 

otro mecanismo que va facilitando poco a poco la rapidoz de 

los reacomodos de estos bloques, pero en definitiva: 

"La sociedad debe organizarse de manera que 
la empres.a pueda funcionar. La poli ti ca y el 
control económico deben, por st'puesto, enfocarse 
al bienestar común. Pero si los requerimientos 
básicos de la empresa tienen que 1,e9arse en nombre 
del bienestar común, la sociedatJ se partirá. No 
podremos mantener una sociedad LIDRE y que 
funcione adecuadamente, si fracasamos en 
cualquiera de las dos tareas. Tendremos que 
sacrificar la libertad por la función y hacernos 
totalitarios. o tendremos que sacrificar la 
función y caer en la anarquía". 20_/ 

EstamoS quizas muy cerca de atestiguar en un futuro 

cercano, la gran transformación política de la sociedad 

mexicana, los contrapesos que surjan durant.e el proceso 

atenuarán sus efectos y probablemente modifiquen sus 

27_/ VELASCO, Gustavo, R., op cit., p.e 
28_/ DRUCKER, P.F., op cit., p.se 

19 



contenidos, pero entretanto los voceros del empresario 

marcan ya las alternativas. 

La Historia se resuelve mas de las veces por hechos 

fortuitos, siempre existe la posibilidad de recorrer caminos 

impredecibles y por supuesto, no tan oscuros. Por ahora, 

veamos como han influido estos sucesos en el periodo que nos 

ocupa. 
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e A P I T u L o II 

EL ESTADO INTERVENTOR EN LA CONCEPCION EMPRESARIAL 



"El concepto de tiranía es tan 
dificil de dofinir como cualquier otro 
concepto. Pero creo poder definirlo así: 
soy victima de la tiranía cuando soy 
forzado a hacer algo, a dejar de hacer 
algo, en virtud de un principio exterior 
que no acopto y la sumisión la cual no 
me es provechosa". 

Fernando Pessoa. CONTRA LA DEMOCRl\CIA. 

EL ESTADO INTERVENTOR. 

La gran polémica que se iniciara durante los primeros 

años de la década de los setenta, a partir de la orientación 

claramente cxpansionista del Estado y debido también a la 

politlca seguida por el gobierno de Luis Echeverría, se 

veria parcialmente continuada durante el regimen de José 

López Portillo, marcando en adelante la línea de acción de 

gran parte del bloque empresarial. 

Hasta ese entonces, las tiicticas de cadh nueva sucesión 

establecían de manera casi explícita, ciertos postulados que 

contemplaban la aceptación de los campos de influencia de 

modo inalterable. En este sentido, las reservas que los 

empresarios mil ni festa ron al nuevo candidato eran 

comprensibles, más aün cuando apenas al inicio de su gestión 

el ya entonces mandatario, propuso la llamada "Alianza para 

la Producción 11 , cuyo objetivo central era sacar al país de 

la crisis económica, que el rógimen echeverrista le habia 

heredado. 

Desde nuestro punto de vista, esto constituyó la mayor 

razón para que el empresariado, fuera poco a poco 

adquiriendo una mejor y más sólida confianza en si mismo, 
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característica fundamental que sin duda, seria el signo de 

su comportamiento politice durante los siguientes años del 

gobierno de JLP, acentuándose de modo contundente al final 

de éste. De ello, haremos un recuento a medida que avancemos 

con algunas ideas. 

Las modalidades del Estado interventor encabezado por 

el nuevo mandatario, proponían de entrada la 

reestructuración de todo el aparato gubernamental, con 

objeto de depurar sus deficiencias y hacerlo 

administrativamente hablando, más eficaz. De manera que 

andando el tiempo, estas acciones provocnrian severil 

irritación en el empresario, lesionando desde un comienzo su 

peculiar sensibilidad. 

"Dada la posición sociopolitica de los 
empresarios sus movimientos, a diferencia de 
otros, tienen siempre presente al, Estado, y de 
hecho concluyen permanentemente on él". 1_/ 

Esta tesis encuentra su complemento, en boca de Gustavo 

R. Velasco, pensador empresarial que reconoce lo siguiente: 

11Debe afirmarse que no ha existido ni puede 
existir un Estado cuya política no influya sobre 
las actividades económicas, ni es posible que el 
Estado no intervenga en absoluto en la vida 
económica". 2_/ 

La puesta en marcha de tales proyectos, buscaban no 

sólo aquello que desde el punto de vista empresarial 

representaba mayor injerencia en sus asuntos, sino y por que 

no decirlo, el esfuerzo por sanear tanto las finanzas del 

pais como el otorgarle tambiCn por via de la planeación, un 

1_/ 

2_/ 

Millan, René, Los empresarios ante el estado y la 
sociedad, Méx. siglo XXI, 1988, p.17 
VEL1\SCO, Gustavo R., El camino de la abundancia, Méx. 
Edit. Humanidades, 1973, p.6 
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mejor uso de sus recursos gubernamentales. En otras 

palabras, los objetivos se dirigían a limpiar hasta donde 

fuera posible, los viejos engranajes burocráticos que desde 

tiempo atrás impedian superar antiguos vicios, tales como la 

corrupción y el despilfarro, mismos que se convertirían en 

punto de ataque por parte del ejecutivo. Esto en tCrminos 

concretos, significaba que sólo el Estado y su gobierno 

serian capaces de implementar tal reestructuración. 

"El capital no puede generar exclusivamente a 
través de las acciones de las mUl tiples unidades 
que lo integran, la naturaleza social necesaria 
para su existencia. Se requiere entonces de una 
institución especial que no este sujeta a las 
limitaciones del propio capital, una institución 
cuyos actos no estén determinados asi por la 
necesidad de producir plusvalor / una. institución 
que al mismo tiempo supla dentro de la indisputada 
armazón del capital las necesidades inmanentes que 
el capital ignora11 • 3_/ 

Como era de esperarse, el mandato de JLP encaró desde 

el inicio, toda una serie de réplicas y presiones que juntas 

influyeron de muchos modos en la ruta que el mismo seguiría. 

Las circunstancias politicas, cconómiéas y sociales del 

momento, no podían descartarse de golpe. Las renovadas 

esperanzas que surgian en cada sexenio, no le fueron 

excluyentes, pues a cada paso, se levantaba la constante 

exigencia por resolver cada uno de los grandes problemas 

nacionales. 

11Ciertamente la crisis econom1ca y política 
que golpeó a Mexico en 197 6 tambien afectó a.l 
aparato administrativo. Fueron de los espacios en 
donde coincidió la critica del sector público: los 
limites de la intervención del Estado y la 
ineficiencia de la burocracia. De un lado, los 
empresarios siempre consideraron excesiva la 
participación estatal en el ámbito de la 

3_/ SONTANG, Heinz Rudolf, El estado en el capitalismo 
contemporáneo, Mex. siglo XXI, 1979, p.91 
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producción de bienes y servicios. Exigían respeto 
a sus espacios "naturales" de acción: no más 
expansión del gobierno. Por el contrario, los 
grupos sindicales y la izquierda en general, 
demandaban mayor decisión en la actuación del 
Estado en el terreno económicon. 4_/ 

Por ello y dadas las condiciones del tipo de 

problemáticas que con su equipo le toco presidir y, a pesar 

de la incomodidad que ello provocaria en diversos grupos, 

principalmente en el empresarial, JLP advierte que el Estado 

seguia siendo el centro rector, capaz de afrontar y en la 

medida de sus capacidades, el único capaz de resolver la 

situación por la que atravesaba el pueblo mexicano. Es por 

esta causa, que el primer gran ataque que recibe de este 

sector, caía fuera de contexto, ya que el reiterado 

intervencionismo obedecia más a necesidades de corte 

político, que al afán premeditado de acaparar áreas 

totalmente ajenas a él, lo cual y pese a todo, no le restaba 

importancia al fenómeno. 

"En el curso de los últimos cinco años 
(1975-1900) ha habido, en primer lugar, una 
multiplicación sorprendente de la actividades 
estatal en la economia: y en segundo lugar, esa 
participación ampliada dio lugar a una escasez 
generalizada de recursos crediticios, que provocó 
un encarecimiento del dinero interno y un recurso 
masivo a empréstitos internacionales11 • 5_/ 

Preocupados siempre los empresarios, por obtener el 

máximo beneficio, resultaba lógico entender que un mayor 

ensanchamiento de las funciones estatales, implicaba para su 

desgracia, un aumento en el requerimiento de recursos de 

todo tipo, tanto económicos, lrnmanos y matcr iillcs. Del 

primero se derivaba su segundo ataque, el cual iba dirigido 

4_/ MIRON, Rosa Maria y Germán Percz; Lópoz Portillo auge y 
crisis de un sexenio, Méx. Plaza y valdez, 1988, p.44 

5_/ OLMEDO, Raúl, México: economia de la ficción, Méx., 
Edit. Grijalbo, 1980, p.94 
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a objetar severamente el desmedido aumento del gasto pUblico 

federal. 

"La creciente participación del Estado en la 
economía, que se inició durante el mandato t'lel 
licenciado Echeverria, ha tendido a acentuarse 
durante los años de gobierno t'lel licenciado López 
Portillo. 1\. finales de 1980 la participación del 
gasto público en el Producto Interno Bruto 
ascendió a la cantidad de 75 centavos, 
aproximat'lamente, por cada peso; os decir, más de 
la mitad de la producción de todos los mexicanos 
es controlada y gastada a través de una minoría de 
gobernantes". 6_/ 

t.as consecuencias que se derivaban de tal aspecto, 

caian en desbandada sobre las espaldas del ejecutivo, ya que 

esto contribuia entre otras cosas, a seguir padeciendo, al 

menos durante esos años, el molesto cáncer de la inflación, 

fenómeno que por demás soria achacado, para variar, a la 

politica de JLP. 

ºDurante el sexenio de Luis Echeverria, el 
circulante monetario aumentó en 154.3\. Pero ya en 
los primeros cinco años del gobierno de López 
Portillo, el circulante tuvo un crecimiento de 
274.4%: Según el Centro de Es~udios Económicos del 
Sector Privado, "el principal factor que explica 
la tendencia ascendente de la creación de dinero, 
desde principios de la década de los setentas, es 
el fuerte dinamismo dol gasto pUblico que ha 
implicado que una proporción importante de éste 
haya sido financiado por el naneo de México, S.A. 
(llaneo central) a través de emisión primaria de 
dinero, lo cual implica el efecto expansivo de la 
base monetaria y por tanto, del dinero en 
circulación. Durante 1981 la base monetaria había 
alcanzant'lo tasas de crecimiento de 50'%, pero en 
los meses de febrero y marzo llegó a crecer a 
tasas cercanas al 90%, esto es a niveles sin 
precedente11 • 7_/ 

6_/ P~ZOS, Luis, Radiografía de un gobierno 1976-1982, Máx. 
Diana, 1981, p.6 

1_/ OLMEDO, ~aúl., op cit., p.0s 
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Como complemento a esta idea, surge de nuevo la voz de 

uno de los más connotrtdos ideólogos empresariales, Luis 

Pazos, quien afirma, como muchos de sus colegas, que la 

injerencia del Estado en la economía, debe ser no tan sólo 

limitada, sino controlada al máximo, de modo que propicie un 

sano funcionamiento en las cuentas públicas. 

Las serias secuelas que podria acarrear una mayor 

intervención del gobierno, se pensaba, ocasionarían no sólo 

el calentamiento de los circuitos económicos, impidiendo que 

los propósitos de muchos planes que se estructuraron en esos 

años, llegaran a necesitar para su ejecución de un conjunto 

de medidas que desde arriba, pondr1 ... rn en jaque nuestro 

sistema y nuestra historia. 

11 un sistema do la realidad contemporánea nos 
hace ver que de no tronarse el creciente gasto y 
participación del Estado en la economía, 
querásmoslo o no, terminaremos convirtiendo la 
economía en un capitalismo monopólico de Estado 
que, para funcionar, necesariamente tiene que 
complementarse con una dictadura en el orden 
politicou. e_/ 

Lejos estaban estos pronósticos de llcrJ<lr a ser parte 

de una realidad inmediata y aunque no encontraron eco en la 

población, los datos al respecto testimoniaban una vez mas, 

la tendencia que ya empezaba a marcarse a partir de ese 

entonces. 

"Durante el sexenio del licenciado José López 
Portillo se calcula que el gasto del sector 
püblico aumentará en relación al PID, de un 35% en 
que lo recibió en 1976 a mas del 70% en 1982. Al 
entregar su gobierno el licenciado LP, el sector 
püblico federal controlará cerca de las tres 

8_/ PAZOS, Luis., op cit., p.114. 
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cuartas partes de la economía nacional, lo que ya 
es una cifra importanteº. 9_/ 

Lo anterior resumía de muchos modos, la linea de 

gobierno que aplicó el ejecutivo durante este sexenio. ~abe 

decir, que tnl disponibilidad de medios provenian 

primeramente de los cróditos del exterior, y segundo de las 

divisas que el petróloo ya generaba. Al respecto, nuevamente 

Luis Pazos opina asi: 

11 El gasto público real creció on un promedio 
de 46.2\ anual de 1979 a 1900, mientras que los 
bienes y servicios disponibles aumentaban un 7.6% 
promedio anual. Lo que quiere decir que el pedazo 
de pastel que toma cada año el gobierno crece 
mucho más rápido que el ta.maño total del pastel: 
cada día los gobernantes comen más pastel y el 
pueblo, menos". 10_/ 

A manera de réplica y con objeto de abrir el debate, 

presentamos la opinión del conocido investigador Raúl Olmedo 

cuyos argumentos, tocan un punto nudal de esta problemática, 

a saber: la capacidad de respuesta, en los tórminos en que 

sólo el cmpresariado sabe hacerlo; produciendo e 

invirtiendo, actividades que conocen mejor que nadie. 

"Sin embargo I cabria mirar las cosas de otra 
manera. Supon! ende que en esto momento el monto 
del PID duplicara el gasto público, en vez de 
representar el 60% 1 representaría sólo el 30\ de 
ese PIB duplicado. Para lograr reducir a la mitad 
la intervención del Estado y devolver a la 
iniciativa privada las empresas públicas, bastaría 
simplemente duplicar la producción nacional". 11_/ 

Estas reflexiones abarcan gran parte de las objeciones 

que alrededor de la politica impulsada por LP se dirigieron 

9_/ PAZOS, Luis, La estatitación de la banca, Méx. Diana, 
1982, p.70 

10_/ PJ\ZOS; Luis. 1 op cit. 1 p. 25 
11_/ OLMEDO, Raül., op cit., p.103 
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en contra suya, y a medida que el periodo de recuperación 

propuesto para los dos primeros años, agotaba sus objetivos 

y a razón del fortalecimiento del mercado interno y de las 

finanzas públicas, dadas las magnificas condiciones de la 

venta del petróleo, cabia suponer la llegada de un cambio en 

el acuerdo inicial entre empresarios y gobierno, tal 

contraste implicaba por supuesto, la exigencia de mayores 

beneficios para el crecimiento y fortalecimiento de sus 

negocios. Es por estos años -79-80-, cuando las presiones 

van tomando un nuevo contenido, pero circunscritas al menos 

hasta ese entonces, al campo de los económico. 

11El actual problema de los gobernantes dA 
México ·es que además de considerar que la 
INFLACION no os causada por el incremento del 
gasto público, tampoco quieren dejar de gastar; 
pues consideran que las teorías que afirman que 
reduciendo el gasto público y la emisión de 
circulante trena la inflación, son simplistas11 • 

12_/ 

De hecho, existian antecedentes muy convincentes que a 

nivel int:ernacional reforzaban estas posturas pro

empresariales y cuya corriente neo-liberal daba fe de su 

nueva era, la que por asi decirlo, empezaba a manifestarse 

con la subida al poder, sobre todo en paises europeos, de 

una ala conservadora cuya linea de combate se dirigia 

concretaillente a acabar con el mal de .la Cpoca: la inflación. 

Aunque, debe decirse que los métodos implementados arrojaron 

un severo costo social, pues la reducción del gasto público 

en general, lesionó gravemente los presupuestos de tipo 

social, a saber: salud, educación, vivienda, cultura, etc. 

Estas medidas serian imitadas sobre todo al final del 

sexenio, acentuándose posteriormente en el mandato del 

sucesor, Miguel de la Madrid. 

12_/ PAZOS; Luis, Radiografía de un gobierno, op cit., p.156 
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"La experiencia mundial nos dice que 
Unicamente mediante la reducción del gasto público 
y el control de circulante se puede frenar un 
proceso inflacionario. Este principio económico ya 
lo entendieron en Inglaterra, y Marqaret Thatcher, 
aunque sabe que poli ticamente es dificil, se ha 
abocado a la tarea de disminuir el qasto público. 
Ronald Reagan también puso en marcha un plan para 
reducir' el gasto público y así poder controlar la 
inflación". 13_/ 

El análisis que mereció ol gran proyecto estructurado 

por el equipo de JLP, queda claramente definido en palabras 

de Luis Pazos, sus comentarios contribuian a subrayar la 

urgente necesidad do fronur, lo que para él significaba la 

causa inmediata de la crisis que estallaria años después. 

"El poderio del Estado os sinónimo de aumento 
del gasto público en el Plan Global de Desarrollo, 
el cual especifica: tos objetivos, estrategia y 
marco macroeconómico, requieren de acciones y del 
manejo c1e los instrumentos de poli ti ca económica 
para hacerlos efectivos. Dentro de estos 
instrumentos destaca el gasto público, como 
elemento fundamental del Plan, el cual constituye 
un factor clave para alcanzar los grandes 
objetivos nacionales, ya que es uno de los más 
activos y eficaces instrumentos para orientar y 
ordenar el proceso de desarrollo económico y 
social 11 • 14_/ 

Por su parte, la cüpula politica se manifestaba en 

favor de estas acciones, expresando su m~s firme optimismo. 

"La Reforma Administrativa. enarbola la 
nacionalidad y la planeación corno características 
que habrian de definir no sólo la intervención del 
Estado sino la propia administración pública. La 
actuación estatal y su intervención en la economía 
se regirían de ahora en adelante, por un modelo 
administrativo basado en la programación. sólo a 
través de la programación seria posible lograr una 
correspondencia permanente entre los objetivos y 

13_/ Ibid., p.157 
14_/ Ibid., p.42 
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las estrateqias, entre los fines y los medios". 
15_/ 

El resultado inmediato llevó a reorganizar totalmente 

al aparato administrativo del Estado, incluidos su 

burocracia y cada una de sus entidades menores. 

11Como producto de esta reforma, se aio la 
organización de diversas dependencias, 
redistribuyendo sus funciones y su poder. 
surgieron así nuevas secretarias de Estado; a 
sAber / la secretariA de Aqricul tura y Recursos 
Hidráulicos; la Secretaria de Patrimonio y Fomento 
Industrial, la secreta.ria de comercio y la 
secretaria de Programación y Presupuesto cuya 
importancia y tuerza destacan desde su creación". 
16J 

La aparición de esta nueva SecretaricJ resultó todo un 

acontecimiento, pues con ella, la idea de control y 

planificación de los recursos financieros tanto del gobierno 

como del país en general, harian posible que su destino 

fuera tnás racional. Sin embargo, todo este proceso de 

reacomodo y ajuste, llevaba en si el germen de un mal, cuya 

cura estaba lejos de encontrarse. 

11El control sobre amplios y diversos espacios 
económicos, implicó un proceso muy lento de 
formación de cuadros y cambio de mentalidades 
ejecutivas que el gobierno de López Portillo trató 
de instrumentar en tan sólo un par de Años. sin 
existir los mecanismos de control, supervisión y 
ejecución adecuados, el enorme aparato productivo 
estatAl, en constante crecimiento, no sólo 
propició ineficiencias frente a sus objetivos que 
eran cubrir la enorme demanda derivada del aumento 
del empleo, sino que también se hizo ingobernable, 
incontrolable y propenso, por lo tanto, a la 
corrupción11 • 17 _/ 

15_/ MIRON, Rosa Maria., op cit., p.44 
16_/ Ibid., p. 42 
17_/ Ibid., p. 60 
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Más pronto que tarde, las lanzas se levantaron de nuevo 

para dirigirlas al aun joven plan, la molestia que ocasionó 
en el empresariado, quedaba expresada asi: 

"El gobierno ha invertido cuantiosos recursos 
para elaborar un sin número de planes, entre los 
que destacan: El Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano, El Plan Nacional de Desarrollo Industrial, 
El Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, Los 
Planes Anuales del sector Agropecuario y Forestal, 
El Sistema Alimentario Mexicano SAM, el Plan 
Nacional de Desarrollo Aqroindustrial, el Programa 
Nacional de Empleo, el Plan Nacional de Turismo, 
el Plan Nacional de comercio, el Plan Nacional de 
comunicaciones y Transportes y el Plan Nacional 
Energético y como papá de todos los planes 
anteriores, tenemos el Plan Global de Desarrollo 
que, como se dice en el mismo pretende ser un Plan 
Nacional y no sólo de gobierno: o sea, el gobierno 
no sólo piensa planificarse él mismo, cosa que 
todavia no puede hacer con éxito, sino que 
pretende planear todo el pais" 18_/ 

En un ir y venir los planteamientos empresariales 

cerraban el circulo y se articulaban entre si, con una 

evidente insistencia en subrayar una particular til.ctica y 

filosofia de acción. 

"Teóricamente, el Plan Global de Desarrollo 
sigue el modelo de llamada planificación 
indicativa, también conocida como planificación a 
la fran~esa o economia concertada. 

Este tipo de planificación ha fracasado en 
todos los lugares don~e se han llevado a cabo. sus 
resultados en Francia, lugar donde se puso en 
práctica después de la Segunda Guerra Mundial, los 
describe el gran economista Daniel Vil ley, ex
protesor de la Facultad de Derecho y ciencias 
Económicas de la Universidad de París. 

Debido a su carácter indicativo y a que 
respeta en principio la libertad de las empresas, 
conduce al poder público a multiplicar las 
intervenciones selectivas, generadoras de 
distorsiones perjudiciales, de riqideces, de 
intermediaciones, de despilf'arros ••• un Estado que 

18_/ PAZOS; Luis., op cit., p.40 
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practica la planificación indicativa no tiene más 
remedio que entrar en regateos y negociaciones con 
las empresas -esto es, personalmente, con algunos 
de sus qerentes-, lo cual rebaja su diqnidad y los 
reduce, en cierto modo, al papel de un traficante 
de mercaderías". 19_/ 

El gran inconveniente estaba en la amplitud de espacio 

que el Plan de Desarrollo, requería para poder llevarse a la 

práctica, pretensión que se logró, aunque de manera muy 

desigual y parcial. Cada uno de sus planes especificas fue 

instrumentado por una o mas Secretarias, lo que generalmente 

duplicó sus labores, provocando su entorpecimiento y 

limitando lo que en principio se pensahtt, seria un apoyo 

entre entidades. La multiplicidad de funciones condujo a una 

concentración excesiva de recursos en un solo punto, sin la 

suficiente articulación y adecuado aprovechamiento. 

11Este crecimiento inusitado del sector 
estatal se manifiesta nítidamente tambien en los 
datos referentes a la participación del gasto 
público en relación al PID. Es en verdad 
sorprendente apreciar cómo aun cuando el PIB 
creció a tasas de hasta el 9.2\, la participación 
porcentual del Estado en el mismo aumentó 
vertiginosamente". 20_/ 

A prmar de lo nmbicioso del proyC'cto y pcr.c il lo 

variado do sus proccdimicmtos, el Estado revelaba una l 1nc<1 

central que por encima de ellos hacia acto de presencia. 

ºPara lograr sus objetivos, el plan 
·instrumenta 22 politicas básicas, pero la primera 
estrategia era la de FORTALECER AL ESTADO para 
satisfacer las demandas de una sociedad en pleno 
crecimiento". 21_/ 

19_/ Ibid., p.45 
20_¡ MIRON, Rosa Maria., op cit., p.59 
21_/ PAZOS, Luis., op cit., p.41 
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Lo que resultaba aún más notorio era la clara 

definición de sus contenidos. 

"Siempre dentro de una concepción Keynesiana, 
la mayor intervención directa. dol Esta.do en la 
economía se pensó como el medio fundamental para 
reactivarla. Por ello, hablar de expansión de la 
industria y aumento ae la inversión productiva, 
sobre todo, de la inversión pública más que de la 
privada". 22_¡ 

Es conveniente recordar que a penar de las criticas 

expuestas, ideólogos como Luis Pazos, no estaban exentos de 

razón cuando afirmaba: 

11 Si en 1970, había 86 entes paraestatales 
(organismos descentralizados, fideicomisos y 
empresas de participación estatal). En 1982 ya 
eran !!.proximadamente un ntlmero de mil (1,000) "· 
23_/ 

Esta tendencia respondió al periodo de expansión que 

brindó el petróleo, asi como las necesidades de 

crecimiento de una población numóricamente superior, que 

enfrentada a condiciones distintas de sexenios pasados, 

luchaba por integrarse a los retos de su momento. 

"Ahora bien, las causas por las que el Estado 
debió ampliar su presencia en la economía no son 
sólo internas. También influyó la creciente brecha 
tecnológica y de productividad entre México y los 
paises altamente industrializados, sobre todo E.U. 
Debido a que México tiene un nivel tecnológico y 
de productividad menor, sus costos de producción y 
sus precios de mercado tienden a ser más elevados 
que los de Estados Unidos y las del mercado 
internacional". 24_/ 

22_/ MIRON, Rosa Maria., op cit., 58 
23_/ PAZOS, Luis., op cit., p.73 
24_1 OLMEDO, Raúl., op cit., p.97 
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Uno de los planes básicos, el Plan Nacional de 

Desarrollo Industrial ( PNDI), consideraba que de continuar 

el formidable crecimiento económico, teniendo como motor al 

petróleo, en poco tiempo Móxico podria competir con 

cualquier nación industrializada, lo cual no dejaba de 

sorprender a muchos y si en cambio de convencer a pocos. La 

amplia disponibilidad de recursos no impidió tampoco la 

solicitud de prestamos al exterior, los que en cierto modo 

fueron inevitables, pues su destino se canalizó en gran 

porcentaje a la explotación de hidrocarburos y como un 

sólido aval para los compromisos adquiridos con antelación 

por concepto de deuda, lo que impidió se cancelaran 

difinitivamente. 

La polémica que entonces se abrió, ventiló algunas 

problemáticas que denunciaban los inconvenientes de una 

política de este tipo. 

"Las deudas de los sectores estatizados de la 
economía representan el principal nexo de 
dependencia de nuestro país hacia el extranjero. 
Debido a la ineficiencia, corrupción y grandes 
déficits que tienen esas empresas, sólo han podido 
funcionar; y en algunos casos crecer, gracias a 
los prestamos del extranjero". 25_/ 

Aunque val ida esta apreciación, resultaba también 

contradictoria, sobre todo porque los grandes beneficiarios 

eran los mismos que insistentemente la atacaban. 

"Uno da los rasgos característicos del 
sexenio de López Portillo es que la deuda creció a 
un ritmo mayor en el sector privado que en el 
público. Así mientras que de 1976 a 1982 la deuda 
externa del Estado tuvo un incremento del 221%, la 

25..J PAZOS, Luis., op cit., p.49 
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del sector privado aumentó en ese mismo lapso a un 
ritmo de 472%. 26..../ 

En pocas palabras, se consideraban reiteradamente los 

aspectos nocivos de la intervención estatal, a pesar de lo 

operativo que en momentos ello resultaba, escatimando muchas 

de las razones de carácter histórico y politice que le 

dieron origen. Si hubo intervención, no fue gratuita, ni 

casual, ni en la misma proporción de cada sexenio, hizo acto 

de presencia en el preciso momento de agotamiento del 

llamado modelo de desarrollo compartido, que venia 

funcionando desde los inicios del Echeverrismo -antes era el 

desarrollo estabilizador-, y cuyo final permitió una nueva 

correlación de fuerzas. 

11 En los setenta, el Estado tuvo 
definitivamente que intervenir por medio de los 
subsidios y los controles do precios para sostener 
la oconomia. En los paises subdesarrollados como 
México, esta intervención fue catastrófica pero 
absolutamente necesaria para mantener el 
funcionamiento de la economía. El Estado tuvo que 
endeudarse fuertemente para continuar e 
incrementar los subsidios y para importar aquellos 
bienes básicos que era imposible producir a bajo 
costo en el país." 27 _¡ 

De acuerdo a las características que hemos señalado no 

existían muchas opciones para el desarrollo, el Estado 

asumía las riendas del control politico o dejaba todo al 

libre juego de fuerzas -tal como lo exigía el sector 

privado-. La crisis del 76 después de sus primeros dos años, 

aún no se resolvía, por lo que sus efectos empujaron al 

9rupo gobernante a decidir en torno de algunas cu~stiones 

prioritarias, que por otro lado le valieron mayores 

criticas. 

26_/ OLMEDO; Raúl., op cit., p.89 
27....J Ibid., p.110 

36 



ºEs absolutamente imposible hoy en día dejar 
que los precios se f'ormen "libremente", sin 
intervención del Estado y de la ciudadania. Es 
como imaginar que la sociedad actual pudiera 
existir sin servicios públicos subsidiados por 
toda la población. Bi, por ejemplo, los 
energéticos volvieran a pasar a manos de la 
empresa privada, su precio inevitablemente se 
incrementaria, pues los ciudadanos no estarían 
dispuestos a entregar parte de su ingreso para 
subsidiar a una empresa privada. Entonces, los 
precios de todas las mercancias que se producen y 
se distribuyen con ayuda de los energeticos 
también se elevarian11 • 28_1 

Más allá de estas apreciaciones, en el fondo de todo 

este asunto se decidia el futuro a soguir. Algo de vital 

importancia distinguía al periodo de muchos que le 

precedieron, pues en ninguno como éste, el Estado pusó en 

riesgo su razón de ser. 

"Lo que en realidad estaba on juego era 
precisamente la capacidad para dirigir a la 
sociedad en su conjunto. Estado y empresario 
deseaban esa posición, con la variante de que 
entonces el Estado tenia la sartén por el mango. 
En efecto, a la vuelta de cuatro años, el avance 
del Estado fue mucho mayor de lo imaginable11 • 29_/ 

Valoración que por supuesto quedaba fuera del optimismo 

empresarial, Luis Pazos valiéndose de un recurso un tanto 

forzado creia expresar de manera sucinta, no sólo ol sentir 

de aquél sector sino de la población trabajadora, admitiendo 

con ello que unos y otros compartian las mismas tesis, las 

que no ocultaban su verdadera procedencia y la irritación 

del grupo a quien verdaderamente representaban. 

11 El único saldo real para la clase obrera, 
del aumento de las empresas estatales, ha sidoi 

28...J Ibid., p.112 
29_/ MIRON, Rosa Maria, op cit., p.61 
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1. La implantación de mayores impuestos, como 
el IVA, para que el gobierno pueda seguir 
manteniendo a sus empresas. 

2. La emisión de grandes cantidades de 
circulante, producen el alza general de precios, 
con el fin de financiar las aventuras 
empresariales del gobierno, que sólo benefician a 
quienes participan en ella, y 

3. La creación de una casta de nuevos ricos, 
que ha encontrado en las estatales un filón de oro 
donde se pueden amasar grandes fortunas en sólo 6 
añoso. 30_/ 

Como corolario, recomendaba una medida curativa que de 

ponerse en práctica, pondria fin a tantos males, que desde 

arriba -decia- habia provocado el Estado. 

11La mayor ayuda que puede dar el gobierno al 
pais es ordenar sus finanzas internamente, 
calcular más racionalmente sus propios gastos y no 
tratar de planificar todo el crecimiento de la 
economía nacional, si no son capaces ni de 
planificar equilibradamente el crecimiento del 
propio sector público". ll_/ 

El asunto a fin de cuentas consistia en una definición 

de poderes. Se trataba de la defensa a toda costa de la 

legitimidad lograda por el Estado durante décadas y el freno 

que imponia ante los nuevos grupos empresariales, que 

aspiraban ocupar el sitial del mando nacional. Las 

contradicciones de tales pretensiones se oponian a su 

verdadera naturaleza económica y su desaforada idea de 

convertirse en un aparato de gobierno. La drástica manera de 

aprovechar para si los recursos del pais, quedarian al 

descubierto no sólo a lo largo del sexenio, sino meses antes 

de la nacionalización bancaria, de donde se desprende que: 

"F.l Estado, en tanto institución no sujeta a. 
esta competencia, era el tinico capaz de realizar 
esta actividad reguladora. su necesidad y las 

30_/ PAZOS, Luis., op cit., p.87 
31_/ Ibid., p.55 
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funciones especificas aqui indicadas resultan 
directamente del hecho de que el Estado, como 
órgano de la clase dominante y distinto de las 
unidades de capital privado, no estaba sujeto a la 
compulsión de crear valor y podia. asi orientarse 
al interés general de todas las unidades 
particulares de capital". 32_/ 

De hecho, la férrea oposición que demostró el gobierno 

de JLP durante el sexenio para cualquier tipo de pensamiento 

que sonara a nacionalización, fue una clara muestra de sus 

objetivos. Es más, el acuerdo iniciill con los empresarios 

abogaba por una serie de medidas en sentido contrario, pues 

las dañadas relaciones requerían de un esfuerzo adicional 

por parte del primero, para acercarlos de nuevo. El 

magnifico ambiente que gozaron los empresarios y la banca a 

lo largo de seis años, no fue casual, fue el precio que tuvo 

que pagar el Estndo por la intentonu reguladora de Luis 

Echeverria Alvarcz, con miras a lograr la eficiencia 

administrativa del pais. Aspiración que esta demás decirlo, 

agitó violentamente al sentir empresarial. Si para entonces 

los reproches y lamentaciones en torno al caracter 

interventor del Estado les resultaban intolerabJes, una 

medida como la del 1 11 de septiembre de 1982, tenia que 

parecerles una acción abominable. Era el colmo de los 

colmos, la gota que derramó el vaso; de ahi en adelante las 

cosas para uno y otro bando serian diferentes, las lineas de 

combate quedarian demarcadas para los años por venir. 

11Con la nacionalización de 1a banca la 
participación del Estado en la economía se ha 
ampliado todavía más. En 1970 al gasto pUblico 
total representaba el 27% del producto interno 
bruto y en 1990 el 52%. Actualmente, representa 
alrededor del 67% , o tal vez más. si en los 
Últimos diez años el gasto del Estado duplicó su 
participación en el PIB, esta tendencia -se dice
acabará en unos cuantos años por estatizar 

32_1 SONTANG, Heinz Rudolf, op cit., p.99 
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completamente a la economia y representar el 100% 
del PIB", 33_/ 

Por mús que se deseara minimizar sus alcances, tal 

tnedida habia ya cumplido su meta, el Estado demostraba una 

vez más el tamaño de su fuerza y su capacidad de ejercer 

legitimamente decisiones de tal envergadura. A pesar de lo 

severo de este recurso y descontando todos sus efectos 

ulteriores, resultaba evidente que las consideraciones 

teóricas acerca del papel del estado, se avalaban por su 

puesta en práctica, las que do muchas maneras disgustaban a 
los hombres de negocios. 

Quedaba únicamente el testimonio que a favor de la 

nacionalización, sugeria la uctitud que banqueros y 

empreourios dcbian asumir ante un hecho consumado. 

ºEs falso que la nacionali2ación de la banca 
sea de por si un paso mcis hacia la estatizaeión 
total de la economía. Podría ocurrir así, si la 
empresa privada no es capaz de elevar 
sustancialmente su producción, su productividaO y 
su calidad, obligando entonces al Estado a suplir 
la incapacidad do la iniciativa privada y tomando 
a su cargo otras empresas másn .. 34_/ 

La dinámica del proceso que condujo a esta encrucijada 

estuvo marc<lda en general por las propias modalidades del 

sexenio, y en particular por el tono politico y económico de 
sus dos Ultimos años, la trágica eclosión que trajo consigo 

el p~tróleo, llevó al agravamiento de las tendencias que 

hemos descrito, las que al 

profunda reconversión de 

final dieron la pauta para una 

los acuerdos entre el bloque 

estatal y los empresarios. El anñlisis de estos t1spectos 

corresponde a los que se verá a continuación. 

33_/ OLMEDO; Raúl., op cit., p.103 
34_/ Ibid., p.103 
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C A P I T U L O III 

EL BOOM PETROLERO Y BU IMPACTO EMPRESARIAL 



"No hay fenómeno más significativo 
para la sociedad mexicana y para su 
futuro que la conciencia nacional e 
internacional de que cuenta con 
disponibilidad de hidrocarburos 
naturales suficientes para sostener un 
importante excedente de exportación 
durante los próximos años. Fue la piedra 
angular para cambiar diametralmente el 
curso al que apuntaba la sociedad a 
corto plazo. De una desquiciante 
depresión, aparentemente hacia el auge 
en menos de dos años11 • 

sarnuel I. del Villar. EL SIGNIFICADO DEL 
PETROLEO PARA LA SOCIEDAD MEXICANA. 



Navegar es un arte difícil, así sea con 
una sola nave y una campana sola, y 
mucho se temía el capitán que fuera 
arriesgado viajar con otra. 

Lewiss Carroll. LA CAZA DEL SNARK. 

EL BOOM PETROLERO Y BU IMPACTO EMPRESARIAL. 

Con la enorme responsabilidad a cuestas de resolver las 

dif iciles y antiguas demandas por parte de todos los 
sectores sociales del pais: obreros, campesinos, clases 

medias y empresarios, presenciaron el arribo a su cargo de 

un nuevo presidente en 1976. Seria a partir del primer dia 

del mes de Diciembre, cuando daria lugar un capitulo más en 

la historia de nuestro pais. 

José López Portillo comienza su gestión, dando el 

primer paso con una medida perentoria y articulando un 

programa de acción, conocido como la "Alianza para la 

Producción 11 • El cual, pese a que se le consideró un plan de 
corte económico, orientando a restarle efectos devastadores 
a la crisis de esos años, no excluia sus evidentes 

intenciones politicas. Buscaba ante todo lograr un respiro, 

un espacio que diera a su gestión movilidad y legitimidad a 

sus decisiones. Con todo, el costo de este propósito, fue a 

la larga muy alto, entre otras razones por las enormes y 

casi gratuitas concesiones que el reciente mandatario, 

otorgó a uno de los principales agentes económicos: el 
empresario mexicano. sector que en el transcurso de los 

siguientes seis 

abiertamente, la 
años de 

eficacia 

gobierno, 

plena 

impidió 

de dicha 

velada y 

alianza, 
sirviéndose Unicamente de ella para el provecho exclusivo de 
sus intereses. 
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"El objetivo de la alianza a larqo plazo era 
obtener excedentes para seguir creciendo, con el 
fin de atender el cúmulo de problemas no atendidos 
durante los años del desarrollo; salud, educación, 
alimentación, pero también para definir las 
prioridades e incentivos a los empresarios. Así 
López Portillo rememoraba un ofrecimiento c.3.e su 
antecesor pero asegurándole a la iniciativa 
privada que seria atendida". 1_/ 

No es la primera vez en la historia que el llamado a la 

unidad y la defensa de la nación, se articulaba como 

instrumento de paz socii,l. En este caso, el presidente una 

vez mas, lo retomó como bandera de lucha. Debe apuntarse que 

los llamados de corte moral prevalecieron y serian 

caracteristicos de su estilo de gobierno, lo que a la 

postre, tendrian efectos corrosivos y poco consistentes. 

Enfrentando a la larga, la desconfianza de un empresario más 

vigoroso y como lo demostraria en muchas ocasiones, más 

arrojado. Razones de mils que lo llevaron a solicitar: 

11Comprender que toda realidad esta hecha. de 
contradicciones. Entenderlas como problema es 
nuestro imperativo. Optar por resolverlas por 
destrucción y aniquilamiento de los opuestos o por 
integración y equilibrio dinámico, definir si la 
lealtad de clase, al gremio o a1 interés parcial, 
son compatibles con la lealtad a 
México ••• convencernos de que es posible conciliar 
la libertad con la necesidad csumiendo el 
compromiso que conocemos bien, de servir al 
interés general". 2_/ 

La alianza en otras palabras, se planteaba como una 

alternativa en la continuación del, crecimiento económico, 

que hasta ese entonces se había mostrado con limitaciones, 

pero funcional. Sin embargo, la apreciación de este analisis 

no incluia aparentemente, consideraciones de tipo politice, 

se daba por descontado el severo enfrentamiento entre el 

1_/ HERNANDEZ, Rodríguez R., Empresarios, banca y estado, 
Méx. FLACSO, 1988, p.90 

2_/ Ibid,, p.90 
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sector privado y el ejecutivo, apenas terminado el sexenio 

anterior. Esto por principio, permitia centrar las 

evaluaciones exclusivamente en el terreno económico, las 
cuales, no dejaban claro el asunto de la ·crisis heredada. En 

primer lugar, porque se apelaba en ocasiones a un modelo de 

desarrollo, unas veces saturado y otras agotado. Las 

reflexiones al respecto son pertinentes, pues de admitirse 
lo primero podia suponerse que el problema era pasajero, 

contrariamente si se hallaba agotado, era imprescindible 

cambiarlo. Este orden de ideas favoreció planteamientos de 
corte general y muchas veces contradictorios. El admitir 

renunciar a la primera tesis, equivalia aceptar por otro 
lado, que la segunda habia llegado a su limite. De este 

modo, quedaban asentadas las razones que obligaron al 
presidente a procurar, entre otras cosas, mantener hasta lo 

Ultimo la paridad de nuestra moneda. Esto sin embargo, 
incidió de modo negativo en la balanza de pagos, su 

consideración al respecto, excluia el aspecto en torno a la 

producción y su estrechez. En resumen, gran parte del 

problema económico tenia su razón de ser en los escasos 

recursos de financiamiento por parte del Estado, para 

entender los rubros de corte social anteriormente citados. 

La luz al fondo del túnel, resultó en ese entonces, el 

petróleo. su papel central lo tendria en adelante, el razón 
de estos antecedentes. 

"Para dar una idea del potencial petrolero de 
México, conviene señalar que cuando el presidente 
Cárdenas nacionalizó dicho recurso, las reservas 
probadas de hidrocarburos se situaban en 1,276 
millones de barriles; para 1960 ascendían a 4,787 
millones; en 1970 llegaron a s,568 millones; y en 
1975 se ubicaron en 6,338 millones de barriles. 
Cuando JLP llegó a la Presidencia de la República, 
las reservas probadas de petróleo se encontraban 
en los 11,600 millones de barriles, cifra que se 
incrementó vertiginosamente en los siguientes 
años. Datos oficiales del 10 de marzo de 1981, 
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apuntaban una reserva Oe 67,830 millones y en el 
quinto informe de gobierno, López Portillo la• 
ubicó en 72,000 millones de barriles". J_I 

La fuerza que otorgó el recurso petrolero al Estado fue 

evid~nte, tanto qua en el plano internacional y nacional su 

posición de poder y negociación cambio de manera radical las 

posibilidades de solución de distintos eventos. 

"La poli ti ca económica lope2portillista 
buscaba loqrar un objetivo de cabezas múltiples. 
Por una parte, la importancia de los recursos 
petroleros descubiertos -que ubicó a nuestro pais 
como la cuarta potencia petrolera mund.ial
permi tió a México aOolantar el pago de sus deudas 
con el exterior y con ello variar las condiciones 
de la politice. económica acordad.a con .el FMI a 
finales do 1976 11 • 4_/ 

Esta posición privilegiada quedó constatada, durante el 

lapso de por lo menos cuatro años, su voz en el contexto 

mundial sirvió para doblegar políticas como las que buscaban 

la intervención abierta y velada, por parte de E.U. en los 

asuntos de algunos paises del área Centroamericana, más 

concretamente como fue en el caso de Nicaragua. 

En lo nacional, el petróleo otorgó nuevas facultades y 

mayores recursos para frenar, hasta donde fue posible los 

viejos lastres que amenazaban constantemente con agitar el 

escenario politice: el desempleo y la inflación, estaban a 

la cabeza como los más significativos. 

11 En los años de auge del Estado mexicano, 
éste pudo asumir las riendas Oel desarrollo 
nacional y consolidar lo que se ha d.aOo en llamar 
•voluntao organizadora•. oue~aba atrás aquel 

J_/ MIRON Rosa Maria y Germán Pórez, Lópo2 Portillo auge y 
crisis de un sexenio, Méx. Plaza y Valdez, 1988 1 p.54 

4J Ibid., p. SS 
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Estado débil y tímido, que atado de manos 
neqooiaba con la iniciativa privada". 5_/ 

Por fortuna para el gobierno de JLP, los hallazgos 

petroleros significaron un repunte en muchos aspectos, pero 

estrictamente hablando, representaron la base de nuevos 

cimientos de legitimidad, que en lo político ratificaron el 

indiscutible nuevo mando, de un Estado y gobierno confiado y 

respaldado en sus amplios recursos económicos. 

11Asi, un elemento de importancia vital, en la 
política económica fue el enrasis puesto en la 
necesidad de fortalecer la actividad del Estado en 
la economía nacional. Afirmaba el presidente que 
mediante la rectoría económica del Estado podia 
realizarse el proyecto de reordenación que sacaría 
al país de la crisis 11 • G_/ 

Las enormes inversiones que formaron parte de un 

premeditado objetivo de convertir a nuestro pa.ís en un 

exportador petrolero al nivel de otras naciones, nos lleva a 

suponer por un lado, el monto de las mismas y por otro, su 

fuente de origen, que no fue otra y en gran medida que el 

préstamo externo. 

"Respecto a la capacidad financiera. del pais 
hay que mencionar que para 1979 México ocupó el 
primer lugar como receptor de créditos en el 
mercado mundial. En condiciones financieras 
ventajosas, nuestro pais captó el 10% del total de 
cródi tos". 7 _/ 

Se deduce por esta razón, el porque, entre otrus causas 

el tremendo incremento de la deuda externa al cabo de seis 

años de gobierno. Se confiaba y con justa razón, que el 

incremento del precio por barril de crudo se iria en 

5_/ Ibid., p.60 
6_/ Ibid., P• 61 
7_/ Ibid., p.55 
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constante ascenso. Las probabilidades de un crecimiento 

económico se veían ilimitadas. El preludio que dio fin a 

este espejismo aconteció en junio de 1981, con la baja 

internacional de los precios del petróleo. Entre tanto el 

futuro del pais corria al parejo con los frutos que 

propinaba la explotación de esta riqueza natural. 

11El crecimiento de la deuda externa total de 
México (la pública más la privada) de 22 .1 mil 
millones de dólares en 1976 a so mil millones de 
dólares en 1982 es impresionante. A pesar del 
éxito del desarrollo petrolero, el objetivo 
gubernamontal do disminuir la dependencia del pais 
del crédito externo no fue alcanzado". e_/ 

Se piensa con suma facilidad que la deuda externa se 

contrató exclusivamente por parte del gobierno, sin embargo, 

al llevar un poco mas a fondo el asunto, nos damos cuenta 

como es este periodo el sector empresarial participó de ella 

en una enorme proporción, empujado en buena medida por las 

posibilidades que ofrecia en esos momentos la banca 

internacional. ltasta antes de 1981, existió el ofrecimiento 

abierto de contraer créditos, entre otras razones por la 

sobreliquidez de recursos, que ese mercado financiero 

ofrecia. 

Por otro lado, esta tendencia se acentuó por las altas 

tasas de beneficios que las inversiones dcpositadaa en el 

exterior generaban. 

"Mientras la deuda externa pública creció de 
1972 a. 1976, a un ritmo promedio anual de 34.5%, 
la privada, en el mismo periodo, lo hizo en 25%. 
Pero entre 1977 y 1982 los luqares se invierten: 
el sector privado contrata deuda a un ritmo de 
28.2% en tanto el gobierno disminuye su 
crecimiento al 21%. En otras palabras, el 

8_/ SZEKELY, Gabriel, La economia política del petróleo en 
México 1976-1982, Méx. Colegio de México, 1983, p.124 
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empresario tuvo como principal fuente de inversión 
la deud11 y no sus utilidades. De ahí que no se 
pueda afirmar que el qobierno fuera el único 
responsable del endeudamiento11 • 9_/ 

Además, debe apuntarse que el desplazamiento provocado 

por el Estado, en importantes áreas económicas, llevó a 

algunos empresarios justificadamente a orientar sus 

capitales a la especulación. Fue a final de cuentas la 

reacción lógica de un sector que se vio relegado. 

En contrapartida, el Estado justificaba su cada vez 

mayor intervención en la cconomia, dado que se concebia en 

la persona del ejecutivo como el principal responsnble de 

llevar a buen término las políticas orientadas a lograr las 

bases de un nuevo y sostenido crecimiento. De ahi, como ya 

lo subrayabarnos, que su preocupación fuera a ampliar en el 

menor tiempo posible, la infraestructura de explotación de 

hidrocarburos, promoviendo una serie de mayores inversiones 

en este sector. 

No obstante, que las inversiones destinadas a la 

extracción de crudo constituyeron las más importantes, no 

fueron las únicas que el Estado efectuó. 

Asi tenemos que: 

ºMás del 25% (aproximadamente 21 millones de 
dólares) del total de la inversión pública de 1977 
a 1981 estuvo destinada al sector petrolero. Si se 
le añaden a esta cifra las inversiones en todas 
las demás industrias, resulta que el sector 
industrial recibió más del 50% del total de la 
inversión pública. La electricidad y el acero 
fueron otras dos industrias beneficiadas por las 
altas inversiones del sector". 10_/ 

9_/ HERNANDEZ, Rodríguez R., op cit., p.146 
10_/ BZEKELY, Gabriel., op cit., p.113 
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Fue un hecho manifiesto en ese entonces, que a pesar de 

contar el Estado con grandes recursos, la orientación de los 

mismos fueran nuevamente para el mismo sector de donde 

provenían, circunstancia que al cabo de un par de años, 

seria uno de los detonantes de la crisis actual. El poco 

impulso para la expansión de una planta industrial fuerte y 

moderna, no fue gratuita; se pensaba que ella se lograria a 

partir do la inversión de las divisas obtenidas por la venta 

del petrólPo lo que obligaba nuevamente, en un circulo 

vicioso a destinar grandes recursos para su explotación. 

"Mientras en el periodo 1971-1976 el sector 
industrial absorbió el 39\ do toda la inversión, a 
partir de 1977 se eleva hasta alcanzar 49\ en 
1982. De ese total, sin embargo, el petróleo 
obtuvo la mayor parte, el 59%, que equivale a un 
25\ de toda la inversión realizada en los seis 
años. Es decir, el mismo sector que producía los 
recursos absorbía los benoficios 11 • 11_/ 

Para darnos una idea del monto de inversiones en lo que 

respecta a la promoción y ampliación de la extracción del 

petróleo, consideremos las siguientes cifras en el lapso de 

años que van de 1977 a 1981. Tenemo5 entonces que en 1978 

fueron del orden del 46.4%; on 1979 del 21.4%; en 1980 del 

66.7% y en 1981 resultaron del 56,7%. (Ver cuadro) 

GASTO PUBLICO EJERCIDO 
Sector energéticos 
(millones de pesos) 

1977 
1979 
1979 
1990 
1991 
1992• 

174' 597 
225' 633 
310,337 
517,249 
809,291 
294,957 

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, 1982, 
Anexo Estadistica Histórico, p. 9J 

11_/ HERN~NDEZ, Rodr.íguez R., op cit., p.135 
• Cifras al primer semestre de 1982. 
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Los resultados de estas enormes inversiones, estan 

relacionadas directamante con sus tasas de crecimiento, 

vistas como sectores productivos. 

11 El petróleo fue el sector más importante en 
este renglón; su tasa de crecimiento promedio del 
16% estuvo por arriba de las proyecciones del 
gobierno para este periodo. Otras industrias que 
experimentaron un alto crecimiento, 
particularmente de 1979 a 1982, son la 
construcción y la electricidad (éstas promediaron 
respectivamente 13 y 8%)". 12_/ 

si pudiéramos agregar una caractcr ü;t ica mils u este 

sexenio, esta seria líl de acentuar los profundos y evidentes 

contrastes en la vida nacional. Paru muestra conGidcrcmos en 

primer lugar las inversiones destinadas en beneficio de la 

población: 

11 El rubro de bienestar social, contra lo 
prometido, no llega siquiera al porcentaje de 
otros años, pues no supera nuca el 16.7% cifra 
alcanzada en 1979. si se desglosa el sector, la 
inversión no resiste comparación alguna: mientras 
la construcción do escuelas se mantuvo en 5% entre 
1971-1976, durante el gobierno do López Portillo 
no supera el 4%, cifra de 1977 a partir de la cual 
desciende hasta ol 1.7% en 1981. El renglón de 
hospitales, por último, se mantiene en 3.2%, 
trente a 4.1% del periodo previo". 13_/ 

Esta poca atención, se compensaba por otro lado con la 

creación de Cuenten do empleo, que fueron alrededor de 4 

millones, lo que sin dudu representó el m.:1yor logro del 

régimen, sin embargo, es inevitable hablar do las paradojas 

que como en el caso do las fuerzas armadas, demostró no sólo 

ser una gran preocupación, sino un punto en donde 

considerables montos de inversión, llcquron para su 

expansión. 

12_/ SZEKELY, Gabriel., op cit., p.109 
13_/ HERNANDEZ, Rodríguez R., op cit., p.137 
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"Al existir más recursos financieros en 
términos absolutos, el qobierno emprendió un 
programa de modernización del ejército. El 
ejército convenció al presidente de la necesidad 
de mejorar la capacidad do defensa del país a 
través de la adquisición de una docena de aviones 
supersónicos norteamericanos F-5 / aviones de 
transportación suizos, botes patrulla noruegos y 
otros. se anunciaba también el entrenamiento de 
una •fuerza de reacción rápida• compuesta por 4 
mil hombres listos para defender los campos 
petroleros, esto es, si es que los hechos de la 
inestabilic1ad política en la región llegasen a 
afectar el sur del país". 14_/ 

Dando por descontadas las consideraciones anteriores, 

el panorama era de verdadera bonanza, lo que haría pensar a 

cualquiera que los efectos en el animo de la sociedad serian 

de plena co¡-.f ianza. Al respecto, cabe detenerse para señalar 

un hecho significativo, ya que tal ambiente de 

circunstancias provocó en los empresarios, que sus 

inversiones en dicho periodo se mantuvieran por abajo de las 

efectuadas desde los ai'los cuarenta. Sintoma revelador, que 

sin tener causas del todo claras, 

para que orientaran su capital 

especulación y no ~ la inversión. 

justificó desde entonces 

en buena parte a la 

"Lo que podría ser causa de preocupación es 
el nivel relativamente bajo de las inversiones 
privadas. En 1976 1 la comunidad de negocios se 
quejó de que estaba siendo empujada afuera de la 
economía como producto de la expansión exagerada 
del sector ptlblico. se señalaba que la 
participación del aector ptlblico en el total de la 
formación bruta de capital fijo había alcanzado la 
cifra de 38% durante el periodo 1971 a 1976. Desde 
1976 a la fecha, la participación del sector 
público se incrementó hasta alcanzar cerca c1el 
45%, siendo éste el nivel más alto desde los años 
cuarenta. Esto quiere decir que la participación 
del sector privado en el total de la~ inversiones 

14_/ SZEKELY, Gabriel., op cit., p.115 
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(55%), es mucho menor que su nivel histórico que 
es alrededor de 65\;", 15_/ 

Con respecto a esta situación cabe apuntar algunas 

ideas, si bien desde el sexenio pasado constituyó una seria 

demanda del sector empresarial el exigirle al Estado que 

redujera su tamaño y con ello sus áreas de intervención, en 

éste, dicha pretensión se vio acentuada. 

Resulta ilustrativo observar como a pesar de recibir 

prácticamente un respaldo incondicional via subsidios, 

concesiones, adquisiciones, obras 

respuesta del sector privado fue 

ptibl icas, etc. 

la de disminuir 

La 

sus 

inversiones hacia la industria y ot·icnturlas la 

esp~culación, mecanismo que por demás, favorcciu con creces 

el monto de sus capitales. 

ncomo consecuencia, el Estado intentó 
estabilizar la industria a través de la inversión 
productiva y la compra de industrias privadas, 
ensanchándose y controlando cada vez más áreas de 
la economia nacional. Resulta importante mencionar 
que de 1940 a 1960 el Estado invirtió en 19 ramas 
productivas y de 1961 a 1970 en catorce, de 1971 a 
1991 lo hizo en 12611 • 16_/ 

Las razones que motivaron la inconformidad del 

empresario fueron diversas, pero fundamcntulrnente lo que 

desde un principio resultó claro, fue que el Estado buscó y 

logró ser el promotor de un nuevo tipo de crecimiento 

económico, apoyado a 1 menos de momento, con los recursos 

económicos que el petróleo le brindaba. Por un lado, la 

repetida demanda del sector empresarial de exigir al Estado 

una reducción cada vez mayor en sus áreas de intervención, 

creó el ambiente apropiado para generar en el ánimo de los 

15_/ Ibid., p.111 
16_/ MIRON Rosa Maria y Germán Pérez, López Portillo auge y 

crisis do un sexenio, Méx. Plaza y Valdez, 1988, p.65 
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primeros, un profundo descontento no falto de razón, que 

contrariamente a sus deseos impulsaria un aparato cada vez 

más fuerte, planificador y racional. Por el otro, el añejo 

proyecto de implantar el libre marcado se veria igualmente 

postergado, pensaban que al dar rienda suelta a las fuerzas 

que rnovian ~os hilos de la oferta y la damanda gran parte de 
los desajustes económicos se verian resueltos, destacaba en 

primor orden el de la inflación. Consideraban además, que un 

ajuste automático entre precios y salarios lograria este 

fin. 

La visión 

circunstancias, 

cmpresilrial 

sus demandas 

tenia presente 

no cristal liadas 
estas 

y el 

crecimiento colosal de un Estado en continua transformación, 

proporcionaban en el fondo una justificada inconformidad, 

más aú~, cuando aquól les señalaba las áreas donde en caso 

de decirlo asi, podrían invertir sus capitales. Esto a pesar 

de los enormes beneficios que representaba, ponía en 

entredicho este acuerdo, evidenciando al mismo tiempo que en 

tórminos políticos su costo a la larga, seria enorme para 

ellos, porque a cambio de las inversiones que recibían y de. 

las ganancias que do ello se derivaban, su retroceso como 

agente en la economia, era cada vez mayor. 

"Por parte los empresarios quedo claro que la 
autonomía financiera del Estado creceria en la 
misma proporcion en la que ollos perderían 
cftpacidad de sobrevivir con independencia del 
gobierno; con esto disminuiría siqnificativamente 
su capacidad de negociación y presión frente al 
Estado- Fue entonces cuando los industriales 
visualizaron que los riesgos de un desarrollo 
fundamentado en al petróleo se traduciría en su 
paulatino sometimiento a los planes 
qubernamentales"- 17_/ 

17_/ Ibid., p.64 
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Esta reducción a un papel complementario, era quizá lo 

que generaba su mayor molestia, ya que desde tiempo atrás se 

habian visto a si mismos como agentes primordiales en la 

economía, impulsores de fuentes de trabajo, empleo y 

bienestar social. Era de suponer las reacciones que en su 

ánimo fomentó esta politica. 

11El empresario nacional llegó a considerar 
que la política del Estado representaba una camisa 
de fuerza que sometía las tendencias del libre 
mercado. Ahora se sabe que la economía planificada 
y tecnificad.a desde el Estado es parto de un 
desarrollo necesario, aunque la iniciativa 
privada, aún hoy, se nieque a entenderlo. sin 
duda, como ya Weber hace mucho tiempo demostró 
fehacientemente, la racionalización, la 
modernización de la economía implica 
centralización y por ende, en el sentido no 
peyorativo del término, burocratización. A todo 
ello se opuso, no sin razón, nuestra burguesía". 
18_/ 

Se entiende además, que se incluyera tambiCn la venta 

de paraestatales como una de sus más firmes exigencias. Su 

natural ineficiencia seria resuelta bajo su mnndo y con el 

agregado de evitar para siempre, uno de los vicios 

gubernamentales que han impedido su 1 implo funcionamiento: 

la corrupción. Bandera que al terminar el sexenio 

enarbolarian ante la sociedad, como arma de desprestigio 

contra un régimen que se caracterizó por darles siempre, su 

apoyo. Ese seria su pago. 

Durante esos años y concretamente en 1979, se impulsan 

en el pais una serie de reuniones empresariales conocidas 

corno "Atalaya 79 11 , las que buscaban analizar el desempeño 

del gobierno en politica económica y desprender de las 

mismas, claro esta, directrices de acción que reorientaran a 

su favor la politica de aquél. 

18_/ Ibid., p.63 
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11 La falta de autonomía financiera llevó a la 
empresa privada nacional a buscar fuentes de 
financiamiento externas y alianzas con las grandes 
transnacionales, con lo que la deuda privada 
externa alcanzó niveles muy altos en los 
siguientes años. Fue en ese contexto que se 
suscitó, en 1979, una discusión sobre la 
consecuencia o no de la entrac:1a de México al 
1\cuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
comercio (G1\TT) 11 • 19_/ 

curiosamente, estos eventos tienen lugar, 

inmediatamente despuós del año que para la banca repre~entó 

el mejor, en lo que a captación se refiere; sus resultados 

estuvieron por encima del ahorro en moneda extranjera, el 

ahorro en pesos creció de manera constante y rebasó en mucho 

al primero. (Ver cuadro) 

PASIVOS DEL SISTEMA DANCARIO POR TIPO DE MONEDA 

1975 1976 1977 1978 
Pesos 

(milca de millones) 376.4 413.5 517.7 692.7 
Incremento (%) 9.B 25.2 33.8 

Dólares 
·(millones) 8,593.B 13,648.7 16,339.4 17,326.6 
Inctcmenta (%) 58.8 19.7 

Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 1979, 
Anexo ~stadistico Histórico, p. 194 

6.0 

Resulta evidente como JLP tuvo que entrentar uno de los 

agentes económicos más poderosos que durante su gestión 

propició con sus demandas y su indiferencia, las mas serias 

dificultades a las politicas implementadas por su gobierno. 

Buena parte de las solicitudes y planteamientos que el 

ejecutivo puso en la mesa de discusión, cayeron en cides 

sordos. A cambio, los empresarios nunca descartaron la 

posibilidad de llegar a conducir las riendas del Estado, 

objetivo que se vio limitado, pues no lograron siquiera a 

19_/ Ibia., p.64 
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estructurar una politica común en su contra, lo que en otras 

palabras significó, que la sociedad civil no ctpoyó sus 

planteamientos, confirmando sin duda, que en ese momento el 

Estado mantuvo hasta ese entonces, las facultades de un 

aparato fuerte y decisorio. 

Es importante destacar que ya desde tiempos de LEA, las 

posturas empresariales habian denotado una clara 

diferenciación en sus planteamientos y alcances. Si bien 

nunca existió un claro antecedente de ruptura entre ellas, 

si en cambio, el estilo y aplicación de mótodos de acción 

hacian suponer que en su seno existian dos corrientes, que 

al menos generacionalmente hablando se distinguian entre si: 

11 En este sentido puede hablarse de dos tipos 
de comportamientos que corren paralelos -aunque no 
necesariamente de manera independiente- y que 
definen la acción empresarial en el periodo de 
JLP: las acciones referidas a medidas 
particulares, casi siempre de caracter económico, 
y las acciones 11 independientes 11 que remiten a lo 
que podría llamarse la constitución de un proyecto 
nacional propiamente empresarial". 20_/ 

La primera tendencia incluía al grupo de empresarios 

jóvenes y agresivos que desde los años cuarenta vienen 

abriendo brecha y luchando por lograr mayores espacios de 

participación económica, esto en contraste can la vieja y 

tradicional ala de empresarios acostumbrados habitualmente a 

dialogar con el Estado más que a buscar un enfrentamiento 

directo con él, lo cual se explica por el modelo de 

desarrollo económico promovido por éste, apenas terminada la 

revolución y cuyo éxito se basó en el impulso del 

empresariado nacional, como una manera de lograr la 

recuperación económica del pais. 

20_/ CORDERA, Rolando et al., El auge petrolero: de la 
euforia al desencanto, Méx., UNT\M, 1987, p.112 
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Adelantando una primera conclusión, podemos decir que 

en el sexenio lopezportillista el factor que empujó tanto al 

acercamiento como al distanciamiento en las relaciones 

empresarios-Estado, fue sin duda el petróleo, su valor 

estratégico y decisorio para el diseño de cualquier tipo de 

política lo convirtió en elemento de negociación dentro y 

fuera del pais. Las circunstancias del proceso y su 

afectación en los mecanismos de acción entre los agentes 

citados, es lo que en seguida trataremos. 

Nunca antes en la historia del país, un fenómeno 

económico como el v 1 v ido en los años de gobierno de JLP 

había causado tantos efectos diversos, la euforia que se 

manifestaba en esa ópoca de abundancia, tuvo sus reveses y 

sus inocultables contrastes. 

La riqueza 

bienestar pero 

petrolera deciamos, creó grandes polos de 

también abismos de pobreza para muchos 

ciudadanos, injustificabies sobre todo por una situación que 

auguraba el inicio de la añorada prosperidad colectiva. 

Hasta ~se entonces, la idea del desarrollo se habia 

apoyado en la de promover el crecimiento económico via 

industralización, esto por supuesto marcó durante mucho 

tiempo el tipo de acuerdos y en su caso las diferencias 

entre el aparato rector que era el Estado y sus principales 

interlocutores, los empresarios. 

"El tiempo que abarcó el auge petrolero puede 
ser considerado como una etapa intermedia entre 
los inicios de la gestión del nuevo pensamiento y 
conducta empresariales y la quizá ruptura 
definitiva del acuerdo empresarios-Estado, 
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provocada por la ntlcionalización de la banca en 
septiembre de 1982''. 21_/ 

Una variable novedosa y de peso ospeci r leo inesperado 

hizo acto de presencia: el petróleo. Él transformó lo que al 
cabo de años se habia convertido en un modelo cL:'lsico de 
enfrentar y resolver los problemas que se desprandian de las 

relaciones entre dichos agentes sociales, iniciando lo que a 
la postre seria el punto de arranque de un nuevo esquema de 

convivencia política. 

ºEs innegable el papel que jugó directa o 
indirectamente el factor petróleo en el 
acercamiento y ruptura do los empresarios y el 
gobierno. Los recursos petroleros del país 
estuvieron ligados, sin duda alguna, al ciclo 
económico que fue de la rec\\peración a la recesión 
en el sexenio de López Portillo11 • 22_/ 

Un antecedente que inclinó la balanza en el conflicto 

que estallaria en el '82 fue aquél que tuvo quo ver con la 

generación de riqueza que se vio f.:worecida por la 

explotución del hidrocarburo, lo que hecha por tierra los 

propios argumentos empresariales que caracterizaron a este 

periodo como de derroche y despilfarro, cuando en realidad 

en muchos aspectos fueron ellos quienes gozaron de sus 

beneficios, tan es asi, que el severo choque que 

protagonizaron al final del sexenio anterior, se vio mas que 

curado por los resultados que el nuevo empezaba a delinear. 

ºEl petróleo, contra lo que dicen los que 
acusan al" Estado de haberlo derrochado o que se ha 
esfumado, ha sido utilizado conscientemente para 
un fin preciso: se ha transformado en un poderoso 
recurso para consolidar el actual proceso. de 
concentración y de centralización del capital·, asi 

2 lJ CORDEAA, Rolando et al .. , El auge petrolero: de la 
euforia al desecanto, UNAM, MéK., l9B7, p.111 

.22J Ibid., p.131 
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como de dependencias con las principales economias 
centrales". 23_/ 

Acabar con los temores empresariales de ese entonces 

constituyó el objetivo de la conocida "Alianza para la 

producción", labor que durante esos años no fue tarea fdcil, 

dadas las condiciones de incertidumbre, que de momento 

dejaban campo abierto a un sinnúmero de dudas y titubeos por 

parte de los representantes del sector productivo. 

"Si bien en 1977 se avanza gradualmente en la 
institucionalización de la Alianza para la 
producción como instrumento central do la 
estrat.:gia de recuperación económica, la 
·iniciativa privada respondió inicialmente con 
cierta cautela y no seria hasta mediados de 1978 
que la inversión privada iniciaría un proceso de 
rápida y dinámica recuperación". 24_/ 

Nada era poco para el rescate de la nación, la postura 

estatal diferia con aquella que al final de esos seis años 

de gobierno marcaria su distancia definitiva con respecto a 

la de los empresarios, mientras tanto se buscaban los puntos 

de acuerdo con objeto de lograr la recuperación de las 

finanzas y de la cconomia en general. 

"Los años del auge petrolero representan una 
tregua en el proceso de crisis y recambio de la 
relación tradicional Estado/empresarios que se 
babia iniciado desdo el sexenio de Luis 
Echeverria. La calma aparente que prevaleció 
durante estos años se sustento en un débil 
equilibrio de acuerdos y percepciones mutuas que 
permitió a los empresarios postergar la discusión 
abierta con el Estado y el resto de las fuerzas 
sociales en torno a las bases del proyecto 
nacional, en aras d~ las ventajas económicas 
inmediatas que les aseguraba la estrategia 

23_/ COLMENARES, Francisco, Petróleo y lucha de clases en 
México 1864-1982, Méx., El caballito, 1982, p.219 

24_/ CORDERJ\, Rolando., op cit., p.117 
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qubernamental de expansión económica fundada en el 
petróleo". 25_/ 

Cada paso del Estado buscaba reactivar el ciclo 

productivo. El factor inversión tan lastimado al inicio de 

1976 por la fuga de capitales constituyó el blanco de estas 

propuestas, mismc1s que como es de suponer dcbian cumplir 

ciertos requisitos antes de ser aprobados y recobrar asi la 

llamada confianza en el gobierno. Hasta aqui, las cosas 

seguian los caminos que la tradición política imponía. El 

protocolo se cumplia una vez más al inicio de cada sexenio, 

de modo que el reacomodo de fuerzas sociales permitiera el 

funcionamiento adecuado de cada una dC! las partes 

involucradas, una vez establecidas las regla~ del juego. 

11Desde el punto de vista empresarial, 
existían factores económicos que aún provocaban 
desconfianza. si bien se mostraban entusiastas 
ante el nuevo giro restriccionista de la politica 
salarial, era evidente que el déficit del sector 
público sequía creciendo y se mantenían las 
fuertes restricciones de liquidez y crédito, asi 
como condiciones mas favorables a la especulación 
financieras 11 • 26_/ 

Pasar del terreno de las promesas al campo do los 

hechos, valió entre otras cosas, abrir importantes canales 

de participación donde los empresarios serian los primeros 

consultores del nuevo rumbo que el ejecutivo proyectaba, 

bajo un programa de recuperación goncral para el pais, mismo 

que consideraba una gran variedad de aspectos, entre el los 

por supuesto, el económico. 

11 Los lineamientos definitivos de la nueva 
política petrolera como centro y motor de toda la 
política económica, habrían de quedar plasmados en 
los planes gubernamentales dados a conocer en 1979 
y 1990 (Plan Global de Desarrollo, Plan Nacional 

25_/ Ibid., p.131 
26_/ Ibid., p.117 
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de Desarrollo Industrial y Programa de Energia) u. 
27_/ 

A pesar del enorme poder que otorgaba al Estado el uso 

de dicho recurso, no se llegaron a prever sus enormes 

efectos. 

"El petróleo, utilizado por el Estado como un 
estratégico instrumento de politica económica, 
demostró en un corto plazo su impacto y sus 
limites. Pero exhibió también en un corto plazo la 
incapacidad de esto Estado para armar un proyecto 
de desarrollo que asegure la autonomía financiera 
del país e impida los etectos de la crisis 
mundial. El tobogán en el que se desliza el 
petróleo mexicano no modifica en lo esencial la 
naturaleza de la crisis capitalista do la economía 
mexicana la atemperó en su momento de expansión, 
la acentU.a con su depresión actual". 28_/ 

Resultaba practicamentc una osadia, a tan pocos ~ños 

visto, suponer que el petróleo seria a la postre, todo lo 

contrario de lo que él se esperaba. Las esperanzas en su 

explotación y venta, despertaban en muchos un justificado 

optimismo. La cautela en cuanto su aprovechamiento racional, 

manifestaba por igual los temores de quienes vcian en él un 

objeto de feroz disputa. 

11 Se abre una posibilidad inesperada para 
rectificar algunos de los grandes errores del 
pasado y de paso fortalecer al Estado en su papel 
de director del proceso económico. Si esta 
oportunidad se pierde, difícilmente habrá otra ••• y 
nuestros dirigentes no podrán alegar en su favor 
ninguno de los atenun.ntes del pasad:o, en 
particular la ignorancia sobre las circunstancias 
de sus decisiones". 29_/ 

27_/ Ibid., p.118 
28_/ COLMENARES, Francisco., op cit., p.212 
29_/ URQUIDI, Victor L., Las perspectivas del petróleo 

mexicano, Mex., colegio de México, 1979, p.so 
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Una y otra vez las recomendaciones intentaban persuadir 

a aquellos en cuyas manos se disputaba el mañana de millones 

de mexicanos y que a la larga no pudieron o no quisieron 

evitar, el echar mano a la riqueza de un bien comün pri.ra su 

provecho personal. 

11 La posibilidad de volver a malgastar nuestro 
patrimonio petrolero es real, y en su favor 
conspiran la corrupción, la irresponsabilidad y la 
inercia del actual sistema político. Finalmente, 
hay que evitar ll toda costa un peligro que ya es 
posible advertir: adecuar el ritmo de nuestra 
explotación a las necesidades de las economias 
centrales 11 • 30_/ 

El papel del petróleo en la economia nacional e 

internacional, subrayaron su verdadera esencia dejando a un 

lado las simbologías y retóricas que mas de las veces, 

sirvieron de pretexto para el lucimiento de los politices en 

turno, muchos de los cuales resultaron victimas de su propia 

ambición. 

11El petróleo es una mercancia, como tal está 
sometida a una guerra implacable en el mercado 
mundial. El gobierno mexicano, con su formal 
participación "solitaria" esta auxiliando a los 
países industrializados y a las cornpañias 
petroleras en la ofensiva contra la OPEP. El 
petróleo, prototipo de independencia durante el 
cardenismo, se ha transformado en un recurso que 
está tejiendo la mayor dependencia energética con 
el imperialismo desde los años veinte". 31_/ 

Uno de los personajes que más irritoción provocó en el 

sentimiento y ánimo politice de muchos sectores sociales, y 

por cuyas acciones sera largamente recordado como el 

principal promotor de la crisis económica de 1982, es sin 

duda el Ing. Jorge Diaz Serrano. 

30_/ Ibid., p.49 
31_/ COLMENARES, Francisco., op cit., p.234 

63 



"La función que ha cumplido social y 
técnicamente el actual director de PEMEX ha sido 
favorable, de acuerdo al interés capitalista e 
imperialista. Para el "despeguen espectacular con 
que el gobierno de José López Portillo trataba de 
justificar su politica petrolera, era necesario un 
hombre con antecedentes como los tenia él. Sus 
nexos con las compañías petroleras, su papel de 
gerente de compañias petroleras de perforación, en 
suma su carrera empresarial hecha en un sector 
estratégico y sus vinculaciones, lo hacían el 
hombre i<1eal 11 • 32_/ 

De hecho ól fue el estratega de la politica petrolera, 

diseñada para el pais en esos años. Más pronto que tarde la 
decisión de apoyar el despegue económico en la explotación 

de hidrocarburos fue ideada inmedü,tamente al inicio de su 

gestión, como director en jcf~ de la paraestatal PEMEX: 

persuadiendo al primer mandatario de apoyar la explotación 

intensiva de este recurso. Todo esto a pesar de que las 

cifras en cuanto a reservas probadas, estaban al margen de 

ser totalmente ciertas, lo que hacia suponer que su aumento 

sin ser falso, pudo ser un ardid de escritorio, con objeto 

de obtener presencia y fuero politico a los ojos del 

ejecutivo. 

ncon vocación de perfora<ior fundo compañías 
para ese propósito en México y Texas antes de ser 
funcionario-, Jorge Diaz serrano llegó a dirección 
general de PEMEX después de convencer a su amigo 
de la juventud, el presidentes José López 
Portillo, de que la explotación y la exportación 
masivas de petróleo -la hipoteca de los 
hidrocarburos- sacarían al país de las 
dificultades heredadas por el gobierno inmediato 
anterior". 33_/ 

Su gestión lejos de ser clara y transparente finalizó 

con el extraño incendio que se produjo a fines de 1 82 en los 

archivos de la torre de PEMEX, ocasionando la destrucción de 

32_/ Ibid., p.180 
33_/ PROCESO No.308, 27 de sept. 82, p.16 
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lo que en papel constituia el fiel testimonio de una verdad 

ahora imposible de conocer. Las especulaciones en torno a 

aquél suceso por demlis extraño, justificaron con sobrada 

razón las opiniones que desde el punto de vista empresarial 

empezaban desde ese entonces a señalar con el ildjetivo de 

corrupto al gobierno y a los hombre de JLP. 

"Diaz Serrano y el país entero puoden estar 
ciertos de algo: su gestión contribuyó a llevar a 
México a la peor crisis económica y moral que se 
recuerde. Pero quedan muchas dudas acerca de esa 
historia, cuyo registro tal vez haya perdido en 
medio de las llamas que consumieron, apenas a 
principios de este mes, los archivos de PEHEX, con 
cientos de miles de documentos, algunos quizás 
comprometedores". 34_/ 

Una vez abi.crtas las puertas pnra la explotación 

desenfrenada del petróleo, el Estado pudo confiar en ól como 

carta de negociación interna y externa. 

El breve espacio de recuperación económica que 

representó el boom, permitió que aquellos empresarios 

dudosos y recelosos vieran en él la oportunidad de echar a 

andar negocios seguros bajo los estimulas que el gobierno 

promctia de acuerdo a las bases del nuevo pacto. 

"En diciembre de 1976 se firmaron 10 
convenios concertados con 140 empresas 
industriales, privadas y mixtas, que abarcaban 
proyectos d.e inversión por 100 mil millones de 
pesos y generaban 300 mil empleos. En marzo de 
1977 se suscribieron otros convenios, considerados 
en su momento como altamente significativos por el 
hecho de haber sido firmados con los industriales 
de Monterrey. En agosto del mismo año los 
empresarios de sonora firmaron un convenio con el 
gobierno federal comprometiéndose a invertir 14 
mil millones de pesos en 181 industrias. A cambio, 
el gobierno mexicano se comprometió a dar todas 

34_/ rbid., p.1• 
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las seguridades de tranquilidad politica y apoyo 
económico a la iniciativa privada". 35_/ 

El periodo ele verdnderas inversiones empresariales a 

razón de esta bonanza, lo constituye el lapso 1978-1980. En 

él, los apoyos otorgados dieron fe de la voluntad del Estado 

por lograr una profunda reconciliación con el sector 

privado, convenio que por otro lado no fue gratuito, ni 

falto de interds por ambas partes. Los empresarios una vez 

convencidos de la verdad de estas propuestas no dudaron en 

mover sus recursos, aprovechando al mñximo las condiciones 

favorables del boom petrolero y obteniendo a la postre no 

sólo sustanciales beneficios económicos, sino tnmbión nuevos 

espacios y foros de participación politica. Estaban 

convencidos de que lu cxperionciil cchcverrista no se 

volvería a repetir, serian ellos, los que de acuerdo a sus 

exigencias sefialarian al Estado el rumbo correcto y, serian 

ellos además, los que llegado el momento llamarían a todas 

las clases a recuperar lo que denominaban 11 el orden 

perdido". 

• 1En 1978 y 1979 las altas tareas de 
crecimiento de la inversión privada, del orden del 
12% y el 20% respectivamente, fueron consideradas 
como uno de los cambios más importantes del 
periodo, dada la drástica reducción que habian 
sufrido en 1976 y 1977 (decrecimiento del -0.2% y 
del -21.6% respectivamente). sin embargo, para 
1980 comenzó a desacelerarse el ritmo de expansión 
de la inversión privada, y si bien mantuvo tasas 
de crecimiento muy dinámicas en 1980 (del 14.9%) y 
en 1981 (de 13.6%), tendió a perder su auge 
inicial para pasar, en 1982, a un periodo de 
fuerte contracción (-15.9%)". 36_/ 

Una constante en las opiniones en torno al crecimiento 

económico experimentado en el sexenio Lópezportillista, es 

la que afirma que si bien el salario no fue beneficiado 

35_/ CORDERA, Rolando., op cit., p.10 
36_1 Ibid,, p.127 
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(como lo fue con LEA), en cambio el empleo se mantuvo en 

ascenso, siendo esto uno de los logros más notables durante 

su régimen. En otras palabras, el movimiento obrero accedió 

a cambiar bajos sueldos, por permanencia en el trabajo. 

11Debe reconocerse lo que a mediano y largo 
plazo viene a ser muy destacable en el terreno de 
lo económico y que el polvo de la crisis ha 
cubierto: la planta productiva se duplicó tan sólo 
cinco de los años Lópezportillista, hecho que por 
lo demás viene a constatar el enorme consenso que 
existió en la iniciativa privada sobre las 
políticas económicas emprendidas en ese momento. 
Ello pone en tela de juicio, cuando menos, la 
adjetivización a este sexenio". 37_/ 

La relativa tranquilidad que otorgó el boom petrolero a 

la sociedad en general, al menos en sus a~oD de auge (78-BO) 

repercutió sin duda en el sector empresarial de manera 

favorable. Era claro que las razone:!s que movieron a este 

sector a la agresiva defensa de sus intereses, como fue el 

caso de las expropiación de tierras a los l~tifundista~ de 

la región del Yaqui en Sonora ya no existian con LP, al 

contrario, las prevendas de que eran objeto hucüin suponer 

que el idilio dur..iria por mucho tiempo. Lejos estaban ctún, 

los aciagos dias de septiembre del 1 82, mientras tanto, sus 

demandas politicas se hallaban apaciguadas y ello con 

merecida razón. Su actividad otrora retadora y llena de 

encono, se orientaba al florecimiento de sus actividades 

productivas y en gran medida financieras. 

"La actividad empresarial comenzó a regresar 
a lo que había sido su normalidad: una actividad 
centrada fundamentalmente en lo económico y que no 
requeria ni buscaba el concurso de toda la clase. 
Las transformaciones en el pensamiento y 
comportamiento empresariales fueron, sin duda, 

37_/ PEREZ, Germán., op cit., p.10 
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determinantes para la recuperación económica". 
38_/ 

A pesar del óxito temporal que brindó a la economia del 

pais la prosperidad petrolera, no se olvide que dicho 

proceso generó sus propias contradicciones. Por un lado, 

aunque res u l. tó fuente de bienestar, dicho impulso se apoyo 

en el uso exclusivo de un solo recurso, generando al mismo 

tiempo, el rezago de muchas áreas productivas; no existiendo 

además la voluntad de articularlas a los grandes cambios que 

exigian las nuevas tecnologins y los procesos productivos 

del mundo. Existió si, unn promoción de tipo coyuntural 

basada en los inveterados descuentos fiscales, subsidios y 

apoyos de todo tipo que sin dejar de ser importantes, no 

prepararon el futuro, ni mucho menos nuestra capacidad 

competitiva n nivel internacional. Lejos estaba el Estado de 

lograr esta mota, pues al favorecer las importaciones, y 

orientarlas a los sectores que si las requerían, lograba 

temporalmente mantener su ritmo de actividad, pero en 

cambio, acentuaba la dependencia extranjera, por lo que el 

desarrollo hacia adentro y la sustitución de importaciones 

quedaron una vez más inconclusas. 

De ilhi que los efectos de la crisis hayan sido tan 

brutales, pue~ una vez manifestada, no hubo manera de 

encararla con eficacia, ya que el desplome del precio, del 

Unico recurso en que se apoyaba la economia, arrastró tras 

de si, a todos sus sectores y con ellos, a la sociedad 

entera. 

"Para 1980 la tasa de crecimiento de la 
industria manufacturera se babia reducido de 10% 
en 1979 a 7% en 1980, colocándose en un ritmo do 
expansión inferior al de la producción total. Es 
claro, pues, que a medida que se fue acelerando la 
producción petrolera, el resto de los sectores 

38_} CORDERA, Rolando., op cit., p.216 

68 



económicos, precisamente a aquellos en los que el 
capital privado ejerce un papel preponderante, 
tueron perdiendo dinamismo y vigor. contrariamente 
a las expectativas iniciales de la estrategia 
económica de López Portillo, la inversión privada 
estuvo lejos de constituirse en la base de un 
desarrollo económico sostenido a pesar del 
comportamiento altamente dinámico que tuvo durante 
los años de auge". 39_/ 

En resumen, se carecia de una sólida planta industrial 

capaz de competir, en calidad y cantidad con las mejores del 

mundo y compensar así, con sus cxportocionc5 la falta de 

divisas por la venta de hidrocarburos. 

"Para 1991, en el momento en que comienzan a 
desvanecerse los sueños del auge petrolero, los 
empresarios mexicanos volvieron a juzgar el papel 
de reforzadores del ciclo económico roccsivo. Como 
lo habian hecho en 1976, aunque ahora por razones 
fundamentalmente POLITICAS. Ante la reducción· de 
los ingresos petroleros desde mediados de 1901 y 
el deterioro creciente del sector externo, la 
iniciativa privada no dio muestras de alarma y 
desacuerdo abierto con el gobierno, pero se fue 
volcando gradualmente, duran to los últimos meses 
del año, a la especulación cambiaria y financiera 
que llevó a la devaluación del peso en febrero y 
agosto de 1982 11 • 40_/ 

Al cabo de cuatro años de reconocimientos y de 

sospechas veladas, el entonces modelo de crecimiento 

económico, empezaba a dar de si. Para fines del año 1980 

resultaba todavía temµrana la baja de los precios del crudo, 

y a pesar de ello, el ala empresarial comenzaba a delinear 

sutiles cambios en su comportamiento. Una vez mils, los 

vaivenes de la cconomia irnponíñn su sello sobre el nivel de 

las ideas. 

11 La tasa promedio de la productividad por 
hora trabajada en la industria manufacturera 

39_/ Ibid., p.125 
40_/ Ibid., p.128 
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disminuyó casi a cero en 1980 y registró un 
decrecimiento real durante 1981. La disminución en 
la demanda de bienes de consumo agudizó la 
tendencia a la baja de la inversión real lo que 
provocó mayor obsolecencia y, por consiguiente, 
mayor disminución de la productividad en el corto 
plazo11 • 41_/ 

El cambio más significativo tuvo que ver con su vuelta 

al campo de las exigencias politicas, lo cual se traducia 

como el fin de concesiones y complacencias que el Estado les 

habia otorgado, de hecho: 

"Podría decirse, que la repolitización 
empresarial tuvo como sustento la crisis económica 
desatada en el último año del sexenio, y que de no 
haber caído los precios del petróleo, la expansión 
económica hubiera actuado como formidable dique de 
contención a las pretensiones políticas del sector 
privado". 4 2 _¡ 

Diversa opiniones se percataban de lo delicado de la 

situación, no era fácil uplicar medidas correctivas a una 

etapa que declaradamente dejaba entrever un periodo de 

crisis. 

"Durante el año de 1982, por los embates que 
soporta el petróleo no logró ser utilizado para 
estimular una mayor inversión real capitalista en 
el proceso productivo. Por el contrario, los 
problemas que enfrenta PEHEX: baja de precios, 
dificultad para sostener las exportaciones, 
problemas de endeudamiento especialmente con la. 
amortización y los intereses a corto plazo, han 
influido para que la burguesía disminuya sus 
inversiones en el proceso productivo". 43_/ 

Los antecedentes por asi decirlo, de lo que vendria a 

ser esta gran debacle, quedaban esbozados por la misma 

41 /COLMENARES, Francicsco., op cit., p.126 
42:; CORDEIU\, Rolando., op cit., p.132 
43_/ COLMENARES, Francisco., op cit., p.125 
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situación que a nivel mundial padecian las economias de los 

paises altamente industrializados, estos sucumbieron al 

brutal efecto que provocó en todo el orbe la baja de los 

precios del petróleo, pues su caida arrastró a un conjunto 

de economias de punta y con el las, a lc1s que de una u otra 

manera vivian bajo su influencia: México no fue la 

excepción. 

11 Be forzó la fuerza do trabajo petrolera en 
loa campos para multiplicar la producción, 
forzando al mismo tiempo, otras variables con el 
interés de lograr una elevada acumulación 
capitalista que permitiera sostener ese 
crecimiento. Poro el cnrro do la ro cesión 
estadounidense arrastraba en la misma dirección a 
las manufacturas mexicanas, a la minería y a buena 
parte de la agricultura dedicada a la exportación. 
El Estado mexicano, tratando de atajar el fuego de 
la recesión, le echó más leña: para evitar la 
caída de los ingresos petroleros por ventas en el 
exterior bajó sus precios; para disminuir la 
dolarización de las cuentas bancarias elevó las 
tasas de interés para los depósitos en moneda 
nacional por encima de la tasa de inflación". 44_/ 

Estas acciones desesperadas, estaban lejos de ser la 

panacea para los severos sintomas que manifestaban ya las 

finanzas pUblicas. Ln erosión que empozo a afectar 

muchísimos ámbitos sociales encontró blanco en la esfera 

económica. El Estado, principal responsable de contener los 

efectos de este ciclo recesivo, apostaba el futuro del pais 

con la puesta en práctica de mcd idas urqcntcs cuyn tludosa 

eficacia quedaria demostrada por los hechos. 

"En la práctica el Estado empujó la fuga de 
capitales, la especulación y la dolarización. 
Acciones que reflejan, entre otras cosas, el 
poder, el grado de concentración y centralización 
del capital en México. Precisamente, la magnitud 
de los "errores y omisiones" que se contabilizaron 
en la balanza de pagos de 1981 por 5,506 millones 

44_/ Ibid,, p.214 
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de dólares contra 1,961 en 1980 1 demostraba la 
feroz descapitalización de la economía mexicana. 
Era una verdadera acción de guerra del Estado y de 
la burguesía contra los ingresos de las masas 
trabajadoras11 • 45_/ 

Las condiciones para un nuevo repunte empresarial se 

gestaban a velocidad vertiginosa. Para este sector, cada 

acto del Estado traia m<is y más calamidades al pueblo de 

Móxico, el r.ual como tintaño, demandaba el cumplimiento de 

viejas demtindas sociales cuyo centro nodal no era otro que: 

la justa distr:j.bución de la riqueza. El modo en que cada 

sector y clase social interpretaba esta consigna, variaba de 

acuerdo a sus necesidades y condición dentro del sistema de 

producción. Oc manera que el efecto pernicioso de la apenas 

recién estrenada crisis, les causaría severa irritación. 

"El desacuerdo con respecto a la política 
económica -o con ciertos aspectos de ella- volvió 
a asumir un carácter eminentemente politice y 
volvió a utilizarse el poder económico como arma 
politica. El detonador del conflicto fue el 
decreto presidencial que autorizaba aumentos de 
JO, 20 y 10% (21 de marzo de 1982) a los salarios, 
segUn su nivel. A pesar de que esta medida trató 
de ser paliada por el gobierno mediante anuncios 
de la puesta en marcha de mecanismos que 
reducirían el costo de los aumentos sobre las 
empresas, los empresarios desataron una guerra de 
declaraciones y comenzaron una campaña para la 
liberación de precios, a la vez que aceleraban la 
fuga de capitales". 46_/ 

Los datos que revelan la proporción del sangrado a las 

cuentas públicas de la nación, seran vistos en detalle en 

los capitulas posteriores, mientras tanto hagümos un rápido 

recuento de sus implicaciones que en el orden social 

tuvieron para toda la población, incidiendo por ejamplo en 

el costo de los bienes de consumo básicos, ya que: 

45_/ Loe cit. 
46_/ CORDERA, Rolando., op cit., p.130 
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11 De todo el periodo de gobierno de JLP el año 
de 1982 se ubica como el de la peor agresión a las 
condiciones de vida de la ·ciase obrera mexicana, 
este año se destaca por la más drástica reducción 
de sus ingresos reales desde los años cuarenta. La 
devaluación de febrero, precisamente, en dólares 
significó una expropiación superior al 50% del 
salario. Si a ello se agrega una inflación anual 
del 60%, el salario real quedó reducido casi a su 
tercera parte11 • 47 _/ 

Tal era la situación que privab;;i para una cconomia 

ahogada en sus propios intentos de salida, ln que en su 

confusión acentuó aún más sus males, creyendo encontrar el 

remedio. 

11 Por segunda ocasión en seis años, México 
envió una 11 Carta de Intención" al Fondo Monetario 
Internacional para obtener un crCOi to global por 
3 1 840 millones de dólares, a cambio de sujetar su 
economía a los lineamientos exigidos por ese 
organismo. con la firma de ese documento, el 
gobierno mexicano culmina seis años de una 
política económica que provocó dos devaluaciones, 
la fuga de capitales más grande de que se tenga 
memoria y el proceso inflacionario más alto de los 
Ultimes 50 años11 • 48_/ 

Las paradojas empezaban a estallar y curiosümcnte 

dentro de la rama productiva que habia sido considerada la 

más sólida y la mas dinarnica, esto al menos durante los años 

que duro la euforia. 

ºLa aplicación de medidas de "freno" para la 
crisis que se avecinaba, provocó la quiebra de 
muchas pequeñas y medianas empresas, despidiéndose 
a miles de trabajadores. PEMEX, por ejemplo, 
despidió en el último bimestre de 1981 a 20 mil 
trabajadores eventuales y anunció el despido de 
otros 10 mil en 198211 • 49 _/ 

47_/ COLMENARES, Francisco., op cit., p.216 
48..f PROCESO No.315, 15 de nov. 82, p.8 
49_/ COLMENARES, Francisco., op cit., p.218 
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A manera de balance, podriamos decir que el alud de la 

·crisis trajo consigo la intensificación de fenómenos que 

desde dócadas atrás ya existian, pero que en cuyos contextos 

no tuvieron el tamaño ni la profundidad devastadora, que 

adquirieron en estos últimos años del sexenio 

Lópezportillista. 

"La economía mexicana se deslizó en 1982 a un 
nivel de crisis superior a 1976. Algunos 
factores determinantes fueron: a). las acentuadas 
tendencias recesivas de la economia 
estadounidense; b). las dificultades para colocar 
mayoret. productos en el exterior; c). las 
limitaciones en los créditos, las altas tasas de 
interés y la imposición para contratarlos a corto 
plazo: d). la disminución de las ventas del 
petróleo. En los cinco primeros meses de 1982, 
PEMEX redujo las estimaciones de sus ingresos de 
19 a 14 mil millones de dólares11.so_/ 

La confianza depositada en la venta del petróleo, hizo 

suponer un futuro promisorio a corto plazo, el sueño que 

viyió el pais durante 1978-80 no podia compararse a las 

expectativas que en el pasado también robaron la conciencia 

de politices y pueblo. Para los empresarios estos años 

~ignl (le aron un rcucomodo en sus posiciones dentro de la 

economia nacional, las que junto con las de la banca, 

definieron sus pretensiones de tipo económico y mas tarde 

las de tipo politice. 

"Uno de los rasgos más significativos del 
a.uge petrolero, desde la perspectiva de la 
relación económica entre gobierno e iniciativa 
privada, fue su carácter altamente equilibrado. 
Desdo sus inicios el proceso de crecimiento 
económico en estos años se caracterizó por una 
notable diferencia entre el ritmo de expansión del 
sector petrolero por un lado, y el del resto de la 
economía por el otro. Esta di sta.ncia fue 
ampliándose a partir de 1900,. año en el que la 

SO_/ Ibid,, p. 216 
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economia no petrolera comenzó a desacelerar sus 
ritmos de crecimientou. Sl_I 

Podemos afirmar que el motor principal que impulsó esta 

esperanza, a final de cuentas resultara victima de las 

presiones que desde dentro y fuera contribuyeron a su 

estrepitoso fracaso. Resultaba increible que PEMEX antes de 

terminar el sexenio, arrojara en sus cuentas tan tristes 

resultados. 

"En 1976-81 PEMEX aportó al pais ingresos 
totales por 32,250 millones de dólares, pero 
entregó una deuda -en el mismo lapso- de 26, ooo 
millones. Así, la aportación real de PEMEX al pais 
fue de 6 1 250 millones de dólares en seis años. 
Respecto a la deuda, el documento agrega: 11 Bi bien 
su contribución (del sector energético) al 
desarrollo nacional en este periodo fue de una 
importancia decisiva, la nación pagó un alto coa.to 
por ello". 52 _/ 

Dar la espalda a esta realidad sólo podia acentuar, el 

proceso de deterioro que el pais vivia. El peso aplastante 

de los hechos demostraban cuan graves habian sido hasta 

entonces los efectos de un proyecto que se basó en el uso y 

abuso de un sólo recurso. 

11 De haber sido la esperanza para una nueva 
etapa, el petróleo resultó para México una 
calamidad y un desprestigio. Un informe de la 
Comisión de Energeticos del PRI señalaba, en 
octubre de 1982, que el petróleo habia generado 
deudas que comprometía.n a la próxima generación. 
El 30% de la deuda externa pública es de PEHEX. A 
pesar de haber ingresado al país cerca de so mil 
millones de dólares en el periodo 1977-82, la 
economia mexicana presenta desajustes peores que 
los de 1976, cuando estalló la crisis y no había 
petróleo. En sintesis, el petróleo concentro más 

51_/ CORDERA, Rolando,, op cit.,p.125 
52_1 PROCESO No.313, 01 de nov. 82, p.7 
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la riqueza, quebró la espina dorsal de la economía 
y empobrecio a la mayoria de la población". 53_/ 

Si en su momento el empresariado nacional, apoyó las 

propuestas que desde la cúpula de gobierno invitaban a 

participar de la bonanza petrolera, esto obedeció a un claro 

interés de clase. Mientras los beneficios que de ella 

emanaron tuvieron efecto directo en sus empresas y en el 

rendimiento de cada una, elevando los índices de ganancia, 

gracias a las facilidades otorgadas por créditos, 

adqulslción de divisas, necesarias para sus importaciones de 

materia prima y maquinaria, o bien por el abaratamiento de 

la mano de obra, este sector aplaudió los breves años que 

duro el espejismo. Las fluctuaciones de su comportamiento 

adquirieron desde entonces, un tono marcadamente 

utilitarista y de gran sentido práctico. La conservación de 

la especie estaba por encima de cualquier interés. 

"La dinñmica de comportamiento disociado del 
empresariado en sus aspectos politice y económico, 
en momentos de auqe y expansión, explica, en 
parte, el hecho de que el sector privado nacional 
hubiera otorgado un amplio apoyo a la estrategia 
gubernamental de desarrollo económico basado en la 
rápida explotación de recursos petroliteros, a 
pesar de tratarse de un proyecto económico que, al 
fortalecer el poder económico del Estado y ampliar 
su participación en la cconomia nacional, entraba 
en contradicción con uno de los principios 
centrales del proyecto económico y social del 
empresariado: la reducción del papel del Estado en 
la economia". 54_/ 

Por eso se explicñ que en el momento mas algido de la 

tormenta, empresarios y banca enfrentaron (o mejor dicho, 

afrontaron) de una manera singular, una decisión 

irreversible como lo fue la nacionalización bancaria. 

Asumieron para sorpresa de muchos una posición marcadamente 

53_/ PROCESO No.326 1 31 de ene. 83 1 p.12 
54_/ CORDERA, Rolando., op cit., p.126 
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conformista, pues dada la enorme incertidumbre de esos días, 

se pudo entrever, la venida de enfrentamientos de todo tipo 

entre el gobierno y estos sectores, recordemos que desde el 

exterior se anunciaba y se ponia sobre aviso a toda la 

población, con informaciones acerca de un posible golpe de 

Estado, o en el mejor de los casos, l" puesta en marcha de 

medidas de presión, con objeto de abolir un acto que desde 

su punto de vista constituia un atentado a sus más preciadas 

libertades. 

El feliz contubernio de los primeros años, acababa asi, 

de modo amargo y trágico. Los rencores que provocara esta 

acción serian tomados en cuenta, pues andando el tiempo, la 

reconquista de la banca se convertiria en uno de los tantos 

objetivos de su gran proyecto politice. 

11si después de 1976 se constata un repliegue 
de la actividad politica de la mayor parte del 
empresariado mexicano, la historia de las 
relaciones Estado/empresarios después de la 
nacionalización bancaria muestra -a pesar de que 
la reacción empresarial ante el decreto 
expropiatorio decepcionó a muchos por su tibieza
que los empresarios estzin dispuestos a continuar 
su lucha porque se transforme definitiva y 
radicalmente el papel del empresario en la 
política y sociedad nacionales, y por tanto, las 
pautas de la relación". 55_/ 

De sobra se sabe que toda crisis representa en un 

sentido dialóctico, el final y el comienzo de un nuevo 

proceso, en el caso de las relaciones empresarios-banca y 

Estado, ellas dejaron paso a un esquema mucho mas agresivo y 

consistente por parte de los primeros, que no admitía ya, el 

solo hecho de ser componente integral del circuito 

productivo, sino y porque no decirlo, heredero de las 

mejores tradiciones y demandas del pueblo de México, asunto 

55_/ Ibid., p.132 
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que por demás, se volvía más complejo y digno de ser 

estudiado a fondo. 

Para finalizar esta sección diremos, que no obstante la 

experiencia vivida en el periodo Lópezportillista, su 

predecesor insistía en la ejecución de una muy similar 
estrategia. 

112\nalizado y enjuiciado el periodo de López 
Portillo-Diaz Serrano, el informe del PRI -que 
seria la base del plan petrolero del gobierno del 
presidente De la Madrid- señalaba que no se 
cometerian los mismos errores y ofrecia la 
posibilidad de utilizar los hidrocarburos como 
instrumento efectivo de distribución de la riqueza 
de apoyo financiero del Estado y de creación de 
empleo". 56_/ 

Los comentarios para esta afirmación serán sujeto de un 
espacio particulnr. 

56_/ PROCESO No.326., op cit., p.12 
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C A P I T U L O IV 

LA BANCA, COLUMNA DE LA ESTRUCTURA 
ECONOMICA EMPRESARIAL. 



"La generación de hombres que ha 
disfrutado la mejora material más fuerte 
de todos los tiempos, que ha visto cómo 
se desdobla su nivel de vida de padre a 
hijo, que ha obtenido comodidades y 
medios que los revolucionarios más 
audaces no se habrían atrevido a 
anunciar, esta misfua generación está 
descontenta como nunca lo estuvo ninguna 
antes que.ella11 • 

Alfred sauvy. EL FIN DE LOS RICOS. 



"Es una empresa vana tratar de 
ridiculizar a un rico: las carcajadas 
están de su parten. 

Lll DRUYERE, 

Lll DJINCJI, COLUMNA DE Lll ESTRUCTURA ECONOMICJI EMPRESJIRIJIL, 

Los años que precedieron a la debacle económica mas 

severa de toda la historia del pais, configurc'.lron por asi 

decirlo el nuevo y complejo mosaico nacional del que 

surgirian las mas importantes transformaciones, cuyos 

efectos persisten hasta nuestro dins: la ospcranzu y el 

sueño que embriagó a muchos, encontró su terrible desencanto 

al cabo de breve tiempo. 

Diversos aspectos se conjugaron para hacer de la crisis 

del 1 82, un año memorable y atroz. La nanea mexicana, 

estructura vital de todo sistema económico, manifestó a lo 

largo del sexenio de JLP un poderio inigualable, dificil de 

comparar con el de otros periodos. De todas lns etapas que 

componen su historia, ninguna tuvo sus peculiares 

caracteristicas. El colosal crecimiento que alcanzó durante 

esta fase, es uno de los aspectos que por si sólo habla del 

favorable ambiente que gozó por parte del Estado, ello como 

una muestra aparentemente desinteresada dirigidn a limar 

viejas querellas. 

Los profundos y significativos cambios que en breve 

lapso experimentó la Banca, se destacan como aquellos quo 

por su importancia representaron verdaderas alteraciones 

cualitativas, que desde dentro otorgaron nuevas propiedades 

a su quehacer financiero, estas Ultimas se expresaron 
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especificamente al nivel de las funciones que el momento 

exigia. 

"Durante el Ultimo quinquenio de existencia 
de la Danca privada (1978-82) su estructura y 
funcionamiento estuvieron dominados por media 
docena de grandes tendencias, a saber: a) la 
concentración; b) la monopolización; c) la 
transnacionalización; d) la especulación; e) la 
dolarización; y f) la volcadura hacia actividades 
distintas de las bancarias11 • l_/ 

Se estarñ de acuerdo que como pivote de los principales 

circuitos monctariof". 1 la Bilncil junto con el Estado 

constituyen las dos principales vertientes de donde arranca 

todo el accionar de la economia, la producción, la 

circulación, la distribución y el consumo de mercancias; 

ellas conforman los prerequisitos d~ la inversión y del 

nuevo ciclo para la creación de riqueza material. De ahi que 

su papel estratCgico, esté fuera de toda discusión, pues por 

siglos su función le ha otorgado una investidura de primer 

orden. 

11 El Estado también crea dinero, además del 
que crean los bancos. l\ veces es en forma de 
billetes, que para todo fin o propósito son como 
billetes de banco; pero su aceptación no se deriva 
de que representen un derecho contra el banco, 
sino simplemente de un decreto del Estado 
hacióndolos de curso legal. La oferta de dinero, 
entonces, dependen de dos fuentes: los bancos y el 
Estado". 2_/ 

A pesar de que el signo distintivo de la Banca ha sido 

el de ser centro generador y receptor de dinero, la 

tendencia que demostró en el sexenio lopezportillista, 

denotó un descenso en lo que al primer aspecto se refiere. 

1_/ 

2_/ 

GRAN1\DOS, chapa, M.1\., La banca nuestra de 
Móx. ocóano, 1984, p.133 
Sl\YERB, R.s., La banca moderna, Mex., F. c. 
p.19 

Bl 
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"Durante muchas décadas los bancos han sido 
reconocidos como ucomerciante en dineron. Los 
economistas se interesarían en ellos si fuera esa 
su !unción única, del mismo modo que están 
interesados en las actividades de las casas ·de 
emisión o cualquiera sección del mercado de 
capitales. La razón de esto es que los bancos no 
son meros ncomerciantesu en dinero, sino también, 
en un sentido importante ocreadoresu de dinero". 
3_/ 

Las posibilid~des de inversión y de f inanciamicnto 

tradicionalmente a su cargo, cedieron sitio a las que el 

Estado ya promocionaba. De hecho, la mayor participación de 

éste, motivó al reiterado reproche de un intervencionismo 

desmesurado tendiente a limitar la acción del sector 

bancario y privado. 

Por ello y a pesar de las constantes muestras de 

descontento por parte de los empresarios, ante las políticas 

diseñadas por el gobierno de JLP en materia económica, no 

puede pasarse por alto el hecho de que durante su periodo, 

la balanza que favoreció el "boom petrolero" cristalizó en 

muchos sentidos, los objetivos de estos inconformes 

caballeros. 

"De hecho la Banca busca el dinero y la 
gananc~a seguras. Por eso prefería prestar al 
comercio / pues las retribuciones de la 
especulación podían sostener el nivel de 
exigencias en tasas Oe interés. En 1981, la nanea 
privada y mixta cubrió el 97% de las necesidades 
de dinero de los comerciantes 11 • 4_/ 

Conviene aclarar que al referirnos a los empresarios y 

a la Banca como bloques de poder económico, debemos recordar 

que los estrechos lazos entre ambos, nos permiten 

3_/ Ibid., p.10 
4_/ COLMENARES, David et al, Nacionalización de la banca, 

Méx. Terra Nova, 1982, p.31 
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considerarlos en un mismo nivel de ami lisis, dado que los 

primeros integran parte del llamado capital comercial e 

industrial, mientras que los segundos son eje del capital 

financiero, ambos con un mismo objetivo: obtener la máxima 

ganancia, pero de acuerdo a los procedimientos distintivos 

de cada ram~. Tenemos asi que, las dos vias por las que se 

alcanza dicha ganancia son: la producción y la especulación. 

"La dependencia do la industria con respecto 
a los Dances es pues, la consecuencia de las 
relaciones de propiedad. Una parte cada vez mayor 
del capital do la industria no pertenece a los 
industriales que lo emplean. No pueden disponer de 
este capital más que a través del Banco, que 
frente a ellos representa el propietario. Por otro 
lado, el banco tiene que fijar en la industria 
parte cada vez mayor de sus capitales. Así se 
convierte en un capitalista industrial en 
proporciones cada vez mayores". 5_/ 

Uablabamos ya dol desplazamiento dirigido por el Estado 

en contra de los empresarios en el terreno económico a causa 

de su politica de expansión, como la razón principal de su 

descontento, sin embargo, lo~ números y los resultados a 

favor de los segundos, hablan en otro sentido. 

Si la orientación de recursos por parte de los 

empresarios en el sexenio Lopezportillista, se caracterizó 

por una marcada tendencia utilitarista, en los años previos 

que nos ocupan, este fenómeno adquirió mayores matices, 

recordándose como el de más altos indices de beneficio tanto 

para ellos, como para la Danca. 

"Los datos oficiales revelan que durante el 
periodo 1978-1979, la Banca financió más y mejor 
las actividades comerciales y no las productivas. 
En un análisis se indica que la Banca dispuso de 

s_¡ UILFERDING, Rudolf, El capital financiero, Méx., Ednes. 
El caballito, 1973, p.253 
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poco financiamiento para actividades básicas y los 
porcentajes se distribuyeron como siguo: 

- artículos básicos: 3.5\ 
- industria mediana y pequeña: 4.4% 
- ejidatarios y campesinos: 1.3% 
- agricultura y ganadería: 9.0% 
- fomento económico: 23.1% 
- mercado de valores: 1.2\ 
- vivienda (no de interés social): 15.0\ 
- inversión libre: 42.5% 

casi huelgan los comentarios respecto a la 
nula vinculación entre la asignación del crédito 
bancario y las necesidades populares, situación 
quo, por lo dernas, es congruente con la cada vez 
mayor ligazón del capital bancario con el capital 
industrial, comercial y de servicios". 6_/ 

Es por dcmjs evidente, el papel que dichas estructuras 

tienen en las economias de tipo capitalista, especialmente 

en paises como el nuestro, donde las contradicciones 

sociales, repercuten con más fuerza en las clases 

desposeídas. 

Detengámonos aqui para abrir un paróntesis y hablar del 

origen de la Banca en México. Para el lo tcndriamos que 

remontarnos a esos lejanos 

desarrollo del capitalismo 

dü1s, cuando el incipiente 

cm México prefiguraba los 

esquemas básicos con los que el sistema financiero naceria 

en el país. Datos al respecto, ilustran el comienzo de su 

historia allá por los años de la Reforma, cuando al calor de 

las luchas políticas de ese entonces, surgiria lu primera 

institución bancaria de corte moderno, con el patrocinio del 

capital inglés. 

11 Fueron los ingleses y no los franceses 
quienes fundaron aquí la Banca privada. En efecto, 
el 4 de mayo de 1864 habían llegado Newbold y 
Robert Geddes, que obtuvieron de Maximiliano mismo 
la desautorización del permiso dado por Almonte. 
Seguramente obró en el ánimo del emperador el que 
al pasar en abril por Inglaterra advirtiera las 

6_/ COLMENARES, David et al., op cit., p.27 
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reticSncias de Lord Palmerston ante au aventura. 
Tal vez creyó que favoreciendo los intereses 
financieros del Londres ganaría un nuevo aliado, 
al fin y al cabo que, según su convicción de 
entonces, ya contaba con uno firmisimo en el 
sobrino de su tío". 7 _/ 

Más tarde, como producto del inevitable cambio que en 

todos sentidos experimentó la nación, estas mismas 

instituciones adquirieron una nueva fisonomía. Fue después 

de la agitación social de 1910, que al cobijo de cada uno de 

los gobiernos en turno, fueron creciendo y expandiéndose de 

modo irreversible. De hecho, las transformaciones 

legislativas en cuanto a ley bancaria se refiere, les 

permitieron gozar de los beneficios de una politica 

proteccionista que buscaba a toda costa la reordenación del 

dañado sistema bancario. 

"Comenzaron como bancos privados, con 
capitales de la iglesia, la industria, los 
políticos beneficiados por la corrupción, los 
dineros del Estado, los capitales extranjeros. 
Llegaron a ser centros de poder económico de 
fuerza política aliada a los gobiernos emanados do 
la Revolución Mexicana. Hoy son 63 grupos 
empresariales con decenas de empresas de su 
propiedad". B_/ 

Es asi que desde sus inicios ha sido causa y efecto de 

la desigualdad social entre los distintos sectores de la 

población, cuyo resultado paradójico los ha llevado al mismo 

tiempo a ser impulsores de algunas áreas pro~uctivas claves 

y de interés nacional. 

El mecanismo central de su expansión y crecimiento ha 

sido LA CONCENTRACION BANCARIA, la que ha propiciado la 

formación de distintos po.los de bienestar. Por un lado, 

7_/ GRl\NADOS, Chapa., M.A., op cit., p.14 
B_/ COLMENARES, David et al., op cit., p.28 
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aquél 'donde se ogrupan los sectores sociales que no teniendo 

acceso a los frutos de la riqueza acumulan mas y más 

pobreza, en contrapartida de esos otros, cuyos privilegios e 
ingresos son mayores y cada vez más ofensivos. Por un lado, 

esto se ha convertido en el principal mal, que desde hace 

mucho aqueja al pais. 

Tal tendencia se acentuó a partir de la creación de la 

BANCA MULTIPLE en el año de 1977, cuyo objetivo central 

buscaba favorecer el control de las diversas actividades 

~inancieras, promoviendo su amplia extensión en la economia 

nacional y llevándola m6s allá de nucstran frontcraG. Ciclo 

por demás lógico, que respondia a las necesidades de 

crecimiento del gran capital. 

"Asimismo la concentración bancaria favoreció 
su transnacionaliznción, no resultando raro ver a 
Dancomer, Serfín y Danamex al lado de los bancos 
extranjeros, presionando al sector público 
mexicano, mediante altas tasas de interés por la 
deuda externa contraída en buena parte por ellos". 
9_/ 

De lo anterior se derivó otra consecuencia que dibujó 

muy bien el papel del sector bancario después de los años 

dificiles que caracterizaron la crisis hercdnda de 1976. 

"La reconstitución exitosa del sistema 
financiero después de ese año, le ha permitido a 
este jugar un papel significativo en la 
reactivación que la economía ha experimentado en 
sus últimos dos años (77-78). El papel de la Banca 
ha sido dual: por un lado, financiando la 
acumulación privada de capital: por otro, 
financiando parte importante del dBficit del 
sector público". 10_/ 

9_/ Ibid., p.19 
10_/ Ibid., p.25 
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La insistente manera en que los voceros ~mpresariales 

encuadran la crisis del 76 y posteriormente la que seguiria 

en 82, vuelven una y otra vez al mismo tópico: el Estado fue 

sin discusión, el único responsable del caos que se 

manifestó en cada uno de esos años, todo el peso de los 

acontecimientos, asi como cada uno de sus efectos se le 

atribuyan a lo erróneo de sus decisiones. 

"La principal causa de la crisis son los 
ambiciosos planes que desde 1978 empezó a 
instrumentar el gobierno. Esos planes, con base en 
la riqueza petrolera, buscaban un crecimiento 
acelerado y la creación de millones de empleos". 
11_/ 

A pesar de lo dicho, seria un craso error no reconocer 

que lejos de estos inconvenientes la Banca, ha sido a lo 

largo de su trayectoria una de las mas rcpresentati vas 

estructuras financieras del crecimiento económico; su peso y 

la asignación de recursos a pesar de lo desigual de su 

orientación para cada uno de los diversos campos de la 

inversión, la han convertido sino en la mejor, si en la 

primera y más importante competidora después del Estado. 

11Esta tendencia es un fenómeno importante, ya 
que si tenemos en cuenta que la Banca privada 
actuaba simultáneamente en el mercado local e 
internacional, y el país operaba con plena 
libertad cambiaría, el Estado perdía 
paulatinamente el control sobre la localización 
física del activo financiero. Esto significa que 
la Banca privada había entrado en un proceso 
creciente de independización respecto del Estado". 
12_/ 

11_/ PAZOS, Luis, La estatización de la banca, Méx., Diana, 
1902, p.40 

12_/ ESPINO, o. 1\lma, La banca ne.cionalizada, Máx., UAP, 
1983, p.12 
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Al margen de las todavia lejanas imposiciones 

gubernamentales, la Banca buscaba ante todo su consolidación 

a través de la apertura de nuevos mercados y la conservación 

de los ya existentes. El apoyo que otorgó a gran parte de 

las empresas de corte industrial y comercial no fue casual, 

era un hecho que muchas de ellas, integradas a los que se ha 

dado en llamar por algunos estudiosos como "grupos 

empresariales 11 , contaban con su propio banco. Los servicios 

de crédito y deposito solian otorgarse de manera directa, 

muchas veces a instancia de los propios directivos que a su 

vez tenian participación de acciones en muchas empresas o 

viceversa: grandes empresarios con importante prcsenciil en 

ese sector. 

"La Banca mexicana proporciona el dinoro para 
apertura, consolidación y expansión de empresas. 
sin embargo, el destino de los créditos bancarios 
se orienta a actividades que les proporcionan 
mayores utilidades y no aquellas que permitan 
reorientar el modelo de desarrollo o aquellas que 
necesitan dinero urgente para producir". 13_/ 

El peso especifico en cuanto a inversiones se refiere, 

lo poseia uno de los mas poderosos consorcios financieros, 

que desde tiempo atrás ya encabezaba las estadisticas de 

crecimiento y expansión bancaria, pero no sólo eso, el 

énfasis de su diseño de desarrollo quedaba clarilmcntc 

evidenciado por los innumerables nexos que mantenia con 

diversas empresas, la razón de esto obcdecia en muchos cnsos 

a profundos compromisos que incluian, dc~de luego, lazos de 

tipo familiar. 

11El grupo más importante era el de nancomer: 
tenia varias aseguradoras y además participaba en 
empresas como Liverpool, Aurrerci, Frisco y 
Martell. También era d~eño de arrendadoras, casas 
de bolsa, compañías de concreto, Toshiba, 
Productos Químicos y tenia importante 

13_/ COLMENARES, David et al., op cit., p.26 
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participación en empresas como 1\.nderson Clayton, 
General Electric y Dayer11 • 14_/ 

Le seguia en la pirámide financiera de poder, la 

segunda agrupación más grande del pais: 

"Banamex era un fuerte accionista en no menos 
de 10 empresas de las 100 mayores del país, entre 
ellas algunas filiales extranjeras como Celanese, 
Kimberley clark y Union Carbide. Podían agregarse 
además: Hoteles camino Real, Condumex, IEM, 
Nacobre, Purcina, Asbestos de México, París 
Londres, Sanborns, Erickson, Palacio de Hierro y 
Jhon Deere entre otras11. 15_/ 

Los vasos comunicantes que conectaban a la Banca con 

inf inid~d de empresas rccorrian los canales subterráneos de 

cada en sus estructuras, No bastaba identificar el grado de 

intervención o participación corporativa en cuanto a 

acciones y valores sn refiere, como el grado y calidad de 

relaciones interllftL§._onales, definidas por mentalidades, e 

intereses comunes, expresados como una posición de clase. 

como ya se ha señalado, la orientación que daban a sus 

recursos, tuvo como regla asegurar la utilidad en aquellas 

áreas que por su dinamismo, otorgaban de manera casi 

inmediata los mils .:iltos beneficios, la más importante fue 

sin duda lu del comercio, tan es asi, que 1981 da cuenta de 

los niveles más significativos de esta tendencia, pues del 

total de créditos asignados a diversos renglones, el del 

comercio ocupó en ese entonces, el 97%. 

"Lo importante no sólo era el porcentaje del 
capital social de una empresa que era propiedad de 
un banco en particular sino, además los vínculos 
de todo tipo -incluidos los financieros- que se 
daban entre la banca y el resto de las empresas e 

14_/ ESPINO, G. Alma., op cit., p.19 
15_/ Ibid., p.20 
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instituciones que formaban el qrupo. Por otro 
lado, el grado de penetración en las distintas 
ramas de actividad económica lo era la 
diversificación que habiun alcanzado, su grado de 
integración como grupo y su forma _de operar11 • 16_/ 

Esto se comprende m"ejor al considerar que aun cuando 

sus 11 SLOGANS" publicitarios de esa epoca, subrayaban su 

aparente interés por fomentar el crédito e inversión rural, 

la realidad demostraba por el contrario, que dicha 

preocupación era sólo aparente. 

11 El campo no era negocio para la nanea 
privada. En 1981, la Banca privada y mixta otorgó 
apenas 120,000 millones cubriendo el 49% de las 
necesidades de créditos de este sector. 1\1 
comercio le dio, en cambio, 304,ooo millones de 
pesos para financiar la inflación". 17_/ 

Su siempre "acertada" visión financiera les reportó a 

los banco más representativos de ese entonces, jugosas 

utilidades en el periodo de 1976-1980, mismas que fueron del 

orden siguiente: Banamex 118\ y Bancomer 170%. Esto sin 

considerar lo severo de estos años, no sólo para la economia 

en general, sino también para los sectores de menos recursos 

en particular. 

"Las utilidades de estas empresas eran 
parcialmente derivadas del trato preferencial 
(tasa de interés por debajo del mercado, 
renovación automática de los créditos, etc.) que 
el banco del grupo les otorgaba a costa del resto 
de sus clientes. La suma de las actividades de las 
empresas asociadas a la banca le aseguraban, en 
alguna medida, su continua presencia en el mercado 
financiero y de tener éxito, su creciente 
participación en ese mercado11 • 18_/ 

16_/ TELLO, Carlos, La nacionalización de la banca, Méx., 
siglo XXI, 1987, p.38 

17_/ COLMEN1\REB, David et al., op cit., p.31 
18_/ TELLO, Carlos., op cit., p. 41 
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Las declaraciones que entonces anunciaba la propia 

Asociación Nacional Bancaria de Crridito, daban fe de que el 

crédito bancario, estaba mal orientado, pues no cumplia con 

el requisito Uc servir de apoyo verdadero al desarrollo, era 

en cambio el perfecto instrumento de intereses y políticas 

ajenos a las necesidades sociales. 

Al respecto, las cifras revelan nuevamente el Estado de 

cosas, que a razón de estos acontecimientos llevaron a los 

bancos a: 

11 Comparar con agrado 1981., con 
años anteriores. En éste, tres 
poderosos vieron crecer enormemente 
las utiliOades logradas fueron asi: 

- BANCOMER: 4,135 MILLONES DE PESOS 
- DANAMEX: 4,137 MILLONES DE PESOS 
- COMERMEX: 819 MILLONES DE PESOS 

respecto a los 
de los mas 

sus ganancias; 

Más adelante, como producto de la 
especulación en el primer semestre de 1982, estos 
mismos bancos se llevarian alrededor del 75% de 
las utilidades, lo que representa~a 5 1 227 millones 
de pesos". 19 _/ 

Esto demuestra una vez más que respaldados por el 

gobierno de manera prácticamente incondicional y alentados 

por él a olvidar viejas ofensas, los hombres de dinero 

obtuvieron bajo estus condiciones, su visto bueno para la 

creación de la DJ\NC7\. MULTIPLE. La que en poco tiempo se 

destacaría como el mós consistente instrumento de 

enriquecimiento financiero. En tal sentido, recordemos que 

de los 243 bancos existentes en el pais en 1976, quedarían 

para 1981, ~educidos a la sorprendente cifra de 63. 

"La concentración y el poder de la nanea 
privada, e~ México alcanzó 'niveles desusados, 
mucho mayores que los de otros paises de América 
Latina incluso mayor el que existia en paises como 
franela, Estado unidos y Canadá.. En el caso de 

19_/ COLMENARES, David et al., op cit., p.30 
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México los cinco bancos más grandes en 1980 tenían 
cerca del 75% del total de los activos de la banca 
en el país, mientras que en ese mismo año en 
Brasil los cinco bancos más grandes disponían de 
algo más del 62% de un poco más del 37%. Es 
importante destacar que tanto en Drasil como en 
Argentina los tres bancos más grandes son 
propiedad del Estado con una participación, dentro 
del total de los activos de la banca, del 56% y 
33%, respectivamente. En Móxico no era éste el 
caso11 • 20_/ 

Se entiende por esta razón que nueve bancos controlaban 

en ese año, al 80% de los activos. De modo que por aste 

proceso de "selección natural••, solamente cuatro 
instituciones bancarias fueron, las qua por su sólida 

estructura interna da operación y disponibilidad de 
recursos, acapararon todo el sector. Tal era su fuerza, asi 

lo manifestaban las fantasticas ganancias que en ese año 

consiguieron en conjunto: 256,000 millones do pesos. 

11Es necesario tener presente que el 
surgimiento y la rápida consolidación de la banca 
mliltiple no sólo fue la confirmaci6n del alto 
grado de centralización bancaria existente desde 
hace ya tiempo, sino también una nueva forma de 
organiza.ción del sistema financiero que por sus 
características impulsó nuevamente la 
centralización en el sistema y contribuyó al 
fortalecimiento de los grupos monopolistas mas 
poderosos 11 • 21_/ 

En virtud de tnles acontecimientos, los cambion que en 
las redes de comunicación se suGcitüran entre Banca y 

Estado, fueron profundos e irreversibles en muchos terrenos. 
Para la década de los setenta acontece algo que bien 

podríamos llamar una nueva "redcfinición 11 en el tipo de 

20_/ 
21_/ 

TELLO, Carlos., op cit., p.34 
CORREA, Eugenia, Política financiera y crisis. ~nálisis 
de las condiciones previas a la nacionalización. 
Revista Económica: Teoría y práctica. No. 6, Méx., UAM, 
1984, p.89 
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relaciones: nuevos procesos se generaron y condujeron a 

reacomodos, a veces no muy favorables para el Estado. 

"En esta década se da una nueva relación 
entre el sector público y la Banca privada: el 
primero recurrirá al mercado internacional en 
busca de cróditos y la segunda formará sindicatos 
de bancos para conceder en el extranjero estos 
préstamos. Pero el que saldrá perdiendo, por los 
altos costos, es el sector público. Hay otro 
cambio: la nanea privada transformó su tendencia y 
pasaría a sustituir a organismos internacionales 
-naneo Mundial, DIO, FMI 11 • 22_/ 

El proceso que desde esos año:; se manifestaba y cuyo 

desarrollo no encontró freno, condujo de manera lógica a 

reforzar los sintomas de cambio que ya se habian iniciado. 

Se consideraba que de no corregir el Estado los rumbos que 

se marcaban, dificilmente en los años venideros podria tomar 

nuevamente bajo su mando las riendas del desarrollo que 

hasta ese entonces habia promovido. Este sitjo, se 

anunciaba, podria ocuparlo la Banca. 

11 Dentro del sistema financiero en México, la 
banca históricamente, venía teniendo una altisima 
participación. En los últimos años superaba el 80% 
del total del financiamiento otorgado por aquél y 
en general concentraba en sus manos una cifra 
semejante de recursos. Las otras instituciones del 
sistema financiero como las compañias de seguros, 
las casas de bolsa, etc., mantenían relaciones muy 
estrechas con la banca o incluso podriamos decir 
que las más importantes de ellas formaban parte de 
los grandes grupos bancarios del pais". 23_/ 

Resultaba entonces relativnmente sencillo, pronosticar 

algunas consecuencias. 

"Salvo que la politica del gobierno mexicano 
corrija las tendencia que se vislumbran en cuanto 

22_/ COLMENARES, David, et al., op cit., p. 37 
23_/ CORREA, Eugenia., op cit., p.88 
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a dicha relación, los bancos mexicanos 
probablemente participación activa 
financiamiento hacia América Latina 
ochenta". 24_/ 

tendrian 
en el 
en los 

La contención de dicha tendencia pudo darse n partir de 

una reorientación de la politica estatal, circunstancia que 

como veremos mils adelante no fructificó, entre otras 

razones, por las propias 1 imitaciones del gobierno 

Lópezportillista que desde dentro y fueru actuuron como 

camisa de fuerza para la puesta en marcha de sus 

iniciativas. 

Una de las manifestaciones mas contundentes de este 

proceso, tuvo que ver con la enorme capacidad de acción y 

movilidad que dia a dia adquirió la Banca, a partir de lo 

que se ha dado en llamar su INTERNACIONALIZACION FINANCIERA. 

"La internacionalización de la banca mexicana 
se sucedió en condiciones de un rápido crecimiento 
de la deuda externa contratada cada vez en mayor 
proporción precisamente con la banca 
transnacional. Hacia 1982, más del 80% de la deuda 
pública externa es con esta banca y especialmente 
con bancos norteamericanos, a ello debe sumarse la 
deuda privada externa, tambiCn en gran parte 
contratnda con este mercado. Dicha 
internacionalización no fue sólo impulsada como 
objetivo de politica por el gobierno mexicano, 
sino que también abrió espacio para que los grupos 
bancarios mayores se beneficiaran de participar 
como prestamistas al sector público desde el 
exterior11 • 25_/ 

Fue tal su poderio que muchos de los préstamos logrados 

por el gobierno en el extranjero, provonian juntamente de 

los recursos que poseían Bancomer y Banamcx en instituciones 

bancarias fuera del pais. Tan incongruente resultaba esto, 

que los prestamos concertados con estos acreedores eran a 

24_/ COLMENARES, David et al., op cit., p. 39 
25_/ CORREA, Eugenia., op cit., p.95 
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final de cuentas recursos de la propia sociedad, producto 

del trabajo del pueblo mexicano. Conclusión: el gobierno 

llegó a ser deudor de su propio dinero. Los bancos 

involucrados, de manera segura y fclcil, obtcnian por esta 

via jugosos y esplendidos beneficios. Libres de polvo y paja 

llegaban puntualmente a sus arcas, como pago de intereses, 

millones de dólares frescos. 

"ºº acuordo con un trabajo do Jasó Manuel 
Quijano, tros bancos mexicanos eran 
transnacionalesi Dancomer, Danamex y Sorfín. 
Danamex portenecia al consorcio Intermexican Dank, 
con 36, 25% de activos, junto al nank of Arnerica, 
Duetscha Dank, Ub of. switzcrland y oai Ichi Dank. 
Dancomer era del grupo Libra Dank con 8% de 
participación, junto al Chase Manhattan (de los 
Rockefeller y Henry Kissinger), Royal nank of 
Cana.da, Mitsubishi nank, Estdeusches Dank, swiz 
Dank, crédito Italiano, Nat Westminster, llaneo 
Espirito santo do Portugal y Dance Itau de Brasil. 
Y Serfin pertenecia al grupo Euro Latinoamerican 
Dank, que integra con 49.9% de bancos europeos y 
nueve latinoamericanos 11 • 26_/ 

Además de su expilnsión na.cionñl y transnacional el 

fenómeno de sind ic<lción fue signo c11racteristico de este 

periodo, nunca antes habia existido esta proyección y 

alcancos a gran escala, por parte del sector bancario. 

"La sindicación de bancos internacionales es 
un fenómeno de expansión del capitalismo 
extranjero de los setenta. En el sindicato de 
bancos, hay un banco líder y varios bancos más que 
se asocian a la operaci6nu. 27_/ 

Deciamos que uno de los acuerdos expl icitos entre 

gobierno y banqueros al inicio del régimen de JLP, tuvo como 

punto de arranque el impulso de la banca múltiple, lo que 

26_/ ESPINO, G. Alma., op cit., p.18 
27_/ COLMENARES, David et al., op cit., p.35 
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dió pauta posterior a la integración de la misma, en centros 
financieros rectores de carácter internacional. 

"En la década do los setentas la creación de 
la banca mUltiple aceleró el proceso de 
concentración. Esta se introdujo por la ley de 
1974 con reglamentación posterior en 1978. Desde 
1976 los bancos empezaron a solicitar a la 
Secretaria de Hacienda la conversión a la nueva 
forma de organización. Así las actividades de 
depósito, de ahorro, financieras e hipotecarias 
que hasta ese momento se llevaban a cabo por 
separado por medio de la banca especializada, se 
reunieron en instituciones Unicas.11 28_/ 

Adelantclndonos n algunos planteamientos podemos decir 
que una cte las principales razones que provocaron la 

nacionalización de los bancos mexicanos en 1982, fue 

precisamente el hecho de haber sido ellos quienes cerraron 

los canales de fluidez financiera, poniendo en jaque a la 
inversión, la producción, el empleo y por ende al nalario, 

ahogando con ello su propio ciclo de vida, impacientando de 

este modo a un Estado acorralado y a una sociedad sumamente 

dañada; la banca tuvo que hacer frente a las consecuencias 

históricas de su voraz ambición. 

"El 9istema monetario dual fue la culminación 
del sistema financiero nacional al mercado 
internacional; fue también un elemento muy 
importante en el estallido de la crisis financiera 
hacia fines de 1981. El conjunto de medidas 
tomadas en agosto y septiembre de 1902 detuvieron 
y dieron marcha· a.tras a su consolidación, aun 
cuando implicó un costo político para la 
burguesía, necesario para sostener su hegemonía. 
sin embargo, la dependencia monopolista expresada 
en el encadenamiento del sistema financiero 
nacional al sistema internacional se profundizó 
atln más al destinar crecientes recursos al pago de 
la deuda externa, al sufrir una constante 
desvalorización de la riqueza creada en ·nuestro 
país con la devaluación permanente y al continuar 
subordinados al comportamiento de las tasas de 

28_/ ESPINO, G. Alma., op cit., p.13 
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interés externas y a los movimientos del dolar". 
29_/ 

Entretanto, algunos de ellos ponian a prueba su 

confianza, haciendo gala de su vigor y capacidad. Mejores 

muestras del exitoso periodo por el que atravesaban, lo 

constatan los prestamos que llegaron a conceder a algunos 

paises, en su mayoria latinoamericanos. 

"De octubre de 1973 a diciembre de 1979 1 

bancos mexicanos concedieron en total, quince 
préstamos por un total de 1 1 699 millones de 
dólares. Como líder de sindicato de bancos, los 
mexicanos concedieron seis créditos -cuatro a 
México, uno a Honduras y uno a Drasil- por 734 
millones de dólares. Como bancos asociados de un 
sindicato, concedieron nueve créditos -dos a 
México, dos a Chile, dos a Ecuador, uno a Drasil y 
dos a España- por !J65 millones 11 • 30_1 

Con todo, las paradojas de lo anterior sorprenden y son 

aún mayores, al identificar que al tiempo que esto acontecia 

México representado por el gobierno de JLP, venia 

estableciendo desde el inicio de su gestión, empréstitos con 

bancos extranjeros; curioso en un pais que en plena bonanza 

petrolera y con una banca floreciente, bien pudo y y no 

quiso ser, promotora de un verdadero desarrollo económico. 

"México preso de sus propias contradicciones 
y necesitado de financiamiento, acude a Europa en 
busca de cróditos y cae nada menos que en manos de 
representaciones bancarias de bancos mexicanos que 
en ultramar eluden responsabilidades, encaje 
legal, impuestos y riegos; obteniendo por supuesto 
mayores utilidades". 31_/ 

Todo el nuevo conjunto de relaciones que iban 

configurándose en el gobierno de JLP, partian desde la 

29_1 CORREA, Eugenia., op cit., p.93 
30_/ COLMENARES, David et al., op cit., p.39 
31_/ Ibid., P• 34 
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cUpula de lo politico, pasando por los escaños de tipo 

social, hasta llegar a las de corte económico, todas ellas 

como resultado del fabuloso auge que el sector bancario iba 

experimentando en esos años y a cuya sombra vivia toda la 

sociedad. 

"Los principales prestatarios en el país de 
los diversos consorcios en que han actuado bancos 
mexicanos y norteamericanos, son empresas e 
instituciones bancarias estatales, especialmente 
PEMEX y DANODRAS y en menos medida SOMEX y CFE". 
32_/ 

De manera especifica, los problemas de inflación y 

salarios adquirieron en el país, un nuevo y acentuado cariz. 

La riqueza acumulada en uno sólo de los extremos, tuvo su 

inevitable costo social y de acuerdo la concepción 

empresarial, era fácil hallar al culpable. 

11 La causa principal de la crisis actual se 
debe a un gasto público expansivo financiado con 
la emisión de circulante que ha desencadenado una 
inflación interna mucho mayor que la de Estado 
Unidos, la que ha empujado cada dia a una mayor 
deuda externa y devaluación do la moneda". 33_/ 

En medio de este furioso oleaje de acontecimientos, se 

marcaba un camino sin retorno, tal parecia que mientras más 

se discutia, intentando descubrir quién o quiónes eran los 

culpables de la situación de ese entonces, aquéllos 

avanzaban incontenibles, adelantando sólo un poco lo que 

vendria después. 

11Hacia 1991, en medio de un contexto 
inflacionario inusual para la sociedad mexicana, 
fue posible prever un patrón de distribución del 
ingreso más injusto, puesto que la inflación 
siempre se tradujo en un proceso de redistribución 

32_/ CORREA, Eugenia., op cit., p.84 
33_/ PAZOS, Luis., op cit., p.41 
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negativo del ingreso, o sea, de transferencias a 
los sectores de ingresos fijos (los trabajadores) 
a los sectores de ingresos variables que son los 
de capital y actividades comerciales y bancarias. 
En pocas palabras, la distancia entre los inqresos 
bajos y los al tos fue cada vez mas grande, la 
inflación y la política monetaria favorecieron la 
concentración, la cual afecto también a sectores y 
regiones; a la pequeña y mediana industria". 34_/ 

Los acontecimiontos en el terrono cotidiano limitaron 

de manera palpablo los niveles de vida de la población, 

poniendo en entrodicho su presente y futuro inmediato, pero 

con todo, no se comparaban al efecto negativo quo u larqo 

plazo incidió en el acuerdo politice do toda la sociedad. 

"La descapitalización era parte do la 
estrategia del capital financiero para consolidar 
su poder económico y político, con el objetivo de 
influir más determinantcmente en la acción global 
del Estado, el ingreso real de los trabajadores y 
el empleo en un grado de inestabilidad y 
vulnerabilidad que agravaban las posibilidades de 
reproducción dol sistema11 • 35_/ 

A pesar de lo desigual que fuo en eso~ años la 

distribución de la riqueza, la bonanza petrolera sin duda, 

no incidió por igual en todos los sectores, sólo el bancario 

fue quien supo concretar mejor sus efectos. 

11 Bin ninguna d.uda, los bancos encararon 
eficazmente el boom petrolero, sus resultados así 
lo evidencian: concentraciOn de la riqueza y 
soberbia empresarial. En general sus utilit1ades 
los retratan. 

1977: 2,000 millones de pesos. 
1978: 4,500 millones de pesos. 
1979: 7,500 millones de pesos. 
1980: 10 1 000 millones de pesos. 
1901: 15,000 millones de pesos. 

34_/ COLMENARES, David el at., op cit., p.18 
35_/ COLMENARES, Francisco, Petróleo y lucha de clases en 

Móxico 1864-1982, Héx., EOnes. El caballito, p.6 
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1982: (primer semestre): 7,000 millones de pesos. 
Globalmente de acuerdo con las ci tras de la 

Comisión Nacional Bancaria, los bancos acapararon 
el dinero del boom. En el terreno particular, el 
perfil del sector bancario ofrece los datos que 
indican una superconcentración de la riqueza en 
poquísimas manos 11 • 36_/ 

Su crecimiento no fue casual, ni gratuito, obedeció de 

modo lógico a una serie do politicas que algunas veces en 

complicidad y otras por presión, llevaron al Estado a 

aceptarlas, le gustaran o no. 

"Cobijados por la política económica del 
gobierno que luego los nacionalizó, los bancos 
privados crecieron durante cinco añou, llegaron a 
ser poderosos consorcios económicos y financieros. 
Unieron el poder de su dinero con la tuerza de sus 
empresas e industrias. Cada grupo empresarial 
llego a tener así su propio banco". 37 _/ 

Al amparo de condiciones favorables que estimularon el 

fortalecimiento tanto de la banca, el capital industrial y 

comercial, fue posible lograr un marco actecuaclo p<lra la 

reestructuración de los nexos que al p<lso de muchos años 

permitieron a estos sectores ser el centro económico del 

pais, reafirmando una vez más su privj lcgi<ldo lugar, dentro 

de la economia. Los objetivos que los unian estaban más allii 

de cualquier otro principio, ya que ellos simbolizaban una 

nueva era, pues todo el aparato financiero, iba adquiriendo 

una mayor complejidad. No se trataba sólo de lograr mayor 

eficiencia, sino también y lo más importante: presencia y 

arraigo en todos los ámbitos de la vida. Un nuevo espíritu 

empezaba a forjarse. 

11 Se desvanecía, de alguna manera la rigida 
división c1asica de la burguesía (no así sus 
contradicciones) atendiendo al tipo de capital que 
detentaba. se estaba frente a una situación en la 

36_/ COLMENARES, David et al., op cit., p.29 
37_/ Ibid., p.29 
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que el grupo reducido de personas dueñas o que 
tenían el control de una banca con un capital 
pagado relativamente reducido, manejaba activos 
muchas veces mayor al monto de su capital pagado y 
además, tenían voz importante, determinante en 
algunos casos, en muchas otras actividades 
distintas a las de la intermediación financiera. 
Con muy poco controlaban mucho. De ahí también su 
poder". JO_/ 

Por lo anterior, resultan comprensibles los 

acontecimientos que llevaron a la banca a convertirse en la 

tremenda fuerza, que al cabo de esos años encontró a un 

tiempo, su grandioso climax y su estruendosa cuida. 

"Los bancos jugaron a ganar todo y perdieron 
todo. El gobierno los nacionalizó el 1 9 de 
septiembre de 1982, luego do darles varias 
oportunidades de reivindicación. Hacia agosto 
algunos de ellos -Danamex y cremi, sobre todo
tenían problemas de liquidez derivados de la 
recesión nacional y de empresas semiquebradas. se 
orientaron entonces, a la especulación con 
dólares, único trabajo rentable, aún a costa de 
sabotear el poso y noquearlo, aunque fuera dañando 
al país en su estructura. De poco les sirvió ser 
internacionales, pues sus sucursales fueron 
enlaces para la fuga de capitales, además de 
fuentes do rumores. su misión fue generar riqueza 
para unos pocos, a costa de cualquier cosa. 
Violentaron al país para sacar más utilidades, 
aprovecharon la crisis para beneficio propio". 
39_/ 

Muchas medidas instrumentadas por el Estado y cuyo 

ejercicio, al menos en el nivel del discurso, requirieron de 

la aprobación empresarial, constituyeron parte de las 

consultas a las que era regularmente sometido; recuerdese 

los obstáculos a las intentonas de aumento salarial, la 

recia oposición al control de cambios, la tibia politica de 

inversión productiva, las criticas abiertas a la politica 

38 / TELLO, Carlos., op cit., p.41 
39:/ COLMENARES, David., op cit., p.29 
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exterior y el colmo; su exigencia con miras a participar, en 

la selección del candidato presidencial. 

"Desde 1976 la banca capitalista se había 
transformado en la punta do lanza de las 
transnacionales y de la burguesía para imponer las 
nuevas transformaciones de la economia y la 
apropiación de la mayor parte de la plusvalía 
global. 1\si como de la nueva articulación de sus 
relaciones con el Estado; socavando, furiosamente, 
su relativa autonomía en búsqueda de concesiones 
superiores, tanto internas como extornas". 40_/ 

El signo que definió gr"n parte de c.::;te pc1·iodo, puede 

expresarse con una sola palabra: VULNERJ\DILID1\D. La 

histórica oportunidad que se le presentó a la bilnca fue 

capitalizada con asombroso éxito, poniendo como nunca en 

movimiento, el formidable poderio de sus recursos. Ahogada 

en sus excesos y al margen de un marco poli tico y jurídico 

ajeno a sus expectativas, mostró al tiempo, los limites 

propios que provocaron su caida y la imperiosa necesidad de 

reconstruirlos con base en un proyecto politice concreto. 

"Lo que le ha quedado al gobierno es 
renegociar el apoyo empresarial, esta vez en 
condiciones adversas. Esto explicaría el volumen 
de subsidios, la protección oficial a empresas 
para absorber pérdidas cambiarlas en préstamos 
foráneos, la ausencia de respuestas 
gubernamentales a las acerbas criticas 
empresariales acerca del manejo del país, la 
tolerancia de comercio ante los abusos de precios 
y la aplicación de medidas tibias que están 
sacrificando a las mayorías para salvaguardar las 
tasas de ganancias del sector privado". 41_/ 

Pensar en el sexenio de JLP, como uno mas dentro del 

conjunto de los que se han sucedido en nuostrn historia, es 

pasar de largo ante fenómenos de enorme significación, De 

40_/ COLHEN1\RES, Francisco., op cit., p.S 
41_/ COLMENARES, David., et al., op cit., p.83 
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hecho, cada una de las referencias que aquí incluimos 

pretenden revelar el grado do deterioro que a partir de 

entonces, hnn sufrido las reglas del acuerdo politice que 

por décadas permitió al país mantenerse en una relativa 

estabilidad social. El parteaguas político de 1968 se vió 

continuado con el inicio de la crisis a nivel internacional 

que en lo económico arrancó en la década de los 70 's, 

encontrando su ola mayor con el estallido de la misma en 

1976, justo en el año en que coincidentemente se trasladaron 

en México, los poderes del ejecutivo a un nuevo mandatario. 

Para 1982 la crisis que estalla, corre paralela a la toma de 

posesión del entonces cnndidato Miguel de la Nadrid, quien 

manifiesta algunas diferencias con su predecesor, pero que 

en general, se comunican en el tiempo. 

11El desembarco de la ortodoxia económica en 
la toma de decisiones, que compromete al 
presidente saliente Jase López Portillo y al 
Presidente entrante Miguel de la Madrid, busca el 
rediseño de ideas que giran, implacablemente, 
sobre dos nuevos ejes: recuperar la tasa de 
ganancia para los empresarios y equilibrar a toda 
costa y a cualquier costo las rinanzas del 
gobierno, aün sacrificando socialmente a las 
mayorías que nunca pudieron gozar el boom 
petrolero y que hoy son colocados a la cola del 
desbocado tren de la economía mexicana". 42_/ 

Antes de decidirse por la medida más radical, JLP pidió 

a un grupo do asesores especializados, el diseño de las 

posibles altern.itivüs que a juicio de ellos, podrian frenar 

la sangria económica que por vía de las instituciones 

bancarias socavaban la capacidad de respuesta y de 

intercambio que el pais rcqueria para asumir con eficacia 

sus compromisos. Dentro de tal estrategia se debia 

considerar u·,¡a constante ineludible. 

42_/ Ibid., p.116 
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"En rigor la relación peso-dólar se 
encontraba en el fondo de toda la crisis 
financiera mexicana, estallada en febrero de 1982 
y enfrentada con realismo el i~ de septiembre. La 
fuga de divisas, los capitales golondrinos, las 
inversiones en el exterior, la especulación 
abierta en las ventanillas de .los bancos eran el 
signo de la desesperación y la ignominia económica 
de la crisis mexicana". 43_/ 

En general, podemos decir que todo el proceso vivido en 

esta fase particular de nuestru historia y particularmente 

al final de 1982, tuvo distintos niveles claramente 

id en ti f icables, que por su singular complejidad, 

complementaron la cnida de nuestra economiil y la alteración 

del dificil acuerdo que por breves dos años mantuvieron 

Estado y empresarios, lo que en el terreno concreto incidió 

gradualmente para un vertiginoso encarecimiento del costo de 

la vida, lo que se tradujo en más trabajo pnra la población 

a cambio de menos recursos. La falta de confianza conllevó a 

medidas contestatarias de algunos empresarios radicnlcs, que 

mas parecian parte de un sabotaje a la nación, que una 

pretendida defensa de sus intereses, cuy u v1a J cq<l l y de 

concertación nunca impulsaron. 

"Las medidas recientes, aumento de precios 
públicos, contratos de petróleo a futuros aumentos 
de precios privados, devaluación, inflación, 
recesión, control salarial, conforman una 
verdadera represión económica contra las mayorias 
nacionales, nunca vista en los últimos 4 o años". 
44_/ 

La antesala de la nacionalización tuvo lugar justamente 

en la perdida de confianza absoluta, que por un lado 

llevaron a la banca y a los empresarios a salvar sus 

intereses en una desesperada intentona de enfrentar algo que 

para ellos era impredecible. Hasta ese entonces no 

43_/ Ibid., p.77 
44_/ Ibid., p.88 
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imaginaban lo que el destino les deparaba. En su 

desenfrenado afán de ganancia, no se percataron que con ello 

minaban sus propias estructuras, al poner contra la espada y 

la pared, a un gobierno que en muchas formas los benefició. 

11 La preocupación empresarial era mayúscula. 
Los asesores del sector privado no podian más que 
aconsejar que se salve el que pueda y lo que 
pueda. No había perspectivas buenas para los 
empresarios, pues pronosticaban ventas y 
utilidades para 1982 y 1983 en cifras menores a la 
inflación11. 45_/ 

Y por sl fuera poco: 

11El 68% de los empresarios preveía sólo el 
25% de aumento de ventas en 1982, cifra mucho 
menor a la inflación. Las utilidades no crecerán, 
en las empresas mcis afortunadas, rncis do 50 por 
ciento". 46_/ 

Quedaba prepnrado el terreno para la ejecución de la 

más trascendental acción politica del Estado, su significado 

sólo lo superaba aquélla que en marzo del 1 Ja devolvió al 

pueblo el control de sus recursos petroliferos. 

La decisión 

requerimientos de 

actual cumplia perfectamente los 

rescate de autoridad y legitimidad, 

frenando el ciclo económico que desmoronaba las condiciones 

de vida de muchos mexicanos. 

11El país en consecuencia, entró de lleno en 
el ciclo inflación-especulación-devaluación. Y la 
devaluación y aumento de precios -donde las 
políticas financiera y económica se anulan y 
afectan entre si- son las medidas de represión 

45_/ Ibid., p.82 
46_/ Loe cit. 
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económica que caracterizan los últimos meses del 
sexenio••. 47 _/ 

El largo peregrinar do la Banca en Móxico, tuvo uno de 

sus más grandes y fugaces esplendores a lo largo de la 

gestión de JLP, las causas que lo impulsaron como ya hcmc;>s 

visto, tuvieron que ver mas con una rehabilitación de 

carácter formal por la confianza perdida en el sexenio de 

LEA, que con un proyecto pre-establecido. 

Las condiciones actuales difieren por supuesto, de 

aquellas 

promotor 

gobierno, 

que en un tiempo vieron en olla 

de desarrollo subordinado a los 

sólo una dócada de distancia 

un importante 

progrilmas de 

marc.:iriLl la 

diferencia. 

11El último cuarto de siglo de la banca 
privada mexicana, el que va de 1958 a 1982, la vio 
crecer y expandirse de manera impresionante. Un 
factor principalisimo de ese efecto fue la 
aplicación del desarrollo estabilizador, como 
J\ntonio ortiz Mena bautizó ol modelo que impul!Jó 
siendo secretario do Hacienda y que es, en su 
propia detiniciOn: el esquema de crecimiento que 
conjuga la generación de un ahorro voluntario 
creciente y la adecuada asignaciOn de los recursos 
de inversiOn, con el fin de reforzar los efectos 
estabilizadores de la expansión económica, en vez 
de los desestabilizadores que conducen a ciclos 
recurrentes de intlación-devaluación11 • 48_/ 

Pasemos pues, conocer cuales fu o ron las 
circunstancias quo provocaron esos cambios y que obligaron 

al Estado a ejecutar una medida de tanta trascendencia 

histórica. 

47_/ Ibid., p.90 
48_/ GRANADOS, Chapa., op cit., p.111 
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C A P I T U L O V 

LA NACIONALIZACION BANCARIA: 
LA NUEVA RELACION, 
ESTADO - EMPRESARIOS. 



And the Danker, inspirad with a couraqe so new 
It was matter for general remark, 
Rushed madly ahead and was lost to their view 
In his zeal to discover the snark. 

Dut While he was seeking with thimbles and care, 
A Bandersnatch swiftly drew nigh 
And grabbed at the Banker, who shrieked in despair, 
For he knew it was useless to fly. 

tewiss carroll. THE HUNTING OF THE SN11.RK. 

Y el Danquero,/con loca e insólita osadía,/ 
que al punto provocó asombro general,/ 
se lanzó hacia adelante y se perdió ·de vista,/ 
en alas de su celo,/para buscar al snark. 

Pero mientras buscaba con dedal y cuidado,/ 
se acercó de improviso un veloz Dandersnatch 
y capturó al Banquero,/ que aulló desesperado 
sabiendo que era inútil una fuga intentar. 

Lewiss Carroll. LA Cl!.ZA DEL SNARK. 



Aqui no hay agua, sólo roca, 
Roca y no agua, y el camino arenoso 
El camino subo serpenteando las montañas, 
Que son montañas de roca sin agua. 
si hubiese agua nos detendríamos a beber. 
Entre las rocas no puede uno ni pararse 

ni pensar. 

T.S. Eliot. TIERRA DALDIA. 

LA NACIONALIZACION BANCARIA: LA NUEVA RELACION, 
ESTADO-EMPRESARIOS. 

El derrumbe de la economia nacional, cuyos efectos más 

notorios se dejaron entrever al inicio do la dócada de los 

ochenta, no fue ni remotamente rcsul tado de un fenómeno 

aislado, tuvo que ver más bien, con las circunstancias de 

carácter económico y politico de corte internacional, mismos 

que bloquearon el funcionamiento del sistema capitalista al 

nivel de las relaciones de los paises imperiales, con 

respecto al gran conjunto de puises subordinados. 

Los signos de esta debacle, ciertamente, tuvieron su 

eje en la estrepitosa baja del precio del crudo, que 

incidentalmente ocurrió para desgracia de muchos paises 

exportadores de hidrocarburos a mediados de 1981. En por ese 

año que las medidas de austeridad y recorte presupuestario, 

son implantadas con más frecuencia por cada pais afectado. 

Los diseños de tales politicas se generaban desde los 

distintos centro~• rectores ideológico-económicos tales como 

el FMI, BID y BM, que en ese entonces señalarían 

rotundamente los rumbos a seguir para una nueva economía 

mundial. Sin embargo, la colaboración para lo que se ha 

dado en llamar proyecto neo-liberal, surgía también desde el 

interior de muchas universidades norteamericanas; 

especialmente las de Chicago y Harvard. su contribución, al 
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menos así lo comprueban los hechos en nuestro país, ha sido 

evidente, pues la ruta seguida por el país durante esos 

años, seria la que andando el tiempo señalarian los actuñles 

gobiernos en muchas regiones del globo, particularmente de 

J\mórica Latina, a saber: salvar las economías upl icando 

severas medidas de contención en perjuicio del bienestar 

social de la población. 

1981 activa el detonante que un año más tarde haría 

estallar las economías a nivel mundial, de un modo 

incontenible y dramático, Si en EU y Europu ;.u:.; efectos 

fueron catastróficos, Amórica Latina rescntirí<i lu carga de 

este suceso de manera multiplicada, con el agruvante que 

dicha crisis se sumaba a los antiguos conflictos políticos y 

sociales de varias naciones, las que en muchos casos como 

Nicaragua y El Salvador sufrían adcmils severas luchas 

armadas, consecuencia de regímenes despóticos y militares. 

En suma, los problemas que enfnrntaba el continente 

revelaban el rezago de nuestras economías y tarnbión, por así 

decirlo, nuestras propias carencias, que por ser compartidas 

no eran menores. 

11 La economía latinoamericana termina uno de 
sus peores años desde la gran depresión con 
récords negativos que se manifiestan especialmente 
en una exorbitante deuda externa, altos indices de 
desocupación y una creciente inflación. En cifras, 
la realidad económica de 19 paises de la reqión 
(343.7 millones de habitantes) se refleja en 
indices como los siguientes: 

- 26' 900, ooo personas económicamente activas se 
encuentran afectadas por el problema de la 
carestía y subempleo. 

La deuda externa global asciende a 2a8, 407 
millones de dólares, lo· que representa una deuda 
por cada trabajador de 2 1 550 dólares, y 
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- La tasa de inflación estimada en 1982 fue de 
63, 3% en promedio". l.../ 

Bajo este contexto general se inscribe la trascendencia 

de la nacionalización bancaria, ella se produce en un 

momento particularmente delicado para el futuro del pais y 

del que se derivnron los actuales procesos que afectaron 

muchos ámbitos de nuestro acontecer nacional. 

Es asi, que para hablar de los efectos inmediatos que 

esta medida tuvo en términos de las relaciones, que hasta 

ese entonces mantenían entro si, empresarios y Estado, 

tenemos que recordar que hasta el año de la nacionalización 

existían distintos periodos que de acuerdo a René Millán, 

resultan como los mils significativos para ol rompimiento de 

cota rol ación. 

"En función de sus relaciones con el gobierno 
se distinguen cuatro etapas o momentos. El 
primero, entre 1971 y 1974, se define por las 
primeras manifestaciones contra el programa 
reformista y por los primeros intentos de 
unificación del sector privado. El segundo, que 
abarca los años de 1975 y 1976, se caracteriza por 
la formación del consejo Coordinador Empresarial 
(CCEJ y por la oposición abierta contra el 
régimen. En el tercer momento -entre 1977 y 1982-
so manifiesta un reflujo politice del empresariado 
y un cambio en las relaciones con el gobierno, las 
cuales so vuelven de carácter fundamentalmente 
económico. En el cuarto -de septiembre de 1982 a 
marzo de 1984 -la nacionalización de la banca
reactiva los movimientos empresariales, que buscan 
nuevos canales participativos en lo econólnico y 
politico y producen un desarrollo ideológico 
empresarial". 2_/ 

Partiendo de esta base, podemos decir que la 

nacionalización es la culminación de toda una serie de 

l_/ 

2_/ 

RAM!REZ nrun, Ricardo, Estado y acumulación de capital 
en Móxico (1929-1903), Méx. UNAM, 1904, p.184 
MILLAN, René, Los empresarios ante el Estado y la 

sociedad. Méx. Siglo XXI-UNAM, 1988 1 p.9 
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flujos y reflujos en el tipo de negociaciones 

Estado-patronales, mismas que adquieren dimensión, sólo a 1 

ser consideradas bajo la óptica de estt1 decisión 

gubernamental. 

"El último cuarto de 1982, la economía 
mexicana vivió una de las crisis más dramáticas de 
su historia. Esta crisis, fue resultado de la 
combinación de una serie de factores, entre ellos: 
baja productividad, hiporinflación, incremento de 
la tasa de desempleo, elevado déficit pÜblico y 
del circulante, disminución de la capacidad de 
ahorro, devaluación aguda del peso y perdida de la 
soberanía monetaria, agotamiento de las reservas 
internacionales y una deuda de gran magnitud". 3_1 

Por todo lo dicho en los capitulas anteriores, podemos 

suponer que el acuerdo central de estas negociaciones se 

reducia al aspecto aconómico, mas que al politice. De ahi 

que los problemas de financiamiento par~ el empresario 

industriul fueran indispensables paru Joqrt1r el buen 

entendimiento con el Estado, nctitud que en lo qeneral fue 

compartida por el capital f inancicro hasta nntcs de la 

nacionalización y que al final del sexenio reorientó hacia 

la especulación, redefiniendo sus alcances. 

Las posturas alrededor de esta medida se han vuelto a 

menudo luqares comunes, con todo, y puril efector. de 

conceptualización, establezcamos como se le entiende hoy en 

dia. 

"En realidad se trata de dos cuestiones 
diferentes: un primer aspecto se refiere al retiro 
de las concesiones a los particulares para que 
continuen prestando el servicio de intermediación 
financiera¡ y el otro es la expropiación de los 
bienes f isicos de los cuales se servían las 
instituciones de crédito para la prestación de 

3_/ FLORES, Caballero, Romeo R., 1\dministración y Política 
en la Historia de Mexico, Méx., FCE-INAP, 1988 1 p.313 
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servicios bancarios. Esto os lo que ha dado en 
llamarse nacionalización, en contraposición del 
eufemismo estatización, que casi siempre viene 
cargado ideológicamente de parte de los sectores 
más conservadores de la sociedad mexicana". 4_/ 

Para efectos de comparación ideológica, presentamos a 

continuación el punto de vista de JosC Angel Conchello, uno 

de los exponentos más connotados del Partido Acción 

Nacional, corno se llama que refuta la idea anterior, 

afirmando que: 

"En verdad, no fue "nacionalización" sino 
"expropiación" y el decreto estuvo tan mal hecho 
que no canceló la concesión sino que expropio los 
bienes. Para nacionalizar los servicios bancarios, 
hubiera bastado una ley que dijera que a partir de 
tal fecha, sólo el naneo Central podía recibir 
depósitos o prestar dinero; que esa facultad ya no 
se concesionaria a nadie; que serian las oficinas 
directas del gobierno, sin concesión de ninguna 
especie, las qua hicieran operaciones bancarias; 
pero no declararon eso sino que se apropiaron de 
edificios, escritorios, sillas, mesas y papeles11 • 

S_I 

La sugerencia de que esta medida fue un despojo y hasta 

un robo es evidente, y se presenta como un dato que 

testifica el orden de ideas que más adelante en esta 

sección, dar.:ln cuenta del sentir empresarial. Es más, la 

constante ncmcjam~.--. entre la nilcionillización y otros actos 

de igual o m;:¡yor tran~cendencia histórica, 

fáciles y opiniones forzadas. Por ello 

presentación de una y otra vertiente, 

posibilita formular juicios más precisos 

concepto. 

invitan a juicios 

se justifica la 

pues cada una 

en torno a este 

4_/ 

5_1 

COLMENARES, David et al., Nacionalización de la banca, 
Méx. Terra Nova, 1982, p.214 
CONCHELLO, José J\ngel, Devaluación 82. El principio del 
fin ••• Méx. Grijalbo, 1982, p.202 
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"La nacionalización del petróleo no fue una 
medida anti capitalista; fue una medida 
progresista, de soberanía nacional. En este 
sentido, la nacionalización de la banca mexicana y 
control cambiarlo siendo medidas que rescatan el 
manejo directo del sistema bancario, en si mismas 
tampoco son medidas anticapitalistas. El gobierno 
fue obligado en un proceso de lucha interburguesa 
a decretar estas medidas. La reestructuración 
económica y política que se disponía a profundizar 
el capital financiero y la burguesia asociada 
ponian en peligro la reproducción global de las 
actuales relaciones do producción capitalista, el 
modo de dominación política y la relación del 
Estado con las masas establecida desde los años 
cuarenta". 6_/ 

En el mismo orden de ideas Luis Pazos establece>: 

11En l.938 se expropió el petróleo a 
extranjeros. En 1982 el gobierno le expropió la 
banca a nacionales y mantuvo vigente las 
concesiones bancarias a los extranjeros. Las 
diferencias, independientemente de la 
justificación histórica tanto de la expropiación 
de 1938 como la de 1902, son que en 1930 el 
petróleo pasó a ser propiedad de un grupo de 
gobernantes mexicanos y fueron los extranjeros los 
expropiados. 1\hora, un grupo do mexicanos en el 
poder despojo o expropió a otro grupo de mexicanos 
de la propiedad de sus bancos y, a diferencia de 
1938, a quienes respetaron fue a los bancos 
extranjeros. Es por ello que si queremos llamarle 
por su nombre correctamente al fenómeno 
acontecido, tenemos que denominarlo la 
estatización de la banca y no la nacionalización 
de la banca11 • 7_/ 

Una idea clara resulta clara de todo esto. A pesar de 

lo profundo de tal acción, la nacionalización como recurso 

de gobierno no formaba parte de un ataque frontal del Estado 

en contra del capital, se integraba en cambio si, a un 

6_1 

7_/ 

COLMENJ\RES, Francisco, Petróleo y lucha de clases en 
México 1864-1982, Móx., El caballito, 1982, p.6 
PJ\ZOS, Luis, La estatización de la banca, Máx., Diana, 
1982, p.SJ 
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proceso de roacomodo, con miras a sanear la economía y 

devolver a aqudl, su cnrácter hegemónico-

"La nacionalización modificó el carácter 
poli tico y el comportamiento del Estado on sus 
estrategias de desarrollo seguido durante los 
liltimos decenios, y trasladó el escenario de las 
fuerzas nacionales y sus expresiones sociales. por 
ello lo que ha ocurrido es más que un cambio de 
dueño de la banca -como señaló el Presidente-; ha 
sido una alteración en el esquema de conflictos 
internos, sin que ello conduzca a cambios 
radicales en la estructura productiva o a un 
proceso alternativo de acumulación de capital en 
el país: porque para ello se requeriría de algo 
mas que de la expropiación de la banca". a_¡ 

o corno lo diria tambidn, Alonso Aguilar en un claro 

ejemplo de breva recuento histórico. 

"La estatización de la banca mexicana no es 
sólo o siquiera fundamentalmente fruto do la 
decisión dol 111 de septiembre. So desenvuelve a 
través de un largo proceso que abarca los Ultimos 
seis decenios. El primer paso en tal dirección es 
el establecimiento en 1925, del Banco de México, 
como banco c:ontral y único emisor. En 1926 surge 
el naneo Nacional de crédí to J\gricola con el que 
el Estado amplía su radío de acción en materia 
crediticia. En los años treinta, bajo el impuesto 
de la depresión, las reformas cardenistas y la 
necesidad de impulsar el desarrollo económico del 
país, 1d. banca estatal cobra gran impulso con la 
creación de la Nacional Financiera, el naneo 
Nacional de cródi to Ej ldal, el Hipotecario Urbano 
y de Obras Públicas y el Nacional de Comercio 
Exterior. Y años después el sistema de bancos 
nacionales incorpora a instituciones como el Danco 
del Ejército y la J\rmada, la Financiera Nacional 
Azucarera y el naneo Cinematográfico, asi como -en 
calidad de banca mixta- a la sociedad Mexicana de 
crécHto Industrial y el naneo Mexicano -que más 
tarde se convierten en nanea Somex- y el Danco 
Internacional11 • 9_/ 

8_1 COLMENJ\RES~ David et al., op cit., p.214-215 
9_1 J\GUIL~R M., 1\lonso, la Nacionalización de la nanea, 

Méx., Nuestro Tiempo, 1990, p.54 
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Dado lo complejo del asunto no es posible en principio, 

limitarse a un solo aspecto haciendo caso omiso de otras 

opiniones que al punto pueden enriquecer 

entender la problemática. oe ahí que se 

las maneras de 

recurra los 

distintos enfoques como el que presenta Hicardo Ham1rez 

Brun, al asegurar que la nacionalización fue convocada por 

un acuerdo anterior a la decisión tomuda por JLP. 

11La nacionalización de la banca aparece hoy, 
como si hubiera sido una medida negociada entre el 
gobierno y los acreedores monetarios y financieras 
internacionales, habida cuenta que con la 
e~propiación el Estado garantizaba ampliamente el 
pago de la deuda externa pú.blica y privada. Que 
extraño que mas pronto que temprano recibimos el 
beneplácito de los centros financieros. También es 
extraño que e 1 gobierno asumió los riesgos 
cambiarios de los pagos de las deudas de los 
empresarios, además de que el juicio de amparo 
promovido en su momento por 21 bancos no haya 
prosperado". 10 _/ 

Estos comentarios vienen muy bien para entender como 

fue posible, que una acción de tanto peso politice haya sido 

tomada hasta cierto punto como un mal necesario e inevitable 

por los consorcios finc"lncicros intcrnilcionillCf~, y que fuera 

sin embnrgo, respaldada aunque con ciertas reservas. Prueba 

de ello son los próstamos que turdc o temprnna le serian 

otorgados a México, pues dadas las dimensiones de su colosal 

deuda externa, no podia tomarsele a la liqen1~ dejar que la 

economía mexicana se ahogara a si misma, era tCl.nto como 

exponer la supervivencia de estos centros económicos. La 

decisión por este sólo hecho se tornaba difícil, exponer los 

posibles eré.ditas ante una repentina negativa del capital 

internacional, equivalia en ese momento, tunto como lanzar 

una moneda al aire. JLP cuido mucho este aspecto, no 

involucrando los intereses de la banca extranjera en el 

momento de anunciarse la nacionalización. 

10_/ RJ\MIREZ nrun, Ricardo, op cit., p.207 
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Declarar la caida "de facto" de la banca nacional, ante 

una banca internacional pendiente de los intereses de su 

colegas, fue de suyo una audacia política de alcances 

inimaginables, esto al monos mientras funcionó el decreto. 

11 Por eso, esta histórica decisión tuvo 
relevancia. Es cierto que anuló las fugas de 
divisas e hizo posible que el gobierno modificara 
algunas lineas do acción económica, pero su 
trascondencia radica en ol significado político de 
la misma banca como actividad privada. 
Nacionalizar e9ta área no es lo mismo, de ninguna 
manera, que cambiarle al régimen de propiedad a 
otra, la banca siempre se ha constituido en el 
símbolo de la libre empresa y, por ende, del papel 
del empresario en la sociedad". 11_/ 

Enfrentnr de esto modo 1 on duros er.ibatcs de las 

distintas facciones que desde dentro y fuera presionaban al 

Estado, nos conduce por lo monos a la aceptación que el tipo 

de negociAcion 11.i~ta ose ontonces, entre el primero y el ala 

cmprosnrial, dist<ib.i mucho de !..;cr la misma. Los animas 

resontidon, lac confianzas ultrajad.in, no podian provocar 

otra cosa que desconfianza en el futuro, era necesario 

prcparurzc µura evitar unn eventualidad similar. 

"Estamos, en efecto, ante el momento de 
definición de las alianzas entre el Estado y la 
burguesía en sus diversas fracciones. Para 
comprenderlo es preciso considerar que al cambiar 
las reglas del juego, el Estado ha herido en el 
centro de su poder económico al capital financiero 
y que éste, aunque momentáneamente, ve también 
perdida no sólo su dominación sobre el resto de 
las fracciones sino su hegemonía, entendida como 
la estrategia de acumulación que le permite 
asegurar ganancias a largo plazo11. 12_/ 

11_/ HERNJ\NDEZ, Rodríguez, Rogelio., Empresarios, banca y 
Estado, Méx., FLACSO, 1988, p.12 

12_/ LADJ\STIDA, Julio et al., Grupos económicos y 
organizaciones empresariales en México, Méx., Alianza 
Editorial-UNAM, 1986, p.392 
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Dentro de las alianzas al interior del país, que de 

modo paralelo fueron lesionadas por el decreto, está 
precisamente la que señala Jasó Manuel Quijano: 

11 Ninguno de los paises con las 
características del nuestro (Corea, 1\rgentina e 
India) había alcanzado tampoco a la hora de sus 
respectivas nacionalizaciones, un grado tan 
profundo de articulación entre el capital bancario 
y el capital industrial (y comercial y do 
servicios) como México, donde los bancos más 
grandes conformaban poderosos grupos financieros. 
Esto imprime caracteristicas peculiares económicas 
y políticas a la nacionalización mexicana. Por una 
parte, porque induce al gobierno mexicano a 
reorientar la organización grupal, poderoso 
instrumento para las estrategias industriales 
defensivas y ofensivas del futuro. Por la otra, 
porque expresa o implícitamente desbarata la 
alianza política banquero-industrial, y 
eventualmente crea condiciones pnra la 
reformulación do una alianza entro el Estado y los 
industriales privados 11 • 13_/ 

Pero quizás el aspecto mñs jmportantc que el acto 

nacionalizador de JLP fracturó para siempre, fue la creencia 

en el intocable principio de "libertad". Apoyados en ól, 

empresarios financieros e industriales pusieron sus más 

altos anhelos a su servicio, con todos los recursos habidos 

y por haber, mñs concretamente: 

11 La libertad de cambios llegó a considerarse 
por la minoría privilegiada que más disfrutaba de 
ella, como la esencia misma de la libertad. 
cualquiera otra podía limitarse, impugnarse y aun 
violarse. La libertad de pensar, de escribir, de 
manifestar, de organizarse de una u otra manera 
podía restingirse .•• la libertad de cambios se 
convirtió en un fetiche, y lo que ponía en peligro 
la vida económica de la nación, volvió el 

13_/ QUIJANO, José Manuel., "La banca que fue", Revista 
NEXOS No. 59, p.25 
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mecanismo indispensable para asegurar la 
prosperidad y el desarrollo". 14_/ 

Dajo esta consigna, lil brecha entre el 11 boom petrolero" 

y su secuela económica-social, se volvia más honda. El 

derrumbe de nuestra economía arranca así, con dos aspectos 

que en breve tiempo llcvarian mas allá los efectos de la 

caída del crudo. En primer lugar, la inflación, como 

producto de los escasos bienes de consumo básico destinados 

a la población, en contrapartida de los de uso suntuario, 

mismos cuya importt1ncia facilitó la bonanza petrolcril. En 

segundo, el prc<.lominio cnda vez mayor del dól••t en la 

economía, consecuencia tambión de nuestras exportaciones de 

hidrocarburos y que andilndo el tiempo se volveria la soga 

que estrangularía a nuestra moneda, por efecto de las 

continuas devaluaciones. 

El primer <l.Viso de esta crisis quedaba consiqnndo en 

mucl1as fuentes, una de ellas apnrccida entonces en la 

revista PROCESO comentaba lo siguiente: 

11 silva. nerzog, entonces subsecretario de 
Finanzas y Angel Gurria, director de Crédito 
exterior, habían plantado, en el verano de 1981, 
las semillas de la crisis de 1982. México no 
reaccionó con suficiente rapidez a la saturación 
petrolera que se estaba desarrollando. Pemex bajó 
sus precios. después anuló la baja. Y precipitó al 
mercado en la confusión. Las exportaciones cayeron 
a un tercio de su nivel normal en junio y agosto. 
Entretanto, se retrasaron las negociaciones de dos 
préstamos gigantescos y, de pronto, México tuvo un 
boquete de liquidez de entre 10 y 20,000 millones 
de dólares. El equipo financiero se lanzó por 
fondos al mercado, en los términos en que los 
pudiera conseguir, principalmente a corto plazo. A 
pesar de los problemas evidentes, logró bombear 
del mercado entre 4 y s,ooo millones más. Los 
bancos ignoraron el peligro. Mandaron a México 

14_/ PROCESO No. 338 1 25 de abr.03 1 p.17 
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vendedores, no analistas. Y consiguieron para 
México 20,000 millones sólo en 198111 • 15_/ 

La resistencia mostrada por el gobierno de JLP ante Ja 

implantación de medidas draconianas, que frenaran de una vez 

por todas las voraces ambiciones de la banca y sus 

coaligados, fue signo claro del poco convencimiento que por 

ellas se tenia. Los llamados de apoyo y sol idilridad a la 

sociedad, cayeron las mas de las veces en o idos sordos. De 

una u otra forma, la fuga de capitales que hllbiü ilrrancudo 

por los atractivos intereses q11e ofrecia la banca 

internacional, se vio acentuada, al declararse el de 

agosto el control de cambios limitando al menos 

transitoriamente una via, que por cfecton de presión abrió 

inmediatamente otras. 

"Las medidas tomadas el 5 de agosto por la 
secretaria de Hacienda y crédito PUblico 
sorprendieron a todos. Nadie esperaba que después 
de los aumentos en los precios de pan, tortillas, 
gasolinas y electricidac1 se tomara una decisión 
como la anunciada. El asombro fue tal que el 
Presidente tuvo que explicar a la comunidad entera 
el por qué de la devaluación y control de cambios. 
Y es que el ambiente en el país era de 
incertidumbre y azoro. Para muchos estabamos al 
borde de la ruina11 • 16_/ 

Los intentos por frenar la incontenible fuga de divisas 

llevó a la ejecución de este primer neto de s<ilv.Jmcnto, cuya 

nulidad quedo evidenciadn, cuando el fuego qun prctcndia 

apagar acabo en incendio. 

Los efectos sociales de esta saturación golpearon 

severamente los ingresos de miles de familias mexicanas, la 

inflación galopante hizo pedazos el salario. Los bienes 

básicos de consumo popular: tortilla, pan, frijol, nzúcnr, 

15_/ PROCESO No. 405, 06 do agos.84, p.21 
16_/ COLMENARES, David et al., op cit., p.llJ 
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aceite, etc. elevaban dia a dia su precio haciendo 

prácticamente imposible su consumo. No se diga en servicios, 

donde los incrementos en transporte, agua, electricidad, 

etc. constituian otra piedra de choque en contra de las 

clases popu~ares. 

"La situación inflacionaria del pais se 
complicaba por la ruptura de la alianza 
gobierno-empresarios, establecida para evitar que 
el aumento de los precios fuora sin control. Hoy 
sin embargo, Móxico so encuentra andando la ruta 
de la hiporinflanción al ostilo sudamericano, con 
las consecuentes presiones devaluatorias que trae 
consigo. Tan sólo el primer semestre de 1902, la 
inflación fue de 32 .1% más alta que la total de 
28.7% en todo 1981. Para finales de año, el 
cálculo empresarial más conservador la ubica en 75 
por ciento". 17_/ 

En rectlidad, la aplicación del control de cambios fue 

el primer nvlso ul capital financiero, pues la medida era el 

recurso mñs inmediato y menos drástico para intent~r, por lo 

menos en brevo, detener la colosal fuga de capitales, misma 

que en escasos treinta dias se convcrtiria en la medida de 

presión mas radical en contra de la soberania del pais. 

"Después del establecimiento del tipo dual, 
los bancos se decidieron por la especulación más 
brutal. Hubo, inclusive, correos especiales para 
sacar bolsas de lona repletas de dólares. Los 
capitales se iban por todos lados: por el 
aeropuerto, por transferencias bancarias y hasta 
por personas que alquilaban aviones y se llevaban 
las divisas de los bancos a can Cún y de ahi por 
barco a Miami. Los banqueros no tomaron la 
decisión del s de agosto como una advertencia, 
sino como una muestra de la impotencia 
9ubernamental 11 • 18_/ 

17_/ Ibid., p.02 
19_/ Ibid., p.77 
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La desbandada de dinero, se convertía asi, en ei más 

insólito saqueo del que haya dado cuenta la historia. del 

pais. 

111\ntes de la devaluación del s de agosto de 
1982 1 el Banco de Cédulas Hipotecarias había 
sacado del país 300 millones de dólares en un día. 
Bancomer, la semana anterior a la nacionalización 
había enviado a Estados Unidos 5 millones de 
dólares, que no pudieron detener en la aduana 
porque no era delito. Por otra parte se tenía 
información de inversiones en aquel pais por 25 
mil millones de dólares". 19_/ 

Los sintomas de la crisis en el órea social eran ya muy 

marcados, los datos en torno la inflilción que 

mencionabamos, revelaban que no iba a ser detenida por 

decreto, La economia mexicana entraba en un ciclo rccesivo 

de efectos mundiales. 

"La especulación puede dar al traste con el 
peso, J\si ocurrió en J\rgentina, cuyo tipo de 
cambio paso de 4 pesos por dólar en 1970 a 14 1 000 
por dólar en mayo de 1982. La devaluación 
permanente -via crisis financiera, especulación, 
salida de divisas y política económica- hundió a 
la divisa argentina hasta niveles que no han 
tocado fondo todavia. Lo malo del asunto es que la 
argentinización económica conduce a una 
arqentinización política: protestas sociales, 
represión, persecuciones". 20_/ 

Es más, junto al desastre financiero internacional se 

presenciaron conflictos bólicos como el de las Islas 

Malvinas y el de la invasión n l\fganistéln por la URSS. En 

l\mérica Latina, la situación nscmcjabn, pues la 

intervención y upoyo militur de EU en lo:; conflictos de 

Nicaragua y El Salvador era indiscutible. 

19_/ ESPINO, G. Alma., La banca nacionalizada, Móx., Ul\P, 
1983, p.20 

20_/ COLMENARES, David et al., op cit., p.101 
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De ahi que se expliquen las fuertes presiones que desde 

centros de poder económico, se ejercian a todos los paises 

con problemas de deuda externa, ésta representaba la 

garantía histórica de mantener sobre ellos, por mucho más 

tiempo las inveteradas relaciones de dominación. 

En este contexto, JLP al final de sus casi seis años de 

gestión, hab1t1 favoreciclo y esta sólo parcialmente, nuevos 

montos a la deuda externa del pais. 

11 El crecimiento desmesurado de la deuda, se 
vio alentado además por el deslizamiento del tipo 
de cambio a partir de 1980 que aumentaba la deuda 
en pesos, y por los aumentos de las tasas de 
interes externas que provocaron el incremento do 
los pagos por concepto de servicios e interés de 
la deuda". 21_/ 

Si por décadas, el problema del endeudamiento habia 

sido considerado por muchos un mal necesario, para los años 

que nos ocupan su interpretación habia cambiado 

diametralmente. Era claro que un mal arrastrado y contenido 
por muchos años, tenia que estallar ~lgün dl~. Eso si, nadie 

pensaba que fucru del modo como los hizo: nacionalizando la 

banca. 

11 La crisis de la deuda fue una crisis 
política de primer orden, no un problema técnico 
que debía dejarse en manos de los expertos. La 
crisis de la deuda 82-83 fue sólo una fase aguda 
de una c'risis mucho más fundamental: la transición 
del sistema monetario de la posguerra a otra cosa 
La crisis empezó hace más de diez años y casi 
seguramente durará hasta después de los 30. Una 
cosa es clura. La crisis de la deuda fue un 
problema político en sus esencia. Tanto la crisis 
como su solución afectaran el modo como vivimos". 
22_/ 

21_/ ESPINO G. Alma., op cit., p.23 
22_/ PROCESO No. 405, op cit., p.17 
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El vertiginoso ritmo de los acontecimientos en 1 82 

hilcinn de cnda dccinión un rlcngo potr.nei.11, ;1 p1>:;.a1· do lo 

cual, el Estado acepto su responsabilidad histórica. 

"Nacionalizar el sistema bancario entrañaba 
el riesqo de que el Estado se apropiara de. los 
edificios pero no de los flujos financieros que 
antes transitaban por ellos. Pero atln, en periodos 
críticos la nacionalización de la banca podia 
implicar la nacionalización de las deudas, de los 
activos incobrables de los bancos". 23_/ 

La sumn de acontecimientos babia 1 lcv<tdo u lu nación 

entera, a un callejón sin aparente salida, de haber 

continuado esta tendencia, el sofocamiento de los canales 

económicos hubiera desembocado en un incontenible conflicto 

social. 

llLos especul adoros que propiciaron la brusca 
caída del peso -además de que el gobierno no pudo 
controlar su sector externo- dieron la pauta: no 
fueron castigados: al contrario, el premio a su 
constancia fue la devaluación. si· en 1901 y enero 
de 1982 se había detectado una fuga de capitales 
de 10,000 millones de dólares, la devaluación les 
había dado hasta esa fecha la bonita suma de 70% 
de ganancia en pesos. Los 210,000 millones de 
pesos, convertidos en dólares, regresaron o 
seguían en bancos norteamericanos, pero con una 
utilidad asegurada por más de 200,000 millones de 
pesos por el sólo cambio en la cotización del 
dólar". 24_/ 

LA DANCA NACIONALIZADA, 

Y llegó el dia ... esperado con verdadera ansiedad, el 

informe presidencial del 1v de septiembre de 1902 constituia 

un verdadero hito politico para toda la historia del pais. A 

diferencia de otros informes, óste poseía un particular 

23_/ QUIJANO, Jose Manuel, op cit., p.25 
24_/ COLMENARES, David et al., op cit., p.100 
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interós, no sólo era visto como la antesala para la sucesión 

de poderes del ejecutivo, para el entonces candidato Miguel 

de la Madrid. tampoco se revelaba como el mero acto donde el 

mandatario hacia el habitual recuento de actividades que en 

torno suyo eran producto de su gobierno y colaboradores. No, 

no era sólo eso lo que el pueblo esperaba oír en boca del 

jefe máximo de la nación. La expectación que emanaba de este 

acto, lo distinguía de muchos otros que le precedieron por 

varias razones, pero en particular por una sola: para los 

ojos de millones de mexicanos que estuvieron al tanto de las 

palabras del primer mandatario, este RUceso venia a ser 

tanto como lil confirmacion del dcfü1stre nacional y la 

aceptación explicita, de que a partir de ese momento el 

futuro inrncdiuto estaría lleno de sacrificios y nuevas 

penurias. Ninguna esperanza se vislumbraba en las palabras 

del presidente. Los datos y estadisticas, caian como fardo 

sobre las verdades ya Gabidns. Los tonos y direcciones del 

informante, dejaban mucho de ser un proyecto de acción, algo 

que al menos dibujara una ruta a seguir, algo que al menos 

fuera una luz al final del túnel. 

Y de pronto, como un rayo surgido de entre la tormenta, 

cayo de golpe el decreto que nacionalizaba la banca en 

México. La sorpresa fue inaudita, nadie daba crédito a la 

tales palabras. Todo era posible, menos que de un sólo tiro 

se liquidara, al que hasta ese entonces habia sido el pivote 

de la crisis. El estado de cuentas, que el presidente reveló 

durante su lectura, resultaba bochornoso. 

11 Las cifras de la dolarización son las 
siguientes: 

Cuentas bancarias de mexicanos en EU: 14,000 
millones de dólares. 
Propiedades de mexicanos en EU: 2s,ooo millones de 
dólares. 
Mex-dólare9 (cuentas dolarizadas en bancos 
mexicanos): 12,000 millones de dólares. 
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Estas eran en resumen, las cifras del bancazo 
más escandaloso registrado en la historia del 
país. Y eran, también, las cifras que llevarían 
-primero- al saqueo de divisas de abril, mayo, 
junio y julio; despuós, a la segunda devaluación 
del 5 de agosto y al tipo de cambio dual: y 
finalmente, a la nacionalización y el control de 
cambios del 1° de septiembre de 1992". 25_/ 

Volviéndose eco, de quienes muchos asi pensaban, se 

dirigió a un interlocutor conocido. 

"Hemos roto los tabuCs. La revolución se 
libera de temores y acalora su paso. Huchas 
decisiones pendientes podrían tomarse. Las que 
hemos tomado van a significar muchos, muchísimos 
problemas; pero ninguna tan grave como la 
certidumbre garantizada y premiada de que la 
especulación seguiría sumiendo al país en un 
vértice ruinoso. Nos liberaremos de los circules 
perversos que periódicamente vacían nuestros 
excedentes. El estado ya no estará acorralado por 
los grupos de presión". 26_/ 

De tajo se acababa, con las que hast;:i entonces hnbian 

sido las relaciones mas fructifcras f'.?ntrc Estado y capital. 

"Trémulos, incrédulos, desencajados, los 
lideres privados permanecieron sentados. 1\bedrop 
Dávila echó la cabeza atrás, como queriendo 
dormir, mientras se anunciaba que los banqueros 
encabezados por él, antiguo comunista, dejaban de 
tener sitio en la sociedad mexicana. si acaso los 
lideres patronales planearon salir del Palacio en 
señal de protesta, la avidez periodística se los 
impidió a todos. La fila empresarial había sido 
por completo rodeada, por reporteros y fotógrafos, 
que pocas veces tienen ocasión de sabor con 
certidumbre en qué momento dispondrán de material 
histórico a su alcance como en esta oportunidad. 
No sólo ellos permanecieron sentados. Por 
circunspección diplomática, muchos invitados 
extranjeros lo hicieron también. Por incapacidad 
politica, esperamos que no por la falta de 
conciencia patriótica, las diputaciones del Pl\N y 

25_/ COLMENARES, David et al., op cit., p.86-87 
26_/ GRANADOS, Chapa, M.1\.., La banca nuestra de cada día, 

Méx., Océano, 1984, p.152 
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el PDM prefirieron no doj arse siquiera humedecer 
por el vasto oleaje de emoción que parecía tener 
solo pleamar". 27 _/ 

Hoy en dia, se admite como un hecho que la voracidad 

financiera fue causa directa del decreto, al menos asi lo 

confirmaron los hechos da ese entonces. Sin embargo, aún 

prevalecen opiniones como la de Luis Pazos, cuya 

discrepancia lo lleva a replicar con lo que sigue: 

"La realidad es que la nanea canalizó la 
falta de confianza de un pueblo a su gobierno. 
Quienes compraron y saca.ron dólares fueron 
millones de mexicanos. Los banqueros, aunque no 
son una blancas palomas, generalmente no 
aconsejaban a sus clientes cambiar a dólares o 
sacar el dinero de México, pues ellos perdían 
depósitos y liquidez con esas operaciones. La 
principal causa de la dolarización progresiva fue 
la desconfianza en las políticas gubernamentales y 
no el consejo de los banqueros, como dijo el 
Presidente". 20_/ 

Es cierto que tal ambiente prevalecía, pero no todos 

los mexicanos tuvieron a su alct1nce los medios y los 

recursos que el gran capital financiero puso en acción en 

1982. 

"El sistema financiero no es un mero 
intermediario entre unidades deficitarias. Es 
mucho más que eso: es el ordenador que viabiliza 
un proyecto industrial y, a la inversa, cuando 
está dominado por la actividad especulativa, es 
desarticulador de ese proyecto, como parecía 
evidente en México antes de la nacionalización11 • 

29_/ 

27 I Ibid., p.152 
20:; PAZOS, Luis., op cit., p.42 
29_/ QUIJANO, José Manuel., op cit., p.26 
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Las frágiles argumentaciones en contra del decreto, 

olvidaban premeditadamente el grado al que habia llegado el 

saqueo, justo dias antes del informe presidencial. 

ncuando el Presidente anunció la 
nacionalización de la banca y el control de 
cambios, el país estaba a punto de reventar. Todos 
los días salían miles de dólares y las arcas 
oficiales quedaban limpias. Por turismo, en 1981 
salieron 6, 162 millones de dólares. Por fuga de 
capitales, el año pasado salieron 5,500 millones 
de dólares. De enero a marzo de 1902 salieron casi 
mil millones de dólares por utilidades al 
eKterior. En los primeros tres meses del año 
salieron tambien del país aproximadamente 7, ooo 
millones do dólares como fuga de capitales, 
turismo, transacciones fronterizas y disminución 
de las reservas del naneo de México". JO_/ 

Aún más grave que esto, la linea de lo económico con lo 

político había llegado a su punto mas delicado. La jcrnrquia 

del Estado, así como la envestidurc1 del ejecutivo se 

pusieron en entredicho. Hasta ese entonces, no se recordaba 

un dilema que limitara en tales proporciones l~ imagen del 

Estado, en lo que se refiere a sus fac11ltadcs decisorias. 

"Un devastador grado de conflicto había 
comenzndo a engendrarse entre la actividad 
financiera y el capital productivo. En los Ultimas 
meses el Estado se endeudaba en el exterior casi 
solamente para satisfacer la demanda especulativa 
de dólares y concretar la salida de capitales. Los 
grupos gobernantes estaban siendo hábilmente 
desarmados; las posibilidades reales de gobernar 
se esfumaban: se habia planteado un conflicto de 
poder. El conflicto no solo surgia de la acción de 
los grupos financieros privados frente al Estado, 
sino que había sido engendrado tambien dentro de 
este: la política financiera puso en cuestión la 
capacidad de gobernar del propio Estado e incluso 
llegó a poner en tela de juicio la soberanía 
política del país. NingUn grupo gobernante 
minimamente lúcido se suicida, políticamente 
hablando. El Estado respondió nacionalizando los 

30_/ COLMENnRES, David et al., op cit., p.145 
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bancos privados y estableciendo el control 
generalizado de cambios". 31_/ 

La fuerza de este proceso llegó a convertirse en un 

verUadcro acto de n1piña, en ól intervinieron como 

importantes promotores del desfalco nacional, personalidades 

del ambito gubernamental. 

"1\ ellos se dirigió el Presidente en su VI 
informe. J\ ellos les restregó en el rostro las 
cifras de la especulación, la fuga de capitales, 
la dolarización, en suma: las acusaciones fueron · 
directas contra los que cambiaron su nacionalidad 
económica, adorando al dólar y saboteando al 
peso". 32_/ 

Tal había sido la 

involucrados, 

procedencia 

por 

de las 

multiplicadas. 

lo que 

enormes 

magnitud de 

fue imposible 

fortunas que 

los intereses 

desconocer la 

se vieron asi 

"Carlos Hank González encarnaba a los 
funcionarios sacadólares, en el mismo nivel que 
cualquier banquero especulador. Había, no 
obstante, una diferencia: la función ael banquero 
se finca en la especulación, la ganancia y la 
explotación. En cambio, un funcionario público 
tiene sobre su cabeza las leyes y su compromiso 
poli tico. Pero a funcionarios del tipo de Hank 
González le importaba más proteger su fortuna que 
evitar presiones contra el peso11 • 33_/ 

La decisión anunciada, ciertamente, abrió las puertas a 

la esperanza dividiendo las posiciones de manera radical y 

enfrentando a partir de ese momento, no sólo al Estado con 

la banca y los emprcnarios , sino también favoreciendo las 

fracturas en el seno de cada uno de estos. 

31_/ GR1\N1\DOS, Chapa, M.A., op cit., p.163 
32_/ COLMEN1\RES, David et al., op cit., p.86 
33_/ Ibid., p.06 

129 



11Descle el primer minuto, la emoción 
experimentada dentro de la cámara do Diputados el 
día del informe, tuvo su réplica en las calles y 
e~ las organizaciones sociales y politicas. Hasta 
el Partido Revolucionario Institucional, 
habitualmente una máquina demasiado lenta para ser 
movida en torno de actitudes de fondo, reaccionó 
con prontitud. cuarenta y ocho horas después de 
expropiada la banca, una multitud de centonares de 
miles de personas acudió a la Plaza de la 
constitución a testimoniar su adhesión a las 
medidas". 34_/ 

Los temperamentos se incendiaron y encontraron en las 

exaltaciones verbales el único modo tle presión inmedi<tta, 

pero faltüba una mejor respuesta de la gran m.i.quinaria 

empresarial. 

"Varias manos se alzaron pidiendo hablar 
luego de concluida la lectura de los decretos. 
Dirian frases diversas, encontradas. El director 
del naneo Nacional de Comercio Exterior, 1\dri.i.n 
Lajous, empezaría sugiriendo que si se les ponía a 
consideración la medida, el se permitiría •.• No, 
se le dejo, interrumpióndolo, es una decisión 
tomada. se trata de una información. En tal caso, 
repuso Lajous, me permito expresar mi desacuerdo. 
Y al día siguiente renunciaba". 35_/ 

El golpe asEstado a la banca y en consecuencia al grupo 

prominente de empresarios, les despertó una nueva 

conciencia. No les bastaba contar con una posición 

privilegiada en la aro na económica; a partir de ese momonto 

requeririan de una adecuada representatividad a niyel 

político. Mientras tanto, la mcdidn los dejaba tomporalmcnte 

fuera de la contienda. 

"Sin duda, hay que tener presente que una 
cosa es perder terreno y otra, muy distinta, es 
estar muerto. Y nuestros empresarios han insistido 
-y seguirán insistiendo mientras vivan como tales-

34_/ GR.1\NADOS, Chapa, M.A., op cit., p.161 
35_/ rbid., p.156 
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en qu~ por la naturaleza do las cosas, por 
designios históricos / ellos son los depositarios 
de la responsabilidad del desarrollo económico de 
este país. Dajo estos principios, la empresa 
privada, comercial o financiera, se ha opuesto 
decididamente a toda posible planificación central 
que, aun cuando modernice nuestra economía, 
pudiera atentar contra el libre actuar de las 
fuerzas del mercado". 36_/ 

A pesar que en el decreto se lan~aron las baterías en 

contra del sector bancario, quedaba en el aire el destino y 

la nueva oricntació11 de las muchas empresas ligadas a aquél. 

"La expropiación afecto también a un conjunto 
de empresarios industriales y comerciales 
-alrededor de unas soo a 600- que, aun no 
teniendo en la mayor parte de los casos fuertes 
inversiones b.:incaria.s, figuraban en los consejos 
directivos de las instituciones de crédito y 
mantenían con algunas de éstas muy estrechas 
relaciones, bien porque eran clientes importantes 
o amigos de los dueños, o porque eran personas con 
especial significación que los bancos se 
interesaban en atraer". 37_/ 

El asunto era vita.!, pues de su correcta resolución 

dcpendiu el sanear la economia y recuperar en corto plazo el 

ritmo de crecimiento productivo, por lo menos al que existía 

antes del estallido de la crisis. El revuelo causado por el 

decreto le valió -afortunildamente- la adhesión de aquellos 

que por años habían exigido su puesta en práctica; la 

opinión püblica comprobaba asi, el apoyo incondicional de la 

sociedad a travcis de los medios de información escrita. 

"Los periódicos, los medios de difusión en 
general se llenaron de expresiones de solidaridad 
y apoyo con el gobierno. No faltaron, por 
supuesto, voces que manifestaron su desacuerdo con 
las medidas del primero de septiembre, diversas de 

36_/ MIRON, Rosa Marin y Germán Pérez, López Portillo auge y 
crisis de un sexenio, Méx., Plaza y Valdéz, 1988, p.ss 

37_/ AGULAR M., Alonso., op cit., p.ss 



las muy obvias levantadas por los empresarios. 
Pero apenas fueron advortibles, en la rara 
unanimidad conquistada por un gobierno que horas 
antes de las graves decisiones que asumió conocía 
su más aguda separación de las capas mayoritarias 
de la sociedad. La fuerza y la claridad con que se 
expresaron los partidos, los sindicatos, los 
cuerpos de profesionales, las instituciones de 
enseñanza, fueron inequívocos respecto de la 
justeza de la rnedida 11 • 39_/ 

Y no sólo esto 

"La magnitud del apoyo popular quedó de 
manifiesto en aquel gran mitin realizado en el 
Zócalo el 3 de septiembre, donde participaron, 
desde luego, el PRI, pero tambión el PST, el PPS, 
el PSUM, el SUTIN, la UIC y el F1\T. 1\ este acto 
siguieron numerosas muestras do apoyo en 
provincia: a sabor, Nuevo León, Chihuahua, 
Nayarit, Baja California sur, Colima, Guanajuato y 
Quintana Roo. 1\demás, se integró un fideicomiso 
denominado 11 Fondo Nacional de Solidaridad", con el 
propósito de recaudar las aportaciones destinadas 
al pago de la indemnización a los banqueros y a la 
amortización de la deuda püblica11 • 39_/ 

De manera formal, la primcru y mtts importante 

agrupación en oponerse al decreto fue curiosamente el 

Consejo Coordinador Empresarial (CC!q y no la Asociación de 

Banqueros de México, circunstancia que por si sola determinó 

el carácter desigual de su respuesta, asi como la falta de 

coordinación ante las protestas por dicho sector. 

Del mismo modo el CCE sintetizó las diferencias en 

torno a la nacionulización, encauzándolas por las víns de la 

legalidad, impidiendo los intentos de boicot por parte de 

las facciones más ugres.ivas (COPARMEX). 

38_/ GRAN1\DOS, Chapa, M.A., op cit., p.162 
39_/ MIRON, Rosa Maria y Germán Pórez., op cit., p.161 
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"Durante los enfrentamientos que tuvieron 
lugar recientemente entre el sector privado y el 
Estado, los dirigentes de la 1\sociación de 
Banqueros de Móxico (ADM) fueron en general 
extremadamente cautelosos en sus declaraciones y 
sólo en contadas ocasiones expusieron sus 
puntos de vista en forma conjunta con otras 
organizaciones empresariales. Sin embargo, la ABM 
forma parte del consejo coordinador Empresarial". 
40J 

Los antjguos elogios al presidente, cedian paso a las 

más ardientes injurias que en boca del máximo representante 

del sector empresarial, J.M. Clouthier, sonaban asi: 

"La banca privada mexicana ha sido una de las 
bancas más profesionales y responsables dol mundo. 
El control que tenía sobre ella el gobierno 
aseguraba su funcionamiento estricto dentro de los 
objetivos y políticas nacionales. La expropiación 
fue una .medida totalmente innccesari<i, que traerá 
graves consecuencias para la vida económica del 
país, ya seriamente vulnerada en estos momentos. 
La única explicación posible es que ante el 
fracaso de su política económica, el gobierno 
buscó a quien culpar de una situación de la que la 
banca no es responsable". 41_/ 

Del mismo modo, otro de los más importantes 

ex-banqueros de ese entonces, declaraba a la prensa: 

11 El primero de septiembre de 1992, Carlos 
l\bedrop Oávila, declaró a la prensai las medidas 
anunciadas por el señor Presidente agravarán la 
crisis económica actual del país; considero que no 
ayudan a resolver ningún problema esencial; y 
además quiero decirles que las apreciaciones 
hechas por López Portillo sobre la banca privada 
las encuentro injustas e infundadas, y si lo que 
quieren son nuestras deudas, que se las lleven, 
porque es lo único que tenemos". 42_/ 

40_/ GRJ\Nl\OOS, Chapa, M.1\., op cit., p.132 
41J Ibid., p.156 
42J Ibid., p.104 
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El conflicto que generó el decreto obligó a lü cabeza 

de la representación bancaria a romper su silencio y definir 

su linen respecto a este suceso. 

11 La l\sociación de Banqueros de México 
sostuvo, asimismo, que: de ninguna manera era 
necesario tomar la grave decisión de estatizar la 
banca privada. Sus miembros resumieron su posición 
en los siguientes puntos: Consideraban injusto que 
se les recrimine, cuando lo que hicieron fue 
cumplir con sus labores y responsabilidades dentro 
del marco jurídico establecido. l\firmaban que han 
sabido cumplir en forma adecuada con la misión que 
les asignó la sociedad mexicana. Nunca promovieron 
la acción de quienes, dentro de la ley, 
contribuyeron en alguna forma a la fuga de 
capitales, que afectaba a los mismos bancos en su 
actividad de financiamiento. Aclararon que siempre 
estuvieron en la mejor actitud de acatar todas las 
disposiciones legales, incluyendo el control de 
cambios, si asi se hubiese dictado. Expresan su 
reconocimiento por la confianza que se depositó en 
ellas sin reservas durante tantos y tantos años, a 
la numerosa clientela nacional y extranjera". 43_/ 

La falta de cohesión interna del sector bancario y 

empresarial no fue exclusiva de ellos, esto se reflejó 

también en una parte del equipo gubernamentnl cuyo candidato 

apenas electo Miguel de la Madrid, mantuvo unil actitud de 

silencio ante un evento de importancia capital en contraste 

con el inesperado respaldo que surgió de otros sectores. 

"La porción integra.da por los pequeños y 
medianos industriales apoyó la d~cisión que sin 
duda los favorecia al ampliarles los créditos con 
atractivas tasas de interés. Lo que se aprecia en 
definitiva es cómo los distintos grupos se 
alinean según sus intereses, agudizando las 
contradicciones existentes incluso dentro de la 
misma burguesía". 44_/ 

43_/ Ibid., p.158 
44_1 ESPINO, G. Alma., op cit., p.45 
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De los escasos pronunciamientos del nuevo candidato 

priista, consignamos el siguiente: 

"De la Madrid opinaba que: El Estado mexicano 
tiene la responsabilidad do regular y fomentar la 
actividad económica, en el marco del sistema de 
economía mixta que establece la Constitución. La 
nacionalización de la banca. permitirá al Estado 
cumplir más eficazmente esa función rectora". 45_1 

La reserva con que se expresaron tales comentarios 

probablemente tuvo que ver con el apoyo que le brindaba el 

todavia pc~lcroso sector empresurial cuya fuerza se 

respaldaba en las numerosas cmpr~s<.ls en su poder, las que a 

pesar de tener nexos con la banca nacionalizada, habian 

librado hnstn el momento los efectos nocivos de la 

nacionalización. 

"La banca tenia fuertes lazos y estrechas 
relaciones con empresas que eran importantes, 
muchas veces lideres en su actividad industrial, 
comercial o de servicios en la que participaban. 
hsi, la influencia y el poder de la banca 
trascedian el mero ámbito financiero 
reproduciéndose en prácticamente todos los 
sectores de la actividad. su operación y su 
funcionamiento tenian de esta manera efectos 
importantes sobre el rumbo y la naturaleza del 
desarrollo económico y social del país11 • 46_/ 

Di recta o indirectamente, familias de viejo abolengo 

perdieron sus privilegios que por dCcndas y al amparo de la 

banca, habian disfrutado. 

"Menos de 600 familias, todas ellas de 
apellidos ilustres, son las que forman la Gran 
Familia Empresarial-Bancaria. En una nota 
publicada en el periódico empresarial •El Norte de 
Monterrey•, los editores señalan que la 

45_1 GRANhDOS, Chapa, M.h., op cit., p.160. 
46_/ TELLO, Carlos, La nacionalización bancaria en México, 

Máx., Siglo XXI, 1987, p.40 
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nacionalización qolpeó a grupos empresariales, no 
solamente a banqueros. Hacia también una lista de 
las grandes familias afectadas: los Legorreta, los 
Espinosa Yglesias, los Garza Lagüera, los Garza 
Sada, los sada Zambrano, los Elizondo, los 
Aboumrad, los Abedrop, los Valenzuela, los 
Quintana Rioja. En total, dice la nota, fueron más 
de 100 familias ilustre9 afectadas por la 
nacionalización11 • 47 _/ 

Intentar 

considerar 1 a 

caracterizar 

multiplicidad 

aquó l los d ias, 

de elementos 

obliga a 
aparentemente 

ajenos, pero cuyo peso sólo se mttni fiesta en el proceso 

global. Al respecto, señalemos un aspecto interesante que 

bosquejaba el ámbito de las definiciones politicus. 

11otro era el país hacia el 2 de septiembre. 
Los empresarios iniciaron una bien orquestada 
campaña para sabotear las medi~as, atacar al 
Estado y desestabilizar el pais. Pero nunca 
anunciaron su renuncia a las comisiones del PRI. 
¿Priístas empresarios que desestabilizan?. Tal vez 
sí. Y, curiosamente, fueron los empresarios más 
militantes los que trabajaron en el PRI y contra 
el país. Cosas de la politica, dijeron algunos 
observadores". 48_/ 

Asimismo, la repercusión en el extranjero del cisma 

económico que padecía Móxico, le valió a óste ser blanco de 

presiones que buscaban revertir los efectos de la 

nacionalización. El paso dado fue a pesar de todo, la única 

opción viable ante las duras circunst<incias que hemos 

descrito. 

"Parte del Congreso norteamericano también se 
pronunció en contra. Treinta y sois de sus 
miembros acudieron de inmediato al presidente 
Reagan con la intención de solicitarle que en la. 
entrevista que habría de sostener con Miguel de la 
Madrid le pidiera que salvara a México del 
comunismo: para ello resultaba inevitable, desde 

47_/ COLMENARES, David et al., op cit., p.160 
48_/ Ibid., p.200 
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luego, que la nueva administración diera un viraje 
radical y abandonara por completo la línea 
política seguida tanto por Echeverria como por 
López Portillo". 49_/ 

Al interior del pais diversas fuerzas políticas dejaron 

sentir su presencia, sus contenidos y posturas encontraron 

expresión en el agitado mar de aquéllos dias. 

"Los partidos de izquierda, imposibilitados 
para adherirse a una postura mas amplia, no 
asistieron al Zócalo por la mañana, junto con la 
muchedumbre convocada por el PRI, sino que 
acudieron por la tarde, en un mitin que resultó 
desairado y frente al cual se expuso el problema 
histórico de cómo adecuar sus objetivos, sus 
estrategias y sus tácticas a la nueva situación. 
No podrían, en efecto, tales partidos persistir en 
antiguos planteamientos como si nada relevante 
hubiese ocurrido el primero de septiembre". so_/ 

En el ámbito intelectual no podian faltar tampoco las 

declaraciones que en contra y a favor daban cuenta de un 

ambiente de incertidumbre. El estallido de la medida abrió 

así, innumerables polCmicns, que en la órbita del debate 

contaron con aportaciones como la del Colegio de Sociólogos 

que en voz de su representante opinaba: 

"Del pronunciamiento de Luis Fernández 
Chavez, Presidente de este colegio se destaca: 
{(Son demandas largamente acariciadas por la 
población mexicana [ ••• ] con estas acciones se 
defiende, efectivamente, la economia del pais y su 
soberanía, se fortalece la solidaridad nacional y 
se pone freno definitivo a la voracidad de las 
minorías que se han enriquecido especulando con 
nuestra moneda)). Finalmente dijo que para 
complem~ntar estas medidas, se debería evitar la 
firma con el FMI, asi como no vender más petróleo 

49_/ MIRON, Rosa Maria y Germán Pérez., op cit., p.169 
50_/ GRANADOS, Chapa., M.A., op cit., p.161 
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del necesario a precios interiores a los señalados 
por la 0PEP11 • 51_/ 

Curiosamente y al margen de lo expuesto, resulta 

notorio el vacio que nuestra disciplina ha dejado en torno ü 

la nacionalización y sus consccucnc i as socia le~;. En este 

sentido, la labor del sociólogo tiene ante r;1, un Vllsto 

campo de estudio, si se consideran a futuro l;is profundas 

implicaciones que en su momento dejn.rn el 

presidencial. 

decreto 

Por otra parte, las diversas posturas que c1bordaban el 

objeto de estudio involucraban directamente problemas de 

importancia capital, no sólo para los su·jctos involucrados 

sino para toda la nación. 

Sobra decir que de su correcta discu!'>ion y ilntilisis 

podran derivarse las mas adecuadas altcrnntiv<ls, que den 

paso al desarrollo de nuevns invcstiqucioncs. 

Por lo ya mencionado, podernos decir que de mllnera 

general los años que corresponden al sexenio de JLP, 

constituyen la ctnpa mél.s interesante en la historin del 

cmpresariado en Móxico. su significación c~til por verse, los 

años por venir arrojartin nueva luz sobre lo aqui cxpue>sto. 

ºVisto a distancia el periodo parece 
condensar las expresiones y el desarrollo 
histórico del empresariado y ser una etapa en la 
que se están redefiniendo tanto sus relaciones con 
el gobierno como los términos de los vínculos 
tradicionales con el Estado. Desde este punto de 
vista el momento indica, en lo particular, el 
arribo del empresariado a una nueva fase de 
constitución como sujeto social y, en los general, 
la lucha por establecer un predominio privado que 
conlleve probablemente el cambio de la alianza con 

51_/ ESPINO, G. Alma., op cit., p.65 
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el Estado, pero fincado en ajustes a la propia 
forma estatal y a las maneras en que ésto se ha 
articulado a la sociedad entera11 • 52_1 

La nueva ruta que mnrcó septiembre del '82 se resume en 

lo siguiente: 

11 El problema fundamental que se le presenta a 
una banca nacionalizada consiste en definir sus 
relaciones de largo plazo con el sector 
industrial. En el plano político esto implica 
relaciones de alianza (o conflicto) con el sector 
industrial privado. En el plano económico, expresa 
el surgimiento o la profundización de los grupos 
financieros (articulación de capital bancario y 
capital industrial) que son la forma moderna. que 
asume la concentración y centralización de 
capitales11 • 53_/ 

Lo justificado de lLl medidu no podia prever en la mente 

de sus ejecutores, todo el cúmulo de vicisitudes por las que 

habri.a de pasar andando el tiempo. No cñbia ln posibilidad 

de detenerse n pensar en sus efectos: fue estrictamente un 

acto de supervivencia política. 

"La nacionalización bancaria tuvo 
implicaciones que rebasaron con mucho las 
consideraciones técnico-económicas, pues en el 
largo plazo vino a modificar en forma más o menos 
grave la tendencia histórica de vinculación entre 
los empresarios y el Estado. En torno a ella se 
pusieron en juego cuestiones relacionadas con el 
propio Estado y sus atribuciones, el gobierno y el 
presidencialismo, asi como un replanteamiento de 
la actividad del sector privado". 54_/ 

Años de reacomodo, de búsqueda y de conclusión~ años 

significativos y años de revelación, esos fueron los dos 

últimos del sexenio de JLP, años que terminaban con un largo 

52_1 MILLAN, René., np cit., p.144 
53_} QUIJANO, José Manuel., op cit., p.26 
54_/ MILLAN, René., op cit., p.145 
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contubernio que por décadas no habürn encontrado freno. L.:t 

culminación de un modelo de desarrollo manifestaba da un 

modo sus contradicciones y limitüciones su agotamiento no 

encontró otra salida que su propia redefinición en un nuevo 

esquema de relaciones. 

11Asi concluyó un sexenio en el que 
empresarios y Estado establecieron una estructura 
de colaboración basada principalmente en una 
ambición desmesurada, que fomentó grandes 
ilusiones a las que se aforró el presidente Lópcz 
Portillo en el último año de su gobierno, cuando 
todo indicaba que no podria continuar con el ritmo 
de gasto que so habia propuesto. La 
nacionalización de la banca abrió un capitulo en 
la historia del país: habría que definir 
nuevamente las relaciones entre los empresarios y 
el Estado. r.a reacción empresarial demostró una 
vez más que la iniciativa privada con5tituyc •un 
gigante económico y un enano politico 111 • ss_/ 

Un somero recorrido posterior a 1982, podrá d.1r cuenta 

de lo infundado d0 esta \Htima cita. El cmpresilrio mexicano 

pudo medir su poderío y poner en acción a partir de o::;o 

cntoncC'1~, los rccuruon en nu haber. La pi-omocion y difunión 

de su pensamiento constituyen la primeru pic!Clr.1 e.le choque da 

un anhelo que de~ean muy pronto se convicr:ta en realidad. 

55_/ ARREOLA woog, Carlos, Los empresarios y el Estado 
1970-1982, Méx., UNAM-PorrUa Edtr., 1988, p.195 
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CONCLUSIONES 

La problemática de las relaciones Estado-empresarios dista 

de estar agotada, las aportaciones que de manera elemental 

se han esbozado en este trabajo son apenas incipientes pasos 

en un camino largo y complejo. El intento se define asi, 

como un esf11orzo por llevar a cabo el rescate de algunos 

puntos de vista que al parecer habían sido omitidos al 

interior de los varios materiales consultados, tal 

dispersión de información fue moti va de nuestro quehacer, 

dado que algunos estudios enfntizaban con respecto u otros, 

lineas de análisis que nos parecieron valiosas incluir en 

los contenidos de esto escrito. 

La labor de búsqueda e investigación trajo para sorpresa 

nuestra, innumerables motivos de satisfacción, ya que la 

·cantidad de datos y referencias en torno de cnda una de las 

temáticas, develó imperceptibles hilos que al inicio no 

fueron considerados. Ello no obstante, que muchas opiniones 

expresadas, son producto de quien esto escribe y que no 

disminuyen en lo mils minimo ln intención con que fueron 

pensadas, no por nada caUa investigación constituye un parto 

intelectual cuya base es el trabajo y la pasión; lo que 

impide de manorn ab5oluta, mantener un juicio libre de 

impurezas. Tal fuego ha animado siempre de modo oculto el 

desarrollo del saber. 
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En particular, podemos decir que esta investigación ha 

servido para 'dibujar desde ahora varias rutas de estudio, 

que tienen que ver con los nuevos hallazgos nlrcdcdor de 

tópicos concernientes a las relaciones empresarios-iglesia, 

empresarios-educación superior, economia subterr.incil, cte., 

mismas que se desprenden de nuestras indagaciones y cuya 

dimensión en el contexto actual estimula aún mas nuestro 

Se dice y con mucha rnzón, que 11 Es un error capital teorizar 

antes de tener TQ.QQ lo necesario en las manos. Dcsvia los 

juicios11 • l_/ Sin embargo, y en la esperanza de no caer en 

serios errores, cstablezcnmos por adelantado algunos 

resultados preliminares, cuyo cotejo estara en fÚnción de un 

El producto de estas pesquisas, quedan compcndindas en los 

puntos que a continuación se desarrollan: 

1) El periodo en cuestión 1980-1982 encierra en si mismo un 

dilema, pues representa la cüspide del desurrol lo extensivo 

e intensivo tanto de los objetivos empresariales como 

gubernamentales, no conociéndose has tu ahora un ciclo de 

tanto auge y riqueza, ni de tan profundos contrastes que 

llevaron a enfrentar a una y otra vertiente. En ól se 

l_/ Tomado de CONhN, Doyle. Un estudio en escarlata. Edit. 
Fontamara. p.44. 
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plasmaron las bondades y carencias, tanto del aparato 

estatal, como el de toda la economia. 

El argumento más importante en favor de esta tesis, es 

la nacionalización bancaria, entendida como la medida 

politica y económica mas urgente que salvó al pais de un que 

colapso que pudo ser irreversible. 

En definitivo, esos tres años cedieron paso lo mismo 

que en otros tiempos (rccucrdcne el movimiento estudiantil 

de 1968 o el enfrentamiento de Luis Echcverria Alvarez con 

el sector empresarial en 1976), cambios profundos. A 

partir de 1982 el pais no fue ya el mismo, una nueva 

corriente económica hizo acto de prcscnci;i en lil vida 

nacionnl: el NEOLIUERll.LISMO, cntendidn como la alternativa 

económica de corte instrumental mas severa para sacar al 

pais de la crisis, a pesar de su alto costo social que ella 

impone. El experimento desnrrollista b<Jsado en el petróleo 

demostró sus limites, tal experiencia fue una seria 

advertencia para los nuevos gobiernos que siguieron nl de 

Jasó Lópcz Portillo. 

La arena politica advirtió notables transformaciones 

desde entonces, pues el golpe asestado a la columna 

vertebral de los empresarios, despertó en ellos una 

conciencia distinta de su papel y aspiraciones, no podria 

afirmarse que haya sido cualitativamente más profunda, pero 
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los indicios nos llevan a pensar que no se manifestaria de 

modo igual. 

2) Aunque se describieron de manera general los nexos que en 

ese entonces mantuvieron la banca y los empresarios, no fue 

posible dada la extensión que ello implicnria, detallar la 

manera oculta, de ~ómo se daban estos, en otras palabras, la 

importancia que esto encierru quedaría ilustrnda con las 

nuevas modalidades que a partir de la nacionalizución se 

sucedieron en dichas relaciones. Además, el carácter mismo 

de una investigación asi, nos llevaría a la bU.squcda de un 

tipo de información distinta de la que oqui se hn utilizado; 

dicho estudio constituirla por si sólo, todn 1.1n<1 labor de 

zapa encauzada a develar los espacios oscuro:;? del poder 

económico, de este fundamental bloque de clase. 

Si bien el neto nacionalizador cimbró l<'l base de la 

estructura empresnrial, al parecer hn podido resarcirse en 

los últimos años, lo que lleva a preguntarnos acerca de su 

grado de recuperación y poder sugerir pan1 el mnñana nlguna 

tendencia predominante. Todo parece indicar que este tiempo 

de espera hFJ. servido para incubar al nuevo empresario. 

Sin duda, la recomposición de su principal soporte, el 

sector bancario favorecera nuevas expectativas entre las que 

podrian contarse: la posibilidad de conquistar el poder 

politice. 
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3) El esquema de las relaciones (Estado-empresarios-banca), 

ciertamente se vio alterado con la nacionalización, 

afirmación que no se pone en duda, pero que no explica 

suficienteme:ite el nuevo modelo que se ha ido conformando a 

partir de esos años, sobre todo a la luz de los grandes 

cambios internilcionillcs que algunos p~1ises promueven hacia 

un Nuevo Orden Económico Mundial más competitivo. Algunas 

iniciativas han buscado integrar en torno a este proyecto, 

un conjunto de nil.ciones industrializadas con alto grado de 

desarrollo, capaces de afrontar el peso de este oleaje 

empujando y obligando a lns de menor desarrollo, a asumir 

medidas mós severos al interior de .sus economias, que les 

posibiliten su inserción en este proceso. oc ahi que se 

hable de un "nuevo empresario", capaz de h<i.cerle frente a 

los retos que surgen de este rcacomodo mundial. Las 

circunstilncias particulares del enfrentamiento con el Estado 

en 1 82 marcaron la ruta a seguir en lo politice y lo 

económico fundamentalmente y que se han extendido a otros 

ámbitos, que hoy ya no pueden evadirse, pues cada vez exigen 

más respuestas adecuadas. 

4) Por otra parte, lü promoción del pensamiento y filosofia 

empresarial parecen tener hoy cada vez más difusión en las 

distintas instancias que sirven de foros de análisis y 

discusión que van desde sus propias organizaciones, hasta 

centros educativos creados ex-profeso. si bien es dificil 

aseverar que un nuevo pensamiento empresarial ha empezado a 
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permear a la sociedad Mexicana a partir de 1982, pues ello 

requeriria identificar en qué sectores y en qué qn1do se ha 

aceptado, 

confirmar 

existen en cambio algunas 

lo dicho, por ejemplo, el 

pistns que parecen 

crecimiento de la 

llamada 11 economia informal o subterránea", la que de algún 

modo se explica por el alto indice ele dc!:iemplco provocndo u 

partir de esos años y por la posibilidad qt1e ofreció el 

comercio como una manera de crear pequeñas empresas o 

negocios propios en sustitución n l<t5 fuentes de empleo. En 

este sentido, podria decirse que el c.1du voz mnyor número de 

Universidades privadas hoy en dia, podria obedecer '' lo 

expuesto hasta aqui, de manera que un e~..,tutlio nl rc~pccto, 

estaria por fuerLI de los alcanceG de este trabajo. Quizas 

este impulso se suma a la idea de recomposicion de 

relaciones que ya hemos señ.:.lado, pero ademas con una 

intencionalidad que busca penetrar en tod.:l la sociedad 

civil. Dicho en otros tórminos, siq11i[i~, c1ue t.tles cambios 

podrian afectar no sólo el espiritu de ideas fundamentales 

de nuestra cul turn nacional, sino tnmbién el de nuestra 

tradición y orden politice. 
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