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:Dl'l'llODUCCIOJf. 

La desincorporación de empresas pllblicas, desde 1983 ha 
tenido una denotada importancia, no solo por los reacomodos 
políticos y económicos que ella significa, sino también como un 
campo temático y a la vez problemático de análisis. Es este 
sentido, adquiere especial significancia como campo temático, 
porque el análisis de la desincorporación puede ser abordada 
desde diversos enfoques: político, económico, de políticas 
públicas, administrativo, entre otros. De igual manera, 
acotamos que la deeincorporación es un campo problemático, no 
en el sentido estricto del término, sino en la dimensión de la 
metodología de la investigación social: la desincorporación de 
empresas públicas, ~. es un problema digno de 
investigación. 

El primer punto que debemos acotar en esta introducción 
está en relación a la delimitación de nuestra concepción de 
empresa pública. De acuerdo a ello, tenemos que: 

" La empresa pllblica puede ser una entidad paraestatal y 
la entidad paraestatal puede ser una empresa pública. Lo 
primero ea cierto si el aporte patrimonial se ubica dentro de 
los márgenes fijados por la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y lo segundo es exacto siempre que su objeto 
sea producir o distribuir satisfactorea en el mercado. 

"Queda, pues, claro para nosotros, que empresa pública y 
entidad paraeatatal son términos próximos pero no sinónimos. 
Entidad paraeatatal ea ya una figura legal, y empresa pública 
es una construcción doctrinal administrativa .•. •.• 

De acuerdo a ello, debemos aclarar que en la presente 
investigación estamos concientes de la diferencia jurídica que 
existe entre empresa pública y entidad paraeatatal, ya que toda 
empreaa pllblica es una . entidad paraeetatal pero no toda 
paraestatal ea una empresa pública. Una entidad paraeatatal, de 

' Ru1• Ha••1eu, Jo•• l'r.nci.•co (1980) lct empre•• p@lie« mglct0• · 41«1 
cabq• 1ycrlt91. (•eri.e prui.•, 33), INAP-IAPBH, 116x.ico, p. s. De J.gual maner• 
ver: Rogozin•lcy, J•cque• (1993). Le prly1ti11e14n a, cmpr«••• ptptct•t•t•l««, 
FCB. 
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acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
(decretada en 1986), puede ser: un organismo desceAtralizado, 
una empresa de participaci6n estatal mayoritaria, ~na empresa 
de participaci6n estatal minoritaria, y un fideicomiio pllblico. 
Sip Mharqq. para 1f1cto1 1olaagnte de 11ta invt1tiq•gi6n. 

MR•iaraqt indi11:intgtpt1 11 tfmino MPr••• o@tiea para 

r1f1rirpo1 tgbifa a la• tntid&d•• p1r111t:ata111. \, 

Por otra parte, nuestra investigaci6n parte de una 
interrogante: ¿Cuáles fueron las causas por las que \se inici6 
en 1983 un programa de desincorporaci6n de empresas 'públicas? 
Al tratar de delimitar nuestro tema de estudio, nos 

1

'pentramos 

en aspectos políticos, ya que a raíz de la nacion&lizaci6n 
bancaria los empresarios nacionales emprenden cbn mayor 

1 

decisi6n una lucha para lograr la hegemonía de su ~royecto, 
encontrando en dicha lucha el tal6n de Aquiles de~ Estado 
mexicano en las empresas públicas. 

En el mismo sentido, la hip6tesis central que 1, guía la, 
presente investigaci6n es: el Sstado aeaicano, d,.ante el 
par!odo 1983-1988 • bajo pr••ion•• del empresariado r•cional 
que a ra!s de la nacional.t.saci&i d• l• banca, lucha por lograr 
la heg...,n!a de su proyecto, y ante presione• externa~ de lo• 
grupoa acreedor•• internacionel••· decide desincorpo:"ar la• 
ea¡>r•••• pdblicas que considerc'S COllO •no prioritart••• ni 
••tratfgic•• ni rentables•, a f!n de reconquistar lo• nivel•• 
d• creclaianto econ&aico •o•tanido• durante casi 40 d~• y que 
1• daban legitimided a su proyecto pol!tico-econ6aico. 

De acuerdo a lo anterior, hemos divido la investigapi6n en 
5 capítulos, dos de los cuales van acompaftados de sus 
respectivos anexos como soporte. 

En el primero, detallamos nuestro marco te6rico
conceptual. En este sentido, abordamos el bloque histórico así 
como las variables que este concepto conlleva: estructura, 

1 

superestructura, sociedad civil, sociedad política, hegemonía, 
1 

lucha por la hegemonía, papel de los intelectuales, y crisis 
org&nica; principalmente. De igual manera, manejam~s un 
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concepto de bloque en el poder, como variable de trascendental 
importancia •-y que lejos de estar en contraposici6n con el 
bloque hist6rico se complementan en nuestro an4lisis. Asimismo, 
manejamos quienes son los actores principales y sus posiciones 
ideol6gicas en el seno del bloque en el poder. De igual manera, 
en este capítulo retomamos una visi6n sintética de lo que es el 
imperialismo hegem6nico, ya que como lo hemos expresado en 
nuestra hip6tesis central, influyen variables ex6genas para la 
desincorporaci6n de empresas pdblicas. 

Por otra parte, en el capítulo II, hacemos un an4lisis 
retrospectivo del nacimiento del pacto político hegem6nico y 
del patr6n na~ional de acumulaci6n2 , y como el entendimiento 
entre élite pol.ítica y empresariado fué ciment4ndose hasta 
llegar el sexenio de Luis Echeverría. De igual manera, 
abarcamos la petrolizaci6n de la economía como un fen6meno que 
apacigu6 los •caldeados• ánimos del empresariado nacional en 
contra de l,Jl -conducci6n de la economía. Realizamos 
simult4neamente un recorrido de la creaci6n de las empreas 
pdblicas más importantes durante 1940-1982, así como del namero 
de las mismas en las diferentes épocas. En este capítulo 
hacemos un análisis de las condiciones previas a la 
nacionalizaci6n de la banca y algunas repercusiones inmediatas 
que esta medida impact6 en el corto plazo. 

El tercer capítulo lo dedicamo~ a estudiar detalladamente 
al empresariado nacional: su conformaci6n, las facciones que se 
pueden identificar, el proyecto por el que luchan, las 
reacciones ante la nacionalizaci6n bancaria y a principios del 
sexenio de MMH. De igual manera, hacemos un an4lisis del 
discurso empresarial a favor de la desincorporaci6n de las 
empreeaa pablicae. Finalmente, en eate apartado realizamos un 
estudio sobre la participaci6n del empresariado nacional en 
política partidaria y loa efectos directos que esto tiene. De 

manera exclusiva, hemos aftadido un anexo a este capítulo, en el 



iv 

que detallamos una cronología sobre los pronunciamientos de loa 
emrpeaarioa en relación a la deaincorporaci6n de empresas 
públicas, la nacionalización de la banca y su participaci6n en 
política, durante 1983-1988. 

El capítulo cuarto lo hemos destinado para analizar la 
desincorporación de empresas públicas así como la política 
económica durante 1983-1988. Destaca en este segmento, la 
orientaci6n que se le di6 a la política económica, el 
financiamiento externo y las presiones que se ejercen para 
guiar la política económica. De igual manera, seftalamos las 
etapas de la administraci6n pública paraestatal, describimos el 
proceso de desincorporaci6n que se aplicó durante el sexenio en 
cuestión, analizamos el discurso que desde la élite política se 
dirigió a la sociedad civil para tratar de justificar la 
desincorporaci6n; finalmente, hacemos un breve recuento de los 
resultados de la desincorporaci6n durante 1983-1988. Al igual 
que el capitulo precedente, hemos aftadido en el presente, una 
cronología acerca de las declaraciones de los intelectuales 
orgánicos (gubernamentales) sobre la desincorporaci6n de 

empresas públicas. 
El ültimo capitulo, lo destinamos a realizar un análisis 

comparativo de la privatización entre Estados Unidos de América 
y México con el propósito de ampliar el panorama del enfoque 
político (que es central en esta investigación) y 

airnultlneamente exponer las principales causas por las que se 
ha adoptado dicha política en estos dos países. Las 
conclusiones de ello, es que en nuestro país, la 
desincorporación !privatización) tiene causas más políticas que 
económicas y administrativas que buscan la eficiencia, por lo 
que el caso mexicano reviste especial relevancia por los 
discursos altamente ideologizados que han dirigido la ~lite 
político-burocrAtica y la clase dominante con el objeto de 
lograr el consenso en la sociedad civil y por tanto obtener la 
hegemonía en el bloque dominante. 

Finalmente, deseamos acotar que nuestra investigación 
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únicamente se centra, como ya se seftal6, en aspectos políticos 
que explican la desincorporaci6n de empresas pllblicas en 
nuestro país durante el sexenio 1983-1988. De acuerdo a ello, 
encontramos que, si bien por una parte especificamos el tema de 
investigación con el propósito de delimitar nuestro objeto de 
estudio, por la otra, esto mismo constituye una limitación ya 
que de manera general' ponderamos los aspectos económicos y 
administrativos. De igual forma, es necesario aclarar que 
nuestro enfoque, dentro del universo de la ciencia política, 
estil delimitado a través de tres grandes variables: bloque 
histórico, bloque en el poder y el imperialismo hegemónico. De 
acuerdo a ello, nuestra investigación puede ser concordante o 
no con otros enfoques dentro de la ciencia política, lo que en 
última instancia demostraría un origen polisémico de un mismo 
objeto de estudio. 
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Capítulo I. 
•Haroo t..Srioo oonoeptuaJ.• 

1.1 l•tadp y bloque hi•t4rigo 

1.1.l Concepto de bloque histórico 

Para muchos investigadores políticos, el concepto bloque 
histórico resulta clave en la teoría del pensador italiano 
Antonio Gramsci. Por ello, debemos empezar con una aprehensión 
global de esta unidad analítica bajo tres aspectos: 

a). - En primer lugar, debemos marcar la relación entre 
estructura y superestructura dentro de ésta noción de bloque 
histórico. De acuerdo a ello, es pos_ible vislumbrar que no se 
debe concebir la supremacía ya sea de la estructura o de la 
superestructura, sino una relación dinámica entre ellas, que 
consiste en el primer punto esencial de estudio del bloque 
histórico. 

•si consideramos un bloque hist6rico, es decir, UNA 
SITUACION HISTORICA GLOBAL, podemos distinguir, por una parte, 
una estructura social -las clases- que depende directamente de 
las relaciones de las fuerzas productivas y, por la otra, una 
superestructura ideol6gica y política. La vinculaci6n orgánica 
entre estos dos elementos la efectQan ciertos grupos sociales 
cuya función es operar no en el nivel econ6mico sino en el 
superestructural : los Intelectuales•.' 

En este sentido, Gramsci seftala a los intelectuales como 
•funcionarios de la superestructura• ya que su vinculaci6n con 

las clases que representan, los hace ser los gestores y 
organizadores de la superestructura ideol6gica, política y 
jurídica. 

b) . Asimismo, el concepto de bloque hist6rico abarca un 
•sistema de valores• (ideología) que se capilariza en la 
sociedad. En este orden, no puede concebirse a un sistema 
social integrado sin la presencia de un sistema hegem6nico 

J PortelJ.i, Hugue•. UJl?J 9'4MS' y «1 klogu; hí1edrA90, s. XXI, Hl!xico, 
p. 9 Hayd•cul•• nueatr••· 
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orquestado por una clase fundamental que delega ésta función a 
los intelectuales. De esta manera, se puede analizar cómo el 
bloque histórico engloba a la hegemonía y al rol de los 
intelectuales. 

c) .- Por dltimo, Gramsci analiza la forma en que se rompe 
la hegemonía de una clase dirigente, se establece otro sistema 
hegemónico y se cristaliza un nuevo bloque histórico. 
Podemos sefialar que ésta parte de análisis del bloque 
histórico está m!s unida a la acci6n política. Posteriormente 
en 6ste mismo capítulo, abundaremos sobre la instauraci6n del 
nuevo bloque histórico producto de una crisis orgánica. 

1.1.2. Superestructura. 
Gramsci analiza la superestructura del bloque histórico 

bajo dos formas principales: la sociedad civil y la sociedad 
política. Analizaremos a continuaci6n las características 
esenciales de estas dos variables del pensamiento gramsciano. 

a).- Sociedad Civil. 
Tanto Gramsci, como Marx, tienen como punto de partida la 

obra de Hegel, aunque transitan por diferentes caminos : el 
te6rico italiano interpreta a la sociedad civil como parte de 
la superestructura; en cambio Marx la entiende como el grupo de 
las relaciones econ6micas, es decir, dentro de la estructura. 

•Encontramos en los cuadernos numerosas definiciones de 
sociedad civil, todas ellas concordantes: Allí se entiende 
generalmente a la sociedad civil como· •el conjunto de las 
organizaciones vulgarmente llamadas privadas. . . y que 
corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante 
ejerce en toda la sociedad. Gramsci la contrapone a la sociedad 
política ( el Estado en sentido estricto del término) del cual 
ella conatituye su •base•, su contenido ético. · 

•La sociedad civil puede ser considerada además bajo tres 
aspectos complementarios : 

•- Como ideología de la clase dirigente, en tanto abarca 
todas las ramas de la ideología, desde el arte hasta las 
ciencias, pasando por la economía, el derecho, etc. 

• - Como concepción del mundo difundida entre todas las 
capas aociales a las que liga de este modo a la clase 
dirigente, en tanto se adapta a todos los grupos; de ahí sus 
diferentes grados cualitativos: filosofía, religión, sentido 
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comlln, etc. 
•-como dirección ideológica de la sociedad•.• 

Por lo anterior, se visualiza que es muy vasta la zona de 
análisis que abarca la sociedad civil ya que constituye el 
campo de la ideología, entendida ésta como la concepción del 
mundo que se pone de manifiesto en el arte, la política, el 
derecho y demás actividades colectivas e individuales. En este 
orden, Gramsci diferencia tres grados en relación a las capas 
sociales : al la filosofía, que corresponde a una concepción 
muy elaborada, b) el folclore, como la elaboración popular y c) 
el sentido comlln y la religión, como puntos intermedios entre 
filosofía y folclore. La filosofía representa la •piedra 
angular• de la ideología y ésta a su vez el cimiento de la 
hegemonía. 

Aspecto de especial importancia es la articulación interna 
de la sociedad civil, destacando en ella el término Gramsciano 
de "Batructura ideol6aica 11 de la clase dirigente. 

entendiéndose por tal a la organización destinada a difundir 
y mantener la ideología de dicha clase dirigente. En este 
orden juegan un papel relevante las organizaciones escolares, 
la iglesia, as! como organismos de prensa, que influyen en la 
formación de la opinión pllblica. 

Para finalizar con esta concepción de sociedad civil, es 
conveniente destacar un ejemplo que Gramsci resalta al 
respecto: la Iglesia Católica; una sociedad civil dentro de la 
sociedad civil. De acuerdo a ello, la Iglesia conserva su 
posición de autonomía que se ha difundido pe~nentemente, 
adem4s de organizaciones escolares y universitarias que ha 
conservado. 

bl.- Sociedad Política. 
Este término es interpretado más como el aparato de Estado 

'uwi. , .. 17 
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que como una dirección ideológica de la sociedad. 

"La sociedad política posee pues caracteres bien 
definidos: agrupa al conjunto de las actividades de la 
superestructura que dan cuenta de la función de coerción. En 
este sentido, es una prolongación de la sociedad civil; al 
analizar los distintos niveles de la formación de un sistema 
hegemónico, Gramsci seftala que el momento político militar es 
la prolongación y concretización de la dirección económica e 
ideológica que una clase ejerce sobre la sociedad. As! como en 
el esquema Gramsciano el control de la sociedad remata en la 
conquista del poder político, as! también la sociedad política 
no debe jugar sino un papel secundario en el sistema 
hegemónico".' 

Por ello, la sociedad política tiene como función y 

característica principal la coerción para mantener un orden 

establecido. Asimismo, la acción de la sociedad política abarca 

no sólo el aspecto militar sino también el jurídico, la 

coacción ºlegal". 

c) .- Relación entre la sociedad civil y sociedad política 

en la superestructura. 

El estudio esquem4tico de la sociedad civil y 

separadamente la sociedad política, atiende exclusivamente a 

motivos de an4lisis académico. La realidad estriba en una 

vinculación dialéctica entre el consenso y la coerción. 

Asimismo, en muchos textos se traduce de manera tajante la 

relación sociedad civil + sociedad política ~ Estado. 

"Estamos en el terreno de la identificación de Estado y 
gobierno , identificación que precisamente representa la forma 
corporativo-económica, o sea, la confusión entre sociedad 
civil y sociedad política, ya que es preciso hacer constar que 
en la noción general de Estado entran elementos que deben ser 
referidos a la sociedad civil (se podría sedalar al respecto 
que Estado • Sociedad Política + Sociedad Civil, vale decir, 
hegemonía revestida de coacción)".' 

Por ello, esta amalgama formada dialécticamente entre 

dominación y hegemonía, entre sociedad civil y sociedad 

1 Wsl. p. 21 

• Orut•c1, Antonio. (l,BGJ a«14frno1 dt 11 S#«cl t noca1 •obr• m1auí•velo. 
aqbre AAlttr1e1 y •szbre el t:•t•stq mpd!zmp, (obr•s de Graiuci, 1), Ju&n Pablo• 
Bditor, lllxico, p. 165 
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política, forma el Estado. Pero, cabe aclarar que una 
dietinci6n te6rica entre estas sociedades evita la 
confuei6n, aunque como ya lo eefialamoe, en la realidad se 
integran en una unidad dialéctica. 

•De acuerdo con Grameci, por Estado en sentido 
integral - entendemos la amalgama dialéctica de dominaci6n y 
hegemonía, dictadura y consenso, sociedad política y sociedad 
civil. Estas son nociones interrelacionadas dialécticamente que 
no pueden separase una de otra, ya que en la realidad ambas se 
identifican. Su rechazo conduce al economiemo y a una idea 
primaria del Estado y sus funciones. Tal concepción teórica 
presupone considerar al conjunto de loe medios de dirección 
intelectual y cultural de una clase sobre la sociedad y la 
forma en que puede realizar su 'hegemonía• aún cuando sea el 
precio de •equilibrios de compromisos• tendientes a 
salvaguardar su propio poder político, particularmente 
amenazado en loe períodos de crisis'.' 

1.1.3 La Relación entre estructura y superestructura. 
Uno de loe problemas centrales dentro del análisis del 

bloque histórico, es planteado precisamente por la relación 
entre estructura y superestructura. Algunos exégetas de la 
teoría política de A. Grameci se inclinan por la supremacía, ya 
sea de la estructura o de la superestructura. Cabe destacar, 
nuevamente, al igual que el nexo entre sociedad civil y 
sociedad política, que se debe marcar un vínculo orgánico entre 
estructura y superestructura. 

al.- La Estructura. 
En la obra de Grameci ee posible distinguir el concepto de 

estructura relacionado al conjunto de fuerzas materiales y de 
la producción. 

•una relación de fuerzas sociales estrechamente ligadas a 
la estructura, OBJETIVA, INDEPENDIENTE DE LA VOLUNTAD DE 
HOMBRES, QUE PUEDE SER MEDIDA CON LOS SISTEMAS DE LAS CIENCIAS 
EXACTAS O FISICAS. 

•Sobre la base del grado de desarrollo de las fuerzas 
materiales de producción se dan loe grupos sociales, cada uno 

' Saldtvar, AmdrJ.co. (l985) ldeoloql• y polltict del fftadp ft!Mi;anp (,1220· 
UW,,••· ed.1c., s. XXZ, lllxl.co, p. J65 
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de los cuales representa una funci6n y tiene una posici6n 
determinada en la misma producci6n. Esta relación es lo que 
es, una realidad rebelde: nadie puede modificar el nümero de 
las empresas y de sus empleados, el nümero de las ciudades y de 
la población urbana, etc. •. • 

Otro aspecto de la estructura, radica en lo estático de 
ésta en comparación a la superestructura. Sin embargo, la 
estructura no puede ser señalada como una simple •radiografía• 
, ya que para su análisis es necesario que haya transcurrido un 

período hist6rico considerado. 
b) .- Vínculo Estructura-Superestructura. 
como ya se ha señalado, para que un bloque hist6rico se 

pueda considerar como tal, es necesario que la estructura y la 
superestructura estén orgánicamente vinculadas. 

"Es el problema de las relaciones entre estructura y 
superestructura el que es necesario plantear exactamente y 
resolver para llegar a un análisis justo de las fuerzas que 
operan en la historia de un período determinado y definir su 
relaci6n. Es preciso moverse en el ámbito de dos principios: 
l) ninguna sociedad se propone tareas cuya solución no existan 
las condiciones necesarias y suficientes o no estén, al menos, 
en vía de aparición y de desarrollo; 2) ninguna sociedad 
desaparece y puede ser restituida si antes no desarrolló todas 
las formas de vida que están implícitas en sus relaciones•.' 

De aquí que el vínculo entre estructura y superestructura 
está dado por los intelectuales (posteriormente analizaremos 
esta variable analítica) ya que son los •funcionarios de la 
superestructura• , representando los intereses de una clase 
específica a través de un estrecho nexo. Es por ello que 
Gramsci otorga un especial interés al análisis de los 
intelectuales en sus cuadernos, para ampliar de esta manera 

la visi6n marxista de estructura y superestructura. 
•una vez establecido su vínculo con la estructura, las 

ideologías y las actividades políticas devienen el verdadero 
terreno donde los hombres toman conciencia de los conflictos 
que se desarrollan en el nivel de la estructura, lo que les da 

• OrMUcí, Antonio. ~' p. 71 Maydscul•• nue•tr•• 

y llzJsl, ,,. f7 
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un valor •estructural' y confirma la noci6n de bloque hist6rico 
donde 'las fuerzas materiales son el contenido y las ideologías 
la forma '". 1 

c) .- Empleo político de la relaci6n estructura
superestructura. 

El vínculo orgánico y dialéctico que se establece entre 
la estructura y la superestructura evita caer en dos errores: 

el economismo y el ideologismo. 
•El error en que se cae frecuentemente en el análisis 

hist6rico-político consiste en no saber encontrar la 
relaci6n justa entre lo orgánico y lo ocasional. Se llega así 
a exponer como inmediatamente activas causas que operan en 
cambio de una manera modesta, o por el contrario a afirmar que 
las causas inmediatas son las únicas eficientes. En un caso se 
tiene un exceso de •economismo• o de doctrinarismo pedante; en 
el otro, un exceso de 'ideologismo'; en un caso se sobreestiman 
las causas mecánicas, en el otro se exalta el elemento 
voluntarista e individual". ' 

De esta manera, se establece que la articulación de bloque 
histórico posibilita. identificar dos campos: la estr.uctura 
socioeconómica y la superestructura ideológica y política 
vinculados por los intelectuales cuyo rol es establecido por el 
ejercicio de la hegemonía. 

1.1.4 La hegemonía. 
Al analizar el bloque histórico como una relación entre 

dos movimientos dicot6micos, es decir, estructura y 

superestructura así como sociedad civil y sociedad política, se 
demuestra la importancia de la sociedad civil en el propio seno 
de un bloque histórico a través de la hegemonía. 

La noción de hegemonía, Gramsci la liga a la obra de 
Lenin. Sin embargo, la concepción de teórico italiano se separa 
capitalmente en el sentido que consid~ra a la hegemonía como 

• Portelli, Hugue•. ~., p. so 

• OrA111•cJ, Antonio. ~, p. &8 
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dirección cultural e ideol6gica, situándose en la sociedad 
civil. 

•Tomando el ejemplo del Risorgimento, Gramsci subraya que 
la primac!a económica de la clase fundamental es condición 
necesaria para la formación de un bloque ideológico, es 
necesario que la clase dirigente tenga una verdadera •política• 
hacia sus intelectuales: 'La hegemon!a de un centro director 
sobre sus intelectuales se afirma a través de dos lineas 
principales : 1) una concepción general de la vida, una 
filosofía que ofrece a los adherentes una dignidad intelectual, 
que provee de un principio de distinción y de un elemento de 
lucha contra las viejas ideologías que dominan por la coerción; 
2) un programa escolar, un principio educativo, y pedagógico 
original, que interesen y den una actividad propia, en su 
dominio técnico a la fracción más homogénea de los 
intelectuales: los educadores, desde el maestro de escuela a 
los profesores universitarios•.'º 

Por ello, la hegemonía la podemos ubicar no sólo en el 
campo econ6mico sino también en los aspectos políticos y 
culturales. De esta manera, la hegemonía es ejercida en la 
sociedad civil mediante las organizaciones privadas, 
sindicatos, partidos, etc. 

En otro orden, Gramsci distingue entre hegemonía y 
dictadura, para seftalar a ésta última cuando un grupo social 
no hegemónico domina la sociedad por medio de la coerción, a 
través del aparato de Estado. De manera sintética, se puede 
afirmar que la diferencia capital entre hegemonia y dictadura, 
es que la primera existe a través de un dominio de la sociedad 
civil por medio del consenso, y la dictadura significa la 
utilizaci6n de la sociedad politica. 

•Decimos que una fracción (o fracciones) de clase ea 
hegemónica cuando puede aparecer como la representante 
ideológica y política de toda la sociedad civil y puede dictar 
la orientación fundamental de la política écon6mica del Estado. 
A este nivel, la clase dirigente (hegemóriica) ejerce su dominio 
baeAndose en el consenso ideológico y la aceptaci6n de la 
mayor!a, especialmente por el bloque dominante, de su direcci6n 
intelectual ypolitica, no requiriendo para ello ser hegem6nica 

J# l'ortell.i, HUgue•. ~., p. 71 
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o predominar en el plano estrictamente económico• •11 

1.1.s Loa intelectuales. 
Arribamos a un punto de suma importancia en el análisis 

Gramaciano. Como hemos visto, la unidad en el seno del bloque 
histórico está dada por el vinculo orgánico entre estructura y 
superestructura y dentro de ésta 6ltima entre sociedad civil y 
sociedad política. ¿CUál es el medio que hace posible tal 
unidad? Al principio de este estudio seftalamos la acción de los 
intelectuales. 

al.- Función del intelectual. 
Es necesario reconocer, primeramente, que los 

intelectuales no representan en sí una clase sino que están 
ligados con ellas ya que •cada grupo social tiene su capa de 
intelectuales o tiende a formársela•". De esta manera, las 
categorías de intelectuales más importantes y complejas se 
conforman partiendo de las clases fundamentales (en el aspecto 
o nivel económico) . Ello nos dá la oportunidad de describir un 
vinculo orgánico cuando el intelectual sale de la misma clase 
que representa. Por todo lo anterior, es posible seftalar que 
dentro de la teoría política de Gramsci, no se concibe al 
intelectual sin ese vínculo orgánico con una clase, ya que 
considerarlo como ente autónomo, •investido de caracteres 
propios•, es una utopía. 

De igual manera, es posible identificar un carácter 
superestructural de la función de los intelectuales bajo dos 
aspectos : ll cuando tienen un rasgo de •especialistas•, esto 
es, desarrollan un trabajo que requiere conocimientos técnicos. 
2). cuando una clase fundamental aspira a la dirección de la 

u S•ldlv•r, Am4r.1co. ~, p. 25 Cabe deat•c•r que l• c•tegor.t• de 
•fr•c:cJ.6n hegem6ni.c•• e• de awna .iJll'ort•nc.ia par• nue•tro •n6li.•i• . 
.Po•ter.iormente def1niremo• l• noc16n de Bloque en el Poder o Do.m.inante 

H ,Wd.a.1 p. g5 
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sociedad, la tarea fundamental es establecida por los 

intelectuales a trav6a de la hegemonía y la dominaci6n. 

"Los intelectuales son los •empleados• del grupo dominante 
para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía 
social y del gobierno político, a saber: 1) del •consenso• 
espontáneo que las grandes masas de la poblaci6n dan a la 
direcci6n impuesta a la vida social por el grupo social 
dominante, consenso que hist6ricamente nace del prestigio ( y 
por tanto de la confianza) detentada por el grupo dominante, de 
su posición y de su función en el mundo de la producción. 2)Del 
aparato de coerción estatal que asegura 'legalmente' la 
disciplina de aquellos grupos que no 'consienten• ni activa ni 
pasivamente, pero que está preparado por toda la sociedad en 
previsi6n de los momentos de crisis en el comando y en la 
direcci6n, casos en el que el consenso espontáneo viene a 
menos" . 13 

Por otra parte, ea posible sensibilizar una relativa 

autonomía del intelectual con respecto a la clase que 

representa, es decir no es un simple "agente pasivo• de la 

clase, de la misma manera que la superestructura no es un 
simple reflejo de la estructura. 

b). Intelectuales orgánicos y tradicionales. 

Gramsci distingue dos tipos de intelectuales, de manera 

básica, esto es, loa intelectuales orgánicos y los 

intelectuales tradicionales. 

"ll . Cada grupo social, naciendo en el terreno originario 
de una función esencial del mundo de la producción económica se 
crea conjunta y orgánicamente uno o más rangos de 
intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de la propia 
funci6n, no solo en el campo económico sino también en el 
social y en el político; el empresario capitalista crea consigo 
mismo al técnico industrial y al especialista en economía 
política, a loa organizadores de una nueva cultura,.... se 
puede observar que los intelectuales orgánicos que cada nueva 
clase crea consigo misma y forma en su desarrollo progresivo, 
son en general •especializaciones• de aspectos parciales de la 
actividad primitiva del tipo social que la nueva clase ha dado 
a luz. 

"2). Pero cada grupo social 'esencial' al surgir a la 
historia desde la estructura económica precedente y como 
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expreai6n del desarrollo de esa estructura ha encontrado, por 
lo -noil en la historia hasta ahora desenvuelta, categorías 
intelectuales preexistentes y que adem'• aparecían como 
representando una continuidad hiet6rica ininterrumpida, aún 
por loa m'• complicados cambios de las formas políticas y 
sociales" . 14 

En este orden, Gramsci sedala como intelectual orgánico a 
los que se les puede identificar dentro del nuevo bloque 
hist6rico e intelectual tradicional a los que existían con 
anterioridad a la llegada de la nueva clase hegem6nica y que no 
forman parte de ella, más aún defienden patrones de vida del 
antiguo bloque hist6rico. 

Se puede notar por tanto, que en el seno del bloque 
hist6rico la tarea fundamental es la del intelectual orgánico 
para establecer la hegemonía y lograr la adhesi6n de los 
intelectuales tradicionales y de toda la sociedad civil. 

~.1.6 El nuevo bloque hist6rico. 
Al inicio de <liste an41isis, se sedal6 que el bloque 

hist6rico puede ser considerado como •una situaci6n hist6rica 
global•, es decir, como una "articulaci6n interna de una 
situaci6n hist6rica dada• . 15 Conforme evolucione dicha 
situaci6n hist6rica, evolucionan también la estructura y la 
superestructura, de manera tal que una clase no es hegem6nica 
permanentemente, por lo que se puede predecir la creaci6n de un 
nuevo bloque hist6rico producto de una •crisis org,nica•. Pero 
la concepci6n de un nuevo bloque histórico no obedece a una 
simple mec,nica, sino encuentra su sentido en dos condiciones 
de suma importancia: 

"La irrupción de una crisis org4nica en el bloque 
hiat6rico, es decir, la ruptura del vínculo org,nico entre 
estructura y superestructura, el hecho de que los intelectuales 

u ~, pp. Jl; ia, y JJ 
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no representan más a las clases . Esta crisis puede ser 
suscitada por las clases subalternas (organizadas o no), o bien 
puede ser consecuencia del fracaso político de la clase 
dirigente. 

•La creaci6n de un sistema hegem6nico que agrupa a las 
clases subalternas: si la crisis es •espontánea• y las clases 
subalternas no están organizadas, la clase dominante retomará 
el control de la situaci6n y la vieja sociedad se mantendrá al 
menos provisoriamente. Por otra parte, en ausencia de esta 
organizaci6n, la crisis orgánica no podrá ser suscitada"." 

a). La crisis orgánica. 

Este elemento dialéctico para la formaci6n de un nuevo 

bloque es indispensable. Como se seffal6 en el primer párrafo de 

la cita anterior, una crisis orgánica es el producto de una 

ruptura entre la estructura y la superestructura. ¿C6mo se 

presenta ésta crisis? Una característica esencial es que los 

intelectuales ya no son representantes de la clase hegem6nica, 

es decir, se puede seffalar que la crisis de hegemonía es causal 

orgánica directa. Con respecto a los orígenes de este fen6meno 

político, Gramsci seffala dos acontecimientos: 

•En cada país el proceso es diferente, aunque el 
contenido sea el mismo. Y el contenido es la crisis de 
hegemonía de la clase dirigente que ocurre ya sea porque dicha 
clase fracas6 en alguna gran empresa política para la cual 
demand6 o impuso por la fuerza el consenso de las grandes masas 
(la guerra por ejemplo) o bien porque vastas masas 
(especialmente de campesinos y de pequeffos burgueses 
intelectuales) pasaron de golpe de la pasividad política a 
una cierta actividad y plantearon reivindicadamente que en su 
ca6tico conjunto constituyen una revoluci6n. Se habla de 
'crisis de autoridad' y esto es justamente la crisis de 
hegemonía, o crisis de Estado en su conjunto•." 

con respecto a las consecuencias de esta crisis, se pueden 

seffalar 3 la recomposici6n de la sociedad civil, la 

utilizaci6n de la coerci6n y el cesarismo. En la primera, la 

clase hegem6nica contempla una capa especial de intelectuales 

que de manera rápida hace cambios tanto de hombres como de 

.. lJli.sL., pp. JJ.t-Jao 

n Qrur•c1. Antonio. llqt•• «phrt •quS•velo, ~. pp. 16-11 
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programas para asi restablecer la hegemonia. Con respecto al 
empleo de la sociedad politica, ea evidente que se recurre a la 
violencia, a la coerci6n del Estado. Finalmente, la 
consecuencia del tipo •cesarista•, significa que tanto el viejo 
campo hegem6nico como el naciente no tienen la suficiente 
fuerza para vencer, significando con ello un •arbitraje" entre 
ambos protagonistas. 

Por ültimo, en lo que atañe a la duraci6n de la crisis 
orgánica, cabe destacar que ésta puede prolongarse por un 
periodo considerable y como ejemplo de ello, Gramsci señala 
loa acontecimientos en Francia durante 1789 a 1871, esto es, 
del inicio de la Revoluci6n Francesa hasta la instauraci6n del 
actual régimen Francés. 

b) .- El nuevo sistema hegem6nico. 
Desembocamos de esta manera en la conclusi6n de que una 

crisis orgánica implica el cambio hacia un nuevo sistema 
hegem6nico producto de la acci6n de las clases subalternas que 
consiguieron unificarse en una linea politica e ideol6gica. 

"Esta es la fase más estrictamente politica, que señala el 
neto pasaje de la estructura a la esfera de las 
superestructuras complejas, es la fase en la cual las 
ideologias ya existentes se transforman en •partido•, se 
confrontan y entran en lucha hasta que una sola de ellas o al 
menos una solo combinaci6n de ellas, tiende a prevalecer, a 
imponerse, a difundirse por toda el área social, determinando 
adem4a de la unidad de los fines econ6micos y politicos, la 
unidad intelectual y moral, planteando todas estas cuestiones 
en torno a las cuales hierve la lucha no sobre un plano 
corporativo sino sobre un plano •universal' y creando aai la 
hegemonia de un grupo social fundamental sobre una serie de 
grupos subordinados•. 11 

1.2 11 blpqu• ID el Po4•r 

l. 2. 1 Conce~to. 
Durante los ültimos años, se ha observado que la.relaci6n 

Estado-empresarios en México ha sido analizada desde muy 

,. JiUsl., P. 12 
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diferentes ángulos. En lo que respecta a nuestro tema de 

estudio, es necesario establecer que la categoría bloque en el 

poder desempeña una extraordinaria función ya que nos 

posibilita ordenar los diferentes elementos de análisis y a la 

vez, nos dota de las herramientas analíticas suficientes para 

poder abordar nuestro objeto de es.tudio. 

Dentro de la teoría marxista encontramos una concepción de 

bloque en el poder, realizada por Nicos Poulantzas: 

"Este concepto de Bloque en el poder, que no es usado 
expresamente por Marx o Engels, indica la unidad contradictoria 
particular de las clases o fracciones de clases dominantes, en 
su relación con una forma particular de Estado capitalista. El 
bloque en el poder se refiere a la periodización de la 
formación capitalista de estadios típicos. Comprende la 
configuración concreta de la unidad de ésas clases o fracciones 
en estadios, caracterizados por un modo específico de 
articulación, y un ritmo propio de división, del conjunto de 
instancias. En este sentido, comprende el campo de las 
prácticas políticas, en la medida en que ése campo concentra en 
sí y refleja la articulación del conjunto de las instancias y 
de los niveles de lucha de clases de un estadio 
determinado" . 1

' 

De la anterior definición, se desprenden tres aspectos 

importantes: 1) el bloque en el poder· tiene sus causas de 

aparición en la estructura del Estado capitalista; 2) abarca 

tambi~n el campo de la lucha política de las clases dominantes 

en formación capitalista, y 3) en el seno del bloque en el 

poder, ya que constituye una unidad contradictoria, se presenta 

la lucha por la hegemonía y no un simple •reparto del poder 

del Estado• . " 

1.2.2 Facciones del Bloque en el Poder. 

Al hacer un análisis político de nuestra historia, 

" PoulantH•, N1co•. (JSll2) to4cr PP1St1go y el•••• 1pslal11 10 el Bitado 
g•NtaJJaq, S. JCXZ, pp. 302·303 Cabe de•Ucar que en el deaarrollo de 11 
pr11ente 1nveat1gac.16n rMJ21jaremo• como 11n6n1mo1 lo• concepto• •bloque en el 
pod•r• y •bloque dominante" 

" Wsf., pp. ag~ y 301 

··1·~ , ........ ~~----·-· 
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encontramos que después de 1910 surge un nuevo pacto social que 
se ve fortalecido en el moderno Estado mexicano. En este orden, 
caben destacar las causas políticas de la Revoluci6n Mexicana: 
en contra de la concentraci6n de las riquezas de la tierra, así 
como una lucha para establecer nuevas formas políticas basadas, 
principalmente, en la·no reelecci6n y en el sufragio efectivo. 
De ahí el rango constitucional de la Reforma Agraria, las 
relaciones laborales y el derecho a la eindicalizaci6n y 

huelga, etc. 
"La Revoluci6n mexicana permitió el tránsito a una nueva 

forma de sociedad puesto que la economía se encontraba ya en 
una fase avanzada de traneici6n a la generalización de las 
relaciones mercantil-capitalista. Esta traneici6n que arranca 
de mediados del siglo XIX, posibilitó el surgimiento de un 
grupo social que, en tanto poseedor de loe instrumentos de 
producci6n, puede ser definido como una naciente burguesía. El 
nuevo pacto social recoge loe intereses y las aspiraciones de 
este grupo y en tal virtud lo introduce como uno de los 
principales actores del bloque en el poder. 

"El otro actor fundamental del bloque es la nueva élite 
de la burocracia gubernamental. El proceso de su conformaci6n 
y de la definici6n de sus funciones políticas es 
extraordinariamente complejo y produce un saldo singular. A 
partir de los afias treinta el Estado logra institucionalizar la 
dominaci6n política y de esta manera resuelve un buen ndmero de 
conflictos y contradicciones que venían presentándose dentro de 
la élite política•. 21 

Cabe destacar que en relaci6n a las facciones esenciales 
que integran el bloque en el poder, la literatura existente, 
pone una disyuntiva con respecto a loe términos: burocracia 
política y élite de la burocracia política gubernamental. En 
este sentido, lejos de entrar en polémicas y para efectos de 
ésta investigaci6n, cabe aclarar que son términos semejantes 
partiendo de la base teórica que seflalan al mismo actor dentro 
del bloque dominante. Por ello, podemos resumir, que el bloque 
en el poder está constituido básicamente por la clase dominante 
y la élite de la burocracia política gubernamental. 

" G••par, Gabriel y Leon•rdo Valdds (J9B1) •Lll• desventura• reciente• del 
bloque en el poder•. en EJltudip• Sodol"9icp1, Vol, 5 MJm. J5,, sept.·di.c/a7, 
p. soa 

1 
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Dentro de la clase dominante existen algunas facciones que 

pueden ser identificables en el vasto catálogo de la 

bibliografia sobre empresarios en México. A nuestro juicio, 

destacan 3 que concretizan el mosaico del desempefto politico

empresarial : a) la facción radical, b) la moderada y c) la 

tecnocrática." De manera sintetizable podemos decir que la 

primera tiene sus origenes en el norte del pais y nace como 

reacción a la creciente agrupación sindical, siendo la COPARMEX 

y la CONCANACO sus principales organizaciones donde encuentra 

eco; asimismo, es muy sensible a la participación del Estado en 

la economia. La facción moderada está integrada por 

industriales a quienes el Estado brindó cobijo durante el 

proceso de desarrollo estabilizador y por tanto ven como no muy 

negativa la participación del Estado en la economia. 

Finalmente, la facción tecnocrática tiene como ejes de acción 

al Consejo Coordinador Empresarial y al Consejo Mexicano de 

Hombres de Negocios principalmente, ya que representa a las 

cúpulas capitalistas mexicanas. 

De igual manera, debemos analizar la otra parte integrante 

del bloque en el poder : la élite politica, que a diferencia 

del empresariado, no forma una clase social, sino que es una 

•categoria' analitica que representa a un minúsculo grupo de 

individuos. 

En el mismo sentido de las unidades que conforman esta 

parte del bloque, es posible identificar 2 orientaciones de la 

élite politica: a). los reformistas y b). los tecnócratas. En 

este sentido la primera corriente se orienta a la satisfacción 

de las demandas sociales mientras que los tecnocráticos 

procuran el desarrollo capitalista. Asimismo, otra diferencia 

estriba en relación a la legitimidad estatal, ya que para los 

:u Bn el cap!tulo 3 se desarrollan plenamente lo• campos que abarca cada 
una de estas tace.tones de la clase dominante. Asimi8lflo, se debe tener en cuent• 
una e•pecl.Eiddad histdr.tca para Ja clasiEicaci6n y aplicac1dn de Ja• facciones 
de lo• enipresarios, siendo ello el motivo princ.1pal por el que este marco 
tedrico •olamente sel1ala las tendencia• que consi.der.amos con viabilidad dentro 
del bloque en eJ poder. 
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reformistas es importante aplicar medidas de política económica 

que benefician a obreros y campesinos, mientras que los 

tecnócratas resaltan más los términos del discurso ideológico 

oficial dejando de lado la aplicación de medidas concretas. 

De esa manera, podemos analizar que en el bloque dominante 

existe un pacto con una dinámica muy especial, ya que en su 

seno convergen diferentes posiciones políticas, tanto de la 

clase dominante como de la élite burocrático-estatal. 

"Por un lado, el monopolio del manejo y control del 
aparato estatal !>jercido por la burocracia política y, por 
otro, la política de expansión capitalista que ha beneficiado 
ampliamente al sector empresarial. En este sentido, puede 
decirse que la burocracia política desempefta un papel 
hegemónico en el bloque en el poder y que las fracciones 
empresariales aceptan su exclusión del aparato gubernamental a 
cambio de que éste impulsa una clara pol!tica de crecimiento 
capitalista que brinde amplios beneficios económicos a la gran 
mayoría de los capitalistas. A la sombra de este pacto no 
escrito se dan las bases para el largo proceso de desarrollo 
económico que el país experimentó de los aftas cuarenta a los 
setenta, a cuyo calor se forjó una clase económicamente 
dominante que fue madurando su presencia en la sociedad. El 
lugar hegemónico de la élite política, posibilitado en gran 
parte por el control corporativo y por la existencia de un 
fuerte aparato partidario, permite un considerable y eficiente 
control social aue da origen a la conocida estabilidad política 
de estos ai'los" .2'J 

En el apartado anterior analizamos la manera tan 

importante en que los intelectuales realizan el vínculo entre 

estructura y superestructura. Dentro de nuestra unidad 

analítica de bloque en el poder, los intelectuales van a 

desempeftar una función de capital importancia en el sentido de 

la lucha por la hegemonía el interior del mismo bloque 

.u G••p•r, Gabriel y Leonardo Valdds. ~, p. 508 A•imismo, cabe 
agreg•r que p•r• Garr1do Cel•o, Edmundo Ja.coba y Enrique Quintana, (19B1} 
"Cria1• y poder en Hlx1co•, htydies Sqciql&zico•, Vol. S Nllm. 15, sept-dic/81 
p. 526 de•tacan Ja importancia para el t'unC'iona.miento del bloque dominante do• 
vari•ble• anaJJ'tica•: aJ fatcdn de asurnuladdn, esto es, el modo de control del 
excedente del capital entre las diversas facciones mediante el cual se cumple, 
de manera estable y en un perlado prolongado, Ja acwnu1aci6n de capital en un 
país dado; bJ e.seo fplfg¡isq, es decir, •el modo en que cada uno de Jos actores 
que const1tuyen el bloque en el poder, part1c:ipa del excedente econdm!co y en 
el •:i•tema de repre•ent•c.it5n y de toma de dec.i•ione• política••. 
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dominante. Coincidiendo con Am6rico Saldívar (1985), tenemos 

que : 

•conceptualmente se pueden distinguir dos tipos o grupos 
de intelectuales de acuerdo no solo con su poeici6n ideol6gica, 
sino con las funciones que ejercen en la 'divisi6n del trabajo• 
y en el mantenimiento y reproducci6n de la hegemonía política 
y econ6mica del Bloque dominante: 

•a) . Aquel grupo que está orgánicamente integrado o 
identificado con loe intereses y las funciones específicas que 
realizan los sectores empresariales; a este grupo lo definimos 
como INTELECTUALES de CLASE. 

"b). Otro sector, que realizaría tareas político
adminietrativas de direcci6n, que se identificaría orgánica y 
funcionalmente como formando parte de la burocracia política, 
definiendo los intereses •específicos del Estado' que 
definimos como INTELECTUAL ORGANICO". " 

De esta manera, tenemos que para nuestra investiga~i6n, 
existen dos grupos de intelectuales en el seno del bloque 

dominante, que independientemente de los aspectos no escritos 

para el funcionamiento de 6ete, llevan a cabo una lucha 

permanente. En este sentido, debemos destacar la important.ísima 

labor que realizan tanto intelectuales de clase como orgánicos 

para lograr y mantener respectivamente la hegemonía en el seno 

del bloque en el poder. En el mismo orden, debemos dejar 

asentado que la lucha por la hegemonía en el bloque pasa las 

fronteras de 6sta para ubicarse, como acertadamente lo señala 

Gramsci en su análisis de bloque hist6rico, en la Sociedad 

Civil. Por ello, se puede señalar que el análisis político del 

bloque dominante reviste una gran importancia. 

1.2.3 La hegemonía en el bloque dominante. 

La hegemonía en el bloque dominante, de acuerdo a la 

funci6n de los intelectuales, puede ser interpretada en dos 

momentos claves: al interior del bloque y otro al interior de 

una sociedad determinada. A nuestro juicio, separar 

tajantemente la hegemonía a uno de loe campos señalados es 
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limitar una concepci6n de la hegemonía. Es decir, podemos 

considerar que la lucha por la hegemonía al interior del 

bloque se da de manera palpable en la lucha que establecen loa 

intelectuales en la sociedad civil para lograr el consenso, 

para que un proyecto se convierta en hegemónico y pueda crear 

el 'sentido común' que seftala Gramsci, esto es, la hegemonía 

no se 'impone' sino se 'conquista'. 

"En el caso singular del Estado mexicano, la 
especializaci6n y el monopolio del poder pol!tico que ha 
detentado la élite gubernamental, en el periodo 
posrevolucionario, y particularmente su capacidad de control 
social, le ha permitido asumir una posici6n de hegemonía dentro 
del bloque en el poder. Por lo mismo, puede entenderse que, al 
operarse desfases y contradicciones entre la élite política y 
el empresariado, éste último, al verse desprovisto de 
instrumentos de centralización, opta por politizar sus 
organizaciones corporativas. En este sentido la naturaleza de 
estas tendencias y conflictos entre la élite política y el 
empresariado en el caso de México, también podría interpretarse 
como una lucha por la hegemonía, pero como una lucha por la 
hegemonía al interior del bloque en el poder. Disputa que se 
encuentra , por tanto, al interior de las fronteras de una 
sociedad organizada en torno a la economía capitalista". " 

"Ga•par, Gabr1el y Leon•rdo V•ldfa. ~. pp. SU De .l.gual manera, 
e• Jmportante deatacar que Amcfr1co Saldtvar (l985. p. 26) •eilala acertadamente 
que en el bloque dom1nante, Ja ltegemon:ta no •e debe limitar tan solo • Ja 
direccl.dn ejercida por una t'racc1dn o grupo, ya que requiere Ja legi.t.lJtJ&c16n 
y el con•enso 1deol6gico .frente a la• clases dOllJi.nad••· •iendo e•t•• .funciones 
e~ecL.fl.ca• del APARAro DB BS'l'IJ)O, el que lo concibe como •una .instanc.1• 
ined.iadora que •i.rve de contacto y representac16n entre el poder del Estado y 
la• distint•s cl••es y fracc:i.onea que integran el bloque domi.nante; e•t•• 
11lt1.ru:• •e mover.t•n en el terreno de l• •or:1ed•d r:i.v:J.l. 

1 
1 
1 
! 
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1.3 Imperiali11F9 heq!ll6niqo 
Para complementar nuestro marco te6rico, es necesario 

destacar el ámbito externo de la política. En este sentido, 

cabe seilalar la importancia que reviste el análisis de la 

política nacional en su interpretación con los intereses de 

otras políticas de corte hegemónico. 

En primer lugar, retomando conceptos de la teoría de 

Gramsci, tenemos que la hegemonía implica una labor de 

dirección, control y consenso; mientras que la dominación es 

la.acción que desempeila el Estado al someter por la fuerza. 

Una primera de.finición nos indicará que el imperialismo 

es: 'la dominación o control de un Estado sobre otroª''. Es 
decir, tenemos un imperialismo de dominación y un imperialismo 

hegemónico. Centraremos nuestra atención en el segundo, para 

destacar la forma en que un Estado ejerce control y dirección 

sobre otro Estado. 

Podemos notar tres campos específicos en los que actúa el 

Estado Hegemónico dentro de esta categoría de Imperialismo: 

a).- Nivel Económico. 

Destacan aquí la exportación de productos elaborados hacia 

los Estados periféricos de los que se extraen materias primas 

a bajo costo. Asimismo, es posible notar la aplicación de 

modernos sistemas bancarios. 

•Por otra parte, los países subdesarrollados, tanto 
aquellos que experimentaron procesos de industrialización 
mediante el 'deearrollismo estatal' (V. gr. México), como 
aquellos en loe q·~e se ha producido una experiencia semi
industrializadora baje el auspicio central de las 
transnacionales (los •milagros económicos' del sureste 
asiático, Corea del Sur, Singapur, Hog Kong) tampoco escapan a 
la creciente tendencia de OCUPAMIENTO NEOLIBERAL DEL APARATO DE 
ESTADO. 

•En América Latina, la revolución contra el 'Estado 
Interventor• SE INTERSECTA CON LA CRISIS DE ENDEUDAMIENTO y 
LA CONSECUENTE PERDIDA DE AUTONOMfA EN EL DISEÑO DE LA POLfTICA 

"Rue.zga S.rb.1, Antonio (J983) •Imperialismo hegemdnico y de dominaci&J•, 
en Cu1d'czrn91 tfc. lnvc•eiucidtJ, M!in. l, UNAH-ENBP Acatl.ln, p. 95 B• necesario 
aclarar que no pretendflJDO• una di•cuai6n exhaustlva en torno al .imperial:l.smo 
hegemdnico, aino retcxnar 1u1 caracter.!sitica• generales. 
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ECONOMICA ANTI CRISIS". " 

b).- Nivel de Comunicación. 
En este nivel, el Estado hegem6nico pone especial énfasis 

en que su cultura e ideología tengan una apropiada difuei6n en 
loe Estados periféricos. De acuerdo a ello, destacan las 
agencias de informaci6n que son tomadas por muchos medios de 
informaci6n locales como verdaderas fuentes oficiales; las 
películas, las revistas, los libros, etc. 

Puede sintetizarse que el objetivo central del •nivel de 
comunicación' del imperialismo hegem6nico es establecer toda 
una escala de valoree acorde con su cultura e ideología para 
lograr un mayor control político y económico. 

"Por lo demás, cabe destacar que en la revoluci6n contra 
el Estado asistencial las huestes neoliberales han conseguido 
inocular, agresión ideológica mediante, cada vez con mayor 
éxito en la llamada OPINION PUBLICA UNA PERCEPCIONQUE ATRIBUYE 
LA DEPRESION ECONOMICA FUNDAMENTALMENTE A LA ELEFANTIASIS DEL 
ESTADO. De este modo, la embestida neoliberal significa 
también una agresión ideológica que intente modificar el 
sentido comGn-eocial-dem6crata de la opinión pablica y nuclear 
a su alrededor todas las fuerzas sociales que ven el 
'gigantismo estatal' el factor determinante de la presente 
crisis. Sin duda, a lo largo de muchos afies de la expanei6n 
capitalista se vieron cubiertas por el sistema de seguridad y 
asistencia estatales crecieron y se reprodujeron de una forma 
de vida eocial-dem6crata, es decir, de una forma 
inconscientemente estatal de ver las cosas". " 

c) .- Nivel cultural. 
El imperialismo hegem6nico, revestido del aspecto cultural 

tiene como objetivo central la creaci6n de una cultura nacional 
en loe Estados periféricos acorde con sus modelos para evitar 
que surja una cultura popular más comprometida localmente. 

n Perrotini H., Ign11cio y Eduardo Vega (1985) •sl B•tado providenci• y l• 
cr:ttica neoliberal•, en Batydip« Pqllg¡icp1, Vol. 4 Mllnero• a yJ, abr.1l·sept/BS. 
*Y11•cul111 nue1tr111. De igual manera, e• nece111r.io 1eff•lar que no con•idercmo• 
&mpli•r una discu1i6n entre l•• diferencias del Estado Intenwntor (o 1ocial} 
y el neol.iberal.iamo econ6mico, 1.tno aportar elemento• que expliquen la1 cau1a1 
pol:ttic111 de Ja reciente actuac.i6n del Bstado mexicAno en l• economta 

H lJilj¡j, pp .... JO 
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No debemos abordar el estudio de las relaciones Estado
Empresarios durante este periodo sin antes asentar que fué 
precisamente durante el sexenio de Lázaro Cárdernas cuando se 
pas6 de la figura del caudillo como articulador de la vida 
politica, a la instituci6n presidencial y lo que es mas, al 
poder del presidente en turno. En este sentido, s6lo después de 
cardenas se consolida el proyecto revolucionario en pacto 
politice que logra articular los intereses de las masas, por 
un lado, asi como los de la clase dominante por otro. Es 
precisamente al canalizar el gobierno las demandas de las 
masas, que encuentra las bases de legitimidad para de alguna 
manera "presionar" a los grupos económicos que no aceptaban la 
direcci6n estatal, como lo seflala el maestro Gabriel Diaz 

(1988) 

"El discurso y la practica cardenista habian logrado 
equilibrar (neutralizar) la fuerza de las masas e incluso 
transformar su dinamismo en poder estatal. ••• si por un lado, El 
Estado ajercia el control de las masas mediante la represión o 
movilización organizativa de su fuerza; por otro lado tendria 
que coordinar y administrar la fuerza de los sectores 
econ6micamente dominantes y 'obligarlos• a acomodarse en el 
equilibrio de fuerzas nacionales. LoS sectores dominantes ng 
encontrarian en el estado reyolucionario un refle1o fiel de sus_ 
intereses por la sencilla razón de que la construcci6n estatal 
que se consolid6 no era qbra de ellos: era para ellos ••• ".' 

1 01•• 0•br1el. (1988) •Poder polltico y p•cto ideol6gi.co •n lféJtico•, 
•n lfhico1 ••t•bll.idfd y luch•• por l• democracia, El Caballit.o-CIDE. 
Subrayado nue•tro. 
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De igual manera, coincidiendo con Arnaldo C6rdoba (1975) 
podemos seftalar que el logro de tal neutralizaci6n de la fuerza 
de las masas, se debi6 en gran medida a que el gobierno a 
través del partido oficial, que fué creado en marzo de 1929 
bajo las siglas de PNR (Partido Nacional Revolucionario) empez6 
a canalizar y hacer suyas las demandas de los sectores 
populares. En este 6rden, es precisamente en 1938, poco después 

de haberse decretado la Expropiaci6n Petrolera, cuando el PNR 
se transforma en el Partido de la Revoluci6n Mexicana (PRM) 
aglutinando a la gran mayor1a de los sectores campesino, obrero 
y medio: de esta manera, el partido oficial entra en la fase de 
institucionalizaci6n, consolidando por tanto el populismo. 

Por ello, considero que fué precisamente Cárdenas el 
art1fice de un nuevo pacto pol1tico, más sutil y reforzado 
ideol6gicamente para el control de las masas. En este orden, es 
importante destacar, que las organizaciones empresariales se 
manten1an al márgen de la pol1tica partidaria: no eran 
consideradas como un "sector" dentro del partido oficial, sin 
embargo, por encima del propio partido, los grupos 
empresariales desde cárdenas, empezaron a gestar una nueva 
forma de hacer pol1tica a través de contactos directos con la 
élite burocrática, ya que ante la necesidad de un crecimiento 
econ6mico con miras de lograr una consolidaci6n democrática, 
los empresarios jugaban el papel co-protag6nico, bajo la tácita 
aceptaci6n de no participar abiertamente en pol1tica2• En la 
forma, tenemos la aplicaci6n de una pol1tica que se preocupaba 
por los intereses de las masas, pero en el fondo, esto 
implicaba la gesti6n de un pacto, que indiscutiblemente se 
consolid6 al llegar Manuel Avila camacho a la Presidencia de la 

1 E• n•cesario acl•rar 9u• la ••presión "no particip•r en poli.tic••, 
debe entender.se como el no to111ar acción dentro del Partido otJ.cJ.al, ya qu• 
por un lado, el gobierno controlaba •n apego a un discur•o "populista" a 
la• ••Yori•• d• ca•p•a.J.no•, obreros y el•••• medias; de tal manera que un• 
participación dentro del partido olicial, Lracturari.a en aquel momento el 
acuerdo que naci.a: control de l•• 1111••• para una legit.im11ci6n gubernament•l 
y une pol.(t:ice económica que l'•"orec.f• al empre••riíldo nacion•l · 
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República: 

"El •nuevo pacto•, entonces, significo en lo pol1tico el 
inicio de un periodo de desplazamiento de las posiciones de las 
organizaciones populares dentro del Estado en favor del 
desarrollo industrial y sus beneficios empresariales y 
políticos. Debido a estas circunstancias, la idea de la •unidad 
nacional' adquiriO centralidad política; el gobierno la procuro 
con todos los sectores y la impuso como razón de Estado por 
encima de todo .. . ". 3 

Al iniciarse lo que hoy llamamos el periodo de 
IndustrializaciOn Via Sustitución de Importaciones y que abarca 

de 1940 a 1952 (o tal vez hasta 1955) podemos analizar el 

reforzamiento de un pacto pol1tico en combinaciOn con un patrOn 

nacional de acumulación. 
Durante esta etapa, el Estado mantuvo un elevado gasto 

público para fomento económico. De igual manera, la polltica 

fiscal fué aplicada bajo la forma de impuestos bajos y sobre 

todo exenciones fiscales para algunos giros empresariales. 
Asimismo debe recordarse, que fué precisamente la coyuntura de 

la Segunda Guerra Mundial, lo que de manera directa vino a 
apoyar un nuevo modelo econOmico del Estado Post

Revolucionario. Un dato significante, es que en 1944 México 

ingresa corno miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

asi como del Banco de Reconstrucción y Fomento. 

En lo que respecta al sexenio de Miguel Alemán v., podernos 

resumirlo en un análisis en términos de Ricardo campos (1993): 
11 •• ~Miguel Alemán dió a su mandato una orientación 

procapitalista y sirvió al fortalecimiento del sector 
paraestatal, tanto en la industria, como en la agricultura y 
servicios. Además, fue preocupación central de su gobierno 
industrializar al pa1s y en aras de este objetivo permitió que 
el capital extranjero entrara en grandes cantidades ••• ".' 

J V•ldés Ugalde, Franci.sco (1988) "Empresarios, estabilidad y 
d•lflOcraci• •n 1tl11ico: 1889-1982. Un •ns•yo de int•rpret•ción", en~ 
•«tabtl.idtd V lucha« eor 11 d•mocracia. 1900-1982, CZDE-El Caballito, p. 209 

~ C••pos, Ricardo ( 1993 J El fondo ft'onettri.o Int.ernaclonal y la deudf 
ext•rna mextc&oa, UABlf-Pla•• y V•ld•!I, lf•xJ..co, p. Jff 

1 

i 
1 
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En lo que respecta a las empresas pl'.iblicas, podemos 
·señalar, de acuerdo a un breve recorrido histórico, al 
nacimiento o creación de algunas muy representativas: 

-Década de los Veinte: comisión Nacional Bancaria, Banco 
de México, comisi6n Nacional de caminos, comisi6n Nacional de 
Irrigación y el Banco Nacional de crédito Agricola. 

-Década de los Treinta: Nacional Financiera, Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pl'.iblicas (después 
BANOBRAS), La Comisi6n Federal de Electricidad, la comisión de 
Fomento Minero. 

-Década de los cuarenta: Altos Hornos de México (cuya 
creación se gest6 por NAFINSA y la SHCP) , Guanos y 

Fertilizantes de México, Compañia Industrial de Atenquique, 
constructora Nacional de carros de Ferrocarril, Siderl'.irgica 
Nacional, Diesel Nacional (DINA), caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios, el Ferrocarril del Pacifico asi como 
la compañia Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y la 
Industrial de Abastos (IDA).' 

a.1.a Bl Desarrollo sstabilisa4or. (1953-1970) 

En primer lugar, debemos señalar que es a partir de 1955 
cuando la politica econ6mica mexicana encuentra atractiva la 
utilizaci6n de créditos externos. En ése momento en que la 
economia del pais se empieza a articular al amparo de los 
créditos externos, podemos decir que principia la politica del 
"desarrollo estabilizador". En este orden, son 3 los grandes 

objetivos de esta politica económica: 1) mantener la 
estabilidad de precios; 2) evitar alza de los precios de bienes 
y servicios producidos por las empresas pl'.iblicas, que empezaban 
a operar con nl'.imeros rojos (este hecho, marca el inicio del 
rezago en precios y tarifas que se tomó como tradicional y 

·' C•rrillo castro, Al•j•ndro y Sergio Oarcl'.a R. (1983) Las empref4s 
pública• en ttéxJco, lfiguel A. Porrúd, 11•11ico. 
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obligación por parte de las empresas pQblicas), teniendo como 
lógica repercusión que el gobierno federal deatinara cada vez 
más transferencias; y 3) incentivo a través de exenciones 
fiscales para la acumulación de capital y reinversión de 
utilidades•. 

En esta época se presentaron los movimientos 

ferrocarrilero, magisterial, intentos de huelga en Teléfonos de 
México. Estos sucesos pollticos cuestionaron y desafiaron el 
control del Estado (sin lograr impactarlo a fondo) pero al 
mismo tiempo, provocaron la reacción empresarial, poniéndose 
nuevamente de manifiesto la cohesión entre la élite polltico
burocrática y la clase dominante. 

sin embargo, no obstante que los grupos empresariales 

manifestaron su apoyo al gobierno ante la intervención del 
ejército durante el conflicto ferrocarrilero (1959), podemos 

senalar, coincidiendo con Valdés Ugalde (1988) que durante el 
sexenio de L6pez Mateas, los empresarios entraron en una fase 
de desconfianza. Cabe aclarar, que no obstante las 
declaraciones presidenciales en favor de una corriente 
ideológica contraria a los empresarios, no hubo fracturas al 
pacto político que se mantenla al interior del bloque 

dominante: 

"El sexenio de Adolfo L6pez Mateas fue uno de los periodos 
más conflictivos entre el gobierno y la iniciativa privada •.•. 

"Por lo que respecta a las actitudes pol1ticas, sobresalen 
la declaración del. Presidente L6pez Mateas acerca de que 
qobierno era de •izquierda dentro de la constitución', a la 
introducción del libro llnico de texto en las escuelas primarias 
y el reconocimiento a la Revolución cubana y al gobierno de 
Fidel caatro". 7 

Ante ello, un hecho de trascendencia fue la formación 
(sept. 1962) d,.l Consejo Mexicano de Hombr,.s de Negocios (CMHNI 

"' C•t11po• 1 IUc•rdo ~, pp. 151-152 

1 V•ld4s Ugalde, Fr•ncJ.•co. ~, p. 221 



27 

ya que en este selecto grupo se encuentran los más prominentes 

empresarios del pais. Cabe destacar que ha sido este grupo uno 
de las piezas clave para la determinaci6n de una politica 

econ6mica en favor de los empresarios, acci6n que se ha 

concretado a través de contactos directos con la esfera de la 

élite poUtica' 
No obstante los esfuerzos gubernamentales para mantener 

una tasa de crecimiento, la crisis politica se acentuaba y ante 

el estallamiento del movimiento estudiantil de 1968, los 
empresarios se unieron a la élite politica y exigieron una 

politica de mano dura para los que ponían en riesgo las 

instituciones de la República. con ello, como acertadamente lo 
senala Valdés Ugalde (1988), nuevamente queda de manifiesto el 

acuerdo entre los empresarios o clase dominante y la élite 

politica: mantener una estabilidad politica como lubricante 

para el sostenimiento del patr6n nacional de acumulaci6n. 

Finalmente, en lo que respecta al sector paraestatal, 

tenemos que en 1950 eran 158 las entidades paraestatales (es 

decir, empresas públicas de participaci6n mayoritaria, emp. 

púb. de participación est. minoritaria, fideicomisos y 

organismos descentralizados), en 1960 se contaba con 259 y en 

1970 con 491. • 

1.a La Poli\i11ai6n 1Mpr111rial durant• 1t10-1111 

Primeramente, es necesario seftalar que coincidimos con la 

gran mayoria de investigadores con respecto a que fue durante 

el sexenio de Luis Echeverria cuando se empez6 a modificar el 

modelo de crecimiento econ6mico. Ante ello, debemos entender 

• •n el •igu.i.ent• c•pl.tulo tr•t:1re111oa •xh•uativ .. ent• ••t• ••pecto. Sin 
ellbu·go, p•r• reror••r lo ••lf•l•do h••t• •quJ., podemo• d•atacar l• 
p•rticipacidn d• Claudia x. Gona4l•• ca.o l'dte. del CllHN durante l• 
ad•ini•tración Pr••id•ncJ.al d• llllH, p•r• posteriormente, no obstante aeguir 
•J.•ndo prJ.ncJ.p•l accion.t•t• de grand•• negocio•, ru• ••••or del Pdt•. eso 
para inv•r•J.6n extranjera. 

11 S~COGEF. (1988) L• •mprt11 pqblic1 y la 1dmioi1tr1cidn del Pdtei
IUlJl.,ll•1tico1 p. 15 



28 

que con Echeverr1a la 6lite poUtica intent6 definir otrae 
regla• del juego, •• decir, del diecureo pQblico ideologizado 
bajo la "unidad nacional" para el logro del crecimiento 
econ6mico, ee empez6 a paear a un diecureo radicalizado por 
parte del Pdte. de la RepQblica , que favorecía a las masae y 
hostigaba a loe empreearios, En este sentido, algunos 
lineamientos o mejor dicho loe principales lineamientos de la 
pol1tica econ6mica durante sexenio ya no fueron completamente 
seleccionada• bajo la "consulta• a los empresarios, sino que 
por el contrario, el nuevo equipo gobernante de Luie Echeverr1a 
empezaba a dictar la planaaci6n eetatal sin lo que se hab1a 
llegado a considerar como una tradici6n, eeto ee, la consulta 
previa a los empresarios. 

Ante esto,de acuerdo con Vald6s Ugalde (1988) se pueden 
marcar dos periodo• durante el sexenio 1971-1976: 

a) 1971-1973: se aplica una pol1tica econ6mica 
contractiva con el objeto de contrarrestrar loa desajustes 
fiscales, de balanza comercial y de precios internos. 

b) 1974-1976: ante la agudizaci6n de la crisis econ6mica, 
se pasa al enfrentamiento politico entre dos bien definidos 
proyectos: por un lado quienes pretendían que la política 
econ6mica retomara el curso de la estabilizaci6n, y por otro, 
quienes apoyaban el proyecto nacionalista de Echeverria. En 
este sentido, podemos seftalar que un aspecto coyuntural muy 
importante fue la divisi6n del equipo gobernante (élite 
pol1tica) en ésos dos frentes opuestos y con ello podemos 
vislumbrar el surgimiento de una nueva actitud de los actores 
pol1ticos en contraste con la tradicional que favorecía la cada 
vez m4a evidente intervenci6n del Estado en la Econom1a. 
(Sald1var, 1980) 

De igual manera, debemos seftalar que primero fue una 
•agreai6n fiscal" por parte del gobierno hacia la clase 
empresarial, luego simplemente se empez6 a gestar una discusión 
que cay6 en lo ideol6gico y pol1tico. En este sentido, debemos 
recordar que ~odas las luchas al interior del Bloque de POder 
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•• dan •n el ••no d• la •oc:iedad civil, ••to ••• •n el plano 
del convenciai•nto ideol6c¡ico con •l fir11• prop6•ito d• 109rar 
la heqeaonla poUtica. 10 

Puntualizando loe aomentoe clave dentro del sexenio 
tenemo•: 

- 1972: creaci6n del INFONAVIT, aa1 como la promulgaci6n 
de la• •iquientea leyea: Ley Federal de Reforaa Agraria, Ley 
F•deral de Aqua• a•1 como la Ley que Reforina y Adiciona 
diveraaa diapoaicione• de la Ley del Impuesto &obre la Renta. 
A•imiaao, se regiatra un incremento de la actividad 
guerrillera. 

- 1973: Asesinato del empresario Eugenio Garza Sada. Se 
empieza a dar la fuqa de capital••• mostrando con ello, la 
pr••i6n empraaarial ante la politice econ6mica. Renuncia d• 
Rugo B. Marg6in como Secretario de Hacienda. 

- 1974 en lo• primero• d1as de ••te afto lo• empresario• 
publican un deapleqado en contra de la• medidas econ6micaa. Sin 
••bargo, en au IV infor11e de gobierno, Echaverrla reforz6 sus 
crltica• a lea poaturaa empresariales. 

- 1975 El punto culminante de este debate al interior del 
bloque dominante llega a sus cl1max con la creaci6n del consejo 
Coordinador Empresarial (mayo de 1975) 11 : 

"Antas de septiembre da 1975 estaba ya en marcha el 
proceao para la deaignaci6n del candidato oficial a la 
preaidencia • Durante a•t• perlado la principal preocupaci6n 
del CCE fue la de influir en la aelecci6n del candidato para 
aaequrar la continuidad de la polltica econ6mica que lo• 
favoreci6, y para hacer desaparecer de ella loa rasgos 
ideol6c¡icos de la •amenaza reformista•. 

•Paralelamente [al CCE) impuls6 como nunca el 

,. C•h eclerer, que •ol ... nt• r•toatreao• elguno• punto• h.tatdr.tco• 
Ja.Portante• con re•p•cto •l perlado d• luche el .inter.tor del bloque 
da.inant• dur•nt• el •••en.to d• t,u.t• 8cheverr.le. De cualquier •nere, un 
u•lJ.e.t• eaheuat.tvo con ••t• .r••11•cto, •• •l trebejo preaentedo por Altllr.tco 
6•ldlt1ar (lHO} 

" 6n el a.tgu.tente cepltulo, hel'ellOa un d•t•ll•do eatudJ.o d• l• 
=:!:!:~~:~. d• pr:J.ncJ.pJ.o• y agrv¡Nc.tonea del Conaejo coonl.l.nador 1 
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anfrantamiento con la copula qobernanta •••• •. 12 

Por otra parta, en lo qua respecta a los indicadores 

económicos, tenemos qua en 1972, al qobiarno aceleró al qasto 

pQblico como herramienta principal para reanimar la econom1a y 

el crecimiento del PIB, lo cual provocó un déficit en las 
finanzas pQblicaa. En al mismo orden, la deuda externa del 
sector pQblico ea incrementó de 4 mil millones de dólares en 

1970 a 14 mil millones da dólares en 1975 y m6a de 19 mil 

millones en 1976 

Debido a que los problemas económicos y pol1ticos se 

siquieron agravando, la situación se torn6 insostenible y en 

1976 el qobierno anuncio la devaluación del peso; también antes 

de finalizar ese afio, México firm6 un acuerdo con el FMI que 

incluir1a varia• meta• cuantitativa• que daber1an cumplirse 

durante trae aftoa. con respecto a las entidades paraestatalea, 

ésta• paearon de 491 unidadee en 1970 a 845 unidades en 1976. 

Esta casi duplicaci6n del universo da entidades paraestatales, 

puede ser resumido en sus diversas c4usaa: 

"Deede 1970 fue planteada la necesidad da ampliar la 
participación del Estado en la econom1a ••• Desde loa primeros 
d1aa da la administración se crearon nuevas entidades del 
sector paraestatal y el gobierno federal adquirió 
participación, muchas veces mayoritaria, en el capital social 
da empresas ya establecidas •••• La creciente y diversificada 
participación del Estado en la econom1a, como era de esperarse, 
qeneró conflictos y enfrentamientos con el sector privado, 
quien argumentó en contra de asa participación sosteniendo que 
ello implicaba romper la• •reglas del juego•, al invadir el 
sector pQblico campos que tradicionalmente babia cubierto la 
iniciativa privada. 

"Independientemente de la abundantes razones que 
justifican la creciente participación del Estado en la 
economla, inclusive en términos de loa beneficios que reporta 
al propio desarrollo capitalista, en el caso de México en el 
periodo 1970 a 1976 ella fué necesaria para reanimar la 
actividad económica y darle una mejor orientación; ••• •." 

11 V•ldl• Ur¡•lde, 'r•nt:J.•co. aa...._w, p. 2ff 

11 'l'•llo, C•rlo• ( 1••3J L• pq1Jt4« egoo6ml.C'1 •o "'''FO· J2ZO-lff, 61. 
•di.e., •· XltZ, p. 1•1 
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Durante el mandato de Luis Echeverria A., el 17\ del total 
de la invarsi6n pQblica •• destin6 a desarrollar la industria 
petrolera y nuestro pai1 comenz6 a exportar petr6leo en 1974, 
pero la politica de Echevarria no contemplaba la exportaci6n de 
crudo como motor de 1u politica econ6nica. En este orden, 
debemos recordar que en el Qltimo ano de su mandato, Echeverrh 
acord6 con al FMX poner en practica una politica dt 
estabilizaci6n econ6mica. Como ha sido caracteristico, casi 
todos 101 acuerdos de México con el Fondo Monetario 
Internacional, implican la aplicaci6n de medidas ortodoxas que 
se traducen en una politica restrictiva para el qasto pQblico. 

Cuando arriba Jo16 L6pa"z Portillo a la Presidencia dt la 
RepQblica, ratific6 el acuerdo con el FMI que incluia, su:gaag 
llll!IQ, para 101 anos 1977, 1978 y 1979 una casi nula formaci6n 
da capital del sector pQblico y bajos inqresos. 

Por ello, podemot decir, qua la herencia de Echaverria al 
qobiarno de L6pez Portillo fué: 

• Crisis de credibilidad empresarial ante la conducci6n 
econ6mica (Y también) polltica del pais. De esto se puede 
concretar, a nuestro juicio, una 1eria ruptura en el pacto al 
interior del propio bloque en el poder. 

• Coto producto dt tal falta da credibilidad empresarial 
en la• accionas de la élite politica-quernamental, se qener6 
una fuqa de capitales, devaluaci6n de la moneda y ademas una 
inflaci6n que empezaba a preocupar la planeaci6n qubernamental. 
Todo ello hacia caer en un circulo vicioso, que de alquna 
manera empez6 a superarse cuando el gobierno Echeverrista firm6 
el acuerdo con el FMX. 

De esta manera, el primer aspecto del gobierno de L6pez 
Portillo fue el restablecimiento de la confianza empresarial a 
fln de consolidar las alianzas al interior del bloque en el 
podar. En atta orden, a tan solo unos dias de la toma de 
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posesi6n presidencial, la nueva ad111inietraci6n realiz6 una 
reuni6n en la que eetarian loe representantes de la élite 
pol1tica y empresarios, dando co•o fruto la creaci6n de 10 
convenios de inverei6n, 9enerAndose aa1 la lla111ada "Alianza 
para la Producci6n", 
acuerdo o pacto entre 
do111inante. 

loqrAndoae de eata 111anera un nuevci 
loa componente• del propio bloque 

Un hecho que de manera indiscutible vino a ser la tabla de 
salvaci6n (aunque muy te111poral y costosa) para un tradicional 
modelo de crecimiento fué la petrolizaci6n de nuestra economla. 
En este sentido, el 23 de diciembre de 1976 se anunciaba el 
incremento en las reaervaa de hidrocarburoe a 11 mil millonea 
de barrilee de petr6leo crudo y qaa. En el discurso de toma de 
poseai6n, L6pez Portillo puso énfasis en el compromiso de 
restablecer altas taaae de crecimiento econ6mico, por lo que 
unoa meses despuéa, loa principales funcionario• empezaron a 
declarar en torno al petr6leo, destacándose las conferencias de 
prensa (febrero de 1977) del entonces director de PEMEX, Jorge 
Dlaz Serrano quien 109r6 atraer la atenci6n de loa medios de 
co111unicaci6n nacional y colocar a la paraeatatal en la primera 
plana, ya que di6 a conocer un proyecto se9Qn el cual el 
crecimiento de las reservas probadas de hidrocarburos llegarla 
a la cifra de 60 mil millones de barriles de petr6leo y qaa 
equivalente. Ea por ello, que durante el sexenio de L6pez 
Portillo, PEllEX creci6 demasiado ae1 como sus metas, puesto que 
de una producción de 953 mil barriles diarios en 1977 de loe 
cualea 153 aerian exportados como petróleo crudo, se pas6 a 2 
millonea 242 mil barriles diarioa, correapondiendo 1 mill6n 
105 mil al tota~ de las exportaciones divididaa en 894 mil de 
petr6leo crudo y 211 mil en productos refinado•. En aintesia, 
la decisión de cambiar la politice petrolera durante el sexenio 
1977-1982 obedece al objetivo de seguir manteniendo un 
preatiqio exterior a fln de continuar consiguiendo crédito• 
externo• aal co•o .. ntener altaa tasas de crecimiento que a la 
vez per.itirlan aequir leqiti•ando la direcci6n del Estado en 

1 
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la econoala. (Sz6kely, 1984) 
De manera concreta podeaoa ••ftalar que durante el breve 

lapao que abarca de 1977 a 1980, nuestra economla craci6 y lo• 
ampreaarioa encontraron un •encausamiento• de sus deaandas y 
por tanto, depusieron la actitud agresiva hacia la intervenci6n 
dal aector pQblico en la aconomla. En eate orden, loa 
empreaarioa entraron en un verdadero J.luzAaaA o aletargamiento 
de aua demandas y actividad polltica; tal parece qua la euforia 
del crecimiento econ6mico producto de fuertes priatamoa a 
nuestro pals como efecto directo de la polltica petrolera, 
habla logrado restaurar las fracturas al interior del propio 
bloque •n al podar. 

Fue precisamente en asta Apoca da bonanza acon6mica, qua 
el intelectual orgAnico aprovech6 par! justificar la 
intarvanci6n y ractorla del Estado an la economla, •• decir, de 
retomar un discurso cuyo mensaje principal tenla como 
destinatario a los sectores empresariales. Un ejemplo da ello, 
ea el articulo da Migu•l da la Madrid, en ase entonces 
secretario da Proqramaci6n y Presupuesto y posterior candidato 
d•l PRI a la Presidencia da la RapQblica, sobre la regulaci6n 
da la ampresa pQblica: 

"Nueatro ordenaaianto fundamental la di6 al Estado, 
rompiendo con lo• postulado• del liberalismo clAsico, la• 
facultada• para intervenir •n la vida econ6mica y regular loa 
patronea aociale• para llevar a cabo la tranaformaci6n del 
pala •••• 

"En MAxico ea evidente el papel distinto que ha tenido al 
Estado en comparaci6n con otras sociedades, principalmente en 
el continante europeo ••• 

"Por au parte, la empresa pQblica •• un medio que utiliza 
el Estado para alcanzar un fin social que la obliga a seguir 
las regla• da conducta especificas ••• 

"En 11nte1i1. lo empresa pOblica ha constituldp en 101 
Olt;ima1 d1cenio1 yno d1 101 instrumento• ••• important11 de que 
dl1pon1 el Eatodo poro lo promo9i6n del desarrollo ecpn()mico y 
agciol. su e1trat6qico papal ha pgsibilitado en gran medido al 
cr1cimi1ntq del pala, Sin la empresa pObliea no hybigro sido 
poaiblw. en forma alguna. obs1ryar el crecimiento aconOmicp tan 
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dinamifio qua ha ••p•rimentadg al p1l1 10 191 Olt;im91 so 
AJISIA". 

Fue durante este eexenio, que el nOmero de entidad•• 
paraestatales pas6 de 845 unidades en 1976 a 1,155 al concluir 
1982. El intelectual or96nico manten1a un discurso acorde con 
los dictados del viejo pacto pol1tico. Sin embargo, producto de 
la cri•i• y de nuevos enfrentamientos con los empresarios, el 
desgaete del discurso pol1tico oficial ee empez6 a hacer m6s 
evidente, m6xiae que •• han tenido praeionea no s6lo internas 
sino también externas para aplicar una pol1tica econ6mica 
bastante austera en lo que respecta al gasto público. 

Sin embargo, nuevamente quedó al descubierto que la 
fragilidad de la econom1a afecta los pactos pol1ticos, ya que 
ante la ca1da de los precios del petróleo en el mercado 
internacional as1 como la elevación de la tasa de interée que 
representaba un incremento inmediato del servicio de la deuda 
externa, se empezó a gestar otra crisis de confianza 
empreHrial en contra de la· intervenci6n del Estado en la 
econoala. 

En esta sentido, loa banqueros fueron los beneficiados de 
la crisis, ya qua fue· por conducto de éstos que se desarroll6 
la fuga da capitales. En su Oltimo informe de gobierno, L6pez 
Portillo reconoci6 que dicha fuga de capitales alcanzó la suma 
de 54 mil millones de d6lares. De tal manera, que con ello se 
impactaba la estabilidad polltica del régimen y quedada muy 
cuestionada la direcci6n presidencial, como aja articulador de 
la pol1tica acon6mica. 

"La nueva davaluaci6n que sufri6 el peso al reabrirse el 
mercado de cambios, el anuncio de la deuda externa y la 
advertencia de que faltar1an d6lares durante un periodo 
prolongado, volvieron a hacer decir a los empresarios que la 
criai• hab1a alcanzado •dimensiones inesperadas•. Al_5l1A 

14 Otl l• ll•d.r.td, 11.tguel. (1910) •1tegul•ct6n de .l• ••pre•• pcJblic• •n 
11'11.tco•, en Cqa!Wq lattrlpr, Vol. JO, Húat. 3 1 ••r•o/10, pp. Zl!-216. 
Subr•y•do nueatro. 
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alqyient•, el 26 de aqpttp (19021 e •• reunirq·n 101 prgaident•• 
d•l con••1o Coprdinador gmpr11arial y di la COPARMBX con L6P•Z 
Portillo, Al final 41 la rayni6n. 101 doa 1mpr11ario1 
declararqn que 111 par111tatal•• hablan llevado al pal1 a la 
ruina y out el gobiarM deberla vender 1u1 negocios puta el 
empleo improductiyp 1r1 un •ten6meno qiaant11co 10 la 
burocracia• ••• Para terainar, denunciaron que loa •aacad6larea• 
eran principal11ente loa pol1ticoa ••• "." 

Para caracterizar la situaci6n de criaia que ae vivi6 en 
los Qltiaoa quince d1aa de agoato de 1982, podr1amoa aeftalar 
que el gobierno ae encontraba ante el dilema de declarar la 
moratoria al pago de la deuda, seguir cumpliendo cabalmente con 
loa compromisos contra1doa lo que aiqnificar1a un aacrif'icio de 
las clases populares o empezar a buscar una reneqociaci6n con 
loa acreedores externoa de nuestro pala. De iqual manera, otros 
f'antaaaas que hac1an 116a aombrlo el panorama econ6mico y 
polltico, f'ueron la ineatabilidad cambiarla, la calda en la 
producci6n y por tanto la pérdida de empleoa y sobre todo, un 
proceao inf'lacionario a todaa luces pernicioso. 

De t.al manera, loa d1aa previo• al Qltimo Inforae de 
Gobierno de L6pez Portillo, ea posible caracterizarlos a través 
de la crisis que habla calado el pacto pol1tico esencial de 
entendiaiento entre élite pol1tica-burocr6tica y la clase 
dominante. En términos de Escobar (1985) ello pod1a ser el 
vac1o de poder, que a nuestro juicio era el indicador de que ya 
no exiatla un eleaento articulador entre loa actores del bloque 
en el poder. 

Por ello, la nacionalizaci6n de la banca debe ser 
conaidarada para su an611aia en su justa dimenai6n, esto es, la 
politice, ya que con esta acto "sorpresivo" durante el Qltimo 
inroraa de L6pez Portillo, ae logr6 superar el vac1o de poder: 
la élite po11tico-burocr6tica loqr6 el apoyo y movilización de 
todos loa sectorea populares que tradicionalmente le han dado 
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la legitimidad: lo• tr•• •ectore• del partido oficial. De 
igual forma, encontraao• una importantlaima labor del 
intelectual org6nico por tratar de capilariza.r ma• apoyo• 
multitudinario• y lo que e• •6•, formar una concienca de que el 
gobierno de L6pez Portillo eataba actuando no s6lo con base a 
la ley, sino lo que ea a6a importante en beneficio mismo de lae 
mayoriaa. 16 (Ver Anesoa 1 y :a• cronologle•) 

"· •• cuando vino la cri•i•, lo que en épocaa de vacaa 
gorda• habla sido positivo ae transform6 en causas de tensi6n 
y de conflicto. Loe cr6dito• •e volvieron peeadas carga• que 
ahogaban a las empresas; la •alidad de capitales fui ahora pura 
especulaci6n y la banca privada el mejor agente y socio de este 
af6n eapeculativo ••• Asl las medidas del primero de septiembre 
significaban una ruptura con aquellos en quienes el gobierno 
habla volcado su apoyo para modernizar el pala, con aquella 
capa de la burgueala m6a fuerte, y, finalmente, con aquellos 
que hablan sido los usufructuarios de la etapa hist6rica de 
México que arranca desde 1955 ••• Por eso, la nacionalizaci6o de 
la banco priyado. m6a 0116 de los razone• pollticas y 
econOmica1. producto de la coyuntura, tuyo un alcance biot6rico 

.woyor. Signific6 una ruptura dentro del bloque en 11 poder 
existente desde hacia cerco da tres décadaa,,,":" 

Por todo lo anterior, ea posible seftalar que la 
nacionalizaci6n de la banca rompi6 con los dos acuerdos b6sicoa 
al interior del bloque en el poder: el pacto pol1tico 
hegem6nico y el patr6n nacional de acumulaci6n. Asimismo, era 
el m6• claro indicador de que la élite pol1tica, coao cabeza 
del gobierno en turno, no dud6 en utilizar el aparato 
legitimador que en ocasione• utiliz6 en contra de movimientos 
obrero• y que la clase dominante apoyaba: la movilizaci6n 
empre•arial en contra de la nacionalizaci6n qued6 ridiculizada 
ante la• manifestacionee multitudinarias en apoyo a la medida 
(Ver cronolog1a• en aneso• 1 y :1). 

16 
Sii •1 •.iguJente c•pJ.cuJo •n•l.i••r•1tO• detaJJada .. nte Ja reacc.idn 

..,,r•••ri•J ante Ja nac.ion•l.iaact6n de Ja banca. 

"sac:oHr, aa11J. ~, I'• IOJ aubrayado nueatro 
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A nueatro juicio, ai bien ea cierto que previo a la NB 
exiatla un vac1o de poder y que ae 109r6 auperar con eaa 
medida, talllbiin ee cierto que ello no aolo deacontrol6 a loa 
e•preaarioa aino al nuevo equipo del Pdte. Electo MMH quien 
a6lo pidi6 "prudencia• y •evitar el encono aocial". El compSa 
de •apera ae abri6 por lo que el nuevo qobierno de MMH tenla 
el aerio compro•ieo de afrontar tanto la• presiona• externaa 
por un aervicio de deuda y contrataci6n de 114• v1aa crediticia• 
con el FMI a f1n de tratar de reactivar la econom1a nacional; 
aa1 co•o establecer un nuevo pacto polltico he9em6nico con loa 
eapreaarioa nacionalea, quienea en adelante diveraificar1an eu 
participaci6n pol1tica. 
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En este apartado analizaremos como estAn organizados loa 
empresarios nacionales. con base en ello, podemos decir que en 
nuestro pa1s, las organizaciones empresariales tienen un 
estrecho vinculo para su desarrollo en el crecimiento econ6mico 
nacional. De esta manera, en 1874 se cre6 la cAmara de Comercio 
de la Ciudad de México, ya que el comercio era la principal 
fuente de capital y fue en 1908 cuando se promulg6 la Primera 
Ley de Cámaras de comercio para otorgarle• personalidad 
jur1dica a las organizaciones de comerciantes. 

En la época revolucionaria (1911-1917) nacen nueve cámaras 
de comercio mAs. Después de la promulgaci6n de la Constituci6n 
Pol1tica de 1917 se firma la acta constitutiva de la CONCANACO. 
Mas tarde, en septiembre de 1918 surge la CONCAMIN para agrupar. 
a los industriales mexicanos. Para 1929, el proyecto de Ley 
Federal de Trabajo provoc6 inquietudes entre los empresarios y 
fue iniciativa de Luis G. Sada la creaci6n de la COPARMEX para 
proteqer los derecho• de loa patronea.• 

De acuerdo a lo anterior, Carlos Arriola (1982) seftala que 
las actual•• agrupaciones eapreaarialea pueden aer divididas 
en: 
"•> Las que tienen un carActer de 'Instituciones P6blicas • y se 
encuentran organizadas conforme a la "Ley de cAmaraa de 
Coaercio y de la Industria", promulgada el 2 de mayo de 1941, 
y que ha sido aodif icada por varios decretos. Las principales 
Instituciones P'1blicaa que a nivel nacional agrupan a 

1 Arriol• 
"Pº'MPºrfn•••. 

1 . ! 
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empreearioe eon le confederaci6n de C6marae de comercio 
Servicio y TUrisao (CONCANACO) y la confederaci6n de C6marae 
Induetrialee (CONCAMIN). Dentro de éeta Qltima ea encuentra la 
C6mara Nacional de le Induetria de la Traneformaci6n (CNIT). 
"b) El segundo grupo de Inetitucionea qua agrupa a loa 
empreeario• del pal• de car6cter privado, o eea que aat6n 
conetituidas como aaociacione• civiles: la Aeociaci6n de 
Banquero• de México (ABM) creada en 1928; la Confederaci6n 
Patronal de la RepQblica Mexicana {COPARMEX) •urgida en 1929 y 
otra• muy recientes como el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) fundado en 1975 al igual que la Uni6n Agricola 
Nacional•.' 

Por su parte, Matilde Luna (1985) sellala que las 
agrupaciones empresariales mexicanas, para su análisis, se 
clasifican en 2 conjunto•• a) el grupo da la• organizacione• 
especiali~adas como la CONCAMIN, la Aaociaci6n de Banqueros de 
México y CONCANACO; b) el grupo de las organizaciones 
complejas, ya qua tienen diversos intereses, como ea al caso de 
la COPARMEX, el consejo Mexicano de Hombrea da Negocios y el 
Consejo Coordinador Empresarial: 

"Estas organisacionea complejas han surgido en 
moaentoe de alta tenai6n entre el gobierno y loa empresarios, 
y en su creaci6n ha tenido una activa participaci6n la 
combatida fracci6n nortella. La COPARMEX eurge en 1929, 
oponi6ndoae al Art. 123 y destaca eu actividad critica en loa 
gobiernos de C6rdenaa, L6pez Mataos, Echeverrla y a principios 
da lo• ochenta frente a la Nacionalizaci6n Bancaria; el Consejo 
Mexicano de Hombrea de Negocio• (CMHN) se crea durante el 
gobierno de L6pez Mateos y el CCE durante el de Echeverrla. A 
excepci6n de la COPARMEX que ea reconocida por la Secretarla 
del Trabajo, las otras dos no tienen un reconocimiento formal 
en el aparato administrativo eetatal, quedando en principio su 
participaci6n sujeta a la discrecionalidad gubernamental•. ' 

De esta manera, el Consejo coordinador Empresarial {CCE), 
nace en mayo de 1975, con el apoyo de industriales, banqueros 
aseguradora•, patronea y de116a hombres de negocios como una 
•aeociaci6n civil" de acuerdo a lo sellalado por Arriola pero 

' ZllJJl, pp. Zl•ZZ 

L11n•, llat.tlde. (lllSJ •rranaromacjon•• d•l corpo.rativ.turo 
eapre•ar.taJ y tecnocrati••c.iOn de la pollt.tca•. ll1yi1t,1 rrgictn• de 
«og19l99l1, l/IS, p. 121 
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talllbi4n como una or9anizaci6n compleja, aa9l1n lo cataloga Luna. 
Por ello, podamo• aaagurar qua uno de loa objetivo• clava del 
CCE es el da dar una mayor oriantaci6n a la participación 
pol1tica y econ6mica de los empresarios mexicanos, a través da 
un proyecto que los identifique con al resto de la sociedad y 
frente el Estado. De esta manara, podemos afirmar que en 
México al consejo coordinador Empresarial es el 6r9ano da mayor 
importancia de la clase dominante. 

Cabe destacar que da manara independiente al CCE: exista la 
c&mara Americana da Comercio (CANCO) en donde encuentran 
protacci6n las empresas Norteamericanas; la Confederaci6n 
Nacional Ganadera (CNG) y la Confadaraci6n Nacional da la 
Pequana Propiedad (CNPP), éstas dos 11ltimas ubicadas dentro del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Para efecto de esta an6lisis, as necesario aclarar qua nos 
centramos en el CCE por ser una instituci6n que aqlutina a la 
mayor1a de las orqanizaciones empresariales mexicanas, tratando 
de unificar criterios a través de un proyecto bien 
identificable y que analizaremos posteriormente, a fin de 
superar las dificultades que eiqnifican loe distintos objetivos 
de comarciantes, industriales, hombres de neqocios, banqueros, 
asequradorae y patronas. Da acuerdo a ello, en al seno del CCE 
se pudieron identificar oriqinalmenta a 6 orqanizaciones 
copulas: la Confederación de C&maras Industriales (CONCAMIN), 
la éonfederaci6n Patronal de la Repl1blica Mexicana (COPARMEX), 
Asociación de Banqueros de México (ABM, que quedó 
pr6ctica111ente liquidada con la Nacionalizaci6n de la Banca), el 
consejo Mexicano de Hombres de Neqocios (CMHN), la 
confaderaci6n de C6maras Nacionales de Comercio (CONCANACO) y 
la Asociación Mexicana de Instituciones de Saguros (AMIS). 
Describimos a continuaci6n a cada una da las 6 orqanizaciones 
que inicialaente conformaron al Consejo Coordinador 
Empreaarial: 
COlllCNlllCO: Eet6 conatltuida por C4maras Nacionales·de comercio, 
da pequallo comercio, servicios y turie•o ast co•o da las 
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claara• 111exicana• del ra•o exiatente• en el extranjero. Una de 
aua funcione• principal•• •• la de representar al co111ercio 
or9anizado ante cualquier claae de autoridad, aea federal, 
eatatal, 111unicipal o de or9ani•moe pQblicoe descentralizado•. 

cOttCNIIlf• Al igual que la CONCANACO, estl integrada por C6marae 
y Asociaciones de Induatriales que incluao llegaron a tener una 
gran representaci6n a nivel nacional como la CANACINTRA. 
Representa los intereaee de los industriales y se considera 
"órgano de consulta del Eatado", asimismo, orienta su actividad 
hacia el fomento y desarrollo de sus c.t111aras y asociaciones 
agre•iadae. 

Asoc1ac16n 4• Banqueros 4• ~:dcoi se fundó en 1928. despute de 
la Nacionalización Bancaria,clen Sept. da 1982 prlcticam.ente 
desapareció de la• organizaciones empresariales y del CCE. 

Jllf:CB: ee ha caracterizado por su diacreci6n en comparación con 
el co•porta111iento 1116s abierta•ente pol1tico de la CONCANACO, 
COPARMEX y CONCAJIIN. Se for.6 en 1947 y agrupa, COlllO su no111br• 
lo indica, a toda• la• instituciones de seguro• del pala. 

OOPAllllU: fue fundada en 1929, como ya se analizó y es 
poeible•ente la organización e111presarial 1116• conocida en el 
pala por eu co111batividad y defensa de los intereses patronales. 
Agrupa en su seno a centros Patronales distribuidos en el todo 
el pala que asocian tanto a comerciantes, industriales y 
e111preearioe de loe 1116• diversos sectores de la econo1111a. 

CfUllf: eet• •• indiecut:ible11ente la organización empresarial 1116e 
elitista del pala. convergen en ella los interese• de unos 
cuantoa empresarios que ee han destacado por eu gran capacidad 
económica y de negociación pol1tica. su conformación tiene 



r.a1cea en la opoaici6n al 9obierno del Pdte. L6pez Mateoa.• 

"Eetae 6 organizacionee a trav6e de extensa red de mie de 
500 organismo• subalternos (cAmaraa y aaociacionee y 
delegaciones de cAmarae industriales, cámaras de comercio, 
centrales patronales, centros bancarios, etc.) que cubren todo 
el territorio nacional, agrupan a unos 530,000 establecimientos 
o empresas no agropecuaria• (el 61' de las existentes en 1975) 
ubicada• en la industria y los servicios principalmente. El 
enorme tamafto de este conjunto de organizaciones obedece en 
gran parte a la obligaci6n legal de afiliarse a la respectiva 
cAmara de industria o comercio que tienen los propietarios de 
cualquier establecimiento que tenga capital superior a los 
$2500.00 pesos"·' 

Una aclaraci6n pertinente es que después de la 
Nacionalizaci6n Bancaria se liquida prácticamente a la 
Asociaci6n de Banqueros Mexicanos dentro de CCE, pero en cambio 
ingresan la Asociaci6n Mexicana de Casas de Bolsa (AMCB) y el 
consejo Nacional Agropecuario, lo que significa que son 7 las 
organizaciones que conforman el 6rgano máximo empresarial 
mexicano. 

El primer punto de anAlisis, es que en el CCE conviven 
miles de pequeftos establecimientos y los grandes empresarioe. 
Es decir, que un muy considerable namero de dueftos de 
minaaculas empresas y establecimientos comerciales se ven 
remolcados a través de la CONCAMIN y de la CONCANACO hacia los 
intereees del gran capital. No obstante lo anterior, el CCE ha 
logrado una adecuada conexi6n ideol69ica de sus miembros. 

4 Arr.tol• tlong, C•rlo•. ~, pp. 16-JO. En r•l•c.Jón •l con••jo 
lf•a1c•no d• Hofftbr•• d• ll•gocJ.o• •• r•co•tnd•bl• •n•l.taar: V•g•, C•rlo• 
T•rn•ndo. •z.• •ZJ.t• •mpr•••r.J.•l •1t.tcana•, en Ptrf11 d• Jt Jornadt, J de 
abrJ.l d• I !ISIJ, y• 9u• en 4•t• art.fculo •• d••crJ.M d• ••n•r• d•t•ll•d• 
911J.•n•• int~raron y confor••n ectuaJ.-.nt• aJ ••l•cto grupo d•l ClfHN ••1 
co.o • J.o• d.1.t•r•nt•• negocJo•, gJ.ro• y grupo• IJ.nancJ.ero• que ••n•j•n. 

''Z'Jr.ado, #U.cardo (Jgsfi.•••fll>l•n•• del•• organJ.sacJ.on•• ...,,r•••ri•l•• 
-•icana••· lteydJp• tql1t1qo1,. Vol. J #d•. 1, •n•ro-••.rso 19•4, p. 5, De 
acuerdo con rir•do, orJ.g.fnal .. nt• eran 6 Ja• organ.is1cton•• ••pr•••r.i.•l•• 
en torno al CC8. IOaterJor • l• llac.tonali••ci6n aanc1rJ.• •• po•lbJ.• 
.identJ.Li.c•r • Ja A•oc. ll•xtc•n• d• C•••• d• aoJ•a (AllC•J y •l con••Jo 
Nac.ion•l Agrop•cu•r.to. •n ••e• ••nt.ido. lo• •ntiguo• b•nqu•ro• •hrtpl•11•nt• 
c'11b1aron d• t;J.ro y t1•n•n r•pz-•••ntac..i.On (durante eJ ••••ni.o BJ-BBJ •n •l 
ce• • tr•v•• de Ja Ntca 
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Aaimiamo, sobresale el 
pensamiento empresarial 
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hecho de la qran difusión del 
a través de la masif icaci6n de 

afiliados pero sobre todo, por la manera indirecta en que la 
concepción empresarial encuentra eco en las familias mexicanas 
que sobreviven de un pequefto negocio afiliado a una de las 
mencionadas organizaciones. 

"Otra cuestión importante es la incidencia. ideológico y 
polltica de estas organizaciones empresariales sobre el 
conjunto de la sociedad mexicana. considerando un duefto y su 
familia por cada establecimiento económico, reaulta que la base 
social de estas orqanizaciones empresariales podr6 comprender 
en forma indirecta y potencial a unos 2.65 millones de personas 
que por su nivel de ingresos recorren todos los estratos pero 
que se concentran debido a la proliferación de tantos 
•chanqarros•, en los estratos medios y bajos. Es decir, un gran 
nllmero de •empresarios" afiliados a estas organizaciones 
empresariales tienen ingresos y en general condiciones 
materiales de vida similares a muchos sectores de la población 
con los que conviven cotidianamente. Lo anterior muestra como 
el sistema de organizaciones empresariales cuenta con canales 
y diapositivas potencialmente capaces de coincidir en capas 
profundas de la población de nuestro pala•.• 

De igual manera; un renglón de suma importancia y que 
viene a reforzar lo anteriormente descrito radica en el 
aspecto de que de las 7 organizaciones que integran el CCE, 3 
de ellas, CONCANACO, CONAKIN y COPARMEX tienen a la gran 
mayorla mientras que la AMCB, CMHN, AMIS y CNA tan solo 
representa a 124 afiliados'. Estatutariamente, el Consejo 
Directivo del CCE se integra con 7 representantes, designados 
por cada una de las organizaciones viéndose entonces que tienen 
el mismo peso los 40 hombres de negocios que los 500 mil 

• nwt.11.. 

7 Con r••p•cto • l• .int•9r1cidn y c01tpo•ici6n poccentutl en •l CCB, •• 
nc:o1IJ.end•1 Lun•, lf11ttlde y /fi.c•cdo rJ.r•do. ll Cong1e C'pqnUotdqt 
lwprf11tlt1, Une B1dloqrtU1, r1cule.•d de CJ.encJ.ta Pol.fticta y Boctt!ea, 
UllAJI, 1112.- A•i•.i.Ut01 f'tr1do, IUctrdo. •sellb.ltn•• d• l•• org1ni•1c.ton•• 
..,,.re1al".itl•• .. 11J.c1n11•, ~,Vol. J Nllm. l, •n•ro·••r•o 19Bf. 
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af iliadoa a CONCANACO. 

Un problema que pudiera ser qrave en relaci6n al dominio 

del CCE sobre las orqanizaciones afiliadas, es que este se 

form6 con el acuerdo de los presidentes de cada orqanizaci6n. 
En este sentido, se eliqen de manera democr6tica a los 

diriqentes de cada orqanizaci6n quienes posteriormente tiene 
voz y voto en las asamblea• del consejo Coordinador 

Empresarial. Por ello.encontramos una afiliaci6n indirecta del 
CCE ya qua esta instituci6n, como se mencion6, es una 

asociaci6n civil en la que encuentran cabida solamente los 

representantes de las orqanizaciones. 

Alqunos nombres de quienes han integrado el CCE son: 

Manuel Espinosa Yglesias, Juan Sánchez Navarro, R6mulo O'Farril 
Jr., Eloy s. Vallina, Gazc6n Azcárraqa, Andrés Marcelo Sada, 
Antonio Rulz Gal indo, Humberto Lobo Morales y Manuel J. 

Clouthier, entre otros. 
En otro orden, el CCE inteqra además de las mencionadas 

orqanizaciones a otros organismos que le son de capital 

importancia tanto en aspecto de análisis económico y social, 

como de divulgaci6n ideol6gica y por tanto formadores de 

conciencia en favor del proyecto empresarial. (ANEXO cuadro) 

"Por otra parte el lit.il[t de las organizaciones es decir, 
el personal a sueldo que se ocupa de la vida cotidiana de la 
organización, se ha percatado d• que una mayor y mejor 
calificaci6n técnica y profesional le asegura mAs altas dosis 
de poder y autonomla frente al qobierno, los empresarios 
asociados y los dirigentes de las agrupaciones a las que 
prestan sus servicios. Por todo lo anterior es notoria la 
tendencia, incipiente pero firme de que las organizaciones 
desarrollen centros de servicios que se perfilan como cerebros 
de estas instituciones. 

•El CCE cuenta a la fecha con cuatro de estos centros: El 
Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales 
(CEHAI), al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP), el Centro de Estudio• Sociales (CES) y el Centro de 

l 

1 
l · 
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E•tudio• Fiscales Y Legislativos (CEFYLI"·' 

Da esta manera, al CEESP, el CEMAI, el CES y el CEFYL •on 
4 Instituciones qua orientan su critica hacia la privatizaci6n 
acon6aica de México. Lo anteriormente descrito, tiene un 
verdadero soporte emp1rico si realizamos un an&liais de las 
declaraciones de alqunoa representantes de estas organizaciones 
(Ver Anexo 1, Cronoloq1a): 

"El Pdte. del Centro de Estudios Econ6micoa del Sector 
Privado (CEESP) Gast6n Azc4rraqa, critic6 ayer "el af4n 
obsesivo" del Estado mexicano por controlar los precios y 
mantener una econom1a "ficci6n" al dar un "exceso" de 
presentaciones sociale•, ya que ello ha incrementado •l déficit 
gubernamental y en consecuencia la inflaci6n qua hoy se vive; 
advirtió que de aequir con la contenci6n da precios, lo 
subsidios y el alto gasto público, las perspectivas de 
desarrollo del pata puedan "verse frustradas".• 

" ~un•, ll•ti.ld• y IU.c•rdo rir•do. (1112} V Con«i«19 cgprdinedg 
1mpra11r11l. lln• r•tl1eau«•. recul ted d• C.ienc:i•• l'ollti.C•• y soci.el••, 
UNAll, pp. 44.- De .t:gu1J un•r• con.,.t•n• ueli••r, en ••t• obre a qui.en•• h•n 
dJrJgi.do loa org•ni...a• de •poyo Jo1 orgen.t.-01 de •poyo eJ. CCB, de1tac1ndo 
..,,..-11rio1 de 1.Zto n.tv•l como hrJ.que ltadero •racho, Juen lfor1J.•1 Dori.1 por 
el CUAZ, 011tdn Azc•rr1g1 en el CEB6, y Andrll llarceJ.o B1d1 en el CBS • 

• Aguil1r, Alberto. •cr.tt.ice •l c••s' el •E•n ob1e1ivo d•l ••t•do por 
contro.Zer J.01 preci.01•. llmDúlla81 21 de ••rzo d• l 181, p. 14 
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COHCANACO CONCAMIN COPARMEX AMCB AMIS CMHN CHA 

Abreviaturas: 
CONCANACO:Confederaci6n Nol. de Cámaras de comercio, 

Servicios y Turismo 
CONCAllIN: Confederoci6n de CAmaros Industriales 
COPAIUfEX: Contedaroci6n Patronal de lo Rep. Mexicano 
AHCB: Asociaci6n Mexicano da Casas de Bolsa 
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AHIS: Asocioci6n Mexicana da Instituciones de Seguros. 
CHHN:Consejo Mexicano da Hombres de Negocios. 
CNA: Consejo Nocional Agropecuario. 
CBHAI: Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos 

Internacionales. 
CBBSP: Centro de Est. Econ6micos del Sector Privado. 
CES: Centro de Estudios Sociales. 
CBFVL: Centro de Estudios Fiscales y Legislativos. 

Eloboroci6n con base en investigaci6n directo y : Luna 
Motilda y Ricardo Tirado (1992). El conseig Cggrdinadg 
El!presorial. Uno rodigqroUa, Facultad de Ciencias Pol. y 
Sociales, UNAM, M6xico. 
Tirado Ricardo. (1984) Semblanza de las organizaciones 
cmpr••oriales mexicana• en Estudios Pol1tisos, Vol. 3 NR 1, 
enaro-marzo/84 • 
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3.i.z ~ Zacclone11 dentro dei CCB. 

He1110• analizado como •e pueden clasificar las diferentes 
organizaciones empresariales en torno al CCE. Seria un error 
dejar de considerar la importante labor política que realizan 
estas organizaciones a través de lo que loa estudiosos en 
grupos empresariales llaman laa "faccionea". 

En primer lugar, es tradicional que se encuentre en la 
literatura sobre empresarios una gran división de facciones: 
"los radicales" y "los moderados". 

"La primera ¡los radicales] tiene su base sobre todo en el 
norte su orientaci6n es cada vez más hacia las exportaciones y 
el mercado internacional, se inserta en diferentes sectores y 
ramas de la econom1a, ea muy antiestatiata y sus organizaciones 
fundamentales son la COPARMEX y la CONCANACO (Tirado y Luna, 
1987); "los duros", cuentan con al apoyo del capital 
trasnacional, de la burguesía agraria y de grupos de 
propietarios regionales (Puga, 1986); esta facción posee un 
proyecto más integral y con pretensiones nacionales, y a ella 
pertenecen loa dirigentes empresariales que se han inscrito en 
las filas del panismo•. 1" 

La facci6n de los •moderados• encuentra eco en el Valle de 
México y se orienta básicamente hacia la sustitución de 
importaciones y el mercado nacional. En esta tacci6n, se 
encuentran principalmente los industriales que aceptan hasta 
cierto grado la intervención estatal •a cambio de ser 
protegidos". Las organizaciones principales de la facción de 
loa moderados o "concertadoresº, son la CONCAMIN y la 
cANACINTRA, puesto que está identificada con los pequeños y 
medianos industriales que por su atraso tecnol6gico y 
"dependencia hietórica con el gobierno" ven con agrado la 
alianza y •protección del Estado". 11 

'º C•••r, 11& .. Mpero y lf.ttíl.d• Lun• .. (coord.J (ltllJ "Lo• •Mpr•••rio• 
y •l &atado •n lflxicor un •nAlJ.•J.• poJltJ.co•, •n IMp••r.to1 y gc1do to 
MfrlG" L1ttot, ClOE, rundacJ6n Fri,edr1ch Eb•ct, UH.NI, UAlt, pp. 214-215. 

"lllAl.M 
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Ante estas dos corrientes, el CCE como 6rgano aglutinador 
ha sido el punto "de encuentro y unidad" y para mantener el 

equilibrio, se alterna la presidencia de este mAximo organismo 

empresarial, entre "radicales y moderado•"· 

"En la coyuntura que aqui se analiza, los radicales 
postulan que el modelo politico y econ6mico ha caducado y que 
es imprescindible efectuar reformas profundas; en lo econ6mico 
buscan un cambio de patr6n de acumulaci6n orientado a la 
"liberalizaci6n de las fuerzas de mercado" y fincado en las 
exportaciones de manufacturas; en lo politico, buscan la 
apertura para que el PAN (partido con el que se identifican 
claramente) y la derecha en general puedan constituirse en 
alternativa real de poder, dando lugar a un sistema 
bipartidista con alternancia entre PRI y PAN. Los moderados 
sostienen que el modelo econ6mico y pol1tico ha encontrado 
algunos limites y que es preciso efectuar reformas: en lo 
econ6mico aceptan una reducci6n gradual y parcial del 
proteccionismo para inducir mayor competitividad y capacidad 
exportadora, pero sin descuidar la profundizaci6n del proceso 
de sustituci6n de importacionea y el mercado interno; en lo 
politico abogan por una participaci6n mucho mAs enérgica del 
sector privado en la formulaci6n de la polltica pública y, en 
menor medida, por un reconocimiento del empresariado como 
fuerza politica legitima del sistema, y en particular, en el 
seno del partido oficial (PRI) que es hacia el que generalmente 
se inclinan". 11 

Por otra parte, otros analistas difieren de la concepci6n 

anterior de las factores "radical" y "moderada". Tal es el caso 

de Gabriel Gaspar y Leonardo Valdés (1987) quienes aseguran que 

los empresarios pueden ser identificables en 3 facciones: la 

del norte, la de los cuarenta y la del centro. 

La facci6n del norte encuentra su centro de operaci6n en 

el llamado "grupo Monterrey" extendiéndose en varias entidades 

del pais con el apoyo de industriales, empresarios agrlcolas y 

comerciantes: 

11 ZlzJsl.tm• A•.Udanto, conv.t•n• ••tudJ.•r lo ••ll•l•do porr Lun•, ll•tild•· 
·~1 grupo 11onterrey •n l• •cono•.i• ..... .tc•n••, •n grupo• •gon6m1cos r 
orq1ni11gloae1 MP''''''''''' Ali•n•• &d.ttori•l-UNM, J986. 
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"Eate es un e11presariado que •• constituy6 ante• del 
proceao revolucionarlo y que aigue un patrón de deaarrollo 
relativamente independiente frente a la• pollticaa económica• 
eatatalea aunque ae beneficia ampliamente da las miemaa. Eata 
tracción participa d• un proyecto ideológico de corte 
conaervador, que ae define b6sicamante por su oposici6n a la 
part1cipaci6n del Eatado en la econom1a". " 

Es por ello, que esta facción puede decirse que encuentra 
mayor aceptación en la COPARHEX. 

con respecto a la facción de los cuarenta, Gaspar y Vald6e 
(1987) seflalan que encuentra origen en la industrialización 
impulsada por el Estado partir del modelo de crecimiento 
económico vla subetituci6n de importaciones. Eata facción est6 
mli• diseminada en el pala y tiene una aceptación por la 
intervención del Estado en la economla, ya que no solamente se 
beneficia con la polltica económica estatal sino que participó 
en su concepción. Por ello, destacan Gaspar y Vald6s, •en este 
grupo se encuentra un n'1mero considerable de funcionario• 
pllblicos que han pasado a ocupar sitios importantes como 
empresarios" Las organizaciones empresariales que de 
alguna manera representan los intereses de esta facción son la 
CONCAHIN y la CANACINTRA. 

"Por llltimo, se puede hablar de una fracción del 
empresariado en donde se encuentran incluidos los principales 
capitales bancarios y financieros del pals, as1 como la 
repreaentaci6n del capital trasnacional en México. En la 
literatura a este grupo se le denomina, por diversas razones, 
fracción del centro. Se dice que ae concentra en Valle de 
M6xico, y que por sus posiciones pollticas e idaol6gicas se 
trata de una fracción qua se encuentra en el centro del 
espectro empresarial Mexicano (en los extremos la facción del 
norte y la de los cuarenta)"." 

11 O••par, Gabri•l y Leonardo V•ld•• (lg•7J. •L•• deaventu.r•• r•c.lent•• 
d•l bloque en •l pod•r", en htudios s9ci1le1, Vol. 5, NiJm 15, aept.-dJ,c. 
11117, P• SOJ. 

,.ZJUsld. 
IJ WJL., p.504 
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En el mismo sentido de las •facciones" empresariales, 
Edmundo Jacobo, Matilde Luna y Ricardo Tirado (1989) seftalan 
que la crisis y loa conflictos pollticoa que ella genera han 
redefinido las facciones, siendo 3 las que analizan: la 
proteccionista, la populista (o liberal conservadora) y la 
tacnocr4tica. En este sentido, aseguran que la proteccioniata 
tiene origen en la corriente "moderada" (ya analizada) y la 
populista en la "radical•. 
- La facci6a proteqcionitte. Est6 conformada de manera 
mayoritaria por industriales medianos y pequeftos que resienten 
la actual apertura comercial, por lo que sus organizaciones son 
la CAHACINTRA y la CONCAMIN. En la vida politica, esta facci6n 
se identifica por tener un discurso que pide protecci6n y sus 
lideres tienen amplia identificaci6n con el PRI •1• 

- l'aqci6p !;eqnocritiqa: propugnan porque en las relaciones 
politico-administrativa existan criterios de "eficiencia y 
productividad" y no "pollticos o populistas•. Asimismo, propone 
la relación directa gobierno-empresarios para la formulaci6n 
de pollticas pQblicas. 

"Dentro del CCE la facci6n tecnocr6tica se sustenta en un 
trio de agrupaciones muy selectas (las asociaciones de casas de 
bolsa y compaftias de seguros y al Congreso Mexicano de Hombrea 
de Negocio&) que afilian solamente a un reducido nQmero de 
prominente• empreaarios y grupos econ6micos. Si bien rechaza 
una planeaci6n gubernamental, demanda en cambio una planeaci6n 
democr6tica que incluye: frente a la discrecionalidad 
gubernamental, el establecimiento de reglas claras de decisi6n; 
su involucramiento en la definici6n de politicas de sectores 
estrat6gicos bajo control estatal y una posici6n m6s 
determinante en la def inici6n de las orientaciones generales de 
la politica econ6mica, en la que figuren ya no como meros 
"consultores" del gobierno, y una planeaci6n obligatoria de las 
actividades gubernamentales e indicativa para el sector 

1
• J•cobo, Ed11undo, ll•tJ.ld• Lun• y llJ.c•rdo 'l'J.r11do(lgBJ1J. •Ef9p.r•••ri.o•, 

p11ceo pal1tJ.co y coyuneu.r• 11ctu11J •n ll••J.co•. lltudJo• to11t:1co1, Vol. I 
1111•. 1, enero-.. r•o/81, p. 6 
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privado•." 

- r.a Caqpi6n populiata: involucra a ••CJlllentoa del gran capital 
aa1 cono a pequeno1 y aedianoa induatrialea. 
apoyo en provincia y fundamentalmente en 
organizaciones a nivel popular son la COPARHEX 

Tiane bases de 
el norte. Sus 
y la CONCANACO. 

"La facción empresarial populista ha intentado capitalizar 
la crisis, el descontento de amplios aectarea de la población 
resultante de for111as burocrAticas y corporativas, a trav6s de 
la1 cualea, se desarrolló el Estado intervencioniata, el 
deterioro de la legitimidad del r6giaen y la deficiencia de las 
pol1ticaa gubernamentales para afrontar loa problemaa más 
urgentes"." 

A11 como la facci6n tecnacrAtica tiene como interlocutor 
al gobierno, la populista dirige su discurso hacia la aociadad 
lo que hace que an su relaci6n can el gobierno tienda mAa 
hacia la confrontación que a la negociación, 

Asi11iamo, dentro de la facci6n populista destaca el hecho, 
como lo seftalan Jacoba, Luna y Tirado (1989) de que sus l1deres 
tienden a identificares con el PAN y en lo general, eata 
facción tiene también como idea directriz en sus programas, la 
econoa1a social de mercado que obviamente se contrapone al 
•mercado estatista•. 

Finalmente, cabe destacar que el hecho de identificar 
facciones, ya sean radicales o moderados, o bien 
proteccionistas, tecnocrAtico o populistas, la aayor1a de loa 
investigadores sociales sobre asuntas empresariales destacan el 
hecho de que en el sena del CCE existe la unidad. Si bien, bajo 
alguna• condicione• o mejor dicho, en algunas coyunturas, el 
liderazgo ea ejercido por alguna facci6n. Para efectos de la 
preeente investigaci6n, es necesario aclarar que retomaremos la 
pri .. ra división de facciones empresariales para nuestra 
anAlieis, eataa ea, Radicales y Moderado•, rescatando de la 
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Qlti•a claaificaci6n a la facci6n Tacnocr6tica, para aal poder 
co•ple•entar nueatro eatudio, ya que a nuestro juicio, debellloa 
tomar conciencia de que la criaia durante el sexenio 83-88 fue 
tranaforaando eatas facciones para tel'lllinar identificando, 
hacia finales del periodo de estudio, con las tres facciones: 
RADICALES, MODERADOS y TECNOCRATICOS. 
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a.a al prox•a~ 18Rr•11riel 

El empresario mexicano tranatorm6 su actitud, hasta cierta 
manera pasiva, durante el lapso que abarca de 1940 a 1970, En 
algiln momento se pens6 que este cambio era más bien una 
reacci6n pasajera en contra del régimen de Luis Echeverr1a, 
pero una visi6n retrospectiva anaUtica indica que es mis 
acertado seftalar una polltica empresarial de largo plazo que 
un" simple reacci6n situacional. De esta manera, la acci6n 
empresarial con miras políticas no tienen una explicaci6n en 
contra del régimen "populista" de Echeverr1a, originalmente, 
sino también encuentra su génesis en una crisis econ6mica que 
empezaba a hacer estragos, as1 como en las medidas 
intervencionistas para combatir dicha crisi1;1, en loa 
movimientos obreros tanto independientes como oficialistaa y en 
la reacci6n de la izquierda polltica de nuestro pala. Estas 
son, laa principales causas pol1ticas y econ6micas por las que 
el empresariado nacional opta por organizarse mejor a través de 
un consejo Coordinador y elaborar un Ideario en el que quedaran 
plasmada sus conceptos de la sociedad, el hombre, el Estado y 
la econom1a principalmente. 19 

Antes de analizar el proyecto empresarial, enmarcado en el 
Ideario del CCE, es necesario sei!alar que dicho documento 
encuentra firmes bases en la carta Econ6mica de la CONCAMIN y 
en la Doctrina Social de la COPARMEX. 

"La carta presenta una idea de la sociedad en donde el 
·desarrollo econ6mico es una •parte del progreso social, cuyo 
Un último es la elevaci6n y diqnificaci6n del hombre•. Esto se 
loqra cuando se permite al hombre •ejercer au propia iniciativa 
y su acci6n creadora en la producc16n de bienes y servicios•. 

1
• Caaar, lf•. Ugaro y illl•on '•r•• (1916). •Proy•cto ••pr•••ri•l y 

a.l~•rnat.lvaa da ••tructur•ct6n d• l• econo•i••. •n lny11tjgci6n lt!on6t!1<:t, 
#Q. l1S 1 •n•ro-••r•o/11, pp. Jf.5-J$7 
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Acerca de las relaciones entre el sector privado y el sector 
pllblico le carta subraye que la participación del Estado en 
actividades econ6micea ser6 cuando •se trate de servicios 
pllblicos bAsicoa de actividades de interés colectivo en los que 
la iniciativa privada sea suficiente•. Para evitar una 
competencia desfavorable entre ambos sectores las empresas 
estatales 'no deben gozar de prerrogativas, preferencias o 
subsidios que las coloquen en condiciones privilegiadas de 
competencia con las empresa del sector privado'"·N 

El Ideario del CCE inicia con un 
individualista, esto es, seftala que la persona 
y fin de todas las instituciones. Este punto de 

reconocimiento 
es el principio 
vista encuentra 

fundamentos en conceptos como la "dignidad", "valor" y "destino 
trascendente de la persona". A partir de ello, se destaca que 
la econom1a asl como el desarrollo económico tienen un car<\cter 
de medios y no de fines, por lo que no se debe permitir que el 
Estado o particulares en nombre de aquel atenten contra la 
dignidad de las personas. 

"La persona humana por su dignidad, valor y destino 
trascendente, es principio y fin de todas las instituciones 
econ6micas. 

"- Toda organizaci6n económica, polltica o social que 
atropella la dignidad del hombre, menoscaba su libertad, su 
derecho, o su responsabilidad, se convierte en opresora y niega 
sus propios fines. 

"- No es LÍCITO, por tanto, ni al Estado ni a los 
particulares atentar, en nombre del desarrollo econ6mico, en 
contra de la libertad o dignidad de las personas ni afectar la 
certeza o la eficiencia de los derechos que le son 
inherentes". 21 

Lo anterior constituye· el primer paso para poner al 
individuo sobre la sociedad y marca el rumbo hacia la propiedad 
privada y el uso de bienes materiales como alternativas m<\s 

10 Ver: Huss 2"orben. "Proyento• •mpres•rialea y r•••trueturaci6n d•l 
c•pit•lJ.ute> mexi.c1no•, en lcpnoml1 ln(orm1 1 Nlim. 159, dic. 1981, P• J& 

JI CCE. "ldea.cio. Decl•r•ci.ones y prJncipios.•. Excetlslor, 8 de mayo d• 
J975, p. l6A.. C1b• •clar1r que lo• documentos como l• carta Econ6mica y el 
ZdearJ.o d•J cce •11 la mayorla de lo• centro• de document•ci.6n no existen, 
y •n lo• organ1•1110• •mpr•••ri.•l•• •u pr••tanto •• lfluy <l.il.fcll a.Z Jgcu1l qu• 
eod• l• inLarmacJ.6n r•l•t..iv• •l núMro de m.ittllbro• de las orgi1ni.•i1c.ton••i 
COlflpo•Jc:tdn d•J caplt•l en las •mpr•••• cl•v• d• l• eeonom.f• mexicana. AJ 
r••J>•C'to, Carlos Arriol• (1982) ••11•1• at.in1d ... nt• que en ExceJsior 11• 
publ.ic6 1ntegro •l Idt1ario del organ.t.ut0 clipuJa •arpresar.iaJ tff1tJ.c•no. 
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viables para garantizar que la persona conserve su dignidad y 
libertad. M4s alln, en el Ideario se afirma qua la propiedad 
privada no constituye una conceai6n por parta del Estado. 

"El hombre tiene un derecho natural, primario e 
inviolable, para satisfacer sus necesidades y alcanzar su fin 
mediante la propiedad privada y el uso razonable de bienes 
materiales. Esta derecho comprende igualmente loa bienes de 
producci6n y los de consumo. 

"- siendo la propiedad privada un derecho natural y no 
efecto de leyes humanas el Estado no puede abolirla, sino solo 
regular su uso, inspirAndola siempre en exigencias claramente 
impuesta• por el bien comlln".n 

Por otra parte, siguiendo la claaificaci6n dictada en al 
Ideario, destaca sobre educaci6n el punto VIII, en el que por 
supuesto apoyan la libertad de los padrea para educar a sus 
hijos. Pero la lucha empresarial por una libertad de educaci6n 
transciende al 4mbito pol1tico de discusi6n ideol6gica. 

"El desarrollo del nuevo proyecto empresarial arranca en 
agosto de 1980. se origina en la invitaci6n oficiosa que la SEP 
habria hecho al CCE al opinar sobre un plan de educaci6n a 
largo plazo. Ante la determinaci6n de los empresarios de 
participar en todos los campos educativos, lo 16gico seria 
encontrar una decisión correspondiente de aportar sus propios 
recursos financieros, de manera que se cumpliera el supuesto de 
la multiplicación del gasto mediante la diversificación de 
fuentes. Sin embargo, no es as!. Todas las recomendaciones 
empresariales apuntan a que sea el Estado, directa o 
indirectamente, por subsidios o sacrificios fiscales, el que 
financie buena parte de la acci6n de los particulares. Esta es 
la paradoja final del proyecto empresarial: la privatización de 
la enseftanza ha de ser costeada con recursos sociales, 
retirados de la inversión pllblica. Y todo mediante inofensivos 
mecanismos fiscales"." 

En otro orden, los puntos IX y X del Ideario están 
dedicados a la relaci6n Iniciativa privada-Estado y a la 

"W!HI!! 

:.1 ruent•• lfoli.nar, Ol•c. •El proyecto empre•arial". ~, 26,27 
y 28 d• mayo de 1981, pp. 2,5 y 5 respect.tvalffnt•. 
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economla mixta. con respecto a estos puntos, es decir, se 
seftala que existen 2 sectorea el pQblico y el privado, siendo 
este Qltimo el que mantiene el papel principal, ya que aon loa 
particulares los que tienen el compromiso de crear la riqueza. 
Para loe empresarios no hay un reconocimiento del sector social 
de la economla, puesto que desde su concepci6n, a los 
trabajadores independientes y profesionistas se les considera 
como parte de la iniciativa privada. Es por ello que para loa 
empresarios, el principio rector de las relaciones entre los 
sectores pQblico y privado asl como para la definición de sus 
funciones es el de subsidiariedad, esto es, que si una 
actividad puede ser desarrollada por los particulares no existe 
unificaci6n para que el Estado las realice. Por ello, los 
empresarios ven como una amenaza en contra de los derechos 
individuales el hecho de que el Estado intervenga en el mercado 
a través de la empresa pQblica, puesto que la ausencia del 
principio de subsidiariedad llevará hacia el totalitarismo. u 

¿Pero cuáles son los campos, según la 6ptica empresarial 
en los que el Estado debe intervenir sin daftar los intereses de 
los particulares? 

" - Al Estado toca en materia econ6mica velar por el interés 
pQblico, coordinar, estimular, encauzar, crear las condiciones 
propicias para el desenvolvimiento de la actividad de los 
particulares. 
"· Incumbe al Estado, además de su misi6n de regir y custodiar 
el orden juridico, la de ser gestor del bien común. Esto lo 
realiza en la vida econ6mica, facilitando, armonizando y, s6lo 
en Qltimo término, supliendo la acci6n de la libre iniciativa 
privada. 
"- La producción de bienes y servicios econ6micos no constituye 
una funci6n propia del Estado. La acci6n de este debe tender 
precisamente a garantizar a los particulares el mejor y mas 
libre comercio de los derechos de la persona humana¡ no a 
limitar o a entorpecerlos en aras de un sypuesto beneficio 
nacional. Esta polltica asimismo, debe establecerse en el caso 
de los organismos descentralizados y las empresas de 
participaci6n estatal. 
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"- "La t•nd1nqia 1i1t1wltic1 del litado o intaryenir como 
••pretarip. cqn1tityya un cy-ov• peligro para el aierpiqio de 
loa d1recha1 indiyidual11". 

Un punto mA• que •e destaca en el Ideario del CCE es el 
relativo al pre•upue•to y qasto pQblico en donde se aellala que 
dicho qa•to pQblico deber6 expandirse o retraerse de acuerdo a 
la oferta y demanda. Esto ea, si la inverai6n privada es 
insuficiente, debe aumentar; si hay un exceso de demanda, debe 
retraer••· Asimismo, se aellala qua en perlodoa de inflaci6n 
corresponde al Estado ajustar o priorizar sus qaatoa de acuerdo 
a sus inqreaoa.n 

De manera sintética, podemos sellalar que loa 
planteamientos en loa documentos ideol6qicoa del empresariado 
nacional,eapecialmente el Ideario del CCE son: 
" - Di•minuir el papel del Estado en la economla, para que loa 
empresarios puedan producir sin competencia estatal. 
"- Liberalizar al mercado interno y loa precios, para que los 
empresarios puedan defender sus auper6vita a través de los 
pracioa. 
"- Liberalizar el comercio exterior y mantener una moneda 
nacional aub-valuada, para qua laa qrandea ampreaas tsnqan 
acceso a loa mercados internacionales donde se loqran altos 
inqresoa por el peso sub-valuado. 
"-Liberalizar la entrada de inversiones extranjeras, que 
asociadas con inversiones del qran capital, formen una fuente 
de inqresoa f6cilea 11 • 17 

una vez analizado detalladamente las demandas centrales 
del proyecto empresarial, conviene sellalar que a juicio de 
Rolando cordera y Carlos Tallo (1984), en nuestro pala se 
puedan identificar 2 proyectos de gobiernos: el empresario y el 
obrero. Estos a su vez nutren con sus criticas a dos proyectos 
m6a amplios: el neoliberal y el nacionalista, respectivamente. 
El proyecto empresarial encuentra forma en el modelo de país 
que se propone en los documentos de las copulas empresariales, 

l.' ce~. ~, pp. llA. Subr•y•do nue•tro. 

" lJU!l, p. JSA 

11 Hu•• rorNn. ~, p. 22 
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como la CONCAMIN, COPARMEX y sobre todo el CCE. Por su parte, 
el proyecto obrero, se conforma de las demandas hecha 

principalmente a través del Congreso del Trabajo, como 6r9ano 

aqlutinador de obreros y campesinos. 

Ante ello, cordera y Tello(l983) seftalan que las 

principales diferencias entre los proyectos empresarial y 

obrero •on: 
- Frente a las demandas tendientes a aumentar la 

intervenci6n del Edo. en la economla y asl reafirmar su 
carácter rector del proceso de desarrollo nacional, se plantea 
poner al servicio del capital la acci6n estatal, que seria 
esencialmente reguladora y compensatorio. 
"- Frente a proposiciones de incrementar el gasto pQblico para 
aumentar la producci6n y el empleo, se afirma que se tiene que 
ser austero y moderar su incremento a riesgo de provocar mayor 
presi6n inflacionaria. 
"- Frente a la necesidad de ampliar el campo de participaci6n 
de la empresa estatal, se sostiene que la empresa privada es la 
célula básica de la economla y que la actividad econ6mica 
corresponde fundamentalmente a los particulares. 
"- Frente a un mayor control de precios, se argumenta a favor 
de su liberalizaci6n. 
"- Frente a un manejo nacional de loa recursos no renovables en 
el sentido de una mayor integraci6n de su producci6n, y en 
general de toda la economla nacional al mercado internacional. 
"- Frente a planes educativos que atiendan y respondan a las 
necesidades del desarrollo nacional, se demanda una mayor 
participaci6n de los particulares en el sistema educativo". n 

Por ello es que para Cordera y Tello, los empresarios 

apoyan al proyecto neoliberal, que propone, grosso modo lo 

siguiente: 

1) Integración económica entre Héxico y Estados Unidos: 
Nuestro pala tendrla el beneficio de un mercado seguro en el 

vecino pala del norte para sus exportaciones, además de que se 

le proporcionarla tecnologla, asistencia técnica y recursos 

financieros a cambio de suministrar a Estados Unidos, a precios 

competitivos, materia prima y productos terminados además de 

un mercado seguro para sus exportaciones y seguridad para la 

» Cord•r•, Rol•ndo y C•rlos f'ello (lllJ). 1Hxico1 la disputa eor l1 
~, s. JCJCl 1 ••· •d.J.ci6n, pp. 7J-74 
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inver•i6n extranjera eatablecida y por e•tablecer•e en México. 
a) Intlaci6n: Eate fan6aeno e• a nueatro juicio, lo qua 

•6• preocupa al proyecto naoliberal. De acuerdo al diagn6atico 
qua •obra inflaci6n se hace en aste proyecto, se afirma que 
solo ea posible superarla cuando •• hayan restituido los 
equilibrios entra la oferta y la demanda que han provocado la 
"dilataci6n" estatal y la "indisciplina" laboral. Ponen énfasis 
en la reducci6n del gasto pQblico, deatacando el hecho de que 
consideran muy dallino para la economia el gasto de las empresas 
pQblica•, sobre todo cuando aparece como deficitario desda al 
punto de vista contable. 

:1) Liberalisaci6n comercial ele Héxico: 19 De manera 
di•cordanta, Ha. Amparo Casar y Wilson Peras (1986) consideran 
que al proyecto empresarial contenido en el Ideario del CCE se 
aparta de lo qua podriamos llamar "proyecto neolibaral", porque 
al principio de subsidiariedad propuesto para regir las 
relacionas y las 6raas de acci6n entre el Estado y los 
empresarios no pretende reducir al m1nimo las funciones del 
Estado. 

" ••• consideramos qua e• prematuro afirmar qua loa 
empresarios, en su conjunto o sus organizaciones m6s 
repre•entativa, hacen suyo el proyecto neolibaral dejando de 
lado lo• planteamientos plasmados en el Ideario de 1975. Este 
documento no ha experimentado reformulación alguna y sigue 
constituyendo la principal manifestaci6n program6tica del 
proyecto estratégico del sector empresarial. M6s aan, ya en 
1984, a raiz de la XLIV Asamblea Nal. Ord. de la COPARHEX se 
lleg6 a afirmar en un alarde de conocimiento histórico que el 
liberalismo puro hace ya mucho tiempo qua dejó de existir. Por 
tanto, parece v6lido pensar que el acercamiento a posiciones de 
corta naoliberal es producto mas de una coyuntura de crisis y 
pérdida da confianza qua de una reformulación del proyecto 
empresarial". "' 

Una posici6n intermedia a la sostenida por Cordera y Tallo 

" nwf, PP• 10-lOtl 
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aal COllO por Casar y Parea, ea le de Matilde Luna (19B5)quien 
aaagura que e principios de loa ochenta ye puede a•r 
identificable una disputa por la planeaci6n, entendiendo a eata 
última como la instancia de tome de decisiones públicos. Dentro 
de esta lucha, loa empresarios apoyan au poaici6n en J 

supuestos: 
11 El principio de subsidiaridad: los empresarios establecen 
que la actividad estatal debe ser "complementaria subordinada 
a la libre empresa y a la economía de mercado.• 
11 opoaici6n a la lucha de clases: en los documentos del CCE 
se seftala que las disputas entre clases representa un elemento 
antisocial. 

"Esta afirmaci6n serla seguida por un rechazo a la 
existencia de un tercer sector, el •sector social' reconocido 
por las reformas constitucionales de Miguel de la Madrid. En 
términos positivos se propone la desestructuraci6n de los ya 
limitados mecanismos de participaci6n popular, como medio de 
despolitizar la adminiatraei6n y la subordinaci6n de sus 
intereses a la 'iniciativa privada', como medio para 
tecnocratizar la politice. As1, si bien se habla de un 
organismo nacional de planifaci6n en al cual estén 
representados los sectores, se desconoce la especificidad de 
loa diversos intereses sociales. De esta manera, se incluye bajo 
el término de iniciativa privada a los diferentes sectores 
sociales"." 

J) La racionalidad técnica: en este sentido, los empresarios 
piden la existencia de un régimen juridico que termine con las 
"facultades discrecionales" del Estado en materia económica. 

"Aün cuando la reestructuraci6n de los aparatos de 
decisi6n y sus modalidades eatén por def inirae, la planeaci6n 
se ha convertido en un espacio alternativo de representación y 
formulaci6n de pollticas püblicas. De aqu1 nos sorprende que 
los coqueteos empresariales con el neoliberalismo, con su 
cultura antiestatista e individualista, sean compatibles con 
forma• de intervencionismo estatal y fámulas corporativas. Loa. 
experi•entoa de planeaci6n en México muestran, por otra parte, 
que incluso la elaboraci6n de planes de desarrollo ha estado en 
momento• vinculada claramente con requerimientos de la banca 

"Luna lfat.iJde (1915J. ~,p. 31 
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internacional, la cual ha •oatenido e•trateqia• monetarieta• 
aberrante•"·" 

Finalmente, una vez analizadas las diferentes posiciones 
que •o•tienen alqunoa de los investigadora• mas reconocidos en 
lo que respecta empresarios, es necesario comentar que si bien 
loa empresarios tienen una visi6n definida y plasmada en •u 
Ideario, alqunoa de sus dirigentes e intelectuales se inclinan 
abiertamente a través de su• declaracionea pQblicas (Ver Anexo 
1: cronoloq1a), por la teor1a neoliberal, que en la practica 
ai reduce al m1niao la participaci6n empresarial 
(posteriormente analizaremos declaracionea de representantes 
empresariales). De igual manara, tratar da encuadrar las 4reas 
de acci6n del Estado y loa empresario• •l principio de 
sub•idiariedad •• equivalente a sallalar que los esfuerzo• 
eatatalea para el fortalecimiento empresarial mexicano no eran 
de acuerdo a un proyecto de planeaci6n sino una obliqaci6n. 
E•to e•, por un lado loa empresarios adoptan posiciones que 
concuerdan con el neoliberalismo y por otro, justifican el 
apoyo estatal a través de lo que llaman Subsidiariedad. 

n UUJI., pp. 1Jf-JJ$. A•.U.i•mo, conv.t•n• anel.t••ri Story, D•l•· 
lndu1Cci1, ht'•do y po11t,ic1 •n lllxlqo. COllACUL'Z"A-Orijelbo, (Lo• novent•, 
40), 1•10. Story n•li•6 un• encu••t• • empreserio• y •n ell• •• d••t•c• 
•l hecho de c¡ue l• ••yor1• no concebl•n ca.o poaJ.tiva l• intervencJ.6n d•l 
S•t•do en l• econOMI•. 
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Para analizar la nacionalización bancaria y la reacción de 
los empresarios ante este hecho de suma importancia politica 
asi como en los inicios del gobierno de Miguel de la Madrid, es 
necesario tener una visión retrospectiva del comportamiento 
empresarial. En primer lugar, debemos remitirnos al conflicto 
surgido durante el sexenio de Luis Echeverria A., periodo en el 
que los empresarios y la élite pol1tica se seftalaban 
rec1procamente como "los empresarios reaccionarios que no 
quieren ceder nada" y "los burócratas comunistas que quieren 
controlar todo". A este respecto, Matilde Luna, René Millán y 
Ricardo Tirado (1985) afirman que el movimiento social de 
derecha durante 1970-1976 encontró soportes no solamente en loa 
empresarios sino también en las clases medias, Iqlesia y PAN 
"ª1 como en la difusión, " tr"vés de los medios m"sivos de 
cornunicaci6n de "rumores", "chistesº y "chismes" que arremetian 
en contr" de los politicos y especi"lmente en contra de la 
fiqura presidencial. De iqual manera, debe recordarse, que ea 
precisamente durante la sucesión presidencial, cuando aparece 
heqemonizada la clase dominante a través del consejo Coordinado 
Empresarial y de su proyecto que ya hemos analizado ·"· En 
este sentido, una vez arribado al poder José López Portillo y 
ratificados los acuerdos que LEA habia celebrado con el FMI, 
asi como iniciada la petrolizaci6n de la economia mexicana, 
encontramos que los empresarios poco a poco entran en una etapa 
de de•politización, porque el nuevo gobierno habla marcado una 

·vez mAs una politica econ6mica favorable a sus intereses de 
clase. 

Para 1982, la agudización de la crisis oblig6 al gobierno 

» Lun~ ll•tlld•, R•n• IUllAn y /Uc•rdo 'l'.ir•do~ (l9B5) ,.Z.011 •mpresar.io• 
;~1~~~1in.ici.os del gob.i•rno de lllfH•, •n Bry. lft•· de Soc.ioloqla, 4/85, PP• 
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a nacionalizar la banca a fin de reconstruir el patrón 
•onetario nacional, recuperar la aoberan1a en •ateria de 
polltica económica y frenar las presiones incontrolables. Ante 
ello, la Nacionalización se presenta para los empresarios , 
deapu6s de 6 af\os de canonjlas producto del auge petrolero, 
como un hecho que contiene elementos pollticos y no solamente 
económicos para controlar la crisia.w 

" En su dimensión pol1tica, la nacionalización vino a 
modificar una forma mla o menos grave de la tendencia •normal' 
d• estructuración de loa v1nculos entra loa empresarios y el 
Estado. Dicha tendencia habla vuelto a imponaraa da manera 
acelerada desde al inicio del periodo de L6pez Portillo, y se 
basaba en un complejo sistema de intereses ordenados en torno 
a una creciente influencia empresarial en la determinación del 
contenido y significado de la polltica económica impulsada en 
lo esencial por el capital financiero, esta se habla convertido 
en el polo m!s dinlmico y tuerta del sector privado. Al 
constituirse en el nücleo 11der de la clase fue estableciendo 
•silenciosamente• mecanismos de negociación que apuntaban a una 
mayor penetración directa en los aparatos estatales encargados 
de dictar los lineamentos económicos"." 

De acuerdo a lo anterior, podr1amos preguntarnoa por las 
repercusiones inmediatas de la nacionalización bancaria: para 
cristina Puga (1984) se pueden identificar dos consecuencias 
inmediatas: 
11 La fractura de la hegemonla del capital financiero. 
:t) La ruptura del buen entendimiento entre Estado y 

# ~, l'P• 219-220. P•r• un •n•l.i•is pol.ttol6glco y cronol6g.ico de 
l• li•c.ionali••ci6n ••nc•ri•, ver: Escobar, Baúl. (1985) •Lo• 120 di••· Bl 
conllJ.cto S•t•do-empr•••r.t.o•, d• •go•to • no"iembr• de 1982", en~, 
#ú. JJ, oce.-dic./85 . .t9u.l •cert•d•INnt• ••cob•r ••ll•l• que d•d•• l•• 
condlcion•• d• cri•l.• •con6.wtc•, l• J.ncertJ.dullbr• de un• nt0r•tori• d• l• 
deuda, Ja Jnlleci6n, etc., p•r•c1• concebir•• en los últ.í.nto• nr•••• del 
••nd•to de JU un v•c1o d• poder y l• Nacionali.zaci.6n B•nc•r.t• v.ino • 
suplJ.rlo por una nuev• estrategia, ya que •l Estado logr6 •ovJ.lJ.••r a lo• 
dit•r•nt•• sector•• qu• control•: PRI, obreros, camp••ino•, el•••• ••di••, 
etc. •i•ndo ••to, a nu••tro juícJ.o, lo qu• di6 l•giti.mid•d a Ja 
nacionali••ci6n bancaria . 

., llÍlL.• p. 220 
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Burqueeta.'" 
De igual manera, •• eeftala que la nacionalizaci6n no hizo 

sino confirmar las negras previsiones de la clase empresarial: 
era la prueba de que se estaba actuando desde el centro del 
poder en contra del sector privado. 

Por otra parte, Luna, MillAn y Tirado (1985) aseguran que 
la nacionalizaci6n acarre6 3 resultados negativos: 
1) Quebrantamiento de loa términos de la alianza entre el 
Estado y los empresarios. 
2) Descabezamiento, de golpe, del núcleo dirigente del sector 
empreaar ia l. 
J) Por ello, la presencia de un espacio de poder en dos 
sentidos, a nivel nacional y en el interior de la propia clase 
empresarial, cuya capitalizaci6n se disputaban loa distintos 
sectores sociales y las facciones o núcleos privados." 

En el mismo sentido de las consecuencias de la 
nacionalizaci6n bancaria, celao Garrido y coautores (1987) 
afirman que para abordar el anAlisis de la interrelación crisis 
económica-nacionalización bancaria, es necesario manejar dos 
categor1aa con el propósito de delimitar las esferas pol1tica 
y econ6mica: 

"Patrón de acumulaci6n: modo de control del excedente 
entre las diversas fracciones del capital mediante el cual se 
cumple, de manera estable y en un perlodo prolongado, la 
acumulación de capital en un pala dado. 

"Pacto pol1tico: modo en qua cada uno da loa actores qua 
constituyen el bloque de poder, participa del excedente 
económico y en el sistema de representaci6n y de toma de 
decisiones pol1ticaa"." 

De acuerdo a ello, la nacionalización bancaria, analizada_ 

"' Pug•,. CrJ.•t.1.n• (l9S4J. •z,o• •lftlJr•••r.io• .. x.tc•no• •nt• l• 
cat.t.•t:rol•"• htud101 roJ,Uixoa, Vol 3 Húnt. J, •n•ro-••r•o/Bf, p. 41 

41 Luna, llJ..ll.4.n y 'rirado (198SJ. ~. pp. aao 

• O•rri.do, C•l•o lt.d!, •cr.S.•J• y pod•r en 1t•xJ.co. Un •n••Yº d• 
Jnterpretacíón•. htudlo1 Spe., vol. $, Nd•· J5, ••pt.-dje. 198'71 p. 521 
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por C•leo Garrido y coautor•• tuvo 3 consecuencias: 

11 Calllbi6 las reglas del juego en las que el sistema 
presidencialista actuaba dentro del pacto 

al E• un• abierta agreei6n a los empresarios. 

JI Prueba de que lae buenae relacione• entre loe empresario• y 
el gobierno hablan llegado al limite por lo que se hace 

elemental encontrar nuevas vlas de comunicaci6n en beneficio de 

loe grandes capitalee,M 

Por ello, podrlamos decir que la nacionalizaci6n bancaria 

"confirma" las previsiones de los grandes hombre• de negocios, 

en el sentido de que era la prueba de lae •fuerzae 

socializantes" que atacaban al sector privado. En este sentido, 
el CCE public6 el 3 de septiembre de 1982, un desplegado de 

toda una piigina denominado "Aclaraciones necesarias•, en el que 

deja ver su abierta inconformidad con la medida 

nacionalizadora, y lo que es miis, trata de crear una opini6n 

p!iblica en contra de las decisiones gubernamentales. Esto 

!iltimo, teniendo como sostén ideol6gico al rdeario del CCE: 

"Por qué el gobierno expropi6 la banca? 
"La banca privada mexicana ha sido una de las bancas miis 

profesionales del mundo. El control que tenla el gobierno sobre 
ella aseguraba el funcionamiento estricto dentro de los 
objetivos y pollticas nacionales. La expropiaci6n fue una 
medida totalmente innecesaria, que traerii graves consecuencias 
para la vida econ6mica del pals, ya seriamente vulnerado en 
estos momentos. La !inica explicación posible es que ante el 
fracaso de su polltica económica, el gobierno buscó a quien 
culpar de una situación de la que la banca no es 
responsable". 40 

No obstante de haber difundido toda una serie de 

declaraciones y "aclaraciones" empresariales, la 
nacionalizaci6n de la banca provocó la desorganizaci6n en las 

c!ipulas de los grandes hombres de negocios, como qued6 

demostrado cuando el CCE llamó a un paro para el s de 

19 WJL.., p. 532 

•ce~. '"Acl•r•c.ton•• neces•ri.•s'". ~, J d• ••pt. 1982, p. 21A 
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septiembre encontrando eco tan aolo en la• orqanizacionea 
patronales de Monterrey y el sector comercial (VER CRONOLOGÍA) , 
enfrent4ndoae en cambio a la posici6n de la CANACINTRA y de 
CONCAMIN quienea ponen en duda la efectividad del paro. 
Frente a esta neqativa, el CCE propone una manifestaci6n para 
el 28 de septiembre en lugar del paro, pero tampoco hubo una 
respuesta adecuada." 

Ante ello, podemos encontrar una explicaci6n en la 
existencia de las ya analizadas facciones de opini6n en el seno 
del CCE: loa radicales y los moderados. Como se recordar<\ loa 
primeros muestran una abierta apat1a hacia las medidas 
qubernamentales y tienen sus puntos de apoyo en el norte del 
pata principalmente (VER CRONOLOGÍA). Los moderados en cambio, 
como se han beneficiado de la protecci6n estatal, no ven como 
negativa la nacionalización. De igual manera, es posible 
sensibilizar que la retirada estratégica de CONCAMIN y 
CANACINTRA de las protestas por la nac. banc. tiene su origen 
en el hecho de que dada la trayectoria neqociadora con el 
gobierno, veri\n como positivo que el Estado tomara la banca y 
posteriormente tener acceso mi\s fAcil a las lineas de crédito 
que en los momentos de crisis econ6mica son necesarias para las 
empresas. 

Ante la estratégica retirada de CONCAMIN y CANACINTRA y 
ademi\s ante una virtual desaparici6n de la Asociación de 
Banqueros de México qued6 la defensa de los intereses de los 
empresarios en manos de José Ma. Basagoiti (COPARMEX), Emilio 
Goiochea Luna (CONCANACO) y Manuel J. Clouthier (CCE) quien 
contaba con la ventaja de representar cuando menos formalmente 
a las 6 organizaciones que integran el CCE, iniciAndose as1 una 
campafta empresarial que abarcaba los meses posteriores a la 
nacionalizaci6n y previos a la toma de posesi6n de Miguel de 
la Madrid, teniendo como objetivos principales los siguientes: 
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"1) seneibilizar a la opini6n pQblica a favor da loe 
e11preearioa y en contra de lo que elloe calificaron como 
proqreaiva aocializaci6n del pala a partir de la acci6n 
centralizadora del Eetado. 

"2) Hacer eentir la preeencia pol1tica de loe empresarios 
no eolo al qobierno saliente, sino fundamentalmente al 
entrante, ejerciendo preai6n que lo oblique a dar marcha 
atr6e a las medidas y, 

"3) Recuperar el consenso al interior de la misma clase, 
dividida en torno a la propia nacionalizaci6n bancaria para 
qenerar una concertaci6n. con esta triple orientaci6n •• 
producen llamadas reuniones "México en la libertad" que se 
celebran con una nutrida concurrencia de empresario• reqionalea 
en lae ciudades de Monterrey (octubres y 9), Torre6n (oct. 15 
y 16), Le6n (oct.25), Culiac6n (nov. By 9) y Mazatl6n (nov. 9 
dedicada a esposas de empresarios) cuyo fin principal, aeftalado 
repetidamente por loa orqanizadores, ea el crear conciencia 
entre loa empresarios X los ciudadanos responsables acerca de 
la realidad nacional". 

Asimismo, es posible aaftalar qua al material producido por 
los empresarios durante septiembre, octubre y noviembre de 
1982, se .fund6 principalmente en el Ideario del consejo 
coordinado Empresarial. El discurso poUtico empresarial se vio 
ampliamente apoyado por loa medios de comunicaci6n (muchas 
veces propiedad de los mismos qrupos) en donde se daba a 
conocer que la nacionalización era el primer paso hacia el 
comunismo y el totalitarismo. De manera sintética, podemos 
aeftalar que el arqumento utilizado en el discurso empresarial 
en contra de la nacionalizaci6n bancaria fue: estatizaci6n~ 

socializaci6na comunismo• dictadura." (VllR CROXOLOOÍA, AXEXO 
1) 

No obstante lo anterior, es posible asegurar que la 
contraofensiva empresarial ante la nacionalizaci6n bancaria, no 
tuvo el éxito deseado en el muy corto plazo, debido a: 
a) La divisi6n empresarial por defender sus intereses 
(radicales y moderados). 
b) Lo sorpresivo de la nacionalizaci6n. 

n Wsf, p. 51 

CJ UlJl, p. 53 
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o) El r4pido apoyo popular a la nacionalizaci6n.~ 
La mayorla de 1011 inveati9adarea sociales que han abordado 

el tema de la reacción empresarial ante la nacionalizaci6n 
bancaria, coinciden en aellalar que este hecha habla roto de 
manera definitiva el pacto politice que exiatla entre la clase 
dominante y la élite polttica. Ante ella, conviene destacar el 
papel preponderantemente activiata-ideol6gico que después de la 
nacionalizaci6n loa empresarios realizaran. En este sentido, ea 
notorio que un discurso polarizado y de confrontación por parte 
de la facci6n radical (VER CRONOLOGÍA) se fue bajando a otro 
más conciliador: los empresarios orientaron de este modo sus 
baterias de simple reacci6n palltica hacia una efectiva 
negociaci6n con el régimen entrante. De acuerdo a ello, tenemos 
un dato importante en el an6liais de la coyuntura polltica de 
la nacionalizaci6n bancaria, radicando este en el anuncio que 
hizo el 16 de noviembre de 1982 el entonces Pdte. del CCE 
Manuel J, clouthier en el sentido de que hablan llegado a un 
acuerdo can el Pdte. Electo Miguel de la Madrid a fin de 
colaborar en el combate a la crisis. Dicho acuerdo era, según 
Clouthier, "parecido al de la Alianza para la praducci6n", pero 
los términos y alcances que implicaba, aunque no fueron 
aclarados par Clauthier, es indiscutible que con las 
concertaciones y disputas entre gobierna y empresarios se 
fueron conociendo. (VER CRONOLOGÍA) 

La segunda etapa de la nacionalizaci6n de la banca, puede 
ser analizada con el arribo de MMll a la Presidencia de la 
República. En este sentido, se debe sellalar que la toma de 
posesión de MMH est6 enmarcada por el natural distanciamiento 
entre loa "entrantes" y los "salientes" de la élite polltica, 
sobre todo porque en la campalla electoral se maneja un discurso 
basado en la •renovaci6n moral de la sociedad" que criticaba 
por al mismo el nepotismo y la corrupci6n. Asimismo, ante el 
relevo presidencial, se abre, producto de la nacionalizaci6n, 



611 

la pragunta acarea da cual aarla la facci6n e•praaarial con la 
que aa eatablecerla al anlace para poder reconquiatar la 
confianza. En eata etapa, Luna, MillAn y Tirado (11185) 
identifican las polltica• del nuevo equipo gobernanta en 2 
11neaa de acci6n: 
11 propueataa gobiernistas, 
21 propuaataa privatiatas. 

La• propuesta• gobiarniata• abarcan: 
a) Contirmaci6n da la nacionalización bancaria en el Art. 

28 Conatitucional. 
b) Redef inici6n de la economla mixta: reconocimiento 

conatitucional de la rectorla del Estado as1 como el 
establecimiento del sector social dentro del sistema de 
planeación. 

e) Reconocimiento del sector social para participar en la 
planeación, estipulado en el Art. 25 constitucional. 

di Nueva facultad concedida al Estado en el pArrafo XX del 
Art • 2 7 const i tuc i ona l. " 

Propuestas privatiatas: 
"Pero el paqueta de ofertas del gobierno contiene también 

una serie de proposiciones "privatistas" que esperaban o1r los 
empresarios. Entre ellos destacan: una pol1tica económica 
sintetizable en la fórmula del "realismo económico" que se 
identifica con la ortodoxia monetarista; un discurso 
gubernamental tecnocrAtico y empresarial que explicaba las 
causas de la crisis por la ineficacia, corrupción y demagogia 
del propio gobierno; el anuncio de la devolución parcial de la 
banca a los empresarios, las promesas de indemnizaci6n a las 
expropiaciones y venta de acciones de empresas comerciales, 
induatriales, etc., que eran propiedad de los mismos bancos: la 
fijación de limites constitucionales a la expansión de la 
actividad económica estatal; el reconocimiento de un derecho 
del sector privado a participar en un sistema corporativo para 
la planeación del desarrollo; el establecimiento de nuevas 
garantlaa a la seguridad de la tenencia de la tierra en el 
agro, y la contirmaci6n constitucional de la legitimidad del 
régimen capitalista y del sector privado".~ 

.. Llz.14, pp. 225-226 

• ~,p. 225 
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O.estas aedidaa privatiataa son muy notoria• el "realismo 
econ6mico" y la "renovaci6n moral". La primera tasia acepta que 
es necesario un cambio an la pol1tica de desarrollo aplicada 
por LEA y JLP; la segunda confirma también el deseo de "cambio" 
en el discurso del intelectual pQblico: no mis populismo ni 
demagogia. Asimismo, debe aeftalarae que el realismo ec9n6mico 
brinda la oportunidad a loa empresarios de participar 
abiertamente en la planeaci6n del desarrollo y en la toma de 
decisiones püblicas. Todo esto, a nuestro juicio, tiene 
fundamento en el deseo de la adminiatraci6n entrante del Pdt. 
MMH por retomar la direcci6n del bloque en el poder a través de 
un nuevo pacto pol1tico qua restableciera la confianza de la 
clase dominante que ya no se conformaba con ser consultada para 
la elaboraci6n de la politice econ6mica. 

De acuerdo a ello, es imprescindible preguntarse ¿Qué ea 
el realismo económico? 

"El realismo econ6mico no es una fórmula original; est6 
asociada a las recetas da la ortodoxia monetarista, entre cuyas 
medidas destacan la reducci6n dristica del gasto pQblico, la 
liberalización de precios y la implantaci6n de topas 
salariales •••• reconoce también, aunque no de manera expl1cita, 
la teor1a de las ventajea comparativas ••• la versión nacional 
del realismo económico es lo que el Secretario de Programación 
y Presupuesto denomin6 "la austeridad revolucionaria" y que ae 
constitu1a como "opci6n populista"··· Esta construcción ea sin 
duda una muestra sorprendente de la capacidad de adaptaci6n que 
tiene el discurso oficial de los gobernantes posrevolucionarios 
a medidas no solamente variadas sino incluso opuestas"." 

En este orden, podemos citar como primer punto del plan 
económico del POTE. MMH al Programa Inmediato de Reordenaci6n 
Econ6mica (PIRE) que a través de 10 puntos concretos establece 
la linea para recuperar el apoyo de los hombres de negocios, 
posteriormente en febrero de 1983 (VER CRONOLOG1A) se anuncia 
el Programa para la Defensa de la Planta Productiva y el 
Empleo durante la Asamblea Anual de la CANACINTRA. 

Por todo lo anterior, podemos seftalar que con MMH 
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encontramos un nuevo sujeto empresarial, esto ea, ya no basta 

con tener una politice econ6mica favorable, sino tambi6n su 

participaci6n directa en politice y sobre todo, la formaci6n de 

criterios favorables a la mentalidad empresarial. Luna, Mill6n 
y Tirado (1985) seftalan 3 v1as de acci6n de loa empresarios en 

loa inicios del gobierno de MMH. 

11 Vla Administrativa: est6 orientada a asegurar la 

participaci6n de loa empresarios en la elaboraci6n de pollticaa 

pQblicaa. Se fundamenta en la carta Econ6mica y en el Ideario 

del CCE. 
1) Vla Polltica: CONCANACO, COPARMEX y el CCE retoman el debate 

polltico y sus dirigentes fortalecen lazos con el PAN. 

-Proponen el bipartidiamo. Asimismo, tienen un acercamiento con 

el PRI (agosto de 1984) cuando exponen el deseo de formar el 

cuarto sector del PRI. 

JI Vla C1vica: difunden un discurso que opone la ciudadanla al 

gobierno, diferenciando lo p!lblico y lo privado. Pretenden 

detener la expansi6n gubernamental, al autoritarismo y el 

presidencialismo. Todo ello, tuvo amplia difusi6n en loa medios 

de comunicaci6n y en las universidades." 

Para finalizar este apartado, consideramos pertinente 

retomar la idea del maestro Celeo Garrido (1987) con respecto 

a la interrelaci6n Pacto Politice- Patrón de Acumulación: 

"En sintesis, la dirección precisa que tome la 
reestructuración del patrón de acumulación estará fuertemente 
condicionada por el tipo de pacto politico renovado que pueda 
surgir. En todo caso, la combinaci6n de procesos de 
reestructuración del patrón de acumulación y del pacto 
pol1tico conducen a que se abra un conjunto restringido de 
posibilidades de renovaci6n del bloque de poder, que dependerá 
principalmente del comportamiento de los sectores 
hegem6nicos". •9 

• l.IUJl., pp. 241-257 

• Oarrl.do, Celso 4L..1.La., ~, p. 541 
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La critica que 101 empre1ario1 han realizado de1de afto• 

atr4• en contra de la rectorla acon6mica del Estado y auy 

aapecialmanta en contra de la ampre•• pllblica (e.p.) se obaarv6 

radicalizada a ralz de la nacionalizaci6n bancaria. Analizar 
como al discurso privatilador de los empresarios ha ido 

logrando el consenso en la poblaci6n es tarea esencial de ••te 

apartado. 
De acuerdo con Benito Rey Romay (1987) debamos diatinguir 

do• tipos de critica con respecto a las empresas pllblicas: 

a) La qua pretende mejorar la eficiencia y la eficacia social 

de las empresa pllblicas. 
bl La que persigue cambiar su propiedad.~ 

La primara da ella• pueda conaidararsa como intelectual y 

politica¡ la segunda como da negocios y pol1tica también. A 

juicio da Rey Romay en ambas se puede notar una insuficiencia 

cuantitativa debido a la poca informaci6n difundida, paro la 

·segunda ha logrado capilarizaraa hasta loa altos niveles del 

gobierno, debido adamA• del convencimiento, a una poatura 

producto de la crisis de credibilidad empresarial ante las 

pol1ticas gubernamentales. 

Por otra parte, la ineficiencia y la corrupci6n ocupan al 

centro de la critica qua en contra de la empresa pública se 

haca en los diversos medios de comunicaci6n" • Los ejemplos 
que presentan son casi siempre los mismos. Ante estas 

acusaciones, el gobierno, el partido en el poder y los 

10 ·Rey Romey, aen.ito. (1981) L• ofen«lv« •mpus•ri•l cooc:rt .11 
int.ery•ncl6n del Est«dq, 2a. •dic., s. XJCl-UNAJf, 1t•Mico. pp. 21-25 

11 Abruch L.l.nder, /UgueJ. •La crureda •111Presaria1•. en kaQ.a, NQ111. 64, 
abril l9•J, p. 28 De igual manera, ver •n est• misma rev.t•t•: Z.oae•a, 
Soled1d. •con•ervar es h•cer p.- tri•. (LI derech1 y el con••rvtdurJ.•mo 
-•.tcano •n •l s. JtJCJ•. Varga•, Hugo. "Nuevas vid•• ejempl•r•••1 y B1rtr1, 
lroger. "Viaje •l centro de la derech1•. ll•hlismo, ctbe d••t1c1r 9ue •n esto• 
~!:!~:~~:.::. ";:c:i,~~.d• ••n•r• ponNnorí••d• l• trayectorí• de •lguno• 
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•indicatoa oficiali•ta• tan •olo •e han limitado a defender la 
exi•tencia de la empre•a pública recurriendo al Ideario da la 
constituci6n Politica por •U• fine• •aciales. Más aún, podria 
pensarse que esa actitud obedece a los lineamentos polltico• de 
Miguel de la Madrid a trav6a de una "renovaci6n moral" (que 
acepta en si todas las criticas empresariales en contra de la 
corrupci6n en la administraci6n püblica) y de un "realismo 
econ6mico" cuyo objetivo central •arla la vuelta de la 
confianza empresarial en lo• lineamentos de la politica 
económica. 

"Ningún funcionario ha dicho que los gobiernos mexicanos 
adquirieron empresas privadas en quiebra por medio de la 
Nacional Financiera. 

"Esta institución, fundada por Cárdenas para promover las 
medianas y pequeñas Industrias, fue transformada en un banco de 
recursos para la empresa privada; el Estado comprometió el 
crédito de la Nacional para subsidiar fábricas y negocios que, 
en cantidad no revelada, pasaron por malos manejos, 
administración deficiente o quiebra no averiguada conforme a 
derecho, al Estado... una vez que el Estado habia salvado 
empresas mayores y menores, la llamada iniciativa privada 
empez6 au labor de descrédito de la institución que le aervla 
de aval y caja de •préstamo•. ¿C6mo explicar que se prestaba 
con dinero propio o ajeno a empresarios ignorantes o 
premeditadamente defraudadores? Este, y no otro, es el origen 
de que el Estado posea plantas avlcolas, fábricas de 
bicicletas, hoteles, etc., y no sea, además de benefactor de la 
empresa privada, un Estado eficiente en lo económico"." 

De igual manera se debe destacar que la critica del sector 
privado a la empresa püblica hace 20 o 30 aftos era casi nula, 
•iendo esto comprobable si se leen las principales 
publicaciones de la CONCANACO y CANACINTRA. En aquel entonces, 
eran otros los ide6logos y otro el momento en el que luchaba el 
empresario nacional, no en contra de la intervención estatal, 
sino contra la inversi6n extranjera que pon1a en riesgo a la 
empresa privada nacional. Ahora, el sector privado seflala 
enf6tico como el gran obstáculo a vencer a la intervención del 

n au•cl• C•ntll, G••t6n (19B1J. '"Av•n••r o .retroc•d•r", •n V desat!q 
dt Jt d•r•cb•, J'oagu1n lfort.i•/Pl•n•ta. lf411i.co, p~ 74 
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Estado en la econo•la y a la emprese pQblica." 
· Asi•ismo, un aspecto que debe reealtarse de la critica del 

sector privado, es que, los subsidio• otorqados a la empreea 
pQblica profundizan el d6ficit. qubernamental que como 
consecuencia tiene un incremento en la inflación, por lo que la 
empresa pQblica debe venderse. Lo que los empresario• no 
seftalan, de acuerdo con su óptica de racionalización, es que 
debe darse una adecuación a los precios de los costo• a fin de 
que opere con utilidad, pero esto dejarla de lado el carActer 
social de la empresa pQblica. MA• aan, al aubsidiAraele a la 
empresa pQblica, se un subsidia indirectamente a la empresa 
privada que tiene el carácter de consumidor ante ella. 

"Alrededor de esta discusión, hay cuando menos tres 
argumentaciones en favor del proceso de desincorporación que 
diflcilmente se sostienen: 

"La primera es la que atribuye al funcionamiento de las 
paraestatales la crisis financiera que el pala ha vivido desde 
1982, cuando la causa de ello se localiza en problemas 
estructurales y de coyuntura que rebasan con mucho esa visión. 

"La sequnda, es la que afirma que todavla existen sectores 
sociales que aboqan por una polltica de nacionalizaciones a 
ultranza, cuando en realidad ya no estA a discusión si se 
requiere más o menos participaci6n del Estado. 

"Y la tercera considera, sin la evidencia emplrica 
suficiente, que la desincorporaci6n, con su componente básico 
de reprivatizaci6n, es qarantla en al misma de mayor eficiencia 
y productividad".~ 

Con respecto a las facciones empresariales, podemos 
sefialar que es la radical la que ha fomentado y, sobre todo, la 
que ha persistido en la desincorporaci6n de empresas pQblicas 
(Ver Anexo 1: CRONOLOGÍA). 

"La inflaci6n es el c6ncer de la economla actual de México 
que impide la inversi6n para crear nuevas fuentes de trabajo, 
dijo el Pdte. de COPARMEX, Bernardo Ardavln Miqoni. AdemAs 
culp6 a las paraestatales de ser causantes directas de ese 
fen6meno, •pues absorban 70t de los recurso• y el restante •e 
queda para los qastos ordinarios, lo que evidencia que el 

" Rey Ro19ay, 8•nito. ~, p. 38 

u C•rra•co, ltoaa.lva y Tranci•co H•rn•nd••· •de11incorporacidn1 Par• 
qu•r• •n L• Jorn1cft, 4/sept/11, p. J7 
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gobierno est' dedicado •A• a aer un mal empr .. ario que a •u• 
funciones de gobernante••." 

En el •ismo orden, Matilde Luna (1987) asegura que el 
proyecto gubernamental coincid• con la critica de la facci6n 
radical: 
a) Productividad y competitividad 
bl Inteqraci6n al mercado externo 
o) Saneamiento de la• finanzas de la Industria paraestatal 

de ajustes de personal. 
•> Privatizaci6n de empresas no prioritarias ni estrat69icae.• 

Ante •llo, cabe pr•quntarnoa ¿CU61•• han •ido loe ••dio• 
utilizado• por loa empresarios para lograr la aceptaci6n de su 
discurso privatizador? Consideramos que el discurso 
privatizador empresarial ha tenido no solo una aceptaci6n en la 

sociedad sino tambi6n una importante capilarizaci6n en la 6lite 
pol1tica, entre otras razones, por lo reiterativo de las te•is 
que han manejado as1 como por la exhaustiva campalla de 
difuei6n en los diversos medios de comunicaci6n masiva. De 
iqual manera, un dato emp1rico de suma importancia radica en la 
qran variedad de las obras producida• por loa intelectualee de 
clase. En este orden, Sara Sefchovich (1983) analiza 6 libros 
escritos con el firae prop6aito de crear una conciencia 
proempreaarial. 

-Mauricio Glez. de la Garza. Ultima llamada. 
-Mauricio G6mez Mayorqa. Al rescate de México. 
-Alfonso Serrano Illescas. Pgbre Patria 
-Armando Ayala Anquiano. Méxicg en crisis. 
-Luis Pazos. Radiograf1a de un qobierng. 

Lo 1statizaci6n de la banca. 

"El argumento central de los seis discursos es el mismo: el 

" O•reM•nn, HJ.lda. •z.a i.ntl•ci.6n ea culp• d• l•• 11•.r,.••t•t•l••t 
llrd•v1n•. ~. l/oct/87, pp. l y ZOA. 

,. Lun•, ll•tJ.ld•(19a7J • •H•ci• un corpor•tivJ. .. o Jib•r•lt C.o• 
Mpr•••r.io• y •l corporatívlt1tt0.• Estudio• Soc1ol6qico1, Vol • .5, Ht1111. J5, 
••pt-dlc. /117, P• fO 
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gobierno ea el culpable de toda• nueatraa deagraciaa. 
El Eatado que en todo •• mete, ha generado loa aiguientea 
hecho•: 
"-Reforma agraria. 
"-Reforma pol1tica. 
"-Iluai6n petrolera. 
"-Falta de confianza. 
"-Huelga y dea6rdenea en sindicatos y universidades. 
"-Altoa aalarioa. 
"-Subsidio•. 
"-Planea gubernamentales. 
"-Indigenismo, rescate de lo popular. 
"-Control de caabioa. 
"-Nacionalizaci6n da empresa• y bancos. 
"Los hechos mencionados, resultado de la injerencia del Estado, 
han conducido a la crisis, la cual ea patente en los siguientes 
hechos: 
"-Inflaci6n y altoa precioa. 
"-Devaluaci6n de la moneda. 
"-Inquietud social 
"-Odio de loa mexicanos por loa mexicanos y la 
daanacionalizaci6n. 
"-Cobijarse con el manto andrajoso del tercer mundo. 
"-La pérdida de la moral y la decencia. 
"-Las ciudades feas y, finalmente 
"-El aocialismo (a partir del primero de sept. de 1982, la 
econom1a mexicana es socialista, escribe Luis Pazos)".'7 

En relaci6n a las casa• editoriales que han promovido la 
publicaci6n de textos de los intelectuales de clase, destacan: 
EDAMEX, GRIJALVO y DIANA ,. siendo Luis Pazos uno de los 
máximos exponentes que esta Qltima editorial ha puesto en boga, 
ya que es un formador de opini6n, aun entre los intelectuales 
de clase, no tanto por lo profundo y serio de sus análisis sino 
por lo reiterativo de su discurso. 

De manera sintética, podr1amoa decir que ha progresado el 
discurso privatizador empresarial, ade1116s de la persistente 
critica de la facci6n radical, porque el intelectual de clase, 
entre otros factores, ha sabido aprovechar en sus análisis 
alguno• punto• claves producto de la crisis econ6111ica y: 

,. nwt._, PP• 607- 620 
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1) La ditu•i6n de •u• plant•••iento• en ••dio• d• comunicaci6n 
•aaiva como TELEVISA, XEW, El Heraldo, Novedad••• entre otro•. 
:1) craaci~n y fortaleci•iento de escuelas da aducaci6n superior 
que proyectan profesioni•ta, con mentalidad acorde a la 
ideoloqla empre•arial, como la Univar•idad An6huac e ITAM, 
entre otros. 
JI Pro•oci6n de libro•, como lo• ya descritoa.B 

No podemos concluir un an6li•i• del diacur•o privatizador 
empresarial ai ante• no resaltamos la tarea da divulgaci6n que 
realizan los presidentea del CCE, ya qua ello as un elemento 
emp1rico de mucha importancia. En este sentido, destacan 2 
presidentes del mAximo organismo empresarial mexicano durante 
el sexenio 82-88: Manuel J. Clouthiar y Agust1n P. Legorreta. 
El primero de ellos, puede decirse, fue quien empez6 a 
despertar la "desconfianza• contra la pol1tica econ6aica 
gubernamental, y m6a aon, loqr6 revertir considerablemente el 
proceso da nacionalizaci6n bancaria cuando se crearon las 
Sociedades Nacionales de Crédito (ver Anexo 1: cronologla) y 
particip6 abiertamente en pol1tica, ya no solo con 
declaraciones, sino como candidato a la gubernatura de Sinaloa 
por parte del PAN y también por este partido fue lanzado como 
candidato a la Presidencia de la RepQblica. 

Por su parte, Agust1n F. Legorreta toma posesi6n del CCE 
antes da ser conocido el candidato del partido en el poder a la 
Pre•idencia de la RepQblica. Ante ello, Legorreta tiene 2 
frentes para actuar: la privatizaci6n de la econom1a y la 
auce•i6n presidencial. 

Lo "sorpresivo" con Legorreta, que como se observa su 
periodo abarca la parte final del sexenio, es que el discurso 
pol1tico gubernamental, de acuerdo a un programa de 
deaincorporaci6n de empresas pQblicas no rentables, ni 
eatrat6<¡icas ni necesarias, retuerza de manera superlativa el 
discurso privatizador empresarial, lo que demuestra, por un 

,. Abruch Lind•r, lli.guel. 2R.&....W.a.il>• 28 
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lado, que la 6lite pol1tica tuvo que ceder para evitar mli• 
crisis de credibilidad empresarial y por otro lado, poder 
involucrar a esta clase en su proyecto de gobierno: 

"Al arribar Legorreta al CCE no encuentra dificultada• 
para comunicarse con su interlocutor, el gobierno, ni necesidad 
de adoptar posturas duras, de enfrentamiento. No hay raz6n para 
ello: ambos hablan el mismo lenguaje, piensan igual, tienen las 
miema• expectativa•. Lo que hizo en la conferencia de prensa 
fue reproducir de manera nitida el discurso privatizador del 
gobierno y refrendar lo• elogios mutuoe, la convicci6n de que 
el gobierno y los empresario• compartan el mismo camino. Ello, 
porque as1 est6n convencidos y porque el trabajo conjunto los 
impulsa" •00 

De acuerdo a ello, puede constatarse que durante el 
sexenio de Miguel de la Madrid la lucha politica empresarial 
vio logradas muchas de sus fuertes pretensiones y lo que es 
más, su discurso politico de privatizar la economia dio 
legitimidad o cuando menos consenso, al proyecto gubernamental 
de "cambio estructural": 

"Debemos entender el proceso de reprivatizaci6n como parte 
de un proceso más amplio, integral, que busca la modernizaci6n 
del pate. Son má• eficientes los privados que el gobierno ••• 
Francia y Eepafta, para hablar de 2 paises socialistas (sic), 
están reprivatizando partes sustanciales de su aparato 
productivo. cayeron en la cuenta, tarde, de que para lograr 
mayores niveles de vida no se requiere mas que producci6n y 
eficiencia, aspectos que los empresarios procuran ••• El 
gobierno debe vender todo a~uello que no sea estratégico. Loa 
privados lo hacemos mejor". 6 

Por todo lo anterior, podemos sellalar que la critica 
empresarial sobre la empresa pública mexicana durante el 
sexenio 1983-1988, demuestra no solo un radio de independencia 
de los empresarios respecto al Estado, sino también una manera 
de influir o cuando menos acelerar un proceso previsto en la 
gestaci6n de políticas públicas. 

"° Aco•t•, C•rlo•. •x.egorr•t• ••4•l• l• repriv•ti••ci6n coltO ruta para 
gobierno y ••ctor e111pn•arJ.aJ•, en tJ:22U2, Nú11. sss, 22 d• junio de 1981, 
P• g 
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3,1 ••r,laipaqi6p 911pr111ri1l •• polltipa. 

Para abordar al taaa da la participaci6n empraaarial en 
pol1tica, ea necesario tener un an6lisi• retroapectivo con el 
prop6aito de manejar a6• elemento• de juicio. En primer luqar, 
noa remitimos a la fundaci6n del Partido Acci6n Nacional (1939) 
con el apoyo de J qrupos: a) militante• cat6Ucos, 
b)empresarioa y terratenientes, 
univeraitario• y profeaionistaa.~ 

y c) intelectual ea, 
A juicio de Tirado y Luna 

(1986), ai bien ea cierto que el PAN se fund6 como reacci6n al 
reformismo cardeniata, la aituaci6n de descontento de lo• 
qrupoa que oriqinalmenta dieron forma a este partido concluy6 
con la polltica alemaniata que da sustento a un periodo de 20 
afloa: 

"En resuman puede decirse que durante el larqo periodo de 
20 afio• transcurridos entra 1950 y 1970, el qrueso del 
empreaariado nacional actu6 al marqan de los partidos 
pol1ticoa, tanto del PRI como del PAN; que au actuaci6n 
pol1tica concreta, sobre la basa da un apoyo general, impllcito 
y di~uao al PRI, fue m6s bien velada y daaampallada por la 
cQpula empresarial mediante neqociacionaa y presionas 
semiaecretaa en la copula de la burocracia polltica y con la 
acaptaci6n paaiva o al dal conocimiento da sus bases. De hacho, 
una reqla no escrita del sistema polltico mexicano fue que los 
empresario• dablan abatanar•• da hacer polltica ailitante; esta 
reqla de car6cter general serla sancionada juridicamente en 
relaci6n a las orqanizacionea empresariales que, da acuerdo a 
la leqialaci6n, tienen prohibido abordar cuestiones 
politicas"." 

Los empresarios mexicano• hablan tenido hasta el inicio de 
la década del 70 una buena relaci6n con el qobierno debido a 
2 factores principalmente: 

11 f'ir•do, Ricardo (1915). •Lo• •mpr•sario• y l• derecha en lf41t.ico", en 
l1y11g• ttexiq1n1 dt Soc.iolqgl1, l/85, p. 106 As:t1damo, 'l'i.rado ••egura que 
ante un r•formi•MO gu~rna1Nnt•l coinciden en su ideología lo• e111presarios, 
el l'AJI y la igl••í• cat6l.ica logran articular una alianza a travlf• de apoyos 
r•clprocos, siendo lo• •mpr•sario• quienes hegemon.t.aan 1.ste tipo de 
llOVi•i•nto•. 

111 7'irado, Ricardo y ll•tilde Luna (J986). 'La politi••c.tdn de los 
.-preaario• (1970-1982)•. •n Qruqos econ6mico1 y ocgan.i11ci6n empresarial 
aa..Jfj1LJ&.sl., Al.i•n•a Bdi.t-VNIJI, PP• 414-415 
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a) La pol1tica econ6•ica de los sexenios posrevolucionarios se 
habla orientado a promover el desarrollo capitalista del pala. 
bl Un sostenido y adecuado crecimiento econ6mico. 

Estos dos factores hablan limitado al empresario nacional, 
salvo en algunas ocasiones de simple reacci6n, tan solo a 
defender sus intereses, pero de ninguna manera sus distintas 
agrupaciones se preocupaban por elaborar un consistente 
proyecto de nación y menos aún por divulgarlo. Puede decirse, 
que hasta principios de los aftos 70's, los empresarios 
mexicanos no tenían suficientes razones para argumentar en 
contra de la intervención estatal en la economla, ya que les 
procuraba protección. Por ello, a juicio de Hatilde Luna 
(1984), 3 son las caracter1sticas de la participaci6n polltica 
del empresario en dicho periodo: 

al Exclusión formal del empresariado del partido oficial: 
con ello, se pretende reforzar el "carácter popular" del 
partido en el poder, en el cual tienen conjuntados sus 
intereses politices tanto obreros, campesinos y organizaciones 
populares. 

b) Prohibición tácita a los empresarios de hacer 
pronunciamientos pollticos. 

el Dadas las caracterlsticas econ6micas y políticas 
anteriores, económicas y políticas, se podrla resumir que lo 
que era bueno para el Edo. favorecía a los empresarios y 
viceversa ... 

Por ello, el primer punto coyuntural de indiscutible 
trascendencia polltica tiene su asiento en . la fundación del 
Consejo Coordinado Empresarial con el firme prop6sito de darle 

.. Luna, llatJ.ld•· "'l.o• ••pr•••rio• y el rttgim•n poJJ.tJ.co mex.icano•, •n 
E1tud.101 P9lLt;ico1, VoJ. 3 Núm. J, J984, p. 38 En •l •tsmo ••ntJdo d•bfl•o• 
••l'al•r 9ue RJ.c•rdo f'J.rado, •Lo• ••pr•••r.ioa y .la polJtic• p•rt.id•rl••, 
11t,1qcl9l6qico1, Vol. $, Htl•. J5, 1•11,p. f79 •IJ.nu 9u• el p•cto •acial 
d• lo• ano1 tr•int:• y cu•r•11ea r-••tr.1ng.f• • Joa earpr•••r.íoa •u •bi•rta 
partlcJpac.tdn •n pol.1..t.íca. Aabrt.ta11tO, •grega que l•• ctlpul•• eapr•aarl•l•• 
t•nl•n Ja ~•c:ilJ.dad para t:o•ar parte •n la lormulacidn d• Jaa pol1t:ic•• 
pObUcH, 
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un •entido 1116• orqanizado a la orientaci6n pol1tica de lo• 
empresario• y oponer•e ca•i •i•tem6ticamente a las medidas 
•populistas" qubernamentalea. 

otro momento coyuntural de •uma importancia puede ser 
identificado en la nacionalizaci6n de la banca y la reacci6n de 
los empresarios que buscan desesperadamente dejar de ser 
considerados como qrupoa de presión y convertir•• en parte 
actuante de toda una estrategia que pretende incluirlos de 
manera abierta y directa en los destinos económico y pol1tico 
del pa1s. 

En este contexto, no puede pasar desapercibido las 
reunionaa "México en la Libertad" que los empresarios 
organizaron para oponer la opinión pQblica a la 
nacionalización bancaria y para hacer presión al nuevo Equipo 
qobernante (VER CRONOLOGÍA) • Asimismo, después de la 
nacionalización de la banca, y previo a la toma de posesión de 
MMH los empresarios pretendieron inqresar al PRI: 

"La incorporación de los empresarios al PRI como 
inteqrantes de un cuarto sector, est6 descartada plenamente, 
porque este partido tiene definiciones concretas en favor de 
los qrandes sectores populares, afirm6 ayer el l1der del PRI en 
el D. F. Juan Maldonado Pereda, y asequr6, ademi!is, que se 
evitaré que penetre en el pueblo la ideoloqla de 'México en la 
Libertad".•• 

Por ello, es que con el arribo de MMH a la Presidencia de 
la RepQblica se inaugura la 2a. fase del movimiento político 
empresarial, iniciado con la nacionalización bancaria, para 
poder establecer un nuevo pacto pol1tico en el que tengan milis 
participación en la toma de decisiones pQblicas. 

A juicio de Valdéz Ugalde(l987), desde 1982 es poaible 
observar una nueva voluntad pol1tica del empresario mexicano, 
esto es, trata de reemplazar el "status subordinado" al sector 

41 
lf.-0•1 Aur•l.to. '"Lo• empreaarioa no ••rAn sector d•l PRI•, ~, 

29/nov/12, PP• l•BA 
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pdblico por una participaci6n ma• abierta y activa. 
En eate sentido, la• organi:i:aciones empresariales han 

promovido (especialmente la facción radical) un discurso 
pol1tico en el que se destacan que los problemas del pa1s no 
son solo econ6micos sino pol1ticos también, por lo que resulta 
necesario una mayor participación ciudadana en el quehacer 
politico nacional. Asimismo, Valdé:i: Ugalde deataca, que el 
nuevo discurso polltico empresarial hace la distinción entre 
"lo polltico" y "la pol1tica"; por lo primero, loa empresarios 
aseguran ea cualquier acción con el propósito de que se tome 
una decisión gubernamental; en cambio, "la pol1tica", afirman 
que es el conjunto de acciones para conquistar a través del 
mandato popular, el poder del Estado M. A nuestro juicio, loa 
empresarios, con la anterior distinción de lo politico y la 
polltica, dejan abierta su inconformidad en el sentido de que 
la polltica económica ya no ea suficiente para que se lea 
incluya en un programa da gobierno; los términos de la alianza 
Estado-empresarios seran un tema qua al nuevo gobierno de MMH 
tratar1a de enfrentar. 

Por otra parte, para Tirado y Luna(1987) ss pueden 
distinguir 3 fuentes en las que se fundamenta un nuevo sujeto 
politico empresarial: 
a) caracterlsticas del conflicto entre el gobierno y los 
empresarios: destaca aqu1 la nacionali:i:ación bancaria, por lo 
que el empresario se preocupa por tener una participación 
activa en las diversas decisiones gubernamentales. 
b) For11as de acción empresarial: 

bl) de carácter administrativo: pretende institucionalizar 
un modelo corporativo. 

b2) de car.tetar pol,ttico: extender la racionalidad al 
campo electoral y pugna por un bipartidismo. 

• V•ld•z Ugalde, l'r•ncJ•co .. •HacJ.• un nuevo J.td•r•sgo •oc.Lopol!tico1 
En•ayo •obr• l• convoc&torl• •oc.tal d• loa ••pr•••ri.o••. ~ 
19c.tol6qico1, Vol. $ lfú• .. 15, ••pt•d.J.c .. 19t1, p. 443 



83 

11:11, c1vice: •• proponen enfrentar a la •ociedad y al 
••tatie•o· o, Tran•forlllacione• inatitucionalea: deatacan las rerormae 
constitucionales de tipo privatieta, proaovidae por MMH." 

En otro orden, lae eatrateqiaa politicas de los 
empresarios pueden clasificarse en tres tipos: 

"... lae principales estrategia• pol1ticaa puestas en 
marcha por loa empresario• en la coyuntura actual son tres: 

"lJ la corporativa, que persigue sobre todo influir en la• 
pol1ticae, asi como en la adecuaci6n de los organismo& 
empresariales con aeta motivo; 

•2) le partidaria, que ae refiere a la partic.lpaci6n de 
empreaarioa como tales en las contiendas electorales; 

•3) la social o c1vica, que busca la tormaci6n da un nuevo 
consenso en la sociedad civil". ª 

Cabe destacar que de estas estrategias, la ctvica ea de 
llamar la atenci6n, ya que se ha basado en tres ideas que de 
alquna manera, han permeado por lo repetitivo del discurso, la 
opini6n pllblica: en primer lugar, la noción de la "pol1tica 
vAl.lda" en la que se tome en cuenta la opinión de todos los 
qrupoa sociales. De igual manera, se ha apoyado en la idea de 
que la sociedad eat6 en oposici6n a lo "qubernamental". 
finalmente, esta estrateqia civica, ha promovido la idea de que 
la iniciativa privada es igual a la sociedad civil. 

con respecto al discurso polltico empresarial, puede 
analizarse desde 2 ángulos : 
., COll'l'BllIDO: dado que identifican como sociedad civil todo 
aquello que est6 tuera del qobierno, el qrueso de su discurso 
estriba en el llamado para fortalecer la sociedad civil y tener 
instituciones democrAticas con el objetivo de moderar el poder 
presidencial ... 

ª' 2'.i.~•do, IU.c•rdo y ll•tlld• L'1n•. ~' p. 423 

• V•ld•• CJg«lde, 'r•ncl.sca. ~ .. p. 443 

• f'J.r•4o, IU.c•rdo. •Lo• ••pr•••rlo• y l• polltíc• partld•rJ.••, ~ 
19qiql6qlcg1, Vol. $ 11'1•· J5, 1987, p. 492 
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bl) a loa propio• empreaarioa a fin de aumentar su 

participaci6n en la vida pol1tica. 

b2) la ciudadan1a que puede modificar el sistema 

poUtico. 
b3) El qobierno y au partido. 

b•> los partido• de opoaici6n de izquierda, por su 

poaici6n con respecto a la propiedad privada.~ 
En sus inicio•, el Pdte. MMll puso en practica diveraaa 

medida• que apoyaban al empresario nacional, sin embargo 

decret6 otras que de manera superlativa despertaron una 

reacci6n empresarial que rebas6 con mucho la• simple• 

declaraciones, como lo fue el hecho de que ratificaba la 

rector1a del Estado en la economía y raconocla, ademas del 

píiblico y privado al aector social de la economía. (Ver 

cronoloqia Anexo 11. Ante esto, la facci6n radical rechaz6 loa 

término• anteriores a f ln de establecer una alianza con el PAN 

para abiertamente participar en la lucha pol!tico-electoral, 

impactando la opini6n pQblica y a la propia clase empresarial. 

De igual manera, podemos atribuir que la acci6n radical ha 

tenido eco en sus planteamientos polltico-partidarioa, debido 

entre otros factores al desgaste y en ocasiones aqotamiento 

del discurso oficial del PRI, a la corrupci6n qubernamental y 
a la crisis econ6mica que ha medrado el poder adquisitivo de 

las clases medias que ven como muy positivo el nuevo discurso 

pol1tico empresarial. 

con base en lo anterior, destacan 2 hechos que robustecen 

el analisis polltico de los empresarios: 

al En primer lugar, un fen6meno que muchos de loa 

investigadores sociales han denominado como NEOPANISMO. Esta 

corriente dentro del PAN se identifica por la participaci6n de 

empreaarios en sus filas y por manejar un discurso pol1tico de 

corte neoliberal aimilar al utilizado por la facci6n radical. 
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Lo verdaderamente importante ea que loa neopaniata• han tenido 
triunro• como la• alcald1a• de Chihuahua, Cd. Ju6rez y Durango 
(ISl:J: Yer Cro11ol09la, aa-o 1), Coahuila (1994), Sonora, Nuevo 
Le6n y s.L.P. (1985). Aaimiaao, el naopaniemo ha contado con al 
apoyo del embajador de EE.UU. en M6xico (Ver cro110109le), En el 
sexenio de MMH un dato emp1rico de suma importancia fue el 
lanzamiento del Ing. Manuel J. Clouthier (Ex•Pdte. COPARMEX, 
Ex-Pdte. CCE) a la 9ubernatura de Sinaloa y poeterior111ente a la 
Presidencia de la RepQblica (Var cro11olo9la Allaao 1). Por ello, 
de manera sintética, podemoe seftalar que loe empresarios, en su 
gran mayor1a los que ee identifican con la llnea radical, 
encuentran excelente campo de acci6n en el PAN para sue 
aspiracione• pol1ticas: 

"Ante las elecciones para diputados federales de julio de 
1995 la alianza derechista se tortaleci6 y mostr6 de manera 
clara y transparente a los empresarios panistas (entre los mis 
destacados figuran Madero, Conchello, Elourduy, Clouthier, 
Basagoiti, Rosas, Canales Clariond, Villa Escalera, Amaya 
Rivera, Goicochea, Coindrau, los hermanos Marcelo y Rogelio 
Sada Zambrano, Rice, etc.) actuando articuladamente con la 
jararqula ecleai6stica especialmente en Sonora, Chihuahua y 
Puebla, a la embajada estadounidense apoyando al PAN y 6ste 
fortaleciendo sus v1nculoa con la nueva derecha internacional 
por medio de su asistencia a la convención del Partido· 
Republicano y el establecimiento de ligas con la UDI (Unión 
Democritica Internacional) y la ODCA (Organización de la 
Democracia cristiana en América) y otras agrupaciones del mismo 
corte". 11 

b) No solo en el PAN han asentado su participación los 
empresarios, sino que han dejado sentir su deseo de pertenecer 
al PRI (ver CrODologle). son los empresarios identiricados en 
la facción "moderada" asl' como en la facción de los 
"tecnocráticos" los que optan por una negociación "secreta" con 

"t'lrado, IU.cardo (1985). •Lo• ••pr•••rJ.o• y la der•c:ha •n 114xJ.co .. , en 
ll1y.t1t1 lft11c1n1 df Sgc.tqlqqtt, J/IJ, P• J1a De igual roma 'Z".iz>ado(1981 J 
de•t•e• qu• •n •l proce•o poll.t.teo d• 1986 en Chihuahue, •• clJ.eron 2 
•lln•u.t•ntae1 el d• lo• grand•• eapr•••rJ.o• apoyando •.l candJd•to pr.U•t• 
y l•• d.trer•nt•• organ.i•ac.ton•• ••Pr•••rJ..al•• local•• r••P•ldando al 
candi.dato paniata. En •l •.t.-o sentido, conviene anal.í.•ar lo ••IJ•lado por 
Jacobo, r.un• y 'r.lrado (lllf) C'Of r••p11ct.o •l lanzamiento d• r:•nd.tdato• 
f'Ul•t•• d• oci.gen •,.pr•••rJ.111 y laa pre•.ionea de l• laccidn tecnocr4e.ic•· 
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el gobierno y el PRI a fin de poetular a empreaarioa o bien, 
priiatae con clarae aiapat1ae hacia eue poeicionee ideol6gicae. 

"El éxito de las preeionee en favor de eetoe neopri1etae 
ea efecto de un moviaiento dialéctico que suecita la 
contradicci6n entre la• facciones empreeariales, en el marco de 
una correlaci6n de fuerzas de por s1 favorable a la derecha, 
que convierte a loa empresario• en el interlocutor privilegiado 
del gobierno. Este movimiento se desarroll6 asi: en la medida 
en que la facci6n radical ae identifica con el PAN y éate lanza 
candidaturas de empresarios que logran concitar un amplio apoyo 
de la ciudadanla, el gobierno y el PRI tratan da 
neutralizarlos, designando también a candidatos del mismo corte 
(neoprilstas) a politicoe bien identificados por sus poaicionee 
proempresariales. En este ültimo sentido pueden interpretarse 
la retenci6n y el ingreso da politicos como Alfonso Martinaz 
Dominguez, Luis M. Farias, Guillermo Jiménaz Morales, Alfonso 
corona del Rosal y Carlos Hank Gonz4lez•.n 

Da acuerdo a ello, podemos seftalar que la facci6n radical 
facilit6: 11 el proceso negociador de las facciones 
tecnocr4tica y moderada en al PRI, qua se ha traducido en la 
creaci6n de la Asociaci6n Nacional de Promotores del Desarrollo 
en la que encuentran una cartera da acci6n pol1tica lo• 
empresarios y, 2) la participación directa de alguno•· 
destacados hombres de negocios en la campana del candidato 
Priista a la Presidencia da la Rep., CSG. (VZR CROROLOGIA, 

beso 11. 
Para finalizar, conviene analizar el esquema autoritario 

del siatema politice mexicano analizado por Dale STORY (1990). 
En este orden, seftala que son J las principales caracter1sticaa 
del autoritarismo: 

Al P1uralismo pol1ticp limitado: se da en la dependencia 
de los grupos empresariales as1 como en el control del régimen 
sobre ello•. 

11 8a1a movilidad socJ.«l: Lo• ciudadanos y los grupos de 
hombrea de negocio• no pueden mas que ser soporte del Estado. 
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11 Qrdwo1cl6n 1v4rquiqa de la• re11giqn11: conforma un 

liderazgo patronal en el 6rea polltica. 
Todo lo anterior harta suponer que el Estado controla a 

loe grupos empreearialee, pero la realidad, no ea coao lo 
descrito en la• caracterleticae del autoritarismo porque, loe 
empresarios han aantenido una autonomla en sus organizaciones 
y lo que •• m6e, de manera formal, no eet6n incluido• en el 
organigrama del partido en el poder; con respecto a la segunda 
caracterlstica, teneaoa que loa empresarios a ralz de 1976 y 
1982 han participado abiertamente en la polltica para asegurar 
su influencia en la Administraci6n Pdblica; y finalmente, con 
respecto al tercer punto, cabe seftalar que loa empresarios han 
realizado una buena carrera pdblica, destacando el hecho de que 
han existido empresario• aenadoree, diputados, etc., eiendo 

. relevante de que en diferente• ocaeionee han manifestado eu 
deseo de formar un partido polltico. 

"El gobierno mexicano rara vez ha intervenido, de manera 
abierta, dentro de la• operacionee de las c6marae 
(empresariales], No hay duda de que el Eatado posee la 
capacidad legal de intervenir directamente dentro de ellas, por 
lo que cabe preguntarse por qué casi nunca ha eacoqido esta 
opci6n. Una respuesta razonable serla que el gobierno no ha 
tenido la necesidad de hacerlo puesto que tanto éste como el 
sector Privado comparten el mutuo interés de preservar el 
modelo de desarrollo capitalista en México. Es por ello qua 
ninguno representa una amenaza para el otro y corren el mismo 
rieego en la "alianza para obtener bsneficioe. 

"El sietema mexicano •• un régimen autoritario, auetentado 
por un Estado poderoao. Sin eabargo, ai consideramos au• 
relacione• Estado-Induetria, ea taabién una variante 
importante, un subtipo de autoritarismo. M6s all6 de estae 
diferencias (el régimen mexicano se caracteriza por tener un 
gobierno civil, un eolo partido y un régiaen autoritario) este 
capitulo hace notar la existencia de estlmulos para los grupos 
empreearialea, auy por enciaa de aua reatriccionee, aa1 como la 
gran autonomla de eetoe grupoe•.n 

" atory, D•l• (lflO]. lndy•grla. llC•de y 991sg1q1 en U•lgp, 
CO#~UL'l'A-OrJJ•lbo, (Lo• noventa, fOJ, llb.tco, l'P• Jff•lf5. Ana.IJ•ar en eata 
.u ... obra, l•• preaJon•• 9u• Joa Jnduatr.tal•• ejercieron durante •l proceao 
d• negoc.tac.tdn d• entrada •l aAn •n •l ••••nioo de JLP y qu• rin•llffnt• 1 
•• tuvo 9ua dar •rclla at.rA• Ja adllea.tdn. 
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CllOllOLOGIA• proauaai .. i•atoa da loa aapreaartoa aobr• la 
daataoorporaot6a 4• -.preaaa pQbUoaa, la aaoioaaltsaoi6a 4• la 
banca r •u partioipaoi6a •• polltioa durante 1tl3•1tll. 

En el preaenta apartado, tratamos de sintetizar los 
linea•ientos generales del discurso que aplicaron los 
empresarios nacionales durante el sexenio de Miguel de la 
Madrid. 

con el objeto de tener una mejor perspectiva de las 
demandas empresariales, retomamos retrospectivamente algunos 
pronunciamientos que se hicieron durante el sexenio 1977•1982. 

1978•1981: durante estos alloa, loa representantes del 
empresariado mexicano seftalan la sobrecarga del 
intervencionismo estatal, lo que se traduce en tenai6n y 
agresividad. Asimismo, se manifiestan en contra del control de 
los precios y del f ortalecimie~to del sector paraestatal 

1982: las principales directrices de los pronunciamientos 
empresariales se pueden analizar en antes y después da la 
nacionalizaci6n bancaria. En este sentido, antes de dicha 
polltica, la clase dominante apoyaba decididamente el •realismo 
econ611ico•. Despues de la nacinalizaci6n, sellalaron a las 
empresas paraestatalea como las culpables de la crisis 
económica ya que son una sobrecarga por lo que el gobierno debe 
liquidarlas puesto que absorben importantes empréstitos sin 
beneficio alguno para la poblaci6n. Las relaciones gobierno· 
empresarios son de mutua desconfianza. A nivel internacional, 
loa empresarios pregonan que gracias a la nacionalizaci6n 
bancaria, nuestra econom1a ha entrado al "capitalismo de 
Estado, porque ahora el gobierno controla el 80 u 85\ de la 
vida económica nacional", Previo al cambio de gobierno, Manuel 
Espinoza Yglesiaa, ex-director da BMICOHER y el propio lider 
del Consejo Coordinador Empresarial, Manuel Clouthier se 
rewnieron con MMH. 
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Loa empreaarios hacen pQblico su deseo de ser el cuarto aector 
del PRI. Una vez qua MMH toma poseai6n de la Presidencia de la 
RepQblica y anuncia la aplicaci6n del Proqrama Inmediato de 
Reordenaci6n Econ6mica, aal como el apoyo de la banca 
internacional, loa empresario• empiezan a recobrar la confianza 
en la polltica econ6mica. 

1983: se insiste en que entre mayor intervencionismo 
econ6mico guebernamental, mayor ea la crisis econ6mica, social 
y polltica del pala. Ante los foros de consulta popular, loa 
empresarios demandan mayor realismo econ6mico y polltico. La 

posici6n en contra de las paraestatales es la misma: "nos 
preocupan las pollticas oficiales del crédito que amenazan con 
dejar desamparada a la empresa privada sacrificándola a costa 
del sostenimiento de un aparato paraeatatal enfermo de 
muerte"'· Gana el PAN 14 municipios de Chihuahua• Francisco 
Barrio, Pdte. municipal electo de Cd. Ju4rez se compromete a 
iniciar el rescate de loa valores nacionales. 

1984: los empresarios ven como muy positivo el que se 
desincorporen algunas empresas públicas y llegan a sellalar que: 
"aplaudimos la decisi6n de la administraci6n pública de vender 
empresas que nada tienen qua hacer en manos del gobierno"'· 

1985: ante cualquier foro, nacional o internacional, los 
empresarios apoyan las medidas de reducir el nQmero de empresas 
públicas. 

1986: los empresarios orientan sus baterias hacia la 
consolidaci6n de la privatizaci6n (o desincorporaci6n). " ••• No 
ha habido un programa definido y claro de reprivatizar, ya que 
la resistencia de la burocracia de reprivatizar ha impedido que 
el programa se lleve a efecto"' 

1987: privatizaci6n de la economla y liberalizaci6n del 

14/abril/83 La crisis y la libertad, CONCANACO, p. 65 

Abril/1984 La crisis y la libertad, CONCANACO, p. l 

28/Nov/86 Fortaleza y unidad, CONCANACO, pp. 73-74 
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co•ercio conetituyen, a99Qn loa e•preaarioa, la eatrateqia para 
afrontar la criaia econ6•1ca. "Debe•o• entender el proceao de 
privatiaaci6n coao parte de un proceao ••• amplio, integral, 
que buaca la •oderni11aci6n del pale. Son na eficientes loa 
privado• que el gobierno"'• aellal6 Aquatln P. Leqorreta al 
to•ar poaeai6n del ccz. 

1!188: loa eapreaarloa astan preparado• para coaprar las 
empre••• pQblica• en venta. Brindan au apoyo a la candidatura 
de Carlo• Salina• de Gortari, para la Preaidencia de la 
Replliblica. 

1!189: •• aplica la privatizaci6n como eatrategia de 
polltica econ6mica. 

22/junio/1987 ~. p. 6-9 
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En el capitulo anterior •eftalamoa que la reacción 
empreaarial en contra de la Nacionalización de la Banca rompió 
el esquema de entendimiento entre la• facciones integrantes del 
bloque en el poder. En este orden, al realizar un reccrrido 
histórico en cuanto a encuentros personale• que se dieron entra 
el entonce• Presidente Electo Miguel de la Madrid Hurtado (MMH) 
y lo• Uderes empresariales (Anexo 1, cronol09la) ea poaibla la 
explicación da que Da la Madrid tenia encima la nada fácil 
tarea de reconquistar la confianza empresarial en lo que 
respecta a la conducción de la planeación y ejecución de la 
politica económica llevada por la élite politica. Asimismo, 
hemos seftalado que al arribar a la Presidencia de la República, 
MMH implementa dos tipos de lineas de acción: las medidas 
gubernistas y las medidas privatistas (Luna, Mill6n y Tirado, 
1985). De acuerdo a ello, las primeras tenlan como objetivo 
principal, a nuestro juicio, recordarle a la clase dominante 
que la 6lite polltica es la única responsable de la planeación 
y conducción de la politica económica; en cambio las segundas 
propuestas, abrigaban la estrategia de proporcionar el 
necesario "lubricante• para empezar a reconquistar la confianza 
empresarial en la conducción de la economla. 

En este marco, las inmediatas accione• del nuevo equipo 
gobernante de MMH se dieron en dos niveles: el interior y el 
exterior: 

a) llMH anunció durante la toma de posesión de la 
Presidencia de la República, el Programa Inmediato de 
Reordenación Económica (PIRE) que contempló 10 puntos: 

(1) Disminución del gasto público 
(2) Protección a la planta productiva y empleo 
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3) Mayor •electivad de la• obra• pQblica• 
(4) Di•ciplina y honradez en el gasto pQblico. 
(5) Estimulo a lo• programa• destinados a la producci6n, 
importaci6n as1 como distribuci6n de productos bAsico•. 
(6) Incremento de los ingre•o• públicos. 
(7) orientaci6n del crédito hacia prioridades 
nacionales. 
(8) Continuaci6n del mercado cambiarlo bajo la autoridad 
estatal. 
(9) Dimensionamiento de la Administraci6n Pública 
Estatal. 
(10) Todo lo anterior bajo el esquema de una econom1a 
mixta con la rector1a del Estado.' 
b) Por otra parte, a nivel exterior, en el mismo diciembre 

de 1982, dentro del contexto de un Convenio de Facilidad 
Ampliada, el FMI otorga una v1a crediticia por 4 mil 500 
millones de d6lares, que serian desembolsados en un plazo de J 

allos. De igual manera, se solicita la reestructuraci6n de 
23,100 millones de d6lares que integraban diversos pagos del 
principal sobre la deuda externa del sector público. 

En este contexto, la planeaci6n de la pol1tica econ6mica 
ya no estarla fincada exclusivamente en el petr61ao, sino en un 
sector privado que tendr1a cada vez mayor influencia en la 
definici6n de dichos planes. De acuerdo a ello, ea importante 
destacar que no obstante haber recorrido todo el pala durante 
su campalla electoral y haber puesto en marcho los foros de 
an!lisis, el gobierno de MMH decidi6 abrir los llamados "Foros 
de consulta Popular" con loa que se pretendia recabar el sentir 
de todos los "sectores" de la sociedad mexicana para elaborar 
el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Previo a la 
celebraci6n de dichos foros, la nueva élite politica 

1 Cupo•• Rjc1rdo (19fJJ V rondo ltooet1cjo Inttrn1al901l y 11 peudt 
htem1 lltaJqtnt, OMlf-1'1••• y Vald4• •dJ.tore•., D• .tguaJ nt•n•ra, ver: lflfH 
•lf•n••i• • l• ntc.tdnf' suolmntq No. ZI de 11 psi, p. 3 2/dJ.c/•Z 1 

' 



aprovechaba cualquier oportunidad para reconquietar la 
confianza uipreaarial en el nuevo gobierno (Ver Anuo a, 
croaol09ia) y se empez6 a gestar un nuevo diacurao político que 
tenia como objetivo la lucha contra un gaato pQblico 
"deabordante", de la ineficiencia de las empreaa• 
paraestatales, ademAa de que apuntaba la inminente necesidad 
de un "realismo econ6•ico• y una •renovaci6n moral", De esta 
foraa, ae elabora el Plan Nacional de Deaarrollo 1983-1988 el 
cual recoqer1a tanto loa puntos de mayor traacendencia 
expresado• en loa foro• de consulta popular como lo• ••pecto• 
fundamental•• del PIRE: 

"Lo• resultados de este anAliais, al contrastar•• con los 
objetivoa politicoa tundamentalea, permiten deter111inar el 
prop6aito nacional y los objetivos qua habr6n de orientar al 
Plan y a todo el Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática. 

"Para alcanzar esta prop6aito se plantea una estrategia 
para el desarrollo econ6mico y social, orientada a recobrar la 
capacidad de crecimiento y mejorar la calidad del desarrollo, 
a travéa de dos lineas fundamentales de acci6n: la reordenaci6n 
econ6mica y el cambio estructural. 

"La primera, de reordenaci6n econ6•ica, 
trea prop6sitos: abatir la inflaci6n y 
cambiaria; proteger el empleo, la planta 
conswao b6aico; y recuperar el dinamismo del 
baaea diferentes. 

tiene b6sicamente 
la inastabilidad 
productiva y el 

crecimiento sobre 

"La segunda, el cambio estructural, se precisa en seis 
orientaciones generales: enfatizar los aspectos sociales y 
distributivos del crecimiento; reorientar y modernizar el 
aparato productivo y distributivo; descentralizar las 
actividadea productivas y, el bienestar aocial; adecuar las 
modalidadea de financiamiento a las prioridades del desarrollo; 
preservar, movilizar y proyectar el potencial del desarrollo 
nacional; fortalecer la rectoría del Estado, impulsar el sector 
social y alentar el sector privado".' 

Da esta manera se empezaba a gestar un reacomodo en el 
seno del propio bloque en el poder, es decir, se empezaba a 
asentar un nuevo pacto político en el que loa empresarios 

BPP •Pl•n ll•cion•l d• D•••rrollo J 983-J 988• en ltvi1t1 de 
Adatn1•C«c16n t4b1iga, Nll••· 55/56, julio-di.c./BJ, INAP, pp. 132-JJJ 



ocupaban un luqar cada vas 116• importante en la definici6n • 
implementaci6n de la polltica acon6mica, lo que lea daba una 
prueba de que se estaba poniendo en marcha también un nuevo 
patr6n de acumulaci6n, ya que el Eatado mexicano no 
incursionar la mAs como "eapreaario", reduciendo su aparato 
paraestatal y lo que es mAs, ya no habrla mAs nacionalizacionea 
que interrumpieran el naciente entendimiento. 

Pero, a nueatro juicio, fueron doa hechos los que da 
alquna manera vinieron a interrumpir los loqros del sector 
pliblico que se esforzaba para cumplir con el exterior, ea 
decir, con los orqanismos financiero• internacional•• asl como 
con loa qrupos privados: en primer luqar, lo• qravas aiamoa del 
19 y 20 de septiembre de 1985 asl como la nueva calda en los 
precios del crudo aunado a la alza de las tasas de interés 
internacional. 

De esta forma, en 1986 el gobierno de MMH implementa el 
Programa de Aliento y crecimiento (el 23 de junio fue anunciado 
por loa Secretarios de Hacienda y el de Presupuesto) : 

"El Proqrama de Aliento y Crecimiento (PAC) establee• qua 
es necesario crecer para poder cumplir con los compromisos de 
paqos que el pala tiene que hacer anualmente, del orden de los 
10 mil millones de d6lares. El PAC introduce en el discurao, y 
en este sentido hay cambios con respecto al PIRE, el argumento 
de la liberalizaci6n de la economla mexicana se traduce en 
incentivar la inversi6n extranjera tanto directa como 
indirecta, a través da un paquete financiero da 12 mil millones 
da d6lares, qua serA el pivote de la recuperaci6n econ6mica en 
1987 y durante los siguientes 18 mesas, crlticos 
pollticamente".' 

En este orden, a juicio de Ricardo Cu6llar (1988) al PAC 
hace que se abandonen los objetivos del PND 83-88, ya que se 
proponla con este nuevo proqrama un moderado crecimiento de la 
economla para 1987-1988, un control de la inflaci6n a través de 

' auadarr .. a SJ.•tor, ltoberto (Jtl7J •Poll.tica econ6-ic• y proy•cto 
nac.ionaJ. (lf•xico J91J-lf17J•, en P•r•• Oem.tn y SU1uel León (coordJ .U. 
Aoqylq• dt un 111enio UllAll-l'l••• y Vald•• Bdit., p. f9 
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la diaainuci6n del 9aato pQblico lo que ai9nif icaba una 
daaincorporaci6n de &apr•aa• pQbUcaa, diaainuci6n da aubaidioa 
y pr09ra•a•, teniendo en ••nt• al fortaleciaianto de la 
inverai6n privada nacional, En lo externo, al PAC planteaba una 
adacuaci6n del aarvicio d• la deuda a la•capacidad de pa90 de 
la aconoala•. 

Por ello, ai bien loa linaaaiantoa qaneral•• del PND 83-88 
ae ai9uieron observando, la realidad rebaa6 a ••te plan e hizo 
que la pol1tica acon6aica empezara a tomar camino• 
alternativo•: nuavaaente para 1987 do• fueron loa hachoa, qua 
de alquna aanera impactan la vida politica y acon6aica 
nacional: la apertura de nuestra economla a trav6s del ingreso 
de nuestro pala al GATT y postariorwoente, ante el arribo de un 
afto electoral, •l Pacto de Solidaridad Econ6•ica (PSE) en el 
qua la 6lit• politice loqra el consenso de loa sactorea 
rapreaentativos de la aociedad para ratificar una concertaci6n 
econ6aica. En este aentido, cabe destacar, que previo al PSE •• 
preaant6 el famoso •crack" de la Bolaa Mexicana de Valorea lo 
qua contrarrast6 de sobremanera una politica da sacrificio qua 
habla loqrado disminuir la inflaci6n, reactivar la planta 
productiva, sobra todo orient4ndola hacia la exportaci6n para 
no depender tan solo de los ingreso• por exportaciones 
petrolera•. El PSE entonce•, vino a reforzar la unidad en torno 
a un programa econ6mico: la devaluaci6n del peao, previa al 
PSE, fue tan grava, que el d6lar lleg6 a cotizarse haata loa 
$3000, para establecerse la paridad, una vez implementado el 
Pacto de Solidaridad, en $2,270. 

"La meta era estabilizar precio• y aalarioa y eato •• 
apuntal6 con una eatrateqia de precioa llder ••• El Pacto•• 
ara6 entonces a partir de una concertaci6n aaplia que incluy6 
a obreros, caapeainoa , industrial•• y qobi•rno qua habrla da 
prolonqar•• mediante una aerie de etapa• haata el final del 
••x•nio• .• 

4 CU1Po• IU.c•rdo ( l 113 J V lqntlq #oa•t•cAo lnt•ro•siqne1 y 11 dtudt 
QCUO• ••lq1a1, UASJt-l'l••• )' V1ld••, p.231 
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con ello, ae demuestra nuevamente la capacidad de la 6lite 
politica mexicana para concertar alianza• qua retuerzan loa 
acuerdos qua •• han dado en al seno del bloque en al poder, 
pero tambi6n, que la lucha por la heqemonia en dicho bloque •• 
da en la sociedad civil retorzAndose la posici6n de la 
interrelaci6n entre pacto politico y patrón de acumulación. 

t.a 11 rlnagclawi•nto latargo. 

Un elemento de trascendental importancia para el despegue 
y sostenimiento del crecimiento económico de nuestro pais ha 
sido el endeudamiento externo. En este orden, Rosario Green 
(1988) identifica cuatro etapas que se han presentado en la 
historia económica de M6xico. La primera fase abarca casi todo 
el siglo pasado asi como las primeras tres décadas del presenta 
y la deuda externa contratda tenia como objetivo principal 
tanto sufragar la mayor parte de los gastos militares como 
indemnizar a residente• extranjeros por posibles pérdidas 
durante la• luchas civiles. En este primera etapa, el 
endeudamiento abrigó el objetivo de superar emergencias. 

El segundo momento de la evolución de la deuda externa 
mexicana puede ser ubicado en el periodo que abarca de 1942 a 
1950 cuando la economia mexicana gest6 un crecimiento basado en 
la industrialización vla substitución de importaciones y aunque 
durante este lapso se di6 una devaluación (1948) no fue 
necesario el endeudamiento gracias a la inversión privada y a 
los planes gubernamentales de inversión en infraestructura 
industrial. Sin embargo, al iniciar su mandato presidencial 
Ruiz Cortinez, la econom1a empieza a declinar y se hace 
necesario recurrir al financiamiento externo asi como a 
permitir la llegada de inversión extranjera directa. Poco a 
poco, el endeudamiento externo se empezó a concebir como una 
politice alterna de financiamiento que no repercutia en 
inflación, ya que debe recordarse que si el c¡obierno recurre al 
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endeudamiento interno, ea decir, loc;¡rar que nacionales le 
faciliten dinero, entonces compite directamente con loa 
nacionales para el otorgamiento de dichos créditos elev6ndose 

. la taaa de interés, lo que repercute en el encarecimiento del 
financiamiento a la producción y por tanto en un aumento 
generalizado de precios. Asimismo, se empez6 a recurrir an 
aquella época al financiamiento externo debido también a la 
gran liquidez existente en los mercados financieros 
internacionales. 

Por ello, se origina una tercera etapa dentro del 
desenvolvimiento de la deuda externa mexicana, que abarca desde 
1953 hasta 1982, Durante los aftas cincuenta el Gobierno 
Mexicano adopta un modelo económico al que se denominó 
"Desarrollo Estabilizador" (ver capitulo 3) teniendo como eje 
central la industrialización del pala con el firme propósito de 
mantener una elevada tasa de crecimiento económico. Poco a 
poco, el endeudamiento externo pasó de ser una herramienta 
temporal a instrumento por excelencia durante la década de loa 
60's para solventar problemas financieros y de balanza de 
pagos. 

Un hecho que incide en la trayectoria de la deuda externa 
mexicana estA en que durante los aftos 70 • s se presentó un 
cuadro recesivo en los palees industrializados por lo que sus 
clrculoa financieros se preocuparon por encontrar salidas 
convenientes a los excedentes de capital (monetario) que 
ten1an, siendo asi atractivo invertirlos en los paises del 
Tercer Mundo: econom1as como la mexicana, por su estabilidad 
politice y económica as1 como Brasil por su potencialidad, 
fueron los focos de atención para colocar dichos excedentes 
monetarios. Esto de alguna manera, ha provocado que en los aftos 
ochenta se empezara hablar de una corresponsabilidad en el 
endeudamiento externo entre deudores y acreedores. 

Al arribar López Portillo a la Presidencia de la 
RepQblica, se ratifica un acuerdo con el FMI que se habla 
pactado durante el gobierno de Echeverrla. En dicho acuerdo se 
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contemplaba que el qobierno mexicano no deberia rebasar lo• 3 
mil millones de d6laree anuale• como fuente de endeudamiento 
externo, aspecto que •e cumpli6, pero el descubrimiento de 
yacimientos petrol1fero• hicieron que se disparara la deuda 
externa mexicana para lleqar a loa 80 mil millones de d6larea. 
A juicio da Green (1988) fueron 6 las tendencias que 
caracterizaron al endeudamiento externo durante esta tercera 
etapa: 

(1) Incremento nominal de la deuda en caai tre• veces. 
(Z) Las fuentes de financiamiento externo fueron 
"privadas". 
(J) La "bancarizaci6n" del componente privado, pues se 
desplazaron los créditos de los proveedores. 
(4) "Norteamericanizaci6n" de dicho componente privado • 

la deuda. Destacan el Bank of America y el Chase Manhattan 
Bank. 

(5) La "multilarizaci6n" del componente de la deuda en 
comparaci6n con los préatamos bilaterales (entre 
qobiernos). 
(6) Marcado deterioro de la capacidad de pago del pala: 
desproporción en la ralaci6n servicio de la deuda
inqreso da divisas captadas por exportaciones. 

"En suma, al endeudamiento externo, mecanismo de ajuste 
tradicional y preferencial durante loa af\os setenta, acab6 
convirtiéndose, en los ochenta, en restricci6n fundamental de 
la vida econ6mica nacional. El pata entr6 de lleno en un 
proceso vicioso: en el pasado habla optado por una estrategia 
que lo llev6 a endeudarse en exceso para crecer; en el presente 
y el futuro inmediato, una negra opci6n parec1a plantearse: la 
de dejar de crecer para pagar. Por lo menos, ésta seria la 
aituaci6n hasta la renegociaci6n de 1987 donde el énfasis se 
pone en el crecimiento y se obtiene algo de 'dinero fresco'"· ' 

Da esta manera, la administración del Pdte. MMH recibe por 

' Oreen, Ro••ri.o (19BBJ Le dtyd1 ut•rn• dt n•xJ.cot 1971-1987 de 11 
1bynd1nci1 1 11 ••e«••r dt crtdito1, SU-8dieori.1l Nue11a Im1gen, p. 409 
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"herencia" una situaci6n nada f4cil de afrontar: enorme 
endeuda111iento externo, posible •oratoria de pa90 al servicio de 
la deuda debido al increaento en la• tasaa de inter6s por un 
lado . aa1 como por la escasez de lo• cr6ditos externos, 
decrecimiento de la econoaia mexicana, desempleo e inflaci6n, 
déficit fiscal. Agregado a lo anterior, tenemos que en el 
Llmbito internacional, calan lo• precios de los productos 
mexicanos entre loa que •• incluye el petr6leo, un creciente 
proteccionismo en loa psi••• industrializado• y por si fuera 
poco, una fuga de divisas lo que aqotaba las reservas 
internacionales. 

Es por ello, que el gobierno de MMH, m6s que buscar nuevos 
pr6stamos (frescos), lo que de alguna manera le deten1a era el 
lastre del peso de la deuda contratada 
se dio a la tarea de entablar 
reestructuraciOn de la misma. 

en el pasado, por lo que 
neqociaciones para la 

En este orden, Green (1988) identifica 4 fases en cuestiOn 
de deuda externa durante 1982-1987: 

(1) La primera etapa tiene como objetivo la renegociaci6n 
de 23 mil millones de dOlares a fin de diferir el pago de 
diciembre de 1982 a diciembre de 1984; además de que se obtuvo 
un pr6stamo por casi 5 mil millones de dOlares 

(2) Una segunda fase se gestó en 1984 cuando se logran 
neqociaciones multianuales. En este sentido, se renegocian 48 

mil millones de d6lares que tenlan vencimientos entre 1985 y 
1990, concediéndose plazos de pagos de hasta 14 aftoa. Además, 
se concedió un nuevo préstamo por 3 mil sao millones de dOlares 
por lo que aunado a las medidas restrictivas internas, se hizo 
posible que las reservas internacionales de México rebasaran 
los 8 mil millones de dólares. 

(3) La tercera etapa se ubica en 1985, cuando por dos 
acontecimientos que ya hemos descrito, se desploma una 
planeaci6n basada en el optimismo: los sismos de 1985 que 
impactan el aparato productivo nacional, asi como la calda de 
los precios internacionales del petr6leo, Algo que os de llamar 
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la atención y que de alguna manera demuestra la deaeaperación 
de loa negociadores mexicanos, ea que se esgrime el argumento 

de que el pago de la deuda debe estar en función del 

crecimiento económico en México, adem4a de que se debe pensar 

en la corresponaabilidad de la deuda externa mexicana: loa 

acreedoreo deben compartir ganancias y pérdidas. 

(4) La cuarta etapa abarca loa procesos de negociación 
durante 1986-1987. En primer lugar, se concertó para que 

México tuviera acceso a la utilización de los recursos que como 

miembro de los organismo• internacionales tiene derecho. De 

igual manera, se reneqocia con loa gobiernos de loa paises 

industrializados ademas de que se les convence para que sus 

instituciones financieras le otorguen al pala nuevos créditos. 

Finalmente, se renegocia la deuda externa antigua contralda con 

la banca comercial, a fin de que se consideraran plazos de 20 

afioa con 7 de gracia.• 

si hacemos un paréntesis analítico sobre la carta de 

Intención que el Gobierno Mexicano envió al FMI durante julio

agosto de 1986 destacan, en relación a las empresas públicas 

loa puntos números 8 y 10: 

" 8. se hicieron ajustes en los precios y 
empresas del sector público durante 1983 
fortalecer las finanzas públicas, mejorar la 
recursos y reducir subsidios injustif icadoa 

tarifa• de las 
y 1984, para 
asignación de 

"10. Las autoridades mexicanas contemplan intensificar sus 
esfuerzos para instrumentar su política de cambio estructural 
en el !rea del gasto público en los renglones principales: la 
'desincorporación' y la reconversión industrial. Estas 
reafirman el principio constitucional y de las dem:is ley,.a· 
mexicana• de mantener bajo control estatal a entidadea 
estratégicas y prioritarias. con este principio general, la 
pol1tica de 'deaincorporación', que incluye la venta, fusión y 
liquidación de empresas no prioritarias o estratégicas, 
continuar!. Al inicio de la presente administración, en 
diciembre de 1982, habla 1,155 empresas y organismos públicos, 
número que se ha reducido a 697 y ae seguir! reduciendo en los 
próximos meses. 

'lJIH., pp.410-flS 
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"Conforme a loe principio• eetablecidoe en los Criterios 
General•• de Pol!tica Econ6aica para 1986, que se prepararon en 
1985, las autoridades pretenden elevar loa nivel•• de 
eficiencia y productividad de la• entidades eatrat6gicae y 
prioritarias del eector pQblico, las medida• tomadas en loa 
Oltimoe me••••• eeguir6n toaando y se fortalecer6n ••• •. 7 

Sin embargo, para principios de 1987, el gobierno aexicano 
tuvo que increaentar el areenel de negociaci6n y fue aal como 
ee implement6 el proqrau de Capitalizaci6n de Pasivos y 
Suetituci6n de deuda POblica por Inverai6n'. 

Pór otra parte, fue precisamente durante loe Qltimoe trs• 
mease de 1987 que la economla mexicano expsriaent6 una etapa 
contractiva caracterizada por: drástica calda de los Indice• de 
precios de la Bolea Mexicana de Valores, para luego presentar 
preeiones inflacionarias y un clima de desconfianza, 
devaluaci6n del peso con respecto al d6lar en un sot. Ante este 
marco, el gobierno decide implementar una negociación directa 
con lo• agente• de la producci6n, siendo asl qua •• firma el 
Pacto para la Solidaridad Econ6mica el 15 de diciembre de 
1987 

Con el PSE se pretendla atacar la inflaci6n, paro a nivel 
externo la negociación de la deuda continuaba y ae planeaba qua 
loe acreedores internacionale• aceptaran una especie da "quita" 
o "perdón" con respecto a la deuda. uno de loa mecanismo• 
empleado• fue la emisi6n de Bono• de Deuda Externa por parte 
del gobierno mexicano. Esto• bonos tendr1an un vencimiento de 
20 alloa y estarlan respaldados por los "bonos cupón cero" que 
emite el gobierno norteamericano. Loa objetivos de tales bonos 
serian: 

1 SHCI' •cart• d• Znt•ncJ6n• •n 11 lflrnado de V•lqa1, llQat. JI, ago•to 
4 d• J986, pp.. 752-7~3. D• igual .. n•r•, •• r•co1d•nd• J••l:'I BA•• 
=~:::u.~:4,''. .. ~~~",,c,;,;:•,t:,•:. d• la C•rt• d• Znt•nc.t6n•, •n «cgoOJ1.f1 lnfolJU, 

• l'•r• un an.tl.í•i• d•t•ll•do d• ••t• mecanJ.••o, ver: 11 «•rg«do da 
~, HQa. JJ, ••r•o 16 d• 1987, PP• a62-270. 
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• 1. Reducir el aonto del actual endeudaaiento externo del 
eector pQblico aadiante la captura, en aontoe eignificativoe, 
del descuento que sobre la misma existe actualmente en loe 
aercados internacional••· 

•2. A través da la reducción del principal, la dieminución 
coneecuente del servicio de la deuda por interasae. 

"3. Mejorar aQn m4a al perfil de pago del principal. 
"4, Retornar a loe mercado• da capital a trav6e de 

operaciones voluntariae, qua, como 6eta, no conlleven 
condicionalidad alguna en materia de polltica económica•.• 

t.1 L& Qe•incorpor1oi6g Oe 1apre111 P11J!licaa. 

En primer lugar, es indispensable recalcar que al bien 
retomamos algunos puntos administrativos de la desincorporación 
de empresas pQblicas durants 1983-1988, nuestro objetivo 
analltico se centra en cuestiones politicae. En eeta orden, 
hemos dividido la presente sección es tres partee: la primera 
ee relaciona a los aspectos normativos de la daeincorporaci6n 
en la que haremos referencia tanto a las etapas históricas del 
sector paraestatal como a loa lineamientos marcados en los 
instrumentos de planeaci6n gubernamental, para luego abordar 
una slntesis de lo que fue el proceso administrativo de la 
desincorporación de empresas pGblicas10

; siguiendo con este 
6rden, analizaremos el discurso del intelectual org4nico con 
respecto a la desincorporaci6n; y finalmente, estudiaremos el 
universo de empresas públicas al inicio y al final de sexenio 
1983-1988. 

9 SHCP ·~•l.s.tdn de bono• de deud• •xtern••, en A'l lleE'Cfdq dt Vtlort1, 
Nll•· 2, •n•ro 15 de l 9BB, p. 22. D• igu•l .. nart, •• r•com.nd•bl• htcer 
un •n•li•i• de Jo• ••ll•l•do por: aurrl• rreviJlo, Jos• Angel. •1tot:•• •obre 
J t deud• ••t•rnt y l• reciente operaci6n d• .tnt•rcubio d• bono• por deuda 
btnctr.ia•, en 11 lfetc«do sft y1Jora1, Nllnt. 9, ••yo d• 1gss. 

,. En l• introduccidn d• ••t:• t:••i• prole•.íonal, hicÚllo• Ja diat.tncidn 
entre t1f1Pr•11• públic• y enti.d11d ptrtesttttJ, tcJarando que para efectos del 
pr•••nt• anAli.si.11, nuestr• convenc.tdn ••r.t viu• •6.lo ut.t.li.••remos •.l t•rm.tno 
e111pr••• públic• para abarc•r t•nrb.i•n •l d• entidad p•r•e•tatal. 
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4.J.1 •tapa• da la adaiaiatraoi6a pQ))lioa paraatatal. 
Para abordar la presente unidad analltica, consideramoa 

necesario realizar un recorrido hist6rico. Antes da allo, es 
necesario aclarar que nuestra administraci6n pública se divida 
en central y paraestatal; la primera abarca todo el aparato de 

las secretarlas de Estado, mientas que la segunda engloba a las 

Entidades Paraestatales (que ya en la introducci6n de esta 

tesis hemos de alguna manera analizado). En este orden, para 

carrillo y Garcla Ramlrez ( 1983) es posible identificar J 

etapas en el desarrollo de las empresas públicas mexicanas: 

Primera Etapa: abarca de 1925 a 1946. su caracterlstica 

principal es que las empresas públicas se crean por cuestiones 

coyunturales tanto pollticas como econ6micas, esto es, no se 

tiene formalizado un procedimiento de creaci6n de empresas 

públicas, sino que de acuerdo al momento politico y econ6mico 
ae fueron gestando. En este orden, cabe aclarar que las 
corporaciones bancarias o comisiones econ6micas, tienen el 

objetivo de fomento. En esta primera etapa se di6 la 

expropiaci6n petrolera, pero es necesario senalar que este 

medio de •incorporaci6n" ha sido el menos utilizado en nuestro 

pa1s. Para el inicio de la década de los años cuarenta, se 

crean empresas públicas con el objetivo de incentivar a la 

planta productiva nacional, ya que sus productos eran de 

precios accesibles, adem6s de que se convertlan en excelente 

fuente para ser abastecida por el sector privado nacional. 
Segunda Etapa: 1947-1958. una de las caracterlsticas de 

esta fase, ea que las empresas públicas para 1947 ya tenlan un 

considerable peso debido a 2 razones: su importancia econ6mica 

y su número. De acuerdo a lo anterior, se empieza a implementar 

un control administrativo y financiero de las empresas 

públicas. En este 6rden, se expide en 1947 la Ley para el 

control por Parte del Gobierno Federal de los organis111os 

Descentralizados y Empresas de Participaci6n Estatal. 

Tercera Etapa: 1959-1982 El aspecto central que 

identifica a esta fase son la planeaci6n y el control. De 
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acuerdo a ello, este etapa se puede analizar en dos momentos: 
el primero qua abarca de 1959 e 1976 en •l que se tiene la idea 
de una planeaci6n relacionada con loa in9resoa y con un modelo 
de control centralizado de las empresas p'1blicas. Por otra 
parte, el sequndo momento hist6rico de esta fase arranca en 
1977 y se centra en la vinculaci6n de la planeaci6n de acuerdo 
a los llamados objetivos nacionales as1 como un control 
ejercido sectorizadamente y desconcentrado. En esta ae9unda 
fase y mi• preciaamante en el segundo momento, se CJ•st6 la 
creaci6n de la Secretaria de Pro9ramaci6n y Presupuesto, 6r9ano 
del cuil e9resarlan como candidatos del PRI a la Presidencia de 
la Repo1blica tanto Mi9uel de la Madrid H. en 1981 como Carlos 
Salinas da Gortari en 1987; asimismo, se constituye la comisi6n 
Intersecretarial Gasto-Financiamiento que durante el sexenio 
83-88 tendrla un papel importante en el proceso de 
desincorporaci6n de empresas püblicas: 

"Las importantes funciones conferidas por la Ley orqinica 
tanto a la SPP como a la SHCP planteron por tanto la 
conveniencia de contar con una instancia de coordinación y de 
preparaci6n de informaci6n comün a ambas dependencias da 
orientaci6n y apoyo qlobal. Para ese efecto, se constituy6 la 
comisi6n Intersecretarial Gasto-Financiamiento, a fin da 
compatibilizar las decisiones que correspond1an a cada una de 
ellas •••• 

"La comisi6n Intersecretarial de Gasto-Financiamiento 
tiene bAsicamente asignadas las funciones siguientes: 

"*Recomendar medidas que hagan compatibles las decisiones 
que se tomen en materia de Cjasto püblico, de su financiamiento 
y de los proqramas correspondientes. 

"*Estudiar las con9ruencias de las finanzas pOblicas con 
los objetivos nacionales, as1 como examinar la incidencia del 
gasto y financiamiento püblico en la situaci6n 
macroadministrativa del pala. 

"*Proponer un calendario de pa9os que permita que el 
programa de gastos cuente con recursos financieros necesarios, 
cuidando que armonice el ejercicio del Presupuesto de E9resos 
con los recursos provenientes de la Ley de Ingresos de la 
Federaci6n y del Financiamiento del Sector Püblico 
Federal ••• "." 

11 C•rri.llo C••tro Al•i•ndro y SegJ.o G•rcl.a RHt.!rez (1983). La1 tmpresas 
prJbllces «D IH1tScq, IU.gu•l Ang•l Porrt1a 1 lt4Nico, pp. 91-92 
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Sn ••t• contexto, pode•o• aaAalar qua beata eata tarcera 
etapa la 6lit• polltica aoatenla, cuando meno• en su diacurao, 
que lee ampreaas pllblicas eran un pilar importante para la 
econoe1a mexicana. Da eata manera, en •l Plan Global de 
Desarrollo 1980-1982 se afirmaba qua estas empresas 
materializaban la intervención y dirección del Estado en la 
econoe1a nacional, por lo que en este plan ae pretend1a 
aumentar la eficiencia y productividad a trav6a de mejoras 
aistaeaa administrativoa, productivo• y relaciones laboralea. 

De acuerdo a lo anterior, ea posible proponer una cuarta 
Etapa: a nuestro juicio arranca con el arribo de Miquel de la 
Madrid y su caracter1stica principal es que toma la 
desincorporación de empresas pllblicas como una medida de 
reeatructuración de la econom1a mexicana: no se propone elevar 
loe niveles de eficiencia, ni adecuar los precios y tarifa• de 
dicha• empresas, . a una realidad económica marcada por la 
inflación y la devaluación da la monada. La dasincorporación 
implica, por tanto la adopción da un discurso del intelectual 
orqlinico que retoma la mayorla de loa planteamientos del 
empreaariado nacional en contra de la empresa pllblica. 

t.s.a Bl PllD 11as-11aa y le aepr••• plll>lica. 

Luego de la Consulta Popular durante los primeros meses de 
1983, se establece el Plan Nacional de Desarrollo para 1983-
1988. Esta instrumento de planeación qubernamental, establece 
en eu capitulo sexto, punto tercero los lineamientos para la 
empreaa pllblica. En este orden, destacan dos apartados. En el 
primero, llamado "Diagnóstico", se seftala de entrada que los 
objetivo• econóeicoa y sociales que han justificado la 
presencia da empresas pllblicas no se han logrado alcanzar. 
Asieiemo, se seftala que en lo administrativo, es necesario 
establecer mejores mecanismos de coordinación entre las 
instancias de la administración pública encargadas de la 
polltica económica y sectorial con loa actividades de cada 
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empresa. 
El segundo apartado, denominado "Prop6sitos" se plantean' 

los siguientes: 
• fortalecer la economla aixta, participando en sectores 

estratégicos. 
• Ofrecer bienes y servicios socialmente necesarios as1 

co1110 aquellos en que la iniciativa privada no loa. cubra 
suficientemente. 

• "Apoyar la integraci6n del aparato productivo". 
• Reestructurar y modernizar la empresa pQblica 
• Regular la actividad de los mercados para reducir lo• 

efectos negativos producidos por la desigualdad en el ingreso. 
•Apoyar la deacentralizaci6n de las actividades da 

producción y distribución de las empresas pQblicas. 
• Contribuir al sano financiamiento del desarrollo. 
• Adoptar mecanismos y pollticas que garanticen el 

cumplimiento de sus objetivos y la moralidad en su 
administraci6n. " 

Cabe recordar que luego de una campafta politice basada en 
el "cambio estructural" asl como en la "renovaci6n moral", se 
gest6 la creación de la Secretarla de la Contralorla General ds 
la Federación, previa modificaci6n a la Ley Org6nica de la 
Administraci6n POblica Federal (LOAPF), para entrar en vigor el 
1 de enero de 1983. 

otro aspecto de suma importancia radica en los "Acuerdos 
de Empresa Pablica" que el Ejecutivo Federal emiti6 (publicados 
en el o.o. el 19 de mayo de 1983). Dichos acuerdos fueron 2. El 
primero llamado "Acuerdo sobre el funcionamiento de las 
entidades de la Administraci6n PQblica Paraestatal y sus 
relaciones con al Ejecutivo", se establecen los criterios en 
cuanto a atribuciones para regir precisamente las relaciones 
entre la SPP, SHCP y SECOGEF con las empresas pQblicas. De 
igual manera, en el segundo acuerdo se ordena a las empresas 

11 SPP. Pltn Htc.tona1 ti« D1s1rrollo 1983-lpBB, pp.J16-182 
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pQblicaa elaborar proqramaa en materia econ6aica. 
Como se podr4 observar, en el PND 83-88 no •• aellala 

eapecificamente una politice de deaincorporaci6n de empresa• 
pQblicae, pero eate proceso tul cobrando forma en el tranacurao 
del aexenio para que al finalizar late, •• tuviera ya todo un 
prograaa acabado y con objetivoa claroa, Para tal efecto, ea de 
reaaltar la proaulgaci6n de la Ley Federal de Entidad•• 
Paraeatatalea (14 de mayo de 1986) aai como la reforma a loa 
Articulo• 25 y 28 conatitucionalea, a fin de poder legalizar 
loa cambios en la• empresa• pl'.iblicaa." 

t.J.J Sl proceao adaiaiatrativo de la deaiacorporaci6a. 

En primer lugar, debemos aclarar que el concepto de 
"d••incorporaci6n" de empreaaa pl'.iblicaa hace referencia directa 
a cuando menos 5 procesos administrativos distinto• pero 
relacionadoa: la venta, diaoluci6n y liquidaci6n, extinci6n, 
tuai6n y transferencia de dichas empresas pl'.iblicaa (e.p.). 

De manera concreta, Gazca Zamora (1989) resume en que 
conaiati6 el proceao· administrativo de la desincorporaci6n de 
e.p. durante el sexenio de MMH: 

(1) Se delimita el papel y objetivos de cada una de las 
e.p. de acuerdo al PND, PRONAFICE y loa diversos programas como 
el PIRE, PAC y PSE. 

(2) La Comisi6n Intersecretarial Gasto-Financiamiento 
(CIGF) solicita a las secretarias de Estado coordinadoras 
sectoriales, una lista de e,p. como candidatas para la 
deaincorporaci6n, 

(3) SPP estudia la factibilidad de desincorporaci6n y 
aomete an4lisis a discusi6n en la CIGF. 

(4) Después de la fase previa, la CIGF formaliza el 
proceso de que se trate, es decir, ya sea venta, extinci6n 

/f•aJ.c:.sscooer (l9BIJ '' •mpr111 pQbllet y l• adm1nlstraei6n del tdt•. lflfH, 
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fusi6n o transferencia. 
(5) si el procediaiento desincorporativo es la Venta, 6eta 

es coordinada por la SHCP, la que nombra una inetituci6n 

bancaria como agente vendedor. 

(6) La instituci6n bancaria realiza el estudios 
finanaciero necesario de la empresa a fin de proporcionarlo 

solo a los posibles compradores. 

(7) La SECOGEF es la encargada de vigilar los 

procedimientos y legalidad de los mecanismos de venta. 

(8) El proceso formal de venta finaliza cuando se firma el 

contrato de compra-venta. Los recursos se depositan en la 

Tesorerla de la Federaci6n." 

t.J.t Bl discurso 4•1 inteleotuel org&nioo con respecto • 
la 4esinoorporaoi6n 4e .. presa• p4blioas. 

con el arribo de MMH a la Presidencia de la RepQblica, 

podemos seftalar qua empieza una nueva fase al interior da la 

élite politice, ya que seran los llamados "Técnicos", es decir, 

los que se fueron al extranjero a realizar una maestrla o 

doctorado, quienes en concordancia con intereses de la clase 

dominante, diseftaran y ejecutaran la polltica econ6mica". En 

este sentido, destaca la trayectoria del entonces joven 

secretario de programaci6n y presupuesto, Carlos Salinas de 

Gortari, quien curs6 la carrera da economla en la UN.JUI (1966-

1969), maestrla en Administraci6n PQblica en Harvard (1973), 

Maestr1a en Econom1a Politice y Gobierno , realizada en Harvard 

1
• ª••e• Zalltor•, Jo••· (llBI) •'u•nt•• p•r• •l ••tudio d• l•• •ms>r•••• 

para••t•t•l•• en llUJ.co y au prJ.v•t.i••ci6n, lllJ-JIBB•, •n ~ 
~, Vol. 39, Nú•. 2, l•b•ro/89, pp. 151-152. D• .tgu•l m•n•r•, ai •• 
d•••• r••li••r un •n•l.t•.t• de cada uno d• loa procesos qu• const.ttuyen la 
d••incorpor•cJ.6n de e.p., convi.•n• revisar: SECOOEF (l9BBJ L• 1ntpr1a1 
tdbliqt duant• 11 tdm1n11t:r1cí60 cfel Pdte. lfHH, ll••ico. 

" A ••t• respecto, •• int•r•••nt• anali••r las tr•y•ctor.t•• acadlm.ic• 
y prol••ion•l en Ja •d•ini•traci6n pública que han desarrollado qu.i.en•• 
.integraban •l gab.i.nete d• llllH, publ.i.c•d•• en Bl Mac1onal, •l 1 y 2 d• 
d.ta.tellbre d• l 982. 
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en 1976 y el Doctorado (Ph· D.) en Econom1a y Gobierno, en 1978 
en la mi•aa Universidad da Harvard. 

De esta manera, la nueva élite pol1tica se tecnocratizaba 
ya que en su interior, smpezaban a tener mayor peso en las 
decisiones importantea,personajes que por encima de una 
trayectoria en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
hablan consolidado una carrera universitaria (en el 
extranjero) exitosa. 

Con MMH se fortalece la gestación de un nuevo discurso 
pol1tico en el que lo• términos que eran campo exclusivo del 
entendimiento de loa economistas empezó a ser la moda. El 
intelectual orgánico d6 un giro a su retórica, ya que lo que 
articulaba el nuevo discurso politico, desde la campafla 
presidencial era el llamado "realismo econ6mico", la 
"renovación moral de la sociedad" ast como el "cambio 
estructural". (ver anaxo J, oronologla). 

Por ello, se transforma un discurso para consumo popular 
y de lubricante para laa relaciones con la clase dominante. 
Esta nueva forma de dirigir loa mensajes a la sociedad civil 
fueron encontrando eco, ya que, como lo he111os mencionado, 
recogen viejos argumentos esgrimidos en contra de las e.p. y la 
intervención del Estado en la economla. 

La fórmula que el nuevo intelectual orgánico presentó fue: 
ea preferible un Estado fuerte y eficiente a un Estado obeso e 
incapaz (ver anaxo a, oronologla). LOS dirigentes da la nueva 
élite polltica anunciaron expresamente que la economla no se 
estatizarla. De eata manera, el intlectual orgAnico mostraba 
que sus intereses eran similares a los del intelectual de 
clase. Los acomodos al interior del bloque dominante fueron 
posibles durante el sexenio 83-88, por la unificación de 
intereses a através de un nuevo discurso político "técnico" y 
no •populista". 

¡ 

1 
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t.1.1 Lo• re•ultado• da la d••inaorporaoi6n 1111-1111. 

al inicio de la administraci6n del Pdte. HMH, el Estado 
contaba con 1,155 entidades paraestatales, por lo que del 1 de 
diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988 implement6 una 
polltica de desincorporaci6n qua retir6 del aparato paraestatal 
a 741 entidades, creándose solo 61 para concluir el sexenio con 
427 

"Da acuerdo con datos publicados por la SCGF y la SHCP 
sobre · al afecto da la daaincorporaci6n da entidad•• 
paraestatales, se ha podido cuantificar qua el conjunto de los 
proceso• (concluidos y por concluir) representan 2.9t del PIB 
da las empresas que se consideran en las cuantas de producci6n 
del sector pQblico. Si del total de las entidades que aparecen 
en dichas cuentas se excluyen las empre•a• financieras, el 
efecto es de J.2t y, si además se omite PEMEX, es de 14.6 por 
ciento. 

•oe acuerdo con lo anterior, la de•incorporaci6n ha tenido 
repercu•iones menare• en al valor de la producci6n global del 
sector pQblico, pero en el plano sectorial su efecto ha sido 
muy significativo, por ejemplo, en las actividades mineras 
(diferentes de la extracci6n da patr6leo y gas) fue da 29.9\ en 
tanto que para la industria manufacturera no petrolera fue de 
31.5 por ciento".'' 

A nuestro juicio, la desincorporaci6n de empresas pQblicas 
en México durante 1983-1988 más que tener efectos econ6micos en 
el corto plazo, fueron efectos pollticos, ya que el discurso 
legitimador de dicha medida fue el lubricante necesario para 
empezar a poner en marcha un nuevo pacto pol1tico y por tanto 
una nueva forma del patr6n nacional de acumulaci6n. 

! 
i 
i 
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MISIO Z 

~oaol09la1 d•olar•oio••• d• iateleotual•• or9lniao• 
aaaraa d• 1• d••inaorporaai6a de .. pr•••• pCllaliaa• ••siaana• 
• iaforaaai6D •obra vl•• d• ar64ito• ast•rno• duranta 1111-
1111. 

11111 En su Quinto Informe de Gobierno, el Pdte. José 
L6pez Portillo reconoci6 la aportaci6n del sector paraestatal 
a la aconom!a. Miguel de la Madrid (MMH) fu6 lanzado co1110 
candidato del PRI a la Pre•idencia de la RepQblica; se destaca 
la trayectoria acadéaica que realiz6 en Harvard as! como su 
c4rrer4 profesional en instituciones bancarias y entidades 
paraestatales. 

11111 Ante una severa crisis de confianz4 empresarial que 
se tradujo en fuga de capit4les, el gobierno de Jos6 L6pez P. 
decreta la nacion4lizaci6n de la banc4. Durante novie111bre se 
present6 14 carta de Intenci6n al FMI para que se destinen a 
nueetro pal• 3,840 millonee de d6l4res (mdd). Al tomar posesi6n 
como Pdt•. de la RepQblica, MMff anunci6 14 puesta en marcha del 
Programa Inmediato da Reordenaci6n Econ6111ica (PIRE). 
Posteriormente, envi6 iniciativas de reforma y adicione• a los 
articules 25, 26, 27 y 28 constitucionales. 

11131 En febrero, el titular de la SHCP, Lic. JesQs Silva 
Herzog anuncia los acuerdos que obtuvo para renegoci4r 20 mil 
millones de d6larea de deud4 extern4 pQblic4. Un mes después, 
se concreta un crédito por s mil millones de d614res otorgados 
por la banca internacional. Los grupos SOMEX y DINA deciden 
vender sus 4ccionea de las empresas VAK y RENAULT DE MEXICO. 
Dur4nte junio, se otorg4n a nuestro pata 2 créditos por un 
tot4l de 5, 254 millones de dólares. Por otr4 parte, Feo. 
Labastida o., titular de la Secretar1" de Energ1a, Min4a • 
Industria Paraestatal (SEMIP) destacó que el Estado revisará su 
participaci6n en las actividades no prioritariaa, abandonando 
empresas que no representen un auténtico interés nacional. 
Posteriormente, Labaatida senal6 que vender empresas propiedad 
del Estado no significa privatización del sector paraestatal. 
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Al rendir su Primer Informe de Gobierno, el Pdte, HMH seftal6 

enfático: "no queremos estatizar la economla. Preferimos un 

Estado fuerte y eficiente a un Estado obeso 6 incapaz". 
19141 El 30 de julio se present6 el Programa Nacional de 

Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-1988 (PRONAFICE), 

Feo. Labaatida o. (SEHIP) aeftal6 que la ractoria del Eatado no 

sufrir6 aengua con la venta de empresas paraestatales. 

1915• Al realizarae el 6 de febrero la reuni6n del 

Gabinete Econ6mico, encabezada por el Pdte. MMH, se acord6 

proceder a la liquidaci6n, transferencia y venta da 236 

entidades paraestatales con objeto de evitar desviaciones y 

lograr las metaa fijadas en loa indicadores macroecon6micoa. 
Durante abril se acuerda con la banca internacional acreedora, 

la reestructuraci6n de la deuda pGblica externa. Al rendir au 
Tercer Informe de Gobierno, el Pdte. HMH seftal6 qua: 

"Parad6jicamente, la multiplicaci6n excesiva de empresas 

pGblicas debilit6 al Estado al desequilibrarlo 

financieramente ••• Por ello, la actual administraci6n reconoci6 

la necesidad de depurar el sector pGblico a fin de 

reestructurarlo y fortalecerlo" • 

. 191•1 El 14 de mayo ae publica la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales. Para el 30 de junio se anuncia la puesta en 
marcha del Programa de Aliento y Crecimiento (PAC). Durante 

julio se entrega la carta de Intenci6n del Gobierno Mexicano 

para el Fondo Monetario Internacional. Después del cuarto 

Informe de Gobierno, la SHCP anunci6n que continuarán 

vendiéndose las empresas paraestatales porque cumplieron con el 

objetivo para el que fueron creadas. 

1917: se consolida la desincorporaci6n de empresas 

pGblicaa. El 15 de diciembre se firma el Pacto de Solidaridad 

Econ6mica. El Gobierno Mexicano, a fin de reducir el monto de 

la deuda externa, emite nuevos bonos que serán respaldados por 

el gobierno estadunidense a través de los "bonos cup6n cero", 

1911• luego de que el juez primero de lo concursa! dict6 

la quiebra de Aeroméxico, el Pdte. MMH seftal6 que nuestro pals 
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no puede darse el lujo de tener empr•••• ineficiantaa y 
deficitarias que representan una carqa pare la sociedad. Por 
otra parte, Iqnacio Pichardo P., titular de la Secretarla de la 
contralorla (SECOGEF) intora6 que la venta de pareestatales 
arroja un total de 980 ail mlllonea de pesos, cifra de la que 
se deben descontar unos 75 11111 millones por asunci6n de 
pasivos; asequr6 que la cifra no es tan alta porque el 
prop6sito del qobierno con estas operaciones no es solo recibir 
inqresos "sino fundaaentalmente el de reorganizar el sector 
paraestatal". 



caplt1110 Y 
"Privathaoi6D1 •fioianoia aoon611ioa r 
objetivo• polltiooa. VD aatvdio ooaparado 
aDtra •atadoa VDidoa 1 KIJ!ioo"• 

lU 

cuando analiza•o• la privatizaci6n, al primer aspecto qua 
motiva de alguna manera nueatro intar6a ea ai este fan6meno 
tiene fines eapec1ficoa aa1 como medio• bien definidoa, o 
simplemente •• otro medio para el logro de un objetivo pQblico. 
En este aspecto, consideramo• qua la privatizaci6n, como una 
nueva estrategia del Estado Moderno, puede ser analizada bajo 
diferentes enfoques. 

La privatizaci6n ha presentado muchas formas en el mundo 
entero. De acuerdo a ello, al punto quia del presente trabajo 
de inveatigaci6n ea analizar este acontecimiento en Estados 
Unidos de Am6rica y M6xico. Para ello, aerA necesario tratar 
aspectos acon6micoa, administrativos y pol1ticoa a fin de poder 
comprender la magnitud de la• diferentes manaras con las que se 
ha implementado esta pol1tica pQblica. 

s.1.- K6todo Co•paratiyo. l\Qinbtraoi6D r@lica y 
aeati6p IOblioa. 

s.1.1 Conaideracionea aeaaralaa del K6tcdo Comparativo. 

El primer punto de importancia es que el método 
comparativo (o investigaci6n comparada) nos ofrece una amplia 
gama de prequntae que pueden guiar un anAliais politice ya que 
si nos centramos en un solo pala, probablemente nuestros 
resultados se ver1an culturalmente condicionados, ya que cada 
naci6n posee rasgos muy particulares y ello puede sesgar las 
conclusiones de la investigaci6n, En términos generales, Donna 
Bahry (1988) considera que: 
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••• , el an6liaia comparado . •• parte importante de la 
inveetigaci6n politice, puee peraite generalizar m6• all6 de 
loa · Umitea, a vecea eatrechoa, de una sola cultura, y a 
contraatar los efecto• de las caracterlsticas de uno u otro 
siateaa. Ocioao •• decir que debe cumplir todaa la• norma• de 
una buena inveatigaci6n, que hemoa expuesto en otro• 
capitulo•¡ pero, adem6a, en los estudios transnacionale• ea 
menester tener una senaibilidad especial para con algunas 
regla• generales de nuestra inveatigaci6n. La primera conaiate 
en conceptualizar lo que deseamoa examinar: tenemos que 
asegurarnos de que las cuestiones qua planteamos permiten 
realmente el estudio transnacional. La aegunda radica en la 
operacionalizaci6n: cada variable que utilicemoa debe aer una 
medida equivalente del miamo concepto en cada cultura de 
nueatra muestra. A su vez, la elección de la muestra plantea 
una tercera cuestión: ae han de elegir los paises de modo que 
se reduzcan al mlnimo los sesgos culturales que puedan afectar 
a nuestras conclusiones. Por último, la muestra debe cumplir 
también otra regla: las observaciones deben ser independientes 
de un pala a otro•.' 

De lo anterior, podemos desprender que un aspecto de 
especial relevancia para podar implementar un an6lisia 
comparado radica, en primer lugar, en conceptualizar el 
fen6aeno que sera nuestro objeto de estudio con el firma 
prop6sito da sentar las bases de como lo entendemos a fin de 
poderlo hacer operacionalizable. 

Asimismo, Bahry destaca que para la elección de los casos 
de estudio, lo podemos hacer con base en dos disenos: los de 
máxima semejanza, por un lado, asl como loa de m6xima 
diferencia, por otro. El primero, se aboca al an6lisis de 
paises con similares o casi igualas caracterlsticas. En el 
segundo diseno, encontramos los estudios que se hacen para 
paises con caracterlsticas diferentes. Coincidiendo con Bahry, 
es posible seftalar que el disello de sistemas de máxima 

1 ¡ 
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diferencia permite mayores hallazgos y lo que ea m6s, le d6 un 
alto qrado de confianza en los resultados de la investi9aci6n. 

En este 6rden, nos centraremos en el an6li•i• de la 
privatizaci6n en Eatados Unidos y Hlilxico, por lo que 611bos 
paises, Qnica y exclusivamente, conformarán nuestra muestra. De 
esto, desprendemoa que ser6 necesario establecer un concepto de 
privatizaci6n que tenga validez o aceptaci6n en ambos palees. 
De igual manera, se percibe que nuestro análiaia tiene cabida 
en lo que hemos descrito como diaefto de sistemas de máxima 
diferencia. Posteriormente, analizaremos un concepto de 
privatizaci6n y lo que este significa en Estados Unidos y 
Hlllxico. 

s.1.2 Aclllinistraoi6n PCiblioa y Gaati6n PlU>lica. 

cuando leimos libros de administraci6n pQblica con el fin 
de conformar nuestra formaci6n profesional y en la actualidad 
leemos libros de Gesti6n PQblica (Public Hanagement, en 
inglés) , tal parece que encontramos los mismos objetivos en 
ambas disciplinas. 

La adminiatraci6n pQblica es más general que la gesti6n 
pQblica, porque ella es la real materializaci6n del gobierno. 
De acuerdo a ello, aqui encontramos otra diferencia: ~l 

gobierno, como tal es un concepto y la administraci6n pQblica 
ea la forma. Además, como lo hemos seftalado, administraci6n 
pQblica y gesti6n pQblica atienden diferentes campos: 

"Al tratar de distinguir la diferencia entre gerencia 
pQblica y administraci6n pQblica me recuerda la misma pregunta 
que se gener6 con respecto a la relaci6n entre administraci6n 
pQblica y política pública ••• Es muy probable que la gerencia 
pública se haya convertido en un complemento del práctico y 
exitoso paradigma de la polltica pública ••• Politica pública y 
gerencia pública son dos campos entrelapados y Ambos forman 
parte de la administraci6n pública. 

"La gerencia pública no ea exactamente lo que entendemos 
como gerencia cientlfica o ciencia de la administraci6n, aunque 
esté influenciada directamente por ellas ••• La gerencia pública 
refleja las tensiones entre las orientaciones racional
instrumentales, por una parte, y las orientaciones políticas, 

/ 
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por la otra. La gerencia pQblica ee un estudio 
interdiaciplinario del aepecto general de la adminiatraci6n".' 

s.l.3 snfoc¡uaa 4• la Geati6a .a!Jlica. 

Por todo lo anterior, queda claro que la geati6n pQblica 
ea parte de la adminiatraci6n pQblica y eat4 de alguna manera 
entrelazada con el campo de la• pollticaa pQblicaa. En este 
aspecto, de acuerdo a Bozeman (1993) la 9eati6n pQblica tiene 
dos enfoques tradicionales, cada uno tratando de lograr abarcar 
la mayor parte del campo de estudio y la propia formaci6n de 
profeaionistaa da la adminiatraci6n. 

El EnCoaue P tiene su base en las universidades de 
pollticas pQblicaa, como la Escuela Kennedy de la Universidad 
de Harvard, el Instituto Michigan para Estudios de Polltica• 
PQblicaa, la Escuela de Pollticaa PQblicas de Berkeley. Estas 
instituciones de educaci6n superior da Estados Unidos se 
orientan m4a hacia la econom1a aplicada y el an4lisis 
cuantitativo. 

Por otra parte, al Enfoque B asta basado mas en cuestiones 
amplricas con el objeto da identificar y explicarse mas las 
diferencias entra organizaciones pQblicaa y privadas. 

•t.as diferencias entra el Enfoque B y el Enfoque P dentro 
de la gesti6n pQblica son r1gidas. En primer lugar, el Enfoque 
B tiene una inclinaci6n hacia conceptos en el campo de las 
disciplinas de negocios. Un segundo aspecto es que mietras que 
el Enfoque P se puede sintetizar mejor por la frase de Wallace 
sayre 'Las organizaciones püblicas y privadas son semejantes en 
todos loa aspectos sin importancia•, el Enfoque B hace menos 
distinciones entre los sectores pQblico y privado o simplemente 
hace otro tipo de diferencias. El Enfoque B tiene nexos mas 
fuertes en la adminiatraci6n pQblica, mientras que el Enfoque 
P huye de la adminiatraci6n pQblica". > 

1 overman, 8. 8••· •Publ.J..c llan•g••nt: llhat•• N•11 and Differentr• 
lubl4P' Admínl.strtt.ioo BeyJev, 44 (3), p. 218. Traducci6n propJ..•· 

.1 ao•eman, Barry (1993) Pubic #anaqement: tbe Stat:e o( the Art. JosseyIJ•••1 p. J 'l'raduccidn propi•. 
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1.1 1riya,i11qitn; 11p•qto1 aonptp\Jl1l11. 

El primer punto ea que el término "Privatizaci6n" si bien 

no tiene un idéntico eiqnificado, es posible construir, para 

objeto de esta investiqaci6n, un concepto que si tenqa iqual 

aplicaci6n y por tanto aceptaci6n y validez en ambos paises de 

nuestra muestra de estudio. En términos qeneralee, la 

privatizaci6n puede ser entendida como: 

"La privatizaci6n, definida de manera qeneral como 'el 
cambio de una funci6n, de manera total o parcialmente, desde el 
sector pliblico hacia el sector privado', envuelve la 
importancia incrementada tanto en actore• privado• como en 
fuerzas del mercado para el logro de objetivos sociales ••• ".' 

De acuerdo a ello, la privatizaci6n implica el cambio de 
las responsabilidades del qobierno por el mercado y ello altera 

de alguna manera el marco .mediante el cual los ciudadano• 
articulan y neqocian sua intereses particulares, De manera 

qeneral, nuestro concepto de privatizaci6n es: El acto de 
reducir el papel del gobierno y de incrementar la 

participación del empresariado en las actividades y/o 
propiedades que tradicionalmente han sido consideradas como 

tareas públicas del sector gubernamental. La consecuencia de 

ello, parafraseando a Feiqenbaum y Heniq (1994), radica en el 

hecho de que en una arena miis privatizada, algunos sectores 

aocialea definiriin y a la vez encontrariin satisfacci6n m.is 

riipida a sus objetivos, mientras que otros simplemente 

encontrariin lo contrario. 

En el mismo orden, Feigenbaum y Heniq (1994) seftalan que 

la privatizaci6n puede ser analizada bajo tres 6pticas 

'•igenb•u•, H•rvey a. y Jettrey R. Heinig. "Th• politic•l 
und•rpinni.ng ot priv•ti.••tion. A typology•, en llorld Politics, 16:2, enero 
ll9f, pp. 185-186 f"r•ducci.6n propi•. 
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principalmente: la ad•inistrativa, la económica y la polltica. 
Dentro de la primera, abordar retomar los 2 enfoques dentro del 
public wanaqement (o sea, el enfoque By el enfoque P). En el 
aspecto econ6mico, las variable• de en6lisis se diversifican 
dadas las diferentes posturas te6ricas (neocl6sicos y 
neokeynesianos, principalmente), pero es a nuestro juicio la 
variable de "eficiencia econ6mica", lo que de alguna manera 
puede concretar alc¡unos puntos de la diacuai6n contrastados con 
la realidad. con respecto al enfoque polltico da la 
privatizaci6n, podemos aeflalar la lucha de diferentes grupos 
sociales bien identificables por hegemonla o conducci6n de la 
polltica econ6mica. 

s.a.1 La optioa A41linlstrativa. 

El principal objetivo de la privatizaci6n, bajo esta 
viai6n, estriba en el hecho de que los servidores públicos se 
preocupan para hacer m6s operativo y funcional al gobierno. En 
este contexto, debe aclararse que se supone la existencia de un 
cúmulo especifico tanto de tareas públicas como de los 
objetivos .que se persiguen con ellas. De acuerdo a ello, los 
servidores públicos se dan a la tarea de observar que dichos 
objetivos y tareas se cumplan de la manera mlia eficiente 
posible. 

Ante ello, cabe preguntarse qué sic¡nif ica ser "eficiente" 
dentro de la perspectiva administrativa, ya que la eficiencia 
ha sido un término de cutio econ6mico. Por eficiente esta 
perspectiva busca que el gobierno logre sus compromisos 
utilizando adecuadamente los recursos que los ciudadanos le 
entrec¡an vla impuestos u otros medios. 

De acuerdo a ello, la privatizaci6n ea una verdadera caja 
de herramientas mediante la cual se pueden lOCJrar loa objetivos 
del gobierno. En este 6rden, la privatizaci6n implica tanto el 
contrato con particulares para que se encarguen de algunos 
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servicio• pGblicos como la venta de ••presas y la propia 
desregulaci6n de muchas funcione• que tradicionalmente hablan 
sido desempeftadae por el aparato administrativo gubernamental. 

s.a.a La Optioa sooa6•ioa. 

Esta perspectiva, retoma indiscutiblemente gran parte de 
los dictados de la teorla econ6mica neoclásica en el sentido de 
que el welfare state ( o Estado benefactor) es un lastra para 
el desarrollo sano de la economla de un pala. En este sentido, 
el argumento central eeftala que se tienen limitaciones 
estructurales con respecto a un enorme y cada vez mas 
"entrometido" sector pGblico, lo que puede solamente ser 
sostenido en el corto plazo. De igual manera, la ala derecha, 
dentro de una visi6n econ6mica, eeftala que loe enormes gastos 
pQblicos (o mejor dicho, una polltica expansiva del gasto) que 
se ha dado en el Welfare State ha llevado a una situaci6n en la 
que la vla impositiva es una verdadera carga la que de muchas 
maneras ha desalentado la inversi6n privada y también reducido 
el margen de utilidad personal. Por su parte, la izquierda 
afirma que la polltica de gasto expansionista de la post-guerra 
(Estado Benefactor post-Keynesiano) fue necesaria con el doble 
prop6sito de legitimar el régimen capitalista y a la vez 
fortalecer la inversi6n productiva, pero que ello, de alguna 
manera se ha desvirtuado por cuestiones de procesos pollticos 
más que por reales necesidades. 

otro aspecto interesante de esta perspectiva es que la 
privatizaci6n es categorizada en tres grandes valores: 1) 
propiedad; 2) competencia; 3) el alineamiento del beneficio a 
través d• pollticae que mejoran loa precios. 

En pocas palabras, podemos seftalar que la visi6n econ6mica 
de la privatizaci6n enfatiza el cambio de una vla burocrática 
hacia la energía del mercado: de la mano visible del gobierno 
a la mano invisible del mercado, 
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Dos aon laa aedioa por loa que la privati'ziación puede ser 
analizada como un fenóaeno poUtico: 1) el pacto pol1tico 
hegemónico; y 2) el patrón nacional de acumulaci6n.• Ambos loa 
hemos definido ye en los capitulo primero y tercero de este 
anAliais. En eate renglón, al pacto poUtico lo podeaoa 
entender coao el arreglo entre loa diferentes claaea pol1ticaa 
dentro del Estado; a nuestro juicio estas •• pueden generalizar 
en doa grandes apartados: la 6lite polltica y la clase 
dominante. La Elite pol1tica estA constituida por el grupo en 
el poder, mientras que la clase dominante es la que detenta la 
propiedad de los medios de generación de riqueza. En el otro 
órden, el patrón de acu111ulaei6n es el acuerdo esencial mediante 
el cual se sientan las bases para que leg1timamente se pueda 
generar y reproducir la riqueza de un Estado. 

Por otra parte, la perspectiva poUtica de la 
privatización difiere de la administrativa y econ6111ica en tres 
maneras: por cuestione• de motivaci6n de actores pol1ticos; la 
esencia central del anAlisis po11tico; y por la concepci6n 
misma de aspectos bAsicos. 

"Anclamos nuestra tipoloqia [polltica] en la motivaci6n de 
loa actores principales para promover la privatización en la 
arena pQblica. En nuestra opinión, existen por lo menos tres 
tipos de estrategias privatizadoras: la praCJ111ática, la táctica 
y la sistemática".' 

De acuerdo a lo anterior, la estrategia pragmática, 

J Bn ••t• ••p•cto, •• n•c•sario acl•r•r que •n Ja pr•••nt• 
i.nv•st.ig•ción, •.i. b.t•n •• r•to.m•n alguno• puntos muy .import~t•• (Y con los 
cu•l•• co•p•rtimos la ori.entac.tdn poJitoldg.ica) del estudJ.o d• FeJgenba.um 
y Nenig, •• pl•nt••n oteo• que de algvn• ••n•r• comple .. nt•n una vJ.11i.6n 
política, • fin d• poateri.orm•nt• t•n•r •'• •l•mtmtos de .sn4l.ia.t• par• 
abordar nuestros caao• d• estud.:i.o~ 

1 
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refleja auchae d• la• caracterleticae de la admietrativa, ein 
eatbarqo difiere de eeta en el eentido de que preeenta sus 

puntos no tanto de modo qeneral sino •6• bien de acuerdo a cada 

contexto. Cabe aclarar que la eetrategia praq1116tica la 

implementan alqunoe aectoree de la burocracia que de alquna 

manera •• ven permeadoe por presiones pollticae del propio 

contexto. 
En contrate, la estrategia táctica se diriqe para el loqro 

de loa objetivos pollticos de corto plazo de alqunoa partidos 

politicoa, personaje• de la vida polltica de cada pala aa1 como 

de loa diferentes qrupoa de interés. En este orden, con la 

estrategia táctica se busca el balance de poder que posibilite 

el reforzamiento de aliados as1 como la simpatla de 

patrocinadores econ6micos. 

La tercera tipologla polltica de la privatizaci6n es la 
sistemática. En este sentido, la estrategia sistemática, puede 

ser caracterizada como la que se está dando en los paises del 

este europeo, en los que hay un cambio social radical que 

altera las instituciones pollticas y económicas y transforma 

asimismo los intereses econ6micos y poUticos. De manera 

qeneral, la estrateqia sistemática se dirige a disminuir las 

expectativas de los ciudadanos con respecto a lo que el 

qobierno puede y debe hacer.' 

5.3. La Priyati1aoi6n en lsta4o• Unidoa. 

Durante los allos ao•s dos aspectos fueron muy importantes: 

un muy renovado entusiasmo por las empresas privadas y por 

ello, la propia contracción del déficit qubernamental, a través 

de rigurosos controles del gasto público. En la Gran Bretalla 

muchos te6ricos y académicos de la administración pública e 

incluso periodistas empezaron a poner en seria duda la 

1 lJzi.!Hrl. 
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eficiencia de la eapreaaa pQblicaa. 
En los Eatadoa Unido• de Alllrica, ha •ido muy claro que el 

rol del Eatado a travl• de la acci6n 911berna111ental debe eatar 
orientada a proaover el deaarrollo. En este aapecto, JA 
priyatizaci6n en 101 E1tado1 Yoido1 11 yi1to aplg qowg unp da 

tant:o1 pp1ibl11 medio• para lograr tonar un maigr niyel de 

•ticiwngio en 111 tara:•• pdblicae. 1 

En lo• Estado• Unidos, el aentido de le privatizaci6n 
puede aer analizado de do• manera•: a travla de laa finanza• y 
por medio del deaempefto en una actividad qubernamental. Para 
una tarea pQblica espec1f ica, la bQsqueda se orienta hacia la 
eficiencia a través de mejores finanzas y un mejor desempefto al 
mismo tiempo. 

otro punto muy importante en la privatizaci6n dentro de 
loa Estados Unidos ea el relativo a la teor1a del 
mandante/mandatario para la relaci6n de contrataci6n 
gubernamental con el sector privado. En este sentido, el sector 
pliblico puede ·mejorar sus niveles de eficiencia. La pregunta 
articuladora es: ¿Por qué gastar más dinero en la consecución 
de una tarea pQblica a través del aparato estatal si algunas 
firmas (sector privado) la pueden realizar y con costos menos 
caros? El ejemplo puede ilustrar: la recolecci6n de basura es 
la prueba de que el sector pQblico no es muy eficiente, porque 
en la mayor1a de los gobiernos municipales en Estados Unidos se 
usaban los vehlculos inadecuados, se ten1an problemas con los 
sindicatos, etc.• 

Por ello, la teorla del mandante/mandatario ha puesto un 
nuevo rol al gobierno: INTERMEDIN\I0. 10 

• Don•hue, John (1989) Th« privati;aeion decision, Baaic Books Co. USA 

'° llo• estanro• refiriendo• l• Pcincipal/Aqenc fheory. A este respecto, 
ve,. Don•hu• (1989). Posiblemente en /fé•ico nos parezca conocida, y• que • 
Jo• gobernante• •• le• conoce como "mandatarios•, pero dada Ja relac.16n 
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MANDANTE: CIUDADAHIA ~ SECTOR ~AGENCIA: SECTOR 
PUBLICO PRIVADO 

En otro aspecto, la privatizaci6n en Estados Unidos tiene 
el sentido de la Accouptability, esto es, retomar el sentido de 
la responsabilidad en el sector público. E•t• t6rmino, que para 
ser exactos tiene un mayor peso en ingl6s que en espaftol ya que 
el significado mA• parecido seria el de Responsabilidad, pero 
Accountability significa m6s que respgpgibility, ea por ello 
mismo una excelente idea para el logro no solo del criterio de 
eficiencia, sino también de equidad econ611ica, porque la 
eficiencia "no siempre ea la mAa barata• de las alternativas 
posibles para obtener el objetivo de una tarea pública 
especifica. 

"La evidencia confirma dos principios poderosos. El 
primero, es que la firma privada que busca las ganancias, ea 
potencialmente una instituci6n muy superior para el logro de 
una producci6n eficiente. El segundo, es que el potencial 
productivo s6lo se pueda manejar bajo circunstancias de 
certidumbre. Lo público ll!ll:l!llil lo privado, es algo que importa, 
pero importa mas lo competitivo ~ lo no competitivo. 

"En suma, cuando se tiene un contrato muy bien 
especificado y en un contexto de competitividad, se puede 
reforzar la accountability, por lo que entonces, el supuesto de 
que la eficiencia privada en la implementaci6n de servicios 
públicos es cierta. El aplicar medios privados a fines públicos 
puede de ésa manera aligerar la carga de los contribuyentes, 
generar mas información ... , y conservar la atención de la 
gesti6n pública en otros deberes que no pueden ser 
delegados" . 11 

gobierno-sociedad •n nuestro Estado, el mandatario tal parece que es el 
mandante, esto es, en 114xJ.co hemos desvirtuado de alguna manera esta 
concepción, Y• que quien debiera recoger las aspírac:J..anes y demandas 
pliblJ.cas de l• sociedad es qui.en genera la mayor1a de pol1.t1cas ptlblicas. 
D• ello, tamb14n se desprende la cr1tica acadlmica de que en lll1tico no 
tenemos pol1tic•• pública• s.ino políticas gubernamentales. 

11 Donahue, ~, p. 18 Traducc.i6n propia. 
J 

{ 
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Da •anera concreta podaao• caracterizar la privatizaci6n 

an loa E•tadoa Unido• da A..irica co•o: 
1) Sa pretenda ratanar al financia•ianto colectivo a 

trav6• da la adainiatraci6n pQblica, paro delegando al 

cumpli•ianto dal aervicio al aactor privado. 

2) Da igual aanara, la privatizaci6n •• realiza 
aelactiva•ente, eato aa, cuando una tarea pQblica tiene coao 

objetivo mas la equidad y la justicia, se pretende conservar a 

agencia• pQblicaa con aervidorea de carrera, pero cuando la 

tarea pública tiene un alto sentido de eficiencia acon6mica, se 

busca mas la dinámica da los "buscadora• de ganancias". 
3) Se aplica el criterio de que el gobierno sabe como 

realizar la tarea pública especifica, por lo que al delegar 

ésta al sector privado, debe especificarse perfectamente que es 

lo que se quiere, c6mo y en qué términos se desea aa1 como loa 

medios de control. 

4) Solamente una tarea pública puede ser atendida por el 

sector privado cuando la pueda desarrollar mejor, mas barato y 
sin efectos negativos colaterales. 

5) La accoyntability, es una de las guias de la 

privatizaci6n, implicando ello, la atenci6n por el cumplimiento 

de las tareas públicas, no solamente por parte de los 

servidores pQblicos sino también de toda la ciudadanla, que 

indiscutiblemente vigila como se emplean sus recursos. 

S.t La Privatiaaci6n an México. 

Hemos mencionado que partimos de un concepto que de 

alguna manera unifica criterios con respecto a la privatización 

en Estados Unidos y México, con fines de an4lisis comparado. 

Con el propósito de estudiar de manera concreta la 

privatización en México se hace necesario describir algunos 

aspectos históricos relevantes de la pol1tica y economla de 



nuestro pa1s. cabe aclarar que solaaente retoaareaos algunos 
puntos importantes, ya que en el capitulo II de este estudio, 
loa analizamos detalladaaente. 

En 1910 empez6 la Revoluci6n y al concluir Aata para dar 
paso a una vida institucional, el saldo que dej6 fue de un 
mill6n de muertoa. En 1917, como producto de la propia 
Revoluci6n, naci6 a la pol1tica del pal• una nueva constituci6n 
la cual es el marco para toda actividad pQblica y privada en el 
pa1s. Pero en realidad, loa problema• pollticos internos 
producto de una nueva etapa en la que todav1a no se configuraba 
completamente el nuevo régimen pero tampoco morfa el antiguo 
continuaron hasta el arribo del Pdte. LAzaro cardenas del R1o 
quien hizo posible la aplicación de un nuevo pacto polltico y 
sent6 las bases para implementar otro patr6n nacional de 
acumulaci6n. Para 1938, en pleno apogeo del sexenio de C6rdenas 
se decret6 la nacionalización de todas las compallias petroleras 
extranjeras instaladas en el pals. 

cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, a México se le 
present6 la oportunidad de implementar el modelo econ6mico de 
industrialización v1a substitución de importaciones, Este 
modelo puede decirse que abarca de 1940 hasta 1970 y su 
caracterlstica principal fue el sostenimiento de la economla 
nacional en un 7.5\ promedio, lo que indiscutiblemente le daba 
toda la legitimidad requerida al gobierno de guiar la politice 
económica. 

Pero el modelo de industrializaci6n vía substituci6n de 
importaciones se empezó a agotar y fue durante el periodo del 
Pdte. Luis Echeverr1a Alvarez que las tasas de crecimiento 
econ6mico empezaron a bajar. En este sexenio es cuando nuestra 
historia pol1tica entra, parafraseando a Manuel camacho, a otro 
nudo hist6rico¡ porque conforme la economla realmente empezó a 
tener problemas, la clase empresarial (o clase dominante) 
empez6 a dirigir una campalla en contra de la intervenci6n del 
gobierno en la economla. Para 1976, el empresariado nacional 
decidi6 conjuntar sus esfuerzos bajo la dirección de un 
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·organi•- cilpula y fue cuando el 8 d• aayo de 6•e afio nace a le 
vida polltica nacional el Conaejo Coordinador Bllpre•eriel qu• 
ha aglutinado de•de eaa techa a comerciante•, indu•triale•, 
hollbr•• de negocio•, banquero•, a•eguradorea, propietario• de 
ca•a• da bolaa, etc. con el firme prop6aito de defender •U• 
objetivo• econ6mico• y pollticoa y retirar cada vez •6• la 
acci6n gubernamental da la econo•la. 12 

Al inicio del periodo del Pdte. Jo•• L6pez Portillo, la 
econo•la recuper6 lo• bueno• nivele• de crecimiento que 
tradicionalmente ae hablan aoatenido. Ello fue po•ible gracia• 
a la petrolizaci6n de la economla mexicana y sobre todo a la 
llegada f6cil de créditos externos. La alegria durarla poco, 
porque para finales de 1981 y principios ds 1982, el precio 
internacional del petr6leo empez6 a descender y al miamo tiempo 
la tasa de interés internacional se increment6 
desproporcionadamente. Fue entonces que el pala entr6 a una 
crisis económica y también poUtica, porque loa niveles de 
confianza empresarial en el gobierno para la conducción de la 
polltica económica estaba en sus peores momentos. La inmediata 
respuesta a la doble crisis se resenti6 a través de la masiva 
fuga de capitales del pala increment6ndose con ello la 
fragilidad de una economia monoexportadora y dep~ndiente del 
crédito externo para el logro de los fines del Estado en cuanto 
al crecimiento económico. 

Ante este panorama, el factor m6s importante y que viene 
a constituir el punto clave para entender el proceso de 
privatización que se ha dado en México, viene a ser la 
Nacionali¡ación de la Banca, decretada el 1 de septiembre por. 
el Pdte. José L6pez Portillo en su Oltimo informe de gobierno. 
Después de ello, los acuerdos pol1ticos y económicos, esto es 
el pacto politice hegemónico y el patrón nacional de 
acumulación se hablan roto dr6sticamente porque era lógico que 
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con ello el gobierno quebrantaba el buen entendimiento con la 

clase e•presarial, su Qnico y real interlocutor polltico, y a 

la vez habla roto un patr6n de acu•ulaci6n, ya que al 

nacionalizar la banca, el Estado retomaba la rienda loqlstica 

de la economla, ea decir, el control de cualquier manera de 

capitalización, tipo de cambio, ademas de las propiedadaa 

(empresas, sobra todo) que tenla en su poder la banca antes de 

ser nacionalizada. 
Por ello, cuando el Miguel de la Madrid llegó al poder, el 

pala se encontraba en serios problemas: pagar o declarar la 

moratoria a la deuda externa, por una parte, y por otra, tratar 

·de recobrar la confianza del empresariado mexicano a través da 

un nuevo modelo o patrón de acumulación asl como nuevas reglas 

del juego polltico. 
De esta manera, la privatización empez6 en México con la 

llegada de Miguel de la Madrid a la Presidencia de la 

República, quien en primer lugar, decretó el nacimiento del 

PIRE: Programa Inmediato de Recuperación Econ6mica y 
posteriormente, cuando no habla cumplido un mes en la 

presidencia, decret6 que la banca se integrarla bajo la figura 

jurldica de Sociedades Nacionales de Crédito con dos tipos de 

aportaciones patrimoniales, una de las cuales podrla ser 

cubierta por los empresarios nacionales. 

un aspecto de suma importancia radica en el hecho de que 

en una primera instancia, el intelectual org6nico (o 
gubernamental) no reconoció que se estaba implementando una 

polltica privatizadora, sino que era un PROCESO DE 

DESINCORPORACION DE ENTIDADES PARAESTATALES, y ello según 

dichos intelectuales no era lo mismo que privatizar (Ver 

cronolo9ia Anexo Z). De esta manera,.podemos decir que estamos 

frente a una perfecta metonimia que es definida por Montano 

Hirose (1993). 

"La metonimia ha sido frecuentemente interpretada como la 
presencia de una ausencia, es decir como un intento de evasión 
a la censura social. Condición necesaria de la metáfora, la 
cual cierra entonces el circulo de una presencia: la presencia 
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••t6 •U••nte t•nto co- la •u•encia pra•ente."" 

Ello con•tituye el pri .. r nudo anal1tico d• la 

privatizaci6n en H6xico, ya que con la de•incorporaci6n de 

entidad•• parae•tatale•, •• ••taba ejecutando en realidad una 
polltica privatizadora, e• decir, se eetaba retirando 

preponderancia al sector gubernamental para el cumpli11iento de 

la• tarea• pOblica• y lo que e• m6•, el propio intelectual 
org6nico seftalaba que la de•incorporaci6n implicaba la "venta, 

tu•i6n, liquidaci6n o tran•ferencia" de dicha• entidade• 
parae•tatales. En este orden, utilizar el t6rmino privatizaci6n 

era nade conveniente pollticamente, ya que se viv1a en un 

momento en el que la nacionalizaci6n de la banca era un 

antecedente muy reciente además de que la élite polltica 

mexicana, se9ula con la tradición de mantener un discurso para 

consumo de las masas aunque la polltica econ6mica ha 

beneficiado principalmente al sector privado 

En el mismo 6rden, •• posible seftalar que el di•curso de 
loe servidores póblicos de alto nivel cambi6 radicalmente: ya 

no se defendla a ultranza la existencia de las aproximadamente 

1,155 entidades paraestatales, pero lo que es más todavía, se 

empez6 a utilizar un discurso que retomaba todos loa 

planteamientos de "queja" de la clase empresarial en contra de 

la polltica econ6mica gubernamental y sobre todo, de una 

administración pQblica paraestatal que no justificaba su 

existencia. 

De manera concreta, es posible señalar que en el inicio de 

la administraci6n presidencial 1983-1988, la privatización en 

México no fué declarada como tal, sino que se le "present6" 
como un programa de 

liquidación, fusión, 

desincorporación, el que abarcaba la 

venta y transferencia de entidades 

" ltont•iio Ni.rose, Luis (1993) "De l• metáfora al poder•, en· Ibarra 
Colado Eduardo {Coord. J Ln universidad ante •l espejo de la exc~lenci«· 
h.1u1go1 orq4nJ11cionales, UAll-I~tapalapa, p.4 

··,._:·..;-·: 
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paraeatatale•"· Fue haata a final•• del aexenio cuando ae 
"aceler6" eate proceao "d•aincorporador" de la actividad 
gubernamental de diferentes rama• econ6micas y social••· 

uno de los intelectual•• org4nico• de la privatizaci6n en 
M6xico ha sido Carlos Salinas de Gortari, quien primero como 
Secretario de Proqramaci6n y Preaupueato le di6 foraa a la 
"desincorporaci6n" (o privatizaci6n disfrazada) para 
posteriormente consolidarla como Pdte. de la Rep6blica a partir 
de dic. de 1988. 

"La polltica gubernamental de desincorporaci6n ha recibido 
la aprobaci6n un.Snime de la• organizaciones del sector privado. 
Se puede argumentar que la adhesi6n del sector privado al Pacto 
de Solidaridad Econ6mica de diciembre de 1987 (con el gobierno 
y loa qrupoa sindicales) ateatigual la efectividad del proceso 
de desincorporaci6n para cambiar actitudes del sector privado. 
En este sentido, este pacto testifica la aceptaci6n del sector 
privado en cueati6 a loa controles en precios, ya que en el 
pasado, esta alternativa la habla rechazado. 

"Dentro de la gama de alternativas que tratan de explicar 
el loqro de la estrategia desincorporadora por parte del 
qobierno mexicano, la hip6tesis que aborda la restauraci6n del 
entendimiento de sociedad entre gobierno y sector privado, 
parece qozar de la qeneral aceptación. De hecho, fu6 hasta 
1989, cuatro atlas despu6s de que empez6 el proceso de la 
desincorporaci6n, que el Presidente Carlos Salinas en su primer 
discurso al congreso de la Unión, articuló un programa social 
claro para la privatización: que el gobierno puede a través de 
la desiocorporaci6n o priyatlzaci6n, conservar los recursos 
fiscales y administrativos que se necesitan para la educaci6n, 
la salud y los programas de asistencia social"." 

De acuerdo a lo anterior, la privatización en México tiene 
dos causas pollticaa inmediatas: 

14 Un• preci.si6n no• .ll•v• • •cl•r•r que entid•d p•r•••t•t•l y empr••• 
públJ.ca no •on l• lft.l.Blfl• •g•nci.a pQblJ.ca. H•y •nt.J.d•d•• públ.Jc•• c¡u• son 
empres•• prJbllcas, pero no toda• las entidades piJblicas son empres•• 
públi.ca•. 

11 Vera Ferrer, Osear Humberto. •rhe political economy ot privatizat.ion 
in lf4xico". PrivatJ.zatjon ot Publ.íc lnterprlses. Lo1tin America. (1991) 1 • 

copublicat;J.on of th• Internatíonal Center for Economic Growth, Th• Insti.tut• 
of the Anter.ica•, and the Center Lor U.S .. -lle1itican Studi.es, pp. 55-56 
Subray•do nu••tro .. 



Ul 

a) Tratar de eatablecer tanto un nuevo pacto polltico coao 
otro patr6n de acuaulaci6n, 

b) Legitiailaci6n para poder obtener nuevo• cr6clitoa 
extarno• otorgado• por el Fondo Monatario Internacional y el 
Banco Mundial. 

Todo lo anterior, no• brinda un panoraaa para seftalar qua 
la privatizaci6n an M6xico tiene mucha• ariatas da la• qua sa 
puada aair el an6li•i•. Un esquema que ainteti&a eato ae 
presenta como anexo y le h••o• denoainado el Cascanueces de 

llll.L..." 

5.1. lnCereppi11 del Jl!!Aliaia co!U!trado da la 
rriyati11ci6p •D l1tadp• ppido1 y Ktwiqo. 

La privatizaci6n ea implementada por diferentes razones. 
El caso de los Estados Unidos y México son muy singulares 
pruebas de ello. Mientras que en el primer pala la 
privati&aci6n es solamente un medio para lograr loa objetivos 
pGblicoa de un gobierno (federal, estatal o municipal) y 
mejorar los niveles de eficiencia a través de la competencia 
entre fir111as privadas, en México la privatización ha sido 
implementada mas bajo objetivos pollticos que para lograr la 
eficiencia econ6mica, un simple ejemplo de ello es la venta de 
Teléfonos de México, una empresa que se privatiz6 bajo un 
discurso "eficientista•, pero la realidad seftala que lejos de 
lograr tal objetivo, la privatizaci6n de dicha empresa solo 
transfora6 un monopolio pGblico, (legalmente constituido, ya 
que en el pasado las telecomunicaciones se consideraban 
"estrategias y prioritarias" por lo que el Gobierno Federal 
invirtió en telefonia) a uno privado en el que solamente unos 
cuantos accionistas (con un socio completamente mayoritario) 

16 E•t• esquema ea una •l•bor4ci6n personal, producto d•l •nálisi• 
•nt•r.ior d• l• pr.tvat:i•ac.t6n ftJtican•. 

1 

1 
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pasaron a poseer la 1lnica compaftia que ha tenido la mayor 
infraeatructura en la rama; con ello, se viola el ele111ental 
principio de la eficiencia econ6mica, ya que el •onopolio 
natural ea considerado como una simple talla del mercado: la 
utilidad marginal que obtienen los usuarios no corresponde al 
disminuido Costo Marginal con el que opera eata empresa, ya que 
se tienen costos muy bajos y precios muy altos (de competencia 
perfecta). 

Las maneras en que la privatizaci6n es implementada en los 
diferentes paises se debe a la estructura y superestructura de 
cada naci6n. En este orden, en los Estados Unidos es posible 
analizar como la sociedad, los sectores público y privado 
buscan afanosamente la eficiencia, porque de alguna manera en 
ese pa1s la fuerza del mercado es parte de la propia estructura 
y superestructura del Estado. En comparaci6n con México, ha 
sido al Estado el que di6 forma y cobij6 al sector privado y 
por tanto la búsqueda de niveles de eficiencia, no ha sido la 
principal cAusa para privatizar empresas públicas. 

Como Barry Bozeman lo ha sei\alado, tal parece que la 
privatizaci6n en los.Estados Unidos se puede enmarcar en el 
Enfoque B de gesti6n pública, mientras que la privatizaci6n en 
México puede ser analizada dentro del Enfoque P en al cual los 
aspectos pol1ticos del decisor da las pollticas públicas son 
mAs importantes. 

De igual 111anera, la privatización en los Estados Unidos se 
puede caracterizar mAs como Administrativa y Económica que como 
Pol1tica (cabe aclarar que ello no quiere decir que algunos 
procesos o casos de privatizaci6n en ese pa1s no implican una 
tendencia po11tica sobre la administrativa o económica) ya que 
solamente puede entrar el caso de una visi6n pol1tica 
praqmAtica. En México, tenemos palpablemente una privatizaci6n 
mayoritariamente de corte politica y con orientación t6ctica, 
en la que es posible explorar la hip6tesis de un reacomodo de 
los actores pollticos as1 como de la forma en que se genera la 
riqueza de un pa1s. 
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•1aboraoi6n oon !>a•• en una interpretaoi6n peraonal da la 
privatiaaoi6n an K6xioo. En este flujo, tenemos que al arribar 
MMH a la Presidencia de la Repl1blica se encuentra ante la una 
doble crisis: al interior del pa1s, ya que los empresarios 
nacionalas presionaban el modelo de polltica econ6mica se9uido 
en la administración de L6pez Portillo, ademi\s de que su 
desconfianza hacia el régimen politice se incrementaba; al 
exterior, los acreedores financieros presionaban para que se 
adoptara una polltica acorde a sus intereses. Ante ello, el 
nuevo régimen de MMH decide "desincorporar" o privatizar un 
gran nl1mero de empresas pl1blicas, con el doble prop6sito: 
reconsquistar la confianza de los organismos acreedores 
internacionales as1 como entablar nuevos acuerdos, a través de 
un pro9ama que beneficiara a los empresarios. Esto da como 
re11ultado un Estado Neoliberal en contraposición al tradicional 
E11tado Benefactor post-revolucionario. · 
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COllCLUHon• 

Hemos analizado como el bloque hist6rico se compone 

orgánicamente a través de la relaci6n dialéctica entre 

estructura y superestructura, entre sociedad civil y sociedad 

pol1tica. De igual manera, destacamos la importancia de 

estudiar el desempefto de los intelectuales en la lucha por la 

hegemon1a, siendo esta Qltima, la direcci6n cultural e 
ideol6gica. En esta sentido, al bloque hist6rico como tal tiene 

acotadas sus fronteras, por lo qua una crisis orgánica 
desemboca necesariamente en al nacimiento de otro bloque 

hist6rico en el que serán nuevos intereses los que motivarán la 

acci6n de la lucha por la hegemon1a. 

Una secci6n analítica que viene a complementar y 
auxiliarnos en nuestra investigaci6n ha sido el concepto de 

bloque en el poder. A través de esta variable analttica, hemos 
podido abordar las relaciones y conflictos que se dan entre los 

principales actores del sistema polttico mexicano 
posrevolucionario: la élite burocrático-polttica (élite 

polltica, como la hemos simplemente denominado) y la clase 

dominante. De acuerdo a esto y coincidiendo con los conceptos 

de la teorta política de Gramsci, tenemos que la lucha por la 

hegemon1a dentro del bloque en el poder, se da en el propio 

seno de la sociedad civil, para lograr el consenso hacia un· 

discurso con intereses identificables. 

Por otra parte, abordamos de manera sintética, los 
elementos caractertsticos del imperialismo hegem6nico que es 

ejercido a través de tres niveles: el económico, el de la 

comunicaci6n, y el cultural. En este aspecto, es importante 

seftalar que las nuevas formas sutiles pero directas de 

intervenci6n de un Estado sobre otro, en especial de uno 

desarrollado a otro en vtas de desarrollo, han tenido como 

consecuencia no solo la direcci6n econ6mica, sino también la 
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creación de un nuevo •entido coman que •e aleja de la cultura 
autóctona. 

Loe anterioree elemento•, noe brindaron lae baee• teórica• 
para analizar que a partir de 1934 el Estado mexicano 
solidific6 las bases de un proyecto pol1tico que englobara el 
crecimiento econ6mico. De esta manera, la élite pol1tica y la 
clase dominante entraron en una dinámica muy bien delimitada: 
que loe empresarios no participaran abiertamente en pol1tica 
partidaria (quedaban fuera del partido oficialiata), pero 
tendr1an la seguridad de que la planeaci6n de la economla no 
sólo lea beneficiaba, sino lo que es más, lea brindarla el 
mejor de loa cobijos. Ea as1 como se consolidó un nuevo pacto 
pol1tico y un nuevo patrón nacional de acumulación. De tal 
manera, que el largo periodo de 30 anos y que abarca de 1940 a 
1970, la élite pol1tica fortaleci6 la legitimidad tanto en la 
sociedad civil como al interior del propio bloque en el poder, 
y no se cuestionaba el crecimiento del sector paraestatal. 

La primera fractura seria que se presentó al interior del 
bloque en el poder, fue precisamente durante el sexenio de Luis 
Echeverr1a A., ya que la élite pol1tica manej6 un discurso que 
a todas luces estaba en contraposición de los intereses de la 
clase dominante. La desconfianza empresarial no se dej6 
esperar y para finales de 1975 era evidente una crisis 
económica nacional que tenia fondo pol1tico: la desconfianza 
empresarial en la conducción pol1tica y el modelo econ6mico que 
la élite pol1tica, venta aplicando. De iqual manera, es en esta 
época que el Estado increment6 la cantidad de empresas 
paraestatales, y al mismo tiempo, se recurr1a cada vez con 
mayor frecuencia al endeudamiento externo como fuente 
"inagotable" para observar las tradicionales tasas de 
crecimiento econ6mico de alrededor del 7\. 
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Al arribar L6pe1 Portillo a la Preaidencia de la 

RapQblica, sa dio a la tarea de negociar un entendimiento con 

el FMJ: para al otorgamiento de nuevo• crédito•. La 

patrolizaci6n da nuestra econom1a, fue causante directa para 

qua lo• empresarios bajaran la guardia y confiaran nuevamente 

en la conducci6n de la élite politica. Lamentablemente, para 

finalea de 1980, el precio del crudo empez6 a descender y la 

tasa de internacional de interés a aumentar, 'por lo que se da 

una criaia econ6mica y ello redund6 en otra crisis de 

credibilidad y por tanto en una fuga de diviaaa. Para 1982, y 

aobre todo en la aegunda quincena de agosto, la situaci6n era 
insostenible, por lo que el 1 de aeptiembre d• 1982, JLP 

decreta la nacionalizaci6n de la banca, loqrando de esta 

manera, articular la atenci6n y el apoyo conaensual de masaa 

que tanto necesitaba la élite pol1tica. con la nacionalizaci6n 

bancaria, el nQmero de empresas paraestatales se increment6 

hasta llegar a las 1,155. 

A nuestro juicio, la nacionalizaci6n bancaria, vino a 

romper de manera directa el pacto politice y el patr6n de 
acumulaci6n que, si bien con fisuras desde 1970, tenia cuando 

menos la ventaja de que articulaba un entendimiento. De esta 

manera, el nuevo equipo que entraria al relevo el 1 de 

diciembre de 1982, tenia ante si la dificil tarea de 

reconquistar la confianza del exterior en el sentido de que se 

necesitaban no solamente nuevos créditos sino también una 

renegociaci6n de la deuda, adem~s de que se tenia la imperiosa 

urgencia de recobrar el buen entendimiento con la clase 
dominante. 

En relaci6n a la clase dominante durante los inicios del 

sexenio de Miguel de la Madrid, si bien ésta presentaba algunas 

fisuras producto de la nacionalizaci6n de la banca, el consejo 

Coordinador Empresarial fue el 6rgano aglutinador de dicha 

clase (y lo sigue siendo en la actualidad) ya que agrupaba 
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durante 1983-1988 a 7 cOpulaa empresariales y 4 muy importantes 
centros de apoyo o "ataff". El ataque aiatem4tico que 
emprendi6 el empresariado en contra de la élite pol1tica, ae 
centr6 en contra da la empresa pOblica, llegAndoaa a afirmar 
que nuestro destino era un estatismo que nos guiarla al 
socialismo. De manera cotidiana, .loa empresarios nacionales 
arremetieron sobre al proyecto da empresa pQblica. t.a 
ineficiencia, la falta da buena administraci6n, loa objetivos 
politicos y no propiamente profesionales de los directivos da 
las empresas pOblicas, hac1a qua no se rechazara la critica. Da 
esta manera, fue capilarizándose en todo el empresariado y en 
la sociedad civil, un discurso que trataba de reorientar al 
rumbo da la politica económica y lo que es más, rediseftar las 
reglas del entendimiento politico y por tanto, del patrón 
nacional de acumulaci6n. Al identificar las faccionea 
empresariales que han protagonizado esta lucha contra la 
empresa pOblica mexicana, encontramos que es la radical y la 
tecnocrAtica las qua han obtenido un mayor consenso hacia sus 
posiciones. Cabe aclarar, que lejos de que estas facciones 
manejen un discurso muy bien elaborado para una presentaci6n en 
la sociedad civil, ha sido lo repetitivo y la cantidad de 
libros as1 como articulos periodisticos y radiof6nicos (también 
televisivos) los que han impactado la orientación de una nuevo 
sentido coman. Independientemente de que en algunos elementos 
de la critica en contra de la empresa pOblica han sido muy 
rescatables, la élite pol1tica no emprendió una defensa, sino 
que retomó dicho discurso para empezar a gestarse un nuevo 
pacto politico. 

De acuerdo a lo anterior, tenemos un nuevo empresario como 
actor politico que ha diversificado su actuación para dejar de 
tener tan solo al acercamiento personal como la via de influir 
la politica económica nacional. En nuestra actualidad, el 
empresario ha participado abiertamente en politica partidaria, 
no sólo en el Partido Acción Nacional (tradicionalmente de 

.,,'~·.,:.J~···.,-·,;¿ ................ -------
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derecha) sino también que en el Partido Revolucionario 

Institucional. Antafto PRI y PAN ee alejaban en sus posiciones 
ideol6qicas, hoy, estén unidos mis por una conveniencia de 
intereses. De esta aanera, tenemos a empresario• que son 
neopanistas y neopri1stas. 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, la planeaci6n 
estatal no fue muy ban6fica con la empresa pQblica. PIRE, PAC 
y PSE solamente trataron de adecuar el marco para agilizar una 
desincorporaci6n. De igual manera, el proceso de 
desincorporaci6n durante 1983-1988 reviste una importancia 

politica que no se quiso reconocer una politica 

"privatizadora", independientemente de qua no todas las 
empresas pQblicas tendrian como destinatario a un grupo 
empresarial, sino que hubo casos en que se liquid6 la 
paraeatatal o simplemente se fuaion6. De cualquier manera, el 
car4ctar u orientaci6n de corte "privatiata" siempre campearon 

como directrices. 

Tradicionalmente se han •arcado los periodos en loa que se 

ha delimitado la actuaci6n del sector paraeatatal. Aunque 

algunos teóricos (o intelectuales org4nicos como carrillo 
Castro, Sergio Ramirez y Jacques Rogozinaky) han marcado tan 
solo 4 etapas, ea poco cuestionable que la desincorporaci6n o 
privatización de empresas pQblicas constituye la quinta y 
posiblemente la Qltima etapa. 

Lo anterior nos da un amplio panorama de que el 

intelectual org4nico dentro del bloque en el poder, tuvo la 
necesidad de cambiar de estrategia al adoptar un nuevo discurso 

que tenia marcados intereses en contraposición a loa que 
tradicionalmente habla sostenido. En este sentido, es de suma 
importancia reconocer que dentro de la élite politica la 

facción que empez6 a ganar terreno fue la tecnocr4tica, ya que 
los "tradicionales", aquella ala de la élite que mantenia una 
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ret6rice popular para conauao de laa maaaa, fueron perdiendo 
peao ante la cad• vez iaperioaa neceaidad de contar con un 
conociaiento ypreparaci6n eapecializadoa para negociar con la 
claae doainante y con la banca acreedora internacional. 

Por otra parte, al realizar un estudio comparativo de la 
privatizaci6n entre Eatadoa Unidos de América y México, tenemos 
que en el primer pala, la orientaci6n de la privatizaci6n tiene 
causa• econ6aicaa y adainistrativaa de aayor peao qua 
pollticaa. caso contrario, en México tenemos que la 
privatizaci6n obedece m6s a una óptica politice que econ6mica 
o administrativa, ya que no se han establecido claramente los 
criterio• de eficiencia econ6mica a través de la libra 
competencia, sino que alguna• empresas paraestatales de ser 
monopolios pQblicos pasan a ser monopolios privados. 

Finalmente, consideramos que nuestra hipótesis central se 
cumple en una muy considerable proporción, en el sentido de que 
la desincorporaci6n de empresas pQblicas en nuestro pala 
durante el sexenio 1983-1988 obedece m4a a presiones internas 
para loqrar sentar otro pacto polltico y por tanto otro patrón 
nacional de acumulación, as1 como por presiones exógenas ante 
la urgente necesidad de obtener m6a préstamos y para una 
renegociación de la deuda externa. 
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