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1 N T R o D u e e 1 o N 

La presente tesis tiene como objetivo hacer un an5lisis

de la creciente y cada vez más expresa presencia de los empr~ 

sarios en el escenario pol..ítico de M~xico durante el periodo-

1982-1988. 

En la bGsqueda de dicho objetivo el trabajo partió dél -

supuesto de que los empresarios mexicanos ocupan un espacio -

de dominaci6n en el pacto político actual que no habían teni

do. Si bien es cierto que en décadas pasadas su influencia -

tenía su raz6n de ser en un acuerdo implícito con la burocra

cia política al separar lo econ6mico y lo político: también -

es cierto que hoy la pr~sencia empresarial en el escenario p~ 

lítico tiene causas centrales en el quiebre del patr6n de acu 

rnulaci6n capitalista que hace menos perceptible la separación 

de lo económico y lo pol!tico. 

Esto no quiere decir que cuando la crisis aparece, los -

empresarios hacen polí.tica • En décadas pasadas su particip~ 

ción se redujo a la determinación de la po1!tica económica -

por v~a de la consulta, porque de acuerdo a 1a ley sus organ~ 

zaciones representan a sus agremiados y sirven de 11 órganos de 

consulta" al gobierno. 
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Esta característica de las organizaciones no privó a los

empresarios de hacer pol!tica por otros medios. El cabildeo y 

el derecho de picaporte fueron prácticas a trav~s de las cua-

les llegaron incluso a inducir el nombramiento de algunos fun

cionarios pablicos. 

A1 inicio de la d6cada de los setentas aparecieron signos 

claros de una crisis económica por el agotamiento de un modelo 

de desarrollo, que los gobiernos de esos años intentaron resol 

ver por medio de reformas. 

Frente al polulismo echeverrista las organizaciones empr~ 

sariales empezaron a desarrollar otras formas de acci6n para -

responder a la política que perjudicaba'"'•a sus interes~s y sus

demandas empezaron a cobrar cierta regularidad. De entre 

ellos destaca la no intervenci6n del Estado en la econorn!a co

mo un reclamo político, porque el Estado invadió espacios tra

dicionalmente ocupados por el sector privado y rornpi6 la trad± 

ci6n pol!tica de la consulta. 

López Portillo recibió el pa!s con p~oblemas económicos -

más agudos y con un frente empresarial más sólido. su tarea -

-inicial fue buscar la reconciliación con este actor clave para 

superar la inminente crisis. De buena fortuna fue que la co-

yuntura internacional favoreciera el proceso económico. en Méx!_ 

co, porque frente a la demanda internacional de petróleo el -

país aumentó su capacidad exportadora y generó recursos para -
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mejorar su situación económica. Sin embargo, el sector cmpr~ 

sarial, a pesar de la aparente confianza, se mantuvo a la es-

pectativa y, no participó en el compromiso convocado por el -

gobierno. En los dos dltimos años de este sexenio la crisis-

volvi6 a latir con la caída de los precios del petr6leo y, --

con ello, la frustración de las espectativas econ6micas. Es-

te hecho tuvo efectos en cadena, pues la inflaci6n se elev6 y 

el desempleo empezó a incrementarse, los capitales se fugaron 

y las inversiones se detuvieron de tal manera, que el gobier

no optó por recurrir a medidas más radicales: nacionalizó la-

banca. Resultado de ello, fue la formación de una nueva vo--

!untad pol~tica empresarial. Sus reclamos hicieron ver que -

no exist!an alianzas a nivel pol~tico que permitieran enfren-

tar la crisis con mayor fortaleza. 

As!, el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo dos tareas

fundamentales: ajustar las relaciones pol!ticas y, a partir -

de ello, reordenar la economía. No es fortuito que la po1~t_!, 

ca económica del sexenio,"el realismo econ6mico", estuviera -

muy cerca de las demandas empresariales. 

Los empresarios no actGan como una clase en s!, tienen,-

como el capitalismo en su conjunto, fracciones diferentes en-

tre s~. En la tesis se reconocen tres: la financiera, la co

mercial y la industrial(*), y a su vez se dividen, por suco~ 

-(-.-)-En el caso de México esto se il.ustra con la Confederación de -
Cámaras Nacionales de Comercio, (CONCANACO) , l.a Confederaci6n de Cá 
maras Industriales (CONCAMIN) , y la Asociación Mexicana de Casas a(; 
Bolsa (AMECB) y la Asociación Mexicana de :rnsti tuciones dEi sequros
(AMIS). 
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portamiento, en dos fracciones: la radical y la moderada. 

Ambos tienen reclamos y reivindicaciones ccon6micas y po 

l~ticas. Para una el Estado no debe intcrbenir más en la ce~ 

nornía, para otra debe hacerlo más eficientemente. De este m~ 

do las demandas que generan y las respuestas del gobierno van 

cambiando las relaciones polític~~ a la luz de los problemas

econ6micos. 

Frente a una crisis de acumulaci6n si no hay un cambio -

paralelo en el sistema político, la rcorganizaci6n econ6mica

se traba. Con esta premisa, se opt6 porque el apoyo teórico

ª la tesis estuviera en torno al concepto de bloque en el po

der. Este concepto permite acercarnos a la realidad mexicana 

puesto que ni los empresarios, ni la burocracia, ni e1 sector 

socia1 son unidades políticas idénticas en si mismas, están -

compuestas por fracciones de clase. Los empresario5 son in-

dustria1es, comerciantes y financieros; la burocracia está di 
vidida en tecn6cratas y pol!ticos; el sector social, carece -

de definici6n, y si a ello agregamos la crisis de acumulación 

capitalista que sufre M~xico, encontramos que la reordenaci6n 

econ6mica depende en mucho del juego pol!tico de las fraccio

nes de clase que dominen el bloque en e1 poder. 

En México, el ejercicio del poder político pasa por la 

conformaci6n de un bloque en el poder, porque ninguna frac- -

ci6n o clase actGa y domina con autonomía absoluta. Es decir, 

este bloque es una unidad contradictoria de clases en un pe--



V 

r!odo de tiempo. A la luz de este marco teórico desarrollado 

en el Cap~tulo I, se analiza ln relación Estado-empresarios. 

Ya hemos dicho que todo cambio en ol patr6n do acumula-

ci6n debe traer aparejado un cambio en el sistema político y, 

más particularmente, en el bloque en el poder. Por ello en -

el capitulo II se hace un an~lisis sobre la crisis ccon6mica

mexicana inserta en el contexto mundial como crisis del pa- -

tr6n de acumulaci6n capitalista. 

Ei tercer capítulo trata de vincular estas vertíentes 

en la relación Estado-empresarios durante los años setentas,

y en raz6n de ello para el período 1982-88 el análisis de la

presencia empresarial en el escenario pol!tico asumo que la -

causa de la nueva voluntad política se debe a la nacionaliza

ción de la banca como primer intento de reordenación y, como

rompimiento dei patr6n de acumulación y de las relaciones po-

1rticas. 

En ta1 virtud, a mi modo de ver, la tarea de Miguel de -

la Madrid se centr6 en la renovaci6n de las reluciones pol!t~ 

cas con los empresarios para atacar la crisis con mayores re

cursos y mds amplios espacios de maniobra. Los empresarios -

respondieron radicalizando su discurso y desarrollando accio

nes en otras §reas, además de la economía: influyeron en 1a -

elaboraci6n de la pol!tica econ6mica, actuaron en los parti-

dos po1!ticos y desarrollaron una convocatoria social. A - -

ello e1 gobierno del sexenio respondi6 tibiamente a sabiendas 
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de que la turca fundamental era recuperar la confianza del 

sector privado. El efecto ha sido la conformnci6n ele un nue

vo bloque en el poder, dominado por las afinidades de la bur2 

cracia política y los empresarios, es el paso de lu crisis a

la conformaci6n de un nuevo bloque en el poder, que de suyo -

termina con la tradición del pacto político en el que se sus

tentara el régimen hasta su agotamiento en la década de los -

setentas, y la transición a otro con administración de Miguel 

dt::: la Madrid. 

Como apunte final a la presente introducción, diré que -

el. polit6logo se forma en la re f lexi611 poJ..!tica y no la 

compilación de materiales, por eso la presente tesis ~o es 

producto de la revisión exhaustiva de las declaraciones de e~ 

presarios que aparecen en l.os peri6dicos •. o:n recurrencia; tampo

co es producto de l.a reconstrucci6n de material bibl.iográfico; 

en todo caso es producto de la contrastaci6n emp!rica de l.a -

experiencia al. observar fen6menos pol!ti~os, y de la refle- -

xi6n que ello y las lecturas nos permiten hacer. 



MARCO TEORICO 

1.1. HEGEMONI:A Y BLOQUE EN EL PODER 

" ••• e1 concepto de hegemonía podría ser útil- aquí para -

estudiar el funcionamiento de las pr~cticas políticas de las -

clases o fracciones que componen el bloque en el poder". (l l 

La hegemonía aparece corno el predominio de los intereses-

de clase en el bloque en el poder, y en cuyo proceso do rcali-

.zacidn se transfiguran los intereses de clase en interés del -

conjunto de la sociedad. La hegemonía se asienta en la clase

dominante en conjunto y alude a las alianzas y diferencias de

las clases que componen el bloque en el poder como unidad con-

tradictoria porque " ••. en una formaci6n social capitalista, en 

que la clase burguesa se haya constitutivamente dividida en 

fracciones de clase, el terreno de la dominación no está ocup~ 

do por una sola clase o fracción, se trata de una alianza esp~ 

cS:fica entre varias clases y fracciones de clase". (2) Enton

ces el. funcionamiento del bloque en el poder, depende de que -

una clase hegemonice sobre clases o fracciones que componen el 

1. t>aJrANTZA.S, Nio:J$. Poder F?Ol!tico y clases sociales en el Estado capi
talista; re. Siglo XXI, México, p. 295. 

2. POUU\Nl'ZAS, Nicos. Fascism:> y Dictadura; Ed; Sig1o XXI, ~c:o, p. 
71. 



v~s de e11a se manifiestan las tendencias de las prácticas po

líticas de estas fracciones de clase. Asf, " •.. el concepto de 

bloque en el poder se refiere a la periodización de la forma-

ci6n capitalista en estudio". (4) Por definici6n indica - -

"· .. la unidad contradictoria particular de las clases o frac-

cienes de clase dominantes en su relación con una forma partí-

cular del Estado capitalista y por otra parte que se trata pr~ 

cisamente de un bloque en el poder dentro del cual la burgue-

s.ía no comparte, en realidad, el poder ni lo cede totalmente". (5) 

Para el marxismo la escena política es el espacio de rea-

.lizaci6n de las prácticas políticas de las clases en su repr~ 

sentaci6n partidaria, es la concreci6n de la unidad del poder-

.institucional.izado, es el lugar donde se organiza, a trav6s 

del Estado, la clase o fracci6n hegemónica en relación a la se._ 

ciedad y en su movimiento al interior del bloque en el. poder.-

Así, la unidad contradictoria de las clases corresponde a una-

forma de Estado, lo que hace posible la hegemonía es el carác-

ter de 1a rclaci6n entre las clases o fraccion~s dominantes y-

las clases dominadas. "La relación del. Estado capitalista y -

de las clases o fracciones dominantes actGa en el sentido de -

su unidad política bajo la égida de una fracción hegem6nica. -

La clase o fracci6n heger6nica para1iza los intereses contradictorios e!?_ 

4. POUI.ANl"ZAS, Nicos. op. cit., p. 302 ... 
5. POUI.ANl"ZAS, Nicos, op. cit., p. 303 .. 



pec!ficos de las diversas clases o fracciones en el poder, 

constituyendo sus intereses econ6micos en intereses pol!ticos 

que representan el interés general coman de las clases o fra~ 

cienes en el poder; interés general que consiste en la explo-

taci6n econ6mica y el dominio político". (6) 

La configuración del bloque en el poder para el caso de-

M~xico, depende de lu coyuntur~ y de la relación que guardan-

entre s! las fracciones de clase y las clases sociales. El -

bloque se configura por un doble proceso: la reordenación de-

la acumulaci6n capitalista y los ajustes en las relaciones P2 

1!ticas. En este proceso el Estado puede intervenir en favor 

o en contra de la clase dominante, lo que debilitaría la heg~ 

mon!a o bien, mantendría el modo de dominaci6n. 

11 
••• una vez que se atrinchera la clase dominante o clase 

hegem6nica en el aparato de Estado dentro de una alianza, di~ 

fruta de una posici6n privilegiada de fuerza desde la cual --

puede proceder a anular sus concesiones y a fina1izar o a ca~ 

biar sus alianzas". (7) 

Es el caso del empresariado mexicano que busca espacios-

institucionales que le garanticen su posici6n en el bloque en 

el poder para ser menos susceptibles a las intervenciones del 

Estado, de modo que sus alianzas lo hagan copartícipe de la -

6. POULANrZAS, Nicos. op. cit .. , p. 309. 
7. THERBORN, GlSran. ¿C6ro danina la clase daninante?, F.d. Siglo XXI, 

México, p. 180. 



hegemonizaci6n y pueda actuar desde una posición privilegiada 

de fuerza, aunque su fuerza no depende en primera instancia -

de su inserci6n en una alianza hegemónica puesto que reside -

en su potencial econ6mico y en el proceso productivo. La úl

tima administraci6n tuvo corno prioridad la activaci6n de una

alianza Estado-empresarios, in~ént6 que tal alianza hiciera -

al empresario copartícipe en la renovaci6n pol~tica y en la -

reordenaci6n econ6mica, con lo que habr~a una reestructura- -

ci6n de las alianzas pol~ticas y del bloque en el poder. 

1.2. BLOQUE EN EL PODER Y CLASE DOMINANTE 

"No avanzaríamos mucho si nos limitáramos a decir que la 

clase cuyo modo de dominaci6n se manifiesta en la organiza- -

ci6n del aparato del Estado, es la que tiene el poder del Es

tado y constituye la clase dominante". (8) 

se puede afirmar que una clase sea la dominante, pero 

ello no equivale a decir que domine, por tanto, sola, corno 

una agrupaci6n mono1i:tica idént..ica en s.t misma; sino que 1a -

complejidad capitalista y 1as formas de dominación muestran -

1a existencia de clases dominantes que hegem:mizan por vía de las 

alianzas y acuerdos. De este modo la hegemon.ta aparece situ~ 

da en el espectro de los acuerdos o pactos que de.finen e1 rég_! 

a.. THERBORN, GOran, op. cit., p. 183. 



rnen del Estado y dominan la sociedad en su proceso hist6rico.

Incluso la clase dominante o hegem6nica {en el sentido de cla

se dominante al interior de las alianzas en el bloque en el pQ 

der), puede estar ausente del escenario político. 

Esta reflexi6n permite afirmar que el sector privado en -

México, como clase dominante en lo econ6mico y como clase com

ponente· del bloque en el poder, hasta la d~cada de los seten-

tas se encontraba ausente del escenario político porque sus -

pr~cticas estaban integradas, pero no incluidas en el proccso

de hegemonizaci6n. En la década de los setentas despunta sµ -

presencia y en los ochentas es completamente clara en el esce

nario político. Tiene una doble explicaci6n: por un lado, es

tá el golpe sufrido por la fracci6n financiera de la burguesía 

mexicana al ser nacionalizado el sistema bancario y, por otro, 

en consecuencia, su auto-reconocimiento como actor pol!ticoquc 

busca espacios para sus prácticas en el escenario. 

Entonces, el concepto de bloque en el poder sirve para e~ 

clarecer las re1aciones de la clase dominante, relaciones que

tienden a concretarse cuando el b1oque en el poder es una uni

dad po1!tica bajo 1a-égida hegemónica d~ ciase, confiriendo 

as! unidad al poder del Estado. Cuando la unidad del b1oquc -

entra en crisis entonces es claro que existe un rompimiento de 

a1ianzas o bien una crisis de dominación que se convierte en -

campo fértil para la disputa por e1 control del poder del Est~ 
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do al debilitarse la pr~ctica de la clase dominilnte. As!, an

te la crisis, el Estado puede intervenir y recomponer las rel~ 

ciones políticas de las clases del bloque para que su crisis -

no quiebre la unidad del Estado y no haya como tal una crisis

de Estado. La estrategia es simple: convocar acuerdos por vía 

de concesiones a las clases incl.uidas en el proceso. En M6xi

co, esto es evidente durante el seKenio de Miguel de la Madrid, 

en la recomposicidn del bloque en el poder despu~s del quiebre 

de la nacionalizacidn y cuya convocatoria dejaría ver en el p~ 

r!odo una fase transitiva de dicha recomposici6n, dado que de~ 

pu~s de seis años, la conformaci6n del bloque presenta ambiga~ 

dad. La modernizaci~n de las relaciones entre las clases que

cornponen el bloque en el poder y el Estado tienen un resultado 

que eminentemente es la conformaci6n de· un pacto distinto al -

que di6 origen y sustento al Estado mexicano posrevolucionario, 

pacto ceñido a las relaciones entre el sector privado y la bu

rocracia política en e1 bloque y el reconocimiento del sector

social como fracción consustancial a las dos ~senciales. Se -

termina entonces, de romper con la tradición política del car

denismo y los acuerdos populistas, tal proceso se inicia en el 

Sexenio 76-82 y entra en su fase crítica de transici~n despu~s 

de la nacionalizaci6n, para en un tercer momento asentarse du

rante el sexenio 88-94. Esto es# la transici6n o cambio del -

pacto socia1 en el que se sustenta el bloque en el poder y la

clase o acuerdos de clase que lo dominan después de la revoluci6n. 



En ello juega un papel central el poder del Estado. Pür~ 

determinarlo, es menester ver como su intcrvenci6n nfccta la -

posici6n econ6mica, política y social del conjunto de clase, -

entonces " •.• e1 estudio del poder del Estado y la clase domi-

nante debe centrarse en el contenido y efectos de las medidas

pol!ticas del Estado, { .•. ) que vayan un contra de la altu - -

aristocracia o contra el capital monopolista puede que no soc~ 

ven directamente su posici6n predominante a corto y, ni siqui~ 

ra, a mediano plazo". ( 9) 

Hay dos cuestiones a considerar en el proceso transitivo

del bloque en el poder en 1os años recientes: primero, la reoE 

denaci6n econ6mica del capitalismo mexicano a la luz de las m~ 

didas estatales que proponen la superación de la etapa crítica 

de la economía y, segundo, la renovaci6n de los acuerdos polí

ticos a 1a luz del comportamiento del sector privado en dife-

rentes terrenos y la inserci6n de éstos en el escenario pol!ti 

co como efecto de su acci6n en lo econ6mico. 

Para definir, entonces, la dominaci6n de una clase, s~ -

a1ude a la intervención del Estado en favor o en contra de los 

intereses de clase. Así, se define el perfil de la interven-

ci6n, dado que el Estado afirma o revoca el interés de una ele_ 

se como interés del conjunto de la sociedad, pero la interven-

9. THEROORN, GOran, op. cit., p. 185. 
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ci6n no favorece a una clase esencia1mente idéntica, sino que

rernite a los intereses comunes de las fracciones que componen-

la clase o f racci6n dominante en el bloque el poder y que -

confiere unidad al poder del Estado. Esto no equivale a decir 

que la clase o fracción dominante del bloque sea la qu~ contr~ 

le al Estado, puede ser que la clase dominante no control1~ el

aparato de Estado o bien controle al Estado si la clase domi

nante es la burocracia política como fracción hegemónica en el 

bloque en el poder como ocurre en el caso mexicano. 

Desde este punto de vista el Estado aparecería, por un l~ 

do como instrumento de clase y, por otro, como órgano de domi

nación de clase. Es decir, en el primer caso el Estado sirve

ª 1os intereses de 1a c1ase dominante; en e1 segundo, la clase 

dominante ocupa el espacio de unidad institucional del poder -

estatal. 

Por e1lo el concepto de bloque en e1 poder es Gtil en la

medida en que esclarece el conjunto de clases o fracciones que 

componen el bloque que domina una sociedad, y ~entro de1 mismo 

bloque cual de ellas es dominante y cual es su relación.con el 

Estado. 

"El uso del poder del Estado en contra de la posición de

clase dominante, aunque ésta resulta beneficiada a la larga -

por estas intervenciones, indica que esa clase est~ experimen

tando un proceso de debilitamiento de algt'.in ·tipoº. (10) 

10. 'IHEREORN, GBran, op. cit., p. 192. 
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En el caso mexicano, desde su surgimiento, la burgues1a -

se vi6 favorecida por la intervenci6n de1 Estado, es el crea--

dor de ell.a según su "vol.untad organizadora". En principio 

la apoyó para crear las bases de la economía capitalista, aho

ra para evitar que la burguesía quiebre al sistema. Antes co

mo ahora, la burguesía se bencf ici6 de la intervención estatal, 

despuás de la revolución corno su gestor y hoy por su alejamie~ 

to del proceso económico. Así se puede afirmar que las medi-

das estatales, van perfilando la posición (acciones y deman- -

das) del sector privado en México y modificando el pacto so- -

cial. que sustenta el bloque en el poder. Mas aCin, la interve!l 

ci6n del Estado es sólo una parte del proceso de cambio en el

pacto social, la otra se centra en la posición del sector pri

vado por su peso espec!fico de clase, lo que presenta la pro

blemática del ejercicio de la dominaci6n. 

De este modo la nueva conf iguraci6n del bloque en el po

der, depende de las alianzas que determinen la hegemonía {como 

direcci6n y control del conjunto social por la .transfiguraci6n 

de intereses de clase en interés social), y de la reordenación 

que tenga la crisis mexicana de la década de los ochentas. Es 

menester hacer el estudio bajo esta perspectiva por dos ver-

tientes: por la explicación de la crisis como crisis del pa-

tr6n de acumulaci6n capitalista y, en consecuencia, estudiar -

la inserci6n de los grupos empresariales en el escenario pal!-
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tico a partir de su participaci6n en la reordenación econ6mi--

ca, cuya modalidad determina su posici6n ~n el bloque del po

der. 

En este sentido, 11 
••• el manejo de tal articulación plan--

tea problemas delicados y la necesidod de una gran capacidad -

de negociaci6n política. El problema de fondo que aquí surge

se puede plantear as1: ¿cuáles son las condiciones y requisi

tos que exige la reproducci6n de la fracción hegemónica?". (11) 

Dos condiciones: asegurar el desarrollo econ6mico en gen~ 

ral del capitalismo sobre las bases de un adecuado proceso de 

valorizaci6n del capital; y que el inter~s privado trascienda

los espacios ideol6gicos para que dicho interés se transfigure 

en interés general, es decir, del bloque en.el poder, del cap! 

ta1 en su conjunto y de la sociedad .. 

Estas condiciones son producto de lo que Nora Hamilton 

llama la incapacidad o resistencia del Estado para diri.gir la 

econom!a de modo que se beneficie a toda la poblaci6n, precis~ 

mente porque " .... a pesar de su evidente. podcr!o econ6mico, el 

Estado mexicano estaba integrado con el capital extranjero y -

con grupos econ6rnicos privados domésticos, y confinado estruc-

turalmente a un nt:1m.ero lirni tado de opciones ( ...... ) (en la med! 

da que) los v~nculos financieros entre el Estado y el sector-

11.. V~ZUEIA, Feijo6 José... El capitalisrro nexicano de los ochentas, -
Fil. Era, M1xi.co, p. 177 .. 
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privado fueron importantes en el desarrollo de las relaciones

clase-Estado en el. México posrevolucionario". (12) 

Por ello, la composici6n del bloque en ~l poder pasa por

el tamiz de la relación Estado~clase dominante determinada --

por las condiciones hist6ricas y estructurales. En este sent! 

do la categor.!a bloque en el poder " •.. posibilita un acerca- -

miento sugerente para el an,c1l.isis de la lucha por la hegemonía 

entre las diversas fuerzas sociales que forman dicho bloque, -

dot~ndonos de un marco interpretativo para entender sus con- -

flictos y los límites de la autonomía de cada uno de los ele--

mentes que lo componen". (13) 

Por lo anterior, reafirmamos la tesis de que la domina- -

ción en las sociedades capitalistas, no es un ejercicio exclu-

sivo de una clase, ésta depende de las relaciones dominantes -

de los diversos grupos y clases sociales que por su predominio 

comparten la dominaci6n política. Las clases o clase dominan-

te, por ende, no son homog~neas, idénticas en· sí mismas. As~ 

el concepto de bloque en el poder ayuda a explicar tanto la -

existencia de las clases como la dincimica histórica de las - -

fracciones que la componen. 

12. HAMD'..'ICN, Nora. Mfudco: los lmri.tes de la autonc:m!a estatal, OO. Era 
~co, p. 11-12. (el paréntesis es nU?Stro. 

13.. GASPAR, Gabriel y VALDES, Leonardo. ºLas desvent;ajas recientes del -
bloque en el poder", en Est00ios"Sociol6gims. ru .. -
El a:>legio de ~co, ~co, p. sao. · 
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1.3. BLOQUE EN EL PODER Y PACTO SOCIAL. 

La lucha de clases no se detiene, conforma las condicio--

nes hist6ricas del pacto social y con ello, determina la forma 

de Estado " •.. tanto las formas democráticas como las formas -

autoritarias que resultan de las presiones ejercidas por las -

clases dominadas y que el Estado y la clase dominante intentan 

controlar •.• " (14), lo que abre camino a la institucionaliza-

ci6n de la lucha de clases y se conforma, entonces, un régimen 

y un pacto social como " ..• lugar donde se resuelven las rela--

cienes bá'.sicas del bloque dominante 11
• ( 15) 

De este modo, la participaci6n en el bloque en el poder -

no se reduce a arreglos econ6micos de clase, sino también se -

establece por mediaciones políticas que segan " ..• el criterio-

empresarial rebasan las dimensiones econ6micas". (16) 

La constitución del pacto social se centra, para el caso-

de M~xico, en la coexistencia de tres sectores: el sector píi--

blico o gobierno, cuya fracción partícipe del bloque en el po

der es la burocracia poLíi:ica; el sector privado, o los empre-

sarios cuya fracción partícipe del bloque en el poder, está -

en los 6rganos que los aglutinan; y el sector social compuesto 

por campesinos, obreros, etc. que está representado por la bu-

14. HAMJLTON, Nora. op. cit., p. 28. 
15. GASPAR, Gabriel.. op. cit., p. 502. 
16. ~AR, Gabriel. op. cit., p. 503 .. 
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rocracia sindical y las grandes centrales corporativas en que-

están organizados. 

Siguiendo el modelo teórico antes planteado, diremos que-

para el caso de la burocracia política, existen dos fracciones 

a su interior: los políticos tradicionales que se ~peñan en -

una línea reformista por vía de la cual las medidas del Estado 

deben beneficiar al sector social como medio de legitimaci6n

y sostenimiento del pacto, y la llamada corriente tecnocrática 

para la cual. el ~nfasis de las medidas debe estar en apl.icaci~ 

nes concretas de tipo eficientista, menos populistas. 

Para el caso de la burguesía son dos las fracciones que -

se identifican: la fracción radical y la moderada. (*) 

Ello muestra que al interior de la burocracia pol~tica 

hay distintos criterios sobre cuales deben ser las tareas fun

damentales del gobierno para impulsar el desarrollo capitalis-

ta y " ••• estructurar su hegemonía política recomponiendo perm~ 

nentemente los mecanismos y medios de legitimaci6n". (1'1) 

En suma, el pacto social tiene una dinámica de la cual d~ 

pende la formaci6n del bloque en el poder, su estructura y fu~ 

cionamiento. El bloque en el poder cobrará el sentido que le-

(*) • O:::m:> el objeti"VO de estudio de la presente tesis es la relaci6n ~ 
do-e!l1;)resarios, las fracciones que nenciananos se describir&l CQ"l -

mayor precisión en un cap!tulo aparte. · 
1 '1. GT\SPAR, Gabriel. op. cit. , p. 506 .. 



15 

confieren las combinaciones de las relaciones políticas de las 

fracciones o clases que lo hegemonicen, cambiando o reafirman-

do con ello, el pacto social. 

El bloque actual, como dijimos, sufre una transición, o -

sea una recomposición de las relaciones políticas ~e sus comp~ 

nentes, lo que modifica de suyo al pacto social existente. Por 

lo tanto 11 
.... los puntos de acuerdo y elementos de tensión de -

los actores de este pacto desempeñan ( ••. ) un papel central -

( ... ) el funcionamiento de el bloque en el poder en términos -

generales puede definirse por los acuerdos básicos que involu 

·eran a los actores de este pacto" (18). La constituci6n del -

bloque se centra en los actores que forman el pacto social, ?e 

ellos; depende;yla dominaci6n en los acuerdos o acciones que he-

gemonizan el bloque. 

Este análisis vincula, por tanto, dos aspectos de la tra~ 

sici6n: la crisis econ6mica y la renovaci6n de las relaciones-

políticas. 

La burocracia política se hab~a sustentado en un mensaje

ideo16gico segGn el cual, la sociedad mexicana está inscrita -

en un r~gimen de economía mixta que recoge las aspiraciones 

obreras y campesinas de la ideolog~a revolucionaria, de tal 

18. GARRIDO, Celso; JP.aB:J, El3.mundo y QlUNTANA, Enrique. "Crisis y p::xler 
en ~ce: un ensayo de interpretaci6n"r en~ 
SOciol6qicos, m. El. o:>legio de Mbcico, México, p .. -
528. . 
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sustento tambi~n se·vi6 favorecida la burguesía mexicana. La-

hegemonía del Estado mexicano sentaba su consistencia en la --

apropiación de reivindicaciones sociales por parte de la buro-

cracia política, pero cuando la crisis de acumulaci6n irrumpe

sobre las expectativas de conjunto social, cambian las posici~ 

nes de los actores sociales, haciendo insuficiente el discurso 

populista. Aparece entonces un discurso tecnocráta. 

"Los sucesos de 19 82 marcan un punto de ruptura en la or-

ganicidad de los vínculos entre el pacte político y el patrón-

de acumulaci6n al que se había arribado en los años setentas,-

tras un complejo período iniciado en los treintas. 

El.período 1970-1982, se caracteriza por un complejo pro-

ceso en el que se conjugan los intentos de dos regímenes por -

impedir la profundizacii:sn de la crisis de los dos 6rdene:;; ( ••. •) 

junto con el fortalecimiento de nuevos actores sociales, con -

capacidad de disputar ia hegemonía dentro del bloque en el po-

der". (19) 

Es claro entonces, que la disputa por la hegemonía rebasa 

la capacidad gubernamental en la primera gran crisis de 1976.

En ella aparecieron intermitentemente actores que fueron fort~ 

leci~ndose: los empresarios nacionales. 

11 
••• la nacionalización se presenta como un quiebre del 

19. GARRIOO, celso. Patr6n de acwrulaci6n y m:dernizaci6n con~:LVadora -
en Mfutico, en Garrido, celso (carp.). ~ios v estado en ~_ri
~, CACE, EUnda.ci6n Friedericht.Nf.\MTUAM, Ml!Xioo, p.38. 
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bloque del poder y de la organicidad entre ~l patrón de acumu

laci6n y pacto político". (20) Coinciden en ese momento la -

crisis y el eonflicto político. que de acuerdo a lo nnteri<>r -

la o~ganicidad es lo que sQ propondr~a recuperar. la adminis-

~raci6n de Miguel de 1a Madrid, reordenar la economía y resta

blec~r la organicidad del pacto político por l~ vía de la ren~ 

vaci6n de las relaciones políticas al interior del bloque en ~ 

el poder. Por tal motivo, l~ tendencia de la acción gube~n~-

mental ha favorecido la posición del sector privado, pue$ - -

" .... pocas dudas caben de que el balance económica ha sido ben2_ 

ficioso para el gran capital privado ..• no ha habido otro sis

tema pol!tico latinoamericano que proporcione más recompensas

ª sus nuevas élites industri.a1 y comercial". (21) 

En este sentido es válido afirmar que los cambios en el -

patr6n de acumulaci6n, lleven paralelos cambios en el bloque -

en el poder, en los mecanismos de dominaci6n y, por tanto, en

la forma de ejercer 1~ hegemonía. Porque 11 
••• sin 1a transfor

mac::i6n del. sistema político, se t;:raba la t:.nmsfo:s:mac.i6n econ6-

rniea". (22) 

Por ello, la dificultad reside en hacerlo desde adentro y 

desde arriba $in rupturas. Es p~4cticamente imposible revivir 

20. GNUUDO, Cel.so. op. cit. p. 529. 
21. !WISEN, Poger; La p>:U:tica del desarrollo mexicano, Ed. Siglo XXI, ~ 

xi.a>, p. ll7. 
22. VlUENZUEIA, Feijo6 Josll. op. cit., p. 18. 
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un pacto social que sustenta un bloque en el poder cuando las

bases materiales de ~ste se han agotado y con ellas la config~ 

raci6n de las clases. Se pasa, entonces, a un proceso de rc-

cornposici6n generalizado de "cambio estructural y de renova- -

ci6n nacional", en el. que, de acuerdo con la gcsti6n de Miguel 

de la Madrid, el sector privado (los empresiirios} son, junto -

con el gobierno, los actores centrales de la transici6n en el

bloque en el poder en México, de la reordenación econ6mica y,

por ello, de la recomposición hegem6nicadcl bloque que contro

la el Estado mexicano. 

Esta reestructuraci6n del bloque en el poder debe ser en

tendida a la luz de la crisis en que el capitalismo se encuen

tra sumido desde los años ?O's y su impacto en la rcproducci6n 

social mexicana. 



19 

I I. EL CONTEXTO: LA CRISIS ECONOMI CA 

11 Con la d~cada de los ochentas, M6xico ha entrado en años 

de viraje: en la economía, en la política, en las relaciones -

entre las clases y con el mundo. No es esta 1a excepción, si

no la regla en estos años, desde Estados Unidos hasta Polonia-

y a la Unión Soviética, la ola de ~ando que rige este movimie~ 

to está, indudablemente, en la economía mundial: el fin de la-

larga fase expansiva despu6s de la segunda guerra m1.1Ildial, la-

·nueva revolución tecnol6gica de la era de la microelectr6nica, 

la reestructuraci6n del capitalismo y el mercado mundial, la -

recompo~ición de las relaciones entre las clases y las nncio-

nes. En la economía, en la política y en la sociedad, a este

panorama se le nombra con una sola palabra: crisis". 

La crisis económica que sufre México en los años ochentas 

aparece en un período en que la economía del mundo, tiende a -

niveles elevados de desempleo y de inflación. Xnserto en este 

contexto el país sufre la agudización de sus dificultades eco-

nómicas. El proteccionismo avanza y amenaza a 1as economras -

subdesarrolladas, se convierte en un factor estructural dentro 

de la economía mundial, haciendo cada vez rná:s aura la 1ucha -

por el mercado. Pa.!'ses como M~xico que dependen de Sus expor-
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taciones secundarias, reciben el impacto con doble fuerza, por 

un lado los ritmos y niveles de competencia y, por otro, como-

reflejo del síntoma de la problemática capitalista actual: - -

" ... la tasa de ganancia que constituye el nervio central de l.a 

producci6n capitalista, se ha debilitado como producto de las 

tendencias a largo plazo y, por tanto, el régimen de la produ~ 

ci6n encuentra.frecuen~es tropiezos, demostrando así mayor vu1 

nerabilidad, en tanto que sus crisis se vuelven más violentas-

y peligrosas".. (2) 

Para 1982 la crisis adquiere tal agudeza que quedaron al.

descubierto todos los desequilibrios acumulados en el período

de la sustituci6n de importaciones y el llamado desarrollo es

tabilizador a partir de los años cincuenta. La caída de la t~ 

sa de ganancia es refl~jo de este proceso, la crisis significa, 

por tanto, el quiebre del patr6n de acurnulaci6n vigente duran

te 1~s d~cadas pasadas. Agotado el modelo ~e desarro1lo esta

bilizador, se presenta la crisis del patr6n de acumulaci6n y -

la aparición de fuerzas sociales que buscan un lugar en el bl~ 

que en el poder para ejercer la hegemon~a. Los presidentes -

Luis Echeverr!a y Jos~ L6pez Portillo, intentaron resolver la

crisis por la v~a de pol!ticas reformistas con un éxito relat! 

vo. Echeverría íncorpor6 las demandas aparecidas durante el -

año de 1968; L6pez Portillo instaura políticas eficientístas,-

2. RIVERA, Ríos Miguel. A. crisis y reorqanizací&l de1 capital.isro .JlX»dca
no 1965-1985. Maxico, Fil. Era. p. 14. 
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que van desde la re.forma política, hasta la reformn administr~ 

ti va. 

A pesar de sus esfuerzos, la crisis supcr6 las pol!ticas

de ambos y por su ca=ácter estructural toc6 los fundamentos 

de la revalorizaci6n del capital, por lo que la recesi6n más

allá de ser un problema coyuntural, cxig~a de acciones más ra

dicales para reorganizar el capitalismo. No es sino a finales 

del sexenio 76-82, cuando se presenta el primer antecedente de 

la reorganizaci6n: la nacionalización bancaria. 

En este sentido, la reorganización capitalista significa

n-.... un proceso emprendido por el Estado y el capital para re

funcionalizar el régimen de producción con vistas a elevar In

capacidad generadora de plusvalía". (3} 

Desde 1982, se está efectuando en México la reorganiza-

ci6n capitalista a través de una estrategia recesiva con esta.!!. 

camiento relativo y centralizaci6n de capitales. 

"Esta modalidad en el proceso de acumulaci6n del exceden

te, se configura a partir de la restauraci6n de las empresas y 

el gobierno como de las relaciones entre ellos y los otros se~ 

tores que concurren en el proceso, lo que implica que se tran~ 

formen las posiciones relativas del conjunto de actores respe.e, 

to a las condiciones tradicionales de la acwnulaci6n capitali~ 

3. Op. cit .• p. 15. 
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ta". (4) Y que se modifique el pacto social como espacio de -

realizaci6n del acuerdo político que le da sustancia al régi--

men mexicano. 

Ante la crisis, el gobierno presenta una estrategia econ~ 

mica de apertura, busca colocar la producci6n manufacturera --

del país en el mercado mundial a través de la apertura comer--

cial. El Plan Nacional de Desarrollo de la administraci6n de-

Miguel de la .Madrid pone como centro de gravedad a las manufaE_ 

turas reduciendo el peso del petr6l.eo y las materias primas e~ 

mo principales productos de exportaci6n. Es decir, llevar al-

capitalismo mexicano hacia una nueva fase, hacia la reordena--

ci6n. Para esta administración estas líneas fueron apremian--

tes toda vez que se ha agotado el modelo precedente y " .•• an

te la brecha tecnol6gica que se ensancha". (5) 

Desde la posguerra, el Estado alent6 un proceso econ6mico 

basado en la sustltuci6n de importaciones, subsidios y canee--

sienes que favorecieron a 1os grupos industriales grandes, me-

dios y pequeños quienes ernpujar1an la acwnulaci6n capitalista-

en M~xico. Ahora la estrategia adopt~da restringe a los indu~ 

triales medios y pequeños el apoyo estatal haciéndolos suscep

tibles a los embates del exterior, por la oleada cr~tica mun-

dial. En respuesta han adoptado posiciones que manifiestan 

4. GARR.IOO, Celso. Op. cit. p. 39. 
S. VAU:NZUELA, Feijo6 José. El c.apita.li.sro irexicano de los cx:hentas; 

Ed. Era, ~O:>, p. 13. 
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su descontento, por ello las relaciones entre el Estado y el -

sector privado tienden a modificarse sustancialmente. En sum~ 

la crisis pone en entredicho las relaciones del Estado y la so 

ciedad, y más particularmente, entre el Estado y el sector pri 

vado, esto es, la acumulaci6n tiene efectos que rebasan la es

fera de lo econ6mico y seinsertan en el terreno político. 

2.1. EL SEXENIO 70-76. 

La crisis estructural de la economía mexicana tiene sus -

orígenes en los últimos años de la década de los sesentas cuag 

do aumentan los requerimientos de inversión y la tasa de ga~ 

nartcia se ve reducida. El gobierno conforme a las líneas ge

nerales de política econ6mica desarrolladas por el entonces s~ 

cretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, había apoyado 1a ac~ 

mu1aci6n por vía de aumentar e1 encaje 1ega1 para financiar a1 

sector püb1ico y poder mantener e1 apoyo a 1a po1~tica imposi

tiva favorab1c a1 capita1 y evitar 1a ca!da de 1a tasa de ga-

nancia. Este es uno de 1os g~rmenes de 1a crisis actua1 a1 -

sostener 1a tasa de utilidad con soportes b1andos: la inyec- -

ci6n de dinero a cambio de la reestructuraci~n productiva. 

Para apoyar la rentabilidad, el Estado expandió su radio

de acci6n e intervino con empresas cuya acción se canalizó 

" ••• bajo la forma de subsidios al capital privado a trav~s de

una venta de bienes y servicios a precios por debajo de su ce~ 
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to de producci6n en niveles no vistos hasta la fecha 11
• (6i Es

tos apoyos sirvieron para reorganizar la polrtica de interven

ción estatal como factor central en la aceleración de la expa~ 

si6n capitalista y para resolver los desequilibrios en la tra~ 

sici6n de una fase a otra; o lo que el marxismo define como 1a 

transición de la fase extensiva a la intensiva. 

No obstante, los estímulos del gobierno fueron insuficie!!. 

tes para abatir el costo de la reproducci6n que afectaba la --

rentabilidad de las e~presas. El encarecimiento del salario -

signific6 el deterioro de la tasa de ganancia; para seguir la

. línea del secretario antes citado, se ampliaron los subsidios-

y con ellos el d~ficit del sector pdblico. 

"Despu~s del extraordinario auge del período 63-67, sed!:! 

jaron sentir clarrsimos signos de sobre ac1..lll1ulaci6n de capitaL 

sobre todo en la industria. La sobreacumulaci~n no era un f!:! 

n6meno de amplitud social al existir una multitud de activida

des productivas .. cuya baja capacidad producti a hacia inconc~ 

bible la crisis de sobreacumulaci6n. Dados !Os niveles de m2 

nopolizaci~n de la producci~n y el extraordinario control al-

canzado por un puñado de grandes empresas, esas entidades pro

ductivas menores tendran a ser arrastradas al ciclo fundamen--

tal de la valorizaci~n de las grandes industrias. Por ello, -

6. RIVERA., Rios Miguel. op. cit., p. 45. 
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la inversión privada que venía evolucionando a un ritmo casi -

febril desde 1963, se desaceleró visiblemente en 1967 y 1968,

abriendo camino a la crisis de 1971 ( .. ~} En funci6n de esto, 

cabría hablar para el México de los años setentas en adelantc

de la fase monop6lica dal desarrollo capitalista". (7) 

La inestabilidad se hizo presente a nive1 mundial, quizás 

sea la de mayor gravedad desde la d6cada de los treintas, ya -

que corta el ciclo de prosperidad despu~s de la guerra. En M! 

xico se inici6 paralelamente un período de inestabilidad in-

fluenciado, desde luego, por la crisis mundial de 1973-75, y -

se tornó en cambios alternativos de aumento y reducci6n de la

tasa de acwnulaci6n del capital, desempleo e inflación. La -

respuesta dada a esta situación durante el sexenio de Luis - -

Echeverr~a ten!a dos aspectos, en primer lugar, apoyar el cre

cimiento de la economra por la vía de la responsabilidad coro-

partida como fue el caso de la Comisi6n Nacional Tripartita, -

la reforma fiscal y el aumento del gasto p~blico. El sector -

que no se hizo presente en términos reales fue el privado, sin 

embargo, la econorn~a prosper6 y evit~ la agudización de la cr! 

sis gracias a que la mayor parte de los recursos para finan

ciarla vinieron de la disponibilidad de cr~dito externo y de -

su utilización para inyectar financiamiento a las inversiones; 

7. RIVERA, Rios Miguel. op. cit., p. 52-3 .. 
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en segundo lugar, una apertur.a democrática apoyada en el dis--

curso populista que dirigía las acciones políticas hacia la r~ 

conciliaci6n con las clases medias y populares resentidas por-

la represión de octubre de 1968 y abriendo espacios de a~ci6n

para incorporarlas al proceso político y econ6mico, con la ere~ 

ci6n- de subsidios y fideicomisos. 

Aunque de hecho hubo un crecimiento econ6rnico favorable,-

la tasa de ganancia dependía de los recursos del d~ficit gube~ 

namental haciendo proclive la economía a ciclos críticos más -

violentos. En la medida en que los recursos adicionados al P2 

der de compra por la inyecci~n de dinero se redujeron, la acu

mul.aci6n de ca pi tal bajaría a una situaci6n crítica. Esto fue 

claro cuando en 1976, los Estados Unidos aumentaron la tasa de 

inter6s a los créditos otorgados, lo que disminuía el flujo de 

recursos al interior de las economías de los países deudores -

en raz6n del pago de elevadas tasas de interés, que reprc--

sentó la salida de una buena proporción del dinero para finan-

ciar el crecimiento mexicano. 

Con ello, se hacía evidente que el sostenimiento de la te 

sa de ganancia se debilitaba, este deterioro abría las puertas

ª la crisis. Allí está uno de los hechos centrales que expli-

can la intervenci6n del Estado en la economía, la inminente --

crisis con ag~das consecuencias. Así el gobierno interviene 

aumentando el gasto para estimular la inversión pr.ivada y -
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crear con ello un efecto multip1icador expansivo: a mayor gas

to mayor atracci6n a la inversi6n, producción y recuperación -

de la tasa de ganancia. 

Estas dos situaciones, altas tasas de inter~s y la neces~ 

dad de cr~dito, orillaron al gobierno de Luis Echeverría a pr~ 

sionar al sistema bancario, aumentando el encaje legal, y a la 

emisión monetaria. El efecto fue uno~ inflaci6n. Por otra 

parte, se tens6 la relación del Estado con la banca al respon

der ésta a la obligación del encaje con acciones especulativas 

que 11egaro.n " .•• a adquirir proporciones de pánico en 1976 11
• (8) 

2.2. EL SEXENIO 76-82. 

El presidente Jos~ L6pez Portillo, recibiría· un país con

la crisis econ6mica encima. Como presidente entrante pedir~a

tiempo. El rigor de la crisis de 1976 y la o1a de pánico fi-

nanciero forzaron la aplicación de un estricto progr~rnn de re

ordenaci6n auspiciado por el Fondo Monetario Internacional y -

el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Seg~n el -

planr se ajustaron los precios y tarifas de1 sector pdblico, -

se aplic6 una política fiscal más rígida y con ello aumentaron 

los ingresos y la capacidad de ahorro del sector püblico. La

emisi6n monetaria se redujo y bajo la inflaci6n por el control 

8. RIVERA, Rios Miguel, op. cit., p. 77 
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a los salarios y a los precios de los productos básicos. Es--

tos son los contenidos esenciales de la convocatoria presiden

cial para la formaci6n de una Alianza para la Producción. As!, 

en la medida en que la política fiscal y de reducción de gasto 

logró aligerar el peso de la deuda y desintegrar el clima de -

pánico, la confianza del sector privado, empezaría a reanimar-

se. 

En el terreno político L6pez Portillo contaba con estabi-

lidad, pues, dicho sea de paso, durante su campaña y el proce

so de su elección, prácticamente fue candidato Gnico. Siendo -

Secretario de Gobernaci61'\o Jesús Reyes Heroles, y en acuerdo -

con la administración lopezportillista, se realizó una reforma 

política para atraer al espacio institucional a la izquierda y 

de esta manera, recuperar consensos y ampliar el margen de ma-

niobra del gobierno~ 

La estrategia econ6mica seguida por L6pez Portillo, se 

vi6 favorecida con las exportaciones del petr61eo. Al aumentar 

los precios en el mercado internacional y comprobarse el aurne~ 

to en las reservas nacionales, el petr?leo pasaría a ser el -

centro de las exportaciones, así su explotación serviría para-

apuntalar la recuperaci~n econ6mica, por que los efectos multi 

plicadores de la bonanza petrolera abrirían espacios para rei-

niciar el crecimiento sobre la base de una oleada de inversio-

nes y alejar la brecha del endeudamiento, pues éste s6lo serv~ 
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r!a temporalmente para echar a andar el proceso. Con dicha e~ 

trategia, se recuperar~a la tasa de ganancia por el efecto mu! 

tiplicador del recurso. El petr6leo sirvi6, entonces, para -

acelerar la llegada de capital fresco a M~xico, creció el en

deudamiento y la economía se dolariz6. 

Esté auge abri6 nuevas expectativas, incluso el mismo pr~ 

sidente afirmaría y alentaría al pueblo a "administrar la ri

queza". La ilfluencia de d61ares y l.a paridad del peso hacía -

que éste se sobrevaluara, aparejado a la llegada de d6lares 

creci6 el ritmo de las importaciones a índices elevados y 

" ••• antes de que se pudiera dar paso a una política de racion~ 

lizaci6n de las importaciones, la cadena se rompería por el e~ 

lab6n más débil: el financiero, la fuga de capitales ( ••. ) que 

demuestra la ineptitud del Estado para garantizar la valoriza

ción productiva del capital con las tasas de ganancia exigidas 

por la burguesía, de allí que se recur~iera a la creciente es

peculación y a la fuga de capitalesº. (9) Se estim6 la fuga -

de capitales en alrededor de 11 mil millones de d6lares. 

si bien el auge petrolero provoc6 un crecimiento importa~ 

te en la capacidad productiva del capital, las importaciones -

industriales no llegaron a desarrollarse como v!a dnica para -

9. RIVERA, Rios Miguel.. op .. cit., p. 96. 
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que un país mantenga una revalorización del capital en t~rmi--

nos productivos y lograra un crecimiento sostenido. "Al. con--

trario el boom petróleo concluy6 ago~~ndose asimismo las posi

bilidades de mantener el nivel artif iclalmente elevado de la -

tasa de ganancia". (10) 

Aunado a un proceso intermitente de salida de capitales,-

en e1 primer semestre de 1981, los precios internacionales del 

petr6leo tienden a la baja, de la cotizaci6n de 34-36 d6lares

por barril descienden a 28-30 (11). Asimismo, las tasas de i~ 

terés bancarias tienen un aumento considerable, "pasaron de 9% 

a 1B% en poco m~s de un año (13), lo que.ocasionó un aumento 

enorme del débito. "Los actores dominantes en la acumulación-

dieron una respuesta en la tradici6n de la década: exacerbar -

la pugna por el excedente dentro del cuadro hegcrn6nico existe~ 

te". (14) 

En s~ntesis, la crisis fue agudiz~ndose en raz6n de el e~ 

rácter "contraproducente de la intervenci6n estatal". (15) 

Los argwnentos gubernamentales, explicaban la crisis alu

diendo a la caída de los precios del petr6leo a nivel mundial

y al aumento de las tasas de inter~s. Sin embargo, y a pesar-

10. RIVERA, Rios Miguel. op. cit., p, 96. 
11. ratos tanados de Garrido, op .. cit., p. 41. 
13. GARRIDJ, Celso. op. cit., p. 41. 
14. Gi\RRlIX), Celso. op. cit., p .. 42. 
15. RIVERA, Rios. op. cit., p. 97. 
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de 1a afluencia de recursos, las estrategias del gobierno no -

visualizaron el carácter estructural de la crisis. El petr6-

leo se present6 como piedra angular del desarrollo, cuyo efec

to multiplicador lo impulsaría. As! fue, el petr6leo tuvo - -

efectos multiplicadores, pues arrastr6 tras des~ la cadena -

económica crítica: inflaci6n, desempleo y aumento del endeuda

miento, todos ellos problemas estructurales olvidados o parci!!_ 

lizados al apostar a un solo recurso. La estrategia si acaso, 

contempló los riesgos, no los asumió. 

La crisis se ahondó bruscamente en razón de la falta de -

control por parte del Estado sobre estos factores. A cense- -

cuencia de ello, se llegaría a afirmar que el Estado mexicano

habí.a perdido incluso l.a "soberanía de su propia moneda", man!_ 

festaci6n de los probl.emas del Estado para con~ener y resol.ver 

la inflación y l.a especulación. 

La crisis, entonces, acel.erar1a el. proceso de paraliza- -

ci6n de la acurnul.aci6n de capital. La fuga de capital.es cro-

sion6 el sistema financiero; l.os depósitos bancarios de l.argo

pl.azo, fueron sustituidos por los de corto pl.azo, incrementan

do el. retiro de fondos. As! la banca era vulnerable al no coE 

tar con recursos disponibles para el. largo plazo. Esta esca-

sez se presentaría tambi~n en el sector pdblico. Para cubrir

sus obligaciones con el exterior el gobierno dispuso de los d~ 

p6sitos bancarios en dólares, impuso la modal.idad de los mexd~ 

lares, o sea, que los depósitos bancarios en d6lares ser!an Pl! 
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gados en pesos mexicanos al tipo de cambio, puesto que las re

servas internacionales eran insuficientes. 

El Estado que tradicional.mente había favorecido los inte

reses de la burguesía mexicana, ahora se convertía en su depr~ 

dador. Se abre paso una nueva etapa crítica. En ~csumen se -

podrían enumerar seis factores con relaci6n a la crisis: 

1) La crisis petrolera hizo inviable la tradici6n eco

n6mica del país de primario-exportador; 

2) La fuga de capitales permitió el cambio de los acti-

vos nacionales en dólares; 

3) Quienes tenían sus activos en d6lares adquirieron jug 

to Con la banca acreedora el control del excedente n!!_ 

cional en el corto plazo y se convirtieron en acreed~ 

res; 

4) La devaluaci6n precedente a la crisis provoc6 que !a

deuda de las empresas privadas en d6lnrc~ se incrernc~ 

taran considerablemente. Algunas de ellas se declar~ 

ron en quiebra técnica, como fue el caso de Alfa; 

5) La crisis de la deuda cerró los mercados financieros

ª M~xico; y, 

6) La crisis condujo a la modificación del bloque en el 

poder. 
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Estas implicaciones de la crisis hacen aparecer al Estado 

como el responsable del descontrol de la econom~a, y en res--

puesta a ello el lo. de septiembre de 1982 Jos~ L6pez Portillo 

decreta la nacionalización de la banca, medidas que buscaban -

recuperar el control de la economia descabezando al sector que 

parec!a responsable de la fuga de capitales por el papel juga

do en el proceso: la burguesia financiera. En tal sentido la-

nacionalización aparece como una decisión económica para evi-

tar que la fuga de capitales siguiera llevándose los recursos-

financieros nacionales al exterior, puesto que el sistema de -

cr~dito, estaba en riesgo tanto como el control de la moneda,-

se implementa entonces el control de cambios para terminar con 

la libre convertibilidad del peso (piedra angular del "desarr~ 

llo estabilizador") .. 

2.3. DE LA NACIONALIZACION DE LA BANCA AL PACTO DE 
SOLIDARIDAD ECONOMICA 

"De la Madrid compart"e con L6pez Portillo l.a visión de -

que la banca no hab1a cumplido su papel histórico en el. proce

so de acumulaci6n de capital porque había tendido a generar s! 

tuaciones de monopolio que hab~a perjudicado al resto de los -

capitalistas .... (entonces la) nacionalizaci6n(es) una acción -

tendiente a combatir los problemas creados por el monopolio --

bancario, una vez que la crisis financiera los situó a un ni--

vel de gran peligrosidad". (16) 

16. R.tVERA, Rios, op. cit., p .. 106-7. 
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Esto implica que la crisis produjo la desarticulaci6n del 

bloque en el poder que no logró formarse en los intentos prec~ 

dentes de la Comisi6n Nacional Tripartita y la Alianza purn la 

Producción, puesto que la crisis 11 
••• quiebra al patr6n de acu

mulaci6n tradicional y marca el fin'de las posibilidades para

la larga serie de intentos de reforma desarrollados en los se

tentas". (17) El bloque en el poder tomaría entonces otra co~ 

figuraci6n a partir de 1982. 

El proyecto de la nueva administración descansaría en una 

mayor liberación tanto del mercado en :,'materia econ<Smica como -

de la sociedad civil en materia pol!tica. En cuanto a la lib~ 

raci6n econ6mica, se propone el cambio estructural para redefi 

nir la participación del Estado en el proceso de desarrollo -

econ6mico del pa!s, reduce su participací6n a las áreas consi

deradas estrat~gicasy ya no es el promotor de la economía¡ as~ 

mismo, propone liberalizar los mercados, reprivatizar empresas 

para que 1os empresarios decidan su participaci6n apegados a -

un modelo liberal concebido como la mejor forma de asignaci6n

de recursos. 

A la inversión extranjera presta apoyos suficientes para

hacer de México un país atractivo, reduciendo los costos de la 

mano de obra y materias primas_ 

Esta estrategia pretendra recuperar las tasas de ganancia 

17. G\IUtIOO, Celso. op. cit., P- 44. 
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a partir de la aplicación de una política recesiva, abriendo -

el mercado y controlando los insumos a la producción. 

"En cuanto a la pe.lítica propone una reforma por v.!a de -

la cual haya mayor participaci6n de los ciudadanos en los pro-

ceses electorales y un mayor y mtis efectivo juego electoral de 

los partidos ·políticos". (18) 

La estrategia económica se asienta sobre el acuerdo firm~ 

do con el Fondo Monetario Internacional que exige la aplica- -

ci6n de un riguroso programa de austeridad para el saneamiento 

de la economía basado en cinco puntos: 1) reducción del défi

cit fiscal; 2) liberalización general de precios y elimina- -

ci6n de subsidios en los bienes y servicios producidos por el

sector püblico; 3) contro1 de 1a inf1aci6n mediante una seve-

ra disciplina de emisi6n monetaria y topes sa1aria1es; 4) fi-

jaci6n de tipos de cambio rea1istas que reflejen la escasez -

relativa de las divisas y las condiciones reales de competiti-

vidad con el exterior; y, 5) el mantenimiento de tasas de in

terés bancarias 'en .los niveles satisfactorios Para estimular -

el. ahorro. 

Con estas premisas es presentado en 1982 el Plan Inmedia

to de Reordenaci6n Económica {PIRE) cuyos objetivos centrales

fuerou dos: abatir 1a ~nflaci6n y la inestabilidad cambi{lria .. -

18. GtlADARRAMA., Sistos R:lberto. ,"Polltica ecadnica y proyecto nacional", 
en PEREZ, GeJl1llln (coo:cdl ll. 4ngu1os de.!!!!. sexenio, Ed. Plaza y Valdés, 
~=.p. 43. 
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Las causas de la inflaci6n son atribuidas fundamentalmente al

déficit fiscal del sector p~blico financiado con emisión mone

taria. 

Es oportuno mencionar que en esta estrategia el gobierno

ccincide ampliamente con la concepci6n empresarial acerca de -

l.a crisis. 

De acuerdo con Guadarrama Sistos, " ..• la polrtica econ6mi 

ca neoliberal se basa en la concepci6n de que el Estado y el -

libre desarrollo de sus fuerzas permite asignar de manera efi

ciente los recursos productivos, la tierra, el trabajo y el e~ 

pital, en las diferentes actividades econ6micas de la sacie- -

dad. Se sostiene adem~s que la libre competencia y el sistema 

de precios conducen a maximizar la producci6n, el empleo y a -

generar una adecuada distribución del ingreso en la sociedad". (19) 

Este enfoque excluye al Estado de la economía, es decir,

no debe intervenir ya que esa esfera corresponde al sector pr! 

vado como agente libre que tornará las decisiones, a nivel de -

mercado, más adecuadas para él, puesto que el Estado como agerr 

te econ6mico distorsiona el funcionamiento del mercado. Los -

equilibrios econ6rnicos, entonces, se deben a una mano invisi-

ble que regula y ordena las fuerzas en el mercado libre. No -

obstante este modelo reconoce la necesidad de que el Estado -

funcione como apoyo cuya f unci6n es crear las condiciones para 

19 • Gl.llllYúUlAMI\, Sistos Roberto. op. cit. p. 4 7. 
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el desarrollo del capital privado porque allr est~ el factor -

de crecimiento de la economra, es decir, se reconoce al sector 

privado como el agente central del desarrollo. 

La estrategia desarrollada por la administración de Mi- -

guel de la Madrid est~ muy cercana al modelo anteriormente de~ 

crito. La reorganización económica dio salida a dos fuerzas -

contradictorias: conservar el control de la banca y ceder a 

las demandas de reprivatización para recuperar la confianza 

del sector privado, para lo cual se llevaron a cabo tres acci2 

nes; "lJ manejo de la banca como un negocio redituabl.e, 2)· la 

reprivatización parcial de la banca, y 3) la apertura de esp~ 

cios en el mercado de capitales para los antiguos accionistas

de la banca, a partir de la reprivatizaci6n de las subsidia- -

rias financieras del sistema bancario". (20) 

Con estas acciones el gobierno favoreció a los empresa- -

rios al devolver a sus manos el control del 34% de las accio-

nes bancarias y al reincorporar parte de la burguesía financi~ 

ra a los consejos directivos de las sociedades de crédito. 

Esta concesión a los exbanqueros y la forma de concertar

intereses con el gobierno de De la Madrid indican que al inte

rior de este Glt1rno hay una fracci6n de la burocracia polrtica 

cuyo sesgo técnico enfoca el conjunto de· los problemas desde -

una perspectiva financiera. Es decir que la fracci6n tecn6cr~ 

20. RIVERA, Rios, op. cit. p. 118. 
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y de ahi las afinidades con el sector privado. Con tal posi-

ci6n el gobierno reconoci6 que el principal actor para la nue

va estrategia de acumulaci6n serían los grupos privados nacio

nales conjuntamente con el capital extranjero. 

Esta participación del sector privado se restableci6 en -

el sistema financiero, concentrada en la formací6n de un mere~ 

do de capitales de carácter no bancario: las casas de bolsa. -

Apoyado en esta estrategia Miguel de la Madrid buscaría el e~ 

bio estructu~al de la economía. La aparici6n del mercado de -

·capitales paralelo auspiciado por el mismo r~gimen cambi6 el -

sentido de las acciones especulativas. 

La captación del ahorro aument6 en la proporción que fue

ron aumentando las tasas de interés. Este mecanismo junto con 

la renegociaci6n de la deuda abriría espacios de maniobra al -

Estado1 sin embargo 1 las presiones inflacionarias crecieron en 

razón del awnento de la tasa de interés por el desplazamiento

de la inversión productiva a la inversión especulativa, al ser 

más redituable el dep6sito bancario o la compra de acciones -

que la apertura de nuevas empresas. En este contexto se fort~ 

lecieron las casas de balsa. 

El gobierno consiguió renegociar ia deuda y renovar algu

nos cr~ditos que permitieron mantener el tipo de cambio, alen

tar las exportaciones y atender sus obligaciones con el exte--

rior. 
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En 1983 se di6 a conocer el Plan Nacional de Desarrollo -

1983-1988, en el que destacan tres grandes objetivos: modern~ 

zaci6n del aparato estatal y elevar la eficiencia de su inter

vención econ6mica, a 6ste se liga su lucha contra la corrup- -

ci6n; el segundo objetivo era fortalecer la inte9raci6n de la

economía mexicana en la economra mundial, eliminar barreras -

proteccionistas y apoyar el desarrollo de exportaciones indus

triales como anico medio para resolver el endeudamiento exter

no; y, tercero, la conservaci6n de estándares más elevados de

eficiencia capitalista, promoviendo y sosteniendo un prolonga

do programa de control salarial, para lograr la revitalización 

de la tasa de ganancia. "El. punto medular del plan consiste -

en la modernizaci6n de los medios de producci6n cuya estrategia de 

exportaci6n industrial se asiente en una fuerte competitividad 

internacional. 11
• ( 21) 

Según el plan esta estrategia conduciría a la recupera- -

ci6n de los niveles de crecimiento, abatir!a el desempleo y -

crecerían· los salarios a partir de 1985 al mismo ritmo que la-· 

producci6n. 

Por lo que se refiere al sector agrícola su modernizaci6n 

sería un elemento central, se asienta en una elevaci6n paulat~ 

na de los precios de garantía y el reordenamiento de los subsi 

dios agrícolas para aumentar su eficiencia. El Estado se ale-

21. RIVERA, Rios Miguel. op. cit., p. 143. 
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ja del proceso de revalorización del proceso capitalista en el 

campo limitando su participaci6n y concentr~ndola en CONASUPO, 

aunque mantiene créditos por v~a de Banrural y precios para -

evitar el desplome del campo, es decir, la producci6n agrícola 

es importante pero deja de ser su rccuperaci6n el punto ccn- -

tral del plan; se desplaza este centro hacia la reducci6n de -

la intervenci6n del Est~do en la economía, el comercio exte- -

rior, el proteccionismo y el sistema financiero. El objetivo

es claro: insertar la econom!a en el mercado mundial con nivc

·les de competitividad similares a los de otras naciones como -

Corea y Singapur. Asimismo, es de toda evidencia erradicar -

los acentos populistas de la intervención estatal para lograr

un alto nivel de eficiencia capitalista. 

La estrategia no falló completamente, si bien la crisis -

no fue superada por lo menos contuvo la oleada de cierres de -

empresas y despidos masivos. Los sa.lar ios pernw.nccieron por 

debajo de la inflación, y su contención signific6 una notable

recuperaci6n de la tasa de ganancia, hecho que permitió al - -

país tener una balanza comercial favorable respecto del exte-

rior aun enmedio de la crisis. 

Cobr6 auge la industria maquiladora y se convirtió, des-

pu~s del petr6leo, en fuerza generadora de divisas. Estas dl

timas no vinieron exclusivamente de la maquila y el petr6leo,

a ellos se sumaron otros factores impulsadoS por la apertura -

comercial y la reconversión industrial, es decir, aparecieron-
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con mayor fortaleza otro~ rubros de exportaci6n. 

Ya para el año de 1984 algunos indicadores económicos rno~ 

traban recuperaci6n. La crisis no llegó a ser recesiva porque 

la depreciación del salario, la devaluaci6n del peso, la rene

gociaci6n de la deuda y los subsidios parciales la contrarres

taron. 

"Las cuentas con el exterior arrojaron un superávit come.E_ 

cial de 12.7 millones de d6lares. Finalmente la rentabilidad

de las empresas mejor6 considerablemente al retirarse el giga~ 

tesco subsidio cambiarlo". (22) 

A la vez que el Estado recorta subsidios pone en marcha -

la liquidaci6n y venta de empresas paraestatales y una cierta

apertura a la inversión extranjera. La pequeña recuperación -

conseguida para 1984 sucumbi6 frente al ritmo acelerado del -

crec:kmiento de las impoz:taciones socavando el balance comer- -

cia1 positivo y minando la probable recuperación económica. 

En este mismo año se pusieron en venta los intermediarios 

financieros no bancarios, esto fue creando las bases del sist~ 

ma financiero en torno a las casas de bolsa. 

La reducci6n de los ingresos por exportaci6n de 1984 tuvo 

efectos importantes en 1985. El incipiente repunte de 1984 s~ 

lo serra el preludio de la agudizaci6n de la crisis en los - -

22.. RIVERA., Rios Miguel. op. cit .. , p. 150. 
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años siguientes. Para pagar la deuda el gobierno hech6 mano -

de las reservas internacionales limitando la cobertura de d.iv,i 

sas para la importaci6n a giros preferenciales. De este mode

los importadores acuc:lieron al rooreado libre para satisf.:tccr su dE:_ 

manda de d6lares cuya cotizaci6n awnent6 y por ende se anuncia 

una devaluaci6n, con sus secuelas: inflaci6n y la especulaci6n. 

En r~spuesta el gobierno aumenta las tasas de interés, reduce

su gasto y desliza el peso frente al d6lar. 

"A mediados de ju~io de 1985 el programa entra en un ca--

llej6n sin salida a raíz de la acumulaci6n de estas tensiones, 

·cuando se produjo y luego la ca~da de los precios del petr6leo 

a fines de año. Todo esto condujo al estallido de una nueva -

crisis a inicios de 1986'' .. (23} 

El gobierno daría en ese año un viraje a la polXtica eco

n6mica, sustituye el PIRE por el Programa de Aliento y Creci-

miento (PAC) y Gustavo Petriccioli sustituye como titular de -

la secretaría de Hacienda a JesUs Silva ncrzog. El viraje se

comprende porque ya no era factible liberalizar la economra -

por la vra del estancamiento, es decir, reactivar la economra

con políticas restrictivas que atacan la inf1aci6n pero inhi-

ben el crecimiento. El programa econ6mico reconocerra que 1a

inflaci6n no es incompatible con el crecimiento, habría que 

crecer para pagar y poder reorganizar e1 proceso econ6mico. 

23.. GARRIOO, Celso. op. cit., p .. 46. 
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En principio el Estado tendría que reducir sustancialmente su

gasto cuyo ejemplo son los recortes presupuestales, tendría --

que dejar de ser el motor del crecimiento y ceder este espacio 

al .ca pi tal nacional y al extranjero, pero reservándose las ra-

mas de actividad consideradas constitucionalmente estratégi- -

cas. Es decir, el crecimiento se realizaría sin la interven-

ci6n del Estado.(+) Con este viraje se agiliza el ingreso de-

México al GATT, con la consecuente reducción de las barreras -

arancelarias a las importaciones y al mismo tiempo se impl.cmc!!. 

ta una reforma fiscal profunda. 

Asr, los beneficios del cambio favorecieron al sector pri 

vado pues las utilidades siguieron siendo extraordinarias, las 

m~s de las veces para el capital extranjero. El nuevo proyec-

to estaba diseñado para alentar el crecimiento econ6rnico con -

vistas a resolver los problemas inmediatos de endeudamiento, -

de este modo " .•• los grandes sacrificios recayeron exclusiva--

mente sobre las masas asalariadas y el campesinado, exonerando 

en cambio a los sectores de la clase dirigente". (25) 

La devaluación de la moneda condujo a que el balance co--

mercial volviera a ser positivo en los inicios de 1987. La --

disciplina financiera seguida por el gobierno promovi6 la ven-

+) • Dicho sea de paso / ésta es una de las demandas que aparecen en e1 di!!_ 
curso empresarial. 

25. RIVERA, Rios Miguel. "Las perspectivas de la cconcm!a y la restructu 
raciOO en el nuevo gobierno'', en .fil:. C.Otjdiano, UAM, ~co, P·. 337' 
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ta.de rn~s de 100 empresas paraestatales mejor~ndosc así el pr~ 

supuesto de gasto público. Aunado a ello, la elevaci6n de las 

tasas de ,interGs indujo a l.os inversionistas a deposital'.' sus -

ahorros en la banca tanto como en las casas de bolsa¡ la rene

gociaci6n de la deuda favorecería este proceso haciendo atra-

yente la inversi6n en México, esto tuvo como resultado la ob-

tenci6n de recursos frescos por ia v!a de los préstamos y la -

repatriación de capitales; las reservas internacionales subie

ron, lo ·cuál dio al gobierno un margen mayor de acci6n. 

Ese año parecía promisorio para la econom!a dados los in

crementos en los niveles de inversi6n, esto es claro por el r! 

pido incremento en los Xndices de la Bolsa de valores. Sin e~ 

bargo los problemas estructurales persistíeron pues s1 bien s~ 

bi6 la inversí6n, ésta se destin6 a la espccúlación con los 

rendimientos bursátiles y bancarios mientras la inversión pro

ductiva se mantuvo estancada. Los efectos de tales tendencias 

alentaron la inf1aci6n y con ella el desempleo, cuyos !ndices -

eran, para la inflaci6n arriba del 100% y el desempleo alrede

dor del 12% de la población econ6micamente activa. 

Sin el respaldo en niveles sostenidos de productividad -

las maniobras .financieras burs.:ttiles se tornan volátiles como 

en.el caso me~icano " .•• la fragilidad del auge bursátil que

daba por los l~rnites en el crecimiento de la deuda ptlblica i~ 

terna (v1'.a la colocaci6n de CETES en el merc"adol y por 1a no

toria sobreva1uaci6n de las acciones de las empresas privadas. 
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( .•• ) Todo el esquema de la acumulaci6n se colapsa cuando el-

19 de octubre de 1987 cae abruptamente el índice de la Bolsa -

de Valoresº. ( 26) 

Parafraseando a Castaings el año de 1987 se prescnt6 como 

una ficci6n por los repuntes más ef !meros de la historia mexi

cana. La caída burs~til reveló el comportamiento financiero -

de la economía: se invierte cuando hay posibilidades de obte-

ner altos rendimientos sin riesgos y los capitales se fugan 

cuando éstos se hacen presentes. El gobierno se desplazó en -

un espacio en el que por momentos actuaba como puntal econ6mi-

co y en otros como mero espectador; se incorpora al proceso en 

momentos críticos y lo abandona, sin dejar desde luego de ce-

der a presiones, en momentos favorables. Esta ambigüedad ha -

ten~do como resultado que el comportamiento del sector privado 

impacte enormemente en la econom!a dado que su acciones es - -

reactivo a la política econ6rnica. 

En ese año, s~gún este autor, la Bolsa cwnplía una doble-

funci6n. En lo político permit1a la alianza de los capitales

financieros con el poder político interno para orientar 1a sa-

lida a la crisis. En lo econ6mico como e1 centro neurálgico -

del retorno de capitales y el financiamiento del nuevo proceso 

de inversión, 11 
••• la ficci6n se centró en cuatro elementos: -

la Bolsa, la deuda interna, el tipo de cambio y el repunte de-

26. GARRIIX>, Celso.. op .. cit .. , p. 55-56. 
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la producci6n 11
• (27) 

En efecto, la Bolsa logr6 repatriar alrededor de 3 mil m~ 

llenes de dólares, pero su ca!da gener6 una salida de propor--

cienes mayores antes de que el gobierno decidiera liberar el -

tipo de cambio retirar. al. Banco de M~xico del. mercado. 

Toda vez que el crac bursátil rompió con las espectativas 

econ6micas, el gobierno convocó a los sectores sociales para -

estructurar una estrategia por vía de la cual se contuviera la 

inflación como el enemigo ndmero uno a vencer. De este modo,-

se pretende atacar la crisis con la confluencia de tres ~ccio-

nes: 1) permanente control sobre el gasto pdblico por parte -

del gobierno, 2) aceptar los topes salariales y evitar las d~ 

mandas de aumento por parte del sector social (obreros y camp~ 

sinos fundamentalmente) y, 3) apoyo del sector privado en la

reducci6n de las utilidades como absorci6n de costos que no se 

reflejen en el aumento de precios. Esta política de estabili-

zaci6n supone el compromiso de los tres sectores para conf or-

mar una especie de triple alianza y atacar la 1nflaci6n sin m2 

dif icar el cÓrte liberal en la estructura de la acumulación de 

la que se ha hablado. 

Dicha estrategia se plasma en el llamado Pacto de Solida

ridad Econ6mica lPSE) . Es en 1988 cuando se logra hacer part! 

27 • CASTAINGTS, Teillecy Juan. "I.a fioci('.ii. y el crac de 1a ecx::aan!a trexi. 
cana en 1987 11

, en fil:. cotidiano; Ed. UAM, ~co, p. 89.. -
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cipes a 1os sectores de la reorganización capitalista. El ant~ 

cedente inmediato de este pacto fue un primer intento por fir--

marlo a inicios de l.a administración de De la Madrid en 1983, 

pero no es sino hasta diciembre de 1988 cuando la crisis est~ 

cerca de desbordar a los sectores y entrar en un terreno de re-

cesi6n más grave que se logra firmar el pacto. 

No obstante, la voluntad y los resultados positivos del pa~ 

to en cuanto al control de la inflaci6n, se esperaba una caida-

de la producción por la política de austeridad del gasto pdbli-

co, la contracci6n del mercado interno, la carencia de fondos -

para la invcrsi6n, el repliegue industrial (el uso del 40% de -

la capacidad instalada), las consecuencias del crac burslítil y-

la carga del endeudamiento. 

"La disminuci6n de la inf lacicSn lograda por el PSE no se ha 

traducido en un incremento de la inversión productiva, ni en el 

incremento del poder adquisitivo dada la dr~stica caida de los

salarios reales en que se sustentaba la reducci6n de la infla-

ci6n. ( ••• )A pesar de la disminución en la inflaci6n, han pr~ 

seguido las altas tasas de interés real positivas, la incerti--

durnbre cambiaría y la contracci6n del mercado interno, lo que -

ha impedido el crecimiento de la inversi6n y 1a econom.!a ·~. ( 2 8) 

En suma, el gobierno de Miguel de la Madrid estuvo permane~ 

temente limitado por el pago del servicio de la deuda. Intentó 

28. HUERTA, Arturo. "La i;:ol!tica eo:m(inica de la int.egraciOO", en g Coti 
diano, Fd. UAM, México, p. 59-60. 
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superar la crisis haciendo importantes concesiones a los exban-

queras yconfiriéndoles un enorme poder econ6mico. "Por el car"1:s_ 

ter estructural de la crisis es natural que las capulas econ6m~ 

cas y políticas busquen encauzar el aparato productivo bajo un-

nuevo modelo de acumulaci6n 11
• ( 2 9) 

El nuevo modelo de acurnulaci6n va acompañado de un cambio-

en las relaciones de ambas cGpulas. Durante el régimen 82-88 -

se ajustó el bloque en el p::rler,y destaca el papel intermediario 

de Estado. Poco a poco esta a~ninistración fue acerc~ndose a -

los intereses del sector privado puesto que " •.. la forma de re~ 

lizar el interés privado varra de acuerdo al estado que guarda-

el proceso de acumulaci6n económica, así como de las relaciones 

entre l.as· distintas c1ases sociales". ( 30) En esta 1rnea. e1 --

sector privado di6 muestras de haber recuperado 1a confían-

za al aceptar la estrategia econ6mica de esta administración, -

ello es claro por los puntos comunes que se detectan en su dis-

curso y en su acci6n y, sobre todo, en cuanto a la política ec2 

n6mica. 

El. ajuste de las relaciones políticas en el bloque en el -

poder marca el final de una etapa en la historia contemporánea

de México. La separaci6n de la funci6n económica y,la función-

29. VALDES, Francisco. º¿Hacia un nuevo liderazgo sociopolltico?. Eh.sayo 
sobre . la cxnvocatoria social. de los empresarios". , en F.studi0$ Socio
l6qicos, Fd. el Colegio de ~co, Vol. V nein. 15, ~co, p. 43-:¡-;-

30. VAIDFS, Francisco. op. cit., p. 434. 
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política característica ae1 capitalismo mexicano durante -

el período que abarca las décadas de los años 40 1 s, 50 1 5 y 60's, 

se ha modificado y ahora, si no se encuentran fusionadas por lo 

menos est~n muy relacionadas. 

Al llegar la década de los 70's las relaciones entre el -

sector privado y el Estado, que anteriormente habían sido cor-

diales, cobraron tensi6n en la medida en que ambas funciones -

fueron compenetrándose a aparecer visos de crisis. Después de

la nacionalizaci6n da la banca la~ tensiones, que subían y baj~ 

ban de intensidad en la década anterior, tuvieron salida en una 

situaci6n conflictiva que lentamente fue diluyéndose bajo -

las condiciones de· los ajustes en las relaciones políticas apa

rejadas al cambio en el patrón de acurnulaci6n capit~lista. El

resultado, 1a conformaci6n de un nuevo bloque en el poder. 
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!!J. EL ESTADO Y LOS EMPRESARIOS 

3.1 LAS FRACCIONES EMPRES/\HIALE:S 

En el marco teórico se hizo referencia a la composici6n -

del bloque en el poder. Se afírmó que la hcgemonra se eje~ce

por 1a relaci6n de las clases que componen el bloque. Asímis-

mo, se sostuvo que las clases n'? son idénticas en sf. misr.1as, -

y por ende, se encuentran divididas en fracciones. Para el e~ 

so del emprosariado mexicano identificaremos lo qua la mayor~~ 

de l.os inve.stigadores llaman la fracci6n radical o norteña y -

1a fracci6n moderada o del centro, fracciones al interior 

de los grupos empresariales como clase burguesa en México. 

"Por fracciones pol.~ticas empresürial.cs se entiende a c2 

rrientes de opini6n y acci6n polític~ que con base en una com

pleja articulaci6n de factores {intereses económicos, ubica--

ci6n, ideología, organización, etc .. ) tienen un grado consider~ 

bl.e de consistencia y homogeneidad".. ( 1) 

La fracci6n radical. tiene sus bases especial.mente en el

norte del. pais. Es la m~s vieja, su enclave est~ en la ciudad 

de Monterrey y cuenta con conexiones regionales en el interior 

del pa!s. Se form6 a mediados del sig1o XIX y se consolid6 d,!! 

rante e1 porfiriato, aglutinando empresarios de diversas acti-

vidades económicas: industria, comercio, ag~icultura, banca. -

l.. TIRAOO, Ricardo.. 11anpresari.os: entre radicales neopcnista.s y modera
dos neopritstas"; en El Cotidiano; Eli. UAM. ~co, p. 247. 
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Se distingue por 1a combatividad mostrada desde sus inicios. 

"Para esta vieja fracci6n el movimiento social de 1910--

1917, el surgimiento y la consolidaci6n del nuevo Estado rev2 

lucionario y las diferentes oleadas de reformismo oficial con~ 

tituyeron procesos conflictivos que la enfrentaron a un gobie~ 

no y a una burocracia polrtica de 1a que disinti6 sus cuestio

nes fundamentales, la reforma agraria y el sistema ejidal, el-

sindicalismo polrtico, el intervencionismo estatal en la econQ 

mía y el discurso nacionalista y reformista". (2) 

Esta fracci6n acapara, a fines de los treintas casi toda-

la representaci6n empresarial y se expresa fundamentalmente a-

través de COPJ\RMEX (Confederaci6n Patronal de la República Me

xicana) y de CONCAMIN (Confederación de C~maras Nacionales de

Comercio e Industria, escindida en 1946) que tenía la preten--

si6n de representar a los empresarios en conjunto. 

En la década pasada (1970) se fue perfilando la fracci6n

en torno a la COPARMEX, CONCANACO y los empresarios radicales

del norte del país. 

Esta fracción pretende que la economía se enfoque hacia -

el sector externo por vía de las exportaciones. su posición -

política critica la intervenci6n del Estado en la economía,vi~ 

2.. TIRADO, Ricardo; LUNA, M:itilde y VALDES, Francisco. 1'Bussinesrnen and 
¡:ol.itics in México11

, en ~ ~ ~ ~ B!_ crntenporary 
~co' Ed. Center far USA, p. 20. 
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ta por la fracci6n como un obstáculo para el desarrollo econ6-

mico. " ..• busca agruparse al margen de las actuales estructu

ras ae'· representaci6n vinculadas al. sistema político priísta. -

Claman por la politizaci6n del ernpres~riado nacional y convo--

can a la transforrnaci6n radical del sistema (V.gr. COPARMEX, -

CONCANACO, DHIAC, empresarios individuales corno Clouthier, Ba

sagoite, etc) 11
• (3) 

Esta fracci6n se ha desarrollado al margen del gobierno -

con cierta autonomía, de ahí en parte su posici6n antiestatis-

ta y anticentralista ~erivada de su concepci6n de que el mode

lo de desarrollo económico se encuentra agotado, demanda la l.~ 

beralizaci6n de la economía a las fuerzas del mercado, para 

que ~stas realicen el cambio en el patr6n de acumulaci6n. En

lo pol!tico demandan una apertura absoluta que permita al PAN-

y a las corrientes de derecha (iglesia y organizaciones civi--

les) convertirse en una verdadera alternativa al poder políti-

co, " ••• dando pie a un sistema bipartidista con alternancia e~ 

tre PRI y el PAN". (4) 

La fracci6n moderada opta por unn posición más conciliad2 

ra. Como la fracción radical sostiene que el modelo económico-

ha encontrado sus límites, pero que el cambio en el patrón de

acwnulación no deriva de la ausencia del Estado en la economra 

3.. GARRIOO, celso y otros. 11Crisis y peder en ~co: un ensayo de inter 
pretaci6n 1

', en~ SOCiol6:Jicos''F.d. El Colegio de México, ~co:
p. 543. 

4. TIRAOO, Ricardo, op. cit., p. 247. 
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sino de un proceso paulatino de reordenaci6n, acepta la parti

cipaci6n del Estado en la econom!a porque permite sostener el

proceso de cambio sobre 1a linea de la reforma, mas aún porque 

esta f racci6n se dcsarroil6 bajo la protecci6n de la acción e~ 

ta tal. 

Esta fracción tiene sus orígenes en la d~cada de los cua-

rentas, cuando el Estado apoya a pequeños y medianos industri~ 

les que aparecieron en ese perfodo, concrctaMente con la form~ 

ci6n de la CANA.CINTRA (194 3). rJas organizaciones que la repr~ 

sentan son: CANACINTRÁ Y CONCAMIN, cuyo centro está en la ciu

dad de M~xico. Esta fracci6n 11 
.... se define por el fuerte peso 

de su gremialismo industrialista y la conciencia de su vulnere 

bilidad frente a la competencia extranjera, de aht su actitud

conciliadora, su demanda de protección y su reconocimiento de

la hegemonia de la bttrocracia pol.itica 11
• 

En el 1erreno polf tico postuian una mayor participación 

del sector privado en la planeaci6n y elaboración de los polí

ticas pOblicas; ser reconocidos como fuerza pol1tica aun, in-

cluso, en el partido oficial. Se pronuncian, tambi~n, por una 

mayor participación en la ?Olitica y un fortalecimiento de la

socíedad civil. 

Esta fracci6n depende en gran medida del 0obierno por el

gasto, los subsidios y los cr~ditos otorgados, por ello a~oyan 

l.a mayor parte de las decisiones gubernamentales. 

Para efectos del presente estudio s6lo hemos considerado-
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estas dos fracciones por ser las m~s representativas de la ac-

ci6n empresarial. Desde luego, existen otras organizaciones -

empresariales cuya opini6n cuenta, pero dcocnden mucho de-

las condiciones y de los l!deres del momento, es el caso de --

las organizaciones en las que se inscriben también los empres~ 

rios pertenecientes a las organizaciones ya mencionadas. El 

diagrama 1a muestra de manera simplificada en el rubro III. 

Fracci6n Moderada Fracci6n Radical 

I (apoyo incondi 
cional) -

II 

CNPP CANACINTRA 

CNPC CONCAf!IN 

Abreviaciones: 

III (entre 
II y IV) 

e.e.E. 

C.M.H.N. 

AMIS 

c.:1.G. 

A.M.C.B. 

CNPP: Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad 

IV 

COPARMEX 

CONCANACO 

CNPC: Confederación Nacional de Cámaras de PequeñÓ Comercio 

CANACINTRA: Cámara Nacion.::il de la Industria de la Transfo:rmación. 

CONCAMIN: Confederación de Cámaras Industriales. 

e.e.E.: Consejo Coordinador Empresarial. 

AMIS: Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 

CNG: Confederación Nacional Ganadera • 

.AMCB: Asociación Mexicana de Casas de Bolsa. 

COPARMEX: Confederación Patronal de la Repeiblica Mexicana. 

CONCANACO: Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. 
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Esta división de los empresarios, en fracciones es vá1ida

a la luz del marco teórico, se asume que la burguesía como el!!_ 

se no es homogénea. 
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3.2 ANTECEDENTES 

Con la revoluci6n mexicana se abri6 el proceso de la form~ 

ci6n del pacto social del régimen, compuesto por la hegemonía -

de la burocracia política, 
0

un estado promotor(*), un modelo de-

industrializaci6n basado en la sustituci6n de importaciones, un 

presidenéialismo estrechamente vinculado al partido (lnico, el -

reconocimiento de las clases dominadas como agentes políticos y 

el desconocimiento de ~ empresarios ~ agente político, pe-

ro incluido en la determinaci6n de 1as políticas pdblicas cumo

con sul tores del gobierno. 

El primer problema que enturbi6 lns relaciones fue la re-

glamentaci6n del Artículo 123 de la Constituci6n que favorecía-

la posici6n Uel movimiento obrero. Los empresarios se organiz~ 

ron y condenaron la acción del gobierno, fundaron la COPARMEX -

en 1929 como 6rgano sindica1 de los patrones para 1a defensa de 

sus intereses, porque segt1n su fundador, Luis G. Sada, 1os pa--

trenes deberían actuar de manera conjunta para enfrentar en me-

jores condiciones a 1as organizaciones obreras. 

En el período cardenista los empresarios radicalizaron su-

posici6n frente a la política gue, segt.1n el1os, era socializan

te, pues las expropiaciones proporcionaban ~i Estado mayor fue~ 

(*) Para carlos Arriola equivale a 1a ''voluntad organizadora de1 ~11 a 
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::a para lanzarse contra el. capitalismo "m.1's que destuir al si.!!_ 

tema capitalista, puede sostenerse que 1a polrtica cardenista

estaba orientada ante todo a consolidar ia hegemonía e indepe~ 

dencia del Estado frente a todos los grupos sociales y a fir-

mar su derecho de trazar la política social y económica en Íurr 

ci6n de un interés nacional"~ ( 1) 

Durante la d~cada de los cuarentas las organizaciones em

presariales guiaron la reacción cerca del Partido Acci6n Naci2 

nal y apoyaron la candidatura de Almaz~n, fue la fracción nor-

teña la que marcara las pautas de esta actitud. Ya avanzada la 

década se presentó un nueva choque. 

Con la coyuntura mundial el gobierno de Avila Camacho irn

pu1sarra la economra hacia la inserci6n en el mercado rnundial

apoyando a nivel interno el desarrollo do la manufactura y la

industria pequeña y media. A esta polrtica se opusieron ios -

grandes empresarios puesto que limitaba su radio de acci6n en

la econom~a. CANACINTRA apareci6 en 1943 auspiciada por el 9~ 

bierno, agrupaba justamente, a los nuevos industriales que ha

bían ido creciendo en el seno de CONCANACOMIN (Confederacii5n -

de Cárna~as Nacionales de Comercio e Industria), a los que san

ford Mosk 11amara el 11nuevo grupo". Finalmente este grupo se

conso1id6 en torno a CANACINTRA y ia Ley de c~maras de 1946 s~ 

par6 a las confederaciones quedando constituidas como hastahoy .. 

l. SDXJVIA, Rafael.. "'l'endencias pollticas en M!&d.co", en ~ ~-
~· Fd. El COlegiO de ~CQ I ~COI p .. 64,. 
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"A lo largo de las décadas de los cincuenta y sesenta la-

burguesía se mantuvo alejada de la actividad política pdblica, 

legítima e institucional, actu6 a través de sus organizaciones 

( ..• ) que se comportaron como grupos de presi6n gremiales( .•. ) 

e hicieron una pol.ítica pero de manera velada" .. {2) 

Este comportamiento, apolítico, resulta del acercamiento-

entre el gobierno y los empresarios en torno a la definici6n -

de las líneas generales de política econ6mica. Mientras el g~ 

bierno apoyara el desarrollo industrial con la creación de in-

fraestructura y proteccionismo, el sector empresarial no incu~ 

.sionaría en la política. 

Este acuerdo no escrito definía dos esferas de acción: la 

política para el gobierno y la economía para el sector privado, 

pero ambos inscritos en el mismo modelo de desarrollo. Tal --

fue el grado de las afinidades que la resultante de esos ele--

mentas fue " ... la conformación de una unidad en que lo privado 

y lo pt1blico tendi6 a dí luirse", ( 3) raz6n del continuado-

crecimiento de la econornra y el progreso de la· industrializa--

ci6n. Ello permitiría que se consolidara una 1
' ••• aliC'.nza tan-

sólida y tan amplia que inclura pr~cticamente a todos los gru-

pos, fracciones y facciones empresariales importantes unidos a 

2. TIMDO, Ricardo y LUNA, Matilde. "La politizaci(:n de los empresarios", 
en . IAMS'I'lDA., Julio. Grupos eccri.óni.cos ~ organizacimes anpresariales 
~~,Fil. Alianza. UNAM, ~m, p. 417. 

3. T.IRAOO y WNA, op. cit., p. 418. 



59 

la burocracia política en torno al proyecto de desarrollo".(4) 

3.3 EL PERIODO 1970~1902 

La década de los años 70's se inicia con una política re-

formista por parte del gobierno de Luis Echeverría para miti-

gar el descontento de la poblaci6n y dar salida a los límites-

que encontraba la economía. 

Esta política intentaba contener la crisis económica re--

formulando la política econ6mica y renovando las relaciones e~ 

tre el Estado y la sociedad que fueron dilapidadas por los - -

acontecimientos de 1968. 01 Los reajustes de la política esta--

tal tuvieron lugar entre la clase dominante y el grupo gober--

nante en torno a la reubicaci6n del país en el reino de los m~ 

nopal.íos 11
• ( 5) 

Los empresarios encontraron que el contenido de las refo~ 

mas se oponía a sus intereses, mas aun, cuando en la formula--

ci6n de ésta se quebrantaba la tradici6n política de las con--

sultas y negociaciones con las cdpu1as empresariales. Las re-

formas de Echeverría intentaban restab1ecer la hegemonía de la 

burocracia política y fortalecer al Estado recuperando tradi--

ciones nacionalistas y populistas similares a las del cardeni~ 

rno. 

4. TIRAOO, LUNA y VALDES, op .. cit. p. 17 .. 
S.. VAI.DES, Francisco. ~ aproxirnaci& al anfilisis ~ ~ relacimes en

tre enp:resarios y gobierno~ r-~co, .!lli.-1976, Ed. CIDE, M&Cico, p .. 3. 
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Advertía, en su discurso de toma de posesi6n "sobre l.as -

graves carencias e injusticias de la excesiva concentraci6n --

del ingreso y la marginación de grandes grupos". ( 6} oc ah! -

la ob1igací6n de ini.ciar un proceso de reformas. 

uno de los desacuerdos centrales se present6 con el recl~ 

rno que hiciera el presidente de la COPARMEX, Gunjardo Suárez,

a1 Preside~te respecto de la nueva iey agraria, que contempla

ba 1a co1ectivizaci6n de l.os ejidos y no hab1nn opinado sobre-

el.la. 

Otro aspecto del conflicto se centró en la def inici6n de

·1a economía mixta y las empresas pObl~cas a las que criticaban 

de ineficientes pues invad!a el gobierno un espacio que no le

correspond!a .. 

"A fines de 1972, el conflicto se agudiz6 con la visita -

de Salvador A1lende a México. (algunos empresarios) publicaron 

un manifiesto declaradamente opuesto a la presencia de Allende 

y el pe1igro de la contaminaci6n ideológica". (7). Este mani-

fiesto fue firmado por ochenta asociaciones empresariales y -

profesionales de los estados de Pueblar Nuevo Le6n y otras ci~ 

dadesr afirmaban que " .•• los principios democr~ticos moldean -

1a forma y el modo de ser de los mexicanos y el pueb1o de Chi

ler 1ucha ejemplarmente por estos mismos principios defendién-
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dose así de la imposici6n del socialismo comunizante con el 

que se pretende transformar la vida tradicionalmente libre y -

democreitica de Chile". (8}. En esa ocasi6n l.a CONCANACO, la -

CONCAt-UN y la COPARNEX :tuvieron una opini6n m~s moderada y di

plom~tica, reconociendo la dignidad de 1a trayectoria.del pre

sidente chileno. 

El manifiesto ser~a el preludio del enfrentamiento empre-

sarial con el gobierno en 1973. Este giraba alrededor de cua

tro puntos: la polrtica fiscal, la intervenci6n del Estado en

la economra, la polrtica obrera y la apertura dernocr~tica. 

Fue a n1vel de discurso donde se radicalizó el conflicto. 

Mientras que el gobierno agudizaba el discurso acusando al se~ 

ter empresarial, éstos respondieron airad amen te 1 
11 empresarios-

reaccionarios y trasnochados, por un lado y bur6cratas comuni~ 

tas y totalitarios por el otro". (9) Tuvo que quedarse a ni--

vel de discurso la politizaci6n empresarial al no contar con -

espacios institucionales para actuar desde dentro del Estado y 

eliminar la amenaza. 

Del análisis de Carlos Arriola es posible inferir que Eu

genio Garza Sada hab!a servido de muro de contención a las·ac-

ciones empresariales frente a las reformas que Echeverrfa ha--

b~a planteado desde su campaña. Este hombre, cabeza del grupo 

a:-Aiüü:OIA, carlas. ~empresarios ~ tl_ ~ Ed. F.C.E. ~ca, 
p. 76. 

9. TI.RAOO y LUNA, op. cit. p. 423. 



62 

Monterrey, era capaz de disciplinar a los empresarios. A su -

muerte la contención termina y en el mismo lugar de su entic--

rro se abri6 la confrontación. 

Con el decreto expropiatorio del valle del Yaqui Echeve--

rr!a hacia una demostraci6n de poder. Los empresarios respon

dieron con una estrategia que revelaba una presencia empresa--

rial más fuerte, aunque no fueron capaces de unificar a la el~ 

se y presentar un frente coman. Uno de los primeros cambios a 

su interior fue la sustitución de dirigentes, como el caso Gu~ 

jardo Suárez quien renuncia siendo presidente de COPARMEX. 

En su renuncia afirm6: "Para algunos empresarios el signo 

de los tiempos no es de apertura en las ideas, sino por el con 

trario ln regresión.. Mas aun, en diversos sectores de la ini-

ciativa privada se llega a límites que rayan en la intransige~ 

cia por no decir en el suicidio de la clase" .. (10} 

La salida de Guajardo Su~rez de COPARMEX y su remplazo -

por dirigentes radicales como Andrés Marcelo Sada, prueban la-

extinci6n de una generaci6n, pero esta estrategia de sustitu--

ci6n no fue lo r~pido que se necesitaba y la COPARMEX qued6 s~ 

la en la prornocidn de acciones contra el gobierno, acciones 

con las que no siempre coincid!a el resto .. 

En 1975 por conducto de Carlos Yarza Ochoa, presidente de 

10.. P~fo de la carta de renuncia de Guajardo SUárez, citado por 
Arriol.a, op. cit. p. 78. 
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CONCAMIN la crítica reaparece con mayor cl.aridad. En su opi-

ni6n el gobierno 11 
••• debería considerar indispensabl.e pul.sar -

la rea_cci6n que provocan l.as iniciativas de ley entre l.os par

ticulares, antes de enviarlas al poder legislativo ( ... ) por-

que si las cámaras han de cumplir el. papel que les marc-2 la --

ley de ser órganos de consulta del Estado, deben conocer con -

la debida anticipaci6n y detalladas l.as nuevas políticas que -

afectan al sector de las actividades que les es propio". ( 11) 

En respuesta José Campiña saenz, secretario de Industria-

y Comercio afirmaría que " ... en ninguna parte se establece que 

el gobierno de la Rep6blica cst~ obl.igado a consultar a dichos 

c~aras, porque en México hay mecanismos democráticos que no -

establecen una relaci6n corporativa". (12) 

Descontentos por la actuación de las empresas p6blicas, -

la radical.izaci6n del. discurso y por las "marcadas tendencias-

estatistas", el comportamiento empresarial poco a poco irá CO[!. 

vergiendo en un solo movimiento, que para mayO de 1975 es ca--

paz de dar a luz al Consejo Coordinador Empresarial, que " .•. 

es fruto de la incipiente nueva vo1untad política y de la con

fluencia y acuerdo de las dos fracciones his~6ricaa más impor

tantes: la norteña y la central". (13) 

l.l.. Cita&> por Hexnández, Rogelio. op. cit., p. 75. 
12. Citado por Hernández, Fcgelio. op .. cit., p. 76 .. 
13. TIRAOO y IlJNA, op. cit .. , p. 426. 
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Bajo la égida de la f racci6n central se di6 el acuerdo y 

la elaboración de la declaración de principios que contempla -

un programa econ6rnico y pol!cico neolibcral en el que se busca 

la implantaci6n de la libre empresa y la no participaci6n del

Estado en 1a economra. 

A partir de la creación del C .. C.E~ el cmpresariado jucga

un papei distinto.. Si en occidente el antagonismo social no -

se·preaenta entre burgues~s y pro1etarios, "sino entre e.l po-

der burocratizado y el omnipotente estado moderno y el sistema 

de vida que se expresa en el desarro1lo de 1a empresa libre, -

·en suma, el conf1icto -clama Sánchez Navarro- es b~sicamento· -

entre empresarios y bur6cratas 11
• (14) 

La consolidaci6n de e.e.E .. fue entonces y es hoy un hecho 

de po1~tica nacíonal, mediante el cual el sector privado nego

cia en bloque con la burocracia política y ya no de manera se~ 

torial como ocurr!a hasta entonces. 

De 1970 a 1976 el nacionalismo reformista fue cuestionado 

en grado tal que no pudieron realizarse 1as reformas propucs-

tas, pero si di6 una sacudida importante a los dirigentes em-

presaria1es que maduraron sus posiciones hacia una tendencia -

unitaria.. Antes de ello las organizaciones no podían ir más -

all~ de la defensa coyuntural de intereses especrficos de sus

asociados, por una part.e, y por otra, obtenc.r en el mediano --

14. ~, ~l.io. op .. cit. p .. 87. 
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plazo una orientnci6n de la política ccon6mica favorable. 

Los puntos claves por los que se explica el comportamien

to empresarial durante el r~gimen de Luis Echevcrrfa son dos:

la reformulaci6n de la política econ6mica y la renovaci6n de -

las relaciones entre el Estado y la sociedad, en la cual dest~ 

ca la apertura política. 

" .•• 1975 y 1976 serán años en los que el conflicto entre

la fracci6n echeverrista de la burocracia y la bur9uesia se -

agudizaron todavía ~ás. Los principales motivos que alimenta

ron entonces el conflicto fueron nuevamente la política econ6-

mica y la intervención del Estado en la economía". (15) 

La movilizaci6n empresarinl lle~~ a nlcanzar las di~ensi~ 

nes de un movimiento de derecha, en la medida en ~ue el debate 

entre los empresarios y la burocracia politica alconzan espa-

cios sociales que involucran a otros grupos, entre ellos, des

tacan la iglesia y el Partido Acción Nacional. 

Prácticamente todo el año de 1976 es un año de construc-

ci6n de unidad burguesa, en torno al influyente discurso de la 

fracci6n norteña que acusa a Luis Echeverría de comunista. El 

último trimestre del sexenio se verían trabajar, virtualmente

juntos a las dos fracciones con el objetivo de participar en -

la política nacional. 

"El enfrentamiento entre los grupos empresariales y el g~ 

15. TIRAOO Y LUNA, op. cit. p. 430. 
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bierno, estuvo más bien, relacionado con el intento de Echeve-

rrra por diferenciar al Estado de los intereses de la clase -

burguesa (sic) (lo que) .•. fue delineando en la escena políti

ca la tensi6n entre proyecto polrtico de la fracci6n de la bu-

rocracia y el. proyecto empresarial". (16) 

El conflicto escenificado por estos actores se originü en 

la incertidumbre que el proyecto reformista introdujo a los 

privados. Su alcance se remonta a su relaci6n en el perrada -

pasado. Por esta razón el conflicto se sitaa a nivel polrtico 

en el interior del bloque en el poder. 

Al finalizar la adrninistraci6n de Luis Echeverr!a el em~-

presariado exigió un replanteamiento de la economra mixta para 

que les correspondiera un mayor porcentaje de la función econ~ 

mica. Lo que esperan con ello es evitar que se repita la exp~ 

riencia de reformista de Echeverrra que trascot6 las reglas -

del juego establecidas por Antonio Ortiz Mena. 

"Los empresarios no buscan el poder pero sí desean que el 

pr6xirno presidente sea de ideolog.!a nacionalis'ta y no lo pro-

pie de parses como Chile, Cuba, Rusia o China. No importa que 

estas ideas hayan dado o no buenos resultados en aquellos pa!-

ses, México no necesita importar ideas 11
• ( 17) 

Con tales declaraciones, los empresarios esperan a que se 

restablezca el clima de seguridad y confianza, o sea, el aban-

16. VALDES, Francisco. op. cit. p. 5. 
17. .ARRIOtA, Carlos. cp. cit., p. 120. 
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dono de1 1enguaje populista y de los programü~ reformistas. 

Restablecer el clima de confianza equivale a que los grupos e~ 

presariales no encuentren riesgos para sus inversiones, pues -

de no ser así recurrirán a sus mecanismos tradicionales de pr~ 

si6n: freno a las inversiones y exportaci6n de capitales. 

Al tomar posesión de la presidencia L6pcz Portillo, pedi

ría en su discurso colaboración perdón y tiempo. La palabra -

clave de su campaña presidencial fue 11 todos y el objetivo, lo

grar una Alianza para la Producción. A pesar de que el sector 

privado acept6 la convocatoria, la desconfianza persistió y se 

puso en entredicho la Alianza. "El. 3 de diciembre, el enton-

ces secretario de Hacienda, Julio Rodolfo Moctezurna, anunci6 -

que tres días rn~s tarde el sector empresarial sellaría el pac

to de colaboraci6n con el Estado. Al día siguiente, el presi

dente de CONCAMIN~ Jorge S~nchez Mejorada, declaró que el sec

tor privado no tenía ning6n pacto con el Estado y que solamen

te asumiría un compromiso moral a fin de responder a las nece

sidades del pa.ís". (18) 

Para recuperar la confianza del sector privado, e1 gobieE 

no implementaría las siguientes medidas: sujeci6n de la polít~ 

ca econ6mica a las líneas marcadas por el Fondo Monetario. In-

ternacional, reducci6n de las empresas del sector pdblico, me

nor reparto agrario; indemnizaci6n a los expropiados del Valle 

18. ARRIOLA, carlos. Op. cit., p. 134. 
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de~ Yaqui; e1iminaci6n de discurso populista y un programa de

explotaci6n petrolera apoyado en préstamos externos para ini-

ciar un período de expansión econ6rnica. 

La Alianza para la Producción ofrecía un espacio de conci 

liacidn con el sector privado, pues muy de cerca con la estra

tegia general de polrtica económica proponía: reforzar el ca-

rácter mixto de la economía reconociendo la función social de

la propiedad; jerarquizar la intervención y el gasto pdblico -

orientando las inversiones hacia sectores vitales de la econo

mía mediante acuerdos con la iniciativa privada; estimular la

·formaci6n de capital prescindiendo del endeudamiento externo y 

apoyar a las empresas con deudas en dólares; estimular el aho-· 

rro y estimular las exportaciones y restringir las importacio

nes del sector pdblico. No obstante el.ofrecimiento econ6mico 

para el acuerdo político y la recuperaci6n de la confianza, -

los empresarios se mantuvieron reacios a formar la alianza y -

L6pez Portillo realizó un viaje a la ciudad de Monterrey para

convocar a los empresarios a firmar y asumir 1·a responsabili-

dad, afirmar~a la importancia de acreditar ~ 1.21! ojos ~ ~ 

Nación el nacionalismo de los empresarios regiomontanos, dis-

puestos a asumir los riesgos con el país. De este modo, el 

sector privado quedaba liberado de la responsabilidad de la 

crisis cuyo ~nico culpable era el presidente anterior. 

Para Sánchez Mejorada el compromiso empresarial es, en t~ 

do caso, moral que no obliga; Sin embargo afirmaría que 
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" •.. muchos industriales no quieren darse cuenta de que en este 

momento no debe haber ganancias, ( ... ) sino cooperaci6n para -

sacar al paí's del ·marasmo". ( 19) Aun así los empresarios no-

invierten porque segtín el presidente del Banco de México Rubén 

Aguilar y el del Consejo Coordinador Empresarial Armando Fer--

nández la crisis era financiera 11 
••• porque no han regresado --

los capitales fugados, si hay confianza lo que no hay es capi-

tal". (20) 

Más claro todavía, Andrés Marcelo Sada, Presidente de - -

COPARMEX advertiría que a los empresarios no se les puede obl~ 

gar a invertir. No se puede aceptar la presión del gobierno.-

Se colocará el dinero en nuevas fuentes de trabajo cuando las-

condiciones que sean favorables. Debemos mantener e1 régimen-

de libertad donde el individuo debe ser el que decida cuándo y 

cómo ·invertir, de acuerdo a las posibilidades propias, con las 

ventajas y estrmulos que se le ofrezcan. (21) 

Con estas reticencias nace prácticamente muerta la prime-

ra colaboración empresarial. 

El nombramiento de Carlos Te11o en la secretarra encarg~ 

da del gasto pablico, Prograrnaci6n y Presupuesto, llevaba im-

pl!cita la posibilidad de manejar el gasto como reactivador de 

19. Citado ¡:or HERNANDEZ Rr;,gelio, op. cit. p. 106. 
20. Citado ¡;:or HERNANDEZ Rogelio, op. cit. p. lOB. 
21. Citado por HERNANDEZ Rogelio, op. cit. p. 112. 
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la econom!a. Con su salida y el nombramiento de David Ibarra

el empresaria pod!a despreocuparse de la pol!tica económica y

c:on la elimínac:i6n de Muñoz Leda en comercio pod!a mant,cne~sc

tranquilo mucho tiempo. El empre$aríado había tenido al at~e

vimient() de negarse a intervenir, de no reconocer compromiso -

alguno eon la alianza y a presentar. cuando las presiones se -

agudizaban, planes que no eran otra cosa que recomendaciones.

Esto fue una pr~ctica constante confo~me el gobierno fue conc~ 

diendo, y era asi, en la ~edid~ an quQ nunca dispuso de roe~a-

nismos para obligarlos a cumplir sus promesas y estuvo sujeto

··ª su vol.untad y a sus presiones. 

Para 1979 los resultados de la economía eran alentadoren

y el mismo Consejo Coordinador Empresarial pidió la co1abora--

)1 ci6n de los sectox:es. Ese año es f?l que :registra la más impoE_ 

tante mejor!a en los indícadorea econ6micos pero también una -

alt~ inf1aci~n. El presidente renueva su convocatoria a los -

comerciantes e indu~tria1es para colaborar, porque s6lo atgu-

nos aceptaron los t~rminos dei acuerdo~ los trabajadores~ 

"El 15 de ju.ni.o de 1979, los empresarios, en gencx:-a1 pu-

blicaron un manifiesto: la produce~6n, el ahorro, la inversi~n 

y el empleo en los rtitimos dos años ha tenido un crecimiento -

importante, como resultado de la solidaridad responsable y ac

tiva de todos loa sectores sociales que ha generado la a1ianza 

para 1a producci6n, por lo cual el panorama de México a media-
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no y largo plazo es sumamente positivo 11
• (22) Aun as!, el 

acercamiento es tibio, . muestra que la conducta empresarial-

no se ha transformado. El reflujo de sus acciones se cxplica

en gran medida por las utilidades que les reportara el boom p~ 

trolero y los ingresos por concepto de deuda. La fracci6n ra-

dica1 mantendr1a su desconfianza frente al gobierno al no que-

dar claros todavía algunos puntos: la definición de las ~reas

econ6micas del sector pdblico y privado, las garantías a la --

propiedad y los espacios institucionales ~e la relación Esta--

do-empresari.os. 

En el segundo tercio del sexenio las utilidades crecieron 

y las empresas, lo mismo que el gobierno recurrieron al endeu-

damiento para invertir. La pregunta es hacia d6nde se dirigí~ 

ron las utilidades. 

Como mencionamos en el capítulo acerca de la crisis e1 --

destino de éstos fue la especulaci6n y la salida de capitales. 

Crecimiento lo hubo, pero los beneficios se fueron en buena --

proporci6n al extranjero. y lo que qued6 en el pa!s permaneció 

en d6lares. 

Aunque resulta parad6jico el hecho de que habiendo utili-

dades éstas no se revaloricen en el terreno productivo y se 

destinen a la especulaci6n, se explica porque aGn cuando en 

las declaraciones empresariales se afirmaba haber recuperado -

la confianza lo cierto es que aun no la conceb!an porque ni la 

22. .ARRIOI.A, carl.os. ''IlJs enpresarios y el Estado en M!xi.co (1976-1982) 11
, 

en Foro .lnternaciona1, v. XJW, Nam. 2, F.d. El colegio de ~, Mé
xico;-p. 119. 
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política econ6mica ni el crecimiento eran seguros. La primera 

podía modificarla el Estado como ocurrió en el sexenio ante- -

rior y el segundo sufriría trastornos si la política económica 

no estaba asegurada. De modo que mantuvieron una actitud con

gruente con sus intereses: especular y sacar capitnles. 

Paralelo a ello los líderes de la fracci6n radical cornic~ 

zan a penetrar en las dirigencias de los órganos cdpulas del -

sector privado, Manuel Clouthier llega a la presidencia de - -

COPARMEX y años m~s tarde al Consejo Coordinador Empresarial,

Jorge Chapa ocupa la de CONCANACO y lleva a Emilio Goicochea -

·como vicepresidente. 

Cuando Clouth,ier deja COPARMEX es sucedido por José Luis

Coindreau y el primero llega en 1981 al Consejo Coordinador E!!! 

presarial. De esta manera van siendo desplazados los modera--

dos: Prudencio L6pez del Consejo Coordinador Empresarial y Er

nesto Rubio del cuetoode CONCAMIN,y la fracci6n radical 1asume

el liderazgo del sector empresarial, fracci6n con la que ten-

dría que negociar entonces L6pez Portil.l.o al. f
0

inal de su mand~ 

to. Cualquier medida entonces dirigida a terminar con laS - -

agresiones privadas podría considerarse como vuelta al Echeve-

rrismo y romper la frágil confianza. 

A partir de 1980 l.a situaci6n política del país comienza-

a complicarse cuando se inician las presion~s dirigidas a in--

23.. Citado p::ir ~' a:>gelio, op. cit. p .. 179. 
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fluir en 1a sucesión presidencial. 

Jorge Chapa se inclina porque el pr6ximo presidente"··· 

sea alguien tan mexicano y bien nacido como el que tenemos". (23) 

Ya para entonces la posici6n empresarial es de tal privi 

legio que cometen uno de los más grandes atrevimientos que re 

gistre la historia del sistema: auscultar candidatos a la pr~ 

sidencia. De David Ibarra se señala que ha sabido entender -

los intereses de los empresarios; de Miguel de 1a Madrid des

tacan su experiencia que le ha permitido un reconocimiento de 

los problemas econ6micos y el buen desempeño en sus cargos. -

En la auscultación aparecían otros nombres: Enrique Olivares

Santana, Fernando Solana, Jorge de la Vega, Pedro Ojeda Pau-

llada, Rodolfo Moctezuma y los antes mencionados, en cuyo no~ 

bre reca!a el candidato ideal para los empresarios. Haber -

permitido esta auscultaci6n y ofensa a los políticos era tan

to como haberles reconocido espacio político una cuota de po

der que no dudarían en usar a su favor. Lo grave de ello fue 

que esta acci6n no s6lo hacía peligrar al gobierno y al pre

siden te, sino al sistema en su conjunto. 

La pol!tica econ6mica seguida por la administraci6n de -

Ldpez Portillo hab!a favorecido los intereses privados que -

ahora demandaban continuidad, y quien mejor para ello que Mi

guel de la Madrid. Obtuvo el sector privado con esta design~ 

ci6n un triunfo completo. 

Los probables arreglos que vendrían con la administra- -

23. Citaoo por IIBIW\NDEZ, Rogelio. p. 176. 
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ci6n de Miguel de la Madrid pronto so verXan socavados al 

aparecer en los dltimos 15 meses una crisis inesperada. Des

de luego, para el sector empresarial la causa de la crisis e~ 

taba en el gobierno y sus malos manejos. La inflaci6n dcsat~ 

da no podr!a venir más que del gasto pdblico. 

En la reuni6n empresarial de enero de 1982 en la ciudad

de Guadalajara, conocida como Atalaya algunos empresarios ad

virtieron las consecuencias probables do continuar la polXti

ca econ6mica en la misma .Línea. "Clouthicr estim6 que la ecQ_ 

nomra mexicana seguirra avanzando en 1982 si el gasto pablico 

~se ajustaba al presupuesto y se establecran prioridades. su

tlnico reproche fue que en 1981 no se habra controlado la in-

flaci6n y se había gastado m~s de lo producido. J. L. Coin-

dreau fue m~s claro y afirm6 que el gobierno siguiente debe-

rra de adoptar una política de realismo econ6mico, deberra i~ 

ponerse una política de austeridad, planeaci6n, cuidado en el 

gasto y est!muJ.o a la iniciativa de los particulares". (24) 

El financiamiento que diera el gobierno a1 gasto pdblico 

por la deuda externa y la ernisi6n monetaria hizo que la deuda 

acumulada llegara a situarse alrededor de 85 mil millones de

d6lares, junto con ello las demandas por aumento salarial em

pujaron el proceso inflacionario; era inminente entonces la -

devaluaci6n y se generaliz6 la fuga de capitales. 

24. ARRIOIA, Carlos, op. cit. p. 126. 
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ºLos dirigentes empresarial.es afirmaron que J.a inflaci6n 

dependía de la pol.!tica de gasto pdb1ico, y pidieron la libe-

ralizaci6n de precios y una estructura proteccionista símil.ar 

a la de 1980, año de las mayores util.idades del sector priva-

do". (25) 

En agosto de 1982 el. presidente afirmaría "que las divi-

sas que rtltirnamente han entrado al país, en una proporci6n --

muy mayoritaria tienen como origen al propio sector prtblico,-

primordial.mente por la venta de petróleo y por las deudas que 

el. sector con trae. No vienen de l.as exportaciones del sector-

privado 11
• (26) 

Siempre fue el crecimiento la razón por la cual se deja-

ra hacer al empresariado, se depositó en ell.os una confianza-

desmedida. Entre 1977 y 1978 los empresarios rehusaron los -

acuerdos; condicionaron su colaboraci6n aun cuando en los - -

años 79 y 80 los indicadores econ6micos fueron favorables .. 

Intervinieron en un proceso pol~tico reservado a los medios -

gubernamentales. No se puede gobernar " .... creyendo que el i!!_ 

terés general es compartido por todos y L6pez Portillo lo hi

zo.· Protegi6 y cuid6 ~s de lo debido a una clase que siem-

pre vivi6 al amparo del Estado y supo aprovecharse de ese me

dio para obtener ganancias polrticas muy importantes". (27) 

~ARRIOIA, carios. cp .. cit .. p. 127. 
26. ARRIOIA, Carlos. Op. cit. p. 130. 
27. HEl<N1\NDEZ, lbgelio. Op. cit. p. 258. 
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Toda vez que el Estado hab~a perdido el control sobre la 

situación e1 mismo Presidente plantearra que el problema fi-

nanciero del país era resultado de la combinaci6n de algunos

factores como: "altas tasas de .interés afuera que arrastran a 

1os de adentro, baja en el precio de las materias primas, di~ 

mínuci6n de exportaciones, exceso de importaciones, ( •.. ) co

locaron a nuestra economía en una situación de particular vu~ 

nerabilidad (si esto hubiera sido el prob1ema), la potencial~ 

dad dei país lo hubiera podido resolver con esfuerzo, pero -

sin deterioro. f ••• ) con lo que no pudimos fue con la párdída 

de confianza de nuestro peso, alentada por quienes desde aderr 

tro y afuera pudieron manejar las espectativas y causar lo -

que anunciaban con el. solo anuncio. Así de delgada es la so

lidaridad. AS'i de subjetiva es la causa fundamental de la -

crisis". (Sexto Informe. p. 53). 

ºTres cosas .fallaron a su juicio: 1) la conciliaci6n de 

la libertad de cambiar con la· solidaridad nacionnl; 2) el ms 
nejo de 1.a banca concesionada, expresamente me.xi can izada, sin 

solidaridad nacionai y con fines de especulaci6n; 3) 1a con

cepción de la econom~a rnexicanizada como derecho de las mexi

canos sin obl.i9aciones correlati.vas". (28) 

En este sentido, el presidente decretó nacionalizado el

sistema bancario y establece un control de cambios para fre--

28. AR.RICIA, Carlos. op. cit. p. 131. 
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nar la especulaci6n, reconstruir e1 patr6n monetario y recup~ 

rar la soberanra en materia de polrtica ccon6mica. 

3.4 EL PERIODO 82-88 

El año de 1982 es un momento crítico de las relaciones -

entre el Estado y los empresarios porque confluyen dos facto-

res fundamentales: el quiebre del patr6n de acumulaci6n y la

crisis del pacto social. 

Estos acontecimientos provocaron una verdadera fractura-

en el bloque en el poder por el rompimiento que se produjo 

con rracciones importantes de la burguesía por parte de ~a b~ 

rocracia política.. Las desavenencias del bloque en el poder-

derivan de un pacto social inestable al deteriorarse las ba--

ses materiales que lo sustentan abriendo paso al conflicto i~ 

terno.. 11 La nacionalización constituye el punto más reciente-

y m~s álgido de estos conflictos y sus efectos aun no han te~ 

minado de cuajar{ .•. ) la fracción más agresiva ha ganado ma

yor espacio ( .•. ) la fracci6n negociadora tiende a desprende~ 

se de esta orientación y busca recomponer su representaci6n-

política". {29) La nacionalizaci6n se presenta en el plano -

político como el rompimiento de vrnculos entre el sector pri-

vado y la burocracia política, entre los empresarios y el Es

tado. Con la medida el Estado se fortaleci6 al aglutinar un

conjunto de fuerzas que le valieron algunos consensos perdi--

29. GASPAR, Gabriel y ·VAIDES, Francisco. "I.as desventuras del bloque en 
el pcxler", en Estudios Scx:iol.6qicos v. v. NCim. 15. E:l. El Colegio -
de ~- ~co, p. 522. 
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dos entre las clases dominadas; mientras que ios empresarios-

fueron descabezados de su fracci6n dominante de un solo golpe, 

y se abren alryunos espacios de ~oder que se disputaron algu--

nos nacleos privados en la frustrada reacci6n empresarial, es 

decir, recuperar la hegemonía y dominaci6n de la fracci6n fi-

nanciera. 

Puede decirse que la nacionalizaci6n oper6 por dos fact~ 

res determinantes: la desuni6n política e ideol6gica de los -

empresarios y la sorpresa de la decisi6n que no dio tiempo a-

la mov1lizaci6n de la clase. 

"La liquidaci6n, aunque temporal del capital financiero, 

constituye una coyuntura excepcional para el análisis del co~ 

portamiento de las diferentes fracciones de la burryues!a y su 

relación con el Estado". ( 30) 

La respuesta inmediata del sector privado sorprende por-

su falta de unidad y por la incapacidad del organismo cGpula-

el Consejo Coordinador Empresarial para lograr Consenso entre 

las principales organizaciones empresariales. En el caso de-

la falta de unidad podía atribuirse a lo sorpresivo de la me-

dida, a~nque es de considerar que la medida es consecuencia -

de una serie de soluciones ensayadas por gobierno en meses a~ 

teriores. 

30. PlXiA, Cristina. "I.os enpresarios ante. la. nacionalizaci6n de la. ban
ca", en .Labastida Julio, Grupos ecorónioos ~ orr¡anizaciones ~
riales ~ ~ioo, al. Alianza UNAM, M!Xleo, p. 392. 
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La posici6n empresarial har~a m~s clara aan la divisi6n

en fracciones, mientras unos sectores actuaron en oposición -

directa a la medida, otros la apoyaron. La CONCAMIN expres6-

su colaboraci6n con la nueva situación, pronunciando dos d~ 

mandas: 

"el desagrupamiento de las empresas que han quedado den-

tro del sistema bancario ( . .. ) y que la banca asuma cuanto -

antes su papel de instrumento determinante de promoci6n indu~ 

trial con apoyos crediticios y ( ••• ) la industria nacional --

pueda cumplir con sµ_ cometido hist6rico de superar la crisis-

que el pa.ís confronta 11
.. ( 31) Exigi6 al Estado la def·ir1ici6n-

de la econom~a mixta por el desconcierto generado. 

Por su parte CANACINTRA evita sumarse a la campaña con--

tra e1 gobierno. No se hacen dec1araciones salvo e1 desacue~ 

do con el paro convocado por el Consejo Coordinador Empresa-

r ial y un docwnento que indica las a1ternativas de readapta--

ci6n de 1os empresarios. 

En suma, este golpe asestado a la fracci6n financiera P2 

dr~a considerarse como 1a revita1izaci6n de lazos con la bur-

gues~a más a11egada al gobierno, pues con el control de cam-

bios, lo que se pretende es salvar la vida de la industria. 

"La nacionalización bancaria no sola.mente fractura la d.2_ 

minaciC:Sn econC:Srnica del capital financiero, sino su capacidad-

(31). P!lGll, Cristina. Op. cit., p. 395. 
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hegem6nica. Es desde esta perspectiva que la ruidosa campaña 

emprendida por las fracciones burguesas restantes debe verse-

no s6lo como una respuesta coyuntura1 a una situaci6n cr!tica, 

sino como un esfuerzo por mantener la hegemonía, a través de-

una renovada acci6n política fuera de c~uces oficiales".(32)

Una parte importante de la campaña estar!a dirigida a la opi

ni6n pGb1ica, cuyo mensaje atribu!a las causas de la crisis a 

la naciona1izaci6n y al control. de cambios. Abanderando esta 

campaña el Consejo Coordinador Empresaria1 y la Confederación 

Nacíona1 de cámaras de Comercio comenzarLan a celebrarse -

una serie de reuniones llamadas México en la libertad, en las 

que participarían los empresarios, estudiantes, amas de casa

y sectores medios. 

Estas reuniones se ce1ebraron en varías ciudades de la -

repdblica, pero a mediados de noviembre de 1982 se suspenden

cuando e1 presidente del Consejo Coordinador Empresarial se -

rc~ne con De la Madrid reiterándole su apoyo para superar la

crisis, comprometiendo sus esfuerzos con el septor pdb1ico en 

a1go parecido a la a1ianza para la producción. Este acuerdo-

se deriva de que l.as reuniones ..... pusieron de manifiesto la-

voluntad empresaria1 de transgredir los límites económicos de 

negociaci6n ( .•. ) para conformar una oposici6n más amplia - -

frente al gobierno". {33) 

~,Cristina. op. cit. p. 398. 
33. I.UN1\,. Matilde. 11LOs empresarios, el sistema pol.!tico y la democra

cia", en Pérez ~y IJa6Il 5amuel., 17 i!nft.1-os de un sexenio; Ed. -
mw+- Pl.aza y Val.d~z, Folios, México,·P: 40 • -:- - ---. 
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En el distanciamiento de la burocracia política saliente 

y los empresarios se ven los signos de una posible alianza -

después de la reunión antes mencionada. En esas condicioncs

Niguel De la Madrid asume la presidencia. 

Esta situación opaca los términos para la articulaci6n -

de intereses y las formas de participaci6n en el marco de la

reordenaci6n econ6mica. Cabría preguntarse como se desarro-

llar!a la relaci6n empresarios-estado. La respuesta es pro-

dueto de la confrontaci6n de intereses políticos y fuerzas. -

El nuevo gobierno intentar!a reactivar la alianza entre el 92 

bierno y los empresarios y superar la crisis de confianza e~ 

biando el discurso populista y moralist'a de la campaña presi

dencial por uno de redefiniciones t6cnicas que ataque los pr~ 

blemas de fondo. 

La fracci6n radical del empresariado, no obstante, sigue 

manifestando pesimismo. Algunos de sus lrderes har~an decla

raciones como éstas " ••• la trinchera sigue vacia, está espe-

r~ndonos, volvamos a ella, la sociedad aguarda nuestra parti

cipaci6n (Basagoiti). se nos ha asegurado que no se pretende 

limitar las libertades econ6micas (Goicoechea); que no se in

terpreten como intervenciones en la lucha pol~tica las accio

nes de grupos sociales que intentan influir en las decisiones 

del gobierno, que el gobierno los consulte. (Panda! Graf) ". -

Esta oposición lleg6 a tal grado que los empresarios tratarran 

no s6lo de limitar al estado, sino de modificar las' ·bases que 
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permiten su autonomía. 

El gobierno asumirra una polrtica conciliadora con el 

propósito de contar con un marco jur!dico que establezca el -

equilibrio entre ias atribuciones del Estado y las atribucio

nes de los particu1ares. Como ha sefialado Arnaldo C6rdova e~ 

ta política llev6 a irmites peligrosos al sistema. Según él, 

la modificación al artículo 27 constitucional cambi6 el dere

cho a la propiedad como un hecho natural para convertirlo en

un derecho creado por la naci6n. Con ello el estado deja de

ser un simple administrador y se convierte en poseedor. La -

·polrtica conciliadora no es clara respecto de este artrculo,

pero si lo es respecto del art!culo 25 y 26, en los que se r~ 

conoce la concurrencia de los sectores pablico, social y pri

vado en el desarrollo econ6mico tanto coma a la planeaci6n demo

crática, quedando perfectamente estab1ecido que correspo~dc-

r~a a1 Estado la rector!a del des~rrollo, y reconfirm~ndolo -

en el art~cu1o 28 que asienta la exclusividad de la presta- -

c.i6n del servi.cio de banca y crédito en el Est'ado. Con 1as 

reformas desaparecieron dos tipos de propiedad, la nacional y 

privada y se crearon tres; p6blica. social y privada. 

".~.en e1 marco de las propuestas gubernamentales se fue 

consolidando con mayor éxito por la vra de la pol~tica econó

mica. ( •.• } enfatiza el gobierno su apartamiento de1 populis

mo a1 que concibe como demagogia, desorden e improvisacidn 11 ~(--34) 

34. TIRADO y LUNA. c:p, cit., p. 444. 
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El nuevo discurso privilegiaría la dirncnsi6n tecnocrática por 

vía del cual los empresarios son exonerados de la responsabi-

lidad de la crisis, y, con ello se abren espacios ideológicos 

y de acción. 

Puesto que las reformas constitucionales cancelaron toda 

esperanza de que la banca fuera devuelta, el empresariado - -

" ••• se repliega para instrumentar otra línea política: presi~ 

nar por la definición de la orientación de la banca, la polí-

tica económica y la devoluci6n de empresas nacionalizadas. Y 

en el terreno propiamente político: fortalecer la unidad de -

clase y el.aborar una estrategia de mayor .alcance tendiente a

delimitar y frenar la intervención del Estado en la econc:nú.a". (35) 

El gobierno intentaría dar respuesta a dos cuestiones --

centra1es: e1 marco de 1a re1aci6n gobierno-empresarios, los-

1ímites de la econom!a mixta y la discreciona1idad del poder

presidencial. Tras este telón está el problema de la redefi

nici6n del pacto social. y de 1.a hegemonía. Por ello para roa!!. 

tener el control del Estado y avanzar en la renovación de 1.as 

reformas pol!ticas la primer tarea desarrollada por el gobieE 

no fue la de sentar las bases para que el sector privado in--

virtiera, reconociendo las causas políticas de la crisis da--

das por el discurso empresarial y la redefinici6n de la polí-

35. ~, Matilde; MILLAN, René y TIRA.IX>, Ricardo. "Los arpresarios en 
los inicios del. gobierno de Miguel. De la Madrid 11

, en Revista t-mti.ca
~ de SOCiol.ogía. Ndm. 4, 1985, ed. UNAM, ~ca, p~ ---
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tica econ6mica que significa la aceptaci6n de las causas de -

la crisis económica segan la visi6n empresarial. 

Bl nuevo discurso moralista y tccnocrático acepta que 

las causas de la crisis se deben a la irracionalidad de go- -

bierno, la corrupción y la demagogia, que funcionará facili--

tanda el entendimiento entre 1os empresarios y el gobierno. -

En términos de política económica la f 6rmul.a de De la Madrid-

se sintetiza en el 'kealismo econ6micd' de ortodoxia monctaris-

ta. 

El primer paso concreto en la bdsqueda de la confianza -

empresarial fue la devolución del 34% del capital de la banca 

a los antiguos propietarios. Man aun, cuando el gobierno - -

ofrece una fórmula" •.. para que sortearan la crisis financie-

ra y recuperaran su capacidad de acurnulaci6n. La base de es-

to fue la puesta en marcha del Fideicomiso para Cobertura de

Riesgos Cambiarios (FI.CORCA) ". (36) Con tal mecanísmo se pro 

teg!a a los grupos empresariales ligados a problemas financi~ 

ros. 

Paralelo a este proceso se ofrece la indemnizací6n a los 

expropiados y la venta de acciones no b~ncarias que poseía la 

banca privada. 

"El balance de este paquete de ofertas para la redefini-

ci6n de la alianza arroja un saldo estatist~, ante todo por-

que a pesar de rnaltiples medidas privatistas que contempla -

~ QUUUIX), celso y .J11CCBO, F.drrundo. Crisis y ¡xxier en ~ca: Un enS!!. 
yo de inte.J::pretaci6n!! en Es-tulios SOciol&:Jicos, V. V, Níín. 15, El. -
o:>legio de Vhico, MSxi.co, p .. 534 .. 
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confirmó la nacionalizaci6n bancaria". (37} 

~oda vez que los grupos empresariales no pudieron actuar 

en el sector financiero la renovación de las relaciones se --

efectuaría en otros espacios: la política econ6mica y la pa~ 

ticipaci6n en las decisiones gubernamentales. La primera co

rrespondería a la negociación sobre recursos materiales y !a

segunda al proceso de las decisiones pablicas, tanto el Pro--

grama Inmediato de Reordenaci6n Económica como el Plan Naci2 

nal de oesarrollo fueron aprobados por el sector privado. El 

segundo contenía los ajustes pactados con el Fondo Monetario

Internacional que fueron integrados al PIRE. Esta recupera-

ci6n parcial de la confianza hacia el nuevo régimen empez6 a-

restañar fisuras que se presentaron en el bloque en e1 poder, 

pues el PND seña1aba áreas espec!ficas de la participaci6n -

del estado con lo cual se iniciaba un proceso de desincorpor~ 

ci6n de empresas y un ~sclarecimiento del espacio económico -

de la intervenci6n del estado, es decir, la eliminación pro--

gresiva del intervencionismo estatal ineficiente en la produ~ 

ción. Con esta visión, de realismo econ6mico el gobierno re

duce el gasto pdblico, libera precios e implanta topes sala-

riales" •.•. la visi6n nacional del realismo económico es lo-

que el Secretario de Programación y Presupuesto denominó la -

austeridad revolucionaria que constituir!a oposición a la au~ 

37. LUNA, Mll.tJIN y TIRAOO. Op. cit. p. 231. 
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teridad regresiva y a la opci6n populista". {Carlos Salinas-

de Gortari, Uno más Uno, 22/nov./83). 

Por otra parte el estado aceptaría ser el causante de la 

crisis, con 10 cual se aceptaba la tesis empresarial que veía 

el gasto p6b1ico como su causante y as1 se diluye el conflic-

to, porque el populisrno definido por el secretario de Progra-

maci6n y Presupuesto equivalía a una falsa búsqueda del pro--

greso ccon6mico con pretenci6n de soluciones sin costo. Se -

trata ahora de superar la crisis por la racionalidad técnica. 

" ... Bajo el argumento de que el estado no mantendría ac

tivos que no fueran indispensables para el servicio bancario-

en marzo de 1984 se inici6 la venta de 341 empresas". (38) 

En ese mismo año fueron reincorporadas al sector privado 

las casas de bolsa y las aseguradoras, es decir, un conju~ 

to de instituciones que constituyeron un sistema financiero -

paralelo a la banca. 

Para 1985, después de los pequeños esbozo.s de recupera-

ci6n mencionados en la primera parte de este trabajo, la esp~ 

culaci6n se hizo presente en un grado elevado. La consecuen-

cia fue la devaluaci6n, y para proteger las empresas el go- -

bierno aval6 la restructuraci6n de deudas por medio del 

FICORCA con lo cual es ahora el gobierno el nuevo acreedor. -

38. HERNANOEZ, Rogelio. "!a ¡;x:il!tica y los enpresarios después de la 
nacionalizaci6n de la banca11

1 en Foro Intei:naciaial. Et.Colegio de 
~co. V. XXVII. NCim. 2, ~,p;-3 • 



87 

Al respecto Jorge Sánchez Mejorada declararía que la rectoría 

del estado no es otra cosa más que legalizar cualquier acción 

futura que tome el gobierno para aumentar su poder ccon6mico

ante los gobernados. (Excelsior 10 abril 1985). 

Esta descalificací6n al intervencionismo estatal dcriva

de las secuelas dejadas por la nacionalizaci6n de la banca ya 

a nadie garantiza la suspensi6n definitiva de las decisio-

nes unipersonales que se originan en el presidencialismo. 

Uno de los puntos de tensi6n del sector privado y del 

sector pQblico ser1a la garantía de que las decisiones unipc~ 

sonales no se repitieran. El gobierno de Miguel de la Madrid 

recogería esa demanda y definiría con precisi6n la interven-

ci6n del estado en la economía y con ello los espacios econó

micos de maniobra política. Sin embargo, no conformes con -

las concesiones hechas por Miguel De la Madrid algunos empre

sarios como José Luis Coindreau, de corte radical insistirían 

en cambiar el sistema con la ampliación de la participaci6n -

política ciudadana en las opciones partidarias. Hay que bus

car el poder y quien mejor que los empresarios" a quienes el

diario contacto con la realidad los equipa para gobernar bien". 

(José Luis Coindreau, Excé1sior 7 febrero 1985). 

Es evidente entonces que los intentos iniciales de acer

camiento con el sector privado no fueron suficientes. El go

bierno abriría dentro de la planeaci6n democrática otros esp~ 

cios a las demandas empresariales. Los empresarios se vieron 
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beneficiados con el Programa Nacional de Fomento Industrial y 

comercio Exterior (PRONAFICE), pues éste se elaboró dentro de 

la estrategia general del Plan Nacional de Desarrollo en -

acuerdo a las espectativas empresariales, en Gl se recog1an -

las exigencias de este sector, y apuntaba hacia el mercado e~ 

terno con la promoci6n de las exportaciones industriales y la 

incorporaci6n de la econom1a al mercado mundial. Con este 

programa se favorecía, ante la agudizaci6n de la crisis des-

pués de 1984, el ingreso de México al GATT. (Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio). 

Si bien los grupos industriales grandes se vieron favor~ 

cides con el ingreso, los pequeños y medianos industriales se 

mostraron reticentes. Para los primeros la apertura comer- -

cial implic6 una inserción positiva dado su grado de monopoll 

zaci6n y fortaleza econ6mica: para los segundos imp1ic6 un -

desplazamiento del mercado en la medida en que la competencia 

comercial invadiera la economía con productos de mejor calidad. 

Por otro lado, se agudiz6 la crisis financiera que 

abrír1a las puertas nuevamente a las acciones especulativas

dcl sector empresarial fortaleciendo el mercado paralelo 

de capitales. El gobierno recurri6 al elevamiento de las

tasas de interés corno mecanismo para la atracci6n del ahorro. 

Ya para 1987 las acciones especulativas hacian virtualmente -

imposible la recuperaci6n en la medida en ta· que los procesos 

de inversión se centraron en los mercados financieros: las -

bolsas de valores y la banca. En consecuencia se di6 un -
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crecimiento sorprendente en la bolsa de valores. Desde la 6E 

tica del gobierno éste era un claro síntoma de la recupera- -

ci6n de la confianza del sector privado, pues el espacio fi-

nanc.iero aparecía al interior del bloque en el. poder corno la

reactivaci6n de las relaciones políticas entre los empresa- -

rios y el estado. 

El crac bursátil mostraría que la relación no se soste--

n!a sobre un reacomodo del pacto político, sino la ficci6n 

del auge bursátil pues roto éste los grupos empresariales fu~ 

damentalmente los ligados a las finanzas radicalizarían poco

ª poco sus posiciones rompiendo el grado de negociación alca!!_ 

zado anteriormente. Muestra de ello es que a pesar de la 11~ 

gada de Agustín Legorreta a la presidencia del Consejo Coord~ 

nadar Empresarial corno un líder moderado, no se lograron 

acuerdos inmediatos en cuanto a la participaci6n empresarial

y con ello el ajuste de las relaciones políticas a nivel del

bloque seguía estando en un proceso de reacomodo, pues era s~ 

multáneo a la fase crítica de la economía en tanto crisis de

acumul.aci6n. 

La acusaci6n permanente del sector privado seguiría dir~ 

giándose al sector pdblico corno causante de la crisis. Tan -

fue así que el gobierno cedi6 a estas presiones reconociendo en 

el momento de firmar el primer pacto de solidaridad, el gasto 

pdblico como factor central de la inflaci6n. 

Este reconocimiento y 1a firma de1 pacto tienen dos im--
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plicaciones. La primera es que el gobierno acepta las tesis-

empresariales de la causa de la crisis, y la segunda, más im-

portante, es que a más de ser un actor en la elaboración de -

la política ccon6mica es ya un agente politice que fue madu--

randa en el sexenio, y si bien no es una clase monolitica, --

par lo menos tienen un frente coman de representaci6n. Para-

vislumbrar las dificultades del acercamiento de Miguel de la-

Madrid y el sector empresarial es menester revisar las ver--

tientes del comportamiento empresarial, a saber: el discurso-

y sus estrategias de acci6n. 

3.4.l EL OISCRUSO EMPRESARIAL 

En el contexto de la crisis y de la relaci6n ambigua con 

el gobierno, los empresarios formulan un conjunto de demandas 

eminentemente políticas con miras a modificar la relaci6n en-

tre el gobierno y la sociedad. Coinciden en identificar como 

problema central, aGn por encima de la economía la desconfia~ 

za. Dibujan un discurso que desarrolla un pruyecto privatis-

ta excl.uyendo el marco pol!tico. 11 
••• como parte de la estra-

tegia que se propone cambiar el sistema político qne garantí-

ce la participación más directa de 1.os empresarios en la def i 

nici6n y seguimiento de la política econ6mica y ~obre todo 1.a 

burgues!a se reclama como sujeto político". (39) 

39. .JACOBJ, Edmundo. "Nuevo empresario, viejo politico 11 en El Cotidiano, 
Núm. 18, UW\M, ~co, p. 233. 
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Para la fracci6n moderada esto es justamente lo que est~ 

en juego y para la fracci6n radical el problema central radi-

ca en las normas que rigen la relaci6n con el gobierno. En -

el discurso destaca una crítica constante al populismo, así -

como, para la fracci6n radical la implantaci6n plena de una -

llamada economía social de mercado que requiere cambios en --

las relaciones entre el gobierno y la sociedad. 

Jorge Chapa como presidente de CONCANACO explicaría que-

la economía social de mercado que ellos proponen, º· .. s6lo -

puede darse en un ambiente en el. que los .productores y consu-

midores tienen sus derechos garantizados por la ley, la ces--

tumbre y los tribunales, en que los habitantes son libres de-

ejercer la profesi6n que requieren y deseen en el campo de ªE. 

tividad que escojan siempre y cuando ~sta sea l!cita: en que-

los habitantes puedan nombrar libremente y remover a sus 90--

bernantes en partidos en los que la mayor!a les dé su voto. -

Otro de los correlatos de este modelo econ6mico es ir dismin~ 

yendo hasta el final 1a lucha de clases". (40) 

La nacionalizaci6n bancaria tuvo tres significados~ a -

nivel ideol6gico vuelve a dar curso a la tradición empresa- -

rial antireeleccionista con la que se identifican las dos --

fracciones; una dimensi6n institucional por la ruptura de re-

glas de participación y la decisi6n unilateral, y una convoc~ 

40. CHAPA, Jorge. El Universal, narzo 9, 1984. Citado por Luna Matilde 
y Ricardo TiraOO. "El nuevo discurso errpresarial 11

, en Revista Mex.ica
~ de~ Pol!ticas :t: Sociales, ntlm. 124, ed. UNAM~, p. 24 .. 
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toria que recurre a la democracia para alentar el despertar -

c~vico de la sociedad y exigir la implantación de un estado -

de derecho con una efectiva división de poderes, porque los -

gobernantes son incapaces de proporcionar a los sectores en -

su conjunto espacios políticos a que aspira cada uno~ Acusan 

la nacionalización bancaria corno un paso al socialismo. Ou--

rante ei sexenio se incluyeron nuevas demandas que exig~an 

una redefinici6n de la estructura de represcntaci6n social y-

pol!tica. Frente al presidenciaiismo un efectivo régimen de

partidos y un consecuente balance de poderes. Se detecta ta~ 

bién una oposición al centralismo y al sistema PRI gobierno,

porque ei PRI es un organismo pol~tico incapaz de modernizar-

se y por tanto, en su simbiosis con el gobierno, también es -

responsable de1 desastre económico. 

" ••. uno del.os ide6logos de la fracci6n radical define -

e1 r~gimen c:1e Miguel De la Madrid como nacional.ista tecnobur2 

crático del que se distinguen tres fuerzas: si se impone la -

clase pol~tica el modelo irá hacia el populismo, si el gobic~ 

no accede a negociar con la izquierda se irá por la opci6n de 

revoluci6n socialista, si los empresarios no dejan espacios -

vacios, tanto en 10 económico como en el trabajo c!vico, los -

proyectos tender~n a cerrarse y las aLinidades a consolidar--

se". (41) 

41. LUNA, TIRAOO y VAIDES. "Businesstet and Politics in ~co¡ 1982-
1986". p. 29. 
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Otro de los aspectos que apürecen en el discurso empres~ 

rial es la sustitución del populismo en la toma de decisiones 

por un ejercicio de racionalidad t€cnica, o en palabras de -

Jorge Chapa, evitar que se cometan pecados en nombre los cri

terios sociales y políticos, para lo cual se demanda la apli

caci6n de las leyes del mercado. 

Exigen tambi~n la definici6n precisa de las reglas del -

juego corno medio para prevenir la discrecionalidad gubernameE_ 

tal. 

En cuanto al populismo, que se asocia a la lucha de cla

ses, las fracciones empresariales optarían porque ~ste dcsap~ 

reciera y que el Estado en lugar de ocuparse del conjunto de

la econom~a s6lo intervenga de manera subsidiaria en aquellas 

fases que el sector privado no puede cubrir. 

Otra de las criticas más acendradas de la CONCAMIN y la

CANACINTRA se centran en los problemas del burocratismo y la

reglamentaci6n de la intervenci6n del Estado en la econom1a,

con ella exige una mayor transparencia administrativa. 

En todos estos sentidos los l!deres de las organizacio-

nes empresariales establecen una relación entre bajos niveles 

de participación ciudadQna y una elevada concentración del p~ 

der que tienen como resultado el absolutismo presidencial. 

Para remediarlo convocan la participación en la vida polftica 

para contener el poder político, inclus9 para conquistarlo. -
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Alfonso Pandal Graf declararía que 11no existen en el ambiente 

social los mecanismos que permitan una presencia pública y p~ 

lítica para la defensa de sus va1orcs, tradiciones y convic-

ciones que se ven mancillados por las limitaciones de las ga-

rant1as individuales 11
.. ( 4 2} 

A nivel de discurso la fracci6n radical propone la cons-

tituci6n y fortalecimiento de organismos intermedios, mien- -

tras que los moderados buscan movilizar la ciudadan1a y la --

fuerza de la opinión pciblica." Emilio Goicoechea ( .•• ) esta-

mas en momentos en que los cambios sustanciales requieren - -

.nuestra presencia en foros políticos. Para Jos~ Luis con-

drieau la crisis ha hecho que surja un liderazgo empresarial.". 

(43) 

Finalmente establecen una distinción entre la política y 

1o po1!tico. La primera equivale a toda acción cuyo objeto -

es la bGsqueda del bien común, y lo politice, en palabras de-

Pandal Graf 11 
..... significa que cualquier acci6n u opinión sea-

parte de 1a lucha pol~tica, aquella que por excelencia se di

rige a la posesi~n del poder del estado por mandato y repre-

sentaci6n 'popular". 

"La gran innovación que subyace (en el discurso) es el. -

reconocimiento de que sus actos son pol~ticos, reconocen que-

42. Citacb ¡::or LUNA, TIRAOO Y VALDFS, op. cit. p. 29. 
43. citado ¡x>r LUNA, TIAAOO Y VALDES, cp. cit. p. 30 .. 
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sus acciones tienen objetivos políticos, y a pesar de sus 

constantes advertencias contra el involucramiento de los org~ 

nismos en cuestiones partidarias, tienden un puente entre el

~mbito de la pol!tica partidaria y la acción de los organis-

mos en la definici6n de políticas pGblicas, la actividad de -

direcci6n intelectual en el más amplio sentido, y, actaan po

líticamente para crear o ampliar los espacios de su presencia 

en la sociedad, para orientar el sentido de la acci6n gubern~ 

mental, o para combatir ideo16gicamente a sus adversarios". ( 44} 

3. 4. 2 LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

Durante el sexenio de la administración De la madridista 

se ven tres estrategias de acción empresarial: la primera es

llamada econ6mico-corporativa porque se refiere a la partici

paci6n empresarial en la formulaci6n de las políticas estata

les; la segunda es la acci6n partidaria y se refiere a la in

tervención directa en los partidos políticos, y finalmente la 

acci6n social o cfvica cuyo objetivo fundamental es el forta

lP-::imiento de la sociedad a través de una 11vertebraci6n de la 

sociedad cívica 11
• 

44. Citado por LUNA, TIRA.IX> y VAIDES, op. cit. p. 31. 
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3.4.3 LA ESTRATEGIA ECONOMICO-CORPORATIVA 

Es evidente la influencia creciente de los empresarios -

en le\ toma de decisiones, aunque anteriormente no tuvieron -

participación directa en la elaboraci6n de políticas p~blicas 

sino v!nculos con la burocracia política mediante mecanismos 

directos de negociación con pr~cticas, incluso, de cabildeo.

Puede decirse que estas negociaciones hasta antes del con

flicto fueron suficientes para la representaci6n cmpresarial

en el aparato del Estado. Se les llama mecanismos de consul

ta, que por ley vedaban la participaci6n o pronunciamientos -

empresariales en política. 

Despu~s de la nacionalizaci6n bancaria la práctica de 

las consultas ya no fue suficiente. La planeaci6n, la recto

r1a del Estado y el reconocimiento de los sectores dieron lu

gar a dos posiciones: la CONCAMIN y la CANACINTRA demandaron

participaci6n efectiva en los t~rminos planteados por el go-

bierno pero a condici6n de que se definiera la economía mix

tá, y la COPARMEX irnpugnar1a tal reconocimiento del sector s~ 

cial facultado para intervenir en la planeaci6n del dcsarro--

llo. 

La f racci6n radical que manifestara una oposici6n per-

manente al corporativismo corno principio de organización, de~ 

pu~s de la XLIII asambl.ea de COPARMEX parecer1a más bien plan

tear su redefinici6n por la critica a l.a rector1a del Estado, 

al sector social y la demanda de criterios t~cnicos y no po-
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l!ticos en la toma de decisiones. 

Por su parte la f racci6n moderada insiste en una pla-

neaci6n democr~tica en la que se les incluya pues cualquier

otra forma de planeaci6n sería totalitaria. En el sexenio -

hay· claros ejemplos de comisiones y consejos en los que se 

incluye al sector privado como la Comisi6n Mixta Asesora de

Pol~tica Exterior, los Consejos de Planeaci6n Industrial, la 

Comisi6n de Inversiones Extranjeras, la de crédito y Finan-

ciamiento, etc. 

En su visi6n de la sociedad buscarían sustituir la op~ 

sici6n de capital y trabajo del r~gimen corporativo por las

del sector pGblico a sector privado, pues para ellos es pre~ 

cupante la alianza del gobierno con las centrales obreras y

carnpesinas; por eso reconocen s6lo dos secotres: el privado

que incluir!a todas las organizaciones de la sociedad civil

y el pGblico con el gue f ormar!a el 6rgano central de plane~ 

ci6n. Ejemplo de esta tendencia es el PRONAFICE en cuyo de

creto " ••• se muestra un avance del corporativismo privatista, 

pues instituye la cornisi6n consultiva de planeaci6n indus- -

trial que estar~ integrada por dos representantes del sector 

pGblico (los titulares de SECOFIN y SEMIP), dos empresaria-

les (los presidentes de CONCAMIN y CANACINTRA) y un solo re

presentante del sector obrero designado por el Congreso del

Trabajo". (45) 

45. LUNA, MILLAN y TIRllOO. cp. cit. p. 247. 
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De la posici6~ de la fracci6n radical provinieron las

dificultades m~s importantes para consolidar el PSE de agos

to de 1983, a pesar de la apertura al avance del sector pri

vado, los lideres empresariales insistirían en que la posi-

ci6n de las agrupaciones debería fortalecerse dentro del si~ 

tema y tener " ••. un plan propio" (J. Z. Saidenweber, Exc~l

sior, marzo de 1984), con tal de que la iniciativa privada -

retomara las riendas del desarrollo. Por eso se concibe a -

la planeaci6n como un problema que al tiempo de ser técnico

tarnbi~n es pol!tico, el ejemplo de ello es la conso1idaci6n

del PSE hacia finales del sexenio. 

La inclusión del sector privado en la planeaci6n no g~ 

rantizar!a suficientemente la renovaci6n de los acuerdos po

líticos y por ello incursionaron durante el período en otros 

niveles. 

3.4.4 LA ESTRATEGIA POLITICO-PARTIDARIA 

En el ámbito de la pol!tica partidaria han coincidido-

1as fracciones empresariales en que es un terreno ileg!timo

para la participaci6n gremial de los empresarios, pero abso

lutamente vSlido para su participaci6n en lo individual como 

ciudadanos. A lo largo del sexenio la presencia empresarial 

en los procesos electorales para elegir diputados federales, 

presidentes municipales y gobernadores fue muy notoria. No

en vano el llamado de las organizaciones empresariales a sus 

agremiados para participar en politica. Uno de los efectos-
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de la nacionalización fue la rápida politizaci6n de los empr~ 

sarios que en su condena a la medida en la que coincidieron-

con el PAN y la iglesia. 

" ••• Ante las elecciones para diputados federales de ju-

lio de 1985 la alianza derechista se fortaleci6 y mostró de -

manera clara y transparente a los empresarios panistas (entre 

los m~s destacados figuraron: Madero, Conchelo, Clouthier, --

Basagoiti, Rosas, Canales Clariond, Elourduy, Villa Escalera, 

Amaya Rivera, Goycochea, Coindreau, los hermanos Marcelo y R~ 

gelio Sada Zambrano, Rice, etc.) actuando articuladamente con 

la jerarqu~a eclesiástica especialmente en Sonora, Chihuahua

y Puebla; a la embajada estadounidense apoyando al PAN y a e~ 

te fortalecimiento sus v!nculos internacionales por medio de-

su asistencia a la convenci6n del partido republicano y el e.!!_ 

trechamiento de Ligas con la uoJ: (Uni6n Democrcitica Interna-

cional) y la OOCA (Organizaci6n de la Democracia Cristiana en 

Am{;rica) y otras agrupaciones del mismo corte 11
• (46) 

En 1986 se llevaron a cabo en Chihuahua las elecciones-

para gobernador, diputados locaies y presidentes municipales. 

Todo parec!a apuntar el triunfo panista con Francisco Barrio-

como su candidato y ex-dirigente empresarial, pero el PRI re~ 

ponderia con una estrategia po1!tica derechista, recurri6 a -

su ala derecha y seleccion6 como candidatos a Fernando Baeza-

46. TIRACO, Ricardo. ''I.os enpresarios y la derecha en ~co11 , en Psvis 
!!!_Mexicana~ SOciolo.¡¡!a~ Ntím. 1/1985, UNAM, ~co, p. 18. --
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{ex-militante panista relacionado con el grupo Chihuahua de 

los Vallina) a la gubernatura y a la presidencia de ca. Ju~ 

rez a Jaime Bermudez empresario ligado a la industria maqui 

!adora que apoyara el triunfo del PAN en esa alcaldía tres

años atrás. 

En el caso de Chihuahua como el de otros estados mu- -

chas de los empresarios terminaron dando su apoyo a los can 

didatos del partido oficial. 

El ejemplo más claro de la actuaci6n empresarial en r~ 

laci6n a los partidos pol~ticos es la candidatura de un lí

der radical por al PAN a la presidencia de la república: M~ 

nuel Clouthier. 

La preocupaci6n empresarial por participar en los pro

cesos electorales ha derivado de su voluntad política, bus

can triunfar a niveles regionales para conseguir espacios -

po1iticos que le permitan actuar con mayor fortaleza, sobre 

todo a la fracci6n radical. Ante la situaci6n de crisis -

econ6mica las elecciones federales han dejado 'de ser un me

ro tr~mite y han cobrado una importancia que supera la tra

dici6n política, y aan el espacio electoral. 

3.4.5 LA ESTRATEGIA SOCIAL O CIVICA 

En este caso se trata de un tipo de acci6n que procla

ma la legitimidad de la intervenci6n de las organizaciones

en la pol!tica. Intentan consolidar organizaciones mGlti-

ples para enfrentar el poder centralizado, se apoyan en un

discurso que opone lo público a lo privado, un discurso que 
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identifica a los privados con todos aquellos ciudadanos que

na reciben salario del gobierno, pues "todos formamos parte

de la iniciativa privada". E.'n otras pülabras la sociedad - -

civil es igual a iniciativa privada. 

Con esta premisa se pretende articular alternativas 

ideol6gico-pol.íticas al sistema con la vertebraci6n de la 

que llaman la sociedad civil. 

Los mecanismos de esta acción varían desde l.a difusión 

de los valores asociados a la libre empresa hasta la multi-

plicaci6n de organizaciones intermedias e impulso a algunos

rnovimientos social.es. Destacan en estos impulsos "la conso

l.idaci6n de un sistema de educación superior privada que no

s6lo suministran cuadros a la empresa privada, sino también

al gobierno, la participación creciente ele algunos circul.os

eropresariales a través de fundaciones, museos de ciencias y

artes y sobre todo el canal de televisi6n en la difusi6n y 

organizaci6n de la cu1tura, y en el campo de la opinión pd-

blica (destacan las obras de algunos ide6l.ogos como Luis Pa

zos y Luis Spotal y los medios de comunicaci6n masiva la pre 

sencia indisputada de televisa y sus noticieros". (47) 

No obstante estas acciones no hay evidencias claras de 

que hayan tenido gran éxito en 1os sectores medios. Por 

e11o la acción trata de impul.sar movimientos sociales en 1os 

que participan los organismos patronales. Se abocan a dife-

47. WNA, TIRADO y_ VALDFS, Op. cit. p. 3B. 
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rentes aspectos: defensa del voto; intervenci6n del estado en 

la economía, tletnandas sociales y opinión p6blica. Para 

el primer caso los movimientos en favor del voto diluyen las-

fronteras entre lo político y la política, porque la acción -

partidaria es concebida como un acto de solidaridad de indivi 

'auos con individuos en la b6squeda del bien com6n por la con

quista de espacios políticos yevitar así el fraude electoral-

con la convocatoria a la ciudadanía en tanto depositaria del-

voto que permite cambiar el sistema político. Para el segun-

do caso, en cuanto a la política econ6mica destaca la acci6n-

empresarial en 1as l.lamadas reuniones M6xico en la libertad,-

que generaron demandas de tipo institucional que aglutinaban-

las demandas de varios sectores sociales, entre ellos asocia-

cienes profesionales, amas de casa, estudiantes, e~c. En la

que respecta a las reivindicaciones sociales, la cuesti6n más 

relevante se centra en la revolución educativa, los libros de 

texto, y de menor importancia la despenalizaci6n del aborto.-

En cuanto a la revolución educativa y el libro de texto la a~ 

ción la desarrollaron la Unión Nacional de Padres de Famili~-

(UNPF) y la Asociación Nacional de Escuelas Privadas (ANEP) ,

apoyadas por la COPARMEX, el Consejo Coordinador Empresarial, 

la iglesia, el Partido Acción Nacional y más tarde la Confed~ 

raci6n Nacional de Cámaras de Comercio, que en conjunto aler-

taban los peligros de la educaci6n totalitaria, el contenido

socialista de los libros, por lo que reclamaban reformas a 

los art~culos 3º y 130 de la Constituci6n. El momento más 
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~lgido de la confrontaci6n culmin6 en la ciudad de M~xico en 

abril de 1984, en un acto de la Uni6n Nacional de Padres de

Familia para celebrar "El Ofa Naciona.l de la Libertad de Ed.!:!, 

caci6n". Finalmente en cuanto a demandas sociales se refie-

re destaca la intervenci6n empresarial en las movilizaciones 

después de los sismos de 1985 que les abrieran espacios de 

acci6n pues lograron mejorar su imagen pablica a trav~s de -

donaciones, y se integraron a comisiones gubernamentales y -

aparecerían en ellas rearticulando el espacio del distancia-

miento entre la sociedad y el gobierno. 

Juegan un papel important!simo las intervenciones em-

presaríales en momentos de tensi6n social, como en el caso -

de la despenalización del aborto promoviendo acciones, enea-

bezadas por el grupo PRO-VIDA y Desarrollo Hwnano Integral,-

que realizaron marchas en el marco de la conferencia mun- -

dial de la poblaci6n celebrada en 1984. 

" ••• La administraci6n de .Miguel de la Madrid respondi6 

de manera diferencial cediendo mayor terreno en algunos ~mbl 

tos y manteniendo el status en otro 11
• ( 4 8) 

48. Trabajo colectivo. "Los empre~ios y el estado en .México, un ari.1-
lisis pol!tico", en Garrido, Celso. (catp .. ) cp. cit. p. 220. 
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La presencia empresarial en el escenario politice se 

debe a una nueva voluntad origi~ada por la nacionalizaci6n -

del sistema bancario. Esta se presenta como un quiebre del-

patr6n de acumulaci6n capital.ista y de las relaciones polít.:!:_ 

cas a nivel del bloque en el poder. 

El comportamiento empresarial superaría las altas y b~ 

jas de sus reacciones a la política econ6mica en la década -

anterior, para convertirse en un movimiento de clase que re-

tendr!a las tensiones pol!ticas y manifestar!a su acci6n 11~ 

vándala a diferentes espacioes en un plazo m~s largo. Por -

un lado en el conjurrto de actitudes empresariales que obsta-

culizar!an los intentos de renovaci6n en los i~icios de la -

administraci6n de Miguel de la Madrid, dada la desconfianza

y la incertidwnbre heredada por elEexenio anterior en tanto

que las medidas de pol1tica econ6mica segutan dependiendo de 

la acción de un solo individuo, más aún cuando la crisis ec3 

n6mica se agudiz6. 

En tanto que la fracci6n radical como la moderada die-

ron por agotado el modelo de desarrollo, la presencia empre

sarial se distinguiría por su crítica al régimen político y-
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a los valores en que se había fundado. El problema clave -

era renovar las relaciones políticas que sixvieran de suste~ 

to a la reordenaci6n econ6mica.. Sabedor de que en pol!tica

es necesario concitar intereses el gobierno intent6 agluti-

nar las demandas del sector privado y transformarlas en int~ 

reses de la sociedad asent~ndolas en una política econ6mica

favorable a los intereses del sector privado. 

Si en los periodos anteriores se vino diluyendo el PªE 

to social que sostuviera al r~gimcn mexicano, con la admini~ 

traci6n de Miguel de la Madrid entrar!a en una fase crítica. 

Esto es as! en la medida en que las bases materiales que su~ 

tentaban al pacto anterior se agotaron. 

Los grupos empresariales sostendrían un discurso en e1 

que manifestaban su descontento por 1a intervenci6n del est~ 

do en la economía, a la que imputaban las causas fundamenta

les de la crisis. 

En el marco de la desconfianza y la incertidumbre des~ 

rrollaron acciones en distintos niveles para ir asegurando -

_su posici6n en el sistema. A nivel econ6mico influyeron en

la elaboraci6n de la pol!tica econ6mica, por ser el aqente -

econ6mico m~s importante y porque se les abrieron espacios -

para 1a e1aboraci6n de ~sta. A nivel po11tico incursionaron 

en los partidos y en los procesos electorales buscando espa

cios que les proporcionaran una. posici6n m~s fuerte; y a ni

vel social intentaron renovar su imagen ante la opini6n pd--
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blica y articular a la sociedad en torno a principios de la

libre empresa. 

Desarrollando una pol!tica cautelosa, el gobierno poco 

a poco fue acercándose al sector privado, porque en pol!tica 

el que concierta no necesariamente cede. 

Si se presentan cambios importantes en el bloque en el 

poder es porque se reconoce al sector privado como actor po

l!tico. 

Puede incluso decirse que lo que hoy cst~ en juego en

M~xico es la reordenaci6n de1 pacto político si no se resta

blece el patr6n de acumulaci6n capitalista. 

El camino seguido se ha dirigido a la restructuraci6n

econ6mica sobre J.as bmses de l.a rearticulaci6n interna del -

bloque en el poder. En este terreno se busca la restric

ci6n al presidencialismo y la reinserci6n de los empresarios 

en el aparato estatal que les garantice estabilidad polttica 

y un lugar en el proceso de toma de decisiones. 

La presencia empresarial es pues mucho más que un pro

blema de representación, es una reorientaci6n de la problem! 

tica nacional en tanto que su presencia modifica las relaci~ 

nes tradicionales entre el estado y la sociedad, pero no se

puede pensar en la creaci6n de un campo hegem6nico alternati 

vo al r~gimen pol!tico dada la posición conciliadora de la

burocracia pol!tica, porque a la luz de esta bGsqueda de co~ 
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Hemos definido este sexenio como un período transitivo 

porque si en 1983 se present6 el quiebre tanto del patrón de 

acumulaci6n como de las relaciones polfticas, la administra

ci6n de De la Madrid aparece entonces marcada por una estra

tegia de recomposici6n del conjunto del sistema, cuyos resu~ 

tados empezaron a ser patentes en la gradual reconstrucci6n

de la hegemonía durante el período y la consolidaci6n de una 

nueva alianza que redefine el bloque en el poder. Al pare-

cer este asentamiento de condiciones favorables abrir!an ma

yores espacios de acci6n sostenidos en los acuerdos para el

nuevo gobierno. Pues si 1a crisis hubiese seguido ahondánd2 

se, e1 Estado habría perdido su capacidad de interpe1aci6n y 

convocatoria. 

El b1oque en el poder habría pasado del conf1icto al -

fraccion~rnicnto y con ello, una crisis econ6mica cuyos efec

tos se centraron en la legitimidad, se habria tornado en una 

crisis hegemónica dejando sin control al sistema en su con-

junto y por ende 1a presencia de un cambio radical 16gico a

nive1 de estado hubiera sido inevitab1e. De ah! ia importa~ 

cia de las afinidades y diferencias entre 1os dos sectores -

esenciales de1 bloque en el poder en M~xico: La burocracia -

política y el sector privado o 1os empresarios mexicanos co

mo actores centrales del proceso político y econ6mico en el

sexenio 1982-1988. 
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