
T.ES i 

FALLA 
CON 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE HEXIOO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

"ARAGON" 

"GOBIERNO Y FORMAS DE PARTICIPACION 

POLITICA EMPRESARIAL 1982-1988" 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADA EN SOCIOLOGIA 

p R E s E N T A 

·& OR1GEN MARGARITA JIMENEZ BADILLO 

11 •Na;:ectora.· de ·Tesis~ ~fra. Cristina camac:ro R. 

~' M4(;0R 
- - SAN JUAN DE ARAGON, EDO. DE MEXICO, 1993 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



ESCUELA NACIONAL OE ESTUDIOS PROFESIONALES "ARAGON" 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

"'COD\ERNO V ~OllMAS D'E ~A~'nttPACION l>Otm~ 'EMMCSA~Ul.t 
,~'ll2·i~86" 

Tesis que para obtener el titulo de 
Licenciada en Sociología 

presenta: 

MARGARITA JIMENEZ BADILLO 



COHEllIDO 

:urrRODUCCIOR • 

.:11.PHllLO 1 
DIHEJISIOlll!S TEORICAS 

1.1. Estado, régimen y gobierno. • • 
1.2. Los empresarios y el intervencionismo 

estatal en México. . • • • • 
1.3. Economía y politica en los ochentas . 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

2.4. 

2.s. 

CAPITULO 2 
BXPRBSARIOS I SU PARTICIPACIOR POLITICA 

Los empresarios como agrupamientos sociales. 
Sistema de relaciones gobierno-empresarios. 
Expropiación bancaria y el surgimiento del 
conflicto. • • • • • , , , , , 
Racionalidad administrativa en el aparato 
gubernamental. 
La politica en el gobierno da Miguel de la 
Madrid. 

CAPITULO 3 
ESCl!llARIO POLITICO 

3.1. Tendencias ideológicas de los 
agrupamientos empresariales • • . • . 

3.2. Perfil politice de los cuadros directivos 
durante el conflicto 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

CAPITULO 4 
FORMAS DE PARTICIPACIOR POLITICA EMPRESARIAL 

Unificación empresarial • • . • • 
Agregación social y liderazgo politice 
Participación electoral • • • • • , • 
Empresarios y gobierno hacia un entendimiento 
politice. 

1 

1 

7 
18 

30 
43 

54 

63 

67 

72 

82 

99 
106 
113 

126 



CAPJ::l'ULO 5 
COllSJ:DBRACJ:OllBS FJ:llALES 

5.1. A manera de conclusión. 
Anexos. 

BJ:BLJ:OGRAFJ:A Y llEMEROGRAFJ:A. 

134 
145 

172 



INTRODUCCION. 

En la primera mitad de los afias ochenta, la dinámica 

del capitalismo mexicano registró un agudo estancamiento 

económico, mismo que hizo necesaria la aplicación de 

politicas gubernamentales de rea e ti vación. Deterioro 

evidenciado desde fines de los afias sesenta, momento en que 

el modelo de acumulación seguido hasta entonces, exigia 

cambios, los cuales, sin configurarse plenamente, estuvieron 

sujetos a un todavia indefinido desenlace dentro del bloque 

de poder.1 Una lucha donde, estructuralistas-desarrollistas 

y monetaristas-neoliberales2, reconocieron la pertinencia de 

reorganizar el deteriorado proceso de valorización del 

capital. Existía pues, una fuerte disputa acerca de la forma 

que ternaria el reordenarniento estructural y SUB 

implicaciones en las políticas de desarrollo, pero también 

l). Constituye una unidad contradictoria de distintas fraccionee 
burguesas bajo la hegemonía de una fracción. Entre dichas fracciones se 
configura una unidad econ6mica, politica e ideol6gica que no excluye, la 
lucha y lae contradicciones. Ver Toledo, Patiño Alejandro. "Las 
Traneformacionoe del Estado mexicano". En Revista xeor1a y PoJ1t1ca No. 
10, abril-junio/1983, p. 74. 
2), La corriente eatructurallsta-desarrollista eootiene que laa 
contradicciones hiet6ricae del capitalismo mexicano de principios de loe 
setentas eran irresolubles sin una mayor intervención estntal, esto es, 
se identifica al Eetado como principal eje para impulear el desarrollo 
econ6mico1 por lo contrario, la tendencia monetarlsta-neoliberal 
sostiene que si ol Estado no ha sida capaz de generar un desarrollo 
econ6mico, ea debe dejar ~ate al libre mercado. 



respecto a cuál grupo o fracción habria de imponer su 

hegemonia. 3 

En tales circunstancias, el estancamiento económico 

exhibiendo las contradiciones estructurales existentes, tuvo 

su antecedente en los empréstitos de la banca internacional 

y las divisas obtenidas por la venta de petróleo durante los 

gobiernos de Luis Echeverrfa y José L6pez Portillo para 

atenuar la exacerbación del desequilibrio económico, 

manteniendo no solamente un alto grado de rentabilidad para 

el capital, sino también un aceptable grado de beneficio 

social para los sectores populares. En aras de su 

legitimidad ante empresarios y obreros, el Estado dejó 

crecer su déficit pfiblico hasta grados incontrolables que lo 

llevaron al caos financiero en los albores de los ochenta. 

En tal situación la nacionalización bancaria juega 

un papel importante para tratar de superar la dificil 

situación donde, si bien se afectaron los intereses de una 

fracción del capital, la decisión evitó una conmoción mayor 

3). Lo que estaba en juE!go no sólo era la implantación de un modelo 
econOmico sino, como lo llamaron Carlos Tello y Rolando Cordera, la 
"disputa por la nación". Ciertamente, para el Estado, preocupación 
central en ese momento era configurar una nueva estructura de relaciones 
econ6micaa que le otorgara viabilidad al crecimiento, pero prevaleció la 
necesidad de definir sus dimensioneie políticas en un marco de cambio en 
el que el Estado no es el único interlocutor, sino que, fuerzas 
organizadas de la sociedad tienden a construir proposiciones 
siatemAticaa que aspiran a definir al rumbo futuro del desarrollo 
nacional. Ver Cordera Rolando y Tallo Carlos. México la disputa por la 
nación. Persoectiye.e y opciones del desarrollo, Siglo XXI Editores, 
M6xico. 
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del capitalismo mexicano. La acción de estatizar la banca 

tuvo como propósito contrarrestar en toda su magnitud, los 

desajustes económicos, además de evitar una alteración en el 

sistema de alianzas del bloque de poder. 

As1, 1982 abrió una coyuntura de tensiones internas 

en la vida pol1tica nacional que apuntó hacia un deterioro 

en el cuadro de relaciones gobierno-empresarios que por más 

de cuarenta af\os fue puntal para el desarrollo del sistema 

politice mexicano. Tensiones que, pudieron haber llegado al 

extremo de convertirse en una crisis de Estado, y que sin 

embargo, la resultante fue someter a la clase política 

gobernante, a una dura prueba para atemperar el carácter 

desestabilizador por donde pudo haber incurrido tal 

desaveniencia. 

A partir de ese momento, los agrupamientos 

empresariales más radicales y de nuevo cufio4 experimentarán 

un singular virage en su estrategia de participación 

política demandando 11 la rehabilitación de las condiciones de 

valorización de capital y la reprivatización de las áreas 

4). A diferencia de loe empresarios regiomontanoe pro-eetatistae que 
eurgen al calor del movimiento revolucionario y que se consolidaron 
desde loe treintas y cuarentas como duei'\os do grandes empresas, aquI. se 
hace referencia a loe empresarios de nuevo cufto, esto eo, que surgen no 
ya como fuertes potentados económicos, sino aquellos provenientes del 
sector de servicios y comorcio, que adoptan una posición radical anti
eatatiata y que-- confluyen en un momento histórico de inminente 
modernización donde se hace neceoarla la ineerci6n de M6xico en la 
econom!a mundial. Ea el caso de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARHEX), Conoejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Confederación de cámaras Nacionales do comercio (CONCANACO). 

III 



más rentables de la economía naciona1 115 • Una actitud que 

tuvo en la presión económica (fuga de capitales, 

desinversión), en la presión pol1tica (participación en los 

procesos electorales) y en la presión ideológica 

(acercamiento ideol6gico-pol.1tico con la Iglesia, clases 

medias o sectores parareligiosos) su principal argumento. 

se trata de un proceso que registra sus momentos más 

criticas durante el periodo 1982-1986, en el cual la 

"ofensiva ernpresarial 11 en los rangos arriba citados tiene su 

mayor expansión e intensidad. Periodo que se caracterizó por 

resistencias o conflictos entre el poder politice y los 

agrupamientos empresariales como el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE); la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX); la Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio ( CONCANACO); la Confederación de Cámaras 

Industriales (CONCAMIN); y la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación (CANACINTRA), quienes a 

partir de esta coyuntura, vislwnbran la necesidad de 

estimular su actividad política a modo de acotar las 

decisiones gubernamentales qua en lo futuro pudieran afectar 

sus privilegios. 

Empresarios que, al mismo tiempo, ponen en práctica 

su capacidad de unificación en su intento por figurar como 

5). Rivera, Rice Miguel Angel. Criais y reorganización del capitalismo 
l!l§1ÜMD..Q, 1960-1985, p. 118. 
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una fuerza aglutinante, capaz de cohesionar sus intereses 

con los de agrupamientos civiles, partidos politices, clases 

medias y agrupamientos religiosos en t~rminos de 

replantearse un incipiente proyecto de nación. 

De ah! entonces, el propósito de este trabajo es 

efectuar un reconocimiento del carácter y formas que asume 

la participación politica de los agrupamientos 

empresariales, desde el decreto de nacionalización bancaria 

hasta aproximadamente 1986, momento en que la beligerancia 

discursiva y práctica es la tónica predominante. una 

reconstrucción de coyuntura que permite 1) caracterizar las 

formas de participación pulitica expuestas por el 

empresariado en este periodo; 2) destacar los efectos que 

para el esquema de relaciones gobierno-empresarios tuvo esto 

conflicto, a la par de valorar en su justa dimensión los 

vértices de acotamiento por donde los empresarios habrían de 

reorientar su quehacer político posterior. 

Es asf como resulta relevante el análisis del 

comportamiento político empresarial, toda vez que configura 

nuevas prácticas que van desde el discurso, la retórica, 

declaraciones y acciones concretas, las cuales en su 

conjunto han incidido en la conformación de cambios en el 

escenario polftico que tuvo lugar después de la 

nacionalización bancaria. Escenario en el que se visualiza 



VI 

el despertar social para exigir mayor injerencia y 

participación en el proceso decisorio del poder pol1tico. 



CAPITULO l 

DIMENSIONES TEORICAS 

1.1. Estado. régimen y gobierno. 

El Capitalismo tardio como forma de organización 

social contemporánea, ha manifestado transformaciones 

estructurales sustantivas durante las últimas dos décadas. 

una situación que ha derivado en alteraciones también para 

la entidad básica de esta fase que es el Estado en su forma 

intervencionista. Para comprender en su especificidad los 

rasgos que caracterizan dichos cambios estructurales en su 

dimensión económica y política, pertinente resulta recurrir 

a la forma de Estado1 en tanto categoría analítica que hace 

posible ubicar una regionalización y periodización de las 

determinaciones sociales en su eopacio estructural. Tal es 

la razón por la que aquf se adopta como punto de partida. 

As!, en una formación social concreta como es la 

capitalista, se identifican un modo capitalista de 

producción y un Estado capitalista específicos, que 

presentan a su vez variadas características, según sea la 

lJ. Se recupera aqui el enfoque do periodh:aci6n de Poulantz.as, Niccs. 
Poder político y clases ncciales en el estado capitalipta, México, Siglo 
XXI, 1975, (en particular ln segunda parte). 



forma de Estado. En otros términos, cada forma de Estado es 

diferente dentro de cada fase especifica de la formación 

capitalista, la cual varia en función de la articulación de 

lo económico y de lo politice. Esto permite particularizar 

las determinaciones que se desarrollan en un periodo 

estructuralmente delimitado, recreando el concreto histórico 

que define el orden político y exime de una abstracción 

genérica y global al concepto, lo cual conduciría a 

descripciones génericas o superfluas. 

De acuerdo con esta especificación, las funciones 

del Estado cambian, as! como las formas de intervención de 

lo político en lo económico y de lo económico en lo 

politice, Esas variaciones corresponden a la forma de 

Estado, forma diferenciada del Estado que se distingue al 

concretizarse en las relaciones del Estado con las clases 

sociales. De esta manera, la forma de Estado es entendida 

como: 

La función de lo político en una 

determinada etapa o estadio del modo de 

producción capitalista, y expresa el modo como 

las instancias acomodan sus relaciones para 

garantizar el proceso de reproducción. 

Desde esta perspectiva, se toma en cuenta que el 

Estado visto como orden político del capitalismo, es una 

2 



instancia que da unidad y cohesión a la sociedad, de donde 

una de sus formas especificas es el intervencionismo 

estatal, que consiste en dirigir las actividades económicas 

y sociopol!ticas para promoverlas, impulsarlas y regularlas. 

Es esta la forna concreta del Estado, quien 

requerido como árbitro para el ajuste y regulación del 

desarrollo económico, adopta un papel de interventor y 

planificador. Papel protagónico en buena medida estimulado a 

ra!z de la crisis del 29, as! como por una nueva 

racionalidad organizativa que genera los mecanismos 

adecuados para garantizar la supervivencla del capitalismo 

como organización económica predominante. 

Se trata de una novedosa función estatal que 

articula un cuadro de relaciones más cercano entre el poder 

político y e~ proceso de acumulación capitalista, donde las 

acciones y expresiones del primero están encaminadas a 

sustentar la segunda, sobre la base de un sólido equilibrio 

político. o para decirlo en otros terminas, implica mantener 

y reproducir consecuentemente, la estabilidad social y 

política. Ello ha sido posible gracias a las formas 

diferenciales de articulación y de intervención que en lo 

económico y en lo pol!tico ha desplegado el Estado 

Interventor. 

3 



Ahora bien, el eatudio de las formas de estado 

requieren de grados de concreción que las hagan accesibles a 

la explicación, esto es, accesibles de encontrar niveles de 

observancia que permitan su delimitación específica e 

histórica. Y para ello las formas de régimen se vienen a 

constituir en los factores observables que lo hacen posible. 

Si bien la forma de Estado delinea los limites 

históricos y estructurales donde surge y se desarrolla el 

bloque de poder / las modalidades que le dan vida a este 

bloque de poder en términos de sus formas de representación 

y estructuración entre las diotintas fuerzas sociales, queda 

definida como escena politica. Dos formas de periodización 

política que al combinarse dan figura a los régimenes 

políticos. Por tal motivo, el proceso de acercamiento a los 

ritmos del poder politice en su fase constitutiva a nivel 

histórico y politice por cuanto a su funcionruniento y 

correlación de fuerzas internns, -propias de cada bloque de 

poder-, tiene en el análisis de lns formas de régimen y de 

gobierno, una herramienta de gran relevancia2. 

2). Ibld, 416-421. 
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As!, el régimen es entendido corno lao instituciones 

gubernamentales: el poder ejecutiva, legislativo y judicial. 

También lo conforman las instituciones no gubernamentales, 

como los partidos politicos y los grupos de presión. El 

régimen por ende es la combinación de dominación politice y 

forma de gobierno. 

Acerca de este último concepto, se entiende al 

gobierno como el conjunto de órganos políticos en los cuales 

se sustenta el ejercicio de poder, as1 como de los 

agrupamientos encargados de administrar políticamente dicha 

institucionalidad. Es decir, implica hablar de una fase de 

la estructura política donde la clase gobernante tiene a su 

cargo, para cierto momento sociopolitico específico, el 

manejo discrecional de la institucionalidad politica 

generada por el Estado. Siendo su tarea mantenerla y 

enriquecerla, a fin garantizar la reproducción del sistema 

de autoridad predominante. 

En ese sentido, la gobernabilidad se convierte, 

entonces, en la capacidad de la clase gobernante e 

instituciones para cumplir objetivos consensualmente. Esto 

es, que el gobierno tenga un desempefto funcional de toma de 

decisiones, sin desasosiego alguno en el ejercicio de poder 

y alteraciones radicales en el esquema de normas básicas de 

convivencia politica, para que se traduzca en una eficaz 

pacificación institucional del comportamiento politice de 

5 



las masas. Caso contrario, la incapacidad para lograr el 

apaciguamiento de la efervescencia social dosificando las 

demandas, conlleva inevitablemente a la ingobernabllidad y 

por ende a una incapacidad del cuerpo gobernante en turno 

para administrar el poder. 

6 



1.2. Los Empresarios y el intervencionismo estatal 

en México. 

El intervencionismo estatal para el caso de México 

se constituyó en una realidad histórica peculiar, en tanto 

que es el Estado quien, -ante 1 a carencia de una clase 

burguesa vigorosa que promoviera un avance autónomo y sólido 

del capitalismo-, tiene que desempeñar este papel. De esta 

manera, el poder de decisión acerca del desarrollo económico 

y del proyecto nacional, queda en manos do la entidad 

estatal frente a una incipiente clase burguesa, 

Históricamente, este ingreso de la sociedad mexicana al 

capitalismo tardfo, con la figura estatal intervencionista 

garantizando su instalación, fue acompai'lada en lo pol1tico 

por la acelerada conformación de agrupaciones corporativas 

que al mismo tiempo de legitimar el pacto estatal, sentaron 

las bases para una prolongada estabilidad política. 

As1, el det:;arrollo político de México durante las 

Ultimas cinco décadas, ha tenido su vigencia en el 

equilibrio político registrado entre un partido de Estado 

corporativizado y un Estado interventor populista. Orden 

institucional cuyo principio de estabilidad ha sido la 

concentración del poder en un 

aglutinador de las distintas 

partido de Estado 

fuerzas políticas, 

fuerte, 

con un 

ejercicio de integración autoritario que canceló la 

7 



competencia corno principio sustantivo del intercambio 

pol1tico3 • El. complemento a esta forma de organización 

política fue un Estado social que, en su versión 

latinoamericana, asumió la figura de un Estado asistencial 

populista, producto directo de los compromisos nacional

populares establecidos al término de la Revolución Mexicana, 

y reafirmados por la efervccencia popular de la región 

durante los af\os treintas y cuarentas. Centrali.zación del 

poder y formación de un partido 11 corporativo 11 en el periodo 

posrevolucionario, son as1 las bases de formación del poder 

politice en México. 

Queda definido entonces que, este control 

autoritario y corporativo permitió al Estado conciliar 

crecimiento económico con estabilidad politica, pero también 

implicó la organización por sectores, de la sociedad en 

términos de agrupaciones obreras, campesinas, populares y 

empresariales, bajo un férreo control vertical sobre ellas. 

De esta forma, el marco general en el cual se 

desarrolla la historia del pais en los tlltimos cincuenta 

afias, es un esquema de intervencionismo estatal, donde el 

Estado ejercita una función de regulador económico y 

organizador del beneficio social. Efecto directo de la 

necesidad de imPulsar la industrialización en el pais, ante 

3). Heyer, Lorenzo. "El llmlte neoliberal".. En Nexos No. 163, 
julio/1991, Máxico. 
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la ausencia y /o debilidad de una burguesia nacional que 

promoviera un avance autónomo y sólido del capitalismo. 

Significando esto, una expansión de la intervención 

directa estatal no sólo en el ámbito productivo sino también 

con respecto a la satisfacción social y politica de las 

demandas sociales. Dos ejes clave de la forma 

intervencionista de Estado. 

En efecto, el ingreso de la sociedad mexicana al 

capitalismo tardio trae consigo la conformación de una 

organización corporativa, en función de la cual adquieren 

forma los espacios politice y social, surgiendo de ella 

agrupamientos populares y de privilegio, que observan en el 

Estado el garante de sus intereses y demandas. 

De esta forma, la base del consenso del Estado quedó 

supeditada a los privilegios y/o asistencia social 

proporcionados, según sea el caso. Un esquema politice que 

por décadas le ha dado sentido al pacto social establecido 

entre el binornino sociedad-Estado, a la par de ofrecerle 

mecanismos eficaces de regulación que garanticen la 

gobernabilidad y el statu que. 

Asi, la institucionalización de la regulación 

estatal en los ámbitoo politice y económico, encauzó la 

promoción de la sociedad desde el Estado, sociedad entre la 

9 



que se incluyen a loa empresarios. Una participación de los 

agrupamientos empresariales, -constituyéndolos en organismos 

de consulta- compensando la ausencia de una directriz 

emanada desde ellos, que diera forma al patrón de 

acumulación. Con este objetivo en la base de su gestión 

histórica, el Estado promueve una política económica 

orientada fundamentalmente a impulsar el desarrollo 

industrial-cap! talista del pa1s, otorgando incentivos 

fiscales, protección arancelaria, subsidios, dispendios, 

créditos y fomentando la importación de productos básicos y 

de capitales. 

Asi, el intervencionismo estatal es un ºmal 

necesario", y aunque el grado de intervención del Estado 

varia en la distintas etapas históricas, es patente el 

objetivo básico enfocado hacia la formación y protección de 

la incipiente burgues1a nacional. 

En sus distintas fases, el intervencionismo estatal 

favorece los modelos de desarrollo estimulados en el marco 

de una pol1tica económica dispuesta a promover el desarrollo 

económico del pais. Resultan de ello dos modelos desde los 

ai'l.os cuarenta: Sustitución de Importaciones y Desarrollo 

Estabilizador. El primero se caracteriza por asentarse en 

grandes ejes: producir para impulsar el mercado interno, 

medidas gubernamentales disetiadas fundamentalmente para 

promover y proteger a los nuevos induntriales, portadores 

10 



del desarrollo capitalista en el país. Las condiciones que 

genera el modelo de sustitución de importaciones propicia el 

fortalecimiento de las organizaciones patronales mexicanas, 

estrechando vinculas entre los principales dirigentes 

empresariales y entre éstos y el gobierno. 

El desarrollo estabilizador en cambio, tuvo como 

principal objetivo sostener el crecimiento y promover la 

expansión de la capacidad productiva via el crecimiento del 

producto nacional bruto. Dicha política de desarrollo que 

tiene por finalidad el crecimiento sostenido de la economia, 

se hace posible, incrementando el proteccionismo a los 

empresarios nacionales, incentivando la inveraión extranjera 

y postergando las demandas sociales, esto es, que 

prevalecieron los intereses de empuje económico sobre los de 

bienestar social. 

En los af\os cincuentas ce producen cambios 

importantes en la política industrial del gobierno, que 

reorienta la política proteccionista hacia las industrias 

auxiliares (bienes manufacturados), dirección que trae como 

consecuencia mayor impulso a la integración industrial / e 

inversiones nacionales dirigidas a producir bienes 

intermedios y de capital. 

Entre los actores sociales que impulsaron el proceso 

de desarrollo industrial, está una fracción de industriales 

11 



con fuertes lazos con el capital bancario y comercial 

nacional (COPARMEX, CONCl\NACO) ; empresarios medianos 

opuestos a la inversión extranjera, y partidarios de la 

intervención del Estado on materia de protección y promoción 

industriales (CNIT4 Y CONCAMIN); y un Estado que, además de 

seguir una pol1tica de protección y promoción industrial, 

apoya abiertamente a empresarios, adoptando la función de 

creador de infraestructura e insumos estratégicos y 

estableciendo medidas de financiamiento de largo plazo por 

conducto de la Nacional Financiera. 

En otros términos, el intervencionismo estatal en 

México se reviste de un papel preponderante al promover y 

garantizar el desarrollo económico y por tanto, de 

fortalecer a los agrupamientos empresariales, mismos que 

adoptaron con beneplácito la función de ser impulsores del 

desarrollo económico, siempre que se subsidiara dicho 

proceso por parte del Estado. 

Un fenómeno que, aunado a lo anterior, provoca una 

redefinición de la participación política de los actores 

sociales en juego, cambios que se presentan en sus 

relaciones sociales sobre todo cuando las acciones directas 

del aparato gubernamental no coinciden con sus intereses 

4). Cámara Nacional da la Industria de Transforrnaci6n, (antecedente de 
CANACINTRA), quien agrupa a loe nuevos sectoree do la burguesta mexicana 
que se doaarrollen durante el carden!Gmo. 
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gremiales. Asi, traducido esto a los efectos politices, es a 

fines de los sesentas, que, ante la necesidad inminente de 

una nueva forma de hacer politica, con un intervencionismo 

estatal que entra en crisis, y con un escenario donde la 

sociedad pasa a ocupar un papel preponderante, visualizado 

en los diversos movimientos sociales (maestros, 

ferrocarrileros, estudiantes, medicas, electricistas), que, 

rebasando el pacto sustentado con el Estado -en su papel de 

mediador en los conflictos sociales-, provocan una cada vez 

mayor movilización de distintos sectores sociales, llegando 

a ponerse en entredicho la capacidad de dirección politica 

de la cúpula en el poder. 

La presencia de movimientos sociales por parte de 

esos sectores representativos denota incapacidad de la élite 

política para equilibrar los conflictos sociales, fenómeno 

que a su vez representa un cambio cualitativo para la 

sociedad, 

politice 

en tanto se 

de expresión 

palpa como 

legitima 

necesidad un espacio 

de BUS intereses 

fundamentales. Aunado a ello, la ausencia de una política de 

partidos, la institucionalización del Estado 

intervencionista y el dominio de la institución 

presidencialista determinaron el privilegio de formas de 

representación corporativa. 

Otro factor determinante -la crisis económica 

mundial de los setentas-, se deja sentir, reflejando 

13 



desaceleración industrial, sin embargo, la presencia dol 

Estado mantuvo un proceso de expansión de agrupamientos 

empresariales nativos, indicador de que el Estado retoma su 

papel de promotor del desarrollo económico en el pais. A 

este respecto, es nuevamente el promotor del desarrollo 

econ6mico en ausencia de empresas privadas nacionales que 

movilicen grandes volíimenes de capital, de tal forma que 

puedan encarar grandes proyectos de inversión, y que, de 

hecho, tiendan a convertirse en sujetos activos de la 

política industrial diseñada y ejecutada por el Estado. 

con ello sigue manteniéndose la linea constante de 

ser el Estado, el actor fundamental para conformar un sector 

capitalista nacional lo suficiéntemente capaz de afrontar el 

desarrollo económico del pais, frente a un empresariado que 

ve en éste, el benefactor y promotor de sus intereses 

corporativos. 

En este marco, los agrupamientos empresariales 

buscan una forma de articulación con el Estado tendiente a 

hacer determinante au participación en la toma de 

decisiones. En otros términos, se trata de un fenómeno que 

deja clara la reorientación que va adoptando el sistema 

corporativo que durante aftas pareció ser funcional para el 

mantenimiento del orden social. 
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Cambio que se hace patente ante las nuevas formas de 

organización que surgen en los setentas: el Consejo 

Coordinador Empresarial ( CCE), como órgano que aglutina a 

distintas Confederaciones y Cámaras de los industriales y 

comerciantes del pa1s, constituido a raiz de los conflictos 

con el gobierno de Luis Echeverria, en un atentado constante 

a afectar sus prevendas mantenidas desde décadas anteriores. 

La importancia de este gran organismo empresarial 

tiene lugar porque os ésta la primera expresión formal que 

muestra fuerza y poder en la necesidad de constituirse como 

una organización política más que económica. Política 

porque, si bien se constituyó a raiz de loo conflictos con 

el Presidente Luis Echeverría, sus alcances rebasan el 

momento coyuntural y transitan de ser un intento de 

unificación y fuerza como canal de negociación, hacia una 

configuración de actores sociales que encaminan su quehacer 

en una acción política más integral, instalándose como un 

canal de participación completamente disociado de los 

aparatos de Estado. 

As1, los setentas presentan ol problema de ampliar 

espacios de participación de la sociedad en sus 

instituciones -históricas, desplazando las tendencias 

concentradoras de poder que caracterizan al sistema político 

mexicano para mantener su estabilidad política. 
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Asi, el periodo de 1970-76 se babia definido por 

reivindicar las posturas keynesiano-populistas, aunqua ya en 

su seno se gestaban fuertes impugnaciones desde el paradigma 

monetarista. M?delo que curiosamente más adelante también 

seria paulatinamente abandonado, después de reconocerse que 

este tipo de ortodoxias en materia de política económica, en 

poco o nada ayudaban a superar un desequilibrio de mayor 

complejidact5. 

Aunque con diferencias de aplicación, cabe aclarar 

que en una y otra tendencia se reconocía la pertinencia de 

reestructurar la lógica de acumulación del capital. El 

debate entonces estaba centrado en la forma que habría de 

adquirir la misma. Sin tener un divorcio pleno entonces, las 

confrontaciones se manifestaban en el sentido de que grupo o 

fracción habria de hegernonizar este proyecto. La 

manifestación de un desajuste estructural profundo, que 

agudizara las contradiciones ya presentes, se mantuvo 

latente por toda la década, sin hacer eclosión total. Para 

ello, determinantes fueron los incentivos económicos que le 

permitieron subsistir manteniendo no solamente un alto grado 

5). Como ejemplo de ello, oetll. el caso mexicano quien logra estabilizar 
eu economía mediante la aplJ.caci6n de un plan totalmente heterodoxo, 
contrario a la tendencia imperante on el resto de loe palees 
lati.noamericanos. La concertaci6n de loe principales agentes ocon6micoe 
para su puesta en marcha eo hace posible por circunetanciao hiot6ricas 
muy especificas. 
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de rentabilidad para el capital, sino twnbién un aceptable 

nivel de beneficio social para los sectores populares6 • 

6). V6aee Farfln, Guillermo. "Gasto público y bienestar social.". En 
Pérez, Germán y Le6n, Samuol (Coorde). 17 Anquloe de un sexenio, Plaz:a y 
Valdás, p. 71. 
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1,J, Economía y Política en loe och~ 

La década de los ochenta, es la década de la crisis. 

Y de esta crisis, 1982 es el momento de su máxima expresión. 

Estas son un par de afirmaciones convertidas en lugar común 

del análisis económico y politice de la realidad mexicana en 

los últimos af\oa. En algunos otros casos, a estas 

consideraciones se incluye el ejercicio del poder sexenal. 

Esto es, que la crisis es, o ha sido producto de las 

medidas de pol1tica económica impulsadas desde el gobierno. 

Estableciéndose con ello una correspondencia lineal entre la 

decisión política y la manifestación de los acontecimientos. 

Un criterio dificil de aceptar, toda vez que le confiere un 

profundo voluntarismo a las situaciones, haciendo caso omiso 

de la historicidad como premisa básica en la construcción de 

lo social. 

Ciertamente en la transición el mayor punto de 

algidez en la dimensión económica y politica se registra en 

1982. Afio que a su vez coincide con el cambio de poder 

presidencial. Sin embargo, esta convergencia no debe 

contundirse como un ajuste de dos temporalidades distintas. 

El tiempo cronológico y el tiempo de la coyuntura. 

Cronológicamente se cumplo con un ciclo de gestión 



administrativa, el cual responde a exigencias propias de la 

normatividad política mexicana, pero osta relación es 

incompatible con la noción de coyuntura, la cual hace 

referencia a situaciones especificas de articulación de 

relaciones sociales. Arreglos de correlación con una 

multiplicidad de hechos o situaciones quo dan cuenta de 

estos cambios. El significado de la coyuntura no es por lo 

tanto, la poca o mucha cantidad de eventos registrados en un 

lapso. Sino la implicación que en el nivel de la 

organización socio-pol1tica tienen los antagonismos de 

clase. 

La coyuntura es el 11 objeto en donde se 

desenvuelven las prácticas o acciones de las 

diversas clases, frente a una determinada 

agudización de las contrüdicciones en el proceso 

de reproducción ampliada del capital. Aqui las 

clases, no son una entelequia, ni menos la lucha 

entre ellas. No son tampoco el sujeto do la 

historia, en el sentido mesiánico, ni en ellas 

está inscrito el destino de la humanidad. Las 

clases aparecen más bien como la expresión real 

del proceso productivo basada en la 

confrontación de intereses contrapuestos y su 

manifestación es diversa, contradictoria y las 

mediaciones de su actuación son precisamente el 

elemento definitorio del proceso histórico real. 
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Las clases son una abstracción real que se 

despliega en sus manifestaciones inmediatas, que 

son justamente las que hay que estudiar. 117 

En efecto, la coyuntura no es el instante o el 

detalle suscitado en el presente y aislado de su contexto. 

Concebirlo as!, es dealigarlo de su sentido en la dimensión 

de la totalidad histórica. La coyuntura está inscrita en un 

proceso de lucha de clases, donde éstas aparecen como 

expresión 11 real 11 de un forma de producción particular. Y 

como espacio de confrontación clasista, la coyuntura sirve 

de escaparate a la evidencia de esta lucha. una concreción 

que aparece mediada con una diversidad de formas de 

expresión. 

Particularizar en los momentos de reestructuración 

coyuntural, permite identificar la naturaleza del conflicto 

de clase en ese periodo, delimitando el carácter de la 

contradicción. As1, es importante resaltar la relevancia de 

1982 como principio de la gestación de una coyuntura 

deteminante para la si tuaci6n poli.ti ca y económica del 

pa~s. Una reestructuración que no solo abarcaría las 

singularidades de un nuevo modelo de acumulación de capital, 

con las exportaciones y la integración mundial corno papel 

central, sino también la experimentada en los ajustes del 

7). Caravito, Rosa Albina y Bollva.r, Augusto (Coorde), Móxico en la 
décadg de loe ochenta. La rnodernizacióp en cifras, El Cotidiano, UAM
Atzcapotzalco, 1990, p. 12. 
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sistema de dominación. Como toda coyuntura, este es el 

momento de la agudización del conflicto. 

En el rubro económico, la dinámica del capitalismo 

mexicano registraba desajustes, mismos que hacian necesaria 

la aplicación de políticas gubernamentales de 

reestructuración. Efectivamente, desde los sesenta ya se 

evidenciaba la insuficiencia del modelo de acwnulaci6n 

asimilado bajo el nombre de desarrollo estabilizador. Los 

cambios sin embargo estaban indefinidos por la incertidumbre 

de su vigencia de largo plazo, ya que respondían a una 

severa confrontación interna del bloque de poder para marcar 

la orientación final de las pol!ticas de desarrollo. una 

reorgani?.ación capitalista, entendida como: 

Proceso emprendido por el Estado y el 

capital para refuncionalizar el régimen de 

producción, con vistas a elevar su capacidad 

generadora de plusvalor. 

acción de reorganización 

determinados por la 

Evidentemente, la 

encuentra limites 

propiedad privada 

capitalista y el carácter concurrencial sobre el 

cual se funda ésta. Alln asi, puede implicar 

reformas tan importantes como ln nacionalización 

de activos productivos estrátegicos o la 

adopción de medidas de consecuencias sociales 

drásticas, por ejemplo, ol despido de miles de 
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obreros de industrias que por su grado de 

obsolecencia requieren una modernización 

integral con el fin de hacerlas competitivas 

internacionalemante. 8 

Asi, es en la primera mitad de esta década que se 

presenta una situación de fuerte crisis económica 

manifestada en la dolarizacl6n de la econom!a, especulación 

y fuga de capitales, factores que debilitan la trayectoria 

del desarrollo nacional seguida por el Estado mexicano, asi 

como la fractura del bloque dominante. Tal es el panorama al 

arribar Miguel de la Madrid al poder, quien encamina sus 

acciones a una nueva lógica gubernamental, donde el modelo 

de desarrollo económico seguido hasta entonces, es 

reconocido en su agotamiento, dando pauta para generar un 

proceso de privatización 

Instrumentación de un modelo 

y apertura económica. 

neoliberal 9 que se apoya 

económicamente en la capacidad y disposición del capital 

privado nacional. 

En su momento, los flujos de dinero provenientes del 

capital financiero internacional y las divisas por venta de 

petróleo, contribuyeron a atenuar la exacerbación de los 

8). Rivera, Riou Miguol Angel, op. cit., p. 16. 
9). Esquema neoliberal en el que el Estado adopta una dimensión mucho 
m!\o reducida, con un papel ligado a la eficiencia, una pol!t!ca de 
reaatructuracldn tanto del sector estatal como del gaeta público. En su 
relación con la oociodad, disminuye la reaponeabilidad de aoietencia 
social adoptada en décadas a.nterioran. 
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desequilibrios en la economia. Al mismo tiempo, en aras de 

su legitimidad ante empresarios y obreros, el Estado dejó 

crecer su déf_!.cit público hasta niveles incontrolables. 

Situación que en buena medida se convierte en factor de la 

decisión coyuntural de nacionalización bancaria, donde si 

bien se afectaban los intereses de una fracción del capital, 

ésta se pensaba en términos generales del capitalismo 

mexicano. 

•.• La monopolización de la banca 

determinó que el crédito captado por esa via se 

canalizara discriminatorirunente en favor de las 

empresas propiedad de los grupos financieros que 

detentaban el mayor control de la banca. A esta 

lucha y reparto desigual del crédito entre 

diferentes fracciones del capital, se sumó el 

conflicto entre el Estado y la banca en general, 

conflicto que giraba en torno al encaje o 

reserva legal; por lo tanto, las funciones de la 

banca privada estaban desenvolviéndose de manera 

altamente conflictiva en medio del elevamiento 

de las tasas mundiales de interés. 

Una situación potencialmente explosiva 

como ésta, podía detonar en cualquier coyuntura 

que impilcara problemas particulares de la 

valorización del capital. Por eso mismo, la 
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adopción de medidas de reorganización y control 

sobre el sistema bancario, no sólo en México, 

sino también en otros paises de América Latina, 

estaban ya de hecho planteadas aún antes de 

1987. 1º 

Políticamente esta decisión fue sustantiva, ya que 

se convirt1o en el detonante que además de evidenciar en 

toda su magnitud los desajustes económicos, dió pauta al 

reajuste en el sistema de alianzas sobre el cual se 

estructuraba el Estado. 

A partir de este momento, los empresarios 

e&perimentarán un singular virage en su estrategia de 

participación politica, demandando 11 la rehabilitación de las 

condiciones de valorización de capital y la reprivatización 

de las áreas máa rentables de la economia naciona1 1111 • Misma 

que tuvo en la presión (fuga de capitales, desinversión) su 

principal argumento. Por otra parte, consciente de la 

urgencia de esta reestructuración del capitalismo, el 

gobierno afirma sus mecanismos de sujeción política, 

resultando por demás eficiente la estructura corporativa 

desarrollada en el seno del sector obrero. Igualmente, 

complementando este endurecimiento en la relación con los 

obreros, se mina, hasta desmantolarla, la participación de 

10). Rivera, op. cit., p. 118. 
11). Ibid. 
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la izquierda en loa sectores más avanzados de la 

oposición12. 

De ah1, en virtud de que el nuevo modelo de 

acumulación descansaria fundamentalmente en la restricción 

salarial, dos son pues las tareas del gobierno: mantener la 

estabilidad pol~tica a través de cualquier medio, y, 

negociar con los empresarios el nuevo marco de negociación 

en el cual se promoverla el capitalismo a futuro. Un 

objetivo donde el Estado aparece como el principal actor, 

regulando racionalrnente 13 la producción y distribución de 

los recursos, para lo cual, formula una drástica política 

económica a partir de 1982, y como grandes objetivos a 

cwnplir: modernizar el aparato estatal, elevar la ~ficiencia 

de la intervención económica, fortalecer el proceso de 

integración de la economia mexicana al concierto capitalista 

mundial y promover un proceso de innovación tecnológica, 

encaminado a restablecer la rentabilidad del capital 

industrial. 

De ah! entonces, válido resulta hacer una apretada 

síntesis de esta estrategia económica durante el lapso 1982-

12). Que puoden ser identificados como parte del movimiento denominado 
"insurgencia sindical.,. 
13). Promiee. con la cual ee intenta justificar el tránsito de un Eutado 
interventor-populista, a un Estado promotor como se le llama en la 
doctrina gubernamental. En donde ei bien el Estada se deshace de algunas 
de sus propiedades o funciones, y que para buena parte de loe an4Uatae 
ea sin6nimo de crieie del Estado, se concibe aqul como una manifeetaci6n 
do amplia fortaleza, que a ou vez parte del proceso de 
"hipereeculariz.aci6n" do la vida püblica. 
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198614 : periodo con una tasa de inflación del 100\¡ déficit 

financiero püblico que eignificó el 18.2% del PIB; déficit 

de cuenta corriente (excluyendo al petróleo) del 11%; 

descenso del PIB real en una tasa de menos 5%. 

La estrategia de reajuste económico que se aplica, 

es instrumentada en un marco de acuerdo conjunto con el 

Fondo Monetario Internacional, de donde surge la pol1tica 

macroeconómica, directriz del sexenio, misma que se articula 

sobre tres grandes objetivos: control de la tasa 

inflacionaria; reducción del déficit público; y equilibrio 

del déficit externo. Según las proyecciones de esta 

politica, el cumplimiento formal y preciso de estas medidas, 

dar!a lugar, tanto, a una corrección en los desequilibrios 

macroeconómicos, como a un futuro crecimiento económico, 

equilibrado y sostenido. 

Las medidas estrategicas para cumplir dicho 

objetivo, se expresaron a través del llamado Programa 

Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). Los instrumentos 

de politica económica sobre los cuales se estructuraría el 

ajuste fueron tres: políticas fiscal, cambiaria y salarial. 

14). Fuentee1 "Evolución reciente y perspectivas de la economía 
mexicana.", en Economía Mexicana, CIDE, 19861 Roe, Jaime. '"La crieie 
econ6mica1 un análisis general.", en Gonz:ález, Casanova Pablo y Aguilar, 
Camln Háctor (Coordo.) (1986) Máxtco ante la crlnie. Ed. Siglo XXIJ 
Discurso de toma de posesión, 1 do diciembre de 1982. 
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Reestructuración dada sobre el diagnóstico de 

considerar el déficit püblico y el exceso de demanda 

agregada nominal, como los factores principales del 

desequilibrio. En este sentido, la normatividad pertinente 

tenia que enfilarse hacia una férrea contracción monetaria y 

fiscal. 

En materia de política fiscal y de gasto pQblico, 

son tomadas tres medidas básicas; a) reducción del gasto 

p\lblico real, especialmente el gasto corriente; b) aumentos 

en el IVA; e) retabulaci6n de las tarifas y precios del 

sector público. Por lo que corresponde a política cambiarla, 

se deval1la el peso, primero con una devaluación amplia, de 

ajuste compatible, con los vaivenes del 11 mercado libre", y 

posteriormente con minidevaluaciones guiadas por el tipo de 

cambio controlado, mismas que estaban fincadas en la 

diferencia entre tasas de inflación interna y externa. 

Finalmente, con respecto al salario, se implantan los topes 

salariales, cuya tarea es contener la evolución de los 

salarios minirnos, y con ello, la tendencia al alza de la 

demanda agregada. 

El cumplimiento cabal de estas medidas, estaba 

orientado a que en un lapso de tres afias, la economía 

nacional recuperara su ritmo de crecimiento, pasando de un 

O\ en 1963, a un 3% en 1984 y un 6\ en 1965. La 

instrumentación de la polf.tica económica contenida en el 
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PIRE, atenúa la tasa de inflación en 1984 y hasta mediados 

de 1985 en un 60%, con un crecimiento del PIB en ese mismo 

lapso del 3%. Sin embargo, dos acontecimientos imprevistos 

tienden a desajustar todas las previsiones optimistas; los 

terremotos de 1985 y el súbito desplome de los precios del 

petróleo (principios de 1986). La inflación se dispara y 

tármina con 105% en 1986, y en 160% para 1987. 

En otro orden de ideas, y con el antecedente de que 

desde los setentas, el Estado se fundamenta en un modelo de 

hegemon1a sustentado en la promoción del beneficio social15 , 

la crisis económica registrada en el primer tercio de los 

ochenta, exacerbó la inconformidad y participación pol1tica 

de los sectores de oposición. En particular de aquellos 

agrupamientos configurados al margen de los tradicionales 

mecanismos de organización corporativa. Una insuficiencia de 

cooptación que respondia tanto al caracter no industrial de 

estas nuevas dimensiones de organización social, como de las 

particularidades generacionales, con una mayor demanda de 

democratización perneando la base social constitutiva de 

esta oposición. 

15). Política que sin embargo demuestra una tondencia ml'íe a ser parte de 
una estrategia del corto plazo y coyuntural, quo de una visión 
organizativa de largo alcance. De ahí. oue altibajos sin mostrar una 
secuencia ordenada, a no ser que surja o oe incremente sólo en momentos 
de algidoz política o económica. Para esto punto de vista sugerente es 
el libro de Ward, Peter. (1989) roUticae de bienestar llocial en México. 
l2.2Q::l.2.fil!. Ed. Nuova Imagen. 



Circunstancia que no puede ser interpretada como 

debilidad del sistema corporativo en su función de control 

politico, toda vez que si bien no logra agregar los nuevos 

actores sociales, si provoca una serie de movilizaciones 

tendientes a dar forma a un conflicto con espacios nuevos de 

negociación, haciendo patente siempre, 

mantener dentro de los márgenes de 

sectores integrados. 

su eficiencia para 

estabilidad a los 

De esta forma, se trata de un momento histórico 

crucial para visualizar nuevos fenómenos que apuntan hacia 

un nuevo quehacer político de los agrupamientos 

empresariales en nuestro pafs, resaltando su trascendencia 

especialmente por cuanto a la configuración de las 

relaciones sociales entre éstos y el gobierno, al generar 

nuevas formas de comportamiento y participación politica. 
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CAPIXULO 2 

EMPRESARIOS Y SU PARXICIPACION POLIXICA 

2.1. Los empresarios como agrupamientos sociales. 

¿Cómo entender a los empresarios?. Pregunta quizás 

elemental, pero obligada, toda vez que es una referencia 

conceptual básica a lo largo de este estudio, la cual sin 

embargo a pesar de que existen innumerables trabajos sobre 

el tema, carece de una especificidad teórico-anal.ítica que 

todav1a no queda claramente definida.1 6 

Para evaluar a los empresarios, se ha incurrido en 

utilizar indistintarncnto diversas categorias que se 

concentran en el análisis de su composición, estructura, 

cobertura geográfica, y acción pol1tica. Siendo evidente que 

los especialistas de esta problemática, no han logrado 

concretizar la pertinencia de la categor.ía de empresarios 

16). De loo estudios realizados sobro empresarios, es René Millán quien 
mejor ha explicado a qué empresarios aborda, permitiendo ubicar loe 
parámetros analiticoe, aei como su nivel te6rico-metodol6gico. Ver 
Millán, Ren6. ~l Eatado y la: sociedad, ed. Siglo 
XXI, cap.ítulor Estructuración de un sujeto social, pp. 10-17. Otros 
especialistas como Ricardo 'l'irado y Hatilde Luna, logran mayor rigor 
analitico desde su nivel to6rico-ala1tracto a un nivel empirico, sin 
embargo, la categoría de empresarios como tal, no ea materia de au 
atención. 
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para dar cuenta del fenómeno de organización, participación, 

identidad o ideologia, de un cierto agrupamiento social. 

Esto significa que se adolece de una estructura 

metodológica que instrumente su conceptualización, ya que se 

le ha ubicado- como clase, grupo a de presión, grupos 

económicos, sector privado, empresariado, etc., sin un 

sustento teórico que explique la lógica de análisis seguida. 

Los trabajos realizados reflejan por tanto, un problema no 

sólo de terminolog!a, sino de conceptualización.17 

Si bien, hablar de empresarios es tomar parte de un 

debate muy complejo por tratarse de una categoria analitica 

difusa en tanto que en ella están impl!citos empresarios en 

pequeBo, medianos y grandes grupos operando en el comercio, 

la industria, las finanzas, la agricultura y empresas de 

servicios, se hace necesario dejar claro en este trabajo, a 

quá empresarios se está analizando. 

Por ello, al hacer un rastreo de los estudios en esta 

materia, y concluir que se conciben como empresarios desde 

los pequeftos comerciantes e industriales, hasta los grandes 

grupos económicos compuestos por las empresas más fuertes 

17). Ver los estudios que sobre empresarios han hecho Julio Labastida, 
Crietl.na Puga, Francisco Valdés, Ricardo Tirado, Hatllde Luna entre 
otros. Todos ellos identifican a los empresarios, ya sea como grupos tle 
presión, grupos econ6micos, sujetos sociales o empresariado. En entes 
autores no se encuentra una justificaci6n annlitlca del porqué tal o 
oual terminología, lt.si, los empresarios ha sido abordados como un ente 
abstracto, indefinido y caracterizado por múltiples formas. 
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que establecen vínculos estrechos 

exterior, 

necesidad 

se encuentra que se ha 

de especificar el marco 

con empresarios 

pasado por alto, 

conceptual on 

del 

la 

que 

construye su objeto de estudio, aspecto de primer orden para 

entenderse en los ámbitos del análisis sociológico. Razón 

por la que en este espacio se aclara qué tipo de empresarios 

son la materia de este estudio. 

Para fines ·operativos, se ha tratado de construir una 

categoría anal!tica en términos instrumentales, es decir, 

los empresarios a los que se hará referencia están 

concebidos en términos de agrupamientos, identificados como 

Confederaciones y Cámaras, los cuales, en el periodo 

coyuntural de análisis, fueron fortalecióndose como grupos 

de presión frente a las pol!ticas seguidas por el gobierno 

mexicano. 

Se conciben como un agrupamiento por cuanto son 

empresarios que se mantienen unidos en función de que hacen 

comunes sus intereses materiales, pol1ticos e ideológicos. 

Para ello, mantienen interrelaciones estables y duraderas, 

orientadas a fortalecerse para lograr una participación más 

directa en la politica del pais. 

"Lo que hace a estos agupamientos no es el 

hecho f.f.sico de la reunión, es la concurrencia 
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de voluntades para alcanzar un propósito 

coman 11 •
18 

As!, pueden ser empresarios afiliados a diferentes 

Cámaras o Confederaciones, pero sus relaciones convergen en 

un centro o punto de reunión, esto ea, el lazo de su unión, 

de su interrelación, es el propósito de ésta, o en otros 

términos, es la razón de su organización, es el porqué y 

para qué de su participación pol1tica en el pa1s. 

Agrupamientos que se han constitu.ldo además, como un 

actor social, a1· convertirse en agentes de transfonnación de 

las relaciones sociales con el gobierno, con sus nuevas 

formas de hacer política, en las cuales se privilegia su 

condición de agrupamiento. Su participación política se 

configura a partir de la coyuntura en qua se hace 

manifiesta; y de las caracteristicas de las agrupaciones 

empresariales, es decir, de la forma concreta de transformar 

su interés en política. 

Asf, la politica es el recurso de acción colectiva de 

estos actores en su relación social con el gobierno de 

Miguel de la Madrid. Es a partir de 1982, a raíz de la 

nacionalización bancaria, que la presencia del empresario 

mexicano en el escenario politice se torna más activa y 

18). Hendieta y Núñe:r: Lucio. Teoria de loe agrupamientos sociales, ed. 
Porrfla, 1960, p. 55. 
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dinámica, expresada en distintas prácticas que tienen como 

propósito, manifestarse en oposición a las instituciones del 

régimen político mexicano, en tanto han sido afectados sus 

intereses económicos, flnancieros y de representatividad 

política. 

Es as! como el actor está referido a la capacidad de 

expresión en el plano de la política. A través de la 

política, dichos actores, que son expresión de una clase 

privilegiada, actúan no como clasel9, sino como 

agrupamientos quo preservan sus intereses corporativos. 

Dichos agrupamientos, que se constituyen para 

representar loa intereses de los empresarios afiliados, son 

órganos juridicos que tienen su origen en la etapa de 

impulso de industrialización on México, donde se hizo 

necesaria la conformación de éstos, a instancias del aparato 

gubernamental, como parte de un proceso de intervención 

estatal para reordenar las fuerzas económicas, otorgándoles 

as!, un carácter de órganos de consulta del Estado, esto ea, 

19). Actores no idnntificadoo como una clase social en tanto que oon 
agrupamientoo con intereses corporativos, es decir, no exiote una 
identidad homogénea en todos. Concebirles como una claee social, seria 
preciso encontrar en ellos, su !ncorporac16n a la sociedad no a6lo como 
dueftoo do empresas, sino asumiendo el papel de productoras de una 
oociedad burguesa como tal, esto es, ea requerirla contar con un 
proyecto homogéneo que sustentaran con conciencia do burgueseo, sin 
asumir el papel de esperar oor ouboidiadoo por el Estado, o en otros 
términos, su dependencia estatal, hiet6ricamente loo ha limitado para 
poder hablar de una clase oocial. Más aún, si existen divergencias 
ideol6gicas y de proyecto entre et miamoe corno empreearloa. De ahi 
diferenciación en loe años de Miguel de la Madrid al replegarse en 
diferentes posiciones idool6gicao (radicales y moderados}. 
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incorporarse a la política gubernanental sólo en términos de 

consultar, sin ser reconocida u participación a nivel 

institucional. Acción li tada a canales 

extraparlamentarios, al carecer de representación directa en 

las Cámaras legislativas o de un partido pol.1tico que so 

constituya en un foro de expresión. 

Este tipo de organización institucional de los 

empresarios 

Comercio e 

les otorga 

como es el 

Cuadro l). 

de México, tiene lugar con la Ley de Cámaras de 

Industrla (1941> 2º, sirificativa desde qua se 

efectividad de actuacic~n en el nivel ptlblico, 

caso de CDNCANACO, CDNrtAMIN Y CANACINTRA. (Ver 

El Estado, manteniendo ba:o su amparo dichas 

instituciones públicas, establEce los medios y 
~~~~~~~~~~ 

20). Su antocedente eo la Ley de Cámaras de 1936, que defino por primera 
ve:e el requieito de membreaia obligatorJa para todas lao empreaae 
privadas, exceptuando lao do un capita me ior a 2 mil 500 pesos. Las 
Cámaras dejan de ser organizaciones volunt riaa. Cabe resaltar que los 
empreaarios no tuvieron una reacción nogati a anto cate nuevo carácter, 
paro si los industriales protestaron pi r ser incluidos con loo 
comerciantes, razón de la quo se doriv6 a expedici6n do la Ley de 
C&maras de 1941, quo ya lee trata por oaparado. Ho obutante lao 
modificaciones a eota Ley, se mantieno vig nte a la fecha y sobresale 
ol control gubernamental respecto a loo cmpr<1oarioe en cuanto a quer 1). 
Las Cámaras son reconocidas por ol Estado mo "inotitucionee públicas 
con peroonalidad jurídica"; 2). Son repreoeltativao del oector privado 
ante el Estado1 3). El Secretario de Com 1rcio y Fomento Industrial 
decidirá cuando crear una cámara¡ 4). Su organización, estructura, 
conetituci6n y eotatutoo eo aprobarán por dicho funclonar!o1 5). Un 
repreoentante de SECOFI aoietirli a todas l o reuniones de coneojo de 
cualquier Cámara. Estas disposiciones legalea reflejan un fuerte control 
gubernamental en esos agrupamientos, lo qua éstos no vsn como negativo 
en tanto no resultan afectados sus inb1reees. ver Story, Dale. 
Indye:td11.. Estado y Polltica en México. Lo 1 emproearioe y el ooder, 
COUACVLTA/GRIJALBO, 1990, pp. 117-119. 
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procedimientos que aseguran la dirección y control de estos 

agrupamientos nativos, además de impulsar su fortalecimiento 

a la par del desarrollo econ6mico del pa!s. 

As!, se trata de agrupamientos que representan los 

intereses de los distintos empresarios como órganos 

jurídicos que hacen suyos los intereses de sus agremiados 

para procurar satisfacer.los bajo la tutela gubernamental. 

De ah! que la noción de empresarios sea utilizada aqu! 

con un carácter instrumenta121 , es decir, una categorización 

operativa que cubre la perspectiva analítica para explicar 

las distintas formas de participación politica seguidas por 

los empresarios en momentos coyunturales que ponen en riesgo 

sus prevendas obtenidas bajo un contexto de desarrollo 

estable en el país. 

Hablar de agrupamientos empresariales y con ello, de su 

participación politica es referirse a la personalidad 

institucional de los empresarios, descartando su 

denominación filial; su composición de las Confederaciones y 

CAmaras; sus niveles regionales, su estructura en te.mafia y 

21}. Concebir a loe empresarios en térrninoo instrumentales significa 
tener en cuenta que, científicamente no existe una categorización 
acabada de lo que ha de entonderoe como tal, dado que dicho término se 
reviete de una gran complejidad por lo divBreo do las nociones que le 
constituyen, razón por !a que en esta estudio se precioa desde un 
inicio, cuAl es la visión que ha de manejarse en lo subsecuente. De esa 
forma es que se opta por una perspectiva m4o operativa, mAs pd.ctica, y 
no por ello pierde caracter analitico para hacer posible una 
investigación como la presente. 
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tipo de empresarios. Interesa entenderles no en su 

composición eStructural, sino desde su presencia y 

activación política como agrupamientos, por ello, sólo se 

aborda aqu1 dicha categoría en cuanto a la representatividad 

que de los empresarios tienen los lideres de las 

agrupaciones. Sus dirigentes son producto de esta 

representati vidad social que les otorgan las bases 

empresariales. Por ello, de aqul en adelante, se estará 

enfocando el estudio a la acción politica concreta que 

ejercen los agrupamientos empresariales, plasmada en 

discursos, declaraciones y expresiones de sus representantes 

cupulares. (Ver Cuadro 2). 

Los agrupamientos empresariales son por tanto / 

protagonistas del propio devenir social, de los 

acontecimientos que transfieren su interés en politica. 

Acciones que confluyen en un escenario político determinado, 

donde se conjugan la disociación con el gobierno, y en donde 

su participación política va orientada a ejercer cierta 

incidencia ideológica sobre el conjunto de la sociedad. 

El sistema de agrupamientos empresariales identificados 

como Cámaras y Confederaciones22 son producto de políticas 

22). Hablar de t;Amaras es referirse a corporaciones1 y el tórmino 
ConLedorac16n impHca asociación de varios organiamoe que ae congregan 
para manifeotarse 1 unificando ouo puntos de vista y defendiendo sus 
interlilses de clase. Dichos organiomos en su conjunto, dan vida a la 
Confederaci6n, quien toma las decieionea de interés común, lo que 
significa que reclbe esta atribución de los organismos, quienes tienen 
presencia mediante sus representantes en lo Confederación. 
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gubernamentales que apuntan hacia una organización 

corporativa de las fuerzas económicas en el pais, pol!tica 

que va siendo resultado de una compleja correlación de 

situaciones y actores sociales. un actor social se define no 

por ubicarlo en- una estructura situacional; se le dota en 

cambio, de voluntad autónoma y de capacidad de 

autodeterminación. Se privilegia el sentido que el propio 

actor da a su acción. De ahi que sea clara la orientación 

que da a sus discursos y participación política; san 

portadores de los intereses que 8llos mismos expresan a 

travás de su práctica politica. Los empresarios actúan, y su 

acción está condicionada por la acción concreta del 

gobierno. 

As!, los actores que aqui se estudian, han adoptado una 

actitud cada vez más precisa, centrando su atención a los 

problemas nacionales, cuestionando el quehacer político 

gubernamental y generando nuevas formas de asociación con 

organizaciones civicas en su pretención de construir un 

"proyecto empresaria1 1123 que cumpla sus requerimientos 

corporatj.vos. 

23). El "proyecto empresarial" es un cuerpo de ideas y respuestas 
concretas a la problemática nacional que hon venido edificando en la 
medida que se ven afectados sus intereses. Se sostiene en esto trabajo 
que se trata de un proyecto incipiente porque lae reacciones y acciones 
concreta.a de las que oe desprende su pensamiento doctrinario, no han 
sido oietcm&ticamente conetruidae, sino que han surgido de momentos 
.!ílgidoa de opoeici6n a decisiones gubernamentales. 
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otra caracterización que define a los empresarios, 

objeto de este estudio, es el concebir lea a su vez corno 

grupos de presión. Terrninologia entendida aquí como todo 

grupo organizado que tiende a 11 influir 11 sobre las decisiones 

del gobierno. su pretenci6n va dirigida a cambiar, 

modificar, o transformar la dirección especifica que sigue 

éste, sin aswnir la responsabilidad de las decisiones del 

gobierno. 

Debe subrayarse la diferencia entre grupos de presión y 

grupos de interés, que constituyen una categoría basada en 

las caracteristicas objetivas compartidas por el grupo. La 

existencia de estas caracteristicas comunes puede o no 

favorecer el desarrollo de un grupo; es necesario que los 

miembros del mismo sean capaces de combinar sus esfuorzos, 

seguir colectivamente metas pol1ticas comunes; en ese 

momento se convierten en un grupo de presión. En este 

sentido, los grupos de presión se integran a una categoría 

más amplia: la de los grupos de interés. Si un grupo de 

interés se va a convertir en un grupo de presión, debe ser 

capaz de aplicar represalias en caso de que el gobierno se 

rehuse a condescender ante sus demandas. Los grupos de 

interés orientan su acción a aplicar estrategias de 

persuasión, del cabildeo y de los sistemas de relaciones 

ptlbllcas. 24 Se trata de grupos constituidos y organizados 

24). Dowee, Robert E. y Hunhoe, John A. Sociologla Politica, Alianza 
Editorial, 1986, p. 464. 
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formalmente, cuyo objeto es influir en el gobi rno para el 

cumplimiento de los interesos de dichos grupos. La meta de 

todos los grupos de presión en cambio, es hacer .ue su campo 

de acción sea seguro y previsible y se ejerce e ta presión 

segan los factores relacionados con la posición stratágica 

del grupo dentro de la sociodad; segan factores r lacionados 

con las características internas del grupo¡ y seg n factores 

relacionados con las peculiaridades de la estructura 

gubernamental.25 

El papel --que desempefia la influencia del grupo de 

presión frente al gobierno, es esencial para expl car sobre 

todo, ante qué se oponen y en qué consiste s práctica 

social para lograr sus propósitos. De acuerdo a obbio, un 

grupo de presión exige la: 

11 Existencia de una organización formal la 

modalidad de acción del grupo mismo, en vist a 

la consecusión de sus fines: la presión", e to 

es, "la actividad del conjunto de individuos ue 

unidos por motivaciones comunes tratan de 

influir, a través del uso o da la amenaza e el 

uso de sanciones, en las decisiones que toma el 

poder pol.1tico, ya sea a fin de cambiar la 

distribución prevaleciente de bienes, servicio , 

cargas y oportunidades; ya sea a fin e 

25). Ibid., P• 14, 
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conservarla ante las amenazas de intervención de 

otros grupos o del poder politice mismon. 26 

Ahora bien, las prácticas recurrentes de amenaza, uso 

de sanciones de las que habla Bobbio pueden traducirse en el 

caso de México al ejercicio de la participación politice. 

Para hablar de participación pol1tica en su dimensión 

conceptual / se retoma nuevamente a Bobbio, quien hace una 

distinción de ésta, en dos niveles: 

Participaci6n en cuanto a tomar parte en algo corno 

espectador; o bien, participación en cuanto a ejercer 

actividades directas en situaciones politicas concretas, o 

en otros términos, ser protagonista. As1, participación 

política se entiende a nivel de presencia, como una forma 

menos intensa, más marginal, con comportamientos receptivos, 

pasivos, donde no hay aportaciones personales; mientras que 

el segundo nivel se califica como de activación, cuando los 

sujetos si desarrollan una serie de actividades dentro o 

fuera de una organización política, en la cual tienen un 

papel predominante en tanto que pueden ser los mismos 

promotores. 

La distinción de Bobbio, en cuanto a los niveles de 

participación pol1tica, hace posible explicar la orientación 

26). Bobbio, Norberto y Mattaucci, Nicola. Diccionario da Pol1.tica, Tomo 
I, p. 761. 
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que han seguido los agrupamientos empresariales para influir 

en la vida pol1tica del pais, fundamentalmente después de 

decretarse la nacionalización bancaria, momento culminante 

de beligerancia entre empresarios y gobierno. 

una vez definidas las categorias de anAlisis para 

entender a los empresarios, se procede enseguida a ubicar el 

contexto politico en que se desarrolla la participación 

pol1tica empresarial. 
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2.2. Sistema de relaciones gobierno-empresarios. 

La participación del Estado en una economia en proceso 

de industrialización tardia se hizo necesaria en el México 

posrevolucionario ante la falta de una clase empresarial 

capaz de dirigir el desarrollo económico, esto ea, una clase 

lo suficientemente poderosa y bien organizada que condujera 

el crecimiento económico. 

A partir de esta necesidad de intervención estatal, el 

pacto social entre los grupos privilegiados y el Estado se 

proyecta hacia la especificidad de sus funciones con el 

propósito de impulsar el capitalismo en el pais. La función 

del Estado correspondió a crear las condiciones financieras 

y de infraestructura para que los sectores privados se 

ocuparan de la producción industrial. Un sistema de 

representaci6n de intereseE empresariales, convertido en un 

pacto que no tiene previsto ningün canal de expresión y 

participación política institucional para éstos; y donde la 

división de funciones entre gobierno y empresarios es la de 

gobernar para el primero, mientras que los segundos se 

ocuparían de producir en condiciones altamente benéficas, 

sin participar abiertamente en la pol1tica, a cambio de 

reconocerles su derecho de contribuir en la torna de 

decisiones al margen del reconocimiento institucional. 
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Por tanto, los parámetros seguidos hasta entonces, 

marcan el entorno de organizaciones empresariales 

reconocidas como órganos de consulta, donde su participación 

institucional tiene la figura de consultas y emisión de 

opiniones respecto a las directrices a seguir en el aparato 

administrativo del gobierno. Asi, las 

"estructuras gubernamentales fueron efectivas en 

su tarea de imponer a la sociedad un sistema de 

representación qua garantJ.zaba. que los grupos 

sociales relevantes encauzaran su participación 

de manera instituciona1 11 •
27 

Dicha relación 11 armoniosa11 nulifica o por lo menos, 

disminuye, los cuestionamientos directos al gobierno, 

encontrándose una voluntad política de participación que se 

modifica sólo hasta el gobierno de Luis Echeverr1a ante los 

conflictos suscitados entre ambos actores sociales, dada la 

beligerancia empresarial como respuesta a la politica 

populista de Echeverrfa.28 

27). Casar, Amparo. "La crleie del corporativismo empresarial", Ent 
Suplemento Pol1tic4 No. 37 de Bl Nacional, enero 18/1990, p. 3. 
28). 14, El proyecto de Echeverria fue un esfuerzo reformista en varice 
aspectos1 en materia fiacal, pclitica social, regulación de la inversión 
extranjera, politica exterior, etc., mismo que repreeent6 un obstáculo 
en eu aplicación por concebirle loe empresarios como un proceso do 
cambio en ol que eo atentaba contra eue beneficios alcanzados desde loe 
af\oe cuarentao. 
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Por tanto, el antecedente de estas nuevas formas de 

comportamiento pol!tico tiene lugar desda los setentas, ados 

de algidez entre loa circulas empresariales en busca de una 

articulación doctrinaria y organizativa que le permitiera la 

defensa y promoción conjunta de sus lntereses.29 

Asi, durante el periodo 1970-1976, en el contexto de un 

pronunciado agotamiento de la forma intervencionista de 

Estado, el sólido sistema de relaciones de negociación, 

intermediación y entendlmlento que Estado y empresarios 

habían suscrito desde la década de los cuarenta, 

experimentaba claras evidencias de una aguda fractura en su 

interior. Las pol1ticas que instrumentó ese gobierno 

(reforma agraria, política económica, devaluación del peso, 

Ley de Asentamientos Humanos, política fiscal, el papel del 

Estado en la economía), así como el discurso político con 

pretenciones de reivindicación popular, son acciones 

interpretadas por el sector empresarial como rasgos de una 

29). A principios de loe setentas loe conflictos entro empresarios y 
gobierno se agudizaron ante la muerte de Eugenio Garza Sada, prominente 
empresario de Monterrey, quien fue asesinado (septiembre/1973) en un 
contexto do diviei6n interna en el Grupo Monterrey, encabezado por la 
familia de éste, quien representaba una Hnoa do conducta poU.tica 
tendiente al acuerdo entre empreearioa y gobierno, y su influencia en el 
sector habria eido decisiva para detener a loe sectores m&e 
recalcitrantes. Dicho acontecimiento fue escenario de acusaciones 
públicas al gobierno por parte del presidente del Consejo Consultivo del 
Grupo Monterrey, Ricardo Margllin Zozaya, quien acuaa directamente al 
Preeidonte (en oración fúnebre) de fomentar la eubvorsión, dando cabida 
a las idcao marxistas y provocando ot onfrentamiento entre lae claeeo. 
Ver Mill&n, Roné. - Loe emprMarioB ante el Estado y la sociedad, Siglo 
XXI. 
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tendencia 11 estatizante 11 y 11 socializante 11 , contraria a los 

t~rminos bajo los cuales se sustentaba el pacto social. 

La politica de Luis Echeverria tiende a reordenar el 

sistema politice y económico hacia nuevas condiciones, 

proceso de una reestructuración de la acumulación 

capitalista a nivel mundial. Ante este fenómeno están 

presentes los empresarios, como nuevos actores pol1ticos30, 

para quienes la distancia cada vez más amplia entro el 

Estado y la sociedad es evidencia de un paso del esquema 

tradicional de negociación y acción poli tic a a una 

recomposición de las formas de organización y participación 

politica para llevar el papel protagónico a cargo de los 

empresarios. 

Esta situación, aunada al ambiente de efervescencia 

popular, provoca que los empresarios argumenten una "crisis 

de confianza" en el gobierno, misma que no sólo se traduce 

en la recurrente utilización de acciones económicas (fuga de 

capitales, especulación financiera, retraimiento de la 

inversión privada) como instrumento de presión ante el poder 

estatal, sino que de hecho se constituye en el punto de 

partida de lo que entonces se perfilaba como un incipiente, 

JO). Lideres de los agrupamientos empresariales como Emilio Go!cochaa 
Luna, reconocen que antes de los setentas no mostraban n!ngGn interés 
por la.e cuestiones eocialee, e6lo se interesaban en la producci6n de más 
bienes. Ver Camp. A. Roderic, Loa empresarios y la política en Háxico; 
Una visi6n contemporánea, p. 59. 
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-pero irreversible-, proceso 

politizaai6n empresarial. 

de 

47 

radiaalizaa16n y 

A partir de este momento, es manifiesta la preocupación 

entre los circulas empresariales para lograr una mayor 

articulación doctrinaria y organizativa, que les permitiera 

la defensa y promoción conjunta de sus intereses. Este 

desasosiego es cristalizado en muyo de 1975 con la creación 

del Consejo Coordinador Empresarial ( CCE), que surge como 

organismo cúpula del sector, enfocado a concretar desde una 

posición de mayor independencia y fuerza, las demandas de 

sus representados frente a la entidad gubernamental. 

Empero, la fundación del CCE no sólo implicaba 

encontrar un canal de interrelación más fluido para los 

empresarios, sino que también, en la práctica, para este 

agrupamiento significaba descubrir un potente mecanismo de 

infiltración orgánica en la sociedad civil, capaz de 

otorgarle mayores espacios de influencia y liderazgo social. 

su fuerza política se manifiesta en las propuestas de 

nuevos proyectos de organización entre si mismos, como la 

formación del CCE, donde se agrupan formalmente casi todos 

loe sectores patronales del pa1s; incorporando las demandas 

clasistas a las demandas tradicionalmente corporativas, en 

la b1lsqueda de legitimación, a través de su asociación con 



grupos de derecha31: Jerarquía católica, asociaciones 

cívicas y grupos parareligiosos, entre otros. Una derecha 

que 11 a pesar da sus mCiltiples diferencias internas y amplia 

penetración estatal, está en proceso de fortalecimiento 11 .32 

A fines de 1974 y durante 1975, la situación que 

afrontan los empresarios frente al gobierno, puede 

sintetizarse en los siguientes puntos: 

11 a). Polarización de fuerzas sociales; b). 

Recrudecimiento del lenguaje reformista y 

populiAtrt; e). Tolerancia a ciertas 

movilizacJ,onE';B obreras y a invasiones en el 

campo en algunos estados de la Repú.blica; d). 

Creciente intervención del estado en la 

economia; e). suspensión del trato privilegiado 

a los empresarios por las dificultades de 

encauzar normalmente la negociación directa; f), 

Debilidad empresarial en los canales de 

31). La Dorecha identificada como una corriente de penoamiento con loe 
valoree mis conservadores y reaccionarios que reproducen un 
tradicionalismo nacional que se opone a la traneformaci6n social, al 
progreso y a la modernidad. Ver Shabot, Ezra. El ooneamiento do la 
~· En cuadernos do Ciencia Politica Ho. 1, FCP y s, 1983. Ver 
también Monsiváis, Carlos "La ofensiva ideológica de la derecha", en 
México Hoy, pp. 514-515, quien oustenta que en la derecha actúan loe 
grupos olig6rquicoe de banca e industria, la prenoa amarillieta del 
anticomunismo profesional, loe oectorao tradicionalistas de pretensiones 
y aeplracionoe criollas, distintos oectores del clero que van de la alta 
jerarquía al "cura del pueblo", fracciones intelectualee aterradas ante 
el comunltimo, Ho obstante ou diversidad, loe elementos comunes al 
identificar a la derecha, ne refieren a la negativa ante la lntervenci6n 
estatal. 
32). camacho, Salia Manuel. El Futuro Inmediato, p. 154. 
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negociación nacional, al considerársela 

formalmente corno un sector más¡ g) • Campafia 

patronal de unificación de clase bajo una 

dinámica de conflicto, y h). El antecedente de 

unidad en las acciones patronales.1133 

Favorable a esta incipiente resonancia política de los 

empresarios, reaultó ser la división dentro del gobierno, la 

cual limitó concretizar el proyecto de reforma. Significa 

qua en el interior del upara to gubernamental, la falta de 

unidad condujo a limitar o evitar definitivamente, la 

aplicación de las reformas planteadas en esa administración. 

Por un lado, un grupo que defiende la linea de 

11 estabilización 11 ; y por otro, un grupo que defiende el 

ºproyecto original 11 de nacionalismo y reformismo de 

Echeverria. Fue favorecida para el primero, ratificando la 

funcionalidad de la politica económica aplicada 

particularmente con los sectores monopólicos34. De esta 

forma, interesa puntualizar que el enfrentamiento entre 

empresarios y gobierno en la administración de Echeverria, 

tuvo por resultado la unificación empresarial35, es decir, 

en el intento de Echeverria de diferenciar al Estado de los 

intereses de estos agrupamientos, se dio pie para delinear 

33}. Hillán, René, op. cit., pp. 52-53. 
34}. Valdüe, Ugalde Francioco. "Una aproximación al análioio de las 
relaciones entre empresarios y gobierno en Móxico, 1970-1976", Serie 
Entudioe Politicoo No, 1, CIDE, 1982, p. S. 
JS}. El enfrentamiento con el gobierno da Echeverr1a, en voz de un 
exdiriqente de COPARHEX, en realidad los condujo a unirse, "cosa que 
nadie habla logrado en la historia de México". Ibid. 
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un incipiente proyecto empresarial de desarrollo nacional a 

la par de uno de la clase politica más fortalecida. 

Los puntos de mayor discrepancia con el gobierno de 

Echeverr!a están contenidos en los cambios de procedimiento 

en la interlocusi6n con los empresarios. En décadas pasadas, 

las medidas gubernamentales en materia económica habían sido 

discutidas y acordadas en común entre gobierno y empresarios 

a través de los mecanismos de consulta; en este rógimen, no 

sólo no se incluyeron, sino que se suspendieron las 

consultas utilizando ahora a la Comisión Nacional Tripartita 

en la que además era considerada la participación de los 

obreros, factor incompatible con la perspectiva empresarial. 

En definitiva, los empresarios manifestaron su total 

desacuerdo a la llamada 11 apertura democrática" de Echeverr.fa 

y a fin de su sexenio, se orientaron sus acciones a influir 

en la selección del candidato a sucederlo para asegurar la 

continuidad de la politica económica que los favoreció y 

suprimir la 11 amenaza reformista 11 • Finalmente, el gobierno 

de Echeverria acaba en medio de fuertes presiones 

empresariales ante la expropiación de tierras en el Valle 

del Yaqui -que por cierto, uno de los afectados fue Manuel 

J. Clouthier, dirigente empresarial de los más radicales 

durante el gobierno de Miguel de la Madrid-. Se dan a la 

tarea de impulsar una carnpafia de rumores contra el 
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gobierno36 y prácticamente se da principio a una decisión 

empresarial de participar en pol1tica, y más 

espec!ficamente, de conformar un proyecto en el que ellos 

fueran parte esencial en la torna de decisiones. 

Por cuanto a la caracterización de las relaciones entre 

gobierno y empresarios a fines de los setentas (con José 

López Portillo y principios de la siguiente década (Miguel 

de la Madrid), no obstante ser promovidas por el gobierno, -

-en el caso del primero-, acciones de pleno apoyo al 

empresariado, enmascaradas bajo un ficticio proyecto de 

11Alianza para la Producción", este agrupamiento contintla 

ejecutando medidas de presión orientadas a satisfacer sus 

demandas reprivatizadoras. Una pretención fincada en una 

retórica radical que tiende a modificar el perfil de sus 

peticiones, mismas que paulatinamente rebasan el ámbito 

productivo para cubrirse de matices pol1tico-ideológicos. Se 

asiste as1, no sólo a la irreversible crisis en al modelo de 

crecimiento económico vigente en los 01 timos treinta afias, 

36). La.o reacciones de loEJ empresarioo y loe grupos de dorocha toman 
cuerpo en una campaña cataetrofieta en la cual se pretende infundir 
pánica en la sociedad para dui;acroditar al gobiernos se difunde la 
exiotencia de un estrangulador de mujeres/ el agotamiento do vivoreo1 
movilizaciOn ante el rumor de escasez de gaoolincq vacunas 
eetffrilizadorn.s aplicadas en las eocuelas oficialeo; implantaci6n del 
,.sistema atoo, totalitario y antimexicano., del gobierno en los libree de 
texto gratuitos; rumor de que se despojarl.a la propiedad ante la reforma 
urbana con la Ley General de Asentamiento& Humanos. En el se prorooviO 
una total duoinformación, imprimiendo descrédito de la sociedad para con 
el gobierno. Son estas acciones el antocedente coheeionador mA.e claro 
quo se tiene para medir su fuerza entre empreaarios y derecha, 
incursionando on el terreno de la politica. Ver HoneivA.ie, Carlos. "La 
ofensiva ideológica de la derecha". En GonzAlez, casanova Pablo y 
Flcrescano Enrique (Coordinadores) ~. pp. 315-328. 
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sino que también se marca la pauta para una reformulación 

del contexto sociopolitico en términos de presenciar el 

origen de un __ reconocimiento empresarial de su propio 

potencial como posible fuerza poli tic a que en su 

configuración de grupo de presión o aliado al aparato 

gubernamental, puede y es capaz de promover la agregacion 

social de distintos sectores de la población quienes 

aprovechan la coyuntura para manifestar su apoyo a los 

empresarios por cuanto proclaman sus propios intereses. 

"Existen sin duda muchos antecedentes de 

critica empresarial al gobierno, e inclusive de 

llamados a la acción civica y pol1tica. Pero la 

originalidad del nuevo discurso empresarial 

reside en la gran frecuencia, amplitud y 

publicidad con que se hace la critica incisiva 

al sistema político y la convocatoria a la 

acción empresarial, y en la eficacia 

movilizadora que ha tenido; a diferencia del 

pasado, el discurso empresarial no se limita a 

ser una forma de presión ante una determinada 

medida gubernamental o a una crítica 

personalizada o abstracta. 

Un momento clave de la emergencia de e6te 

nuevo discurso es el de la nacionalización 

bancaria, que inaugura una nueva coyuntura en la 
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que se manifiesta tanto la recuperación de la 

memoria empresarial de sus conflictos pasados 

con el gobierno como la estructuración de una 

nueva racionalidad política cuyo elemento 

principal es la preocupación del sector privado 

empresarial por la forma en que están 

representados sus intereses y sus organizaciones 

en el entramado institucional del sistema 

pol1tico". 37 

37). Pozao, Ricardo y Luna, Matildo (Coorde). Las emproeae y loe 
empresarioe en el M§xlco contempor&neo. Enlace/Gdjalbo, 1991, p. SO. 
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2. 3. Expropiaci6n bancaria y el surgimier.to del 

conflicto. 

La predominancia de intereses corporativos, vinculados 

al excesivo afán de lucro, son los elementos fundamentales 

sobre los cuales se articula la configuración social de las 

agrupaciones empresariales. De ahí que, su progresivo 

proceso de radicalización y politización se encuentre 

siempre circunscrito a la lógica corporativa de la 

oatisfacción inmediata de sus intereses económicos, en 

detrimento de un posible proyecto naciona1. 38 

Conducta pol1tica de grupo de presión con jugosos 

dividendos que, -ya vislumbrada con Echeverria-, se 

reprodujo con mayor vigor y recurrénternente durante el 

sexenio de López Portillo. Una bienaventurada inversión de 

38). Un Proyecto es nacional cuando responde a lae siguientes 
c&racterleticasi "a). Ser un proyecto global y 111 mismo tiempo 
especifico para la sociedad en au conjunto' b). Ser. representativo do la 
mayor1a y del interés general, en la medida que ne euetente en un campo 
de alianzoe y acuerdos politicoe verticales y horizontales legitimos y 
eotablea, c). Que eoa nacional, en la medida quo delimite y defina la 
forma de utilización da loe recursos que eo encuentran en el territorio 
en función de propósitos de independencia, autodeterminación y 
autogeneraci6n1 d). Que sea incluoivo al concebir la necesidad de un 
orden pol!tico y econ6mico capa~ de insertar loo domandae de grandes 
sectoreo de la población; y B), Que aea amplio, en tanto se oriente a la 
atención do las necesidades básicas o inmediatas del conjunto da la 
población ... Véase Cordero, Salvador, et. al. El poder amproearial en 
~, Tomo I, p. 197. 
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descapitalización nacional, que finalmente será frenada con 

el decreto da nacionalización bancaria. 

Nacionalizar la banca privada fue una medida de López 

Portillo para enfrentar el estrangulamiento financiero de su 

gobierno, fenómeno que tuvo lugar con la pausada fuga de 

capitales privados al exterior, la falta de atracción de 

capitales externos y las desinversiones internas. 

La intervención estatal en la econom1a no pretendió 

sustituir al capital sino garantizarle un funcionamiento más 

rentable para el pa!s, sin embargo, los resultados esperados 

fracasaron. Las ganancias producidas por los sectores 

privados no se invertían con la misma magnitud en que se 

incrementaban; eran controladas principalmente por el 

capital financiero a través de los bancos privados. Estos 

capitales se colocaban en los bancos privados. 

Ante la recesión y el paulatino ascenso de la 

inflación, la inveraión productiva decayó ostensiblemente, 

canalizándose el capital ya sea a los bancos nacionales o 

extranjeros o a la compra de dólares. Las altas tasas de 

interés y la estabilidad del dólar resultaban más atractivas 

para los duenos del capital, obteniendo jugosas ganancias en 

periodos cortos, que invertir en empresas productivas sin 

garant!a. 
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Conocedor de esta problemática, el gobierno de L6pez 

Portillo, trató de mantener hasta el Oltirno instante la 

investitura estatal al margen de cualquier toma de decisión. 

Paliticamente se sentía comprometido con los empresarios, 

ante los desasosiegos que a su tranquilidad de 

inversionistas, les habfa propiciado el gobierno de 

Echeverria. 

Luego de las medidas de presión empresariales -fuga de 

capitales sobre todo-, Lópoz Portillo logró negociar con 

ellos una convivencia política mesurada y de cooperación 

económica. Denominando "Alianza para la Producción", este 

convenio acotó el proceder de los sectores püblico y privado 

tanto en lo pol!tico como en lo productivo. 

Atado por esta prerrogativa polftica, el gobierno no 

podía participar abiertamente en un ajuste de raíz de este 

desequilibrio, a riesgo de propiciar el desagrado de los 

ofendidos empresarios. A lo que se limitó fue a tomar 

medidas de pol!tica económica, que como tal, buscaban 

ajustar el desequilibrio estructural motivado por el 

agotamiento dol modelo del desarrollo estabilizador. sin 

embargo estas políticas, en el papel daban solución a los 

problemas de M~xico, pero en la realidad, afrontaban el 

inconveniente de no contar con un proyecto pol1tico de 

conveniencia social, esto es, que mediara entre todos los 
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sectores sociales, un interés común para concertar y atacar 

frontalmente el agudo problema econ6mico. 

Do febrero a septiembre de 1982, ol cúmulo de medidas 

económicas adoptadas por el gobierno de López Portillo, son 

muestra de un desesperado intento por mantener equilibrada 

la economía. Sin embargo, las devaluaciones, 

microdevaluaciones, negociaciones con el Fondo Monetario 

Internacional, declaración velada de moratoria, fueron 

expresión de un momento de crisis en el plano de la 

negociación polf.tica, ya que son medidas -que muy bien se 

sabia-, no tendr1an repercusiones de fondo si en realidad no 

oe atacaba el problema real, esto es, la monopolización y 

especulación que del ca pi tal estaban haciendo los bancos 

privados. 

Paradógicrunente, en agosto, al mismo tiempo que los 

desajustes económicos alcanzaban su máximo nivel, en 

términos políticos se abrla un espacio coyuntural favorable 

para una acción gubernamental de fondo. En efecto, ante su 

desmedido afán de ganancias, los banqueros pasaban por alto 

loa efectos perniciosos que su conducta estaba teniendo para 

el resto de los empresarios y para el pa1s en su conjunto. 

Sin crédito nacional y/o extranjero capaz de incentivar 

dinámicamente la planta productiva, los industriales, -sobre 

todo pequefia y mediana industria- ya no observaban con 
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buenos ojos todo este proceso en donde ellos también estaban 

siendo empujados hacia el grupo de los grandes perdedores. 

Esta inconformidad empresarial, sin lugar a dudas fue 

bien captada por la élite gubernamental, quien vislumbró en 

aste hecho, la posibilidad de legitimar una medida que 

aminorara el estrepitoso derrumbe del país. 

La decisión final causó conflicto, ésto es claro, ya 

que se afectarían sustancialmente los intereses del capital 

financiero. De esta forma, el primero de septiembre se 

nacionaliza la banca. La sorpresa eo mayúscula para todos 

los empresarios39 , inmediatamente se dejan sentir las 

declaraciones de descontento. (Ver Cuadro 3). Sin embargo, 

como quizás bien lo hablan valorado los asesores 

gubernamentales, las desaveniencias existentes entre 

industriales y banqueros serian factor determinante en el 

éxito o fracaso de esta medida. 

El punto más claro que refleja estas posiciones, fue el 

llamado a paro general de los empresarios, programado para 

el 8 de septiembre, mismo que fue cancelado por la falta de 

cohesión política interna, una inconsistencia que tenia sus 

fundamentos en la falta de unificación empresarial por 

39). No e6lo loa empresarios recibieron con sorpresa tal decisión. El 
misma gabinete de L6pez Portillo quedó sorprendido al no haber sida 
considerado por e! titulal· del Ejecutivo para roepaldar eu decisión, 
eino que fue eminéntemente una determinación presidencial tomada con un 
grupo muy reducido de asceoreo, entre ellos Carlos Tollo. 
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cuanto que no a todos los agrupamientos afectaría de la 

misma manera. ~+lo si particularmente se contempla la linea 

política que seguirán a lo largo del conflicto, los 

empresarios de CONCAMIN Y CANACINTRA, quienes concebidos 

como los pequefios, sufrirán mayormente el embate, por lo que 

su postura tiende a justificar la medida de gobierno en aras 

de rampar con las concesiones y prevendas hasta hoy 

recibidas. 

Así, no ae trata de una falta de identificación de 

clases, sino en la afectación de intereses de una parte del 

sector empresarial quA resentiría con mayor agudeza. Visto 

en otros términos, para los pequefios !ndustrialea, resultaba 

más benáf ico que el Estado a -través de su aparato 

gubernamental-, retomara en sus manos la administración del 

capital, en lugar de seguirlo dejando en poder de quienes 

habían obtenido jugosas ganancias. 

La nacionalización bancaria queda así, expuesta a la 

opinión pública como una medida que en aras del bienestar 

nacional hacía el titular del Ejecutivo. Pero en realidad se 

hacían evidentes pugnas politicas y contradicciones 

estructurales, que conjuntamente habían condicionado una 

coyuntura donde la expropiación de los bancos era tan sólo 

un acto de una larga serie escénica. La confrontación 

empresarial con el gobierno quedaba abierta, al mismo tiempo 

que la economía demandaba ajustes drásticos. Tal escenario 
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es el recibido en diciembre de 1982 por el nuevo presidente 

Miguel de la Madrid. 

La roacción de los agrupamientos empresariales toma 

cuerpo en los ~_eses sucesivos, retomando la linea iniciada 

con Echeverria en cuanto a fortalecerse doctrinaria y 

politica.mente. El escenario inmediato de cambio se percibe 

en la identidad de los empresarios con los grupos de 

derochn, identificados como los más conservadores de la 

sociedad, y consecuentemente, los más afines para establecer 

alianzas que ofrezcan no aólo apoyo para pugnar contra 

medidas corno la nacionalización bancaria, sino un frente que 

se fortalezca y que impida subsDcuontes atribuciones 

presidenciales. 

Exhausto pol1tica y económicamente, el gobierno en 

turno ea incapaz de soportar la sangría económica de que es 

objeto la nación por parte de los grupos privilegiados. Por 

ello la necesidad de recurrir a las atribuciones condensadas 

en la institución presidencial para solventar en lo 

inmediato el grave problema.40 

Así, Miguel de la Madrid asume el poder politice en un 

momento de mayor debilitamiento del Estado mexicano, 

40). Uno de loa puntos contrales del conflicto de los empresarios con el 
gobierno es precloamonte la amplia inveetidura ele poder adquirida por la 
inetituc16n pr-eeidencial, aunque debe resaltarse que en particular ol 
titular del Ejecutivo no fue blanco de la beligerancia discursiva. 
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debiendo enfrentar la determinación presidencial de L6pez 

Portillo. contrariamente a lo esperado, su gobierno tiende a 

reducir la presencia social del Estado, factor que conlleva 

al reordenamiento de la función seguida por los grupos 

empresariales, quienes a toda respuesta, fortalecen una 

politica dirigida a instalar sus ''intereses particulares en 

el centro de la dinámica politica".41 

Asi, frente al sustento pluralista que prevaleció en el 

nuovo régimen, la función del Estado cambia, limitando su 

capacidad para intervenir en la organización y participación 

de la sociedad, as1 coma también la limitación en la 

capacidad de liderazgo social. Muestra de ello son las 

estrategias de cambio, asentadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, donde se establece el compromiso de venta de 

paraestatales, y especialmente el papel de tomar en 

consideración la opinión de los empresarios. Esto se explica 

porque el proyecto gubernamental plantea como un aspecto 

inminente, la necesidad de rocuporar la confianza de los 

empresarios, reconociendo públicamente que han sido 

fuérternente afectados en sus intereses económicos por el 

decreto de nacionalización bancaria. 

Mientras tanto, los grupos empresariales revitalizan su 

cruzada antigobiernista, desembocando ésta en una presencia 

política más abierta y opositora al gobierno. Un acto en 

41). Ibid., P• 638. 
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donde queda evidenciada la irresponsabilidad de los grupos 

privilegiados para articular un proyecto de nación, asi como 

la fortaleza, todavia suficiente, de los mecanismos 

institucionales normativos d~ un Estado interventor 

exhausto. 
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2.4. Racionalidad administrativa en el qparato 

gubernamental. 

As!, ante el escenario arriba planteado, el cambio de 

gobierno de 1982, lejos de darse como una transferencia 

simple del poder pol!tico, viene a representar el inicio de 

un cambio estructural en el país, concretizándose en la 

configuración de nuevas bases en las formas del modelo 

político y social seguido hasta entonces. Una reorientación 

cristalizada tanto en el discurso gubernamental, as! como en 

las nuevas formas de entender y concebir la acción politica. 

Por ello, en loa ochentas, se percibe el pleno ingreso 

del pata a tiempos de mayor realismo ecónomico y 

racionalidad administrativa, rasgos de una modernización 

pol!tica y social, que representa una importante 

redefinici6n en sus principios de dominación, donde decisión 

pol!tica y poder, son concebidos en términos de una mayor 

eficiencia y racionalidad. 

Racionalidad pol!tica ha tenido facetas de 

manifestación, dignas de ser subrayadas. Desde principios 

del gobierno de Miguel de la Madrid, se mantuvo presente en 

el discurso gubernamental una rígida postura contra la 

ineficiencia y el desorden administrativo. Como resultado de 
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esta concepción, el Estado generó un acelerado proceso de 

venta y cierre de empresas paraestatales, escudado en una 

lógica de realismo económico y eficiencia administrativa. 

Así, Miguel de la Madrid define su discurso oficial 

centrándose en dos directrices: realismo económico y 

renovación moral. Dos políticas a implementar como producto 

de la necesidad de impulsar un nuevo estilo de gobierno que 

le permita legitimarse ante la sociedad por el desprestigio 

de los tlltimos meses. Discurso que n su vez tiene el 

propósito de constituir una nueva articulación de la 

relación sociedad-estado. 

Se proyecta asi, una profesionnlización en el perfil de 

la burocracia política. Argumentando una hipertrofia e 

ineficiencia de este aparato. Dicho gobierno impulsa y 

fortalece las medidas pol1tico-adrninistrativas esbozadas a 

partir del parlado de Luis Echeverria Alvarez, y continuadas 

durante el siguiente sexenio con José López Portillo. Un 

proyecto de eficiencia administrativa encaminado a producir 

más con menos costo: se despide al personal innecesario, 

desaparecen áreas consideradas no prioritarias (incluidos 

proyectos de beneficio social), se inicia una cruzada contra 

la corrupción y manejos turbios dentro del aparato público, 

creándose la Secretaria de la Contraloria de la Federación, 

etc. En suma, se busca modernizar el aparato administrativo 

mexicano, a fin de ajustarlo a los requerimientos de una 

economía austera y en crisis. 
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As!, la gestión gubernamental de este periodo, se 

constituyó en el catalizador de los reajustes politices 

bosquejados en al país a lo largo de los Oltimos diez afias, 

donde se abandonan las tareas intervencionistas o de 

beneficio social; y donde el poder politice retoma otro 

cariz, dejando de ser privilegio y propiedad de los 

politices tradicionales, para trasladar el control y manejo 

del poder estatal a una nueva e ilustrada élite política, 

comprometida con los intereses del capital financiero 

monopolista; proceso en el que se hizo más evidente la 

reestructuración del slstema hegemónico, sobre la base de un 

discurso politice en términos de eficiencia y racionalidad. 

La desviación de las políticas populistas por mayor 

eficiencia y racionalidad, dan cuenta de que lo pretendido 

desde un primer momento fue reducir la presencia social del 

Estado, y modificar su posición en la estuctura de poder. 

Frente a lo anterior, significativa ea la readecuación 

de los niveles de poder y/o injerencia que en la toma de 

decisiones tienen los agrupamientos empresariales. Las metas 

racionales han sido argumento central del discurso estatal 

para acotar la acción empresarial. En este sentido / la 

relación entre estos actores y el goblerno queda enmarcada 

dentro de los criterios de la sistematicidad, esto es, de la 

relación concertada sin contradicciones, en donde lo 
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importante y básico es el mantenimiento de la funcionalidad 

del sistema. 

Funcionalidad que toca fondo ante la nueva racionalidad 

politica empresarial a partir de la nacionalización 

bancaria, cuando sus demandas se revierten como necesidad de 

acción defensiva plasmada en su participación pol.1tica que 

da lugar a formas más innovadoras de comportamiento ante s1 

y ante la sociedad en general, por lo que se percibe un 

nuevo discurso que expresa la necesidad de alianza entre el 

sector para afrontar las directrices gubernamentales. 
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2, 5. La política en el gobierno de Miguel de la 

Miguel de la Madrid asume el poder en momentos muy 

criticas. La actividad económica experimentaba su primer 

descenso desde la crisis del 29. Durante el periodo 1975-

1981 el PIB real habla crecido a una taGa promedio de 6,9% 

anual, pero entre 1982 y 1983 decrece en un 0.5% y un 5.3% 

respectivamente, mientras que la inflación alcanza, para 

esos mismos afies, el 98.8% y el 81%. 42 El agotamiento del 

modelo estabilizador conlleva a Miguel de la Madrid a 

instrumentar una política económica sobre bases nuevas: 

apertura del país al mercado mundial y fomento a la 

inversión extranjera directa. Para ello, parte central de la 

nueva orientación es la reducción del papel del Estado en la 

economía, concebido como una carga para el desarrollo 

económico del pafs. 

Por cuanto al escenario político, se advierte una 

crisis de legitimidad, entendida como una erosión en la 

confianza política al gobierno. Fenómeno que suscita 

abierto confliCto en laa relaciones entre gobierno y 

empresarios; y fricciones también con las clases medias, 

42). Garavito, Rosa Albina y Augusto Bolivar (Coordo) r "La Coyuntura de 
1982'". En HAxico en la dócada de los ochenta. La modernizaci6n en 
~, Revista El Cotldi<!no, UAM, 1990, p. 22. 
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quienes responden con hostilidad al ver frustadas sus 

expectativas derivadas del auge petrolero de 1981; ven 

desvanecer su capacidad adquisitiva, de ahorro y se tornan 

más empobrecidas, por lo que aclaman sus derechos de 

participación en la vida pol1tica de la nación. Si bien es 

cierto que la no participación de estos sectores sociales 

fue determinante para sostener el sistema político de 

dominación en México en las décadas anteriores; es hasta los 

ochentas cuando tienen lugar nuevas formas de participación 

social, que surgen al paso del agotamiento de los criterios 

del régimen politice para gobernar. 

Tanto en el plano económico como politice se estaba al 

frente de un panorama desalentador que al mismo tiempo se 

torna en un reto para la administración entrante. Nada fácil 

al concretizarse en un deterioro de las estructuras 

corporativas al no poder responder los lideres a sus bases. 

Ea el caso del Partido Revolucionario Institucional, pilar 

del régimen, quien ve deteriorada su credibilidad y 

autoridad indispensable para reactivar las tareas de control 

politico. 

Dicho desgaste de los mecanismos corporativos se torna 

en un factor que también contribuye a provocar fricciones 

entre las bases y los cuadros intermedios, así como entre 

éstos y la cúpula politica. Esto es, la nueva visión de la 

administración de De la Madrid, se orienta a iniciar cambios 
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estructurales en todos los planos por la via de la 

modernización. Ello supone dar marcha atrás al "populismo 11 

socializante de Echeverr!a y al proteccionismo de los grupos 

privados. 

Romper con el populismo43 lleva la intensión de fundar 

su acercamiento con las masas no en la propaganda o en la 

fácil promesa, sino en el realismo de lo que el gobierno 

puede y debe hacer. Es renunciar a una fantasía de promesas 

que quedan sin cumplir. La explicación que tiene esta 

postura, es que el proyecto politice reconoce la necesidad 

de transformar el modelo de acumulación, por lo que se 

pretende detener la crisis, implantar el crecimiento 

económico y desarrollar una política social. Tres lineas 

generales que no son bien acogidas por las viejas 

estructuras que se resisten al cambio. 

Asi, impulsar un modelo económico 11 hacia afueran, choca 

con los viejos esquemas corporativos que se oponen a la 

racionalización.económica, situación que se refleja en las 

fricciones entre la presidencia y el viejo aparato del 

43}. El sentido afirmativo que puede darae al t6rmino populismo es el de 
ser "una politica real y prActica encaminadll a satisfacer o mejorar las 
neceaidadoa económicas de loe sectores populares y aprovechar eu 
potencial de organiz:aci6n política". De la Hadrid reconoce las 
necesidades sociales, pero tambión no hace promesas ante la crisis 
económica que vive el pais en el momento de asumir el poder. La 
advortencia politica parte de la premisa do que el Estado no puede 
pretender sor el quo subsidie y boneficio al pueblo a costa del propio 
Ebtado. Ver Lerner de Shainbaum, Bertha. "1983t La ruptura frente al 
populiemo, el compromiso con la austeridad y la renovación moral". En 
Rav.tsta Hexicana de Soc:.tologia 2/83, abril-junio de 1983, p. 547. 
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partido oficial. 44 Un PRI que chocaba con la politica de 

modernización a excepción de una minoría, frente a una 

tecnocracia (administración püblica) que vislumbraba para 

ese partido, la necesidad de nuevos mecanismos de 

funcionamiento y control que le permitieran mantener su 

integridad y fuerza pol.I.tica. 

Estas contradicciones en el sistema político bajo el 

Estado intervencionista, que comienzan a manifestarse a 

mediados de los setentas como una expresión de un amplia 

burocracia; una incapacidad de los empresarios para generar 

un desarrollo autónomo del Estado; y la necesidad de crear 

una reforma administrativa, se concretizan en la necesidad 

de renovar al régimen político en su conjunto. De ahi la 

inclusión de Miguel de la Madrid en su programa de gobierno, 

de una política de renovación moral, reflejo de un 

reconocimiento püblico de que el sistema político había que 

hacerlo más eficiente. 

La tarea fundamental que debe asumir Miguel de la 

Madrid durante su gobierno es la recuperación económica 

mediante la negociación con los empresarios, alentando sus 

i.nversiones. La primera cuestión que asume el gobierno es 

aceptar las fuertes criticas provenientes de los 

44). Meyer, Lorenzo. "• •• El corporativismo... t·eeult6 de pronto 
incompatible con el nuevo proyecto gubernamental. En la lógica 
presidencial, el PRI dejó de ser solución para transformarse en 
problema". Excolsior, agosto 31/1989, citado en Bazdreech, Carlos. 
li(L>rica: Auge. crleie y ~' p. 28. 
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empresarios, calificando a un gobierno ineficiente y con 

altos nive1es de corrupción. 

Por otra parte, se reconoce también que la 

política económica seguida ha resultado inadecuada, al 

utilizar el gasto püblico como promotor de la econom1a; se 

reconoce la inclusión de algunas demandas empresE:riales en 

su nueva visión de administración pública. Las propuestas de 

crunbio estructura145 promovidas por el gobierno de Miguel de 

la Madrid están asentadas en el Plan Nncional de Desarrollo 

1983-1988, donde el principal factor es eliminar 

progresivamente el intervencionismo estatal que hizo 

ineficiente al aparato productivo y paralelamente impulsar 

el comercio exterior. Menos intervencionismo estatal, pero 

bajo la decisión de fortalecer la rectoría estatal, 

modificando los articulas 25, 26' 27 y 28 

constitucionales,46 factor que desaprueban decididamente los 

empresarios y asociaciones c1vicas. 

45). Disminución y control del gasto público, reducción de déficit 
presupueetal, eficiencia en la adminietraci6n de loa aeuntos dol Estado, 
transparencia en el manejo de loo fondoo públicos, moralizaci6n en ol 
manejo de las finanzas pública& y una nueva normatividad para aumentar 
la responsabilidad de los funcionar loe públicos. 
46). La reforma ·y adiciones a los articulos 2S, 26, 27 y 28 
Conatitucionaleo tienen la finalidad do dar el mbimo rango jur1.dico al 
deearrol.lo económico integral de pata¡ reafirmar ln rectorta del Estado 
on esta materia, fortalecer el eieteaia de economta mixta1 establecer un 
sistema de planeaci6n democrática de deearrollo1 fijar las baooo para el 
dasarrollo rural integral y definir las lireae reservadas exclusivamente 
al Estado. Lo traocendente para loa efectos do este eetudio es qua con 
eetao modificaciones conotitucionales, quoda asentada la rector1a 
estatal, otorgando repreoentaci6n a loa empresarios en la toma de 
decisiones mAe importantes del Ejecutivo. 
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CAPI~ULO 3 

ESCENARIO POLI~ICO 
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3, 1, Tendencias ideológicas de los agrupamientos 

empresariales. 

Para analizar las formas de participación pol1tica 

empresarial es necesario primero, reconocer que, no obstante 

la diversidad de su composición, el comportamiento politice 

seguido se ha manifestado en dos orientaciones 

fund&"ll.entales, mlsmas que muestran su mayor presencia en 

momentos de conflicto con el aparato gubernamental. 

Radicales y moderados 1 dos tendencias opuestas, pero que 

bien pueden traducirse en un esfuerzo por construir un 

proyecto de nación47 , esto es, un proyecto alternativo que 

intenta corregir o reorientar los esquemas que 

41). Si bien en otro espacio ya se ha aclarAdo c6mo ontener lo que es un 
proyecto da nac.iOn, el cuerpo de ideas doctrinarias que sostienen loe 
agrupamientos empresariales, de ninguna forma puede entenderse como tal, 
dado que eai a). Parcial, en tanto expresa la orientación y los 
intereses de un grupo eepocLfico de la oociedad, qui.en lo sustenta de 
manera particular; b). Privativo de un sector social, en cuanto define 
la util1.%aci6n y organhaci6n de loe recursos que se encuentran en el 
territorio en función de sue intereses; e). Restrictivo, en tanto se 
basa en la atonci6n de las necesidades del sector o sectores que lo 
sustentan, en contra. do aquellos grupos sociales que se oponen a eu 
proyecto y¡ d). Excluyente, en la modida en que concibe la necesidad de 
un orden pol.ttico-econ6mico capa2 de dar paso a sus intereses". Véase 
Cordero, Salvador, et. al., op. cit., p. 191. 



tradicionalmente ha reproducido el gobierno; en dando se 

visualiza un papel diferente frente al aparato 

gubernamental, toda vez que se consideran protagónicos para 

corregir o reorientar el quehacer político del gobierno. 

Para ello hacen uso de la impugnación y beligerancia 

alternadamente con propuestas concretas a las politicas 

económicas del gobierno. 

11 Las facciones empresariales son corrientes do opinión 

y acción política basadas en complejas articulaciones 

orgánicas en las que loo elementos ideológico-políticos, 

orgánicos y económicos tienen una importancia 

fundamental 11 • 48 Aqu1 trasciende la participación por cuanto 

que se discute entre aquellos que todavía consideran útil 

negociar con el gobierno (moderados) y quienes suponen que 

la ünica solución está en la movilización social para hacer 

sentir el peso de sus posiciones y ganar espacios políticos 

en la toma de decisiones (radicales). 

En voz de Juan Sánchez Navarro, -empresario de gran 

arraigo-, puede expresarse la preocupación da tomar parte en 

los rumbos del país: 

••• 11 Importa si los empresarios estamos de 

acuerdo o no, con el modelo de desarrollo 

48). Tirado, Ricardo. "Loe empresarios y la poll.tica partidaria". int 
Estud1os Sociol6gicoa No. 15,. soptiembre-diciembre/1987, p. 483. 
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económico de México ••• ¿Estárnos de acuerdo con lo 

que está pasando? ¿Estamos conformes con la 

política económica de las autoridades que en 

este momento rigen el destino del pa1s7 ¿Creemos 

en la necesidad de un cambio en el modelo 

empresarial y económico, o no creemos? Este es 

el problema de fondo 11 • 
49 

Discurso que obliga a entender la demanda de una 

definición clara de sus funciones como empresarios; de los 

limites de la forma de intervención estatal y de su 

condicionamiento a aceptar o no los designios del gobierno 

si se tientl garantías para un futuro, esto ea, si en 

próximos gobiernos no se suscitarán atribuciones que les 

afecten como grupos de empresa. 

La reflexión anterior, engloba de alguna manera, la 

preocupación política en los empresarios, misma que puede 

puntualizarse por cada facción ideológica, pero que a pesar 

de sus diferencias sustanciales, permite entonder que su 

acción politica apunta a incidir en el ejercicio politice, 

nueva racionalidad empresarial planteada sólo a partir del 

golpe de la nacionalización bancaria. Enseguida se bosquejan 

brevemente los principios que rigen el pensamiento 

empresarial. 

49}. "Loe eroproearios y la crlsia". En NexotJ 103, julio/1966. 
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~n radical.- CCB, COPAl!MEX. CQNCA!!ACO: 

Esta tendencia se caracteriza por una gran 

heterogeneidad en sus bases (operan en todos los sectores y 

ramas de la actividad económica y son grandes, medianos y 

pequenoa), y una relativa autonom1a frente al gobierno. 

Privilegia su intorlocusión, dirigiéndose a la 

sociedad. En sus relaciones con ol gobierno tiendo más a la 

confrontación que a la negociación. 

- Adopta una posición politico-ideológica antiestatista 

y anticentralista, es decir, se oponen a la intervención 

directa del gobierno en la economía y a un corporativismo 

estatal. Declara agotado el modelo económico y político y 

demanda 11cambiar el sistema", efectuando una gran apertura 

económica (liberación de las fuerzas del mercado, liquidando 

controles y regulaciones y desmantelando las empresas 

estatales) . En lo poli tico, buscan dar efectividad a la 

autonomía de las entidades federativas, la separación de 

poderes, el régimen de partidos y elecciones más 

dernocrAticSs. 

- Sus intervenciones sostienen que hay una relación 

necesaria entre el mercado, la democracia liberal y una 

ética fundada en la revalorización de la iniciativa privada, 
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la familia, l_a religión y la ensef\anza de 11valores 

trascendentes 11 • 

- Esta facción mantiene nexoa !mportantos con la vieja 

derecha empresarial. Tiene un carácter más amplio do su 

proyecto en cuanto que tiende a legitimar ou incidencia en 

nuevos espacios polf ticos y a implantar cambios más 

permanentes. 

- Facción que ha intentado capitalizar la crisis, y el 

descontento de amplios sectores de la población, producto de 

las fórmulas burocráticas y corporativas a través de las 

cuales se desarrolló el Estado intervencionista, provocando 

deterioro de legitimidad del régimen y deficiencia de las 

politicas gubernamentales para afrontar los problemas más 

urgentes. 

- Ha recurrido a la movilización social y a sus 

alianzas tradicionales con el PAN y la jerarqu!a 

eclosiástica, configurado un nuevo movimiento en el que su 

moral conservadora se legitima a través de la adopción de 

doctrinas de libre empresa como símbolo de libertad y de su 

apelación a la democracia. 

- Su demanda se orienta a una mayor den1ocratizaci6n de 

la sociedad, ampliando la convocatoria no sólo a 

empresarios, slno a trabajadores, amas de casa, jóvenes, 
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padres de familia, votantes, católicos, quienes habrán de 

11 vertebrarse 11 bajo un nuevo liderazgo empresarial para 

oponerse al gobierno. 

- Rechaza la planeación gubernamental, proponiendo una 

11 planeaci6n democrática", que consiste en hacer frente a la 

discrecionalidad gubernamental propia del régimen 

presidencialista; propone involucrar a los empresarios en la 

definición de políticas de sectores estratégicos que se 

encuentran a cargo del Estado. 

- Propone dejar de tener el papel de consultores del 

gobierno y en cambio tAner una posición determinante en la 

toma de decisiones.so 

Facción moderada.- CONCAMIN Y CANACINTRA: 

- Históricamente, han dado apoyo implícito al modelo 

económico y político. Reconocen la necesidad de una apertura 

al exterior en fonna lenta y gradual, que estimule la 

competitividad en los mercados internacionales, siempre que 

le permita resistir la competencia extranjera. 

50). N6taee que au alcance ee fija e6lo en incidil." en las decieiones del 
gobierno, pero no en la toma dol poder. nspecto importante que refleja 
por un lado, una caracteriotica propia de qrupoe de prosi6n1 y por otro, 
que el aparato gubernamental on ningún momento pierdo legitimidAd y 
autonomía. 
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- Demanda una reducción de la intervención que ejerce 

el Estado en la economía y en la imposición de regulaciones 

a la actividad económica. 

- Se pronuncia porque los ciudadanos y los empresarios 

aumenten su participación en la actividad política y en el 

fortalecimiento de la sociedad civil. 

- su relación con el gobierno revela una profunda 

dependencia de éstos a las construcciones ideológicas del 

propio Estado, obstáculo para ellos en cuanto no pueden 

desarrollar una plena autonomía. 

- Tiende a generar algunos mecanismos que modifiquen el 

sistema, como incrementar su participación en el PRI y en el 

gobierno para así, intervenir en las tareas de planeación 

del desarrollo y en la formulación ds las políticas 

pCtblicaa, particularmente en materia econ6mico

administrativa, tendiente al predominio de los criterios de 

mercado, productividad y eficiencia y rechaza los criterios 

distributivos, politices o populistas. 

- Favorecen un posible bipa~tidismo (PRI-PAN), en tanto 

que sus ligas con el PRI no impiden ver con simpatia loa 

alcances del PAN, que están encaminados a moderar algunas 

politicaa oficiales no funcionales a intereses 
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empresariales, a la vez que facilita opciones para ocupar 

posiciones en el sistema partidista. 

Por lo anterior, se trata de dos facciones ideológicas 

con una perspectiva diferente en su quehacer politice. La 

corriente moderada está asociada principalmente a la 

formación de un nuevo marco de relaciones politico

administrativas en el que predominan criterios de eficiencia 

y productividad y pugna por establecer relaciones más firmes 

entre gobierno y empresarios por cuanto a la formulación de 

poli tic as póblicas y para ganar una posición en la toma de 

decisiones de carácter püblico; mientras los radicales 

suponen una relación necesaria entre econom1a, política y 

étlca, es decir, su articulación básica es resaltando el 

predominio del mercado, la defensa de valores de corte 

conservador y la democracia. Tiene un carácter más amplio en 

cuanto a proyecto, orientándolo a legitimar su incidencia 

como empresarios en nuevos espacios políticos para implantar 

cambios permanentes. 

Si bien se trata de dos visiones diferentes, cabe 

resaltar su convergencia en momentos coyunturales corno fue 

el caso de la nacionalización bancaria, donde se 

manifestaron abiertamente -tanto moderados como radicalea

contra tal medida de gobierno (Ver Cuadro 3). 51 Una actitud 

51). Postura no siempre eoetenidll por loe moderados, quienoe unao 
ec.>manae después de la nacionalización bancaria, reconsideran su actitud 
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derivada del acentuado antiestatismo que les caracteriza y 

que a la vez les ha permitido actuar de manera 

complementaria frente a ciertas pol1ticas gubernamentales. 

(Ver Cuadros 4 y 5). 

Cualquiera ·que sea la tendencia ideológica que ha 

orientado las acciones politices del empresario mexicano, 

queda claro que en términos globales orientan su proyecto 

básicamente a: 

Alcanzar una posición mayormente privilegiada en el 

sistema politice; debilitar el poder del Estada y consolidar 

una influencia social más amplia. 

Aspiran a implantar un sistema de 11 econom1a social de 

mercado". 

Que haya un sistema bipartidista en el que se reconozca 

su acción politica on sentido estricto como legitima. 

Configuración de una ética fundada en la revalorización 

de la "iniciativa privada", la religión, la familia y la 

enseftanza de 11 valores trascendentes 11 .52 

frente al gobierno, bajando el tono de sus declaraciones o incluso 
omitiéndolas. 
52). Luna, Ha tilde. "La derecha empresarial". Eni El Cotidia..no 24, julo
agosto/1988, p. 14. 
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Ante estos principios que constituyen un proyecto 

todavía incipiente de los agrupamientos empresariales, 

puntualizan claramente los obstáculos para concretizarlo: 

- Identificación del Estado como enemigo común. 

- Prevalencia de un fuerte intervencionismo estatal en el 

campo de la producción, regulación del mercado y control 

social a través del sistema corporativo. 

- Predominancia de las formas de propiedad colectiva, un 

sistema presidencialista con demagogia populista, el 

monopolio del PRI y la exclusión del clero como actor 

politice• 53 

53). Ibid. 
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3.2. Perfil político de los cuadros directivos durante 

el conflicto. 

82 

Estudiar la participación politica de los agrupamientos .. 

empresariales obliga a describir un somero perfil político 

de los dirigentes más destacados por sus reiteradas 

manifestaciones respecto al gobierno, dirigentes que, como 

cabeza de cúpula, mostraron una firme tendencia de 

consolidar su fuerza y representatividad. 

Posición que marca la orientación a seguir de los 

organismos empresariales que dirigen y que al mismo tiempo 

configura las diferentes formas de participación politica 

seguida por el gremio de dichas cüpulas. 

Conseio Coordinador Empresarial CCCEl. 

As1, para el caso del Consejo Coordinador Empresarial, 

de 1982 a 1986 estuvieron al frente Manuel J. Clouthier 

(1981-82); Jorge Chapa Salazar (1983-84); y Claudio Xavier 

González Laporta (1985-86) (Ver cuadro 6). Tres empresarios 

del norte del país ( Sinaloa, Nuevo León y Sonora 

respectivamente), que realizan su gestión en un contexto de 



crisis económica y de expropiación bancaria, por lo que se 

caracteriza su --~?ministración por una fase de politización 

empresarial y de corte radical los dos primeros; en su 

opuesto el tercero, quien adopta una posición mucho menos 

radical que sus antecesores y más bien 11 concertadora 11 , 

actitud que se explica porque vive un periodo en el que se 

han dado muestras claras del gobierno hacia la recuperación 

de la confianza empresarial. 

El lidera za que ejerce Manuel J. Clouthier54 en esta 

agrupación, fortalece y consolida el proceso de 

radicalización y politización que experimentan los 

empresarios, especialmente después de la nacionalización 

bancaria. Durante su gestión, el CCE promueve la 

incorporación de reivindicaciones políticas a un discurso y 

formas de participación más beligerantes con abierto 

conflicto ante las medidas gubernamentales. 

Sus principios do una 11 independencia empresarial 11 

contra el régimen presidencialista que ante el 11 abuso del 

poder11 , obligan a buscar un nuevo pacto entre gobierno y 

empresarios, son la linea que demarca la necesidad de 

54). Manuel J. Clouthior (1931'!.-1989). Tuvo eu origen como empresario, al 
provenir de una familia de descendencia franceea que emigra a México 
durante el porflriato. Cimenta eu poder económico como latifundista, 
adquiriendo dominio en Culiacán, Sin., de donde fue originario1 adoptó 
un liderazgo beligeranto contra el gobierno de Luis Echoverria como 
respuesta a la expropiación de sus tiorraa del Y'aqui y de entre loe 
empresarion tuvo gran ascendencia, ocupando diversos cargan como 
dirigente emproaarial tanto local como a nivel nacional. Fuo Presidente 
de COPARMEX y del CCE. Su poetura ante al gobierno elernpre fuo radical. 
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acentuar una participación política empresarial como parte 

de una cruzada democrática. 55 

Los rasgos esenciales del CCE al término de la gestión 

de Clouthier son de enérgico rechazo a la 11 rectoria 

económica del Estado 11 ; exigencias de repri vatización de la 

economía; falta de compromiso y apoyo al gobierno en planes 

como el Programa Inmediato para la Recuperación Económica 

(PIRE), o el mismo Plan Nacional de Desarrollo (PND); y las 

continuas exhortaciones a los empresarios para participar en 

la pol1tica. 

Apoyó abiertamente la candidatura de su sucesor Jorge 

Chapa Salazar, quien representa el predominio que desde 1982 

adquiere la fracción comercial en el CCE en la medida que 

los banqueros habían visto disminuida su posición de fuerza 

después de la nacionalización, en tanto que los industriales 

se enfrentaron a fuertes problemas de importación y deuda 

externa; en contraparte, los comerciantes encuentran en la 

coyuntura de crisis económica de 1981-1983, espacios 

favorables para la obtención de cuantiosas ganancias que le 

permiten fortalecer su capacidad de negociación al interior 

del sector. 

SS). "Radiograf1a emproaarial". En Revista El Cotidiano, l\ño 2, No. 6, 
junio-julio de 1985, p. 20. 
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Sin embargo, no por ello deja de centrar su critica en 

las decisiones unipersonales del sistema presidencialista, 

concibiéndole con un exceso de poder, mismo que se refleja 

en la toma de decisión de López Portillo del lo. de 

septiembre, la cual no fue consultada y si desbordada con su 

omnipotencia. 

Estando C~apa Salazar al frente del CCE, se fueron 

redefiniendo las funciones y modalidades de comportamiento 

pol.1tico de la agrupación. Comparándole con la gestión de 

Clouthier, éste siguió una politica más agresiva en el 

ámbito discursivo; mientras que con Chapa salazar se 

presenta una nueva modalidad discursiva, caracterizada por 

sus escasos pronunciamientos de naturaleza política. 

Asimismo, fue diametralmente opuesto a la anterior gestión. 

Clouthier vociferaba contra el gobierno; Chapa Salazar aún 

en el marco radical, se identifica más por la búsqueda de 

mayores bases de entendimiento con el gobierno. 

Por otra parte, no obstante que el CCE copta a las 

fracciones de mayor capacidad económica, éstas no están 

eximidas de enfrentar fuertes problemas económicos como 

falta de liquidez financiera, contracción del mercado 

interno; negociación de su deuda con el exterior (agravada 

por el incremento en las tasas de interés). Tales 

circunstancias, que son determinantes para los empresarios, 

obliga al CCE en su conjunto, a avanzar no contra el 
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gobierno, sino que asume posturas de apoyo y acercamiento. 

De ah1, au aceptación a la política económica de Miguel de 

la Madrid. As!, desde 1983, nueva fase del CCE, puede 

identificarse que se establecen mecanismos de negociación -

aunque no siempre de entendimiento- en materia económica, 

con la administración de Miguel de la Madrid. 

Con ello, el CCE avanza politicamente, en tanto que 

tiende a la recuperación de su función original: representar 

los intereses de todos los empresarios que componen la 

agrupación. Impulsa la plataforma discursiva que privilegia 

la reivindicación de demandas económicas, sin que se haya 

abandonado del todo su nivel contestatario y radical, que 

fundamentalmente se orienta a exigir la reprivntización de 

la economia, rechazo a la intervención estatal en la 

rectoría económica y mayor apertura a la inverslón 

extranjera. 

Por íil timo, la visión de Chapa Salazar en su nueva 

participación política se inclina a redefinir las 

estrategias de acción en el ámbito electoral, optando por 

fortalecer su carácter directivo sin comprometerse 

directamente en el establecimiento de alianzas y labores 

proselitistas, actividad que más tarde se agudizará por 

parte de COPARMEX y CONCANACO. Sin embargo, es Chapa Salazar 

quien da la pauta para una participación política 

empresarial en los partidos de oposición. En el Partido 
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Acción Nacional encuentra una representación de sus 

intereses, 

Es sólo hasta el arribo de Claudia xavier González a la 

presidencia del CCE cuando se torna nuevamente la corriente 

de agresividad frente al poder pol1tico on México. Un cambio 

en la estructura interna del Consejo Coordinador Empresarial 

es decisivo para explicar el peso politico que significó 

Claudia Xavier González para el gremio en su conjunto. Al 

ser nombrado presidente de dicho organismo, suprime las 

vicepresidencias, mismas que desde 1979, ocupaban 

empresarios nin representación de ningün organismo privado y 

tenían la facultad de equilibrar las decisiones. Al 

suprimirlas, se otorga mayor poder de decisión en el Consejo 

y evidentemente, un control más centralizado en el máximo 

representante pntronai. 56 

Claudio Xavier González ha sido accionista de Kimberly 

Clark de México 1 poseedor de accionas en Bannmex, miembro 

del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Actualmente es 

asesor presidencial en materia de inversión extranjera. 

56). Hern&ndez, Rodríguez Rogelio, "La poU.tica y loo empreaarios 
despuáe de la nncionalizaci6n bancaria". En Il'oro Internacional No.106, 
octubre-diciembre/1986, p. 264. 
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Confederaci6n Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX). 

Siendo electo en 1982, José Maria Basagoiti, recibe 

apoyo unánime de sus agremiados. Es considerado al igual que 

José Luis Coindreau (su antecesor), corno de los principales 

ideólogos y promotores de la participación poli tic o-

empresarial y se reconoce como uno de sus representantes de 

mayor influencia y ascendencia57 ¡ asl corno uno de los 

principales lideres para impulsar las formas de 

participación empresarial, donde las fracciones más 

radicales tienen su máxima expresión para redefinir el marco 

de su relación con el aparato gubernamental. 

Conaiderado uno de los lideres más duros, esto es, de 

los más radicales frente al gobierno, promovió la 

unificación ideológica empresarial, asi como el acercamiento 

con grupos intermedios de la sociedad y en su afán por 

impedir que el gobierno 11 caiga en absolutismos 11 , favorece en 

su administración, la tendencia a participar en materia 

politice-electoral, particularmente con el Partido Acción 

Nacional, en el que se encuentra afinidad ideológica y 

57). José Maria eaeagoiti, miembro prominente del Opus coi, ha sido 
profeoor del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas 
(IPADEJ 1 activo promotor de la asoclaci6n c!vico-politica Desarrollo 
Humano Integral de Acci6n Social (ADHIACJ, organiamo dedicado fil 
adoctrinamiento politico-ideol6gico do cuadros directivos do la 
iniciativa privada. 
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coyuntural para conformar un frente y acotar las acciones 

gubernamentales. 

Durante el liderazgo de Basagoiti, COPARMEX expresa su 

impugnación a la rectoría económica estatal; las tendencias 

totalitarias y socializantes del estado aplicadas por el 

gobierno; manifiesta su falta de compromiso y solidaridad 

con los planes y programas gubernamentales como el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Inmediato de 

Reordenación Económica (PIRE). Exige la reprivatización de 

la economía; flexibllización de la Ley de Inversiones 

Extranjeras; libertad educativa; respeto al voto; búsqueda 

del bien comün. 

La orientación ideológica que adopta COPARMEX es la 

búsqueda de mayor presencia política ya no sólo a través de 

declaraciones ante los medios masivos de comunicación, sino 

ahora, mediante la acción directa. En los propios términos 

de Baaagoiti puede advertirse dicha aceveración: 

11 La organización que presido, la COPARMEX, 

es la Onica organización del sector privado de 

México que tiene intereses sociales y políticos. 

Nuestra función es la educación de nuestros 

Iliembros para que estén concientes de las 

realidades sociales y políticas y para que lean 

ampliamente sobre estas cuestiones. cuando 
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alguien ª~ interesa por la relación entre el 

sector privado y el gobierno, se une a nuestra 

organización". 58 

Por su parte, la gestión de Alfredo Sandoval González 

(1984-1985), se caracterizó por otorgar vigencia y 

continuidad a las modalidades de comportamiento asumidas por 

esta agrupación durante el periodo de Basagoiti, cuya 

parsictcncia impidió y limitó las posibilidades de 

rearticular un marco de negociación y entendlmiento con el 

gobierno. 

Alfredo Sandoval, ligado a intereses en la industria 

poblana, fue miembro activo de movimientos anticomunistas en 

los afias cincuenta y sesenta, actuando bajo el lema de 

11 cristianismo si, comunismo no 11 ; ligado también al Frente 

Universitario Anticomunista. 

Sostiene que las posibilidades del gobierno para 

corregir los errores concretizados en la crisis económica, 

son limitadas, por lo qua deberia considerarse a los 

empresarios, quienes tienen 11 una parte de la solución, que 

es irrenunciable". De ah1 que haga un llamado a los 

empresarios a asumir su responsabilidad empresarial y 

c1vica, para remover todo tipo de obstáculos y construir las 

58). Camp, Roderic A • .,L,.,ose....;e"'m"'p"'!""'qe"'•!.!!":Aio,,.s!L-._1.,a!....Jp2'ou,l,,_tt¡,,i"'c"'a--"e"'n--"M"'éx.,1.-c.,_o,_1 _u,,,n""a 
visión contemood.nel\, pp. 186-187. 
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condiciones para impulsar el desarrollo del pais. Enfatiza 

que coma ciudadanos, persistirán en exigir el respeto de sus 

derechos civicos, especialmente el voto, aclarando que están 

en libertad pl~~a de recurrir a la organización politica que 

sea afin a sus ideales, postura que le ubica asimi.smo como 

uno de los lideres 11duros 11 de COPARMEX, organismo que 

mantiene su tendencia radical desde su origen. 

Confederación de Cámpras Nacionales de Comercio 

/CON9ANACOl. 

La trayectoria política de Emilio Goicochea Luna (1982-

1983) como dirigente de CONCANACO, fue abiertamente 11dura 11 • 

La nacionalización bancaria se constituyó en el elemento 

determinante para iniciar una etapa de franca hostilidad 

hacia el intervencionismo estatal en la econom1a, a lo que 

se manifiesta una activa participación en la unificación 

ideológica de los empresarios / asumiendo un discurso que 

reivindica demandas de orden politice, rechazando el apoyo a 

los programas gubernamentales. 

Una vez que descienden loo ímpetus de reacción ante la 

nacionalización bancaria, en 1983 Emilio Goicochea, 

manifiesta una relati.va disminución en su discurso politico 

y una mayor preocupación por reivindicar demandas 
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económicas, a través del cual persisten fuertes 

impugnaciones a la politica económica gubernamental. Realiza 

activas alianzas político-electorales con el PAN para la 

promoción de algunos de sus miembros a puestos de elección 

popular. Sin embargo, a diferencia de COPARMEX, no se 

realizan abiertas labores de proselitismo. Se adhiere a las 

campafias de defensa del voto, pero no se estimula a que 

CONCANACO lleve la pauta en la movilización social contra el 

gobierno, como es el caso de COPARMEX. 

Como dirigente empresarial, prevaleció su tendencia de 

participar activamente en el PAN, al igual que otros lideres 

de esta agrupación, al mismo tiempo que manifiesta 

pfiblicamente el resentimiento hacia grupos (el gobierno) que 

atentan contra su misma presencia y que so manifiestan a 

favor de extinguirlos 11 como clase", como "institución 

empreaarial y 11 como cuerpos intermedias11.s9 

Nicolás Madáhuar Cámara coincidiendo con Goicochea, 

orienta su acción política en rescatar los valores sociales, 

el papel preponderante que juega el empresario y sobre todo, 

mantiene una línea política centrada en cuestionar el modelo 

económico, por lo que concibe que México necesita una 

economía nacional sostenida por los particulares, y que las 

medidas adoptadas por las autoridades federales han 

repercutido negativamente en el aparato productivo. Sin 

59). Pozas, Ricardo y Luna Hatildo, op. cit., p. 85. 
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embargo, hacia 1985, se refleja una tendencia monos dura, 

haciendo declaraciones públicas en las que se sefiala que no 

hay enfrentamientos entre empresarios y gobierno.60 

C~ara Nacional de la ImU!ptria de la Transformación 

bCA?tACINTAA> y Confederaci6n d,,,e Cámaras Industrin).cs 

CCONCAMIN). 

En un primer momento, estas agrupaciones mostraron su 

descontento ante la nacionalización bancaria, conjuntamente 

con las decAs cúpulas empresariales, sin embargo, 

paulatinamente vuelven a centrar su discurso y acción 

pol1tica en de:candas y exigencias de orden económico y 

financiero vinculadas a sus respectivas rrunas de producción, 

procurando mantener relaciones de negociación y 

entendimiento frente al gobierno. 

La permanencia de 

frente de Ch!IACINTRA 

agrupación conservara 

Ignacio Barrag.in del 

en 1982-1983 parmitió 

su papel de apoyo a 

Palacio al 

que dicha 

la gestión 

gubernamental y por ende, un esquema de relaciones 

sustentado en el diálogo como instrumento fundamental para 

la gestión de sus de~andas. 

60). Excele!..ar, enero 25/1995. 
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Salvo el discurso de impugnación que asumió a ra1z de 

la nacionalización bancaria, su comportamiento se distinguió 

por promover las demandas de sus agremiados (fomento y 

financiamiento a las actividades industriales) y 1nantenerse 

al margen del radicalismo politice de agrupamientos como 

CCE' COPARMEX y CONCANACO' aunque coincide con las 

propuestas de carácter económico: reprivatización de la 

economia; restablecimiento del equilibrio de la economin 

mixta; mayor austeridad en el gasto público. 

Si bien se ha mantenido la linea entre los lideres en 

CANACINTRA, de reprobar que el Estado intervenga en la 

economia, este agrupamiento "prefiere la intervención 

gubernamental para proteger sus intereses porque tiene 

empresas más pequef\as, temerosas de la competencia 

extranjera11 •
61 Ello explica las escasas declaraciones de sus 

lideres en el periodo de estudio, quienes además de optar 

por sostener una relación favorable con el gobierno, no 

manifestaron actitud contestataria con el liderazgo de las 

agrupaciones radicales, que reiteradamente emitieron 

cr~ticas por la no afinidad de sus intereses. 

Carlos Mireles62, -sucesor de Barragán en la 

CANACINTRA-, vio con mucha reserva la liberalización del 

61). camp, Roderic, op. cit., p. 182. 
62). Carlos Mireles, Ingeniero Qu!mico, y con estudios do Adminiatraci6n 
en el IPADE, asl como en el Instituto waseda de Japón. Fue director 
general y socio mayoritario de las empresas quimica y petroquimica1 
Qulmikao y Bitumox, asociad.o.e capital japonfis y eepaftol 
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comercio exterior y la disminución de la protección que el 

gobierno acordó con el FMI. El liderazgo de este empresario 

se caracteriza especialmente por tener un trato frecuente 

con el titular del Ejecutivo, un aspecto importante para 

inferir que la mayor vulnerabilidad de los pequet\os 

empresarios se aten11a utilizando los canales 

institucionales. En la misma linea politica siguió otro de 

sus dirigentes de CANACINTRA, Juan José Moreno Gada63, quien 

ocupó la máxima dirigencia de ese agrupamiento en 1986. 

El liderazgo en CONCAMIN Jacobo Zeidenweber (1983-

1984), y Silvestre Fernández Barajas ( 1985-1986), perfila 

una clara definición pro-gobiernista: Zeidenweber se muestra 

identificado con el gobierno en términos de recuperación de 

confianza en las pol1ticas que ha instrumentado el 

gobierno. Por su parte, Silvestre Fernández Barajas a nivel 

de pronunciamiento, reconoce la necesidad de participar 

activamente en materia electoral para vigilar la legalidad 

de los comicios y "hacer criticas constructivas". Su postura 

es concordante con el compromiso que hace público, de 

generar un mayor nümero de empleos, pues 11 ha renacido la 

confianza y la voluntad para hacer más inversiones 11 • 

respectivamente. Ver a Ortega, Pizarro Fernando. "La industria sin 
medios para resistir el af6.n de exportar del gobierno". En Proceso No. 
447, mayo 27/1985, p. 19. 
63). Ingeniero Qulmico, originario de oaxaca, preaidonte de la Unión 
Regional Ganadera de Tuxtepecr y coneiderado como militante del PRI 
desde 1965, al término de su geoti6n en CANACIUTRA, transfiere su 
trayectoria económica al medio poU.tico, ocupando una diputación federal 
por el PRI. 



Recomienda que los empresarios participen más en las 

decisiones nacionales, La tendencia que imprime a CONCAMIN 

es ver con beneplácito los esfuerzos del gobierno federal, 

por lo que ambos lideres reafirman que su sector se ha de 

comprometer más con el futuro de la nación.64 
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No resulta ocioso agregar que como empresarios y 

lideres de un agrupamiento empresarial, más tarde siguieron 

una trayectoria diferente, al igual que Moreno Seda de 

CANACINTRA, esto es, entran a la política, ocupando cargos 

ptlblicos, bajo el antecedente de haber sido militantes 

priista. 

En términos generales, la coincidencia de todos los 

organismos empresariales en cuanto a sus posturas 

ideológicas y acciones de liderazgo es que en diferentes 

grados y modalidades, demandaron no sólo cambios profundos 

en la estrategia de desarrollo, sino también en el propio 

sistema politice, institucionalizando para ello, formas de 

participación politica que hasta entonces no hab1an sido 

asumidas, como es en el terreno electoral. 

Las criticas de los dirigentes empresariales, (si bien 

su denominador comCm fue apuntar contra el aparato 

gubernamental), se distinguieron sin embargo, en dos lineas 

principales: lideres moderados, que además de la demanda de 

64). Bxcelslor, 30 de marzo/1985. 



liberalizar las fuerzas del mercado, demandaron cambios 

sustantivos en las estrategias de formulación de pol1ticas 

p11blicas en donde ellos adquirieran un papel máe activo, 

dinámico y de reconocimiento institucional en las 

decisiones. Y por otra parte, un liderazgo radical que 

además de demandar la liberalización del mercado, demandaron 

la democratización del sistema politice v1a un régimen 

bipartidista PRI-PAN y una "vertebración libre" de la 

sociedad bajo un nuevo liderazgo empresarial en el que un 

conjunto de valores de corte conservador (familia, religión, 

moral) se legitiman a través de su difusión en la sociedad 

(católicos, profesionistas, amas de casa, votantes, padres 

de familia, etc) bajo los términos de libertad al individuo 

y democracia. 

Así, el perfil bosquejado arriba, da cuenta de que, no 

obstante la crisis económica y el deterioro politice y 

social vivido por las empresarios, no fue un escenario que 

contribuyera a que éstos aprendieran a agregarse y a 

agregar. 65 Por el contrario, se acentuaron las diferencias 

tradicionales entre comerciantes, industriales y financieros 

por los efectos de división de las politicas 

gubernamentales. La principal diferencia sin embargo, 

estriba en su afinidad o no con las formas de relación q~e 

establecen con el propio gobierno. 

65). Loaeza, Soledad. "E.mpresarios1 al fin solos". Ens Nexos 136, 
Cuadernos Nexos, p. VII. 
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Un divisionismo en el interior del empresariado, 

agudizado por la actitud diametralmente opuesta entre 

radicales y conservadores. Tal ausencia de identidad 

empresarial es un obstáculo en los primeros anos de gobierno 

de Miguel de la Madrid para la concertación pol1tica. De ahi 

la reorientación configurada a partir de 1986, fase en que 

se empieza a perfilar un liderazgo más moderado por parte de 

todos loa agrupamientos empresariales y que será la pauta 

para iniciar una relación pacifica, no beligerante con el 

gobierno subsecuente, 

principio a una fase 

esto es, en otros 

de recuperación 

empresarial en el gobierno. 

términos, se da 

de la confianza 
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CAPITULO 4 

FORMAS DE PARTICIPACIOK POLITICA EMPRESARIAL 

4.1. Unificagi6n empresarial. 

Para explicar las formas de participación política, se 

han considerado aqui dos vertientes principales: a), Por qué 

se acentOa la participación politica empresarial en el 

gobierno de Miguel de la Madrid?; b). Cuáles son esas formas 

de participación politica y hacia qué estuvieran orientadas? 

El desarrollo de este cnpitulo se orienta a desarrollar 

estas interrogantes, en la intensión de sor éste el tema 

central que nos ocupa. 

Las nuevas exigencias del sistema ca pi ta lista colocan 

en un papel protagOnico la representación de intereses, 

donde el régimen necesariamente se ve obligado a crear 

espacios a nuevos intereses y presencias, dando confianza a 

diversos agrupamientos para actuar en campos más específicos 

y relacionados plenamente con el quehacer politico. 

La formulación de demandas de orientación politica por 

parte de los empresarios, persigue modificar las formas de 



relación entre gobierno y sociedad, quienes como actores 

propulsores se ven más fortalecidos. A esta nueva posición 

empresarial, se le identifica como nueva racionalidad 

política empresarial.66 

Racionalidad traducida en nuevas formas de 

participación política en tanto ya no prevalece como tlnico 

canal de expresión, la actitud de los empresarios como 

grupos de presión, caracterizándose -además de tener m!nimos 

niveles de agregación-, por la defensa de sus intereses que 

son de índole sectorial y que estaban canalizados por la via 

gubernamental. 

Miguel de la 'Madrid inicia su gobierno en un contexto 

de crisis económica, con la imperante necesidad de 

modernización en aus sectores económicos, requieriendo 

cambios estructurales en las formas de dirigir al pais. 

Freilte a si, tiene a un sector empresarial afectado en su 

propiedad, incapaz de articularse y reaccionar con una 

posible unific~ción inmediata en rechazo a la expropiación 

bancaria. 

La primera reacción de los agrupamientos empresariales 

ante este fenómeno fue homogénea en su rechazo abierto a tal 

atribución del representante del Ejecutivo, sin embargo, en 

66). Luna, Mu.tilde y Tirado Ricardo. "El nuevo diacureo empresarial". 
En1 Revista Mexicana da Ciencias Pollticas y Sociales No. 124, abril
junio, 1986, p. 23. 
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los meses siguientes adoptan posiciones contrarias: 

COPARMEX, CONCANACO Y CCE más radicales¡ en tanto, CONCAMIN 

y CANACINTRA mantienen su linea moderada. Los primeros, con 

un nuevo intento por reunificar a todos los empresarios a 

través de reuniones, marchas, paros; mientras que los 

moderados son organizaciones que optan por la negociación 

con el gobierno. Dos fracciones que muestran proyectos 

distintos: Los radicales apuntan a aprovechar la coyuntura 

del impulso al cambio; los moderados, como pequeftos 

empresarios, son un bloque con resistencia al cambio (Ver 

Cuadro 7). 

El principal factor que remueve la movilización 

empresarial es el rechazo al intervencionismo estatal, en 

tanto BG considerado como el generador de la crisis 

económica culminada en 1982. De ah! su adhesión al llamado 

realismo económico o 11 modelo de la econom1a social de 

mercadoº que define la facción radical.67 Sus demandas 

politicas, se ubican en el rechazo al presidencialismo, 

considerado como ineficiente y de excesivo poder; al 

corporativismo y a la práctica politica que ellos llaman 

11 populismo 0 , fórmulas asociadas al intervencionismo estatal. 

COPARMEX, CONCANACO y CCE son los organismos más 

fuertemente afectados por el decreto presidencial de 

nacionalización de la banca, por ello se explica que son 

67). Ibid, p. 24. 
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quienes asumen el liderazgo politico de los empresarios, se 

convierten en portavoces de los intereses del capital 

financiero y del suyo propio; y establecen un marco de 

relación afín a. todas las agrupaciones, postulándose como 

una fuerza encaminada a fortalecer un proceso de 

convergencia y cohesión politico-ideológica. 

Asi, se acentüa su discurso beligerante, pronunciándose 

contra las 11 tendencias totalitarias y estatizantesn del 

Estado; y contra la pérdida de garantias individuales, que 

además propician un clima de desconfianza social ante el 

rumbo que toma el pais. 

COPARMEX, agrupamiento más radical, se coloca al frente 

de la actitud contestataria al gobierno, convocando a todos 

los agrupamientos empresariales a su unificación, 

aprovechando la coyuntura que en ese momento se presenta, 

donde todos los agrupamientos se declaran contra el gobierno 

(incluyendo a los moderados). De ahi surge la consigna de 

concertar acciones en defensa conjunta de sus intereses. 

Proyecto que tiene au expresión en las reuniones 

identificadas como 11 México en la Libertad", patrocinadas por 

COPARMEX y que se efectúan en las ciudades de Monterrey, 

Torreón, León, Mérida y Culiacán entre los meses de octubre 

y noviembre de 1982. Un foro que lleva la finalidad de 

"cerrar filas 11 contra el gobierno y en defensa de los 
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intereses empresariales, y fundamentalmente, de fortalecer 

un adoctrinamiento politice-ideológico empresarial. 

La consigna fundamental en las reuniones: presentar a 

la nacionalización bancaria corno una medida de carácter 

socialista y totalitario; manifestaciones de protesta contra 

el autoritarismo estatal par el poder omnipotente del 

representante del Ejecutivo. La acción a seguir como 

resultado de estas reuniones es la convocatoria hecha a la 

sociedad civil para participar activamente en politica, a 

fin de terminar con los graves problemas dol sistema 

politice. 

Dicha cruzada empresarial -como asi se le identificó-, 

estaba proyectado concluirla en una reunión mncra en la 

ciudad de México en momentos previos a la toma del poder 

presidencial. Una manifestación de aglutinamiento de la 

sociedad a ni val nacional, replegándose en oposición a las 

acciones gubernamentales, sin embargo, Manuel J. Clouthier 

como presidente del CCE anuncia que los lictores de la 

c1lpulas empresariales, -una vez reunidos con Miguel de la 

Madrid- han acordado coordinar esfuerzos con el gobierno 

para solventar la situación económica, teniendo que anunciar 

la suspensión de au proyecto de movilización social.68 

68). Luna, Matilde, et. al. "Los empresarios en los inicios del gobierno 
de Miguel de la Madrid". Enr Revista Mexicana do sociolog1a 4/85, 
octubre-diciembre/1985, p. 222. 
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De lo anterior se desprende que se trata de una 

reacción que lejos de ser conciliatoria, reflejó una salida 

que evidenció en primer lugar, su incapacidad para 

unificarse como clase; y en segunda instancia, sus 

estrategias de aglutinamiento social en un corto tiempo no 

fueron concretizadas. Ello puede confirmarse a lo largo del 

comportamiento empresarial en el periodo de estudio. 

Las acciones que también fueron parte de esta forma de 

participación empresarial fueron las diversas campañas 

proselitistas organizadas en el interior del pa1s entre 1982 

y 1983, que se sustentaban en frases discursivas como son: 

11 Realismo Económico, base de progreso social 11 ¡ 11 México 

nuestro compromiso. Las empresas libres", mismas que se 

sostuvieron con la plena participación de la asociaciones 

civiles y clases medias en las que encuentran eco para 

magnificar la trascendencia de las decisiones presidenciales 

que alteraron su estabilidad social. 

Los efectos de unificación empresarial no fueron 

propiamente los esperados por los lideres de sus cúpulas. 

Tuvieron que ser suspendidas algunas reuniones, as1 como 

paros generales programados que nunca se llevaron a cabo. 

Estas campañas si bien no lograron cohesionar a todas las 

cúpulas empresariales respecto a la esperada plataforma 

ideológica coman, al menos cristalizaron en una mayor 

convergencia entre agremiados de tres agrupamientos: 
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COPARMEX, CCE Y CONCANACO. Igualmente importante fue lograr 

establecer bases de entendimiento con sectores y fuerzas 

conservadoras afines a sus concepciones, punto que se 

explica en el siguiente apartado. 
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4.2. Agregación Social y liderazgo político. 

Esta forma de participación política empresarial 

consiste en la pretención de crear una base social 

fortalecida ideológicamente que funja como soporte para 

sostener sus reivindicaciones políticas y econ6micas ante el 

gobierno. Plataforma ideológica y doctrinaria que se 

sustenta conjuntamente con organizaciones intermedias tales, 

corno la Unión Nacional de Padres de Familia, A.C. (UNPF); 

Comité Nacional Pro-Vida, A. C¡ Desarrollo Humano Integral y 

Acción Ciudadana (DHIAC) o entidades eclesiásticas como la 

Jeraquia Católica y el Opus Dei (Ver Cuadros 8 1 9, 10 y 11 

respectivamente); al igual que centros educativos como el 

Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) 

y la Universidad Autónoma de Guadalajara (Ver Cuadros 12 y 

13). Ello bajo la perspectiva de asumir el liderazgo y crear 

frentes para la lucha contra el gobierno por una sociedad 

civil más participativa politicamente. 

Una instancia de fuertfi presencia en el apoyo al 

proyecto empresarial, es la Jerarquía Católica. La 

existencia de amplias convergencias ideológicas entre la 

11 filosofia social" del empresariado y la 11 doctrina social" 

de la Iglesia (solidarismo de clases; subsidiariedad del 

Estado; promoción del "bien común"; respeto irrestricto a 
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loa valores individuales, al voto, a la libertad de 

ensefianza) han generado condiciones propicias para gue se 

establezcan vinculas estrechos entre ambas fuerzas, que 

incluso son coincidentes con los principios del Partido 

Acción Nacional, quien tuvo un decisivo apoyo y "maridajeº 

con los empresarios (Ver cuadro 14). 

La Iglesia, luego de anunciarse la nacionalización 

bancaria, advierta del peligro de caer en el "colectivismo 11 

y convoca a una "semana de oración". Asimismo, Genaro 

Alamilla, Secretario General del Episcopado Mexicano declara 

que "la expropiación no es camino adecuado porque podría 

iniciar un proceso de estatismo radica111. 69 Se suma a estas 

acciones, el Opus Dei, cuya influencia fue notnble en los 

temas de análisis de las reuniones empresariales (Ver 

Cuadro 15) , que describen la reacción de algunos miembros 

de la Jerargu1a Católica ante la nacionalización bancaria, y 

el pensamiento doctrinario del Opus Dei~ 

Al igual que 19s empresarios, las llamadas sociedades 

intermedias, se manifiestan rechazando la naciorlalizaci6n 

bancaria y participando en las reuniones 11 México en la 

libertad". Abren un nuevo cauce al figurar como actores 

sociales con pretención de transformación social, cambio 

inducido por el liderazgo empresarial como se denota en la 

declaración de Emilio Goicochea (en Excelsior, Uder de 

69). Proceso 307, septiembre 20/1982. 
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CONCANACO, quien expresa claramente esta nueva visión 

respecto a participar y por qué participar en politica: 

11 ••• Son ya miles los ciudadanos -hombres y 

mujeres, sin distinción profesional o por 

actividad- que se han reunido para rechazar la 

ruptura del estado de derecho con la 

estatización de la banca, la violación de la 

Constitución, el creciente intervencionismo del 

gobierno en la vida social, y para manifestar el 

propósito de participar en forma responsable y 

creciente en la vida pOblica por medio del 

ejercicio de todos los derechos, incluido el 

politice, para preservar integras las libertades 

de México. "México en la Libertad 11 es mucho más 

que gremialismo, es despertar de conciencia 

cívica plural. No es una acción empresarial sino 

un canal de expresión ciudadana y ordenada, 

dento de los cauces del orden y el derecho. No 

se quiere entender que en las reuniones de 

"México en la Libertad", lo único que se busca 

es el retorno al respeto del orden juridico, el 

realismo económico, la ortodoxia politica. sin 

adoptar ideolog1as extraf\as e imperialistas y 
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alentar la nacionalización de la pol1tica 

mediante la participación de todos en ella. 70 

Esta forma de participación pol1tica que trata de 

equiparar al mismo nivel a los empresarios y a la sociedad 

civil (organizaciones intermedias), tiene un trasfondo de 

particular importancia: lleva un sentido antigobiernista. 

As1, hablar de gobierno-sociedad es el eje principal en que 

se mueve su proyecto ideológico. Nuevo cariz que so adopta 

con la presencia y participación activa de otros actores 

sociales: sociedad de padres de familia, lideres vecinales, 

estudiantes universitarios, amas de casa, cat6licos, 

votantes, etc. Entendiendo que la configuración se define en 

términos de una agregación social que pasa a ser instrumento 

decisivo en la nueva vestidura empresarial. 

La mili tanela o nexos estrechos que se ostablecieron 

entre lideres empresariales y organizaciones Para-religiosas 

como el Opus Dei, Movimiento Familiar Cristiano también 

coadyuvaron a --lograr una mayor afinidad de intereses y 

homogeneidad en sus concepciones. Las cüpulas empresariales 

siguen la pol1tica de hacerse representantes de los 

intereses de sectores medios, quienes son coincidentes en 

sus aspiraciones al mayor bienestar social, en cuanto a sus 

valores, y sus necesidades de participación en la escena 

70). Goicochea, !milio. Citado ana Arriola, Carlos y Galindo Gustavo. 
"Loa Empresarios y el Estado en Mdxico {1976-1982} "• Foro Internacional 
No. 98, Vol. XXV, octubre-diciembre/1984, p. 134 {Subrayado nuestro). 
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pol1tica, Por su parte, los 

definiendo n1tidamente su 

sectores medios, 

oposición al 

que van 

aparato 

gubernamental, se encuentran resentidos por su escasa 

participación en la esfera politica, demandando 

fehacientmente una participación política que traspasara los 

limites de una mera presencia formal en la vida politica de 

la nación. 

Escenario ante el cual, COPARMEX nuevamente a la 

cabeza, establece alianzas con asociaciones politicas corno 

Desarrollo Humano Integral, y con el Partido Acción 

Nacional. o bien, ante la nueva estrategia de 

representación, significativa resulta la creación de una 

filial de COPARMEX: Instituto de Proposiciones Estratégicas, 

que se constituye para concentrar estudios, investigaciones 

y proyectos de intelectuales y especialistas que contribuyan 

a los propósitos ya seffalados. De esta forma, parecen 

cubrirse todos los espacios posibles para incidir en crear 

una fuerza conjunta que favorezca a la sociedad. 

Dicho liderazo empresarial de COPARMEX conduce a un 

nuevo esquema corporativo fundado en la responsabilidad 

social y cívica, donde el concepto de vertebración social y 

el libre mercado son loa ejes bajo los cuales so sustenta, 

por lo que corresponde a esta facción radical definirse en 

un nuevo esquema de participación social, donde la 

responsabilidad social y cívica pasan a fonnar parte ya no 
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de una instrumentación estratégica para defender los 

intereses gremiales, sino que se trata de una acción abierta 

en alcanzar una posición clara y bien definida en la 

estructura de toma de decisiones. 

Es asi que el nuevo liderazgo empresarial va en busca 

de ser reconocido potencialmente para compartir el poder o 

más alla de ello, es decir, va en busca fortalecer su 

representatividad en la esfera del poder, a costa de 

destituir funciones tradicionales de la sociedad civil. 71 

La convocatoria empresarial al trabajo cívico presume 

que el gran poder económico del gobierno desampara a la 

sociedad. Por ello se propone la vertebración de m11ltiples 

sociedades intermedias que se contrapongan al corporativismo 

socializante. Para ello, 

las acciones directas son: 1) difundir los 

principios, valores y el modelo de pais que 11 la 

iniciativa privada quiere 11 ; 2) fomentar los 

organismos intermedios con una base 

plurisectorial para generar demandas especificas 

que se opongan a las decisiones gubernamentales; 

3) fortalecimiento de la sociedad civil definida 

por su antigobiernismo y por su reconocimiento 

71). Luna, Matilde. ¿Hacia un corporativiomo liberal? Los empreearioe y 
el corporativismo". En1 Estudios Soa1ológ1cos 15, eeptiembre
diciembre/1907, p. 476. 
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de que el empresario como ciudadano también es 

libre de participar en polftica.72 

Discurso que define claramente la orientación de los 

empresarios de participar en la politica del pa1s, además de 

mostrar que, el medio para hacer manifiesta su presencia 

política es en buena parte la prensa, que por demás publicó 

desplegados frecuentes, especialmente en los primeros meses 

del gobierno de Miguel de la Madrid, esto es, momento 

culminante de conflicto con el aparato gubernamental. 

72). Basagoiti, José Maria. Onom.!suno, febrero 18/1984. 
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4.3. Participaci6n electoral. 

Esta forma de participación política es la que mayor 

atención recibió de los empresarios. En otros términos, la 

acción partidaria en los procesos electorales predomina 

sobre las otras acciones, La importancia que reviste no 

radica sólo en un replanteamiento de su quehacer pol1tico, 

sino de la capacidad de convocatoria social que lograron con 

las clases medias. 

Un escenario en el que los agrupamientos empresariales 

más poderosos, no estuvieron dispuestos a padecer nuevas 

atribuciones por parte de la institución presidencial (corno 

fue el caso de la nacionalización bancaria), por lo que ven 

como la alternativa más viable, adquirir fuerza alentando al 

partido de oposición que converge más con sus principios 

doctrinarios. 

El marco en el que desarrollan su acción política se 

deriva asimismo, de un partido oficial que ve descender su 

tendencia de triunfo, ante una credibilidad deteriorada por 

el :fraude ele~toral, signo de su limitada capacidad 

organizativa y de cooptación. No reconocer eventuales 

triunfos de la oposición implicó perder su sentido 

democrático, factor que alentó a una oposición que sustenta 
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como discurso la madurez cívica en la posibilidad de 

defender sus espacios de poder. Para ello se dispone a 

fortalecer alianzas con otras fuerzas sociales como es la 

jerarquía católica, actor social que a su vez concurre en su 

tendencia acentuada de activismo político a fin de recobrar 

y/o ampliar sus esferas de influencia tradicionales. 

Tanto la Iglesia corno los grupos empresariales 

descontentos con el gobierno dada la nacionalización de la 

banca, vieron en esta ocasión la oportunidad de ganar 

capacidad de negociación para librar a la iglesia de la 

tutela estatal, la restitución de la propiedad bancaria, la 

mayor privatiza9i6n de la economía. Principios que 

representaron una coyuntura en la convergencia de sus 

demandas, fortaleciendo su coincidencia como una fuerza 

política que tendría más resonancia en la esfera electoral. 

Es parte tambien del escenario politice de acción 

empresarial, la crisis económica que irrumpe la 

11 estabilidad11 en México a principios de los ochentas; asi 

como las clases medias que ven desvanecer sus espectativas 

de progreso económico y que además crecen al margen del 

sistema corporativo priista, por lo que su vulnerabilidad es 

aprovechada por empresarios y panistas, quienes delinean con 

su proceder el llamado neopanismo. 
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Nueva presencia social que encuentra su cauce con la 

militancia empresarial en el mismo partido, considerándose 

afín en sus principios doctrinarios (democracia política, 

critica a la corrupción, defensa de los derechos de libertad 

y propiedad privada, etc). Dicho fenómeno figura como una 

forma de participación de mayor fuerza toda vez que permite 

la movilización social de distintos grupos sociales 

(profesionistas, amas de casa, estudiantes, campesinos, 

etc). 

Ea as1 como los empresarios definen como una necesidad 

romper el silencio y abrirse paso en un partido que por su 

plataforma política ha sido en cierta forma análogo a sus 

intereses. El PAN es un foro abierto para propiciar su lucha 

por el poder, porque converge con sus principios, 

enarbolando el caracter subsidiario del Estado como fórmula 

para prevenir cualquier intento de socialismo y sosteniendo 

los conceptos de libertad, y propiedad privada compatibles 

con los propios (Ver Anexo) . 

Forma de participación política que rompe con el pacto 

social, donde tenían vedado participar en política de manera 

clara y abierta tanto en los partidos, corno para influir en 

la designación de los dirigentes políticos. Participar en el 

terreno electoral y más precisamente con el Partido Acción 

Nacional confronta ideológicamente al PRI, calificado por 
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ellos, como el organismo pol!tico incapaz de modernizarse y 

conductor del ºdesastreu.73 

La presencia empresarial en esta esfera apunta a un 

comportamiento más sistemático, fenómeno que se manifiesta 

en los mtlltiples espacios de participación: en elecciones 

para diputados federales, presidentes municipales y 

gobernadores. Es as1 como en 1983, se hace evidente una 

articulación de dirigentes empresariales del ala radical con 

el PAN. La participac16n directa empresarial en procesos 

electorales se convierte en una nueva modalidad de expresión 

y activación pol1tica. En este sentido, cabe sefialar que, 

tres de las presidencias municipales que obtuvo el PAN en 

Chihuahua y Durango las logró a través de la promoción de la 

COPARMEX: 

Luis H. Alvarez, quien era dirigente del centro 

Patronal de Chihuahua triunfa para ocupar la alcaldía de 

Chihuahua; Francisco J. Barrios, como dirigente del Centro 

empresarial de Cd. Juárez triunfa para ocupar la aldaldía de 

Cd. Juárez; y Rodolfo Elizondo Torres, dirigente del Centro 

Empresarial de Durango, triunfa en una alcald1a de su 

entidad. 

73}. Luna, Matilde y Tirado, Ricardo. "El nuevo discurso empresarial ... 
Enr Revista llexícana de Ciencias Pol.l.ticas y sociales 124, p. 28. 
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Asimismo, resal tan como candidatos panistas para 

ocupar las gubernaturas: Adalberto Rosas para Sonora y 

Francisco canales Clarion para Nuevo León, éste último, 

presidió la Cámara de Comercio de Monterrey y fue 

Vicepresidente de CONCANACO. Significativo resulta porque 

demuestra que se trata de una coyuntura bien aprovechada por 

los empresarios para concretizar sus aspiraciones para 

incidir en el poder poLitico. Declaraciones de connotados 

lideres empresariales refuerzan esta nueva forma de 

participación politica, emitiendo en diversos órganos de 

información que participarian como candidatos por el PAN a 

puestos de elección popular. Tal es el caso de José Luis 

Coindreau, Expresidente de COPARMEX; Manuel J. Clouthier, 

Expresidente de la COPARMEX y el CCE y Emilio Goicoechea, 

Expresidente de CONCANAco.74 

En las elecciones municipales de Sinaloa en noviembre 

de 1983, Manuel J. Clouthier, siendo originario de esa 

entidad y habiendo sido dirigente del CCE, denuncia las 

anomalías electorales por parte del PRI ante su triunfo en 

la entidad; COPARMEX por su parte, calificó los comicios 

como ilegales por salir beneficiado el PRI. Tales posturas 

políticas son un fenómeno novedoso, especialmente si se 

trata de empresarios, que adoptan una definición política al 

apoyar al PAN, un partido que en ese momento coyuntural 

ofrece alternativas de alianza con agrupamientos intermedios 

74). Ibid. 
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para conformar mayor fuerza política frente al aparato 

gubernamental. 

Las elecciones intermedias75 de 1985 fueron 

consideradas con particular atención por: 1). Ser las 

primeras en realizarse despues de tres aftas de crisis 

económica, lo cual repercutía en la imagen que la sociedad 

guardaba del gobierno, que no habia logrado superar los 

niveles de bienestar social; 2). El PRI estaba notablemente 

desgastado, con división interna, lo que repercutía en la 

disminución del apoyo de sus electores; 3). El PAN 

representa ya una fuerza politica de oposición real, lo que 

favorece un proceso competitivo en el que el PRI tendría que 

enfrentarse no sólo con ese partido, sino con nuevos actores 

sociales que le respaldaron: el clero, sectores intermedios 

y la prensa eatadunidense. 

Bajo este contexto se desarrolla el proceso electoral, 

mismo que viene a ser un foro fértil de los empresarios para 

confrontar con el gobierno en los temas de mayor 

preocupación para ellos como las medidas de política 

económica, seftalando que éstas 11 no respetan la econom1a del 

mercado y que han buscado salvar la imagen gubernamental, 

75). Se denominan elecciones intermedia.e a loe procesos electorales a 
realizar entre cada elección presidencial, y son para designar 
gobernador, alcaldI.ae y diputaciones federales. 
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por lo que han deteriorado seriamente el aparato 

productivo11 76 

Así, 1985 es un año en en el que la ofensiva 

empresarial apunta en su exigencia por hacer legitima su 

participación p911tica en materia electoral a nivel 

individual. De ahi la denominación de candidatos de su 

gremio para ocupar puestos de elección popular tanto en 

Sonora como en Nuevo León. 

Las acciones políticas de los empresarios, en alianza 

con el clero, se hacen manifiestas en las campanas políticas 

que bajo las consignas de 11 la nueva mayor1a 11 ; "sobre el 

México después del 7 de julio11 ; 11 la derrota sólo por fraude, 

coloca al PRI en una posición difícil, verdaderamente 

competitiva y obligada a cerrar filas a nivel interno para 

poder mantener su hegemonía. 

Resultó el escenario más conflictivo entre gobierno y 

empresarios, donde se renovaron diputación federal y seis 

gubernaturas, dos de ellas en Estados fronterizos: Sonora, 

Nuevo León; y tanto en Chihuahua como en Cd. Juárez, 

diputaciones, mismas que tuvieron que ser reconocidos los 

triunfos al PAN; mientras que las gubernaturas, todas fueron 

para el PRI. 

76). Basagoiti, José Maria. Citado por Incháustegui, Teresa. En Pozae, 
Ricardo y Luna Matilde (Coorde): Lag Empresas y loe empreearioe en el 
México contemporáneo, Grijalbo, 1991, p. 179. 
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Muy sigular resultó ser el proceso electoral en Nuevo 

León, -entidad de fuerte arraigo empresarial-, donde 

contendieron Jorge Treviño Martinez ( PRI) contra Fernando 

Canales Clariond (PAN), obteniendo el triunfo el PRI con 508 

mil votos contra 183 mil para el PAN. La respuesta 

empresarial fue aglutinar a cuarenta mil panistas, tomar el 

palacio de gobierno y declarar a su candidato, gobernador 

electo. A este escenario se agregan fuertes declaraciones 

empresariales contra Miguel do la Madrid, acusándole de 

11 avalar el fraude electoral 11 y haciendo advertencias de que 

11 la paz y la estabilidad están en juego, de no reconocerse 

la victoria de Acción Nacional 11 • Aunado a ello, 11 rnás de 27 

mil patrones y 16 mil comerciantes demandaron el 

'esclarecimiento' de las irregularidades del proceso 

electoral 11 •
77 

La iglesia se suma a la disputa empresarial y pnnista 

en contra de la exclusividad con que el gobierno y el 

partido oficial se abrogan la representación nacional, bajo 

la consigna de: 11 el PRI y el gobierno son México 11 • 

Asi, la participación de las sociedades intermedias, el 

clero, los empresarios y el PAN en este proceso electoral 

converge en su necesidad de iecuperar los valores 

77). zermefto, Sergio. "Los empreearios frente al Eetado", segunda Parte. 
Ent La Jornada Semanal, domingo 13 de julio/1986, p. 4. 
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nacionales, una vinculación visible entre estos actores 

desde el discurso en la campana electoral, donde 

La iglesia se expresa en lenguaje politice, los 

panistas y los empresarios en lenguaje 

religioso. En las carnpaft:as panistas son 

frecuentes términos como "mensaje de salvación11 , 

11 la buena nueva", 11 nuevo so111, 11 nuevo amanecer", 

etcétera; 

democracia, 

mientras 

justicia 

la iglesia habla de 

social, respeto al 

individuo e incluso aborda temas de política 

económica. A lo largo del proceso la iglesia 

mantiene una presencia constante, apuntalada por 

documentos como cartas Pastorales destinada a 

orientar "cristianamente el voto 11 • que permite 

articular agrupaciones de laicos y desarrollar 

una 11 campaña de razonamiento del votoº. 78 

Para el proceso electoral de 1986, al PAN le fueron 

reconocidos los triunfos en Mexicali, Baja California, 

Chihuahua y presidencias municipales en Sinaloa y ourango. 

Por otra parte, respecto a los nexos entre PAN, 

empresarios y algunos sectores como la Iglesia y las 

sociedades civicas, éstos se fortalecen para impulsar su 

participación en la politica partidista. Mientras la Iglesia 

18). Ibld., pp, 183-184. 
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apoya a los empresarios, coyunturalmente se pronuncia a fin 

de ser reconocida su presencia en la sociedad mexicana, a su 

vez que reclama una serie de modificaciones constitucionales 

para reconocerle un conjunto de derechos exigidos desde hace 

aftas. Expresión de ello es la manipulación de votos por 

parte de la Iglesia, para que la ciudadanía vote por el 

PAN. 79 La participación eclesiástica se reviste de actuar 

11para el bien cornún11 , quien además de manifestar su 

oposición al PRI, apunta a desacreditar al autoritarismo del 

gobierno, y a la izquierda. Declara abiertamente su apoyo al 

PAN, e incluso utiliza los medios de comunicación para 

transmitir mensajes en pro del voto panista. 80 

La adhesión política entre PAN, empresarios e Iglesia 

hacen un esfuerzo coman por ganar las elecciones regionales 

en diversas entidades, especialmente en el norte del pa1s. 

Se concretiza esta articulación en forma clara con Sonora, 

donde pUblicamente se hace una reunión de dirigentes del PAN 

con funcionarios de la embajada, y el obispo Carlos Quintero 

Arce, as! como el empresariado local.81 

La jerarqu!a católica para 1986, adopta una 

posici6n de abierta impugnación al régimen. Convoca a sus 

fieles a defender el pluralismo pol!tico y a militar en 

79). Bxcelsior, julio 22/1983. 
80). Unomásuno, noviembre 27/1983. 
81). Luna, Matilde, et. al. "Loo empresarios en los inicios del 
gobierno de Miguel de la Madrid". En1 Revista Hexicana da Sacíolog.!a 
4/85, p. 249. 
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contra de la corrupción, el fraude y el desvío de fondos 

pOblicos para financiar campai'las. 82 sus acciones pol!ticas 

fueron desde declaraciones de protesta contra el fraude, 

hasta el cierre de templos en protesta. Táctica similar a la 

empresarial, que manifestaron su inconformidad cerrando las 

empresas y paros en la producción para protestar contra las 

irregularidades. 

Un acontecimiento sobresaliente resultó el 6 y 7 de 

septiembre de 1986, en el que se celebró el Foro Nacional 

por el Sufragio Efectivo en la Ciudad de México, organizado 

por el PAN, PSUM, PMT Y PRT junto con 20 organizaciones más 

de tendencias ideológicas opuestas. A este evento asistió el 

Desarrollo Humano Integral y Acción ciudadana (DHIAC), cuya 

cosigna caracter!stica fue 11matar un comunista no es un 

crimen, sino un deporte 11 • La intensión de estas fuerzas fue 

conformar acciones comunes para defender el voto y la 

democratización política, sin embargo, la discrepancia 

ideológica no facilitó concretizar eus objetivos. Se trata 

de un acto pol1tico que trasluce falta de unificación y 

agregación social, un factor que fue parte de la 

racionalidad empresarial y que sin embargo culminó en una 

heterogeneidad de intereses. 

82). Peschard, Jacqueline ... Lae elecciones en el eexenio de la crisis". 
En Bazdresch, Car loo, et. al (compiladores): México auge. cris1.a •r 
A1lu!.t..!,. El trimestre econ6mico/7J, FCE, p. 222. 

123 



Finalmente, Las elecciones de 1983 y subsecuentes, 

vistas en los marcos del sistema politico mexicano, resaltan 

porque son portadoras de un cambio de fondo en las funciones 

que han desempefiado los procesos electorales en el país. 

Esto es, han fungido como fuente legitimadora de las formas 

de organización del poder, de autoridades y políticas 

gubernamentales; igualmente han permitido la estabilidad 

politica en el pais. Sin embargo, los comicios de 1985 

fueron aprovechados por Miguel de la Madrid, que ofreció un 

proceso electoral limpio, toda vez que debía enfrentar 

lastres como la resistencia al cambio por parte de 

instituciones autoritarias como el mismo Partido 

Revolucionario Institucional. 

En otros términos, Miguel de la Madrid sostuvo durante 

su gestión, el propósito precipitado de cambio, 

comprometiéndose a reconocer los triunfos electorales da la 

oposición. Asi, las elecciones serian la piedra de toque de 

una renovación profunda del sistema polftico. 83 

En esta perspectiva, es claro que el neopanismo sigue 

una linea de avanzada bajo la alianza empresarial y clases 

medias. El reconocimiento de sus triunfos en varios 

municipios del norte son muestra de esta fuerza política que 

fue configurándose en una real oposición que además da pie a 

83). Loaeza., Soledad. "El llamado de lae urnao. ¿Para quién sirven lae 
elecciones en México?. En Nexos 90, junio/1985, p. 18. 
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una competitividad más certera, factores que como saldo para 

el sistema politice mexicano, ponen en entredicho el 

carácter centralizado del poder politice en México.ª4 

84). se entiende por concentraci6n del poder pol!tico a la capacidad de 
tomar decisiones para el conjunto de la sociedad, en un e61o grupo o, en 
el limite, en un e6lo indlviduo1 el titular del Ejecutivo Federal. Ver 
Pereyra, car loo "La v.tapera de las urnas". En Nexos 87, marzo/1985, p. 
15. 
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4,4. Empresarios y gobierno hgcia un entendimiento 

político. 

Es hasta mayo de 1985 cuando el gobierno de Miguel de 

la Madrid hace explicito el contenido del cambio estructural 

anunciado desde el inicio de su administración. Un proceso 

de modernización que convoca a los sectores privados a 

establecer nuevas bases de concertación a fin de enfrentar 

la crisis económica y que en el fondo significa una nueva 

forma de compartir el poder pol!tico. 

Mientras para el gobierno, la concertación consiste en 

la necesidad de llegar a un acuerdo con los empresarios, 

asegurando la rectoría del Estado; los empresarios en cambio 

ofrecen un acercamiento en la inteoión de garantizar su 

participación directa en el ejercicio del poder politico. De 

esta forma, el gobierno apuesta su mejor esfuerzo a la 

modernizaciónBS planteada a los grupos económicos y en la 

posibilidad de hacer efectivos los mayores beneficios 

sociales. 

Los empresarios matuvieron su critica calificando de 

ineficientes las medidas gubernamentales; exigían mayor 

85) • Resultan determinantes loe sismos de 1985 para acelerar la 
modernización en el pata, ya que pusieron al descubierto los problemas 
estructurales tanto económicos como pol!.ticoe y que urg!.an ser 
resueltos. Ver Garavito, Rosa Albina, Háxico en la década de los 
ochenta, op. cit., p. 39. 
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recorte del gasto público; celeridad en la venta de las 

paraestatnles, privatización de la banca; liberalización de 

precios; eliminación de subsidios a la clase trabaj.adora, 

etc. En otros ténninos, el gobierno pretendía una pol.1 tic a 

de racionalidad económica, y los empresarios un renovado 

proteccionismo plasma.do en su demanda de subsidios a la 

exportación, créditos baratos, eliminación de gravámenes, 

construcción de la infraestructura necesaria por parte de 

gobierno, contracción de salarios. Todos ellos factores que 

reiteradamente fueron expresados en su discurso y acción 

pol1tica. 

De ahi que el gobierno obligado a plantear un nuevo 

pacto económico. El 23 de junio de 1986 se da a conocer el 

Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) que tuvo por 

objetivo afrontar la crisis económica. La proyección 

económica era que para los próximos dos afias, la 

economianacional crecería entre 3 y 4%, sin que se disparara 

la inflación; se continuaria con la reducción de subsidios y 

se persistiría en la venta y liquidación de empresas 

paraestatales no prioritarias. El alcance del PAC seria 

entonces, recuperar una tasa de crecimiento, controlar la 

inflación y alentar la inversión privada, proteger a la 

empresa product~~a, crear empleos. 

As!, de un inicial enfrentamiento con los 

agrupamientos empresariales, el gobierno de De 
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la Madrid dio la pauta para "iniciar acuerdos 

cada vez más específicos que conllevaron a una 

paulatina recuperación de confianza en su 

administración, 

adoptaron el 

toda vez que 

compromiso 

los 

de 

empresarios 

continuar 

desarrollando 11 ••• un proceso de revolución 

pasiva 11 , entendida como la forma de 

desdestructuración reformista, paulatina y sin 

bruscas rupturas políticas o institucionales del 

viejo Estado populista-corporativo como acuerdo 

definido y expreso, sin vuelta atrás, de 

tránsito a la modernidad, a un nuevo patrón de 

acumulación, de una nueva forma de Estado. [ .•• ] 

Los intentos del gobierno de Miguel de la Madrid 

por modernizar el aparato de Estado [ •.• ] 

empezaban a generar respuesta positiva de apoyo 

al gobierno desde el campo de la burguesia, la 

que se manifestaba en un inicio de restitución 

de confianza -no sólo al actual régimen, sino 

también con el que vendría- a través del 

significativo monto de capitales que habia 

reingresado al país para ser invertido en la 

especulación bursátil."86 

86). Ibid., pp. SJ:S~. 
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Asimismo, el apoyo empresarial al gobierno de Miguel de 

la Madrid es manifestado con claridad por las diferentes 

cüpulas en la presentación de los Lineamientos de Política 

Económica 1987 dados a conocer a fines de 1986. Elaborados 

por la Secretaria de Programación y Presupuesto, encabezada 

por Salinas de Gortari, son concebidos por el CCE como 

positivos porque "sentará las bases de la transformación 

radical de nueatro sistema producti vo 11 ; sus repercusiones 

favorecerán los ültimos dos afias del periodo de Miguel de la 

Madrid, y abrirán una forma de gobernar diferente. De esta 

forma, las declaraciones del CCE no sólo pasan por alto los 

desalentadores resultados económicos de 1986 87 sino que da 

su total apoyo a las metas económicas de 1987 al concebir 

que 11 son las más adecuadas para superar la crisis, iniciar 

el desarrollo sostenido y poner las bases de una 

transformación radical de nuestro aparato productivo". 

Significativo resulta porque declara que tienen confianza en 

Salinas de Gortari como Secretario de SPP, lo que 

beneficiará más tarde a la clase política toda vez que se 

inicia un reconocimiento de valorarizar los esfuerzos por 

superar la crisis. 

Dicha postura se ubica en un escenario coyuntural, en 

el que es la sucesión presidencial, el principal fenómeno 

que redefine los intereses empresariales, a lo que ofrecen 

87). El PIB regietr6 un porcentaje de menee 5; y U. inflación alcanzó 
105,, la cifra m:is alta en loe ai\os de crisis. Ibid., p. 17. 
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su apoyo a Carlos Salinas de Gortari, virtual candidato del 

PRI, a la presidencia de la República. 

CONCANACO encabezada por José Chapa Salaz ar, se 

manifiesta asimismo en favor de la política económica 

gubernamental: 

"La pol1tica económica de este afio sentará las 

bases del desarrollo de los próximos af'ios. Eso 

lo han reiterado el Presidente de la República y 

los funcionarios de Programación y Hacienda. Se 

nos ha consultado y hemos podidido concertar 

políticas económicas que se han dictado 

ültimamente. Si el autoritarismo existe, es 

porque hay un vacío de participación de la 

sociedad. Esta no se debe obstaculizar como 

ºpareció suceder en las recientes elecciones en 

Chihuahua porque va contra la modernización11 •
88 

Mientras CONCANACO declara que ºhay un compromiso 

fuerte del gobierna en bajar la inflación y cumplir con los 

objetivos econ6micos 11 ; COPARMEX por el contrario, no 

obstante aprobar los lineamientos de política económica para 

1987, a través de su líder Bernardo Ardavin seftala que 

88). Ibid. 
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11No hay nada que nos haga pensar que se van 

a cumplir los objetivos gubernamentales en 

materia económica: la recuperación de las 

reservas del Banco de México, la alineación de 

los precios y salarios, la disminución de la 

inflación y la reactivación económica, en ese 

orden, que no se debe al ter ar. Tampoco estamos 

seguros de que la sucesión presidencial tenga el 

peso suficiente para que el gobierno respete sus 

propios planes. La principal preocupación 

politica que tiene el gobierno es resolver el 

problema económico. Debe estar interesado en 

salir de la crisis y después definir la 

sucesión, de tal manera que logre el consenso, 

la credibilidad y que después, a través de un 

cambio de rumbo profundo, la sociedad se sienta 

atendida y no sea sólo un instrumento de la 

planificación central del gobierno. De esa 

manera se lograrla que las fuerzas de la 

sociedad se unan a las del gobierno para salir 

de la crisis. 

No hemos salido de la crisis porque el rumbo 

de la sociedad y el del gobierno no han sido los 

mismos. No ha habido suficiente preocupación del 
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gobierno por ganarse el consenso, la 

credibilidad de la sociedadn,89 

Lo anterior da cuenta de que, como todo proceso 

coyuntural, se está frente a una situación de cambio en la 

que, la sucesión presidencial juega un papel de importancia 

para redefinir las fuerzas pollticas y en el que se 

reiniciarán negociaciones para dar continuidad en mantener 

las formas de participación política que durante el gobierno 

de Miguel de la Madrid fueron fortaleciéndoles en su 

ejercicio polltico para institucionalizar -aunque todavla 

incipiente-, su proyecto de nación. 

Por llltimo, en la misma linea de concertación, es 

oportuno expresar aqul un hecho significativo qua demuestra 

el cambio en la relación gobierno-empresarios, esto es, el 

paso de una relación de conflicto al inicio da un 

entendimiento entre ambos actores sociales. En la necesidad 

de intensificar las relaciones comerciales con el exterior, 

-concretamente con los mercados de China y Japón-, se 

programó una gira presidencial con la comitiva gubernamental 

y con los principales lideres de las cúpulas empresariales: 

Claudia X. González del CCE¡ Silvestre Fernández de CONCAMIN 

y Juan José Moreno Sada de CANACINTRA. 

89). Ibidem. 
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Dicha gira que tuvo lugar del 30 de noviembre al 12 de 

diciembre de 1986, culminó con otro evento trascendente 

organizado por el PRI, la proclamación del Dia de la Unidad 

Nacional el 13 de diciembre, recibimiento hecho por el 

partido a la comitiva. A cuatro afias de su gobierno, es este 

acercamiento considerado relevante porque refleja la 

superación de la llamada 11 crisis de confianza 11 por parte de 

los empresarios hacia el gobierno, toda vez que no se 

pretende enfatizar aqui en los actos protocolarios, sino en 

el signiflcativo del acercamiento que engloban. La gira 

evidéntemente tuvo que tener como agenda principal buscar 

vincules con el exterior, y particularmente entre ambos 

actores sociales, para superar la crisis económica en el 

pais y apuntar hacia un desarrollo en un contexto de 

globalización de la economia mundial. 
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CAPITULO 5 

CONSIDERACIONES FINALES 

5.1. A manera de conclusi6n. 

Lo que caracteriza la presencia empresarlal durante el 

lapso en cuestión, es la pretensión ideológica de ciertos 

grupos por alcanzar la descorporativización del sector. Un 

fenómeno que está sustentado en la feroz critica de los 

procedimientos y objetivos de las formas de gobierno ante 

las atribuciones de la institución presidencial y una 

administración que por afios ha mostrado tendencias a limitar 

los espacios de decisión politica para la sociedad civil y 

en particular, para los agrupamientos empresariales. 

Por ello, la acción política empresarial se da a la 

tarea de reafirmar y expandir entre la sociedad, un conjunto 

de valores y procedimientos, en la búsqueda de un nuevo 

esquema de relaciones económicas, politicas e 

institucionales que le otorguen un espacio amplio y 

permanente de ingerencia en la toma de decisiones dentro del 

sistema pol{tico-mexicano. 
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En el ámbito politico, esta circunstancia tiene su 

evidencia empirica en la confluencia y oposición de dos 

corrientes empresariales: 

Por un lado, la identificada con el proteccionismo 

estatal (moderados), que procura defender sus privilegios -

vía la negociación-, pero una negociación que está más 

dentro del rango de la sumisión y la paternidad, que en el 

plano de la interrelación conflictiva. Empresarios formados 

bajo la égida corporativa dol aparato estatal. Frustrado 

grupo social que se pretendía fuera el promotor de un 

ambicioso proyecto capitalista independiente y que en su 

lugar se contó con agrupamiontos subsidiarios defensores de 

los privilegios corporativos, pero desvinculados y 

desinteresados por impulsar un desarrollo nacional. 

Y por otro, una inconsistente corriente radical, que 

busca promover ampliamente sus intereses conservadores 

dentro de la esfera de la sociedad civil, adoptando el 

liderazgo ante asociaciones de derecha, y haciendo suyos los 

principios doctrinarios que convergen con las bases 

ideol6gicas de los empresarios, vistas por demás, como un 

proyecto -aan incipiente- pero que da cuenta del viraje 

politice adoptado por los empresarios en estos ültimos aftas, 

tendiente no s6lo a influir, sino a construir un nuevo orden 

ideológico en el que predominan como valores, la propiedad 

privada, la familia y la religión. 
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El carácter corporativo del empresariado, le ha 

representado una falta de unidad, esto es, ha mostrado un 

perfil de comportamiento heterogéneo, dando lugar a una 

fractura organizativa de fondo, misma que ha devenido en un 

impedimento estructural para la conformación de intereses 

comunes a todo el empresariado. Es esta la razón principal 

que hn favorecido a la clase política en el poder, que lejos 

de manifestar una ruptura, se fue fortaleciendo. Prueba de 

ello es la estabilidad polftica que mantuvo siempre, no 

obstante la relación establecida entre gobierno y 

empresarios, de expresiones álgidas y puntos de negociación. 

Esto es, no se llegó al extremo de amenazar la estabilidad 

del sistema politice ya que el Estado ha tenido mecanismos 

para regular los conflictos. Es una estructura centralizada 

de poder político que gurantiza la dinámica del sistema, a 

través de un gobierno que instrumenta un racionalidad 

orientada a reconocer el agotamiento de las formas de 

intervencionismo estatal y la necesidad de entrar a nuevos 

procesos que modernicen los modelos de desarrollo tanto 

económicos como políticos. 

Un obligado reacomodo en la estructuras de poder que 

tiene su fundamento en una nueva articulación en las 

relaciones Estado-sociedad civil. Con una fracción del 

empresariado que busca su desmantelamiento (radicales), y 

otra que a1ln lo concibe parte :fundamental de la armenia y 
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progreso social (rnoderadoa). Dos perspectivas en 

confrontación, emanadas de una misma fuente, y 

contextualizadas dentro de similar problemática estructural. 

En aste sentido, cuando los emprosarios moderados, se 

oponen al gobierno por sus prácticas ºsocializantes 11 , esta 

conducta queda encuadrada corno parte de una estrategia de 

presión para evitar deslices mayores de esta entidad, pero 

sin plantoarse como objetivo su total destrucción. Podr!a 

decirse que es una resolución inteligente, toda vez que se 

reconoce como un 11 mal necenario 11 , pero del cual no oe puede 

prescindir. 

Caso contrario seria el comportamiento de los 

empresarios radicales, quienes arremeten vigorozamente 

contra las bondades del Estado intervencionista, 

argumentando la politización de las demandas sociales, as1 

como la obstrucción del proceso de acumulación. uno y otro, 

factores de congestionamiento en el libre andar de la 

econom!a. Dada esta interpretación, la reactivación 

económica, así corno el adecuado control de los disturbios 

sociales -léase gobernabilidad-, s6lo podrá producirse si el 

Estado abandona sus tareas de interventor y satisfactor de 

demandas de carácter social. 

De ah1 que su reacción sea contestataria en dos 

ámbitos: en cuanto a lo económico, donde se sostiene la 
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necesidad de instituir un modelo definido como 11 econom1a 

social de mercado 11 , donde básicamente demandan la 

disminución del gasto público, eliminación de controles 

gubernamentales y privatización de las empresas públicas. Un 

11 realismo económico", -como también asi le definen-, que 

tiene gran importancia al ser parte del otro aspecto: el 

politice, donde cuestionan fundamentalmente dos directrices 

del gobierno de_ Miguel de la Madrid: el presidencialismo y 

el corporativismo. Dichos campos de acción gubernamental, al 

mismo tiempo que son cuestionados por los agrupamientos 

empresariales del ala radical, despiertan a su vez, la 

necesidad de formular un proyecto que defina a la nación. 

La facción radical entonces, articula lo económico y lo 

politice, puesto que su modelo es la economia social de 

mercado y éste requiere cambiar las relaciones existentes 

entre gobierno y sociedad, (visión que no es la misma en el 

caso de la fracción moderadn, donde CANACINTRA y CONCAMIN no 

consideran prioritario cambiar sus relaciones con el 

gobierno). 

En este contexto, la nacionalización bancaria fue un 

acontecimiento coyuntural 

anticorporativas de los 

(radicales), quienes con 

que favoreció las posiciones 

empresarios de nuevo cufio 

una formación ilustrada e 

identificada con intereses transnacionales, vislumbran la 

posibilidad de acelerar la instalación en el pa1s de su 
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proyecto neoliberal en términos de una lógica de mercado, 

bajo la norma de un "estado subsidiario", equilibrio de 

poderes, sistema de partidos y un pluralismo social. 

Ante esta racionalidad empresarial orientada a 

modificar el papel social que le ha concedido el gobierno, 

se deriva la demanda de implantar un régimen de partidos mas 

efectivo y un balance de poderes que se oriente a consolidar 

la representación empresarial. su participación en cuestión 

electoral juega aqui un papel preponderante como una 

estrategia que le es significativa en una avanzada como 

actor político y como prmnotor del cambio social hacia un 

nuevo liderazgo. 

Su reacción en esta esfera tiene lugar, por oponerse 

férreamente al centralismo y a lo que denominan como sistema 

PRI-gobierno. De ah1 que las formas de participación 

electoral tienen su origen en la posición de rechazo abierto 

al presidencialismo por considerar que de ah1 se deriva la 

toma de decisiones unilateral. 

El escenario electoral en el periodo de estudio marca 

claramente una contienda política sólo entre dos fuerzas: el 

PRI y el PAN este último, demostrando un avance irreversible 

en la medida que el primero fue debilitando su cobertura 

ante la falta de una oferta política convincente. El PRI 

mostró deterioro de sus estructuras: decisiones centralistas 
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en la selección de los candidatos; actitudes demagógicas m4s 

que proyecto politice; preservación de los mecanismoB 

tradicionales de cooptación del voto, etc. Coyuntura 

visualizada por el neopanismo, que bien aprovechó las 

circunstancias para asimilar las demandas de clases medias y 

grupos intermedios para edificar una estrategia que 

dirimiera el Poder oficial, denunciando su carácter 

fraudulento e ilegitimidad ante la sociedad. 

sus estrategias consistieron en instrumentar un 

programa de "desobediencia civilº, consistente en retención 

del pago de impuestos, negarse a pagar licencias municipales 

para comerciantes e industriales; boicotear a negocios y 

funcionarios ligados al fraude elecctoral. De esta forma, 

grupos intermedios y empresarios han sido protagonistas de 

las cruzadas contra el gobierno en las campaftas politices 

asi como en jornadas post-electorales, como recursos de 

protesta. 

El PAN penetró en grupos y organizaciones sociales a 

través de nuevas formas de movilización y protesta que fue 

cristalizada en los resultados políticos que le fueron 

favorables. Nuevo papel que generó un cambio sustancial en 

la correlación de fuerzas políticas, aunado a una clase 

media identificada con los valores del capital, quien ve 

esta opción con mayor viabilidad frente a una situación al 

margen de los canales burocráticos de ascenso social. Esta 
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tendencia de la sociedad conservadora, agrupada bajo la 

presencia de 

multifasético 

un 

al 

neopanismo surgido con un cariz 

politizados 

ideólogos y 

de la 

agrupar 

pequeña y 

profesionistas, 

nuevos sectores sociales 

gran burguesia, asi 

católicos y ciudadanos 

corno 

que 

aspiran a un ascenso social y un reconocimiento pleno de un 

status mayor de vida. Una derecha que emerge su fuerza a 

partir del fenómeno de la nacionalización bancaria bajo el 

rechazo nl intervencionismo estatal, al autoritarismo y en 

un rechazo taíñbién de las viejas prácticas de hacer 

politica. 

Asi, el fenómeno del neoponismo construido en buena 

parte con la participación politica empresarial se dispuso a 

disputarle al gobierno el control de la nación, 

modernizándose también en si mismos, desplazando la visión 

doctrinaria del viejo panismo para adoptar una posición 

capaz de movilizar a la sociedad enarbolando la linea de 

"desobediencia civil 11 • 

Resulta significativo encontrar entre los más 

beligerantes, no a los empresarios de vieja raigambre, 

formados a la sombra del intervencionismo estatal, sino a 

los empresarios medios, propietarios de pequeñas cadenas 

comerciales o industriales (José Maria Basagoiti, Manuel J. 

Clouthier, Alfredo Sandoval, Emilio Goicochea, entre otros) 

en loe que existe el punto coincidente de ser una generación 
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formada a la luz de los contenidos ideológicos y pol1ticos, 

propios de la sociedad urbana modorna, es decir, en aras de 

una responsabilidad social y cívica, conjuntamente con 

panistaa, católicos y grupos conservadores se dan a la tarea 

de promover la libre empresa, asi como la defensa del voto. 

Vistas asi las cosas, la expansión de las ideas 

conservadoras por parte de los empresarios, responde a las 

inquietudes de éstos, ante el avance de las concepciones 

progresistas a nivel institucional (Universidades p1lblicas 

después del 66), politicas de mayor garantia social, 

política de vivienda, reforma agraria, reforma educativa, o 

apertura democrática, que replanteó el gobierno de 

Echeverria; o la reforma politica con López Portillo; asi 

como las posibles atribuciones de la institución 

presidencial (encabezada por Miguel de la Madrid) de atentar 

contra sus intereses. Asimismo, incertidumbre para los 

grupos privilegiados, ha significado el incremento de las 

movilizaciones sociales, o el surgimiento de nuevos 

organismos (insurgencia obrera, movimiento popular, etc.) 

que ya no pueden ser controlados por los tradicionales 

mecanismos institucionales. 

No sólo se hace patente la pérdida de confianza al 

gobierno por las razones ya expresadas en este trabajo, sino 

también ha de guedar claro que la politización de la 

sociedad es pues, un estimulo, a partir del cual los 
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empresarios reforzaron su quehacer político, aunque, como ya 

seftalabamos lineas arriba, con diferencias ideológicas y de 

proceder internos muy importantes. 

De ahi entonces, los exitos alcanzados por la derecha 

se han dejado sentir en ciertas organizaciones cívicas, 

quienes ven fortalecida su pretensión para modificar el 

esquema de relaciones políticas prevalecientes en el país, 

además de que -no está por demás enfatizarlo-, abanderan sus 

demandas pronunciándose sólo cuando se está ante la amenaza 

de perder las prevendas ganadas, o bien, apaciguan su ímpetu 

cuando hnn sido beneficiadas por el régimen. Una avanzada de 

derecha que obliga a considerarle corno un tema abierto de 

estudio, toda vez que el análisis que se ha presentado en 

esta investigación le encuentra como el germen de una nueva 

configuración ideológica en el escenario político nacional. 
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Finalmente, para el régimen de Miguel de la Madrid, la 

oposición electoral y las nuevas formas de part.fClPBcióll- -

empresarial representaron ciertamente, un alerta en la 

necesidad de modernizar sus mecanismos corporativos de poder 

y control político y de poner en entredicho la hegemonía del 

partido oficial, por lo que habría que constituir nuevas 

basas de credibilidad y legitimidad como pilares de la 

estabilidad política en el pais. 



Los esfuerzos gubernamentales de atender asi, no sólo 

la crisis económica, sino también las desaveniencias en esta 

esfera, conllevaron a aplicar durante todo el periodo de 

análisis, la búsqueda de una concertación económica con los 

agrupamientos empresariales, as! como establecer mejores 

condiciones para promover la continuidad del sistema 

politice en su conjunto. 

En sintesis, no obstante la lucha empresarial en ganar 

espacios pol~ticos y modificar su representación en el 

escenario politico, misma que puede concretizarse en una 

pugna por posiciones de poder al interior del bloque 

dominante, no logró excluirse del régimen ni mucho menos 

construir un poder paralelo a éste para nutrirse de un 

consenso social que le diera fuerza e impulsar su proyecto 

pol1tico, dado que éste -aún incipiente-, no repondi6 nunca 

a las demandas sociales ni a dar respuesta a los principales 

problemas del pais. 
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(Pri-re Parte). 

A6RUPNIIDm> FIJHDACIDH 

COPARl1EX SEPTIEKBRE 
26/1929 

COfüArtAtO NOVIEKBRE 
17/1917 

COHCAHlN SEPTlE/'tSRE 
13/1918 

CANA CINTRA DJClEKBRE 
S/1941 

f.&RIJPAIUEKTOS EMPRESARIALES EH llfXlCO. 

CONTEXTO NACIONAL 

AGRUPACION PATRONAL SURGIDA EN 
TORNO A LOS lffTERESES COftERCIALES E 
JNOUSTRIALES ANTE EL PROYECTO OE 
PORTES GJL Y ANTE LA PROHULAGACION 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

EL GOOIERNO SURGIDO DE LA 
REVOLUCIOH SE PLANTEA LA NECESIDAD 
DE REGULARUAR LAS RELACIONES 
COftERCJALES, A FUf DE IIUCIAR EL 
PROCESO DE RECC>t4STRUCCJotl ECOOOfllCA 
DEL PAIS E 1'1PULSAR EL DESARROLLO 
CAPJTAllSTA. EXISTE UNA ESTRECHA 
VlNCULACJOll Y COOPERACION ENTRE EL 
ESTADO Y EL SECTOR PRIVADO 
N4CI0HAL, ASI COtlO CON LA BURGUESIA 
EXTRANJERA. 

EL ESTADO POSREVOLUCIOHARIO SE 
PROPONE COffTRIBUJR A LA 
HOOERNlZACIOff OEL SISTEMA 
PRODUCTIVO, HEDIANTE LA CREACIOll DE 
UNA SOLIDA PLANTA JNGUSTRIAL BAJO 
UN ESOUEHA DE ACUHULAClOff 
CAPITALISTA. SE ESTABLECE UN 
ACUERDO TACHO DE COLABORAClOO 
ENTRE EL ESTADO Y LA INCIPIENTE 
BtJRGUESJA INDUSTRIAL PARA LLEVM A 
CABO El PROYECTO DE DESARROLLO 
CAPITALISTA DEL PAIS. 

EL ESTADO PR011UEVE UH Nt.IEVO HODELO 
DE ORGANlZACION JllDUSTRIAL, QUE 
l11PULSE EL PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACIOH Y HODERNIZACJOll 
NECESARIO PARA Ull DESARROLLO 
CAPITALISTA HAS ACELERADO. /'IANU[L 
AVILA CAHACllO SE PROPUSO AUSPICIAR 
mlEYAS INDUSTRIAS 'f LOORAR LA 
UNIDAD Y COHCILIACION DE LAS 
FUERZAS PRODUCTIVAS, EN TORNO Al 
PROYECTO DE NACIOH CAPITAL.lSTA CUE 
SE DESEABA. 

CUADRO No. 1 

OBJETIVO 

• FOf'IENTAR LA UNIDAD El'IPRESARIAL. 
• DEFENDER LOS UflfRESES DE SUS 
AFILIADOS, 
• AMOHIZAR LAS RELACIONES ENTRE 
TRAllAJADORES Y E11PRESARJOS. 
• REPRESENTAR, APOYAR, FORTALECER 
Y, EN SU CASO, DEFENDER A LA 
LIBRE E11PRESA Y SU 111SJON 
EtOHOHJCA Y SOCIAL • 

• REPRESEHTAR LOS lllTERESES DE 
CARACTER GENERAL DEL Cot!ERCIO, 
TURISHO Y DE LOS SERVICIOS. 
, SER OA6AHO DE COHSULTA Y 
COLAOOUCION DEL. ESTADO. 
• TENER REPRESEllTACION ANTE EL 
SCCTOR PU!lLICO, CENTALJZADO Y 
PARAESTATAL, ASJ COHO CON 
ORGAUISl'IOS DEL SECTOR PRIVADO • 
• PROKOVER LA EXPEDICIOH DE 
LEYES, DCCRETOS, ACUERDOS Y 
DISPOSICIONES QUE CONSIDERE 
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE 
LA ECOllOPllA NACIOffAL Y DE LA 
LIBRE EHPRESA • 

• REPRESENTAR LOS llHERESES 
GENERALES DE LA lllDUSTRlA. 
• fOl'IEtHAR EL DESARROLLO DE LA 
JHDUSTRIA NACIONAL • 
• PARTlClPAR Ell LA DEFENSA DE LOS 
lllTERESES PARTICULARES DE LOS 
INDUSTRIALES Y PRESTARLES LOS 
SERVICIOS CUE SEílALAN LOS 
ESTATUTOS • 
• SER ORGA.tlO DE ccwsutTA DEL 
ESTAOO, PARA SATISFACCIOH DE LAS 
NECESIDADES DE LAS ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES • 

• REPRESEffTAR LOS INTERESES DE LA 
IllDUSTRIA NACIONAL. 
• PARTICIPAR EN LA DEFENSA DE LOS 
HITERESES DE SUS AFILIADOS, 
RELACIOtlADOS COti SUS ACTlVlOAOES 
INDUSTRIALES Y PRESTAR LOS 
SERVICIOS QUE SEílALAN LOS 
ESTATUTOS VIGEtlTES. 

SER OIGAN> DE ttlHSUlTA DEL 
ESTADO, PARA SATISFACCIOH DE LAS 
NECESIDADES DE LAS ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES. 
, ESTUDIAR Y PP.OHOVER LOS 
SISTENAS CUE COHDUZCAH A llEJORAA 
LAS REL.ACIOHES ENTRE PATRONES Y 
TRABAJAORES, A FIN DE CIUE SE 
l.OORE U/I ENTENDJ/'tlEHTO ENTRE 
ELL.OS. 
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CONSEJO KA.YO 3/1975 AGOTAl'IJEITTO DEL HODELO DE • COORDlllAR ACTlVlDADES DE TODOS 
COORDINADOR DESARROLLO ESTABILllADOO Y LOS ORGANISl10S EPIPRESARlALES, 
EMPRESARIAL SURGlHlEHTO DE LOS DESEQUILlBRlOS • SERVIR DE FORO A LOS ORGAH1Sl105 

ESTRUCTURALES Y COYUNTURALES DE LA NACIONALES REPRESENTATlVOS DE LA 
ECOHOtUA HAClOHAL, QUE HACEN LIBRE E11PRESA. 
NECESARIA UHA RfORl1ULAClotl DE LA • SER VOCERO DEL SECTOR 
POLITlCA EC°"°"lCA DEL ESTADO EMPRESARIAL ANTE EL GOBIERNO, 
HEllCAHO, U CUAL, CALlrlCADA DE • UHIF1CAR ESFUERZOS EH TAREAS 
POPULISTA COH LUIS ECHEVERRIA, COHUNES • 
SUSCITA UNA COllFROOTAClOH • SER PUENTE EllTRE EL SECTOR 

_ .llELIGERANTE ENTRE GOBIEROO Y PRIVADO Y G061ERtK> PARA KAHTEHER 
EllPRES.ARIOS, QUIENES VEH AFECTADOS LA COHUHICACIOH DIRECTA. 
SUS INTERESES CORPORATIVOS, DE AIH • DEFENDER Y DIGNIFICAR LA lKAGEN 
QUE SE PLANTEEN 1HCREl1ENTAR SU OEL EMPRESARIO Y DE SU FUNCIOll 
PARTlCIPACION EN EL SISTEKA SOCIAL. 
POLITICO 11EXJCANO. 

Fuente: 011to1 tONdot de Martllez, Rourlo y VUaurrl 1 J11vler, En~. junio-julto/19a5, al'to 
2, Ho. 6, UAH-Atzcapoualco, pp. 22-23. 
(Elaborac16n propia). 
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AORUPAHIEN'l'OS BNPRl!:SARlALEB EN MBXICO. 

(Segunda Parte). CUADRO No. 1 

AGRLIPAllIEJífO DEflNlCIOM DE LA RASES JUIUDlCAS WE SECTOR AL QUE TIPO DE 
ORGAHIZAClON LE SUSTOOAH REPRESENTAH fJUACICfl 

COPARHEX SlllDICATO PATRONAL DE HO HA.Y SUJECIOH A HULTlSECTORIAL, YA DELlBRE 
COBERTURA UAClOOAL IUHGUHA LEY. EL KARCO QUE AGRUPA A TODA flLIAClOH. 

LEGAL BAJO EL alJE SE CLASE DE EllPRESARIOS, 
FUNDA ES EL ARTICULO CUALQUIERA QUE SEA LA 
123 CONSTlTl.ICJOHAL, ACTIVIDAD ESPECIFICA 
fRACClOH XVI, LA QUE SE DEDIQUEN. 

COHCAHACO UISTJTUCION PUBLICA, , LEY DE CAMRAS DE AL SECTOR INDUSTRIAL OOllGATORIA. 
AUTOHOKA, COH CotlERCIO Y DE DE ltEXICO, 
PERSOUAllDACt~URIDlCA INDUSTRIA. LEY 
PROPIA, QUE AGRUPA VIGENTE DEL 2 DE 
POR llAHDATO DE LA LEY tlAY0/1941. 
DE COltERClO A TODAS , LEY FEDERAL DEL 
LAS C.MARAS DE TRABAJO, CAP, 11, 
CotlERCIO DEL PAIS. TITULO 7, 

• ARTICULO 73, fRACC. 
X; Y ARTICULO 123 DE 
LA COHSTJT\JClON 
POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
11EX1c,r.oos. 

COl'ICAHIH lHSTlTUClON PUBLJc,r., , LEY DE UJIARAS DE AL SECTOR INDUSTRIAL 06LIGATORlA. 
AUTot!Ott.l, QUE AGRUPA COHERCIO Y DE DE HEXlCO. 
POR KAHDATO DE LA LEY lHDUSTRlA. LEY 
DE C~ERCIO, A TODAS VIGENTE DEL 2 DE HAYO 
LAS CAKARAS DE 1941, 
IHDOSTRlALES OEL PAIS • LEY FEDERAL DEL 
QUE ASI LO SOLICITEN. TRABAJO, CAPI. U, 

TITULO 7 . 
• ARTICULO 73, FRACC. 
X; Y ARTICULO 123 DE 
LA COHSTJTUCJOH 
POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
HEXICAHOS. 

CANA.CINTRA IHSTlTUClOH PUBLICA Y LEY DE CAKARAS DE SECTOR INDUSTRIAL, OBLIGATORIA. 
AUTONOM, COffSTlTlllDA COKERClO Y DE INTEGRA A TODAS 
PARA DEFENDER LOS IHDUSTRlA DEL 2 DE AQUELUS EHPRESAS QUE 
LEGIT1HOS INTERESES HAYO DE 1941. NO ESTAH AGRUPADAS EH 
DE SUS AGREHJADOS Y CAMA.RAS ESPECIFICAS 
PROHOVER EL GEHERICAS PEQUEÑAS Y 
DESARROLLO INDUSTRIAL llEDIAllAS INDUSTRIAS 
DEL PAIS. DE TRAHSFORHACIOH. 

CotlSEJO ORGAN1Sl90 CUPULAR DEL »O ESTA SUJETO A HULTlSECTORlAL, AL DE LIBRE 
COORDIHAOOR SECTOR EHPRESARIAL. NINGUNA LEY. ESTAR FORKADO POR flLIACJOtL 
El!PRESARIAL ORGAHlSl!OS QUE SOff 

lNSTlTUCIOHES CUPULA 
EH CADA SECTOR, 
AGRUPA A TODOS LOS 
SECTORES. 

Fuente: Detos tOMdoa de "8r1tlez, Ros.ria y Vld11urrl, Javier. En ~. jun1o-jul lo/1985, al\o 
2, No. 6, UAlt·Atzcapottalco, pp. 22-23. 
CELaboraclOn propia). 
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PRRPIL POLI!rICO DE LOS CUADROS DIRE~IVOS 
(1982-1986). 

CUADRO No. 2 

AGRUPAIUENTO DIRl&CKTE DJRIGEHTE DIRIGEMTE DIRJ&EMTE DIRIGENTE 
DtPRESARIAL 1962 1983 1984 '"" 1986 

CCE IWIUEL J. JOSE CHAPA JOSE CH/\PA tLAUDlO XAVJER CLAUOIO XAVIER 
CLOUTHIER SAL.AZAR SAL.AZAR GONZALEZ GOOZALEZ 

RADICAL RADICAL RADICAL HODERADO tK>DERADO 
HACIA EL PAN HACIA EL PAH HACIA EL PAH HACIA EL PRI HACIA EL PRl 

COPARttEX JOSE 11.ARIA JOSE KARIA ALFREDO SAHOOVAL ALFREDO SAllDOVAL OEntlAROO ARDAVIH 
DASAGOITI BASAGOlll GOHZALEI GOUU.LEZ 

RADICAL RADICAL RADICAL RADICAL RADICAL 
HACIA EL PAN HACIA EL PAN HACIA EL PAtl HACIA EL PAH llAClA EL PAN 

COHCAHACO EtHLIO EKlllO HICOLAS HADAHUAR lllCOLAS tlAOAHUAR EDUARDO GARCIA 
GOICOCHEA LUW. GOICOCHEA LUNA CAHARA CA!iARA SUAREZ 

RADICAL RADICAL RADICAL RADICAL RADICAL 
HACIA EL PAN HACIA EL P.W HAtlA El PAll HACIA EL PAN HACIA EL PAN 

CONCAKIN ALFONSO PAHD.\L JACOBO JAcoeo SILVESTRE SILVESTRE 
GRAFfl ZAHIDEH\jEBER V.lNOfH\jESER FERHAllOEZ BARAJAS FERllAHDEZ BARAJAS 

IWOERADO MODERADO t\OOERADO t\ODERAOO tlODERADO 
HACIA EL PAi HACIA EL PRl HAClAELPRl HAClAELPRI HACIA EL PRI 

CAtlACJHTRA l(¡t¿AClO IGNACIO CARLOS MIRELES CARLOS "IRELES JUAH JOSE flOREHO 
BARRAGAH BARRAGAH GARClA GARCIA !ADA 

WJDERADO IWDERADO l'IODERADO tlODERAOO "®ERADO 
HACIA EL PAi HACIA EL PRl HACIA EL PRI HACIA EL PAi HACIA EL PAi 

fuente: ElaboredOn propia. 



DECLARACIONES DB LOS DIRIOBHTBS BMPRBSARIALBS AHTB LA 
HACIOHALIIACIOH BANCARIA (PRIMERA REACCION) • 
SBPTIBNBRB/198:Z • 

COPARHEX 

COHCANACO 

COllCAHJN 

CANAClltTRA 

DlRIGBfTE 

HAHUEL J. 
CLOUTHIER 

JOSE HARlA 
BASAGOlll 

EltILIO GOlCOCHEA 
l\/llA 

ALFONSO PANDAL 
GRAFFT 

IGHACIO BARRAGAH 
DEL PALACIO 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

CUADRO No. 3 

DECUJtACIONES POl.ITlCAS flOTE 

"ESTA EXPRQPlACION SE VE COl10 UN PASO SEPTIEHBRE 3 
DEFINITIVO HACIA LA ESTATlZACJOH DE LA VIDA UNOMSUlfO. 
ECOOOHICA DEL PAJS, SIGNIFICA INEfICIEllCIA, 
DUROCRATJZACIOO, CORRUPCION Y AMENAZA 
TOTALITARJA ••• ES UNA SeilAL CLARA DE LA 
ENTRADA DEL PAIS AL SOCIALlSl'IO". 

LA HAClOHAllZAClOH DE LA BA.HCA CONDUCE AL SEPTIEKBRE 2 
CotlUIUSHO Y Al TOTAllTARISHO, SE MANIFIESTA UOOKASUHO 
POR LA REALIZACION DE UN PLEBISCITO PARA 
RECHAZAR LA HFDJDA GUBERllAl1EIHAL. 

"EL PROXHIO GOOIERNO HEREDARA DE ESTE, NO SEPTIE11BllE 2 
SOLO UNA CRISIS ECOHOtllCA, SINO UNA CRISIS UNOtlASUOO 
DE LIBERTADES", RECURRIRAtl A TODOS LOS 
HEOIOS LEGITIHOS PARA DEFENDER SUS 
PRINCIPIOS. 

CALIFICA LA HEDIDA DE TRASCENOEN1E, "ES SEPTIE11BRE 2 
INJUSTO RESPONSABILIZAR A LA BAllCA DE LA UNOtlAS\JNO 
CRISIS". 

RESPALDA LA DECISlON DEL CCE Y DE COPARPIEX, SEPTIEHBRE 2 
DE REALIZAR UH PLEBISCITO QUE COINALIDE LA UHQKASUNO. 
DECISIOH DE HACJONALJZAR LA BANCA. REQUIERE 
DE CONSULTAR A SUS 111EHBROS PARA tot'lOCER SU 
POSTURA. 
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AHALIBIS DB DISCURSO (GOBIBRNO•EMPR.ZBARIOB), 
1982-1986). 

Allo AGRUPARIDfTO DU'RESAAIAL ACTO POltTICO 

NOV. CCE.- J. CLOUTHIER: nLAs REUtllOHES REUNIONES 
191!3 AEGIOOA.LES NO SON JUNTAS OE PRESJOH. LOS "HEXICO EH LA 

EKPRESA.RIOS COLABORARAti COll EL PROXltlO LIBERlA.D". 
C081ER»O SIEHPRE Y CUAHOO HAYA RESPETO". 

ENERO CCE.- CALIFICO AL SISTEt\A POLITJCO COllO REUHIOH ,,., "SUBDESARROLLADO". FIJA TRES '=REAS OE HAClOHALOE 
ACCIOH PARA REIVIHOlCAR A LA EHPRESA: AEPRESEHTAHTES 
- Al.lAN?A CON ORGANIZACIONES CIVILES. DE COll,EP.ClO. 
- AllALll.ARAN AL GOOIERllO tJI SU 
"PEHSMIEHTO, Llll,ITACIOflES 'f 
At\BICIOHES". 
- ALIANZA CON LA IGLESIA. 

EllERO CCE, COPARl1EX, CO!lCAHACO.- "LA EFICACIA RUHIOll ,,., DE SU ACCJotl Etl COllTRA DE LOS ACTOS llAClOllALOE 
ARBITRARIOS DEL GOBlERhlO TE!.:HOCRATA REPRESEllTANTES 
ANTERIOR, QUEDO DEHOSTRAOA COff LA DE Cot\ERCIO. 
SUSPEHSIOH DE LA ACTlVlD.t.D EHPRESARlAL 
DEL PAIS POR UN DlA". 

"EL PR1-G061ERNO DESEA REPRltllR LA 
LIBERTAD DE EXPRESJOH, HO !OLO DE LAS 
ORGAtUZAClOHES El'oPRESARlALES, SUKI DE 
ASOCIACIONES DE PROFESIOIHSTAS, CLUOES 
DE SERVICIOS ENTRE OTROS. ~ 326. 

EttERO COHUJlACO.· E. GOlCOCHEA: CENSURA A REUll!Otl 
1983 "QlllEHES PIDEN PATERHALlSHO Y ESTAN NACIONAL DE 

DISPUESTOS A RENutiCIAR A SU DIGHlDAO Y A REPRESEkTANTES 
su PROTAGOIUS"° Etoooi11co EN ARAS DE UH DE tot!ERCJO. 
PROGRESO QUE NO SE ALCANZA, SlliO QUE SE 
l'IEHDIGA''· (DECLARACIOH DIRIGIDA A 
COHCAKIH 'f CANAC1NTRA}. Proceso 326. 

JUNIO COPARtlEX.- J, H. BASAGOITI: ESPERA QIJE PI.AH llACIOHAL ,,., EL PHO SE CUll,PLA Y EXHORTA A TODOS LOS OE DESARROLLO 
SECTORES A VIGILAR LA RECTORlA DEL 1983-1988. 
ESTADO, PARA QUE EL GOBlERtlO IKI CAIGA EH 
ABSOLUTISKOS.-Procuo 34'.. 

JUHlO toHCA!lACO.- E. GOICOCllEA: CALlflCA AL PLAN NACJOtlAL 
1983 PHO COMO "BUEHO• PORQUE TottA EN CUENTA DE DESARROLLO 

LA OPIHlOli DEL SECTOR PRIVADO. 1983-1988. 

ANUNCIA al.JE SE REUHIRAH EHPRESARIOS Y 
FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA ANAL12AR EL 
PHD Y DEFINIR EXACTMEHTE EL PAPEL QUE 
JUGARA EL SECTOR PRIV.t.00. Proceso ~\. 
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CUADRO No. • 
DISCURSO GUBERWJtENTAL 

NAClOtlALIZAClON BANCARIA, 

PRJ: "SI ALGUlfOS HlEl'oBROS DE 
LAS AGRUPACIONES PATRONALES 
AlHUGflH lhQUJETUDES POLlTICAS, 
ES l'oEHESTER, PARA LA SALUD 
ORG,.,HlCA DE LA REPUllLICA, QUE 
LAS CANALICEN A TRAVES DE LOS 
PARTIDOS QUE CORRESPOODAl-1 A 
SUS COOCEPTOS". 

COl'olTE NACiotlAL OEL PRI 
(REPRESEllTAllTES DEL SECTOR 
OBRERO, CMPESillO Y p0PULAR): 
•usARA TODA LA FUERZA QUE LE 
OTORGA SU ESTRUCTURA 
OllGAH12AT1VA HAC100AL, EH CASO 
DE OUE EL SECTOR PRlVADO 
UISlSTA rn ACTU.t.R 
POLI TlCAl'oEllTE Y HAGA 
PRottUlltlAHIENTOS IDEOLOGlCOS, 
TODOS ELLOS 
"ANT 1 COHS T l TUC lONALES" 

EL PRl SE AUTORECOtlOClO COHO 
EL PORTADOR DEL PODER 
POLlTlCO, "EXPRESIOll DE LA. 
VOLUNTAD HA\'ORtTARJA•. 

CUATRO PRlClPIOS DEL PHD: 
CONSERVAR Y FORTALECER LAS 
IHSTITUCIOHES DEltlCRATICAS; 
VENCER LA CRISIS¡ RECUPERAR LA 
CAPACIDAD DE CREtltlIEHTO; 
INICIAR CAttBIOS CUALlTATIVOS 
EH LAS ESTRUCTUAAS ECOHOHJCAS, 
POLITlCAS Y SOCIALES. 

H1UI.- ",,.GOBERNAR HO ES 
SlHONJtlO DE TRANSIGIR Y CEDER 
PRINCIPIOS E lllTERESES 
HACION.t.LESn. 

HKH.- EL PND RESPOHDE A LA 
VOLUNTAD POLlTIU DE EHFREHTAR 
LOS RETOS ACTUALES DEL 
OESARROUO DEL PAIS COU 
DEClSlON, ORDEN Y 
PERSEVERANCIA V CON LA ltAS 
At\PLIA PARTlCJPACIOH OE LA 
SOCIED.t.D". 



152 

MAYO CotlCAHACO.- H. KADAHUAR: 66 ASAMBLEA "tto HAY "OTIVOS REALES PARA 
29/BA "cot!PROl1ETAtlONOS EH UNA AUTENTICA GENERAL DE QUE HAYA DUDAS SOBRE EL RUMBO 

CRUZADA, A ESTABLECER LA COOFlA.NZA EH COHCANACO DE LA HACtOH•. "AL LADO DE LAS 
UNA ENTREGA TOTAL, SlH LIKJTAClotlES RESPotlSABILlOAOES DEL SECTOR 
~~R~ OBUNE!! f:!. 1:mm:Q O!,!~ l!:~U:&!2~". PUllLICO, ESTA GARANTIZADA LA 

PROPIEDAD PRIVADA Y LAS 
LIBERTADES ECONOKICAS". 

HAYO CONCAHlN.- J. ZAINDEHUEBER: "LOS CAHBlO DE "ESTOY DE ACUERDO EH OOE 
25/B4 AEPRESEHTAUTES DE LA INDUSTRIA DlRJGENClA DE DE8EtlOS SEGUIR f011EHTAflDO LA 

NACIONAL HACEMOS PATEtlTE NUESTRO COHCMill COtlFJANZA Y RESPONSABILIDAD 
RECOl/OCJP11ENTO Y APOYO DECIDIDO A HUTIJAS". "LA CONSOLJDACIOH DE 
USTED Y SU GOSIEROO". LA CotlflAHZA DEBE SER UllA 

TAREA FRENTE A LA CUAL TODOS 
DEBEHOS SEliTIRHOS 
RESPOtlSABLES". 

JULIO COPARHEX.- LO TottAN COHO DENUNCIA 50 ANIVERSARIO SRIO. HACIENDA Y CREO. PUB: J. 
1984 OFICIAL Y ABIERTA A LA DISIDEHC1A. DE LA SILVA HERZOG: PERSISTEN LAS 

FUHDACIOll DE PRESIONES POLITICAS DE •GRUPOS 
PRESIONES DEL GOBIERNO QUE APUNTA A HAFINSA. REDUCIDOS• SOBRE El GOBIERNO. 
RECONSTRUIR LA CONFIANZA DEL PUBLICO.-
Proceso 407. 

AGOSTO COPARHEIC.-A. SAHDOVAL: "LA PROGRAHA DE 
198" DESCONFIANZA EN El GOBIERtlO NO ES SOLO FINAHCIAlllEHTO 

DE LOS EllPRESARIOS, smo DEL PUEBLO EH Y DESARROLLO 
6EHERAL, PUES LAS HETAS ECOHOl11CAS, 1984-1988, 
PRESENTADAS EH EL PROOIWtA DE 
FlHAHClAHIEHTO Y DESARROLLO 1984-1988 
HO SOH VIABLES. 

SE CONCIBE CotlO EL "PRINCIPAL 
OllGAHISltO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE LOS EHPRESARIOS". 

ENERO COPARHEIC.- A, SAffDOVAL: "HAH SIDO HIUl.- EN DIVERSOS FOROS 
198S DfCU.RACIOHES VAGAS V GENERALES. 00 EXPRESO QUE HINORIAS 

SABEltOS QOE QUISO DECIR EL PRESIDENTE E"PRESARIALES, BUSCABAN AGITAR 
DE LA HADRID, PERO LOS EHPRESARIOS Y DIVIDIR A LA HACION. 
AFILIADOS A LOS ORGAHlSMOS DE LA IP 
ESTAHOS EllPERAOOS EH SACAR ADELANTE AL 
PAIS ••• n Proceto 429. 

1985 HENSAJE DE Aflo SU GOOIERHO CONTlllUARA 
NUEVO 1985 Al'OYAllDO U LABOR EHPRESARJAL. 

PREVEE FORTALECIHIENTO DE 
FUEHTES DE PllODUCCION Y 
EllPLEO, Y ELEVAR LA EFICIENCIA 
Y PRODUCTIVIDAD. 

1985 CMPARA DE DESPRESTIGIO. EL GOSIERNO Al PONER EN El PAIS UO ESTA PARA 
ES INCAPAZ DE t1AHEJAR U INDUSTRIA t\ARCltA EL DlStORDlAS NI DlV1SlON15110S, 
HACIO!iALIZADA PROGRAtlA DE HO SE ACEPTAN PROVOCACIONES 

ABA.STO POPULAR QUE QUIERAN DESPERTAN 
OELD. F. QtlfllELLAS YA SUPERADAS. (llHHJ. 

t.GOSTO CCE.-ENTREGA OE DOCUt1EffTO A KHH: su AUDIENCIA MH.- DErtAHOO LA ACCION OE LOS 
2/8S "PROORAHA DE REESTRUCTURACION•: PRIVADA DE Ht!H PARTICULARES •PARA ABORDAR LOS 

P<lllTICA INTEGRAL DE APOYO A LAS COH El CCE. GRANDES PROSLEltAS HAClOffALES 
EXPORTACIONES CO!i LA PARTIClPAClOH DEL PORQUE t-tO PODEt10S PRETENDER 
SECTOR PRIVADO. CUE TOOO LO HAGA El GOBIERNO". 

CONTROL EfECTlVO OE LA INFUC!Oli, 
REOUtClOff DE IMPUESTOS, f\AHTEffER 
SUBVALUAOO El PESO. P oceso 458. 



HAYO 
26/86 

1986 

1986 

CONCANACO,-HJCOLAS"HAbAHUAR: El GOBIERNO 
DESE DESHACERSE DE LAS ErlPRESAS 
PARAESTATALES PORQUE SON UIPRODUCTIVAS, 
GENERANDO DEFJCIT PUBLICO E INFLACIOH, 
EL AJUSTE ECOfiOfllCO HACIA EL 
fORTALECIHIENTO DE LA ACTIVIDAD 
fHPRESAAJAL DEBE HACERSE SlN RETARDOS Y 
CON ENERGlA Y EFICIENCIA. ProcHo 500. 

COPARKEX,- A. SANDOVAL: "LAS PRINCIPALES 
TESIS DIFUNDIDAS FUERON LA HODERNllACIOH 
INTEGRAL, APERTIJRA Y LIDERALJZACiotf DEL 
SECTOR EXTERNO, LIBERTAD COMO REQUISITO 
ESENCIAL DE LA PRODUCTlVJDAD Y 
RESPONSABILIDAD CIVICA DEL EHPRESARJAOO 
COftO COHPLEttENTO DE LA RESl'OOSABILI DAD 
SOCIAL". 

CCE Y COPAAl!f)(,w C, XAVJER GONZALEZ Y D. 
ARDAVJN: HO lHPORTA. TANTO QUIEN SEA El 
ELEGIDO, 51NO QUE, QUJfl/ QUIERA QIJE ESTE 
SEA, COOTINUE U LINEA DE l'Ol..ITJCA 
ECOHOPIJCA DEL GOOIERHO DE HHH. 

Fuente: ElaboractOn propia. 

68 ASAMBLEA DE 
LA COHCAHACO 
EN EL CENTRO 

" COtiVENClONES 
DE ACAPULCO. 

JHFORlfE DEL 
PRESIDENTE DE 
COPARlfEX 

SUCESlON 
PRESIDENCIAL 

HHH.- "LAS SOCIEDADES NO SALEN 
DE LA CRISIS COH COflfLJCTOS, 
LUCHAS Y EHCOHOS. SALEN DE 
El.l..A Sl SABEN AHTPOKER, PQR 
ENClltA DE LOS INTERESES 
PARTICULARES DE GRfHJO O DE 
GRUPO, LOS INTERESES 
SUPERIORES DE LA NACJON". ESA 
ACTITUD LA HA ENCONTRADO EN 
" ... LA ttAYORIA DE LOS 
DIRIGENTES EltPRESARIALES". 

(DJCHAS TESIS SON COINCIDENTES 
CON LA POLITICA ECOHOflJCA 
SEGUIDA POR lfl'IH>. 

(SE ADVIERTE QUE DICHOS 
AGRUPAPllF.HTOS, HO 06STANTE SU 
RADICALJDAD, DAN HUESTRAS DE 
COHFIANZA EN H.HH). 
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tRltlCAS Y DOWCUAS DE LOS AGmff'AIUOOOS CIWRESARIAl.ES 
Ni1'E IQIEJfJD$ CO'lllflUMJ..ES. 
(1982-1986) .. 

AG1ttrPAl'llENlO ~amr ámJtmnw.. e R I T 1 e A 
EKPRESARIAL 

1982 NAClOOALllAClOH DE LA JftPUGNACIOH PUBLICA POR TAL 
BANCA ftEDJDA DE GOBIER.llO 

CCE, COPARl'IElt, 
CONCAHACO, 
COHCAMlH, 
CAllAClNTRA 

1982 INTERVENClotllSIID LA KACl014AlllACIOll 51JICARIA ES 
ESTATAL HUESTRA DE UNA CRECIENTE 

CtE lllTERVENCION ESTATAL EH LA 
ECOtlO~UA. 

1983 CRlSlS ECOflOIUCA ES ORIGUIADA POR LA 
IRRAClotl.\LIDAD, IHEFlCACIA, 

CCE CORRUPCJON Y DEKAGOGIA DEL 
PROPIO GOBIERNO. 

1983 CRISIS ECOHOtUCA 11ENOS lllTERVENCIOtUSl10 POR 
PARTE DEL GOBIERHO, PERO srn 

CONCAl11H, SUSPENDER SUllSIDIOS. 
CAtlAClNTRA 

1983 COtlTROL BAllCARIO EL AFAH TOTALITARIO DEL 
GUDERHMENTAL GOOIERNO -"El OGRO 

COPARnEX FlLANTROPICO"-, NO ESTA EN 
RECESO. PROl-ITO APARECERA nLA 
AftBlCIOH ACELERADA DE LOS 
FUllCIONARlOS PUBllCOS". 

1983 IHTERVEHCIOHISHO DEFIENDEN EL INTERVENCIOtUSMO 
ESTATAL ESTATAL SIEllPRE QUE SE AJUSTE 

CONCAIUN A SUS NECESIDADES. 
CAllACINTRA 

COOCA!IACO PROGRAKA DE AUSTERIDAD LA AUTORIDAD ES LA HAS 
BEHEFICIADA. 

1983 

1983 CRISIS POLITICA SE HAIHFlESTA EN EL FUERTE 
PRESJDENCIALISHO Y EN EL 

COPAIUtEX CORPORATIVISl10. ES UllA CRISIS 
DE LIDERAZGO SOCIAL. 

1984 REALISHO ECOHotllCO AUN FALTA AVANZAR EN EL 
RE,.LlSftO ECDtl0!11CO. 

CAHACIHTRA 

1985 lHTERVENClotl DEL EltPRESA TfHORES DE QüE EL 
EST,.00 EN LA ECONOfUA GOBIERNO SIGA AVAllZANOO EN 

U.NACINTRA AREAS DONDE EL SECTOR PRIVADO 
TIENE CAPACIDAD PARA CUHPLIR 

1985 PROCESO.El.ECTORAL SE PRotlUHCllJI POR VIGILAR EL 
PROCESO DEIKICRA.TlCO EN EL 

COPARl'IEX PAIS. LA COYUllTURA ELECTORAL 
SE CONVIERTE EN NUEVO ONAL DE 
NEGOCIACION. 
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CUADRO No. 5 

DDWIDAS DEL 
DIPRESARIADO 

- QUE SE RESTITUYAN LOS 
IWltOS AL SECTOR 
FlNIJICJERO. 

- QUE SE LJl'llTE LA 
INTERVEtlCJOH DEL ESTADO 
EN LA ECOHottlA, PARA 
ll'IPEDIR QUE EL PAIS SIGA 
AVANZANDO AL 50C1ALISl10. 

- QUE SE APLIQUE UNA 
ECOHOIHA DE l'IER0.00 [0110 
HUEVO l«>DELO DE 
DESARROLLO, 

-AJIUtlCIAll 
TERl1111ANTE11EllTE, LA 
CA.IDA DE LA PRODUCClOH 
SI 110 RECIBEN PRONTA 
AYUDA ECOOOltlCA. 

- DEFENDER EL REALISKO 
fCOtiC»llCO. 

- EL ESTADO DEBE 
RETIRARSE l1liA VEZ QUE HA 
CREADO LAS COHDICIOHES 
PARA EL DESARROLLO DE LA 
El1PRESA PRIVADA. 

- QUE •et SACRIFICIO SEA 
PAREJO~. 

- SE REQUIERE troDIFlCAR 
EL SlSTEftA POLlllCO 
HEKlCANO. 

- QUE SE FORTALEZCA, YA 
QUE NO ES UN DOGKA, SllKI 
UllA COHCEPClOff PLENA DE 
LO QUE VERDADERAMENTE 
8EllEF1CJA Al PAlS. 

• SE EKPLAZA TAClTMEHTE 
AL GOBlERtlO A DEFINIR 
LAS REGLAS DEL JUEGO 
ECO!iOftJCO. 

- DEKAHDAH SU 
LEGITlKIDAO DE 
PARTICIPACIOH pOUTlCA 
EH KAlERIA ELECTORAL. 



CCE 

19&1 

1986 

1986 

COPARllEX, 
CO!iCAttACO 

POUTJCA ECOHOltlCA 
SEGUIDA POR EL 
GOBlER/iO PARA SUPERAR 
LA CRISIS. 

POLlTICA ECONOHlCA 
SEGUIDA POR El 
GOOIERHO PARA SUPERAR 
LA CRIS!S 

SUCESION PRESIDENCIAL 

NO HAY CLARIDAD EN EL 
G08JERHO. LA PLANTA PRODUCTIVA 
ENFRENTA lHCERTlDUHBRE POR 
•FALLAS DE LA PLAHJflCACIOH 
OFICIAL". "LAS EHPRESAS liO 
PUEDEN VIVIR CON RECETAS DE 
POLITlCA ECOOOHJCA QUE CMSIAN 
CADA TERCER DIA Y HASTA DE LA 
tfOCHE A lA HAf:IANA" 

•LA SlTUAClotl ECONOtllCA Y 
SOCIAL DEL AHORA ES PEOR QUE 
LA DE 1982: LA PRODUCCJON CAE; 
LA CAPACIDAD IllSTAL.ADA, 
SUDUTILlZADA; EL CREDlTO SIGUE 
RESTRINGIDO Y~ 
AKSIEHTE D§ INCERTIDUMBRE. 
IUENTRAS PERSISTA ESTA 
SITUACIOH, 00 HABRA 
EXPECTATIVAS FAVORABLES PARA 
LA lNVERSlotl Y El EMPLEO". 

LA INDUSTRIA HAClOHAL YA 
EtlPEZO A 50/TJR LOS ESTRAGOS 
DE LA RECESJON. "SE 
IWUFJESTAH CLARAMENTE EH LA 
CAIOA DE LA DEKANDA POR LA 
IHfLACIOH Y EL CONSECUENTE 
DETERIORO DEL PODER 
AOCUISITIVO DE LA POBLACIOH". 

EL SISTEM POLJTICO SE ESTA 
CERRANDO Y TJENDE A RECRUDECER 
SU AUTORITARISIW 

M QUE SE DEF JHA UNA 
POLlllCA ECOHOtUCA HAS 
ESTABLE. 
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- SE HACE NECESARIO UH 
ltODELO DE LJBRE tlERCADO. 

- PUGNA EN LO POLITICO 
POR WI SISTEMA 
BlPARTJOISTA CPAI-P~.tU; 
Y Etl LO AOl11N1STRATIVO 
POR UN SISTEMA BIPARTITA 
DE DECISIOflES (G081ERNO
SOCIEOAO). 

Fuente: Datas tOMdos de: "El gobierno se ntN da toda responubtlidad en La crtsts•. En ft2w2 
No. 512, agosta 25/1986, p. 31. 

Elaboración propia. 



P&ltPIL POLI'l'ICO DB LOS DJREC"rIVOS DBL 
COHSSJO COORDINADOR EMPRBSARIAL • 
(1982-1986). 

PElIOOO DlAIGDfTES UJGAA .. NIVEL DE ESltlDIDS 
ORIGEH 

1981-1882 KAHUEL J. SlNALOA llKiElllERIA 
CLOUTHIER (LICENClATUAA) 

1983-1984 JORGE CHAPA HUEVO LEON ADHINISTRACION 
SALAZAR (LlCENCIAT\IRA) 

1985-1986 CLAUDIO SONORA lNGENlERIA 
XAYIER (LICENCIATURA) 
GOHIALEZ 

ADPUNlSTRAClOff 
(POSGRADO) 
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CUADRO 6 

LlDERAZt.OS TDCDENClA 
PRECEDEMTU POLITICA 

OlRIGEHTE DE: RADICAL (HACIA 
• COPAMEX EL PAH) 
- CCE DE SINALOA 

OIRlGEllTE DE: RADICAL {HACIA 
- COHt.ANACO EL PAH) 
- CCE DE NUEVO 

LEOO 

- HJEBRO DEL MODERADO 
CHHN (HACIA EL PRll 

Fuente: Datos toNdo• do Ttrado, Ricardo. "Lo• Dirigentes del tCE", En~ No. 
SO, •ept1elllhr.-oetubre/1992, p. 134. (Elabor1ci6n propia). 
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EVOLUCION DB LAS FORMAS DB PARTICIPACION POLITICA ENPRl!:SARJAL 
BSGUN TENDBHCIA IDEOLOOICO-POLITICA DB SUB CUADROS DlREC'.rIVOB 
(1982-1986)• 

198::11 CUADRO No. 7 lA) 

FOMAS DE PARTlCIPACIOH POt.lTlCA TEHOEHClA RADICAL TEHOEHtlA fk>OERADA 

UNIFlCAClON EHPRESARIAL LLAKAOO A UNIFICAR FUERZAS PARA EVITAN SUKARSE A LA CAllPAftA 

AGRECiACIOO SOCIAL Y LIDERAZGO 
P01.IT1CO 

PROCESO ELECTORAL 

lKPUGNAR LA DECISIOtt PRESIDENCIAL CotlTRA El GOBIERHO. 
DE NACIONALIZAR LA BANCA. 

SE GENERAN REACCIONES 
BELIGERAHTES: COHVOCA.11 A UN 
PlfBISClTO; PARO NACIOKAL, 
ASAHBLEA NACIONAL. 

EXIGEN GARAHTJAS PARA EVITAR 
NUEVAS NACJONAL1ZACIONES 1 PERO 
ASUf'IEN COHO UH HECHO TAL 11EOIDA. 

SE OPOtlEN AL PLEBISCITO, PARO 
NACIONAL Y ASA/18LEA NACIONAL. 

CON su rosTURA, PROVOCAll 
FRACT\JRA EN LA POSIBLE 
UNlFICACION E11PRESAR1Al. 

OPOSlCJON E/ITRE GOBIERNO-SOCIEDAD AECOltOCEN DEBILIDAD EN LA 
PARA DEFINIR LA ORGANilACIOll PRESENCIA CIUDADANA. 
HISKA DE LA SOCIEDAD. 

CONVOCATORIA A LA MOVILJZACIOH 
SOCIAL CON SOCIEDADES INTERHEDIAS 
PARA HANIFESTARSE CONTRA EL 
GOBJERHO POR: 

- SU AUTORJTARlSHO, 
- FACULTADES DlSCRESlONALES DEL 
REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO, 
- AFECTAR LOS INTERESES 
EHPAESARIALES Y DE LA SOCJCDAD. 

ACCJOffES ORIENTADAS A LEGlTIMR 
SU PARTICJPACION EH LA POLITICA 
DEL PAlS. 

FINES DE OBTENER UN LIDERAZO 
SOCIAL QUE FACILITE LA 
PRIVATIZACJOff DE LAS RELACIOHES 
SOCIALES. 

OIRJGENTES EHPRESARIALES SE 
AFILIAN AL PAN, PARTICIPANDO 
ACTIV"'ENTE EN SUS C"'PARAS 
ELECTORALES. 

PRETENDEN LEGITIMA SU 
PARTlCIPAClON EU LAS CONTJENDAS 
ELECTORALES EN SU CARACTER DE 
CIUDADANOS PARA CREAR Ull 
61PARTIDJSHO. 

CONSIDERA!-4 QUE NO HAY HECANISHOS 
QUE HAGA/! POSIBLE UNA PRESENCIA 
PUBLICA Y POLITICA DE LOS 
EHPRESAJUOS PARA LA DEFENSA DE 
SUS VALORES, TRADICJOOES Y 
COJNlCCJONES HAHCILLADOS POR LAS 
LIHITACIONES DE LAS GARAHTIAS 
INDIVIDUALES. 

COINCIDEN EN LA OBLIGATORIEDAD 
DE PARTICIPAR EN HATERIA 
ELECTORAL, 

• Por la importancia que revi1ten laa forrr.a1 da partlclpación etapresar1al aqui expresada&, la 
tnforMción ee fue agrupando en uo cuadro por ano. 

Fuii=nte: Elaboración propia. Datos obtenido• de las dlstlntee fuentes hetnro;r6f1cee consultadas 
durante la presente. inveath;i•ci6n. 



BVOLUCION DB LAS FORllAS DE PAR'rlCIPACIOH POLI'l'ICA EMPRESARIAL 
SSOUH TENDENCIA IDBOLOOICO-POLI'l'ICA DE SUS CUADROS DIRBCTIVOB 
(1983). 

FORJIAS DE PARTlClPACION POllTlCA TEHDEMCIA RADICAL 

UNlfJCAClOH E"PRESARlAL LA ORGANllACIOH EHPRESAAIAL 
DENOTA UN FUERTE AYMICE EN LA 
UHIFlCACIOH DE DIFERENTES 
POSJtlOffES, 

HUEVO DISCURSOS DE SUS LIDERES: 
ATRIBUYE LOS PROBLEHAS DEL PAJS, 
HO SOLO A FACTORES ECOHOtllCOS O 
POLlTlCOS, SINO A LA AUSENCIA DE 
UNA PARTlCIPAClotl ClUllADA.HA t\AS 
ACTJYA Y EL EXCESO llE UN PODER 
CONCENTRADO EN EL PRESIDENTE DE 
LA REPUDLICA. 

LAS CUPULAS EHPAESARJALES 
DECLARAJI tlO PERSEGUIR EL PODER 
POLJTJCO. SOLO DESEAN "LA 
LIBERTAD DE LA DEHOCRACIA". 

CUADRO 1 (B) 

TEN!IEHCIA t!OOERADA 

COHUJHH Y CAHACINTRA lNSJSTEN 
EN EL APOYO OFICIAL PARA SAl.lR 
DE U. CRISIS ECOHOIUCA, POR LO 
Q\JE SE llELINEA F IRKEHENTE SU 
POSICIOH PRo-GOlllERN15TA4 

AGREGAClott SOCIAL Y LJDERAZGO 
POLlTlCO 

PROltUEVEN LA "ACClotl CIVICA" Y LA SE KANTIEHEN AL KARGEN DE 

PROCESO ELECTORAL 

Fuente: El1bor11ci6n propt11, 

"VERTEBRACIOH DE LA SOClED~D". A.CClONES BELIGERANTES. 

ESTRECHAN VIHCULOS CON OTRAS 
lHSTAtlCJAS SOCIALES, CIVILES, 
RELlGIOSAS Y EDUCATIVAS CON EL 
FlNDE: 
- PRESIONAR Y RETRAER LAS HEDIDAS 
ADOPTADAS POR EL GOOIERNO. 
- INCITAR A LA HOVJLllACION 
SOCIAL Y DEFEHDER LOS tlERECHOS 
ClUDADAllOS. 

UTJLIZAClOtl DE LA. YIA PARTIDISTA COHSENSO EHPRESAAIAL ENTRE 
Cotto FORO DE ACCION POLITICA. RA.IHCALES Y MODERADOS PARA 

PARTICIPAR EH LA POLlTlCA. DE 
AFINIDAD COH EL PAtl EH CUANTO A PARTIDOS. 
SU IDEOLOGIA. 

HARCADA PARTlCIPACION PARTIDISTA 
Ell LOS PROCESOS ELECTORALES PARA 
GUBERHATURAS Y ALCALDIAS. 
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BVOLUCION DB LAB FORNAS DB P~ICIPACION POLX'l'ICA EMPRBSARIAL 
SEGUN TENDENCIA IDBOLOOICO-POLI'l'ICA DE BUS CUADROS DIRB~IVOS 
(1984). 

FORM!I DE PARTICJPACIOH POLITlCA TIHDEHCIA RADICAL 

UNlFlCACJOH EltPRESARJAL OESACUERDO PUBLICO CON LOS 
tlODERADOS AL tWUFESTARSE SI SE 
ESTA COH O EH CONTRA DEL 
GOBIERNO. 

AGRESACJOH SOCIAL Y LIDERAZGO 
POLJTJCO 

PROCESO ELECTORAL 

SE AHTEPOtlE LA hECESIOAO DE UN 
•c1v1s/'t0 KILlTAHTr (COHCITACIOH 
A NO REHUNClAR A LOS DERECHOS DE 
CIUDADANO). 

U.AMADO A QUE LOS EPIPRESARIOS 
REVISEN SUS PRINCIPIOS, VALORES Y 
EL HODELO DE PAlS CUE trUlEREH. 

RElTERAClON DE "LA NECESIDAD" QUE 
TJEllEN LOS El'IPRESARIOS, DE 
P,\RTICIPAR EN POLITICA. 

S-E PERSIGUE ALCANZAR UN 
hLIDERAZGO SOCIAL". 

DlFUSlOH DE LOS COOtEPTOS DE 
"VEATEBRACJON SOCIAL. EN LA 
LIBERTAD PARA EL BIEN COHUH". 

DEFtHSA PLitlA DE JHSTJT\JIR EN EL. 
PAJS, UN HODELO DE ECOHOf11A DE 
l'IERCADO. 

RESALTAN QUE EL G091ERHO KANTJEHE 
LA SOBREVJVENCIA DEL PAl Y SE 
CIERRA A ANALIZAR SUS FALLAS DE 
ESTE PARUOO. 

CUADRO 7 (C) 

'TDDEHCIA ltOOERADA • 

VEN COH BENEPLAClTO LOS 
ESFUERZOS REALIZADOS POR EL 
GOBIERUO DE HlGUEL DE LA HADRID, 
POR LO QUE SE DECLARAN EN UKA 
POSICIOH KAS CClnPROKETlDA COH LA 
NACIOH. 

HACEN AlUSIOtlES DE ELOGIO PARA 
SI, POR SU PROPIA lllTEGRACION AL 
SISTEMA CORPORATIVO. 

HO SE AOOPTA LA POSIClOH DE 
LIDERAZGO C~ LAS CLASES ftEDlAS 
COKO LO HACE LA CORRIENTE 
RADICAL, Sill El'IBARGO SE ACEPTA 
AL DECLARAR QUE SU POSlCIOH (DE 
LOS RADICALES> FORTALECE EL 
SlSTEKA SOCIAL. 

CRITJCA A LA CORRIENTE RADICAL 
POR SU "IHTROtHSlOH EH LA LUCHA 
POLlTICO-PARTlDARIA". 

SE PRONUNCIAH EN LA POSIBILIDAD 
DE COHSTlT\JIR EL CUARTO SECTOR 
DELPRl. 

* H6tlH que le corriente .:xferada ae caracterha por hacer HCHH d1claractone1 y ant .. btan, H 
Nnttene en atlencto trente a la gran .:>vtltzact6n organtuda por lot empreHrios radicales. 

fuente: Elaborac1ón propte. 
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BVOLUCIOH DB LAS FORNAS DB PARTICIPACION POLI'HCA EMPRESARIAi. 
SBGUH %ENDBHCIA IDBOLOOICO-POLITICA DB SUB CtTADROB DlREC'rIVOB 
(1985). 

CUADRO 7 ID) 

FORl'IAS DE PAATJCIPACIOM POUTlCA TtNDEttCIA RADICAL l'ECOEHCIA NOOERAOA 

UNIFl'CAClotl VIPRESARlAL IWtTlEHEN SU POLltlCA ORIENTADA A - CRITICAR AL GOBlERHO NO ES 
DEFINIR ~ PROYECTO DE KAClOH: SlGHO DE Rot\PltUEHTO, HAY QUE 
• WflO DEBE SER LA ECOtfOtUA, ACEPTAR COINCIDENCIAS Y 
- Cot\O DEBE tl.ANEJM.SE EL PAlS. DlSIDEHClAS. 
- SENTIDO DE LA PARTltlPACIOH 
SOCIAL. 

AGREGAClOtl SOCIAL Y LlDERAZGO PROHUNCIAKIEHTOS Eff ttATERlA 
pOUTICO ACTITUD CONTESTATARIA Al.. ECOtlOIUCA QUE REFLEJM 

0061ERNO, ANTE DECLARAtlotiES IHCERTlDUHBRE ANTE SU COUDICION 
PUBLICAS OONDE MH, LES CALIFICA DE PEQUEfloS EMPRESARIOS, POR LO 
DE HlUORlAS QUE BUSCAN AGITf.R Y OUE SU PRIORIDAD NO ES 
DIVIDIR A U NACIOH: C':>lNCIOEHTE CON LAS LlNEAS DE 

ACCJOH DE LOS EHPRESARIOS 
- LA CAKPARA DE DESPRESTIGIO A RAOlCAl.ES. 
EKPRESARlOS ES 51600 DE DEKAGOG1A 
Y POPUl.lSttO. 

PROCESO ELECTORAL l.l>J\ADO A TODOS l.OS tUl.lTAllTES SE DEBE PARTICIPAR ACTlVAl'\ENTE 
DEl. PAH A TR:A.BAJAR UHlOOS CON El. EN l.OS PROCESOS ELECTOR.Al.ES, E~ 
Cl.ERO PARA CAMBIAR EL SISTEKA, SU VlGllAHCIA Y SOBRE TODO, 
COffSlDERANDO QUE tlEXlCO ESTA EH HACER CRITICAS CottSTRUCllVAS, 
EL UMBRAL DEL CAMBIO, 

HAY QUE DEFEUDER EL DERECHO A 
OlSENTIA Y A TEMER LIBERTAD OE 
EXPRESION, LO!I EllPAESARlOS 00 
PUEOEN SOSLAYAR SU POSTURA AHTE 
LAS ELECCIOUES. 

SE PRODUCE UN VIRAJE pOLJllCO: 
l.OS EMPRESARIOS QUE APOYAROH AL 
PAN, UNEN FILAS PARA APOYAR A LOS 
CANIHDATOS PRllSTAS A GOSERKADOR 
(SOHORA Y NUEVO LEOtO. 

Futnte: Elaborec16n P.~~·· 
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BVOLUCION DB LAB FORMAS DB PAR'rICIPACIOH POLITICA EMPRESARIAL 
SEGUN TENDENCIA IDEOLOOICO-POLITICA DI!: SUS CUADROS DIRECTIVOS 
(1986). 

FORl'IAS DE PARTlCJPACION POl.lTlCA 

UHIFICACIOH E11PRESAA1AL 

AGREGACJOff SOCIAL Y LIDERAZGO 
POLlTJCO 

PROCESO ELECTORAL 

futnte: Elaboración p~cpte. 

ltMOEHClA RADICAL 

PREPONDERANCIA DISCURSIVA 
RESPECTO AL PAPEL QUE CUl1PLEH LOS 
EHPRESARIOS FA.ENTE AL GOBIERNO. 
HAHlflESTAH ESFUERZOS PARA LOGRAR 
UNA UNIDAD IOEOLIXilCA Y APOYAR AL 
G061ERNO. 

LLAKADA AL CONSENSO SOCIAL, DONDE 
LA DEHOCRACIA Y LA PARTICIPACIOff 
POLITICA E11PRESAAIAL SON LA PAUTA 
A SEGUIR. 

RECHAZO PUBLICO AL HARXISHO Y 
COlfüHISHO. 

LOGRAH COHESIONAR SUS ACCIOOES 
ENTRE EHPRECARIOS Y SOCIEDADES 
lNTERHEOIAS Etl SU AVANZADA POR LA 
DERECHIZAClON DE llEXICO. 

ttADURAH LOS VtllCULOS ENTRE 
E"PFIESARlOS-PAN~IGLESIA. 

LA OPOSJCION ELECTORAL SE 
ltl.HTIEHE COHO llECAHJSHO DE 
PRESION HACIA EL GOBIERNO, 

ftOl/lLIZAClON OE PROTESTA POR 
IRFIEGULARIDADES ELECTORALES DE 
JUHI0/86, COHCIBIEtlOOSE EH LA 
•oaLJGACJOtl E"PRESARJAL • DE 
•DEFENDER EL BIEH COPIUN". 

l'OVllllENTOS CIVJCOS POR LA 
DEFENSA DEL VOTO. 

CUADRO No. 1 (B) 

TEMDEHCIA tlOOERAOA 

SU POSICIOH CON LA CORRIENTE 
RADICAL E! DE HANTEHERSE AL 
MARGEN DE POSIBLE UHIFlCACtOH. 
SU LlNEA 11AS BIEN ES PROPOHER UN 
SISTEKA DE ECOHOJ!IA HIXTA. 

SU INTERYENClotl EH LO POLlTICO Y 
LO SOCIAL ES DE PIEHOR PESO QUE 
Ell U. ESFERA ECOtj()HICA, ESTA ES 
LA PARTE CENTRAL DE SU DISCURSO, 
CU.IJIDO LLEGA A HABERLO, DADO QUE 
ESTA CORFtlEHTE SE CARACTERUO 
POR KAHTEHERSE CASI EH SILENCIO. 

SE llAHTUVIEROO AL MARGEN DE LA 
POLITICA PART1DARJA. EN GENERAL 
HO SE INlllSCIJYEH Ell POLlTJCA 
PARTIDARIA IU SE ALlAN A LA 
IGLESIA CATOLJCA O A ACClot4 
NACIO.'{AL. 
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KANIFBS'l'ACIOHBS POLl'l'ICO-IDEOLOGICAB DB LAS SOCIEDADES INTERMEDIAS. 
UHION NACIONAL DB PADRES DB FAMILIA, A. C. 
(llNPP), 

llilON HACIOfW. DE PADRES oc·
FMllJA, A. C. 

~: ABRIL 27/1917. 

~: DESPUESDEPROKULGADA 
LA COHSTlTUCIOH, SE fORnA AHTE 
LA PREOCUPACIOH DE LOS PADRES DE 
FAMILIA PORQUE LOS ARTICULOS 
3o., 24a, y 130o., SOH UNA 
FUERTE ORIENTACIOH 
ANTlRRELlGlOSA Y PORWE SE LES 
LIHlTA SU LIDERTAll PARA DECIDIR 
EL TIPO DE EDUCACIOH QUE DEDEN 
RECIBIR SUS HIJOS. 

PRlNCIPIOS B.A.SltP!: SU LUCHA SE 
Cf1'1TRA BASICMEIHE EH TRES 
ASPECTOS: 

- LIBERTAD DE EtiSERAliZA. 
- INTEGRIDAD fAttlllAR. 
- C0HSERVAC10ff DE LOS VALORES 
MORALES. 

~: AGRUPA A UH fULLOff, 
500 HIL PADRES DE FAtllltA DE 
ESCUELA! PARTICULARES Y 
OflCJALES, INTEGRADOS EH 28 
connn ESTATALES Ell 23 E~iTAOOS, 
Y UN CotllTE HACIOHAL. 

OBJETIVOS 

APOYARSE HUTUAHEHTE EH EL 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y EL 
CU"PLIHIEHTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONCERtllEHTES A LA EDUCACIOH DE 
SUS HIJOS, PROPONIEliDOSE: 

a). QUE SE ADOPTEN 11ETODOS 
EDUCATIVOS EH EL ORDEN PK:lRAL, 
INTELECTUAL Y FlSICO. 

b). VIGILAR POR LA KORALIDAD Y 
EFICACIA DE LOS 11ETODOS 
EDUCATIVOS Y POR EL CUl1PLlHIEl/TO 
DE LOS DEBERES DE HAESTRDS Y 
ALUl'lNOS. 

e>. ADVERTIR AL GOBIERNO E ltlSTAR 
PARA QUE SEA REMEDIADA CUALQUIER 
JNTROHISION DEL ESPIRITO 
AIHIRRELlGlOSO, SECTARIO O 
PARTIDARIO EH ESCUELAS PUBLICAS. 

d). PROHOVER LA EliHWHlA, 
CORRECCIOO O DEROGACIOH DE LEYES, 
REGLAHEHTOS O DISPOSICIONES 
GENERALES QUE VULHEREH O 
RESTRINJAN LOS DERECHOS DEL PADRE 

~~ ~H~~~:~~-Hlflo O DEL HEHTOA 

e). PONER EH ACCJotl TODOS LOS 
ELE11EHTOS Y RECURSOS DE QUE SE 
PUEDA DISPONER LEGAL Y 
PACIFlCAHEHTE, PARA LIBRAR DE 
TODA TRABA A LA ESCUELA PRIVADA. 

CUADRO No. e 

flNES DE SU A6RE&ACIOH SOCIAL 
CON LOS DU'REWJOS 

COHCJBEH .IJ1BOS ACTORES EH QUE EL 
C.IJ1B10 ESTRUCTURAL PROPUESTO POR 
EL GOBIERNO DE ttHH EH MATERIA 
EDUCATIVA, CONTIENE JDEOLOGJA 
HARXISTA Y POSTURAS EXTREMISTAS 
Y AHTILIBERTAIUAS, ALEJAOAS DE 
LOS VALORES HORALES. 

RECHAZAN QUE EL GOBIERllO SUJETE 
AL HIS"O PLAN DE ESTUDIOS A 
ESCUELAS PARTICULARES Y 
OFICIALES. 

EL L.AICISl'tO ODLIGATORIO AFECTA 
LA FORHACIOfl DEL EDUCA)IDO. 

PROttUEVEH LA DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS Y LA ltlTEGRJDAD DE LA 
FAHILU. 

fuente: D1to1 t0Ndo1 de: lidia, Grtaaldo, 1t. al. "ObJet1vo1 de la Un10n Nacional de Padrea de 
fHtli11, A. C.". En:~ No. 24, Jul1ow11go1to/1988, p. 66. 

Elaboracl6n propia. 
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MAHIFBBTACIOHZS POLITICAB DE LAS OltGANIZl\CIONBB IHTBRMDIAS. 
COKITB Nl\CIOHAL PRO-VIDA, A. C, 

totllTE KAClOKAL PIO-VlU., A.C. 

~: 

~: ORlGltv.UtEHTE FUE 
CREADO Ell LA LUCHA CONTRA EL 
ABORTO, 

PRJHCIPJOS DAUCO!: PROTECClOtl' 
DE LA VIDA HU.'IAHA, DESDE SU 
COHCEPClON HASTA DESPUES DE SU 
"UERTE. EL VALOR t\AS l"POATAHTE 
Y SAGRADO QUE POSEE EL tmBRE, 
ES LA VIDA PORQUE DIOS SE U. HA 
COHCEDlOO CCHO CREADOR DEL 
HOttBRE Y !.!lill!2 DUEíto DE LA VIDA. 

OBJETIVOS 

DEFlEHDE EL DEBER DE PARTlCIPAR 
EH POLlTICA, YA CIUE ESTE ES EL 
fACTOR DETERl11HAllTE Y PRINCIPAL 
DE LAS lHSTlTUClOliES DEKOCRATJCAS 
Y DE LAS SOCIEDADES l!ITERKEDIAS. 

RECHAZA CUALQUIER HETODO O 
IHTEHTO DE fECUNDACIOH DISTINTO 
AL ACTO COOYUGAL, POR COllSIDE.RAR 
QUE. HO OFRECE HlllGUKA. GARAlnIA DE 
LOS VALORES Y DERECHOS DE LA 
PERSOllA HUHAHA EH LAS 
lHURVEllClottES DE LA. PROCREAClotl. 

RECHAZA Y PROCUJ\A SU DESACUEROO 

i~~~~rnrs~ii~M ~OHSTlTUt'Ell CASI ~~u~~:l~l~O 1~iEt~~~~~o 

Fuente: Elaborac16n pl'Opt•. 

COtlSU11ADO O lNTERRUl'IPlOO, UAMESE 
ABORTO, EUTAtlASIA U HOltltlOIO DE 
CUALQUIER TIPO, 

CUADRO No. 9 

SU AGRtGAtloH SOCIAL CU. lOS 
ERPU!AAIOS 

COIHCIDEH EH QUE LA COHflAHZA 
QUE EL PUEBLO DE "EXlCO HA 
DEPOSlTADO EH SUS DIRIGENTES, ES 
TRAICIOHADA, PORQUE NO ORIENTA 
SU POLITlCA EH IHSTRUl'IEHTAR LA 
FORHA DE UNIR A LA FA.HILIA, 
COHSIDERADA COMO LA BASE 
lllSUSTlTUIBLE DEL BIEH COHUll, 

RECOl+OCEH A TODO HQt!BRE CotlO 
PERSOflA, COO ltlDlVlDUALlOAD 
PROPIA, LIBRE VOLUllTAD Y DUERO 
DE SUS ACTOS PARA QeRAR COHFORl1E 
A SU CREAClOtl. 



NAN1FBS1'AC10NSS POLITICAS Dl!l SOCIBDADES INTERMEDIAS. 
DSBARROLLO BUNAHO INTEGRAL Y ACCION CIUDADANA (DBIAC) • 

DHIAC 

..lllJllW2!!: 
1975. 

~· 
ESTA INTEGRADO 

POR LOS SIGUIENTES 
ORGANOS 
DIRECTIVOS: 

- ASIJIBLEA 
NACIOHAL. 

- COHSEJO 
HAClOffAL. 

- COMITE EJECUTIVO 
NACIONAL. 

- DELEGACIONES. 

- COltlSIOffES. 

- CIRCULOS DE 
TRABAJO. 

- DIRECCiotl 
EJECUTIVA. 

2llilllfil: 

SU PRETENCIOH ES 
CONVERTIRSE EN 
LCGITIKA 
REPRESENTANTE DE 
LAS CLASES l'tEDIAS 
QUE LE PEIUtlTAH 
CONSTlTUlRSE EN UN 
PARTIDO POLITICO, 

CUADRO 10 

FINES DE SU AGRBiACION SOCIAL COH LOS EIU'RESARIOS 

LINEAS DE ACCIOff RESPECTO AL DESARROLLO Y ORIEtlTACION DE LOS PROCESOS 
POLITICOS Y ECOliDl'UCOS DEL PAIS: 

jjg: LA HACJOtlALlZAClOH DE LA BANCA ES HUESTRA CLARA DE RESTRICCIONES Y 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS Y LIBERTADES INDIVIDUALES. 

EL ESTADO Y SU GOBIERllO SON CULPABLES DE LA CRISI:, ES NECESARIO 
CORREGIR DESVIACIONES Y TEllDENCIAS TOTALITARIAS A PARTIR DE LA !QBMUQ!! 
INTEGRAL DEL INDIVIDlJO, HACIEt;DO VALER SUS DERECtlOS CJUDADAHOS. 

LA FALTA DE PARTICJPAClON POLITICA CIUDADAHA NO ES tlOTJVADA POR FALTA DE 
INlCIATlVA, SINO POR LA FALTA DE UNA ORGAHIZACJOH POLlTICA CAPAZ DE 
EllCAUZAR y EXf>OtlER sus ll/OUU;ruoes. 

l.lli:ESTRATEGIA DE PARTICIPACION PDLlTICA DEL DHIAC EN PROCESOS 
ELECTORALES: 

• EL PAll REPRESENTA UltA VERDADERA CORRIENTE NACIONAL¡ TIENE 50 AÑOS DE 
LUCHA CIVIU Y COHSTJTUYE LA OPCION PARA PARTICIPAR AL IGUAL QUE EL PDlt 
DE A_'!_~~GO Ell EL CENTRO DEL PAIS. 

• DHIAC COHTINUARA LA CAPACITACION DE CUADROS CPROFESIOtlISTAS, 
ENPRESARJOS, CLASE 11EOJA) EN SU ADOCTRJNAl11EllTO POLITlCO. 

1.2M: PARTJCJPACION CIUDADANA EH MEXICO P1 LA Ll8fRTAD: 

- HEXICANOS COI/CIENTES GUARDARAN LUTO LOS DIAS 5 DE CADA 11ES POR LA 
"KUERTE" DE LA CARTA tlAGHA¡ 1iO CotlPRARAN GASOLINA, NO ASISTIRAH A LOS 
CINES DE OPERADORA DE TEATROS; NO Cot\PRARA/l EN TIENDAS GUBERNAl1ENTALES; 
SE APAGARA LA LUZ DE 8 A 9 P. lt. Y SE APLICARA TORTUGUIStlO EN EL PAGO DE 
IHPUESTOS. 

12§í.: DEKOCRACIA Y DERECHOS HUHIJIOS ("KANIFlESTO PARA UN tlEXICO JUSTO Y 
LlDRE, UN PROYECTO DE COOSTJTUCION DEltOCRATlCA": 

- PRINCll'lO DE SOLlOARIDAD, JUSTlCJA DISTRIBUTIVA, SUBSIDIARIEOAD. LIBRE 
DETERl'llHACION DE LOS PUEBLOS QUE SUSTEHTEll LA "AUTENTICA" DEl10CRACJA, 

- REFOBl1A A LA CONSTITUCION PARA SUSTITUIR "EL ANTlCUADO 
ANTICLERICALISltO"; DERECHO AL VOTO A LOS CLERIGOS; DERECHO AL CULTO EN 
CUALQUIER LUGAR; QUE HAYA ESCUELAS COtlFESIONALES EN TODOS LOS NIVELES 
EDUCATIVOS; RECONOCJKIENTO JURIDICO A LA IGLESIA. 

- RECONOCJl1IENTO AL DERECHO DE LOS PADRES A ESCOGER LA EDUCACIOH HORAL Y 
RELIGIOSA DE SUS HIJOS, 

- SUSTlTUIR LA BASE "SEHlTOTALllARIA" DE LA CONCESION EN HATERIA 
ECOliOltICA, EDUCATIVA Y AGRARIA Ell VIRTUD DE LO CUAL LA INTERVENClOO DEL 
ESTADO SE PARA "SOLAttENTE DOtlDE EL ESFUERZO DE LOS CIUDADANOS Y SUS 
ORGAt41ZAClotlES NO SEA dUFICIEllTf. 

- FORTALECER EL PODER LEG1SLAT1VO Y JUDICIAL SOBRE EL EJECUTIVO. 

Fuente: Datos Elaboración propia. 

164 



NlflfEITAClCWES POUTlCXHDEOUIOICAS DE SOClEDAOD IHTDDtfDlAS, 
CWUS DEI. 

OPUS DEl (QBAA DE 0105) 

~: OCT\JBRE 2/1928 EH ESPAAA, POR 
EL PADRE JOSE "ARO, ESCRlYA DE 
U.UJfGUER. 

SQ1!1U1Q: ORGANUAC lOtl L1GADA /lL 
G081EMO FRANQUISTA Y COHSTlTillOO POR LA 
Ol.IGARQIJIA ESP"*1ol.A, SU PRlHClP/lL BASE 
flliAHClERA: EL BAACO POPULAR ESPAÑOL. 

PBJHCIPit!S pUCOS: 
- OOCTRIHA. W.SA.DA EH \.A SUPERACION 
PERSOHAL, EH l.A JUSTlFlCACl~ DEL PODER 
Y EL DINERO CHO REAlOOS CCH LA fE 
CRlSTlAHA). 

- CARACTERlSTlCA QIJE LO HA HECHO HAS 
EHlGHATlto: CONSERVAR EL HA"l'OR 'i>Et:RETO. 

• APEGO A LAS TRADlClotlES DE 
ESPlRlT\JA.LlD/lD Y DlSClPLUIA l>E LAS 
VIEJAS ORDENES RELlGlOS/lS. 

- ORCiAtllZAClOO SECRETA, DE LIHEA 
OOGMTlCA, RESPALDADA POR EL VATlUOO. 

~: 73,000 AflLlAOOS; 1,500 
SACERDOTES PRESENTES EH 87 NACIONES; 500 
UNIVERSIDADES; 52 ESTAClOff.ES 
RADIOTELEVl51VAS; 10 CASAS 
PERlODISTlCAS. 

SU KA.YOA lHFLUEHClA EH HEX.lCO ES EH LAS 
CIUDADES PE HOHTERREY, SALTllLO, 
GUADAl.AJARA Y D.F. 

OBJETIVOS 

- lHPULSAR LA OEl'IOCRACl/l 
CRlSTlAHA Ell AHERlCA U.TlKA Y 
EUROPA. 

- COllFORHAR CUADROS EH 
ADHIHlSTAAClOH PUBLICA Y 
PRIVADA PARA DIRIGIR AL PAlS. 

- PEllETRAClOH EH EL AHBlTO 
ECOttOIHCO, 

- FORIV.R ALIANZAS ECONOl\lCAS 
COij LOS GRANDES CAPlTlliS 
HEXlCAllOS. 

- PRESENCIA CULTURAL Y 
SOCIAL. 
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CUAOIO Ho. 11 

FJ.NU DE SU AGRBiAClOH 
SOC:W. CON LOS 
ENRESAAlOS 

- SOCIEDAD flKAHCIERO
RELlGlOSA. 

COtUUHTAllEHTE C.OU El 
lPADE, EL OPUS DEI 
PREPARA A fUNClONARlOS 
PUOLlCOS Y EHPRESAIUOS 
PARA OCUPAR POSlClOHES 
EN EL APARATO 
OUBERNAllEHTAL. 

fuente: "Se eatrec'hen lo1 ne1r.01 entre npreurto1 HJ1,\tono1 y la dir\gWJcia del Opu• Oei•, En 
fW..!12 Ho. 31.3, uyo 30 de 1983, pp. 13-14. 

El•borec10n prcp1a. 



CENTROS EDUCATIVOS DB DBRBCBA. 
lHSTITtnO PANAMERICANO DB ALTA DlRBCCIOH DB EKPRBSA. 
(IPADB), 

INSTITUTO PNWEIICN«> DE ALTA 
DIRECClON DE alPRESA CIPADE) 

f.L!H2!UQ!i: 1967. 

~:POR DESEOS DEL 
FUNDADOR DEL OPUS DEI, SE 
COHSTlTUYE EL JPADE. 

OBJETIVOS 

• FORl\AR CUADROS DIRECTIVOS "QUE 
GUIARAN EL DESTINO DE HEXICO", SE 
HA COHSTlT\JIDO EH UHA 
"UNIVERSIDAD DE ErlPRESARIOS" 
(COHO A SI tU!KA SE 0EN0111HAJ. 

CUADRO Ho. 12 

FlNt:S DE SU AGIEGACION SOCIAL 
CON LOS EJtPRESARIOS 
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SUS EGRESADOS OCUPAN PUESTOS 
RELEVANTES Eli LA ADftlNISTRAClOH 
PUBLICA Y Ell ORGANIZACIONES 
EltPRESARlALES. 

Fumt11: Datos toudo1 de: MEl Opu• oet av11nZ111 en la conquista del pode,. en tlhtco•. En~ No. 
343, •yo lO de 1983, pp. 11-15. 

EleboractOn propia. 



CENTROS BDUCATIVOB DB DER.Bcat •• 

UNIVERSIDAD AtrrONONA DE GUADALAJARA. 
(UAO). 

lltlVERSIOAD AIJTCtlOKA GUADAL.AJARA 

~: 1935 CPRUIERA UNIVERSIDAD PRIVADA DESPUES 
DE LA REVOLUClOtO. 

~: SE FUNDO CON> REACClOH DE Ufl GRUPO 
TAPATIO, OPOtllENDOSE A LA ttODlFlCAClQH DEL ART. 3o. 
CONST. DE 1934, AL SEflALAR QUE LA EDUCACIOH QUE 
lHPARTJRIA EL ESTADO, SERIA SOCIALISTA. 

PRINCIPIOS BASICOS: llASTION DE TODA UAA IDEOLOGJA 
COHSERVAOORA, NACIDA DE LA HERENCIA CULTURAL 
REGlOKAL, CATOLICA TRADlClOIU.LlSTA. DEflEllDEH: 
- UNA HORAL BASADA Ell LA SEPAA.ACION DE LOS SEXOS, EL 
ORDEH1 U. ENTREGA A LA CAUSA Y LA AUTORIDAD COt\O 
HORllA DE CONDUCTA. 

• EH EL PLAHO POLlTICO, SUS TACT1CAS SON 
lNFJLTRAClOH, SECRETO Y VIOLENCIA. DEFIENDEN LAS 
FOAAAS ltAS VIOLENTAS DE DICTADURA. 

- EN EL ORDEN INSTlT\JCIOHAL, SE DECLARAN APOLITlCOS 
Y AtotlFESIOHALES. 

~: EL H.UIKO ORllAAO INTERNO: CONSEJO DE 
DIRECTORES (30 PERSONAS - CASI TODOS, EllPRESARIOS•). 
HASTA 1985, CONTABA COO 1,500 HAESTROS Y 22,000 
ALUKKOS. IHPARTICIOH DE 14 CARRERAS TECNICO
PJtOFE510HAUS; 32 UCEHCIATURAS, 8 HAESTRIAS Y 2 
DOCTORADOS. 

SE ADUTCDENOHIHAH COlto UNA UNIVERSIDAD EDUCATIVA NO 
COOfESIOflAL, SIN FINES DE LUCRO, AUTONOftA, SlN 
DEPEHDEHCIA DEL GOBIERNO, NI DE LA IGLESIA, DE 
PARTIDO POLITJCO O GRUPO SOCIAL ALGUttO. 

APOYO F lNA.HCJERO: EHPRESARIOS LOCALES Y APOYO DE 
FUNDACIONES PARA PROGIW\AS ESPECIALES: FORO, 
JENKINS). 

CUADRO No• 13 

fIHU DE SU AGRDlACIClt SOCIAL cat LOS 
EltPRESARIOS. 

LOS "TECOS"• HAN REBASADO LA ESFERA 
EDUCATIVA, IHCURSlotWIDO EH EL AHBITO 
EHPRESARIAL, SIENDO DUEflos y ACCIONISTAS 
DE AGEMCJAS l>E VIAJES, ttOTELES, 
HOSPITALES, PERIODICOS, EQUIPOS DE 
FUTOOL. TIENEN FUERTE IHfLUENCI.\ EN LA 
A.AOJO Y TELEV1510ff LOCAL. 

SUS VlNCULOS SON EXPRESADOS TAl\BIEN EN EL 
LEHA QUE ACURAH LOS EHPRESARlOS RADICALES 
Y LOS HJEHBROS DE ESTA UNIVERSIOAD, TALES 
COHO: "HATM COttUNlSTAS NO ES UN CRlllEll; 
ES UU DEPORTE~. 

•Et 1obret'I09bre de "tecoa• 11! ha dado por la darivactOO h1chli del Valle de Tecoll6n, lugar de donde 
proventan sus integrantes al aer fundada la Untveratdad. 

lalllbt6n H argu..enta que el T'IOllbn fue retoeado del 1111bleu del tecolote, ut1lhado par 111lgunu 
organhactonu estudt111ntil111 H•hecretss, uporque vtgtla y acecha dude la obacurtdad~. (Buendta, 
11anual. La Ultrtde[!!tha en 116-><lco, p. 129. 

-.it•him, •• aoat1ene que el ave nocturna ah1bolli.a la fuer.1.11 en el cOlllbate; y la dhpo1tct6n para 
la vtgtlanct1 peraanente. Revista ~ No. 64, abrtl/1983, p. 9. 

Fuent1: 111 01 ser basttOn de lo1 conservadores, la UAG pe.16 al hsChllO y al ant1ae11ttta1110•. En: fWllg Ho. 
4751 dlchm>re 9/1985, pp. 22·Z3. 
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PRINCIPIOS DOCTRINARIOS DE: IHS'?ANCIAS AFINES A LOS AGRUPAMIENTOS 
EHPRBBARIAUB. 

(IQLBBIA-PAll'rIDO ACCIOH NACIONAL-CONSBJO COORDINADOR BKPRBSARIAL) • 

PRlHClPIO 
DOCTRUWllO 

PROPIEDAD 
PRIVADA 

lHlCIATlYA 
PRlVADA 

LIBERTAD 

lGUSIA CATilUCA 

MPOSEER ALGO COKO PROPIO Y 
PERSOHAL ES UH DERECHO QUE 
DIO LA llAnJRALEZA A TODO 
HOMRE [ ••• l EL DERECHO OE 
PROPIEDAD lNDlVIDUAL DE LOS 
HOlfSRES EHANA tiO DE LAS 
U.YES HUHAXAS, SINO DE LA 
tHSHA HATIJAALEZA C. •• l 
PORQUE POSEER ALGO PROPIO Y 
CON EXCLUSIOH DE LOS DEKAS 
ES UN DERECHO CIUE 010 LA 
NATURALEZA AL HOHBRE, •• " 
(Enctclica~de 
L«>n xun. 

"AKTE TODO AFIRH.MIOS QUE EL 
MUNDO ECOtlOKICO ES CREAClOH 
DE LA INlClATIVA PERSONAL DE 
LOS CIUDADANOS, YA EH SU 
ACTIVIDAD lHDlVlDU.AL, YA EH 
EL SEHO DE LAS DIVERSAS 
ASOCli\ClOHES PARA LA 
PROSECUClOH tiE INTERESES 
Cot\UHES". (Enc1cl,ca !1!U.tC. 
J.1..!1!sú!1rJ. de Juan XX.111). 

"LA ECotiOl\IA NO ES POR 
llATURAUIA UMA lHSTlTUClON 
DEL ESTADO; ES, POR EL 
CONTRARIO, EL PRODUCTO 
VIVIENTE DE LA LIBRE 
INICIATIVA DE LOS IHDIVIDUOS 
Y DE LAS AGRUPAClOHES 
LlSREHENTE CONSTITUIDAS''. 
(Pto XU, AlocuctOn 11 la 
unt6n Int•m•cional de 
Asociacionea Patronales 
Cet6Uc.as, .. yo 7 de 1949), 

PARTIDO ACClON MACltw.L 

"LA PROPlEDA.D PRIVADA ES 
EL HEOlO HAS ADECUADO PARA 
ASEGURAR LA PRODUCtlON 
MACIONAL '( CONSTITUYE EL 
APOYO Y LA GARA.HTlA DE LA 
PERSONA, Y DE LA 
EXISTENCIA HUHANA 
FUHDAMEHTAL, QUE ES LA 
FAH1LlA. DEBE PROHOVERSE, 
POR TANTO, LA HAYOR 
fORHAClON DE PATRlHOUlOS 
fl.IULlARES SUFICIEHTES" 
(Pr1nc1p1os de Doctrina). 

MLA INlCJATIVA PRIVADA ES 
LA HAS VIVA FUEHTE DE 
HEJORAHIENTO SOCIAL. EL 
ESTADO DEBE PROHOVER SU 
HEJOR Y HAS ORDEtlADO 
DESEHVOLVlHlEHTO Y 
GARANTIZARLO. EN DONDE LA 
INlClATlVA PRIVADA SEA 
lHPOSlBLE O lNSUFlClEMTE, 
EL ESTADO HA DE URGIR LA 
ORGANIZACIOU DE 
ACTIVIDADES SOCIALES, Sltl 
l\ATAR, ESTORBAR 111 
OESPU.IAR ESA IHlClATlVA, 
PUES EH ESTOS CASOS, LA 
ACCIOH ADHlHISTP.AllVA 
OFICIAL RESULTA AGOTAllTE Y 
DESTRUCTORA". (~ 
de ooctriM). 

"PARA U. EXISTENCIA DE UH 
ORDEN ECONOKICO JUSTO, ES 
CONDICIOH NECESARIA, PERO 
tfO SUFICIENTE, LA LIBERTAD 
DE COHPETEllCIA EH LA 
LIBERTAD DE LOS 
PARTICULARES, LllUTADi\ DE 
ACUERDO COtl EL SIEN 
COHUH''.(~ 
.P.2.ilJ:.1.Ml. 

CUADRO No. 14. 

can RO COORD lKAOO« 
Eftf'RESAAlAL 

"EL HOt\BRE TIENE Ull DERECHO 
llATURAL, PRIHARIO E 
INVIOLABLE PARA Si\TlSFACER 
SUS NECESIDADES Y ALCANZAR 
SU flll, MEDIANTE LA 
PROPIEDAD PRIVADA Y EL USO 
DE LOS SIENES MATERIALES. 
ESTE DERECHO COHPRENDE 
IGUAU\EtlTE LOS SIENES DE 
PRODUCCION Y LOS DE CONSUttO. 
SIENDO LA PROPIEDAD PRIVADA 
UN DERECHO llA TURi\L Y HO 
EFECTO DE LEYES HUHANAS, EL 
ESTAOO NO PUEDE ABOLIRLA, 
SINO SOLO REGULAR SU USO, 
lNSPlRAHDOSE SIEHPRE EH 
EXIGENCIAS CLARMEHTE 
IHPUESTAS POR EL SIEN 
COHUN". (Q!;c\arnd6n de 
Princiolol). 

•EN EL REGIHEll DE"°CRATlCO, 
LA ACTlVlDAD ECOHOl'tICA 
CORRESPONDE FUllDAHENTALHEHTE 
A LOS PARTICULARES Y SOH 
ELLOS QUIENES TIENEN A SU 
CARGO, DE KANERA DIRECTA, LA 
CREAClOH DE LA RIQUEZA". 
(Declacac!O!J df pr1oc1p1os). 

"EN EL At\81TO ECONOHlCO, LA 
LIBERTAD Y LA DIGNIDAD DEL 
HOtlBRE SON CotlCULCADAS 
CUANDO HO SE LE PERHlTE 
EJERCER SU PROPIA lHlClATlVA 
Y SU ACCIOH CREADORA EH LA 
PRODUCClON DE BIENES Y 
SERVICIOS, O CUANDO SE LE 
lHPlDE REALllAR UH TRABAJO 
ACORDE COff LA VOUIClott 
PERSONAL". Cprclarac16r! de 
orlnctrilot). 

Fuente: Dato• toeado1 de: Huncto, Abraham. lit ppn Alttrf!l!t1ya de poder g lnstrume!\to dq. la 
ot1g1rgyfa e!OCff!rinl. Ed. Hueva Ir.agen, 1966, pp. 109--110. 
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KAHIPBSTACIONBB POLITlCAS DB LA JERARQUIA CA'l'OLICA 
(ARQUIDIOBBSIS DB HBIICO) • 
1982. 

NAClOHALUACIOH DE LA BANCA 
1982 

HACIOHALIZACION DE LA BANCA 
1982 

NACJONALIZACIOH DE LA BANCA 

'"" 
INTERVENCIONISHO ESTATAL ,,.. 

CRISIS ECONOHJCA Y SOCIAL 
1982 

CUADRO No, 15 

PRflAl>O AFINIDAD POtlTICA CON l.03 EMPRESARIOS 

GEH.lRO ALAHILLA "LAS EXPROPIAClotlES NO SON EL CA"IHO ADECUADO 
PARA SOLUCIOHAR LOS PROOLEltAS DEL PAIS. LA 
HACIONALIZACION DE LA BANCA PODRIA INICIAR UH 
PROCESO DE ESTATISHO RADICAL EN tlEXlCO", 

JAVIER LOZANO " ••• LA NACIOHALIZACION DE LA BANC.A SERA UN FAE/'tO 
A LA ESPECULACIOH, PERO PUEDE LLEVAR AL NACIOHAL
SOCIALISHO". 

CARLOS TALAVERA "LA DOCTRINA SOtlAL DE LA lGLESlA CATOllCA 
APRUEBA LAS EXPROPIACIONES CU.UIOO FAVORECEN El 
BIEN COHUll PERO NO APOYA ABUSOS DE FODERn, 

GEHARO ALJJHW LA HEDIDA ADOPTADA POR EL GOBIERHO f'IEXICAOO 
"JHPLICARIA LA HARCHA HACIA LA CONSOLIDACIOH DE 
LA ESTATlflCACION DEL SISTEHA". MHO ESTAHOS 
ACOSTUHBRADOS A QUE EL ESTADO TENGA UNA 
lHJEREHCJA TAH PREPONDERANTE EH LOS ASPECTOS 
ECONOHICOS". 

ERNESTO CORRlPIO EH EL DOCUHENTO EPISCOLAL NUE LA CRISIS A(TUAL: 
"HAY PELIGRO DE CAER EH EL 'COLECTlVISHO'-

ADALBERTO Alf1EIDA LA IGLESIA COHO JERARQUIA, NO PUEDE SER AJEKA A 
Y HEAINO LA POLlTltA, CUANDO ESTA SE REFIERE Al BIEN 

COHUH: CUttPLIHlENTO DE LOS DERECHOS ClVICDS. 

EH LAS ELECCIONES DE 1983 Y 19!5, DEJARDfl HUY 
DETERIORADAS LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y El 
SISTEHA. LO JUSTO ES QUE SE RESPETE LA VOLUNTAD 
DEL PUEBLO Y SU DERECHO A ESCOGER A SUS 
GOSERHAHTES, 

Fuente: D1to• tOllldo1 de: •La u1i111n11 de orac:l6o de lo• obhpo1, contra loa rte1gos de ta 
nai:tonalh:ac:t6o". En: f.r.2il!2 Ko. 307, 1eptte~re 20/1982, pp.7-9; "Consenso en Chihuahua: d11de 
et centro, nada•. En: f!2il!2 Ho. 474, dichd>re 2/19!5, p. 13. 
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Transcripción Integra de anexo. 

Tomado de: 
Nuncio, Abraham. El PAN, Alternativa de poder o instrumento de 
la oliearqyía empresarial. 
Ed. Nueva Imagen, la. ed., mayo 1986, México, pp. 389-390. 

(Subrayado nuestro). 

POSICION DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
ANTE LA NACIONALIZACION BANCARIA. 

"El pasado primero de septiembre, la ciudadanía se enteró con sorpresa de la decisión 
del Presidente de la República en el sentido de decretar la EXPROPIACION DE LA 
BANCA NACIONAL. Por la trascendencia de esta medida y sus implicaciones 
económicas y polfticas para el futuro de la República, el PARTIDO ACCION 
NACIONAL manifestó el resultado de sus anfüsis y juicios ante la prensa nacional y ante 
la Cámara de Diputados, y lo MANIFIESTA AHORA A LA OPINION PUBLICA 
NACIONAL en la sfntesis siguiente: 

a) Los mismos que dilapidaron los recursos durante seis años, que se excedieron 
siempre en los gastos aprobados, que permitieron el avance incontenible de la 
inflación, son los que ahora pretenden solucionar la crisis de México, con un acto 
TEATRAL, ANTUURIDICO e INUTIL desde el punto de vista económico. 

b) La verdadera razón de la expropiación de los bancos fue de orden polftico. Era 
necesario para el sistema rescatar las imágenes del Presidente y del régimen, que 
por los errores y despilfarro estaban totalmente "devaluados 11

• 

c) Tal parece que para tomar tan grave decisión no se consultó abogados ni 
economistas, sólo a técnicos en propaganda y a publicistas. 

d) En base a publicidad y demagogia, se pretende identificar los intereses del 
grupo en el poder con los intereses de la Nación. 

e) Se omitió decir en el informe y en Jas comunicaciones oficiales, que la banca 
estaba dirigida hasta en sus más pequelios aclos por la Comisión Nacional 
Bancaria, el Banco de México y la Secre~1ífa de Hacienda. Tampoco se dijo que 
Jos bancos privados, al igual que los del gobierno sólo podían vender los dólares 
que el Banco de México (oficial) les entregaba. 
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f) La salida de los dólares fue propiciada por un proyeclo equivocado de 
crecimiento con inflación defendido por el presidente, que no pudieron controlar 
y en buena parte por la corrupción creciente, que es la más alta en la historia de 
México. 

g) Los partidos que en la campaña de esle año proponfan, en sus programas, la 
nacionalización de la banca (PPS, PSUM) obtuvieron volaciones muy bajas. El 
PRI no propuso la nacionalización durante su campaña, y el acto presidencial del 
lo. de septiembre fue un triunfo más del "voto de calidad" fren1e al volo popular. 

h) Condenamos la nnclo1111llzaclón, no por defender a los banqueros, sino 
porque no aceptamos un cnpitail<mo de Estado sin lfmltcs; ni un gobierno 
nntidemocnltlco que cada vez concentra más poder económico. La 
nnclonnllznclón fue un neto nuforilario, al que se buscó apoyo popular posterior 
y que violó las facullades del Congreso. 

i) El gobierno fracasó en su programa de prioridades nacionales, tan sólo, y 
gracias a1 petróleo, logró un crecimiento económico a alto costo social que 
desemboca en recesión, aumento del desempleo y devaluación. La expropiación 
de la Banca no nos saca de Ja crisis1 sólo sirvió para desviar la atención ptlblica 
y buscar chivos espiatorios a un fracaso gubernamental. 

j) Nuestra doc1rina es1ablecc que el Eslado, un Eslado democrático, debe ser el 
rector de la economía. En México, no tenemos un Estado democrático y el 
gobierno, que viola 111 voluntnd popular, se aduefin, se npodern también de 
In economía sin respeto alguno al principio de subsidinrldnd y ntropcllano 
derechos Individuales. 

Ante este avance del cslatismo cenlralisla y 101ali1ario, ACCION NACIONAL proyectará 
su fuerza y representación para exigir al gobierno que ejerza SU AUTORIDAD COMO 
RECTOR DEL BIEN COMUN SIN SANGRAR LA ECONOMIA EN PERJUICIO DEL 
PUEBLO Y QUE SU CONDUCTA POLITICA SE AJUSTE A LAS NORMAS 
CONSTITUCIONALES, TANTO EN EL RESPETO ESTRICTO AL VOTO 
POPULAR, A LA SOBERANIA Y FACULTADES DEL CONGRESO, COMO A LA 
OGLIGACJON DE INFORMACION VERAZ Y COMPLETA A TODO EL PUEBLO". 

México, D. F., a JO de septiembre de 1982. 

Lic. Abcl Vicencio Tovar 
Presidente Nacional 

Lic. Jesús Gon1.áiez Schmal 
Secretario General 
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