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L.:1 presentG in·:t•stig::.K.ión tiL>n<J corno princ-ip.:11 objetivo 

M&xico en los plunus de la ecunomia, la sociedad y la politica: 

econumfa social de n0rc~do, vartebraci6n lit~e do las sociedades 

lns relacion0s entre el capital y el trubujo; unu cunvoc~toria a 

1:\ pudi,;r 

y .:ü 
¡ 

un 

asente politice con d~r~cho a un espacio lesitimo en cu~nto tal, 

las diferentes agrup0ciones empre~uriales durante al periodo 

lUE_;uel de la 1'10;.drid, i:onsi ti tuye t1:,mbl6n la f~1s.e m&.s imp01·tante 

de la crisis econ6Thica m~s aguda en nuestro pafs en los últimas 

cinco d;;.cad<.~s. 

Ne 0s par lo t~nto el propósito central de este ens~yo 

eníatiz0r los uspQctos históricos que dieron origen a la especial 

r0l~ci6n del Est~do cun loa empros~rios ~exic~nos ~ lo l~rgo del 

en relación con lo cual existe abundante 

1 i t.f·ri:l t i.:ri!\, 

l~•.}(. i ·:::Hi:.G, e~to expliGQ en p~rte, el ~pretodo bo~quejo histórico 



que precede ctl d.:,snrrollo d<: lo que •:or1:=-tituye propütmentt:! la 

invc;st iS"-C i6n. 

o.i'iej o 

El 
... 

t.r ... ;.h:o lo consti t\lye ..:-1 de 

Q partir de l~ n~cionnliz~ción bQncaria d~crat~d~ pur el 

nl 

Acci6n Nacion~l en el aílo de 1939. 

soci~l y politica del pals h~ s~nerado un proce~o de 

t~nto 0n el comportamiento y estructura del 

got1iu1-no c:o1110 e¡1 l~s relacinLes de éste crJn los diversos s~ctores 



esencialmente a los problel1k1s del pocto corporativo hGredilclD de 

la Revol\:.ci6n de 1910 y nl Gt;ot.::i.miento de 1;:1. fórmula política, 

con base en lé\ cual <o-o co1E.t.l t.uy6 (?l F·;tcido f•Dé:.revoluc..lon¿1r io y 

fuerte prubl 01U'.1 de l Ct;i ti mltlild ele 1 rfs,i Til'?D y l?ll lllE1 CJ'~·(; i..:•nte 

exig~ncin social de do~ocr.::i.cia. A lo ~~t01·ior se deben asr05~r la 

serie de r00co~odos entr~ los d1fer~ntus s~ctar~s del ~Gtuctl 

bloq u•.:> dorni >1c .. r1t<3, i •2nómsno que ... P'J':-c\e ::.er d•::·::;<:.r 1. to CL:>lllD une1 

reorganiz~ci6n de lu jerarqufn de los interlocutorus. 

signif i•:-i:'.t:;. VOS 

pri ne i pi:l lm·~nte 

i?l p1J.i:.r6n , de 

la cr!~ls 0con6mica, 

..... 1: '..Uliu l .. .1.1..-:.1 (; n, 

cuyo 

y 

a ln economia de los Estados Unidos, y por el otro l~do, en el 

Estado en el proc0so económico y la ult~rior rec\efinición de la 

F~ra los fines de est~ investigación nos interesó de ru~nera 

c;speci.:ü 121 ph·nt.:::«mi<cnto de "mode1·niz<1·:i6n integr<tl" d•=l actu.).1 

régl ¡:¡i::n. dicha prepuesta modernizador" en que se 

Fs u~a modernización ~ue tiene una 



lógica antee polftlc~ qu~ 0:on6~1ca y la r~~6n princJf~l estr1b~ 

E>n que r_:l dr::'":11-i-ollo d<é:l 1L•_:n·~ir:1nr.do proy<::.:;t.o mod>"rni:.:<.,.•J•Jr rr:,•:lD.m.!\ 

¡n.r.~ su ~·:·: i to, la con~ider~ci6n de un nuevo or~en politice que 

po,o;ibilitr.: l.:i. dr:,c:::.:·t.i.•.:•.Jl,_,·:ión dr; l.J.·5 i::stru•:.tur"Y-" un·11Jilo.>).'.Í<J;; <j\le 

~c.tm1lm~·r1t<:? ·=·e c.¡:<Dn1:·n éd c.;:1mtiio. 

En e~te ~entido, lu~ autor0s del presente trub~jo dcst~c~rnos 

el h2cho cli: que 1.:-. polític.v. <.le pli'1ne.:1Giün y el c 1.:.1ljtu,i:o •Je 

pro3r:.i.H1).S prt::''::·,".":.ntt.·ldo·;; a lo l~rgo ii~~1 :S~.::x(::nio d.12 Ht;:; 1 11?l d.':? l~ 

disho de otra ru0nera, 

polft.i-:,·1s'" ¡),·,ra lt:.::,r<·1r lo quG <'t(¡n p¿·1r•?ce un prL•y,:•:to .1n•:L:.ble 

desd~ l~ 105i 1:a del ~obi~rno: logr0r que 81 s·~~i:u1· ~·ri~~ilo ~.f:a 1~1 

6tlSeto r-:co:n(¡;nic~ y po1 ítiG~tni.::.~nt.12 privili::,'.:;.l~t·.lo -::.·n .. :..:. 1-~c.~~!:~t:i.1:'? i:.i 11.~ 

de 

creciJnie11to ~c011f1mico e~tc~ble y :;oste11ido 0n Jiu0:3t.1·0 pafs. 

lt ·sí. la:::::. G;.:-J·~ .::1 s, ~.-C''J·:""l P·-"' re":.:: i nrl ic 0,1· q l18 1¿; l ·e:.. 1: '.: n ·) t lo político 

del futuro f'J'Ó:·:ii.iO cc;,·r.'.í el dr; UJF.l. ne¿oc1.t ... ~i6n- :in•:·c'~"ciI,TE- r~ntre 

tod(.1vfa l"fi~~s. l.:.s 

inic Lit ivas r ~?01·d,~1l::t 12 i ón en un st.::nt ido 

Desafortur1ad~1L~nt~ el 60liierna se ha mostrado Jnucl10 ;n~s aten·to a 

los rec·l~·{rnu~::: ele l~ i:-1icit,tiva priv~1da a sus c::~:it;t:11ci¡;,~;. t~c.cr.é.mi·:ci.s 

y 0. L.'s pr.2"=-ion.~s pol íti·::.-;:i.s internc:1cipn<.\le8 q1_¡¿ o. 1...~"'3 '"'-··rn:n.dcc,;¿, 

del conjunto de l~ sociedad. 

por 1<:1 

re0llz0ci6n de e3ta investigación formularon los profesor0s Dr. 

Htro. Uril&l J~rquin G.'.ílv2z y ~n especial al 



Mtro. Edu.-irdo Gonz~ílez n~ir.iirez por S\l d1rec:c.i6n y orientw:;.lones, 

sino a lo largo de 

nucst.rn fo:-mac.!6n p.rDú".:;ionLJl. 

y deficiencins dGl prGs~nl0 tr0b~jo cor1e3paDd~n u ~us nutores. 

Por último agr~docc~os a los r0spon~~bles de la Unidad de la 

Cr6nicu Pr~sidoncial y del Centro de E~tudlos de 1~ Economia 

nacional t 

\SUS 0-rchi vos y c·~nl:nx; de docurn·2ntaclón. 
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Para entender los cambios que se observan en la relación 

polftica entre Estado y empresarios, es menester tener una visión 

general de como se fue conformando históricamente esa relación. 

Sin embargo, ello serfa tema de un estudio de .mayor magnitud, por 

lo que, para los fines de esta investigación sólo presentaremos, 

una resefta de los acontecimientos, que a nuestro juicio fueron 

los lllás importantes en dicho proceso. 

En este sentido, debemos adelantar que los estudiosos del 

,tema, aün no han podido unificar criterios, en lo que se refiere 

al momento histórico a partir del cual se puede hablar del 

surgimiento de un empresariado capitalista en nuestro pa1s, por 

lo tanto, nos limitaremos a se!'lalar, las postrimerfas del siglo 

pasado como el inicio de formas capitalistas de producción lllás 

consolidadas, y con ello el surgimiento de un sector empresarial 

más activo y organizado. 

I. 1 E_EGltlEN ,f.ORFIRISTbJ_ J!UEVAe RELACION~f! Qg_ PODER 

La desamortización de las tierras del clero a través de las 

Leyes de Reforlll3 de 1859-1860, asf como las grandes 

especulaciones de tierra, que se dieron con las campaftas de 

limitación, colonización de tierras y otras reformas, propiciaron 

el desarrollo de grandes propietarios terratenientes. 

Juan Felipe Leal lo explica de esta maneri:l.: "En el 

histórico que va de 1867 a 1914, y en el cual rige el 

espacio 

Estado 

liberal-oligárquico, descubrimos 2 momentos: uno, en el que se 

del régimen preparan las condiciones 

capitalista de producción, 

para 

otro, 

1 

el predominio 

en el que -este predominio es un 



hecho. Este cambio escapa desde luego a limites cronológicos 

precisos. Pero puede afirmarse que es entre 1890 y 1900 que ello 

ocurre" . < 1 ) 

Sabemos que la estrategia imp11lsada por el estado porfirista 

habría de conducir a un periodo de crecimiento económico que se 

desarrolló, básicamente, bajo la hegemonía de los sectores 

agrzi.rios, mismos que tuvieron como centro de control la 

estructura de la hacienda. 

De esta :manera, la forma embrionaria del Estado que habrá de 

surgir, lo hará al tiempo que se redefine la estructura general 

del sistema capitalista y las relaciones mislll<.~S de dependencia. 

Así el sistema oligárquico representado por el porfiriato se 

caracterizó en términos económicos por: 1) la existencia de 

formas capitalistas de producción como predominantes, ligadas 

principalmente i'.'ll mercado interno¡ 2> la existencii:I de una 

burguesía relativamente desarrollada y cuya base de poder se 

centraba en el control de la tierra, la mano de obra y el capital 

comercial y financiero y 3) la dependencia del pafs del capital 

extranjero, en términos de explotación o inversión directa en 

bienes del subsuelo y financiamiento externo mediante empréstitos 

al Estado, 

(1) Leal, Juan Felip~,'.'._MéxicQ.i.. ~stadQ.i.. !rn.!:QQ~Cifu.. 2indi~to§.'.'....1... 
ed. Caballito, p. 20. México, 1975. 
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El desarrollo de dichas actividades anunció asimismo el 

surgimiento y expansión de mtevos actores sociziles, de tal suerte 

que los grupos relevantes fueron b~sicamente cuatro: a) un grupo 

empresarial con posibilidzides para constituir una fracción 

burguesa 

plzizo, de 

sectores 

ligada 

logr;:1r 

medios 

a la industrialización y capaz en el mediano 

imponerse como hegemónica¡ b) incipientes 

surgidos a partir del proceso politice de la 

Reforma, que con la experiencia generada desde aquel movimiento, 

aparecian marginados en la situación porfiristas (especialmente 

,identific1:1bles por su forrn1:1ción cultur;:11> y que serían cl!pztces 

posteriormente, de dar forma al Estado y al nuevo aparato de 

dominación; c) en menor grado los obreros, que en el proceso se 

alian a los grupos medios por quienes finalmente llegarian a ser 

representados, y d) una enorme masa campesina sometida y 

desorganizada. 

Trataremos de pasar una muy breve revista de los grupos, o 

más bien fracciones burguesas, que surgen durante el porfiriato, 

ya que es en este momento en el que se van conformando las 

diferentes fracciones que incluso hoy persisten. Por ejemplo, el 

actual grupo Monterrey, se conforma durante esta etapa. Asf el 

origen y primer impulso del capital comercial que incursionó en 

la industria, se remonta al periodo en que México vivió los 

prolegómenos de un desarrollo capitalista, que se fincaba en la 

idea de que la vinculación de la nación con el exterior, habia de 

producir los impulsos básicos para ponerla en el camino del 

progreso, de tal suerte que importantes comerciantes y 

terratenientes del norte de la República, en unión de algunos 

3 



industriales extranjeros, dieron origen en Monterrey a varias 

empresas que aún en la actualidad figuran entre las m.Ss 

importantes. Por ejemplo, la Cervecería Cuauhtémoc se crea en 

1890, la Cervecerfa Moctezurna en 1895 y el Palacio de Hierro en 

1898. 

Según Juan Felipe Leal, el bloque dominante de esos aftos 

estaba constituido principalmente por 3 sectores: a) el 

terrateniente; b) el de comerciantes, mismos que viven de la 

venta de bienes suntuarios a los terratenientes, y que su 

cornposici6n es de nacionales y extranjeros y c) el vinculado a la 

minería los más de ellos extranjeros. 

Por su parte la burguesía industrial conformada básicamente 

por la textil no forma parte de este bloque: "La hegemonl'.a del 

bloque la detenta un grupo de civiles y militares identificados 

ideológica y políticamente con el liberalismo, y cohesionados por 

su participación en la guerra de 3 afias y en la lucha contra la 

intervención < ..• ) aunque de or1genes modestos se ha 

transformado, por medio de la desamortización o de la compra de 

los bienes confiscados a los conservadores, en un grupo de 

grandes terrlltenientes ( ... ) con;;ti t\1yen una fracción clllrci.mente 

diferenciada del resto de los sefiores de la tierra, por su 

homogeneidad, polftica e ideológica, por su organizaci6n nacional 

y por sus propósitos transformadores ... " <2) 

(2) Leal, Juan Felipe, op. cit. p. 17 
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El régimen de D1az se fijó como objetivo, pacificar al pafs 

y consolidar el dominio del centro, a través del control forzoso 

o negociado con sus opositores: conciliando intereses económicos 

a base de estímulos y concesiones, no importando si se trataba de 

nacionales o extranjeros. La estrategia era invertir sin importar 

la procedencia de los capitales. 

En el marco internacional, los últimos a~os del siglo pasado 

y los inicios del presente, corresponden a la expansión del 

capital monopolista de Estados Unidos y de otros paises. Dichos 

,monopolios encontraron condiciones propicias durante el régimen 

de Porfirio D1az, quién consideraba que para desarrollar la 

econorn1a nacional era imprescindible abrir las puertas al capital 

exterior. Estas grandes inversiones permitieron un considerable 

desarrollo de carácter capitalista y una fuerte dependencia del 

exterior. 

En 1850 "a partir de la i:ldopción, por parte del gobierno 

mexicano, de medidas que favorecen e impulsan a la inversión 

extranjera, ocurre una redefinición de la dependencia del país: 

una recomposición del bloque en el poder, y un cambio en la forma 

de régimen". (3) As1 se va conformando, una nueva fracción 

hegemónica: la "imperialista" integrada por inversionistas 

norteamericanos, británicos y canadienses, y que permanecerán en 

la cúpula empresarial hasta 1914. 

(3) Leal, Juan F. !bid. p. 2 
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De esta ?Danera la economfa mexicana se fue paulatinamente 

insertando con el exterior¡ las inversiones en rn1ner1a tendieron 

a la producción de metales industriales para la exportación, los 

ferrocarriles fueron ubicados estratégicamente para la 

exportación de productos y lo mismo se puede decir de la 

agricultura. Por su parte, el financiamiento se orient6 al apoyo 

de estas medidas. 

Esta fracción cuenta con industrias para la extracción 

minera ferrocarriles servicios públicos y exportación de 

productos pri:marios. Cabe se!'íalar q\.te el régimen porfirista se 

esmera en favorecer las actividades relacionadas con la 

exportación. 

La creciente penetraci6n imperialista, provoca serias 

dificultades a la burguesía nacional, fundamentalmente por la 

intromisión de los ferrocarriles lo cual provoca la 

reorganización del mercado y de la producción. Sin embargo, 

podemos decir que a finales del siglo pasado se puede observar el 

surgimiento de una importante burguesía industrial mexicana, 

ligada también al comercio, la banca y el agro. Este fenómeno 

tiene su origen en el auge de las exportaciones agr1colas y 

pecuarias, en el aprovechamiento de las vías férreas, construidas 

antes para otros propósitos y en las facilidades y estímulos que 

los capitalistas nacionales obtienen del régimen porfirista. 

Dicha burguesia -sefiala Leal- si bien se encuentra muy 

fraccionada, sf nos posibilita hablar de dos grandes sectores: El 

primero es el de las "fracciones burguesas regionales" herederas 

de las viejas oligarqufas y el segundo conformada por lo que se 

llamó el grupo de "los cientHicos" quienes tienen acceso directo 
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-------
al poder político por vía del ministro de Hacienda José Ives 

Limantour. La ubicación de este último grupo en el Centro, su 

creciente influencia en el gobierno a partir de su presencia en 

el gabinete, le permite realizar sus intereses por encima de los 

grupos regionales. De aqu1 surgirán más adelante las pugnas entre 

el grupo terrateniente y el industrial-comercial. 

"Los cient1ficos" predominan sobre las fracciones 

regionales, en virtud de que cuentan con el control de la banca, 

lo que les permite aprovechar tanto las condiciones favorables 

,del roerci:tdo internacional, como el brindar apoyo a sus propias 

industrias. 

Otros autores seftalan que el porfirismo se caracteriza por 

el creciente predominio del modo de producción capitalista, lo 

cual conduce a una clara diferenciación de diversos sectores de 

la burguesía, poniendo al mismo tiempo en relieve sus 

discrepancias: "El Estado se integra con los grupos de 

latifundistas y los incipientes de industriales, una oligarquía 

beneficiada por los privilegios provenientes de la explotación de 

las masas< ... ) pero a la vez crece una burguesía descontenta no 

tanto por el creciente alud de capitales extranjeros y la 

dependencia del comercio del país respecto al internacional, sino 

por la paulatina quiebra de sus negocios." (4) 

Hay que recordar que en este contexto se genera una profunda 

i':l=\(:!~iÜ1 q\.l~ 

Re vol w:; i Cin dt:: 1QHJI 

(4) Aguilar, Alonso, '.'..La !2!!.!:g);!~fal- la Ql.iBE.!:9.Uf9_ y el gstado" 
ed. Nuestro Tiempo, 4a edición, 1977 p. -29. 

7 



recomposición al interior de la burguesia mexicana, y un cambio 

en sus relaciones con el nuevo sistema de poder que surge del 

movimiento· armado, cuestión que analizaremos en el siguiente 

apartado. 

l. 2 !'.!.QY1.MIENTO !l_EVOL~ºIONARlQ 1 GE§.IAGlQli DEk NUEVQ ~1.~J,!g 

DOMINANTª-:. 

En 1910, los proble.llk"\S de la st1cesión presidencial llevaron 

al régimen a una crisis política, la cual se vincula con la 

económica que se venia generando en virtud de la depresión 

internacional y la caída de las exportaciones, punto nodal de la 

politica económica del régimen: "En la primera década de este 

siglo se produjo el colapso del desarrollo capitalista 

dependiente, agrominero exportador, promovido por el estado 

liberal oligárquico". <5> 

En un primer momento el movimiento revolucionario se 

encuentra representado por dos posiciones, que si bien se 

plantean objetivos diferentes, coinciden en su propósito de 

derrocar a la dictadura porfirista. sus origenes son netamente 

diferentes: la primera surge de las fracciones regionales de la 

burguesil'., dicha tendencia se encuentra encabezada por Feo. 

Madero y después por Carranza; la segunda es la corriente 

campesinista, representada entre otros, por Villa y Zapata. 

<5> Mart.fnez Nava, "Conflicto Estado - !fllfil~2ªri9§'.:. ed. Nueva 
lmD.gen, 1983, p-;-50:----
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De la primera fracción surge una corriente pronacionalista 

cuya fuerza se fundamenta en el descontento de las JMsas. En 

realidad esta tendencia nacionalista de la burguesfa era 

auténtica, sólo en la medida en que históricamente le era 

imprescindible ese nacionalismo. Se basaba en la consolidación de 

una nueva forma de inserción de un pl.'l.fs capitalista dependiente 

en el marco internacional que abrieron los prolegómenos de la 

Primera Guerra Nundial. Sus objetivos eran, como sefiala Alonso 

Aguilar "el1min1l.r obst5.culos impuestos al capitalismo, derrotar 

al viejo régimen porfirista y consolidar la hegemonía burguesa en 

otro plano de desarrollo: el de subdesarrollo capitalista dentro 

de la estructura del imperil.'llismo". (6) 

La confrontación desarrollada durante la Revolución expresa 

una compleja lucha de clases. La victoria la obtuvo la hurgues.fa 

y la pequefia burguesfa, inconformes con el "status" porfirista, 

de esta :manera, se definió la supre:mac.fa política que ordenar.fa 

las relaciones entre clases y desarrollarfan una nueva forma de 

dominación institucionales. 

Al finalizar el movimiento armado, la situación pol!tica se 

caracteriza por la inexistencia total de instituciones capaces de 

vertebrar al nuevo régimen, y por un vacío económico en el que 

ningún grupo podía presentar un proyecto de interés común. En 

consecuencia, el ejército revolucionario, opera como la única 

institución estructurada, a partir de la cual, va a ser posible 

(6) Aguilar, Alonso. El Estado, la burocracia y la sociedad. 

Alianza Editorial. 
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consolidar y expresar el poder del nuevo Estado; al mismo tiempo 

que la alianza de grupos to.lllll expresión formal, en un pacto 

jurfdico que, desde ese m0mento, habrá de dar forma al Estado, 

llegando a constituir en t:n primer momento el programa que 

englob6 los diversos intereses de acción. 

. 

Asf las cosas, una fracción de los dirigentes 

revolucionarios va a convertirse en grupo gobernante. Las 

condiciones en que este nuevo régimen ascendió al poder, le 

dieron una considerable margen de independencia, respecto de las 

otras fuerzas sociales: era el único grupo social que podía 

obtener el reconocimiento de su liderazgo por parte de amplios 

sectores de la población y que tuvo ya fuerza suficiente, 

controlar politicamente el territorio. Fue asi como 

para 

pudo 

enfrentar con éxito a las fracciones revolucionarias disidentes y 

obtener una base sólida de apoyo para negociar con los antiguos 

grupos dominantes, que por otro lado, se encontraban bastante 

debilitados politica y militarmente. 

Amenazados por las reivindicaciones de las clases dominadas 

y temerosos de una =yor radicc:i.lización del proceso 

revolucionario, los desplazados sectores dominantes no 

presentaban ya un bloque hemogéneo. Lo anterior obedecia a que la 

revolución no amenzaba los intereses de los distintos sectores de 

estos grupos de la misma manera: los latifundistas se encontraban 

en la situación :m..~s dificil, aunque sólo un porcentaje pequefio 

habfa sido expropiado, la amenaza persistia para el resto y, más 

aún, la mayorfa habfa abandonado sus propiedades debido a la 

inseguridad que existfa en las zonas rurales y al debilitamiento 
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de los lazos de dominaci6n en el intrior de las haciendas. 

El dificil entender las relaciones entre el naciente grupo 

en el gobierno y la clase dominante, asi como entre el primero y 

las clases dominadas, sin partir de los resultados producidos por 

los das procesos revolucionarios entremezclados en el segundo 

decenio de este siglo: la insurrecci6n campesina encabezada por 

Zapata y Villa y la revoluci6n burguesa, dirigida por Madero y 

Carranza. Esta coincidencia en la intervención po11tica y militar 

de dos clases antagónicas, determin6 las características que 

adquiriría el futuro desarrollo capitalista en México. 

La revoluci6n habria de plasmar en el texto constitucional 

las demandas de cada grupo, con los consiguientes compromisos 

sociales que de ella se derivaron, estableciendo al mismo tiempo, 

las bases de un pacto político multiclasista que posibilitó la 

estabilidad econ6mica y politica del periodo posrevolucionario. 

En este proceso se definen dos tipos de sectores claves: uno, el 

militar a través de quién, como ya se mencionó, se ha de 

:manifestar en un primer momento el poder politice del nuevo 

Estado. Por otra lado, los sectores civiles, habrian de 

representar a las clases populares en el momento de formalización 

de dicho pacto. En efecto, los llamados sectores de clase media, 

actuaron como funcionarios político-intelectuales de los diversos 

grupas, haciendo posible la formalización y cristalización del 

acuerdo social y politice de la época posterior al movimiento 

armado. 

La Constitución de 1917 se convierte en el valuarte 

nacionalista del sistema, al mismo tiempo que evidencia el 
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car~cter de colaboración entre los sectores sociales y las capas 

medidas radicalizadas. Las demandas de las clases populares son 

medianamente satisfechas, el n~evo gobierno descubre las ventajas 

de las concesiones reguladas para arrebatar las masas a sus 

líderes. A esas medidas se a~aden algunas más de gran 

popularidad: las nacionalistas frente a las grandes potencias, en 

particular frente a los Estados Unidos; las constitucionalistas 

frente a todos los herederos de las oligarquias terratenientes y 

clericales, al tiempo que se otorgan una serie de derechos 

sociales para los trabajadores. (7) 

I. 3 CONSUTUUON !2ª 1917. r m~. PACTQ CONSUTUTIVO 

POSREVOLUCIONARIQ 

La base social que sustenta al Estado Mexicano, asi como la 

legitimidad de sus instituciones, tienen su origen en la 

Constitución de 1917. Dicha Constitución, no es sino el pacto 

politico que establecen las fracciones que pudieron dominar la 

escena de la lucha armada, misma que representan en su momento 

más álgido Carranza y Obregón. De más está decir, que si bien las 

delllllndas campesinas y obreras fueron incluidas en el texto, cabe 

seflalar que "este 1'.Cuerdo no sólo surge de la insurrección 

popular, sino a la vez, del z:1plastamiento orgánico de ella".(8) 

En cuanto a su expresión económica el proyecto así definido 

implicó: a> una reforma agraria capaz de redefinir las bases del 

modelo productivo y a la vez liquidar el antiguo poder 

<7> González Casanova, Pablo, ~El gst1'.dQ i lQ§ ¡_:@rtidQ.§ 
EQ.11ti2.Q§ §..'!! NéxicQ~. ed. ERA, tercera edición, México 1983 
p. 38. 

C8> Leal, Juan F. op. cit. p. 42. 
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terrateniente, limitando la dependencia del viejo poder agro

explotador¡ b) una política de nacionalizaciones, a fin de 

liquidar el segundo componente esencial del viejo modelo y dar al 

Estado la hegemonía econ6mica mediante el control de los recursos 

claves¡ c) Redef inici6n del modelo de crecimiento econ6mico, que 

pone como base esencial la industrialización y busca limitar la 

dependencia externa, tanto en importaciones, como en 

exportaciones. 

Así, según parecen indicar los hechos, al nuevo patrón de 

,acumulación correspondieron una serie de metas políticas, igual 

que la definición de un modelo especifico de dominación. Los 

componentes m.S.s importantes de este modelo se expresaron en: a) 

El estímulo estatal al desarrollo de una clase empresarial 

ubicada principalmente en las actividades industriales: b) 

Hegemonía política y económica del Estado, posibilitando el 

control de la gesti6n pública a los nuevos grupos en ascenso, 

establecidos como funcionarios políticos y abriendo a estos, la 

posibilidad real de pasar a constituirse en elementos de la nueva 

fracción burguesa empresarial¡ c> Corporativización de los 

sectores populares en el partido oficial, atendiendo algunos de 

sus reclamos, asegurando así el control y la función tutelar del 

Estado sobre los mismos. 

En este sentido, Arnaldo Córdova apunta que "las reformas 

sociales que cobraron vida institucional con los artículos 27 y 

123 de la Constitución de 1917, y que constituyeron, por lo 

demás, un medio insospechado por los porfiristas para la 

organización del poder en México, forman y definen todo lo nuevo 
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logrado por la revolución ... la Constitución ha sido desde un 

principio un formidable instrumento de poder". (9) Con ello el 

Estado logra la manipulación y el control -el monopolio politice-

de dichos sectores. Es él quién habrá en lo sucesivo de 

representar sus intereses. 

Otra característica de la Constitución, es que constituye el 

marco jurídico-político del presidencialismo, al otorgar al 

ejecutivo poderes extraordinarios, como el derecho para formular 

o reformar leyes, nombrar o remover a las autoridades judiciales, 

posibilitar el sometimiento financiero y político de los Estados 

de la Federación, así como de constituirse en una especie de 

"arbitro imparcial" de la lt1cha de clases en nuestro pais. 

Como se sefial6, la Carta Magna, si bien le asigna al Estado 

el papel rector de la economía, también reconoce al capital 

privado un papel importante, aunque complementario, en el 

desarrollo económico nacional. Ello es asi, porque si bien la 

Revolución la protagonizan las clases populares, esta fue 

finalmente, dirigida por sectores de la clase media, que no se 

planteaban ir más allá de una renovación política y económica, 

Ejemplos de lo anterior lo constituyen las posiciones esgrimidas 

por Francisco l. Madero y Carranza. Por su parte, las 

constitucionalistas tuvieron muy claro el papel que en el 

desarrollo del país jugarían los empresarias, razón par la cual 

se confirió al capital privado un lugar preponderante en la 

estrategia de reconstrucción nacional. 

(9) Cordob1:1, A. '.'._La fQLmaci6n gel :2QS!~ EQH!icQ. !IB ;Méxi2Q.'.'.., 
ed. ERA, lOa. edición, México, 1983, p. 16. 
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El grupo hegemónico del constitucionalismo conservó como 

núcleo central de su progra11lll: la defensa de la propiedad 

privada¡ el proyecto de un desarrollo capitalista para México y 

la institución de un Estado de derecho independiente de los 

intereses privados. Al mismo tiempo, estableció los mecanismos 

para procesar paulatinamente las demandas de los movimientos 

populares, revistiendo de legtimidad al Estado mexicano. 

El sólo hecho de que la Constitución Pol!tica no consagrara 

ninguna restricción para el libre desarrollo del capital privado, 

implicó el establecimiento de un pacto entre el Estado y la 

iniciativa privada, que se concretó en el apoyo y los estimulas 

que recibieron de los gobiernos posrevoh1cionarios, en el llamado 

"esquema de colaboración social". 

En otras palabras, el régimen que nace de la Revolución 

representa un proyecto politico que se basa en el desarrollo 

capitalista, que implica la protección y el estímulo de la 

propiedad privada y la consecuente pol1tica de sometimiento y 

conciliación con los sectores que carecen de ella. Así pues, se 

otorga a la clase empresarial la responsabilidad del crecimiento 

económico del país, lo que significa que este sector será 

atendido con creces en sus necesidades, siempre bajo el manto 

protector del Estado. 

Queda de esta m¡:mera seflalado, aunque en rasgos muy 

generales, el proceso mediante el cual la lucha entre las 

distintas fracciones de intereses, condujo a instaurar un sistema 

de dominacisn que posibilitó un crecimiento económico con 

estabilidad polftica dunmte las (11 tiillllS décadas. Irr\lmpieron 

asi, en el escenario nacional, nuevos interlocutores al tiempo 
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que se· liquidaron las viejas fuerzas económicas que 

caracterizaron al porfiriato. 

Durante la gestión del presidente Calles tiene lugar la 

reorganización del sistema bancario. Desde fines de 1923, el 

entonces Secretario de Hacienda Alberto J. Pani, convocó a la 

Primera Convención,Nacional Bancaria. El resultado fue el inicio 

de una nueva legislación bancaria, así como el decreto de 

creación de la Comisión Nacional Bancaria, cuyo propósito era 

vigilar el cumplimiento de lzis disposiciones legales. 

Así mismo, se decretó la Ley General de Instituciones de 

Crédito y Establecimientos Bzincarios y, el 28 de agosto de 1925, 

se promulgó la Ley que daba lugar al Banco Unico de Emisión. El 

lo. de septiembre de 1925, el presidente Calles inaguró el Banco 

de México. 

La razón básica que condujo al gobierno a la creación del 

Banco de México, fue la necesidad de establecer en el país un 

régimen bancario con orientación económica y social, y guiado por 

el propósito de establecer una organización crediticia con 

espíritu nacionalista. La Ley Constitutiva, facultaba al Banco de 

México para 5 funciones específicas: 1) emitir billetes; 2) 

regular la circulación monetaria en el país, los cambios con el 

exterior y las tasas de interés¡ 3) redescontar documentos de 

carácter específicamente mercantil¡ 4) responsabilizarse del 

servicio de tesorería del gobierno; y 5) efectuar las operaciones 

bancarias que competen a los bancos de depósito y descuento. (10) 

< 10) Krauze, Enrique, et. al. "Historia de la Revolución 
Mexica~ 1924-1928'.'._. ed. El-Colegio-de-México:-pag.- 12. 



Sin embargo, en sus inicios el Banco de México debió 

enfrentar serios problemas, pues sus recursos y sus capacidades 

de acción se vieron seriamente limitados. Factor definitorio de 

lo anterior, 

mediados de 

fue la crisis económica que viv1a el pafs desde 

1926, cuando se hicieron más palpables las 

deficiencias de un sistema que se basaba en el comercio exterior 

para financiar sus proyectos económicos. La debilidad del mismo 

tendrfa que traducirse en una crisis económica, agudizada por la 

crisis petrolera, minera y la depresión de 1929. 

No obstante, para 1932 la legislación bancaria la permitió 

un gran impulso a la infraestructura fin1:1nciera, implicando 'lma 

estrecha colaboración del Estado con los sectores emergentes de 

la burguesia mexicana, incluso en el periodo de Cárdenas, el 

gobierno continuó con la polftica de otorgar apoyo financiero 

oficial a los banqueros privados para promover actividades 

productivas. 

Durante estos affos (1928) se forma también la Asociaicón de 

Banqueros de México <ABM) que llegó a agrupar a la casi totalidad 

de las instituciones financieras del pa1s. 

l. 4 CARDENAS 'i_ fü!. RELACION g_oN hOS liMPRESARlOS 

Una de las más relevantes herencias de Cárdenas es la 

transformación del partido oficial en un partido de masas, y en 

este sentido, la constitución de las centrales obreras y 

campesinas, principalmente la CTM y la CNC, como valuartes del 

control del Estado sobre las organizaciones de los trabajadores, 

y también, la institucionalización y consolidación de las 

organizaciones empresariales de carácter nacional. 

17 



Durante su periodo, el Partido Nacional Revolucionario se 

convirtió en un factor más de poder del presidente. En 1937, 

C~rdenas propone su disolución para conformar un nuevo partido 

que verla la luz en 1938: el Partido de la Revolución Mexicana. 

En virtud de que el sustento del poder del régimen se encontraba 

fundamentalmente en los trabajadores, el naciente partido se 

formuló bajo un principio semicorporativo, cuyas bases serian los 

obreros: principalmente la CTM, y otras organizaciones de 

trabajadores de ruenor jerarquia; asi como la CNC para los 

campesinos¡ el sector popular se integraria especialmente con los 

trabajadores al servicio del Estado y finalmente, el sector 

militar, cuya incorporación tuvo por objeto neutralizar las 

desaveniencias en contra del régimen. De esta Illc'J.nera, "el sistema 

de dominación que empezó a regir a partir de 1938, supuso una 

articulación vertical y coorporativista entre el Estado y el 

partido y las más de las <:1gn1paciones profesionales del 

pais". <11) 

La alianza entre obreros y Estado quedó signada en febrero 

de 1936, al reunirse en la ciudad de México el Congreso de 

Unificación Nacional del Movimiento Obrero. Lombardo Toledano 

fungió como Secretario General, y las declaraciones de los 

dirigentes sefialaron que si.1 meta seria la abolición del 

capitalismo, más adelante aclararon que el primer paso debia ser 

la independencia del pais, para después proceder al cambio del 

sistema. Poco después como apuntamos, la Confederación pasó a ser 

la base fundamental del partido oficial. 

(11) Leal, Juan Felipe. "La BugQ~ía y ~l Estado ~~iCª-J!Q.'..'..· 
Ed. Caballito, p. 169~ 
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Por su parte, los sectores, campesinos se integran al Estado 

a través de la Confederación Nacional Campesina, el Banco 

Nacional 

sociales 

de Crédito Ejidal¡ 

derivados de la 

y sobre todo por 

Reforma Agraria. 

los compromisos 

Todos estos, 

instrumentos permiten al grupo gobernante mantener la calma en 

el espacio ro5s tenso y conflictivo del momento. Vale afiadir, que 

la Reforma Agraria de Cárdenas impidió el estallido de una 

rvuelta revolucionaria que pudo gestarse a partir de la 

agudización de las contradicciones producto de los aftas de la 

, depresión. 

De esta manera, el Estado desarrolla una política 

corporativa que mantenfa separados al proletariado y al 

campesinado, con el objeta de evitar que en el proceso de 

reformas sociales las iw.sas escaparan a su control. Lo anterior 

se basó en una serie de concesiones que garantizaban, dicho 

control. La transformación del Partido Nacional Revolucionario en 

Partido de la Revolución Mexicana se llevó a cabo, ligando 

estrechamente a las masas trabajadoras con el Estado, a través de 

las organizaciones corporativas, la sindicalización de los 

burocrátas, la expansión del sector público y la implementación 

del bagaje ideológico reformista-popular de la revolución. Se 

consolida asf una nueva y eficaz estructura de poder mediante la 

constitución de una novedosa fórmula política, en cuya base se 

encuentra la integración orgánica del aparato estatal, con el 

partido oficial y el sistema sindical. 

La sociedad entera habfa sido organizada par el Estada, 

incluidos los empresarios, a quienes se babia obligado por ley a 
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pertenecer a las Cámaras correspondientes. Pocas veces en la 

historia, el Estado habia obtenido un grado tal de legitimidad y 

un dominio tan eficiente, sobre la vida económica, política e 

ideológica del país. 

En palabras de Octavio Ianni "Las estructuras jurídicas del 

Estado mexicano y el Plan Económico y Social adoptado por el 

gobierno de Cárdenas, establecen las bases doctrinarias y 

organizativas a partir de las cuales funcionan y prosperan la 

propiedad privada, el monopolio estatal, el monopolio privado y 

el sector agrario compuesto por los ejidos individuales y 

colectivos". <12> 

En cuanto a este sector se refiere, el periodo cardenista 

implica varias preocupaciones. Por un lado el temor a los efectos 

de la recesión económica mundial. El clero y los restos de las 

viejas oligarquías, se esfuerzan por no perder más posiciones y 

la burguesía en su conjunto lucha porque no se apliquen los 

articulas 27 y 123 de la Constitución. 

Concretamente, las !~armas sociales aplicadas por Cárdenas, 

fungieron como amenaza para la iniciativa privada, se hablaba de 

la socialización del sistema, de la invasión comunista, etc. Al 

igual que hoy, repudiaban la creciente intervención del Estado en 

la economía. 

(12) lanni, Octavio "El Estado 9.ª-Eitalisi~ §.!l la ~EQ~ !!§. 
gá~dena~ ed. ERA~ Serie Popular, pág. 37. 



Durante estos afios los problemas particulares que alar:man a 

los empresarios son: Incremento del nGmero de huelgas, pago del 

dfa de descanso semanal, reglamentaci6n de medidas preventivas de 

accidentes de trabajo, higiene y seguridad laboral, fijaci6n de 

salarios mínimos y restricci6n de la entrada al país a técnicos 

extranjeros. 

Por tanto la actitud de la burguesfa durante el perfodo 

giraba en torno a los siguientes ejes: a> recelo de la polftica 

populista que incluye el reconocimiento del derecho de los 

,trabajadores en cuanto a salarios, huelgas, etc, b) desaprueban 

la distribución de tierras a los campesinos¡ c) se manifiestan 

por eliminar 

socializante¡ 

Estado en la 

del discurso oficial aquella terminología 

y d) se pronuncian porque la intervención del 

economia, no limite el desarrollo del sector 

privado, ni se fortalezca demasiado el sector p~blico en términos 

económicos. 

Los empresarios entienden que en algunos casos, el propio 

gobierno auspicia la proliferación de movimientos huelguísticos, 

a lo que Cárdenas responde, sefialando que estos movimientos no 

deben preocupar a nadie, ya que sólo son la manifestación del 

empefio de los trabajadores, en el sentido de encontrar nuevas y 

diferentes ajustes en sus relaciones con los empresarios. 

Si bien, en buena medida se favoreció en términos 

organizativos al proletariado de la época, la política del 

régimen se orientaba a consolidar la hegemonía del Estado frente 

a la sociedad. 
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Como mencionamos, el carácter populista de Cárdenas preocupó 

seriamente a los grtipos ind11striales, y ftie pre~isamente el n1bro 

laboral el que suscitó "la primera reacción pública de los due!\os 

del capital privado contra el reformismo cardenista". (13) 

A mediados de 1935, tanto la CONCAMIN como la CONACO y la 

Asociación de B.anqueros, manifiestan públicamente sti descontento 

y sefialan: "La multiplicidad alarmante' de los conflictos obrero-

patronales se ve alentada por la act11aci6n de los tribtinales de 

trabajo ... la situación de México es en ciertas campos 

potencialmente bonancible, pero esta, a la vez, amenazada de 

~nera mortal, por hechos cuya acción es indispensable que cese, 

si se quieren recoger frutos que las posibilidades del país 

podrian dar". < 14) 

Hay qtie recordar que especialmente al finalizar el periodo, 

las Cámaras de Comercio e Industria, asf como la asociación 

bancaria, ejercieron tina fuerte presión y lograron intervenir en 

las decisiones políticas y económicas del pafs. 

En 1936, el gn.1po empresarial de Montt<rrey, encabeza la 

protesta ante la politica del régimen, concretamente por la 

política laboral, dado el incremento en el número de huelgas. La 

Asociación Patronal de Monterrey protagonizó el movimiento, los 

empresarios regiomontanos se q11ejaron ante el gobierno de la 

(13) Cfr. Martfnez Nava, Juan Manuel, Op. Cit. 
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entidad de que el nuevo presidente de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, era abiertamente conocido como 

benefactor de los trabajadores. La tensión llegó a sus lfmites 

cuando dicha Junta declaró legal la huelga del Sindicato Unico de 

Trabajadores de la Vidriera Monterrey. 

La Asociación Patronal convocó a una reunión en la que se 

propuso "condenar a la inv.:1sión comunista", asimismo promovieron 

una manifestación y un paro de actividades. 

La importancia que Cárdenas dio al movimiento fue 

manifiesta, al acudir personalmente al lugar del conflicto en 

donde los empresarios del vidrio le hicieron ver la posibilida de 

cerrar sus industrias si no se resolvfa el problema. 

En este momento, el mandatario precisa su posición frente 

al sector privado, y esboza su respuesta en 14 puntos, 

privilegiando al Estado como rector de la economfa y a la vez, 

seffalando las condiciones para el crecimiento del sector privado. 

Por otra parte establece las pautas para organizar la alianza 

entre las clases sociales en discordia. El plan esbozado por 

Cárdenas seffala: 

1> La necesidad de que se establezca la cooperación entre el 

gobierno y los factores que intervienen en la producción, 

para resolver permanentemente los problemas que son 

propios de las relaciones obrero-patronales, dentro del 

régimen de derecho. 

2) La conveniencia nacional de proveer lo necesario para 

crear la Central Unica de Trabajadores Industriales, que 

de fin a las pugnas intergremiales nocivas, por igual, a 

obreros, patrones y gobierno. 
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3) El gobierno es el árbitro y el regulador de la vida 

social. 

4) La seguridad de que las demandas de los trabajadores 

serán siempre consideradas dentro del margen que ofrezcan 

las posibilidades de su prop6sito expresado anteriormente 

a los representantes obreros, de no acordar ayuda 

preferente a una determinada organización proletaria, 

sino al conjunto del movimiento obrero representado por 

la Central Unitaria. 

5) Las demandas de los trabajadores deben c.ircunscribirse a 

las posibilidades de la empresa. 

6) Negociación rotunda de toda facultad a la clase patronal 

para intervenir en las organizaciones de los obreros, 

pues no asiste a los empresarios derecho alguno para 

evadir el campo de la acción social proletaria. 

7> Las clases patronales tienen el mismo derecho que los 

obreros para vincular sus organizaciones en una 

estructura nacional. 

8) El gobierno está interesado e~ no agotar las industrias 

del pais, sino en acrecentarlas, pues aun para su 

sostenimiento material, la administración pública reposa 

en el rendimiento de los impuestos. 

9) La causa de las agitaciones sociales no radica en la 

existencia de núcleos comunistas. Estos forman minorias 

sin influencia en los destinos del pafs. Las agitaciones 

provienen de la existencia de aspiraciones y necesidades 

justas de las masas trabajadoras que no se satisfacen y 
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la falta de cumplimiento de las leyes del trabajo, que da 

material a su agitación. 

10) La presencia de pequefios grupos comunistas no es un 

fenómeno nuevo ni exclusivo de nuestro pafs. Existen 

estas pequeftas minorías en Europa, en los Estados Unidos, 

y, en general, en todos los paises del orbe. Su acción en 

i\9xico no compromete la estabilidad de nuestras 

instituciones, ni alarma al gobierno ni debe alarmar a 

los empresarios. 

11) Más dafio que los comunistas, han hecho a la nación los 

fanáticos que asesinan profesores; fan~ticos que se 

oponen al cumplimiento de las leyes y del programa 

revolucionario y, sin embargo, tenemos que tolerarlos. 

12) La situación patronal reciente no se circunscribió a 

Monterrey, sino que tuvo ramificaciones en otros centros 

importantes de la República, como La Laguna, el Distrito 

Federal, Puebla y Yucatán. 

13) Debe cuidarse mucho la clase patronal de que sus 

agitaciones se conviertan en bandera. polftica, porque 

esto nos llevará a una lucha armada. 

14) Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha 

social pueden entregar sus industrias a los obreros o al 

gobierno. Eso será patriótico: el paro no. 

El documento t;:imbién reflej;:i la inquietud de Cárdenas por 

convencer a los empresarios de que las reformas sociales eran el 

sustento de la estabilidad polftica y económica del país. "Poco a 

poco la burguesía comprende que el gobierno está realmente 
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reformulando las reglas del juego, pero sin distribuir ni la 

propiedad privada ni las posibilidades de acumulación de capital. 

En vez de sacrificar esos principios del capitalismo, lo que hace 

C6rdenas es darles nuevas condiciones de funcionamiento y 

expansió~'. (15> 

énfasis en 

Es muy clara su actitud en el punto 5 donde hace 

que las deJJll'lndas de los trabajadores deben 

circunscribirse a las posibilidades de la empresa. 

En el mismo sentido del desplegado de 14 puntos, pero 

incluso con un carácter lllás proempresarial, se inscribe la nueva 

legislación sobre organizaciones patronales, mediante la cual se 

autoriza a la Secretaria de Economia Nacional para autorizar la 

creación de nuevas Cámaras para industriales, y la formación de 

Cámaras en peque~o. asi como la obligatoriedad de afiliación para 

las firmas con capital que supere los 550 pesos -anteriormente la 

afiliación era voluntaria-, con lo cual por un lado, las Cámaras 

adquieren mayor poder y se les confiere el carácter de 

instituciones autónomas de carácter público; y por otro, regulaba 

las relaciones entre el Estado y los intereses sectoriales. 

Por otro lado, la legislación establecia que las Cámaras 

comerciales, industriales o mixtas de carácter local, se deberían 

unir en una confederación. Este mecanismo si bien afectaba la 

forma de organización de las Cámaras patronales, permitiendo por 

ejemplo la formación de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana <COPARMEX>, no trastocó su funcionamiento económico, y 

tampoco neutralizó la posición critica de las mismas. 

<15) lanni, Octavio, Op. Cit. p. 73. 
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Desde este momento las Cámaras de Industria y Comercio 

fungieron como interlocutoras del gobierno, en efecto, "a partir 

de entonces los representantes de las Cámaras han f orroado parte 

ex-oficio de numerosas comisiones gubernamentales como son La 

Comisión Nacional de los Salarios Mf nimos y la de aranceles, la 

de normas etc", (16) 

Cabe seftalar, que durante la administración cardenista se 

forma, casi paralelo a la COPARMEX, el Partida Acción Nacional 

<PAN) a instancias de Manuel Gómez Morfn. La base social de esta 

organización se forma principalmente por prafesianistas, 

comerciantes e industriales, su objetivo fundamental en ese 

momento es enfrentar la palitica cardenista, y de manera 

particular, la iniciativa de reforma del articulo 3o. 

constitucional. Asimismo destaca su cercania con la iglesia. 

Lo singular del gobierno cardenista no es tanto el hecho de 

favorecer a importantes grupos de campesinos, ni el hecha de que 

las huelgas se multipliquen, rebasando durante sus dos primeros 

aftas de gobierno, las movilizaciones precedentes, sino que es el 

hecho de posibilitar la consolidación económica y el 

fortalecimiento politico del sector privado. El método seguido 

por la estrategia económica del régimen, favoreció rotundamente a 

la iniciativa privada del pais: "baja este gobierna, la formación 

social capitalista adquiere los contornos qt1e le confiere la 

singularidad de un Estado de compromiso, pera burgués y 

<16) Arriola, Carlos Op. Cit. p. 13. 
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estructurado con el fin de propiciar la acumulación monopólica de 

capital". <17) 

Con el triunfo de Avila Camacho en 1940 la continuidad 

institucional del Estado Mexicano y su interés primordial en 

lograr el desarrollo económico de México quedaron asegurados. El 

nuevo presidente significó también una victoria para las fuerzas 

conservadoras del p<1fs. Al respecto, Nor<1 Hamilton seflala que "el 

mensaje de toma de posesión de AvilZI Camacho hizo hincZlpié en la 

necesidad de la unidad nacional y de aumentar la producción, el 

sector ejidal, nucleo de la reforma agraria bajo Cárdenas, no fue 

mencionado, y los hechos indicaban que el sector agrario privado 

recibiría un trato preferencial. .. " <HI) 

Del mismo modo, nada más explicito sobre el gobierno de 

Avila Camacho, que lo dicho por- Narciso Bassols, agudo observador 

de la época, el 15 de enero de 1941 en las páginas de Periódico 

Comabte: ".,.el régimen del general Avila Cama.cho no sólo ha 

emprendido el camino de regreso de las concesiones a los 

empresarios en el czunpo, es decir, ha trazado una ruta de 

apaciguamiento en materia agraria.,. que deja sentadas las bases 

para acabar con el progreso revolucionario de expropiación de la 

tierra, para entregarla íntegramente a los campesinos 

(17) Ianni, Octavio. Op. Cit. p. 146. 

(18) Haroilton Nora "México: Los limites 9'~ 1.9. autongmf~ del 
Estado~, ed, ER:A;'"°"Méxic0-19~------
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desheredados: no sólo ha abordado el problema de ll\ 

reorganización ferrocarrilera, en términos llamados a traducirse 

en quebranto injusto del prestigio de los obreros mexicanos¡ no 

sólo ha reformado la Ley de Nacionalización de Bienes en forma de 

permitir a la Iglesia que salve la propiedad de los inmuebles que 

dedica a mantener su ilegal aparato educativo en marcha¡ no sólo 

ha creado un ambiente hostil a las grandes garantias que el 

Estatuto da a los trabajadores del Estado¡ no sólo convoca ya a 

las Cámaras en oportunidad y condiciones desvent.L1josas para que 

reformen las leyes básic1J.s de la República, incluyendo la Ley del 

Trabajo.,,¡ sino que también estA en el camino de las concesiones 

politicas., los periódicos del dia 11 de enero por 11'. iw.flana 

publicaron una declaración del Presidente, que anuncia una 

"radical transformación" del Partido <PRM>, para que en vez de 

labor política ... haga "preferente1nente labor social". (19) 

El proyecto modernizador que encarnaba el nuevo gobierno, 

debía comenzar a marchar aceleri"ldamente y Avila C¡;¡macho 

prefiguraba el nuevo tipo de gobernante que, en la lógica de los 

sectores del conservadurismo, debería liderar la nueva etapa del 

pais. Los caudillos militares se encontraban en el crepúsculo de 

S\1 función. Li:'t sociedad mexicana inici.,.ba ern transformavión 

definitiva; habria que cambiar, paulatinamente, sus 

caracteristicas agrarias por las de una moderna sociedad 

industrial. Tal era el proyecto y la promesa que los regimenes 

(19) Edición fascimilar del Centro de Estudios del 
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Movimiento Obrero Socialista. México 1986. 

posrevolucionarios 

proyecto deberia 

desarrollo. 

hacian a la Nación, de tal manera que dicho 

ser capaz de promover un nuevo tipo de 

El éxito económico limi tacto de las reformas carclenistas y 

sobre todo, las posibilidades que se abrían al pais por la 

Segunda Guerra Mundial fueron determinantes en los cambios de la 

estrategia de desarrollo. El acento se pondría ahora en el 

aceleramiento del proceso de industrialización, favoreciendo la 

acumulación de capital y asegurando un clima político favprable a 

la inversión, lo que implicó disciplinar ~l movimiento sindical. 

El proceso de industrialización, apoyado por el Estado mediante 

medidas fiscales y arancelarias y el suministro abundante y 

barato de energéticos, se complementó con el desarrollo parcial 

de un sector agrícola moderno. 

El arranque del proyecto Lndustrializador inició una etapa 

de crecimiento con inflación que después cedió frente a un nuevo 

matiz del proyecto: el desarrollo estabilizador. A partir de 1940 

la inserción de México en el circuito internacional de la 

distribución del trabajo se hizo más precisa. Con respecto al 

contexto internacional, el proyecto de desarrollo Jnexicano nacia 

subordinado, pero en lo interno, le permitía un crecilll'into 

acelerado a trav~s del cual era posible incorporar, también 

rápidamente, a grandes contingentes a la dinámica del desarrollo 

que se babia inaugurado. 

Sin embargo, las limitaciones de este proyecto estaban 

presentes desde el momento mismo de su entrada en operación. Se 

estableció ademl:\s, un m<!trco de sobreprotección que terminó 
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produciendo un aparato industrial deforme, que nunca logró una 

111ZJ.duraci6n 1:1.corde con la natur1'.leza del mercado internacional en 

el cual se insertó el país y que avanzado el tiempo mostró su 

insuficiencia incluso, para abastecer el mercado nacional. 

Pero frente a estas limitaciones, y en contra parte, la 

socied1'.d urb1'.na l'.IV<:\nzó en su dinámica de <;recimiento logrando un 

nivel de modernización que incidió sobre número y tipo de 

demandas que estos sectores plantearían a los conductores del 

desarrollo nacional. 

Por su parte, la contribución del sector agrario al 

desarrollo del sector urbano industrial se dio, paralelamente a 

la eliminación de los grupos latifundistas porfirianos, fuerza 

económica y política de primer orden. Los antiguos grupos 

latifundistas representaban un costo social muy alto para el 

pais: monopolizaban la casi totalidad de la tierra disponible y 

mantenían enormes extensiones pr5cticmnente inexplotadas, además 

si exceptuarnos a los hacendadas, que controlaban la producción 

para el mercado externo y algunos reducidos sectores que 

producían para el interno, (como era el caso de los propietarios 

de los ingenios del estado de Morelos), estos se comportaban lllt.'ls 

corno rentistas, que como empresarios. Por otra parte, los 

latifundistas no sólo ponían obst~culos al desarrollo de la 

1 industria, manteniendo rígida la oferta de alimentos y materias 

primas, sino que controlaban a la mayor parte de la población del 

país que se asentaba en zonas rurales. 

Asimismo, la desaparición de los grupos latifundistas 

tradicionales, evitó que se presentaran contradicciones entre los 
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grupos dominantes, en torno a la estrategia de desarrollo a 

seguir, en la medida en que predominl'tron los intereses urbano-

industriales de !OOnera prácticamente absoluta. 

agraria se subordinó l't la industril'llizl'tción. 

Asi, la política 

Ninguno de los 

grupos rurales, cuyos intereses no sólo son distintas sino can 

frecuencia antagónicos, tuvo la fuerza suficiente para hl'tcer 

contrapeso a los intereses urbana-industriales. 

En la cohesión de los grupos dominl'tntes y en su acuerdo 

respecto a la estrategia de desarrolla, va a influir de manera 

fundamental, el que hayan desaparecida del panorl'tma politice los 

antiguos latifundistas que, a sernajanzas de los argentinas y de 

los brasileftos, controlaban la producción agrícola para el 

mercado interno y para la exportación y, aunque en diferentes 

grado, también ejercían un fuerte control sobre el Estado. 

Aquella forma de privilegiar al se.i:tor industrial produjo 

graves desequilibrios estructurales. El esquema determinó que el 

sector agricola realizara en forma amplia y consistente, hasta 

llegar a su agotamiento transferencias de capital, que después 

serian sustituidas de manera creciente por el subsidio. Esta 

aplicación unidireccional de los re.cursos produjo el 

debilitamiento y el alta grado de atrasa del sector campesino y 

posteriormente el hundimiento de las finanzas del sector público. 

Asf las virtudes originales del proceso industrializadar, en 

el sentido de incorporar a las cl'tpas marginales a la dinámica del 

desarrolla, na sólo se estancaran, sino que terminaron 

revirtiéndose¡ pero ya en un marca de atraso y debilitamiento de 

los otras sectores. 
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Se trata de un caso típico de industrialización sobre la 

base de la si1sti tución de importaciones, fenómeno impulsado 

también, por la situación internacional creada por la Segunda 

GuerrZI Mundial. En efecto la economíi'.I de la guern1 implicó que 

las naciones desarrolladas se concentraran en la producción de 

material bélico, requiriendo por tanto, de los paises 

subdesarrollados materias primas y, lo que es más, les privaron 

de los bienes manufacturados que anteriormente provefan. 

Fue así que a partir de 1940 se inst<:J.uraron en Mé:d~o las 

condiciones que favorecieron el crecimiento industrial conocido 

como "desarrollo estabilizador". Así, con esta orientación 

industrializante y ya situado el desarrollo económico en primer 

lugar de las prioridades nucionales, desde este momento y hasta 

la década de los sesentas, la economía creció a un ritmo bastante 

intenso al grado de alcanzar un promedio superior al 6% anual. 

Es i!ISf que el llamado desarrollo estabilizador buscarfa 

recuperar el dinamismo de la economía con mayor apoyo del capital 

privado, incorporando al capital extranjero y cuidando la 

estabilidad de los precios. 

La pol:itica de "crecimiento con estabilidad" no deti1vo 1<:1 

inversión del sector público en obras de infraestructura •ni 

retrajo la inversión privada. El grupo gobernante consideró que 

aumenta.r los impuestos a las utilidades de los grandes grupos 

priva.dos, pa.ra financiar el déficit del gasto público, atentarfa 

contra el clima de confianza necesario para alentar la inversión 

nacional y extranjera. Como alternativa, las lineas clave de la 

nueva política fueron la utilización más estricta de los 
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instrumentos financieros y monetarios, así como la absorción del 

déficit creciente del sector público mediante el financiamiento 

externo. 

Otra medidZI importante fue el establecimiento de un sistema 

de control selectivo del crédito que obligó a participar al 

sistema bancario en la adquisición ele efectos públicos, lo q11e 

ayudó a disminuir las consecuencias inflacionarias del gasto 

público y a aumentar la inversión en los sectores más 

estratégicos, para mantener el proceso de desarrollo. Un 

resultado muy importante de esta polftica fue que los ~ectores 

financieros privados, tuvieron acceso al crédito en mayores 

cantidades y a más bajas taséis de interés, 

directamente a su fortalecimiento. 

lo que contribuyó 

Por supuesto, "tal estrategia implicó la modificación de la 

alianza político nacional en que se había hecho descansar al 

original proyecto de desarrollo económico, entonces integrado por 

el Estado, el capital privado nacional y las organizaciones 

campesinas y obreras. Sus modificaciones ocurrieron en la cüpula 

para dar lugar preponderante al capital privado, tanto nacional 

como extranjero, 

política." (20) 

a los sectores más conservadores de la élite 

Por su parte, los empresarios, en un primer moment~ se 

mostraron cautelosos, dados sus conflictos durante el régimen 

cardenista, sin embargo, ya que la actividad industrial de 

acuerdo con los estímulos que recibió, era la mas segura y 

rentable, al poco tiempo brindaron todo su apoyo al nuevo inodelo 

<20) Martinez, Nav~ op. cit. p. 123. 
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de desarrollo. En los hechos fue el propio gobierno el que buscó 

la reconciliación con el sector privado. Desde los primeros meces 

los avilacamachistas se encargaron de hacer notar que la la 

orientación del gobierno de Cárdenas babf a sido no sólo anulada 

sino invertida. De esta manera los grupos en el poder fueron 

haciéndose cada vez :m..'is có:mpl ices del :mismo proyecto económico. 

No obstante, esta política generó pGqueffo roces, así ocurrió 

con la nueva Ley de Cámaras de Comercio y de Industria del 1941, 

que vino a sustituir a la de 1936. Dicha ley separaba a la Cámara 

de Comercio e Industria en dos, según la actividad ele las.mismas. 

La CONCANACOMIN si bien protestó pues opinaba que el Estado no 

tenía derecho a intervenir en su forma de asociación, decidió 

acatar la nueva ley por "razones de seguridad nacional". 

M&s tarde en 1941 la CONCANACO atacó abiertamente la 

política agraria, seffalando que su mal funcionamiento se debía 

principalmente, 

campo, por los 

inseguridad en 

a que el capital privado no podía invertir en el 

problemas generados por los ejidos y por la 

la propiedad de la tierra. En 1945 otn'ls 

organizaciones empresariales como la Asociación de Ban~ueros de 

México, la COPARMEX y la Ct"unara Nacional de Comercio de la ci t1dad 

de México, secundaron dicha inconformidad y enviaron un documento 

al presidente Avila Camacho en el que criticaban el régimen• de 

propiedad en el campo. 

Cabe seffalar, que desde 1940 la posición de los empresarios 

se fortaleció debido a la concentración de recursos que el propio 

régimen político les facilitó. 

Por su parte, el periodo de Miguel Alemán, se caracterizó 

por su aguda proclividad hacia los empresarios y la inversión 
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extranjera. En un discurso durante su Célmpafta sefial6: "La 

iniciativa privada debe tener la mayor libertad y contar con la 

ayuda del Estado para su desarrollo, cuando se realice con 

positivo interés para el bienestar colectivo. La propiedad de los 

bienes inmuebles debe estar preferentemente en manos de m.iestros 

nacionales.,, pero el capital extranjero que venga a vincularse a 

los destinos de México, podrá gozar libremente de sus utilidades 

legitimas". <21> 

En el aspecto polftico el sesgo fundamental se ob~ervó en 

los cambios promovidos en el partido oficial: la disolución del 

Partido de la Revolución Mexicana <PHM), y su cambio a la nueva 

denominación: Partido Revolucionario Institucional <PRl). Lo 

anterior significó restar peso a la CTM al ser incorporadas otras 

organizaciones obreras. El periodo de Alemán también se 

caracterizó por marginar a 1 a izquierda y reducir su inf l 11encia 

en el movimiento obrero. 

Durante el periodo de AleruSn se forman los comités 

binacionales de hombres de negocios establecidos con empresarios 

norteamericanos, y canadienses. El rasgo distintivo de la 

Concanaco es un esfuerzo por entablar relaciones económicas con 

el exterior. 

El sexenio de Rufz Cortinez se inicia en medio de una crisis 

de corrupción en la administración püblica y un deterioro 

sustancial en el nivel de vida de los trabajadores. El nuevo 

(21) Paoli Bolio, Jose "Estado y Sociedad en México 1917-1984", 
ed. Dceáno México, p. 48. 
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gobernante se presenta con la consigna del cambio. Inicia su 

gestión, con una reforma a la ley que permite el otorgamiento 

derechos políticos a la mujer; la reforma de La Ley Reglamentaria 

del artículo 28 de la Constitución que fija sanciones más 

drástica para los monopolios; al tiempo que establece mecanismos 

que aparentaban desterrar la corrupción. Su lema de gobierno es 

la austeridad. Mención especial merece también la Ley de 

Atribuciones del Ejecutivo Federal para hacer frente a las 

presiones inflacionarias de la economía. 

Los empresarios empiezan a sentir los efectos de las medidas 

oficiales emprendidas para abaratar la vida. En 1952 se anuncia 

una baja en los precios de algunos granos básicos, lo que irrita 

a los especuladores. El ataque de los comerciantes se deja sentir 

contra la Compa~fa Exportadora e Importadora Mexicana <CEIMSA). 

Concanaco senaló que la intervención del Estado en actividades 

propias de la iniciativa privada era nociva para el país. 

Cuestiona también la política de fijación de precios tope y de 

garantia. 

Sin embargo, el enfrentamiento nunca alcanzó ft1ertes 

niveles. Incluso, dado el carácter prioritario que tenia para el 

régimen el crecimiento económico y la inversión privada, Ruiz 

Cortinez facilitó el terreno para que los empresarios ejercieran 

presión en las decisiones políticas, utilizando las amenazas de 

contracción de inversiones y fug11 de c1'.pitales, mismos que 

constituían, -como continuan siendo-importantes herramientas 

de desestabilización económica, tan es asl que en 1954 ya la 

política económica ofrecía espléndidos beneficios los 
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industriales: expansión del crédito, elevación del 

proteccionismo, reducciones fiscales, devaluación de la moneda, 

etc. Cortinez promueve entonces la infraestructura que la 

industria requiere, sub~idia servicios baratos y proporciona 

energéticos, 

recurre al 

proteje de manera desmedida a la industria 

endeudamiento externo. Podernos decir que 

y se 

la 

problemática acttial en materia de deuda, marca sus orígenes en 

este perfodo. 
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El gobierno de Luis Echeverria finalizó con una crisis 

económica importante: en septiembre de 1976 despt1es de a!'los de 

estabilidad monetaria se abandonó el tipo de cambio nominal de 

12.50 pesos por dólar. La salida de capitales se aceleró, 

calcul&ndose para 1976, entre 4 y 5 mil millones de dólares. La 

desconfianza en la situación económica dio lugar a una ola de 

rumores sobre la estabilidad palitica, según los •:uales opurriria 

un golpe de Estado para impedir la toma de posesión del 

presidente electo, Jasé López Portillo. 

En 1976, el crecimiento del PNB fue sólo de 2% a precios 

constantes¡ la cifra más baja desde 1953 e inferior al ritmo de 

crecimiento de la población. La deuda externa llegó a cerca de 20 

000 millones de dólares, mientras que el déficit comercial, 

después de haber sobrepasado los 3000 millones de dólares en 

1975, descendió a 2732 millones de dólares. Asi también, la tasa 

de crecimiento del Producto Interno Bruto disminuyó a 4.2% en 

1976, al mismo tiempo que aparecian signos de que continuaria 

una tendencia decreciente, clesptiés de registrar tasas de 

crecimiento de m&s del 8% durante 1972 y 1973. A los probl~mas 

seftalados, se unió, desde 1973 el fenómeno de la inflación 

originado en paises industrializados y generalilzado por todo el 

mundo capitalista desde comienzos de la década. 

El sexenio de Echeverria mostr6 una caida relativa de la 

inversión privl'.\da nacional y un ¡:iumento de la inversión estatal. 
-'-

Para no frenar el crecimiento, el Estado quiso sustituir la 
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disminución relativa de la inversión privadn nacional. Esto 

originó un al to dé:fici t público y ttn élceleraclo endeud<:t:miento 

interno y externo, al no abandonar el Estado su política de 

alianzas del 

estabilizador. 

bloque en el 

Los resultados 

poder heredada del periodo 

déficit. no fueron buenos: el 

público generó una inflación sin precedentes y un déficit externo 

que presionaron sobere el tipo de cambio. La inversión privada no 

reaccionó. Por su p.:1rtc, la captación del ahorro interno empezó a 

disminuir desde 1973 porque las tasas de interés ya no resultaban 

atractivas para los ahorradores y porque el capital financiero 

quiso proteger sus recursos ante el riesgo cambiarlo. 

El gobierno de Echeverrfa logr6 diferir la crisis elevando 

el gasto público financiado, cada vez m&s, con recursos externos. 

Sus efectos inmediatos fue acelerar el endet1daroiento, la 

inflación y el déficit comerical. Al finalizar el sexenio se 

firmó un convenio con el Fondo Monetario Internacional CFMI> 

mediante el cual el gobierno acept..,.ba los términos de un 

programa estabilizador estricto 

El gobierno de Echeverrfa realizó un esfuerzo de adaptación 

para recuperar las bases consensuales ante el peligro creciente 

de inestabilid1'.d y resistencia política. El intento consistili en 

efectuar una "apertura democráticll" acompal'íada de iniciativas 

para recobrar el dominio de la situación . 

la extensión de la fórmula tripartita: 

gobierno, para resolver los problemas 

Entre ellas destacan 

capital, trabajo y 

laborales y la 

reconsti tuci6n de la explotación colectiva agropecuaria, q1.1e fue 

un fracaso. Junto con estas iniciativas de contenido popular, 
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agrarista y obrerista, se reforzaban los apoyos al capital. Sin 

embargo, en este frente el gobierno no tuvo éxito. Los 

empresarios dieron respuesta poco entusiasta, en parte por el 

efecto de la crisis interna, pero también su hostilidad provenfa 

de los frecuentes exabruptos verbales y regafios del presidente a 

los empresarios. 

As'S. la "aperh.1ra" sucedió en sus primeros aftas bajo el 

signo de la crisis económica que se fue agudizando al sufrir los 

efectos de la crisis mundial. De 1973 en adelante, la contracción 

económica se convirtió en recesión, y para 1975 se convirtió en 

una amplia crisis. El intento de resolverla a base de mayor gasto 

público no tuvo éxito y culminó el proceso a finales de 1986. 

un 

As'i. las cosas, 

programa de 

el nuevo gobierno de López Portillo presentó 

acción por etapas con una duración de 

aproximadamente dos aftas cada una de ellas. En la primera se 

deberian instrumentar las medidas necesarias para salir de la 

crisis; en la segunda se buscaría la consolidación de lo logrado 

y en la tercera se crear'i.an las condiciones necesarias que 

permirfan aspirar a un crecimiento sostenido que buscar fa 

transitar de lo urgente a lo importante, es decir, que una vez 

resuelto el problema económico se habrían sentando las bases para 

impulsar el desarrollo social. Esto constituia una reconfirma¿ión 

de la tesis manejada desde el régimen ele Miguel Alemán sobre el 

objetivo principal de la politica económica: primero crecer, para 

después distribuir. 
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Habían transcurrido sólo dos aí\os del r6gimen de López 

Portillo, CUZ\ndo los ammcio de nuevos descubrimientos de 

petróleo cambiaron las perspectivas de la economía nacional para 

el corto plazo, y anunciaban desde entonces algunos de los 

elementos que def inirian las características de la más aguda 

crisis que ha padecido nuestro pa~s en los últimos 50 afias. 

Se empezó a vislumbrar una rGactivv.c1ón económica que se 

hacia acompafiar, sin embargo, 

de la problemática económica 

inflación, importantes cuellos 

de algunos de los signos o~inosos 

nacional: persistencia de la 

de botella improductivos y el 

deterioro en la situación material de amplias sectores populares, 

De la misma manera se observó que continuaba la disparidad 

intersectorial en las ritmas de crecimiento y bruscos cambias en 

los mismos, de un afio para otro, en diversos sectores. Asi, 

mientras que en 1950, la indust~ia petrolera creció en 23.5%, las 

oonufacturas, en st1 conjtmto, crecieron en 7. 4% y el tnrnsporte 

en 11%. Para el aí\o siguiente, las cifras eran del 16.5%, 7% y 

10.7'/,, respectivamente. Tenernos así una d1nSmica económica 

caracterizada por las disparidades en los ritmos de crecimiento, 

por la formación de ct1ellos de botella y por rezagos importa¡ites 

en .sectores básicos que se mostraron incapaces de responder a las 

necesidades de los sectores mSs dinSrnicos; tales fueron los casos 

del i;ransporte, de la industria de m..~teriales para la 

construcci6n, de la siderurgia y de la metalurgia, y los rezagos 

estructurales en el sector agrícola y en la producción de bienes 

de CZ1pit1:1l. 
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Así, el período de crecimi13nto económico más acelerado del 

presente siglo fue el que abarca los cuatro aftos que van de 1978 

a 1981, en ese lapso el Producto Interno Bruto de México casi se 

duplicó, el crecimiento promedio anual se mantuvo por encima del 

8%. Todzi.vía en 1981, ya en medio de la crisis económica más aguda 

de los últimos 50 aftas, la economía de nuestro país pudo crecer a 

una tasa de 7.91-. 

De tal suerte que gracias a los descubrimientos de petróleo 

y al consiguiente acceso a empréstitos del exterior, los 

préstamos del FMI se pagaron por adelantado. A partir de 

entonces, el gobierno dejó de tener el compromiso de ajustarse a 

políticas recesivas. Después de un crecimiento del PIB de sólo 

3, 4% en 1977 <la tasa más baja desde 1959), éste aumentó a 8. 2% 

en 19713. 

niveles 

Hasta 1981, 

superiores al 

las tasas de crecimiento se mantuvieron 

8%. Este crecimiento inusitado, 

a 

fue 

básicamente promovido por medio de un enorme aumento del gasto 

público. corno porcentaje del PIE, dicho gasto registró un 

incremento considerable, pasando del 39.5% en 1977 al 47.2% en 

1981. 

Otro factor importante lo constituyó el aumento de la 

inversión privada, que se sustentó también en la afluencia de 

recursos externos provenientes de las ventas de petróleo, en el 

mercado internacional, y a partir de 1980, en los recursos 

provenientes del endeudamiento externo. La velocidad y la 

magnitud de la expansión económica estaban directamente ligadas a 

ese flujo externo de recursos que permitió soslayar los 

desequilibrios tradicionales de la economía mexicana, 

singularmente los desequilibrios externo y fiscal. 
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Asf las cosas, en junio de 1981 se anuncia una baja 

importante en los precios internacionales del petroleo, esta 

cuestión precipita la más grave crisis económica de nuestro 

en las últimas cinco décadas, a lo anterior contribuyeron 

país 

de 

!Jlllnera importante las elevados ti'lsas de interés. En esta oc;:isión 

los factores exógemos fueron determinantes, pero no se nos debe 

escapar que la explicación b5sica de la crisis económica radica 

en factores internos propios al desarrollo capitalista seguido en 

México. 

El impacto producido por la baja fue dram6tico. Al enfrentar 

una disminución en la demanda internacional de petróleo, Pemex 

decidió en un primer momento, bajar sus precios de exportación 

para mantener constante su participación en el mercado. Es de 

sobra conocido que altos funcionarios del gobierno no estuvieron 

de acuerdo con esta decisión, por lo que el director de la 

compafffa petrolera estatal fue destituido de su cargo y los 

precios de exportación del petróleo volvieron a subir. En 

consecuencia, el volumen de las exportaciones de petróleo crudo 

decayó, y el gobierno arnenaz6 a sus clientes con suspender las 

ventzis f1.1t1.1r1'.ls · ele petróleo si no mantenían su demand1:\ en los 

mismos niveles. Esa actitud se fundamentó en una valoración 

err6nezi de las condiciones del mercado internacional "del 

, petróleo, puesto que la C1'.ida de 11'. demanda se interpretó como un 

fen6meno temporal. 

En 1981, el nivel promedio de las exportaciones de petróleo 

fue de sólo 1.1 millones de barriles diarios, cuando para ese affo 

las proyecciones presupuestarias del sector público eran de 1.5 

millones de barriles por dia. 
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A la disminución de los ingresos procedentes de la 

exportación de petróleo debió seguir un ajuste de las erogaciones 

gubernamentales y de los ingresos fiscales, así como una 

modificación del tipo de cambio. Sin embargo, el gobierno 

permitió que el déficit financiero público y los empréstitos 

externos se incrementaran. El déficit del sector público llegó al 

15% del PIB, y la deuda externa pública aumentó de 34 500 

millones de dólares a 53 200 millones de dólares en 1981. 

El 18 de febrero de 1982, el peso sufrió una importante 

devaluación a raíz del descenso de las reservas internacionales 

del banco central a niveles inadmisiblemente bajos. En pocos 

días, el tipo de cambio llegó a más de 45 pesos por dólar, 

relación equivalente a una devalu~ci6n del 70%. De ahf hasta el 

roes de agosto, debido a la intervención del banco central, el 

peso sólo se depreGió 4 centavos mi:ücanos por dfa. 

Después de la devaluación, la balanza de pagos ele mercancías 

mejoró considerablemente: el déficit de 3 700 millones de dólares 

en 1981 se convirtió en un superávit de 5 400 millones de dólares 

en 1982. No obstante, la balanza de pagos de la cuenta corriente 

continuaba arrojando un apreciable déficit de 4 800 millones de 

dólares en 1982, aún cuando éste era notablemente inferior aJ de 

1981 de 11 700 millones de dólares. El déficit de la balanza de 

servicios ascendió de 7 970 a 10 200 millones de dólares, lo que 

se e:x:plicft btisicamente en razón del aumento del 43% en el pago de 

intereses de la deuda pública y privada. 

Aún cuando 

considerablemente 

la fuga 

en 1981 y 

de 

1982, 

capitt1les 

ésta no 

se incrementó 

constituye la 

explicación principal del desmoronamiento económico de 1982. En 
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1981 y en el primer semestre de 1982, la fuga de capitales, que 

en esas fechas alcanzó sus rohs altos niveles, representó menos de 

la mitad del incremento de la deuda externa pública. 

En 1981, el gobierno anunció una reducción del 4% 

público y otra del 8% en 1982. Sin embargo, el 

en el 

déficit gasto 

público se i ncrement6, alcanzando niveles sin precedentes 

superiores al 15% del PJB. 

El acelerado crecimiento económico observado en este 

periodo, generó nuevos problemas, al mismo tiempo que acrecentó 

los ya existentes, por ejemplo cabe destacar la profundiz?c16n de 

los desequilibrios sectoriales atribuibles a la expansión 

petrólera: "El PJB de la industria petrolen1, que en 1980 

representó el 3.2% del PIB total, para 1982 habia ascendido al 

3. 8%, mientras que la industria roam.ifacturera en su conjlmto 

disminuyó su participación dentro del PI!3 del 23% en 1980, al 

20.8% en 1982. H6s significativo aún es el hecho de que la 

industria manufacturere1., tradicional soporte de los ciclos 

expansivos, creciera por tres aftos consecutivos por debajo del 

ritmo del PIB. En 1981 el PIB creci6 7.9%, mientras que la 

industria JMnufacturera lo hizo al 7% y para 1980 las cifras son 

del 8.3% y 7.2% respectivamente. 

Estos indicadores cuantitativos permiten inferir un caanbio 

de calidad de mayor significación: en el ciclo expansivo del 

periodo 1978-81 y a diferencia de otros ciclos expansivos 

anteriores, la industria manufacturera dejaba de "jalar" al 

conjunto de la actividad económica. En esta ocasión, la industria 

manufll.ctur.era acoropaf'ló la expansión generada por un nuevo sector: 

el petróleo, que se colocó en el centro de la dinámica económica. 
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Los desequilibrios sectoriales se reprodujeron, en ocasiones 

m.:i.gnificados, dentro de c~da sector. Especial mención merece la 

disparidad de ritmos de crecimiento en la industria 

manufacturera. En 1980, cinco ramas, de un total de nueve, 

crecieron por debajo del promedio. Asf mientras que la rama, 

"otr1'.s industril'.1.6 llll'.l.nufactureras", decreció en 19%, la de 

textiles, prendas de vestir e industrias del cuero, creció en 

sólo 2.4% en tanto la de productos alimenticios, bebidas y tabaco 

en 6%. En ese a?ío, la ram1:1 m~is clin~ruica fue ló'I ele "papel, 

productos de papel, imprentas y editoriales "con una ' tasa de. 

crecimiento del 11.2%, seguida de productos metálicos, maquinaria 

y equipo, que creció al 9.6%. En 1981, seis ramas crecieron por 

debajo del promedio de l<:l industria :manufacturera. Las ramas mf.is 

dinámicas fueron "otras ... " que creció al 10.9%, y la de 

"productos metálicos, maquinaria y equipo", con un 10. 6%. Las 

tasas de crecimiento más bajas se dieron en "madera y productos 

de la maden1", 2.9; "industrias metálicas básicas", 3.5%, y el de 

papel, 4.4%. Se constata cómo, dentro de la que antaffo era la 

principal fuente de impulso económico, 

ritmo estable de crecimiento. Las 

fue imposible mantener tm 

ramas crecfan de manera 

desigual y a saltos; a un aflo bueno seguía otro de pérdida, de 

dinamismo. El mismo fenómeno se observa dentro de cada rama, en 

las que las diferentes clases de actividades repetfan el esquema 

desequilibrado del conjunto de la economía. 

Los anteriores son s6lo algunos ejemplos del esquema de 

expansión desequilibrado que pudo sostenerse durante cuatro afios 

(78-81) gracias a la existencia de cuantiosos recursos 
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financieros provenientes del petróleo y la deuda externa, de 

forma tal que la insuficiencia de la oferta interna, fuera por 

deficiencias estructurales o por desactaptaciones coyunturales, se 

cubrió con importaciones, lo que relajó enormemente la disciplina 

en materia de gasto e inversión, que indispensable para la 

consecución de i.m programa que privilegiara la expansión al 

servicio de la diversificación e integración de la planta 

industrial mexicana. Lo que procedió fue la improvisación y la 

ausencia de cualquier plan que vinculara las demandas y 

capacidades de oferta inter e intr;,.sectoriales; cada sect:or, rama 

y empresa buscaba satisfacer sus propias necesidades de demanda. 

El mayor peso cuantitativo del petróleo se reflejó en el 

sector externo y en los ingresos gubernamentales, pero medido por 

su contribución al PIB, o comparado con otros sectores, el peso 

del sector petrolero no estuvo fuer::.t de lo normal, para un pafs 

que se colocó como el quinto productor de crudo a nivel mundial. 

La llamada "petrolización de la economfa" no radicaba en el peso 

absoluto de los hidrocarburos en la formación del PIB, sino en el 

hecho de que los recursos que generaron, y siguen generando, con 

su venta al exterior, fueron la válvula de escape, el lubricante 

de una econom~a tradicionalmente restringida por su incapacidad 

exportadora, por su inagotzi.ble sed de importaciones y por •unas 

finanzas estables débiles. 

Asf el sector petrolero se convirtió en la bujfa que activó 

a las ramas fundamentales de la industria manufacturera 

paralizadas por l¡;¡ crisis y el programa restrictivo de 1976-1977. 

Ramas corno la siderugia, la de equipo de transporte, la 

metalurgia, la construcción y otras pudieron iniciar S1.l 
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reactivación y crecer gracias al impulso generado por las 

cuantiosas inversiones estatales en la industria petrolera. Se 

gener6 asi un efecto de encadenamiento y de multiplicaci6n del 

efecto inversor. 

Finalmente, no menos importante fue el efecto del petróleo 

sobre las expectativas de la burguesia, tema prioritario en 

nuestro estudio, la cual vio en esa riqueza una fuente inagotable 

de recursos en qué apoyar su proceso de acumulación; expectativas 

reforzadas con el discurso gubernamental, que a partir de 1978 no 

dejaria de hablar de la enorme riqueza que el petróleo 

representaba para México y que babia llegé1do la hora de aprender 

administro.r. El petr6leo se colocó así en los nudos 

fundamento:1les del proceso de acumulllción; dio a la industria la 

dinámica de su crecimiento; proporcionó al Estado los recursos 

con qué financiar su gasto y sirvió de aval para obtener el 

crédito externo; suministr6 los recursos que financiaron las 

importantes más cuantiosas de toda la historia de México; y 

cambió las expectativas de la burguesia, que se sirvió con 

amplitud de la riqueza petrolera para acrecentar sus riquezas y 

su poderio. 

Ya hacia mediados de 1980 diversos indicadores apunt~ban 

hacia el relajamiento del esquema de crecimiento seguido desde 

1978. Por un lado, las presiones inflacionarias seguian 

agudizándose: En 1980 el índice de precios implícito del PIB 

creció en 28.7%, con lo cual las presiones sobre el tipo de 

cambio, amplificadas por la apertura drástica de nuestra economia 

al exterior, se hicieron más agudas. El gobierno reaccionó con la 
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receta de 1975-1976: aumentó la tasa de interés y m..'lntt1vo la 

libre convertibilidad del peso con el argumento de que ésta era 

"una de las libertades bllsicas de los mexicanos". 

Por otro lado, los cuellos de botella en algunos sectores se 

hicieron sentir con mayor fuerza; en especial cabe recordar el 

virtual colapso del sistema de transporte que en los 

ferrocarriles alcanzó proporciones cercanas al caos ante la 

afluencia externa de granos, materias primas, maquinaria, bienes 

de consumo, etcétera. 

En 1980 el empleo creció a la cifra récord de 6.3% Y.más de 

un millón de nuevos puestos de trabajo se abrieron en las 

distintas ri:lmas y sectores de 11:1 economía; sólo en la inch1stria 

de la construcción el empleo creció en 12.7% y en el transporte 

~l 16.3 por ciento. El gobierno se ufanaba de estas cifras, 

mostrándolas como la mejor prueba de que el esquema de 

crecimiento adoptado era capaz de hacer avanzar a la economía 

distribuyendo simultáneamente el ingreso, por la vía del empleo. 

Lo cierto es que en esos afias la concentración del ingreso se 

hizo más aguda, como lo demuestran los datos de la participación 

de las remuneraciones al trabajo en el PIB. 

En el frente externo la situación se complicó por la ca:lda 

en términos reales de las exportaciones no petroleras en 1.7%. En 

1980 las exportaciones agropecuarias decrecieron 12.1% y las 

manufacturas 2.8%, en tanto que petróleo y gas crecieron 69.5%. 

Otro aspecto que agravó la situación fue el aumento en la tasa de 

interés en el mercado internacional que elevó el servicio de la 

deuda externa. 
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En el sector agricola, las zonas ternporaleras se encontraban 

abi:lndonadas i:I S\l suerte desde 1976,, de ti:ll manC?ra que en 1979 

fue necesario importar más de doce millones de toneladas de 

granos básicos. Como resultado de tal hecho, 

quienes pretendieron encontrar la solución 

y del fracaso 

a través de 

de 

la 

enterada de Néxico al GATT, el gobierno feder.:tl puso en m;:ircha en 

1980 el Sistema Alimentario Mexicano <SAM> por medio del cual se 

canalizaron grandes recursos a la producción agricola. 

ello y a las buenas condiciones climáticas, en 

Gracii:\s a 

1980 la 

agricultura pudo crecer al 10%, lo cual, si bien permitió al pafs 

recupertir la autos"1.1ficienci11 en algunos gr.:;nos btlsicos, complicó 

aün más la situación en materia de almacenamiento y transporte. 

El gasto estatal dependia de manera casi exch1si va del 

sostenimiento de los recursos del petróleo; la posibilidad de 

expandir el gasto público estaba en función directa del 

crecimiento de la renta petrolera que llegaba al Estado vía 

impuestos a PEMEX. Cuando los recursos petroleros no f"1.1eron ya 

suficientes para ello se recurrió al aumento del crédito externo, 

que en 1980 alcanzó la suma de 4,055 millones de dólares. 

Hacia finales de 1980 la onda expansiva generada por el 

sector petrolero parecía haber entrado en su fase de agotamie,;nto, 

lo que en las condiciones descritas significaba la imperiosa 

necesidad de encontrar una nueva fuente de dinamismo que, apoyada 

en el petróleo, fuese capaz de sostener el ritmo de crecimiento, 

propiciando al mismo tiempo aun diversificación de la estructura 

econ6mica interna y de sus relaciones con el exterior capaz de 

otorgar una salida al irresuelto problema del déficit externo y 
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del déficit fiscal. Tal fue el cambio de est.ategia que el 

gobierno federal intent6 en 1981, con los objetivos centrales de 

dar una solución a los cuellos de botella, concentrando en ellos 

el esfuerzo del gasto estatal, encontrar nuevos polos de 

dinamismo que sustituyeran al petróleo y permitir un respiro a 

las extenuadas finanzas públicas. 

El supuesto básico del cual partía la viabilidad del cambio 

de estrategia era el mantenimiento del precio del petróleo en el 

mercado internacional (incluso no se descartaba una eventual 

alza) y del hecho de que en 1981 México alcanzaría el tope de 

exportación petrolera previsto por el gobierno, 

país un ingreso de divisas cercano a los 18 

dólares. El supuesto partía de un hecho risible: 

Irán e Iraq! 

lo qt1e daría al 

mil millones de 

¡la guerra entre 

Para cumplir con sus objetivos, el gobierno dispuso para 

1981 un crecimiento del gasto en términos reales en relación al 

del afto anterior, al tiempo que modificó la estructura de 

prioridades, colocando al frente a los sectores agropecuario y de 

comunicaciones en tanto qt1e el sector petrolero dejó de ser 

considerado, para fines del ga.sto, como sector prioritario. Se 

modificaron divers1:1s disposiciones tributarias y de estímulos y 

subsidios, buscando reforzar la afluencia de inversión privada 

, hacia nt1evas ramas o hacia aquel las con problemas de oferta. Se 

dispuso la conclusión de las obras de Pemex en la zona del Golfo 

de México para sustituir importaciones petroqufmicas y se anunció 

un programa de racionalización de las compras estatales en el 

exterior. Los problemas de precios fueron atribuidos al exceso de 

demanda y se empezó a hablar del "sobrecalentamiento" de la 
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economia. Para "enfriar" un poco la caldera, el gobierno 

restringió su gasto, aumentó la tasa de interés y dispuso el 

congelamiento de fondos bancarios prestables en el Banco Central. 

A partir de abril de 1951 el panoram."'I internacional empezó a 

hacerse más critico; los paises industrializados anunciaron 

reducciones en sus compras de crudo y el mercado de este producto 

se convirtió claramente en un mercado de vendedores. La OPEP no 

logró llegar a un acuerdo para reducir la producción y México 

siguió, al parecer, la estrategia de conservar comprl:\dores 

ofreciendo descuentos disfrazados en el precio de su crudo. 

Simultáneamente, el gobierno de Reagan propició una nueva subida 

en ll:\s tasas de interés en el mercado financiero estadounidense, 

con el consecuente impacto sobre el servicio de la deuda exterior 

mexicana. 

En tales circunstancias, lo que se irnponia era la adopción 

de medidas rápidas que permitieran defender a la economia 

mexicana de los efectos que tendria la ya inevitable caída en el 

precio del crudo, máxime que desde el mes de febrero de 1981 la 

dolarización del sistema financiero y la fuga de capitales al 

exterior habian arreciado. 

Hasta 1981 todo parecía m~rchar sobre ruedas par~ l~ gr~n 

burguesia; en el curso de sólo una década había logrado 

estructurar una nueva red de instrumentos e instituciones que no 

únicamente le permitieron acelerar la concentración y 
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centralizaci6n del capital, sino que también le posibilitaron ser, 

sin mayores conflictos, l;:i beneficiari;:i principal de los reci1rsos 

que la riqueza petrolera trajo 111 pa.fs. Ernbarcad1'. corno timonel 

del proyecto modernizador del Estado, la burguesfa financiera se 

constituyó en la fracción hegemónica de la clase domin1'.nte, 

gracias a su control sobre las grandes empresas industriales, 

comerciales y bancarias, con las cuales constituyó enormes grupos 

industrial-financieros, cuya dinSmica y decisiones se 

convirtieron en determinantes para la marcha de la economia del 

pais. 

Durante lzi década de los setent.'.1 el capital financiero 

transformó drásticamente sus formas de operación y organización. 

La centralización del capital a través de la creación de empresas 

controladoras <holdings) y la aparición de la banca múltiple 

dieron a la burguesía financiera un control acrecentado sobre y 

enormes masas de capital y sobre el exedente generado no sólo en 

las empresas bajo su propiedad directa, sino sobre el conjimto de 

los flujos de capital monetario que pasa por los circuitos 

bancarios. 

1<:1 difusión del grupo como fonn<:1 organi::ati va más importante 

del capital financiero fue también resultado de una politica 

estatal que veía en tales grupos la punta de lanza de • una 

modernización que permitiría a Mé:<ico dejar atrás los viejos 

problemas estructurales de un~capitalismo tardío y subordinado. 

Al igual que en cualquier formación social capitalista, la 

estructuración y consolidación del capitzil financiero se 

desarrolló en México de acuerdo con las condiciones concretas y 

la historia del capitalismo en nuestro pafs. No estarnos frente a 
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un proceso único ni lineal; la conformación del capital 

financiero se presentó por varias vías y procesos, para confluir 

en la estructuración de i.ma auténtica cüspide del poderío 

económico de la burguesía. 

Son ya varios los ensayos sobre la estructura de la gran 

burguesía en nuestra patria <22>, aunque con enfoques y 

metodología distintos, coinciden en que el capital financiero, en 

su conformación, presenta características diferenciadas, según 

sea el grupo que se analiza. De los estudios realizadcis puede 

derivarse una clasificación de tres tipos de grupos financieros 

en México, hasta la nacionalización de la banca: 

a1 Los grupos industrial financieros, en los cuales el 

núcleo central de la concentración del c;:ipi tal y S\.1 

centralización pan., dar lugar al grupo se localizó en empresas 

industriales, o en general no bancarias. En estos grupos, la 

incorporación de empresas de servicios bancarios se realizó 

después de una larga etapa de acumulación industrial, lo cual no 

quiere decir que no haya habido relaciones previas con alguno 

varios bancos, incluso propiedad directa de pequeffos bancos, sino 

que la presencia del banco como parte fundamental de la 

estrl:'ltegia del gn.1po se dio en la etapa final de su conformación. 

(1) A riesgo de omisión solo mencionaremos los más conocidos 
Ceceffa José Luis, "México en la órbita imperial"; Cordero y 
Santín. "Los grupos industriales, una nueva forma de organización 
del czipital en México"; J1r;:1goso, Jue1n Jfoni.1el, et. al., "El poder 
de la gran burguesía". Jacobs, Eduardo. "Los grupos privados de 
capital nacional". 
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Ejemplos de este tipo de grupo son, de manera destacada, los 

cuatro grupos que conforman la poderosa burguesía regiomontana 

del clan Garza Sada. En los cuatro casos <Alfa, Visa, Vitro y 

Cydsa) la presencia de bancos en el grupo de inanera importante es 

tardía basta recordar que la participaci6n de estos grupos en 

Serfin (antes Banco de Londres y México) y Banpafs se produce en 

forma significativa s6lo en la década de los setenta, y que el 

pequefto Banco de Nuevo Le6n era s6lo una institución para 

operaciones regionales. 

b) Los grupos financiero-industriales, en los cuales el 

núcleo de la expansi6n estuvo basado determinantemente en un 

banco, a través de cuyos fondos e influencia se logr6 la 

propiedad o el control de empresas no bancarias. De nueva cuenta 

no se trató de un caso puro, o sea que, previa a la conformaci6n 

definitiva del grupo, existia propiedad industrial, o en general 

no bancaria. Así pues, en este tipo de grupos la 

hacia sectores no bancarios se realizó tomando como 

apoyo los recursos del banco¡ estos son los casos 

penet.raci6n 

palanca de 

del Grupo 

Comermex-Chihuahua <Ponderosa Industrial> y de los dos grandes 

grupos financieros industriales de participación estatal 

mayoritaria: Somex y N<:\finsa, ;:i.unque t1:1.mbién cabría aqui el Be.neo 

de Comercio 

e) Una tercera forma, a nuestro juicio la in.:ís significativa 

para el desarrollo que la burguesía financiera proyectaba hasta 

antes de la nacionalización, estaba representada por la uni6n de 

capitales altamente monopolizados de la banca y la industria. 
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En estos casos, la. conforllll\ci6n del grupo erc:i. resultado de 

etapas paralelas de 1:1celerada acumulación en divers<:1s empresas e 

incluso grupos constituidos como tales; la propiedad legal pasaba 

a segundo plano, ya que no se trataba de grupos cerrados, con 

fuertes lazos de parentesco familiar entre sus propietarias, sino 

de auténticas asociaciones de intereses entre varias empresas, 

bancas y grupos, que participaban en proyectos comunes y 

mantenftrn la independencia :fonnal y operación diferenciada de 

cada parte del grupo. 

A nuestro juicio, esta fue 1<:1 forma m[ts ac.:ibada que logró 

desarrollar la burguesía financiera, antes de verse truncada poa 

la súbita decisión nacionalizadora; decimos esto por dos razones 

principales: 

* En primer lugar, esta formt\ de asociación de capitales no 

se ve limi tC1.da pm· lv. propiedad j uridica de las empresas ya 

existentes. 

comprometer 

Admite, por lo tanto, 

la propiedad de las 

comunidad de intereses 

empresas originales¡ 

sin 

la 

asociación se realiza primordialmente para crear nuevas empresas 

o para adquirir otras ya existentes. 

* En segundo l tigar, la asociación se da dentro de una 

estrategia estrictC1.rnente financiera, en donde la principal e~ la 

confluencia de capital-dinero destinado a crear empresas cuya 

funci6n es comprar y controlar empresas, baja criterios de 

rentabilidad financiera. A partir del entrecuzamiento de grtipos 

ya existentes y diferenciados se crean uno o varios grupos que 

siendo distintos a los que les dieron origen permiten, sin 

embargo, potenciar la capacidad de acumulación mediante la 

asociación de cúpulas. Estos grtipos son la verdadera cúspide de 
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la pirámide económica, puesto que centralizan la ganancia 

generada en multitud de empresas para canalizar a la expansión y 

reproducción en escala ampliada, ya no dentro de la empresa o el 

grupo original, sino en nuevos campos de inversión o 

especulaci6n. 

En este tipo de grupo, por su naturaleza y posibilidades, el 

banco ocup6 el lugar destacado, pues desde él se constitu:La el 

polo ordenador de una estrategia financiera que agrupa a 

capitales individuales <altamente monopolizados); permitia 

utilizar recursos del ahorro global de la sociedad en sus propios 

proyectos y posibilitaba la asociación con el capital extranjero, 

tanto por la ventaja de contar con instrumentos, como el 

fideicomiso, para superar las barreras legales a la participación 

de aquél, como para ofrecer a la burguesfa financiera la 

posibilidad de negociar ~cuerdos de asociación en mejores 

condiciones. 

Ejemplo destacado, y quizá el más desarrollado, de este tipo 

de grupo lo constituyó Banamex, banco a través del cual se 

produjo el entrelazamiento de grupos como los de Monterrey y 

Chihuahua con los del centro <Televisa, Celanese, Cremi-

Bailleres, etcétera), o bien la creación de controladoras de 

controladoras, como DESC y la ~9.lS.ing Deutz. 

Aunque tradicionalmente se ha identificado al Banco del 

Atlántico como ligado directa y principalmente al consorico !CA , 

en sus último alios como banco privado babia desarrollado un 

conjunto de lazos financieros con otros grupos. <Tremec, 

Ericson), avanzando hacia una conformación como la de Banamex, 
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aunque en una escala inferior en cuanto al total de recursos 

involucrados y empresas vinculadas al grupo. 

Pese a la distinta caracterización que pueda hacerse de los 

grupos financieros en México a partir de las experiencias 

concretas, un dato común a todos ellos fue la preminencia que en 

la década de los setenta y hasta 1982 cobraron los bancos como 

núcleo articulador y ordenador de las estrategias de expansión 

del capital financiero. 

Se ha 

aligopolizaci6n 

documentado en extenso que 

del capital en México es, 

el proceso de 

comparado con otras 

experiencias, un fenómeno precoz , vinculado al nacimiento de la 

industria. Las explicaciones sobre este hecho coinciden en 

atribuirlo a los condicionamientos internacionales y a la 

situación nacional de un capitalismo tardio y subordinado. 

Igualmente, la elevada monopoli::;:ici6n del sector bancario es '\.!Il 

dato que se remonta a la década de los cuarenta. 

Desde entonces, cinco instituciones han dominado la 

operación bancaria, y dos de ellas poseen desde esos afias 

prl:icticamente li:'I mitad del mercado, si ¡:¡tendemos a participación 

en el ahorro y el crédito totales otorgadas por la banca privada. 

Sin embargo, se ha prestado poca atención a las 

transformaciones que el desarrollo de la centralización 

• (monopolización) del capital produjo en las formas organizativas 

de la gran empresa privada. De hecho, se ha tendido a ver la 

monopolización como un proceso ininterrumpido, expresado sólo, o 

principalmente, en acumulación de recursos, sin ver los cambios a 

que tal proceso conduce en las relaciones entre los capitales 

individuales y entre las ramas y sectores de la economia. 
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En realidad, lo que vivimos en la década de los setenta fue 

la adaptación del capital a las necesidades irnpluestas por la 

monopolización de la economia. Las formas principales que 

permitieron esta adaptación fueron la creación de las empresas 

controladoras en la industria, el comercio y los servicios, y la 

operación de la banca múltiple en el sector bancario. En ambos 

casos, el objetivo inicial y principal de la transformación es 

estrictamente financiero, entendiéndose por tal la centralización 

ya no sólo de la propiedad, sino de la capacidad de decisión 

sobre J11Z1sas de ganancia generadas en distintas unidades 

productivas y asignadas hacia y desde un solo centro de decisión, 

a lo cual se suma el control sobre recursos derivados del ahorro 

social, que, sin ser propiedad de la banca, es ésta la que decide 

sobre su asignación concreta en forma de créditos y proyectos de 

inversión directa. 

Precisa1nente por esa capacidad de concentrar recursos 

propios y ajenos, y por su papel en la unión entre los 

capitalistas nacionales, y entre éstos con el capital extranjero 

(a través de la conocida figura de fideicomiso), la banca se 

colocó como cabeza de los grupos financieros. Desde ella y a 

través de ella se cosntruyó en menos de un lustro una estructura . 
renovada de operación y propiedad del gran capital. 

Prácticamente, en los dos momentos de expansión del ciclo 

reciente de nuestra economfa <1972-1975 y 1979-1981), la banca 

fue protagonista destacada, como lo fue también de los momentos 

de crisis y hundimiento <1975-1976,1981-1982). Del primero de 

ellos la banca salió debilitada económicamente pero fortalecida 
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pol:i:ticamente, y pudo avanzar hacia la conformación de la banca 

múltiple; del segundo simplemente ya no salió. 

La nacionalización de la banca privada, decretada por el 

presidente López Portillo el lo. de septiembre de 1982, abrió, 

sin lugar a dudas, una etapa de confrontación política entre el 

Estado y la burgues:i:a financiera, confrontación que a varios aftos 

de la nacionalización no ha terminado de ser resuelta. Pero abrió 

también, 

per:i:odo 

y 

de 

esto es un aspecto basta 

reorganización forzosa 

hoy 

de 

poco 

la 

funcionamiento del capital financiero en México. 

estudiado, 

estructura 

un 

y 

Recordemos que la nacionalización de la banca tocó el centro 

principal de articulación del capital financiero, que no fue una 

medida que afectara a un grupo reducido de grandes capitalistas, 

sino que afectó a la gran burguesfa como fracción en conjunto. 

Recordemos también que la afectación al capital e:üro.njero fue 

prácticamente nula, por la vieja disposición legal que reservó la 

banca como sector destinado exclusiv~mente al capital mexicano. 

La afectación a la gran burguesfa, en especial a la 

financiera, se produjo en varios niveles: 

a) Patrimonialmente. La privó de los activos propiedad de la 

banca, los cuales pueden clasificarse en dos grandes tipos: 

los vinculados a la banca corno tal <edificios, terrenos, 

equipos, transportes>, y los activos financieros 

consistentes en las acciones representativas de la 

participación de los bancos en empresas no bancarias. 

b) Corno intermediario financiero. Perdió su control sobre el 

ahorro depositado en la banca, y con ella su control sobre 

la canalización de dicho ahorro en forma de créditos. 
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c) Como capital financiero. Rompió el instrumento privilegiado 

de fusión de los capitales y el centro coordinador de la 

estrategia del grupo. Asimismo, la privó de su principal 

via de especulación financiera, del canal más importante 

para la fuga de capitales al exterior y de intervención en 

el mercado de valores. 

d) Frente al capital extranjero. Vulneró la operatividad del 

sistema de fideicomiso como cobertura legal para encubrir 

la propiedad de extranjeros en zonas y 6reas reservadas a 

nacionales. 

Este conjunto de consecuencias se hi:t ido manifestando a lo 

largo de los o.\los transcurridos desde septiembre de 1982 y fue 

parte fundamental de la negociación realizada por el gobierno de 

Miguel de la Madrid con los exbanqueros privados y con las 

agrupaciones patronales en búsqueda de la confianza perdida. 

Desestructurada en sus mecanismos de acumulación y 

enfrentada a la crisis económica más grave de la lmistoria 

moderna de México, crisis que su propia actividad generó y 

olimentó, la burguesía fin.:1nciera ha ido conformando en estos 

últimos atlas un proyecto económico-político que pretende hacer 

pagar caro al Estado la afrenta nacionalizadora y reconstruir 

, para si condiciones que le permitan, en lo inmediato, mantener 

una presencia at1t6noma en los círculos financieros, y proseguir 

con la elevación de su poderío económico, 

La factura que la burguesfa financiera ha pasado al Estado 

se integra por reivindicaciones no sólo económicas¡ quizá sea de 

mayor significación, visto hacia adelante, el reto polftico que 
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la cada vez mtis abierta militancia panista de la burguesía, en 

especial de sus :m5.s destacados representantes, significa para el 

Estado. De este aspecto nos ocupamos en otra parte de est.e 

trabajo. 

La gran burguesía ha ido endureciendo las posiciones más 

reaccionarias de su proyecto económico. Se trata, de hecho, de un 

intento por desmontar los mecanismos de legitimación social de un 

Estado concesionista, populista, cimentado sobre las 

organizaciones de masas y sobre la vieja ideología de la 

revolución mexicana y su larga, pero ~1 fin de cuentas desgastada, 

capacidad legitimadora. 

Para plantearlo en términos de un estudioso de la nueva 

politica económica en Occidente <23), se trata de "revocar el 

compriroiso de clase implícito en 111 vieja polít.ici!I y en los 

paradigmas teóricos -e ideológicos- que lo sustentaron". 

No se trata, por cierto, de barrer con el intervencionismo 

económico del Estado, sino de dar a éste las formas y limites que 

el interés de la burguesía financiera requiere para salir de la 

crisis con sus condiciones de acumulación reconstituidas y con un 

nuevo pacto político que deje fuera los intereses de las clases 

dominadas, al menos como determinantes de peso de las decisiones 

estatales. 

(23> E. Altvater, "Crisis y política económica", en Cuadernos 
Políticos, Ediciones ERA. 
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El retorno a los automatismos del mercado en la esfera 

económica y la reivindicación de la política como actividad de 

individuos a de grupos ciudadanos¡ la explotación publicitaria de 

la corrup del Estado con su contraparte de :maniqueísmo que 

presenta lo privado como lo único honesto y confiable¡ la 

libertad individual y el derecho de propiedad como nociones 

primigenias, antecesoras del Estado, son algunas de las 

coordenadas centrales del proyecto de la gran burguesía para 

remodelar la sociedad y el Estado mexicanos. 

Hasta ahora la reconstitución de un espacio autónomo de 

operación para la burguesfa fimrnciera que supla, al menos 

parcialmente, los espacios perdidos con la nacionalización de la 

banca se ha producido sobre la base de resarcir a la burguesia 

financiera de los perju1cios que dicha medida le ocasionó. En 

efecto, podemos comprobar cómo, en el curso de estos alias, la 

burguesia financiera ha obtenido avances sustanciales en la que 

podriamos caractl3rizaz· como la recreación de un circuito 

bancario-financiero, paralelo a la banca estatal, que, sin 

prescindir de ésta, rechaza su acción exclusiva y pretende 

subordinarla a los intereses y proyectos empresariales. 

Patrimonialmente, la burguesfa financiera negoció y obtuvo . 
una indemnización por los bancos expropiados, que convirtió dicha 

expropiación en una auténtica venta, a precios muy arriba del 

valor comercial de los bienes expropiados. 

Más significativo aún fue la conquista alcanzada por la 

burguesia financiera en la negociación de los activos no 

bancarios propiedad de la banca. Tal negociación se da después de 
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que los exbanqueros privados rechazan la oferta estatal de 

adquirir el 34 por ciento del capital social de las flamantes 

Sociedades Nacionales de Crédito. <24> Pese a ello, la totalidad de 

las acciones de empresas industriales, comerciales y de 

servicios, asf como controladoras, han sido devueltas a la 

burguesía financiera, la cual obtuvo de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público la prebenda del pago de esas acciones con los 

bonos de indemnización y a un precio de barata. 

Así, una indemnización programada originalmente a diez ai'los 

se convirtió en pago al contado, con la ventaja adicion5l de que 

la burguesía financiera pudo deshacerse de acciones de empresas 

no rentables, las cuales quedaron en manos de inversionistas 

menos informados, o bien en propiedad de la banca nacionalizada. 

Así, el dafto patrimonial fue resarcido con creces. 

Expulsada de la intermediación financiera, la burguesfa 

logró la devolución de todas las instituciones financieras no 

bancarias <casas de bolsa, aseguradoras, fondos de inversión, 

arrendadoras). Asf, a pocos aftas de la nacionalización, los 

exbanqueros se han reinstalado con instrumentos e instituciones 

propias en el mercado financiero. Hoy, casi1s de bolsa, 

aseguradoras y fondos de inversión despliegan una intensa campai'la 

(24) De Acuerdo con la información periodística, los exbanqueros 
se negaron a invertir un solo peso en dichas acciones. Véase 
Miguel Angel Granados Chapa, en La Jornada, México 30 de sep
tiembre de 1984, p. 2. 
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~ublicitaria para atraer ahorro, en abierta confrontación con los 

bancos y sin las restricciones legales y administrativas de 

éstos. 

La venta de tales instituciones a los exbanqueros se usó 

también como prueba de buena fe por parte del Estado hacia los 

"barones de la blinca" <como los ha denominado Miguel Angel 

Granados Chapa), corno prueba fehaciente de la aceptación estatal 

del agravio cometido y la penitencia aceptada. Así, valga un solo 

ejemplo, la Casa de Bolsa Banaroex, valuada en más de 1 500 

millones de pesos con base en criterios ya de por sí 

conservadores, fue regresada al sefior Agustin Legorreta y socios 

por la modica suml:l de 990 millones de pesos. <25) No en balde el 

flamante director de la ahora casa de bolsa lnverlat, S.A. de 

C. V., de lo (mico que se queja es de no bZtber tenido más tiempo 

para negociar, pues est~ seguro de que con un poco más de presión 

hubiera obtenido gratis el retorno, sin descontar un eventual 

pago por daffos y perjuicios. En condiciones similares se reliz6 

la venta del resto de las casas de bolsa, ele las aseguradoras y 

los fondos de inversión. 

Con la aprobación del paquete legislativo referido a la 

banca y el resto de los intermediarios financieros en diciembre 

de 1984 por el Congreso de la Unión ha quedado establecido el 

' marco legal y organizativo que habrá de regular la operación del 

sistema financiero mexicano, al menos por los próximos afios. 

<25) La Jornada, México, 10 y 11 de enero de 1985, pp. 2. 
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Tal y como se preveía, la legislación propuesta y aprobada 

da carta de legalidad a la operación de instituciones financieras 

privadas en abierta violación al precepto constitucional que 

reserva esta área al Estado. Casas de Bolsa, fondos de inversión 

y aseguradoras habrán de participar en la captación de recursos y 

en for1!llls determinadas de otorgamiento de créditos ql1e en los 

hechos constituyen formas privadas del ejercicio de la banca y el 

crédito. 

Sin embargo, la creación de estos circuitos financieros 

privados no constituyen por su sola existencia una competencia de 

peso frente a la magnitud de la operación bancaria en manos del 

Estada. Su significación debe ubicarse en una.doble perspectiva: 

por una parte, constituyen el fundamento para la reconstitución 

de los grupos industrial-financieros, esto es, proporcionan a la 

gran burguesia instituciones financieras propias, articulables a 

sus proyectas de expansión y que hasta cierto punto sustituyen el 

papel de centros de articulación de capitales que antafto 

cumplieron los bancos. Por otra, puede constituirse en el primer 

paso para el desarrollo acelerado de un auténtico mercado de 

capitales, bajo control privado, del cual hasta ahora ha carecido 

la economia mexicana. 

Con las empresas financieras reprivi'.ltizadas puede 

estructurarse una nueva división del trabajo entre el Estado y la 

gran burguesfa, similar en su concepción a la que dominó el 

sistema financiero mexicano a partir de la posguerra. 

Bajo una estructur1:1 de bancc:t estc:ttiz<=1da, queda <=1tin par<=1 li:\ 

burguesfa financiera el ancho e inexplorado campo de un mercada 
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de capitales bajo su control, en el cual los proyectos de 

inversión relevantes para la dinámica global de la economía 

busquen su financiamiento en el llalllll.do capital de riesgo a 

través de la Bolsa de Valores. La importancia cuantitativa de la 

banca seria asi reducida, pero lo mtis importante es que la banca 

estatizada sería confinada a los espacios del ahorro y el crédito 

de corto plazo, vinculados a las necesidades de crédito para 

capital de trabajo, sin influencia sobre las decisiones de 

inversión. 

A lo anterior contribuye la preservación en las nuevas leyes 

de una estructura de la banca que perpetúa la división entre una 

banca comercial, de lucro, integrada por las instituciones 

nacionalizadas, y otra integrada por los llamadas bancos de 

desarrollo. Tal separación resulta funcional pura los intereses 

de la burguesía financiera, puesto que preserva la banca 

comercial en las prácticas bancarias que la distinguieron hasta 

antes de la nacionalización. 

Más 

seguirá 

tomando 

allá de la retórica gubernamental, la banca 

orientada al financiamiento de los proyectos 

como criterios básicos de evaluación los 

comercial 

privados, 

de la 

rentabilidad y plazos de recuperación del crédito, En condiciones 

de un desarrollo paralelo del mercado de capitales, la influencia 

de los intereses privados sobre las instituciones bancarias 

estatales será mucho :mayor. 

La significación que en un proyecto distinto de uso de la 

banca tenian los activas no bancarios devueltos a manos privadas 

se clarifica si en lugar de atender a su valor monetario 

recordamos el papel que la banca privada cumplió en la 
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estructuración de los grupos financieros. 

de esos activos y privarla de las 

Al despojar a la b~nca 

empresas fin.:incieras 

auxiliares, el Estado renunció a la influencia que sobre las 

decisiones de inversión, producción, empleo, asociación con el 

capital extranjero, etcétera, de más de 200 de las principales 

empresas industriales, comerciales y de servicios del pais tenia 

la banca. En suma, renunció al más poderoso instrumento de 

politica económica que nunca tuvo. 

Es falso, como pretenden plantear las autoridades 

bacendarias, que los porcentajes de participación fuesen de tan 

poca magnitud que no habia influencia real. De acuerdo con la 

información oficial, li:I blinca tenia en más de 250 empresi:\s, una 

participación superior a 5 por ciento, que en la enorme mayoria 

de los casos da derecho, al menos, a un consejero en la 

administración de las empresas. Pero omiten informar los 

porcentajes de participación agregados con las acciones en 

'custodia o poder de casas de bolsa, fondos de inversión y 

aseguradoras. 

Dato adicional, que desmiente la posición de las 

autoridades, es que en la enorme mayoría de las empresas de las 

cuales la banca era accionista babia al menos un consejero 

nombrado por los bancos. A lo que el Estado renunció fue a la 

' posibilidad de tener una real injerencia sobre los principales 

grupos de capitzi.l priv<'.do. Las consecuencias de tal renuncia, a 

la luz de la crisis y de la existencia de uni:I banca estatizada, 

están aún por definirse¡ sin embargo, la burguesia financiera 

avanza en la conformación de una estructura organizativa capaz de 

preservar su poderio y privilegios. 
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Pese a todo, la banca está en !ll2lnos del Estado, aunque siga 

con criterios iguales o peores a los del pasado. Ese dato define 

para la burguesía fin1'.nci·era 1Jn proyecto. As1 corno en e.l pasado 

la burguesfa fue capaz de funcionalizar para sus intereses y 

beneficios a todas y cada una de las empresas estatales, ahora 

tiene frente a s! el reto de hacer de la banca estatal algo que, 

siendo ajeno, le sirva. 

Dos son las vías q'lie la burgues!a financiera h.:1 imp'lilsndo 

hasta hoy para preservar la estructura de centralización de 

capitales y decisiones con que contaba basta antes de la 

nacionalización. Por un lado, ha acelerado la creación de 

empresas controladoras <holdings); tomando la e}tperiencia de si1s 

éxitos y fracasos (Alfa está aún viva), ha renunciado a la 

aglomeración 

estrategia de 

grupo. 

indiscriminada de empresas, para seguir 

especialización y complerncntariedad dentro 

una 

del 

La división de los grandes grupos, y su control financiero a 

través de controladoras que detentan la propiedad de diversos 

grupos, ha sustituido, en parte, el papel de la banca. Además, 

este proceso ha sido facilitado por la reforma <contrarreforma) 

tributaria realizada en 1982, por la cual las sociedades• de 

inversi6n constituidas como controladoras llegaron a ser 

consideradas como "sociedades morales con fines no l1.1cr¡:itivos", 

lo que las deja exentas del pago de impuestos. Asi, 

del absurdo, el capital financiero dejó a salvo 

por la via 

de controles 

tributarios y pago de impuestos a sus centros operativos. 
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Por otra parte, la reconstitución de grupos financieros 

privados es el primer paso para dotar a los gr<1ndes grupos 

industriales y comerciales de centros propios de entrecruzamiento 

de sus capitales y uso de sus excedentes monetarios. Asf, el 

grupo podrá decidir sobre la utilización de sus recursos 

monetarios y disponer del crédito de la banca estatal. Lo 

irnterior supone un uso más intenso del mercado de valores y de 

las sofisticadas operaciones financieras introducidas a México a 

raiz de la crisis de 1975-1976. Los mercados de futuros, el 

préstamo para cobertura de liquidez inmediata <call-mone'y), los 

redescuentas intergrupo, etcétera, son sólo algunas de las 

operaciones que han florecido en estos últimos anos. Junto a 

ello, la asociación con el capital extranjero deberá encontrar 

nuevas vfas a través de los grupos financieros privados. 

Instalada durante el sexenio de Miguel de la Madrid en un 

abierto juego de presiones y chantajes, la burguesía financiera 

ha logrado avanzar sustancialmente en sus demandas económicas 

frente al Estado. Este no sólo la ha resarcido con creces de la 

medil:l. nacional izadora de 1982, si no que expl ici tarnente le ha 

asignado el papel de punta de lanza y comllndo de un nuevo ciclo 

de crecimiento económico. Además de las conquistas ya 

mencionadas, la burguesía ha obtenido del Estado, en pago para la 

, recuperación de su confianza, una poll:ticél s11larial de abierto 

castigo a llls condiciones de vida de los trabajadores¡ una 

poll:tica carnbiaria y de asignación de divisas abiertamente 

comprometida con los intereses privados¡ la práctica 

renegociación de la deuda externa privada bajo criterios y 

condiciones que casi la asimilan a la deuda pública¡ trato 
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preferencial 

oligop61icos 

A pesar 

en rnl.'lteria fiscal y libertad par1:1 que los grupos 

determinen la dinámica de las precios. 

de todas estas concesiones, que la burguesfa ha 

tomado como si fuesen parte de su derecho natural, la confianza 

empresarial hacia el gobierno est.!1 lejos de ser una re<'tlidad. 

Habiendo conquistado un trato sin antecedentes en materia 

económica, queda por definirse la actitud polftica de la clase 

dominante, hoy por hoy comprometida y participe del avance de la 

derecha panista. 
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preferencial en materia fiscal y libertad para que los grupos 

aligop6licos determinen la dinámica de los precios. 

A pesar de todas estas concesiones, qua la burguesia ha 

tomado como si fuesen parte de su derecho natural, la confianza 

empresarial hacia el gobierno est6 lejos de ser una realidad. 

Habiendo conquistada un trato sin antecedentes en materia 

económica, queda por definirse la actitud polltica de la clase 

dominante, hoy por hoy comprometida y participe del avance de la 

derech1:1 panista. 

• 
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Los primeros dias de junio de 1982 el periódico 

norteamericano The Wall Street Journal dio la noticia de que 

Pemex habia decidido bajar el precio del crudo mexicano en cuatro 

dólares promedio por barril. Esta decisión precipitó la caida del 

precio en el mercado internacional, al tiempo que, en lo que 

parece haber sido un ~Ql!!:. 1.'l [Q.[.S'.~ en el g<1binet.e económico del 

gobierno de López Portillo, el director de Pemex, Jorge Diaz 

Serrano, se vio obligado a presentar s\1 renuncia. En los di.!ts 

siguientes la expectativa sobre la inminente devaluación del peso 

se tradujo en la compra m~siv~ de dólares, la conversión 

acelerada de cuentas bancarias de pesos a dólares y la 

exacerbación de la fuga de capitales. 

Sin embargo, el gobierno sostuvo que la situación na era de 

emergencia y que la econoroia mexicana seria capaz de resistir la 

prueba: las medidas adoptadas se limitaron a una reducción del 4% 

en el gasto público, la readopción del sistema de permiso previo 

en algunas importaciones y la puesta en práctica de ajustes en el 

programa de inversión de Pe:roex. Fuera de esas inocuas medidas, . 
nada se hizo. La crisis había estallado, sin que al pa1·ecer, el 

' gobierno se diera cuenta cabal de ello. Como un globo inflado a 

su máxima capacidad, la caída en los precios del petróleo fue 

como la aguja que desinfló todos los suenos de prosperidad por 

das décadas que apenas un ano antes el Plab Global de Desarrollo 

<PGD> babía pronosticado. 
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La crisis pasó asi a ser el fr;m6mena central de la vida de 

México, y la incapacidad gubernamental para hacerle frente seria, 

a su vez, el simbolo del agotamiento de la estrategia de 

crecimiento petrolizado. 

A diferencia de otras situaciones de crisis económica, en 

particular la de 1975-1977, la crisis actual no se fue procesando 

en el transcurrir de la acumulación de las contradicciones que 

distinguen al capitalismo mexicano. Tampoco puede sostenerse can 

evidencia emp1rica que se trate de una crisis de realización a de 

sobreproducción. Aunque la más probable es que la composición 

orgánica del capital haya aumentada significativamente, como 

producto del fuerte procesa de inversión vivida de 1978 a 1981, 

no puede decirse con certeza que la tasa de ganancia haya tendido 

a decrecer, ya que la productividad del trabajo creció a tasas 

apreciables en esos L"líios y 1<:1 inflación fue siempre un mecanismo 

de defensa de las ganancias. 

Lo anterior no significa, desde luego, que li:IS 

contradicciones del capitalismo me:dcano hubiesen sido superadas. 

Lo que sugerimos es qt1e gracias a los recursos del petróleo esos 

problemas, los nudos criticas de nuestra economía, pudieron ser 

obviados. Por ello mismo, al caer el precio del petróleo su . 
efecto interno se magnificó, tanto en el funcionamiento real del 

aparato económico, como en las expectativas ele los agentes 

sociales. En otras palabras, la caida en el precio del petróleo 

no hubiera tenido el efecto desastroso que tuvo, de no haber 

sido por la puesta en marcha de una nueva racionalidad de la 

burguesía, en especial de su capa monopólico-financiera: la 

74 



racionalidad de la especulación como medio fundamental de hacer 

frente a la nueva situación. Ante esa conducta, el gobierno vio 

inutiliu1dos 

económica. 

sus 

La burguesia 

lopezportillista se 

instrumentos tr.:1diciom!les de 

"moderna" y "eficiente" que el 

habia uf;:im1do en fornur y apoyar, 

politica 

proyecto 

la que 

construirla grandes empresas y h.:trfa de M~xico una nueva potencia 

económica, mostró su verdadero espiritu de rapifia y afán de 

ganancia fácil: el esplritu de tendero predominó sobre la 

mentalidad capitalista y el mejor negocio pasó a ser la compra de 

dólares y su fuga al exterior. 

También en esto el proyecto estatal mostró su incapacidad; 

recordemos que desde 1977 se habló mucho de la "modernización" 

que México requerfo, de la necesidv.d de colocar al pais en la 

ruta que le permitirfa llegar 1:11 aifo 2000 con sus problemas 

básicos resueltos y con una nueva presencia en el mercado 

mundial. La burguesia recibió todo el apoyo del gobierno, no sólo 

en materia de estimulas y subsidios, o de los precios de bienes y 

servicios que las empresas estatales les suministraban, sino 

también media.nte múltiples reformas legales y económicas, que 

de abrieron el 

organización 

paso a la constitución plena de nuevas 

operativa para asegurar el desarrollo 

monopólico financiero. 

formas 

del capital 

La creación de las empresas controlador, el surgimiento de' 

la banca múltiple, las nuevas reformas de coinversión con el 

capital extranjero, la entrada de tecnología y maquinaria del 

exterior, el aval del gobierno mexicano para la deuda exterior 

privada, son sólo algunas de las formas concretas que adoptó la 
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ih1sión gubernamenteil de que México contara con una biirguesfa 

moderna y eficiente, capaz de imprimir al país una nueva faz y 

dotarlo del aparato productivo que relevara al petróleo como 

punta de lanza del crecimiento económico. 

De julio a diciembre el gobierno implementó ur1 pE1r- de 

medidas que resultaron por completo contraproducentes: primero 

aumentó de nueva cuenta la tasa de interés para depósitos en 

moneda nacional, en condiciones de expectativa devaluatoria 

exacerbada, ello no tuvo pr6cticamente ningún efecto sobre lal 

estructura de la captación. En julio de 1981, del total de la 

captación de la banca un 70.6% se realizaba en pesos y el resto 

en dólares, para diciembre del mismo alio, la estructura habfa 

pasado al 65% en moneda nacional y 35% en dólares. La cuantía de 

la fuga de capitales sólo se sabria un afio después. Ln segunda 

medida, quizá la más costosa de todas las tornadas en esos meses, 

fue la de apoyar sin límite alguno al mercado cambiario. Para 

ello fue necesario contratar en el exterior deuda adicional por 

alrededor de 20 mil millones de dólares, casi la mitad a corto 

plazo y a las tasas de interés más al tas de la historia de la 

deuda pública mexicana. Sumados a los 14 mil millones de dólares 

que ingresaron por la venta del petróleo, tenemos una cifra d~ 34 

mil millones de dólares ingresados al país en un solo alio. El 

déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, en 1981, fue 

de 12 544 millones de dólares, los pagos por el servicio de la 

deuda 10 282 millones de dólares lo que da un remanente de 11 174 

millones de dólares, considerando que en el mes de febrero de 

1982 las reservas internacionales primarias del Banco de México 
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no excedf1.\n de quinientos millones de dól.::tres, podemos tener un1.\ 

idea aproxim¡,,da de manta de divisas sacadas del pafs o en poder 

de particulares dentro del territorio nacional. 

La cuantiosa inyección de divisas a un mercado dominado por 

la especulación no hizo sino reforz1.\rla: contrariamente 1.\1 efecto 

buscado por el gobierno, lo que ocurrió no fue la estabilización 

de la de:manda de dólares, sino su mayor acentuamiento. 

Adicionalmente, miles de millones de pesos fueron convertidos a 

dólares sin que existieran físic(lmente; esto es, por una simple 

conversión numérica, depósitos originalmente efectuados en pesos 

eran document1.\dos en dólares, 

registrados en dólares, todo 

o depósitos nuevos en pesos eran 

lo anterior en nombre de la 

s.::tcros1.\nt1.\ libertad c.::tmbiaria. 

Todavía en noviembre de 1981 el gobierno se negaba a 

reconocer la gravedad de la crisis, hablaba de un ajuste pasajero 

y seguía sosteniendo que las condiciones esenciales del 

crecimiento económico del pafs permanecían inalteradas. Se 

fortaleció la tesis de un pretendido sobrecalentamiento de la 

econom:la y se reconoció explícitamente la necesidad de aminorar 

el ritmo de crecimiento con el objeto de dar oportunidad a la 

moderación de las inversiones y al ajuste intersectorial. 

Nuevamente el diagnóstico era equivocado¡ para esos meses los 

, problemas centrales ya no eran de incompatibilidades en los 

ritmos de crecimiento de la oferta interna o de maduración de las 

inversiones; lo central de la crisis se había desplazado al 

sistema financiero, talón de Aquiles de la economía mexicana y 

reducto de poder de la gran burguesía, que desde ahf determinó la 

evolución de la crisis y su carácter catastrófico. 

77 



La dura 

gubernamental. 

contrD.:!:do en 

realidad se impuso por sobre la r::eguera 

El presupuesto para 1982 

comparación con el ejercido 

fué 

en 

dr.Sstici:lroente 

19131. Programas 

completos de inversión fueron suspendidos; se suprimió también la 

apertura de nuevas plazas en el sector público, se redujo el 

gasto en educación, salud y vivienda, y el progn1ma SAM f\1e 

también objeto del recorte presupuestal. En plena crisis el 

gobierno intentaba inaniobrar por el lado del gasto con la 

pretensión de lograr una recesión programada por el la~o de la 

demanda que redujera el ri t.mo de crecimiento económico y 

permi tiara un respiro a 11:1s extent1adas finanzas estatales. Nada 

funcionó¡ uno tras otro se desmoronaron los viejos instrumentos 

de pol:!:tica económica. 

El 5 de febrero, en \ln discurso cargado de presagios, el 

presidente L6pez Portillo h"'bl6 con vehemencia de la difícil 

situación, denunció la campafü1 espect1latoria contra el peso y 

ofreció defender a éste "como perro". . . pero nada hizo. El 18 de 

febrero de 1982, en una conferencia conjunta, el secretario de 

Hacienda y el director del Banco de México anunciaron por fin la 

devaluación del peso y el "retiro" del J3anco de .México del 

mercado cambiario, con lo cual la paridad del peso pasó a • ser 

determinada "por la oferta y la demanda" de dólares¡ asimismo 

reiteraron que no habría control de cambios y dieron a conocer un 

programa de em!'!rgencia de ocho puntos c\1ya medida fundamental era 

una nueva reducción del presupuesto estatal y la cancelación de 

más proyectos de inversión incluso de algunos ya avanzados. A 

fines de febrero, David Ibarra y Gustavo Romero Kolbeck 
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[STA TESIS Nn nrnr 
SAUR Dé U ~ldLillTECA 

renunciaron a sus cargas y su lugar lo ocuparan das personajes 

preclaros del manetarismo autóctono: Jesfis Silva Herzag Jr. y 

Miguel Mancera A. La crisis habia entrado en la fuse de su 

difusión y encadenamiento a todo el aparato productiva. 

Con la nacionalización de la banca, se lesionó, al 'mismo 

tiempo, el acuerdo histórico que al término de la lucha armada de 

1910-1917 se babia establecido expresa o t5citamente entre la 

burguesia nacional y los gobiernos emanados de la revolución 

mexicana. Este acuerdo global no escrito, pero i'.ltacado por todos, 

consistfo. básicamente en el respeto por las esferas de actividad 

propias de cada instancia. De esta .manera, el gobierno se deberia 

encargar de su función propiamente politica, en la que 

eventualmente podrfan participar los grupos empresariales 

respetando las reglas del juego, y, por otro lado, el sector 

privado se deber fa C1bocar a su q\1ehacer c•1;:1sinatural: el mundo de 

los negocios, en el que, por su parte, al Estado correspondia 

participar creando las condiciones económicas y politicas 

necesarias para la acumulación capitalista. 

El período posrevolucionario se distingue porque en él se 

desarrollan el mayor número de organismos que actualmente 

' conforman lo que conocemos como el sistem1'. empres1'.rial mexic;:ino. 

Par su origen, se puede seffalar globalmente la existencia de das 

bloques de organizaciones del sector privado, aun cuando entre 

ellas se da una fuerte imbricación, producto de los mecanismos 

que posibilitan la doble, y en ocasiones triple, afiliación de 

sus miembros: por una parte encontramos las agrupaciones que 
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surgen al amparo y por instancias de la acción legislativa 

gubernamental, y que por esto mismo son consideradas legalmente 

órganos de consulta del Estado¡ por otra, las organizaciones 

constituidas expresamente para la defensa empresarial frente a la 

intervención reguladora del Estado en la economía y la sociedad. 

Dentro del primer grupo destacan la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, CONCANACO (1917), y la Confederación de 

Cámaras Ind1.1striales, CONCAMIN ( 1915) ¡ formando parte de esta 

última sobresale, a su vez, la. C&mara Nacional de la Industria de 

la Transformación, CANACINTRA <1941); asi como las cá.lllZlras 

nacionales del Cemento, el Hierro y el Acero, Textil, 

Laboratorios Químico-Farmacéuticos, etcétera. Los agrupamientos 

que integran el segundo bloque son básicamente la Confederación 

Patronal de la República Mexicana, COPARMEX <1929), y el sistema 

del Consejo Coordinador Empresarial, CCE ( 1975) ¡ estas 

agrupaciones se caracterizan por su independencia formal frente 

i:tl poder público. Por lo que hace a su comportamiento político 

reciente los componentes del bloque empresarial, pueden ser 

agrupados en los siguientes binomios: de un lado la CONCAlUN

GANACINTRA y del otro la COPAR.MEX-CCE. 

La representatividad de cada conjunto de organizaciones" es 

grande. Asi tenemos que la CONCAMIN cuenta con una membresia en 

todo el pais repartida en 61 cámaras de industria y 26 

asociaciones industriales, teniendo un directorio de 110 mil 

industrias pequeffas, medianas y grandes; un lugar especial dentro 

de esta Confederación ocupa la CANACINTRA, que representa a más 

de 40 mil pequeffas y medianas industrias. 
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La importancia de la Confederación de Cámaras Industriales 

radica en su carácter de organización pública que representa a 

los sectores más dinámicos y de punta en la industria. Durante 

las últimas cuatro décadas esta organización ha expresado los 

intereses de un sector de la burguesía que se ha desarrollado 

especialmente bajo la protección del Estado, Esto no quiere decir 

de ningún modo que el sistema empresarial en su conjunto no se 

haya beneficiado de la polftica económica aplicada durante varias 

décadas. 

Por su parte, la COPARMEX irradia su i11fluencia a través de 

aproximadamente 60 centros patronales y agrupaciones 

empresariales qt1e controla en todo el pafs, con una afiliación 

cercana a las 30 mil personas, en tanto que el Consejo 

Coordinador Empresarial hace lo propio por medio de las 

organizaciones que integran su membresía: la Asociación de 

Banqueros de México <ABM), <26) la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros <AMIS), el Consejo Mexicano de Hombres 

de Negocios <CMHN>, que es la élite de más alto nivel ejecutivo 

del sector privado, formada por sólo 30 personas; el Consejo 

Nacional Agropecuario <CNA), de reciente creación y cuyo 

antecedente directo más inmediato lo encontramos a finales del 

sexenio de Echeverrfa en la Unión Agrícola Nacional (UAN), 

' organización monopolizada por la gran burguesía agraria del 

<26) La ABM después de la nacionalización bancaria siguió inte
grada formalmente al CCE por lo menos durante todo 1983, 
y fue posteriormente sustituida por la Asociación Mexicana 
de Casas de Bolsa. 
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noroeste y que tuvo una permanencia de sólo varios meses¡ as1 

corno las propias COPARMEX, CONCANACO, y CONCAMIN. Conviene 

sefü"1ar que, aun cuando estas agrupaciones participan en el CCE, 

mantiene cada una cierta autonomía relativa del conjunto. 

Estimaciones más o menos recientes seffalan que el número 

aproximado de afiliados al sistema del CCE es de 530 mil 

personas. (27) 

Antes de la nacionalización de la banca y de la llegada del 

periodo más agudo de la actual crisis, el eje del sistema de 

agrupaciones de la iniciativa privada estaba representado 

básicamente por dos organismos: la CONCAMIN y la · ABM. Esta 

asociación reflejaba de alguna manera el predominio de los 

grandes grupos financieros, bancurios e industriales en la 

estructura económica del pais. La hegemonía de la representación 

propiamente politica del sector empresaril).l mexicano correspondf.a 

desde finales del sexenio de LEA al Consejo Coordinador 

Empresarial. 

Por lo que respecta al régimen de José L6pez Portillo, si 

alguna característica lo pudiera definir, sin duda seria la 

aplicación persistente de una política económica marcadamente 

proernpresarial. Las lineas de convergencia entre la inicia~iva 

privada y la burocracia estatal apuntaban hacia un proceso de 

profundización capitalista que hasta la fecha se ha mantenido y 

consolidado. 

<27) Ricardo Tirado Segura. Las organizaciones empresariales 
mexicanas, UNAM, México, 1979, p. 16, en mimeógrafo. 
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El régimen de JLP se localiza en un momento de tránsito 

hacia una nueva fase del proceso de acumulación de capital, que 

a nuestro parecer se orientél.ba hacia la búsqueda de una mayor 

eficiencia del capitalismo mexicano por la vfa de Stl 

modernización operativa y la redefinic16n de su vinculación 

internacional. 

No obstante lo anterior, durante el periodo de la bonanza 

petrolera, que tan buenos dividendos reportó a los empresarios, 

la postura ideológica del sector privado contenfa ya, aunque en 

un estilo barroco, la critica que con el tiempo se radic.alizarfa 

a la actividad rectora del Estado en la economfa. (28) 

Su diagnóstico sobre la situación nacional lo sintetizaban 

una serie de postulados entre los que destacaba un rechazo al 

gasto público desproporcionado. 

El periodo que va de mediados de 1970 a la decisión de 

nacionalizar la banca se distingue porque el sector privado 

fortaleció su organización al mismo tiempo que amplió su espacio 

y presencia politicos. Los grandes conflictos entre las 

agrupaciones empresariales y el Estado que se s\1sci taren durante 

el sexenio de Luis Echeverria tuvieron como resultado que una 

parte significativa del sector privado comenzara a plantearse su 

<28) Para tener una visión actualizada sobre el sector paraestatal 
se recomienda el texto de Benito R. Romay, La ofensiva empre
sarial contra la intervención del Estado, Siglo XXI Editores, 
México, 1984. 
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participación abierta en el sistema político nacional. La 

decisión adquirió inusitada fuerza, al mismo tiempo qt1e se 

realizaba la expropiación bancaria. <29> 

La nacionalización :marca el inicio de una ofensiva de largo 

plazo, que abarca incluso terrenos que durante afias fueron 

considerados secundarios por el sector empresarial: el debate 

ideológico contemporáneo, el universo cultural, las f orroas 

diferenciadas del quehacer politice, etcétera. Por ejemplo, en la 

XLIV y la XLV asambleas de la COPARMEX, celebradas en marzo y 

octubre de 1984, sus m5s importantes resoluciones consistieron 

respectivamente en la realización de una fuerte inversión para la 

creación de una agencia informativa ''para difundir la visión 

empresarial sobre la realidad nacional" y asumir la cátedra 

universitaria como una responsabilidad del sector privado, bajo 

la consideración "de que los egresados de dichos centros 

educativos, a mediano y a largo plazo, serán quienes tomen las 

decisiones vitales respecto a que la empresa libre sea la regla o 

la excepción en· México". <30) 

(29> Para una apreciación global de este período, se recomienda 
la lectura del capitulo segundo del libro de Carlos Tello, 
~~ rracig~~!J.~ción ª~ 1~ QaDQ~ ~~ M~~i~Q, Siglo XXI Edito
res, pp. 69-127. 

C30) Eduardo Macias Santos, presidente de la Comisión de Educa
ción, en la XLIV Asamblea Nacional, y Mario Garza González, 
presidente de la Universidad Regiomontana, que forma parte 
del Grupo VITRO, en la XLV Asamblea COPARMEX, respectiva
mente. 
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El anuncio de la expropiación de la banca, en un primer 

momento, encontró una débil respuesta pólítica por parte del 

sector privado. El Consejo Coordinador Empresarial no logró 

encontrar un punto de acuerdo sobre las iniciativas que 

realizarían para enfrentar la decisión del gobierno¡ el ejemplo 

más claro tal vez lo constituye el hecho ele que no logrzrn 

consenso sus propuestas para realizar, primero, un paro 

empresarial programado par¿i el día B de septiembre y, después, 

una manifestación para el día 20 del mismo mes, que finalmente 

tampoco se realizó. 

Evidencia de lo anterior lo constituyen los planteamientos 

de la CONCAMIN y la CANACINTRA, agrupamientos que manifestaron su 

desacuerdo Z'lrgumentando "no estar muy convenidos de la 

efectividad de las medidas". Es preciso apuntar que con mayor 

intensidad en lo sucesivo, y sobre todo a partir de este momento, 

las anteriores organizaciones definirian su postura en lo general 

del lado de la visión gubernamental, cuestión que no implica 

necesariamente apoyo incondicional, sino un nivel mínimo de 

discrepancias. 

Esta postura, encabezada básicamente por lZ'I CONCAMIN, ha 

estado presente en mayor grado a lo largo de la administración de 

MMH, sobre todo en lo que hace a los resultados del programada de 

ajuste económico y a la gama de medidas que el gobierno aplica en 

beneficio de los gnmdes empresarios. Dest.:1ci:lmos por su 

importancia: la excesiva indemnización otorgada a los 

exbanqueros, el posterior remate de las 339 compa!'lías en poder de 

la banca, el establecimiento de mecanismos como el Fideicomiso de 
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Cobertura de Riesgos Cambiarios <FICORCA) y los Fondos de 

Inversión para estimular y proteger las inversiones de la 

iniciativa privada, como ya se dijo en la otra parte de este 

trabajo. 

Los anteriores sef1alamientos adquieren fuerza si se 

considera que antes de la nacionalización, en uno de los periodos 

más agudos de la crisis, era común escuchar la queja de los 

industriales, principalmente de los pequef1os y medianos, en el 

sentido de que frente a la especulación financiera, que con tanta 

diligencia se encontraban promoviendo los bancos, se habia 

relegado a un segundo plano el -en ese momento- menos redituable 

negocio de proporcionar financiamiento al sector industrial. Esta 

es una de las razones que explican la falta de unidad en la 

respuesta del sector empresarial y el hecho de que la 

nacionalización bancaria haya sido vista con buenos ojos por lo 

menos por un sector importante de los empresarios, concretamente 

los que dependfan en m;:1yor gr;:ido del financiamiento banci:\rio. 

El apoyo que los industriales han brindado a la consecución 

de los objetivos de la polftica económica gubernainental se :matiza 

si se consider<!l.n algunas de sus recieni;es demandas: mayor apoyo 

financiero, excencio.nes tributarias, simplificación burocrática•ª 

la exportación, etcétera. 

Por lo anterior no resulta extraf1o que la CONCAMIN, y 

especi.,,lmente su, en ese entonces presidente, Jacobo Zaidenweber, 

hayan sido considerados desleales al sector empresarial por los 

organismos de la iniciativa privada más radicales y por los 

principales ideólogos de éstos, situación que se ha expresado en 

la pretensión de =rgin.,,rl1>. de las reuniones que con carácter 
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nacional han organizado tanto la Confederación Patronal como el 

Consejo Coordinador. El gobierno trató de contrarrestar lo 

anterior exaltando, cada vez que le era posible, la calidad que 

legalmente la CONCAMIN posee de órgano ele consulta, y 

acrecentando la capacidad interlocutora y de negociación de los 

dirigentes industriales. Para muestra baste sef'ialar que, en la 

primera etapa de la presente administración, la organización 

empresarial que en la práctica desempef'ió el papel de interlocutor 

de la iniciativa privada en las negociaciones con el Esta~o y con 

el sindicalismo oficial fue la CONCAMIN. Asf sucedió, por 

ejemplo, ante la presentación del Programa lnmediuto de 

Reordenación Económica; algunas f.:ises del proceso de 

indemnización a los exbanqueros; durante las movilizaciones 

sindicales del mes de jtrnio de 1983, y la firma de las múltiples 

versiones del llamado Pacto Nacional de Solidaridad, <31) en las 

que la CONCAMIN fue la organización firmante por pnrte del sector 

privado. 

As.f la's cosas, la defens;:i polft.ica de los intereses del 

sector empresarial afectado por la nacionalización corrió por 

cuenta básicamente de la COPAHMEX y del CCE, aunque en menor 

<31) El Pacto Nacional de Solidaridad de 1983 fue el antecedente 
inmediato ·:del Pacto de Solidaridad Económica <1988), con la 
diferencia i;l.e que el nuevo firmante por los empresarios, sfn
toma de las modificaciones en su conducta económica y pol.fti-
ca, fue el Consejo Coordinador Empresarial. · 
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medida participó la COl!CANACO. Destacado papel desempeflaron estas 

organizaciones en la celebración de las reuniones denominadas 

"México en la Libertad", que se celebraron durante el mes de 

octubre y los primeros días de noviembre de 1982 en Monterrey, 

Torreón, León, Culiacán y Mazatlán: el objetivo declarado era 

"crear conciencia entre empresarios y ciudadanos responsables 

acerca de la realidad nacional". 

Este bloque de organismos empresariales se ha distinguido 

por su posición beligerante y critica frente a la política 

gubernamental: su discurso tiene por base polftica e ideológica 

el seflalamiento de que los efectos de la acción estatal en la 

economía inciden directamente en el libre desarrollo de la 

iniciativa privada. 

En este sentido, es necesario seftalar que la noción de 

economía mixta que tienen las organizaciones empresariales se 

restringe a la existencia de dos sectores: el público y el 

privado, por lo que es muy socorrido el argumento de que la 

libertad económica en México se encuentra comprometida, ya que la 

intervención del Estado en esta materia es cada vez más 

aplastante. 

El c.:1mbio sustancial qt1e se opera en 1<:1 economí.:1 y en la 

, sociedad mexicanas a partir de la decisión presidencial del 

primero de septiembre de 1982 generó sorpresa, incertidumbre y 

desconfianza en el mundo empresarial¡ para éste era evidente que 

con la expropiación de la banca, había crecido enormemente el 

peso del Estado en la vida económica del país, y por los alcances 

de su acción y control se habfa cruzado ya un umbral crítico, 
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fronterz:i que, en S\1 momento, el Consejo Coordini:l.dor Empres1:1riz:1l 

defini6 como "paso al socialismo". 

En la lógica del sector privado l~s acciones del gobierno, a 

partir de este momento, aumentaban la incertidumbre sobre el 

pZ1pel y e 1 f\1t uro de la 1 h\IDada libre empresa. La desconfianza se 

acentu6 con la decisi6n del gobierno de MMH de introducir cambios 

constitucionales para definir la economía mixta y del sector 

social, así como establecer la rectoría del Estado en la economía 

y 11:1 llamadZI planeaci6n democr.5.tica. 

Del conjunto do planteamientos del sector privado podríamos 

destacar tres, que son los más frecuentemente \1sados parzi 

fundamentar las r1'.zones de su desconfianza hacia el régimen: a) 

la crisis econ6mica y financiera, que tomó a los empresarios czisi 

- por sorpresa, "que tuvo consecuencias imprevisibles y que 

implicará grandes sacrificios para la planta productiva por mucho 

tiempo"¡ b) la expropiación de la banca, que en la visión 

empresarial "fue un acto patentemente i:lrbitrario e injusto y de 

una trascendencia que no puede olvidarse"¡ y c) la evidente 

ineficiencia y el despilfarro gubernamentales, cuya expresión más 

fuerte es la corrupción administrativa. 

Sin embargo, la razón de fondo que resume las anterioreP y 

que es la más exaltada por los empresarios seftala que: 

"Es evidente que desde hace muchísimos aflos 

político en el poder ha tenido el propósito de 

el grupo 

definir e 

impleroentz:tr para la vida social y económica del país \ma ví;;i 

intermedia entre capitalismo y socialismo, o, con 1nayor precisión 

aún, una vía intermedia entre un neocapitalisroo y un socialismo 

moderado, lo que se ha llamado una tercera vía(, .. ) en México, 
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nuestro gobierno está decidido a establecer un sistema de tercera 

vfa, de economfa mixta si se quiere, definitivamente alejado de 

un neocapitalismo pro sin llegar -por lo menos en teorfa- a una 

economfa socialista. Este sistema, bajo la ideologfa de la 

revolución mexicana, se especifica sobre todo en las tesis de 

campafla del presidente Miguel de la Madrid, denominadas 

Nacionalismo Revolucionario y Sociedad Igualitaria". (32) 

Ahora resulta que la creciente desconfianza del sector 

privado en el régimen se debe fundamentalmente al . sistema 

económico que ha prevalecido en el pafs y que fue implantado por 

el grupo político gobernante. Este modelo de crecimiento 

económico, vigente desde hace décadas y en el que ha participado 

en buena medida el Estado mexicano, de repente no sólo deja de 

satisfacer a la gran mayor .fa del empresariado y de los 

inversionistas, sino que les produce intranquilidad. 

En esta dirección, resi!lta oportuno revisar brevemente la 

concepción de la que se nutre el anterior planteamiento 

empresarial en relación con la intervención del Estado en la 

economia. Este se origina en el sefialamiento de que el inviduo, 

cuyos atributos inherentes son principalmente la libertad y la 

responsabilidad, es el origen de todas las instituci~nes 

económicas y sociales. En este esquema ideológico, la economía 

tiene sólo un papel instrument.al que debe ser puest.o al servicio 

<32) Trabajo presentado en el Enc\.lentro Nacional de Empresarios, 
organizado por la Confederación USEM (Unión Social de Empre
sarios Mexicanos), el 17 de febrero de 1983. 
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del hombre. Asf, se declara ilegal que el Estado o los 

particulares atente, en nombre del desarrollo, contra la libertad 

de las personas o que afecten la eficiencia de los derechos de 

las mismas. En especial se consideran conculcadas la libertad y 

dignidad humanas cuando no se permite al hombre ejercer su 

iniciativa y acci6n creadoras en la producci6n de bienes y 

servicios. 

Hay una linea clara de razonamiento en la ideologfa 

empresarial, que parte del supuesto de que el derecho de 

propiedad privada sobre los medios de producción es necesario 

para el libre ejercicio de la iniciativa individual en la esfera 

econ6mica. En esta visión de la sociedad, la lucha de clases es 

calificada de elemento antisocial, en tanto que el sector público 

no es considerado como el único representante del interés 

nacional. Por el contrario, se sostiene que el sector privado 

representa un interés público de carácter general, puesto que el 

sector empresarial, en su lógica, comprende a todo el pueblo. <33) 

P1'.ra los empresarios existe un principio de subsidiariedad 

que debe guiar la asignaci6n de la actividad económica entre las 

iniciativas pública y privada: 

"< .. ,) el principio de subsidiariedad presupone que lo que 

pueda realizar el hombre individual por su propia iniciativa y 

1 por sus propias fuerzas no debe sustraerse al mismo para 

encomendársele a una sociedad mayor. Además este principio 

(33) Basta recordar por ejemplo, la profusa campaffa de "Empleate 
a ti mismo". 
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requiere de la no injerencia de la sociedad en los derechos del 

individuo, ni de 11:1 sociedad superior y rnás amplia en el ámbito 

de las sociedades menores". <34) 

Para la lllllyoría de las organizaciones empresariales cúpula 

la nacionalización de la banca fue el punto culminante de dos 

sexenios de pol ftica gt1bernament.:ü "popul i st.,_ y social izan te", 

Este hecho se constituye en un acicate para que el sector privado 

precise las bases de su proyecto y linen de ctcci6n: aprovechar 

las condiciones creadas por la crisis para asumir el liderazgo 

social del p1:1fs y de 1:1hf pas1:1r 1:11 lider1:1zgo politice. 

Para el sector empresarial, la G1.ctu<:J.l crisis, además de 

económicl:l, tiene naturaleza política, y en su definición la 

desconfianza en el régimen no sólo tiene su origen en el sistema 

económico, sino básicamente en la lfne1:1 ideológic1:1 promovida por 

la simbiosis partido-gobierno, toda vez que "aspira a retener el 

apoyo del sector empresarial cuando para satisfacer demandas 

ideológicas se da rienda suelta a la estatización y al excesivo 

control de la 1 i bert~id económic.'.I". 

La nacionalización ba.ncaria iniciv. un proceso de 

fragmentación en la relación del gobierno con la iniciativa 

privada, que afectó el esquema de los tradicionales acuerdos 

cupulares, los cuales constituf~n los mecanismos de legitimaéi6n 

del poder que funcionaron en nuestro pafs durante décadas y que 

<34) Manuel J. Cloutbier, Solidaridad g~ion~L.. §~~sidi~i~da1 
efectiva, ponencia preseñtada-eñ la XLI Asamblea de la 
COPARMEX, México, 1982, p. 6 
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se sustentaban en el reconocimiento de la capacidad de gesti6n de 

las necesidades o aspiraciones de los diversos sectores sociales 

frente al Poder Ejecutivo. 

Para las agrupaciones empresariales esta fractura abrfa una 

enorme brecha entre los componentes de la sociedad y del poder 

mismo. Su proyecto se podría sintetizar así: en lo económico, 

"economia social de mercado"; en lo político, la búsqueda de una 

"democracii!l. sin adjetivos y por el sufragio efectivo"; 

finalmente, en lo social, "el apoyo a la vertebraci6n libre y 

responsable de la sociedad". 

Si nos atenemos a las anteriores tesis prograrn5ticas, los 

elementos que delinearían los nuevos rasgos de la producción 

nacional bajo el eE:.quema ele ~cono!]!f~ §.Q.9-.!.ª-l 9.~ !!!~rc~!=!Q. serfan 

básicamente: una economia libre de inflación, monopolios y toda 

clase de controles; el sistema económico deber5 respetar las 

fuerzas del mercado, esto es, la libre iniciativa de los 

particulares y permitir la fijación de todos los precios por las 

leyes de la oferta y la demanda, asi como la libre competencia y 

la libertad de comercio en el ambito nacional e internacional. El 

factor social del modelo establece que, dadas las condiciones de 

pobreza y subdesarrollo del país, se restringe todo lo anterior 

par consideraciones de justicia y equidad, en beneficio de los 

sectores de l~ pobl~ción menos fuertes y m&s necesitados. 

"La economfa social de mercado es, pues, un liberalismo 

atenudado conforme a las reglas que garantizan el que las 

injusticias se reduzcan a un mfnimo y se protejan los intereses 
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de los mS.s débiles sin lesionar la eficiencia de una economia 

libre.y competitivl\,"(35) 

En ll\ anterior propuesta no se establecen los mecanismos 

sobre cómo y quién deberia proteger a las ml\yorías más 

necesitadas. Asimismo, nada se dice de la forma en que éstas 

habrán de integrarse al sistema propuesto para gozar, cuando 

menos, de alguna de sus ventajas. La propuesta contiene en si 

misma una fuerte connotación ideológica y politica, ya que se 

establece como prerrequisito el ir disminuyendo "hasta su final 

erradicación la lucha de clases a través de. crear el interés 

común de los trabajadores en el progreso de su empresa"; se 

plantea así una especie de economia de producción conjunta en que 

la mejor parte corresponderfa al empresario, en tanto que los 

trabajadores a lo único que pueden aspirar, y esto "de acuerdo 

con las posibilidades de la empresa y el grado de desl\rrollo 

pais", es a un ingreso minimo que les permita sotenerse a si 

mismos y a sus familias. Lo anterior sin considerar que la ESM 

corresponde a un "estadio superior que por supuesto no ocupa el 

pais en vista de la crisis", 

La anterior propuesta del sector privado quedaría sin efecto 

si no fuera acompafiada de su correspondiente en la esfera de lo 

• decir, la ESM sólo se puede dar en un ambiente social en el que 

(35) Jorge Chapa, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, 
intervención en el tema "La economia social de inercado: eco
nomía y conciencia social", XLIV Asamblea Nacional de la 
COPARMEX, 8 de marzo de 1984. 
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''( ... ) los productores y los consumidores tienen sus 

derechos inviduales garantizados por la ley, por la costumbre y 

los tribunales, en que los habitantes son libres de ejercer la 

profesión que deseen, en el campo de la actividad que escojan 

siempre y cuv.ndo éste se;:1. lícito, en quG los ciudadanos pueden 

nombrar y remover libremente a sus goberné\ntes en un proceso de 

elecciones donde pueden escoger entre diferentes partidos a los 

que la mayor fa le da su voto". < 36) 

El planteamiento político de los empresarios tiene por base 

teórica las tesis de Enrique Krauze en "Por una democracia sin 

adjetivo~' <Vuelta, nüm. 86, enero de 1984), La existencia de un 

"partido ab¿ircativo de corte corporativista" es el responsable, 

en la visión del sector privado, de la muerte de la democracia, 

lo que ha generado a su vez una serie de mitos que constituyen la 

base del sistema político mexicano: 

"<.,,) a) suponer que no hay mejor sistema que el actual; b) 

los mexicanos, por nuestra condición social y cultural, no 

estarnos preparados para la vida.democrStica; c) el pafs ha tenido 

tantos afias de liderazgo unipartidista que no existen hombres 

capacitados en la oposición para gobernar; d) la votación actual 

es más bien antigobierno que pro-plataformas de la oposición( .. ,) 

el voto en este país ha sido claro en sus directrices, ya que se 

• ha votado primordialmente a favor de uno de los muchos partidos 

(36) Ibid., p. 18. 
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que militan en la oposición; y e) si el sistema hubiera 

reconocido todos los triunfos de la oposición durante 1983, 

nuestro presidente habrfa perdido poder y estuviera colocado en 

una posición que le dificultaria la conducción del pais en esta 

etD.pa de crisis."(37) 

Existen otros seftalamientos que complementan a los 

anteriores; destacan la corrupción administrativa y el fraude 

electoral. La tarea que seftal<.'ln los empresarios como prioritaria 

es "11'. importantísiIW. labor de democratización de nuestro_pl>.lS a 

través básicamente de la ampliación de la participación ciudadana 

cotidiana y electoral". Aqui conviene caracterizar brevemente el 

tipo de democracia por la qt1e se define el sector empresarial, 

Su concepción se sustenta en un desarrollo de los aspectos 

conservadores del liberalismo, que parte del supuesto de que la 

sociedad a la que debe adaptarse un sistema político democrático 

moderno es una sociedad formada principalmente por individuos, no 

por clases sociales, cada uno de las cuales es atraído en muchas 

direcciones por sus diversos intereses. 

En la visión empresarial la democracia no es más que un 

mecanismo par1:1 elegir y autorizar gobiernos; no es, por lo tanto, 

un tipo de sociedad ni un conjunto de objetivos de participac,;lón; 

y, en segundo lugar, se desarrolla a partir de la competencia 

entre dos o más grupos políticos profesionales autoelegidos, 

(37) José Luis Coindreau, ponencia La justificación del poder, 
presentada en la XLVI Asamblea de la COPARMEX, B de marzo de 
1984, pp. 9-12. 
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organizados en asociaciones y partidos pol:íticos, en una lucha 

por conseguir el número suficiente de votos que les darSn derecho 

a gobernar¡-hasta las siguientes elecciones. En esta concepci6n de 

la democracia el papel de los votantes no es influir en la 

decisi6n sobre cuestiones poHticas y después elegir 

representantes que ejecuten estas decisiones; se trata más bien 

de elegir a los hombres que adoptarán las decisiones. 

De esta manera, el tipo de clemocr<:1cia que el sector priv<:1do 

maneja es: 

"<.,,) elitista en el sentido de que asigna el papel 

principal en el proceso pol:ítico a grupos de dirigentes que se 

escogen a s:í mismos. Es un modelo de democr<:1cia como equilibrio 

en el sentido de que presenta el proceso democrático como un 

sistema que mantiene el equilibrio entre la oferta y la demanda 

de marcaderias políticas". (35) 

Esta concepeción de la democracia se encuentra inmersa en 

los planteamientos básicos de lo que se ha denominado Nueva 

Derecha que analizamos con detalle en otra parte de este trabajo 

y que constituye básicamente una reacción ideol6gica del sector 

privado que pretende contrarrestar polf ticamente los cambios que 

le parecen amenazadores, a través principalmente de la acción 

c:ívica empresarial¡ las líneas de acción establecidas.son: a) los 

•empresarios deben participar intensamente no sólo en el terreno 

' <38) C,B, Macpherson, La democracia liberal y su época, Alianza 
Editorial, Madrid, p. 96. 
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de la economía, sino también en la vida de la comunidad¡ b) 

participación empresarial en asociaciones profesionales, cívicas 

o politic<:i.s, bajo cinco criterios básicos; profundiz<:1ci6n 

ideológica, obtención de membres.ü1, formación de asociados, 

difusión de sus ideas y acción concreta¡ c) presencia del sector 

empresarial en los procesos electorales: empadronándose, 

participando en la elaboración de plataformas politicas, hacer 

efectivo el voto aceptando ser directivos de casillas y 

representantes de candidatos¡ d> lo más importante es da~ un paso 

:mayor presentándose como candidatos a puestos de elección 

popular. En este sentido el sector empresarial ha dado pasos 

importantes: Canales Clariond, en Nl1evo León; Clouthier, en 

Sinaloa y más recientemente candidato Presidencial de Partido 

Acción Nacional; Gurza, en Coabuila, y esto sin considerar a los 

empresarios que actualmente gobierna11 una. serie de municipios, 

principalmente en Chihuahua, Sonora y Durango. (39) 

Por último, y esto en lo que hace a la propuesta del sector 

privado en lo social, resalta su tesis de apoyo a la ~~!eb~ción 

Este seftalamiento se 

concentra fundamentalmente en una critica al estll.tismo: "un 

(39) Andrés Marcelo Sada, presidente del grupo CYDSA, en la XLV 
Asamblea Nacional de la COPARMEX, celebrada durante la ter
cera semana de octubre de 1984 en La Paz, BCS, bajo el lema 
'.:22_ affQ.§ g~ ~ción s!~ COPARMEX,_ hQy h~!e.i~ el futlJ.!:Q.,,.!-!..'..'.. 
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Estado fuerte no es un Estado pesado, burocratizado. . . el Estado 

no debe absorber sino pefeccionar, esto es, vertebrar". <40) 

La estrategia empresarial que se define es "operar en 

sentido contrario al colectivismo, encontrar la forrna de que la 

sociedad equilibre al Estado"; este lineamiento, considerado 

estratégico en la concepción del sector privado, se nutre en lo 

te6rico de un liberalismo conservador, se dice que el hombre es 

intrínsecamente libre: "el hombre no fue hecho para la sociedad, 

al contr1:1rio, 1 ucha contra este Levi1:1tl:i.n", y se esti:lblece como 

tarea primordial la creación de más y mejores cuerpos intermedios 

para combatir el proteccionismo paternalista del Estado en el 

terreno económico y politice "para la generación del cambio que 

inevitablemente nos colocará contra el PRI". 

Los empresarios afectados por la nacionalización bancaria, 

han promovido su participación en una serie de asociaciones y 

organismos con un marcado perfil politice del más diverso signo¡ 

de estos últimos destac1:1n dos agrupaciones: la denominada 

Renovación Civica Organizada <RECIO), cuyo principal promotor es 

Jorge Sl:i.nchez Mejorada, expresidente de la CONCAMIN (1975-1977), 

expresidente y asesor del CCE <1978-1979). (41) 

<40) Emilio Goicoechea Luna, versión magnetofónica de su inter
vención en el tema •.:_g_ondiciQ.!!_es y QQ§.i.ásulQ§ :2ªrª- la y~r_te:. 
br~ióg ~~ 1ª- §Q.Ciedad~, XLIV Asamblea de la COPARMEX, mar
zo de 1984. 

<41) Ver Uno Más Uno, México, 22 de junio de 1983. 
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La segunda organización se denomina Desarrollo Humrno 

Integral, A. C. <DHIAC), que posteriormente modificar fa el 

significado de sus dos últiI!lZls siglas: de Asociación Civil por 

Acción Ciudadana. Esta agrupación ha buscado su registro ante la 

Comisión Federal Electoral como asociación politica nacional y 

aparece ligada estrechamente a los actuales dirigentes de la 

COPARMEX. La influencia de DHIAC radica principalmente en 

sectores empresariales de Puebla, Estado de México, Distrito 

Federal y Chihuahua, y, según se ha denunciado, sus-bases y 

dirigencia media la forman exmiembros del Frente Universitario 

Anticomunista¡ ha sido presidida por Jaime Avifta Zepeda, famoso 

por aquello de "matar a un comunista no es un crimen¡ es un 

deporte" y más recientemente por Alfredo Sandoval, expresidente 

de COP ARM.EX. 

Sin embargo, ha sido mayormente el Partido Acción Nacional 

la organización a través de la cual los empresarios han decidido 

expresar S\1 inconformidad y canalizar S\1 influencia en el sistein.:i 

polftico mexicano. Dos hechos han jugado destacado papel en este 

proceso¡ de un lado, la propia nacionalización bancaria, y, del 

otro, el impacto que la crisis económica ha tenido en las 

condiciones de vida de amplios sectores de la pequefia burguésia, 

favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de un fenómeno de 

derechización principalmente en algunas zonas urbanas de varios 

estados fronterizos. 

Frente al incremento de la acción gubernamental y a lo que 

se ha denominado su inercia burocrática, el sector privado ha 

definido como necesaria la acción ciudadana de los empresarios, 
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que en su expresión m5s concreta se traduce en ln particip~ci6n 

en actividades electorales y en el voto personal. Este despertar 

de la actividad "c:ívico-pa11tica" empresarial va al parejo de la 

proyección electoral del Partida Acción Nacional. 

Los planteamientos polfticos-ideológicos del PAN y del 

binomio CCE-COPARMEX coinciden en lo fundamental: el origen de la 

crisis estA en la significativa incidencia del Estado en la 

ecanomfa y en la currupción gubernamental. No resulta extrafto 

entonces que el PAN, y en menor medida el PDM, se hayan opuesto 

en el Congreso de la Unión a la nacionalización bancaria y 

defiendan en ese mismo foro el punto de vistz1 del sector privi:tdo. 

El PAN aplaudió las iniciativas del gobierno de MMH tendientes a 

regresar 34 por ciento de las acciones bancarias a sus antiguos 

propietarios y la venta a los propios banqueros de las acciones 

que estaban en poder del Estado a través de la banca 

nacionalizada. 

En el análisis del fuerte incremento electori!tl del PAN -que 

pasó de obtener 5,92 por ciento de los votos en 1980 a 15,36 por 

ciento en 1983, es decir, un incremento en la votación de 179,4 

por ciento, en tanta que el PRI tuvo un descenso, en el mismo 

período, de 9,7 por ciento, al pasar de 84,83 por ciento en 1980 

a 71,16 por ciento en 1983, respectivamente- destacan dos sucesos 

• importantes: por un lado, el deterioro del pacto histórico entre 

el gobierno emanda de la revolución mexicana y el sector privado 

a partir de la nacionaalización de la banca, y, por el otro, el 

descontento social generado con la agudización de la crisis 

económica ese mismo aBo. El gobierno, frente a lo anterior, ha 

procedido b~sicarnente a través de concesiones en todos los 
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terrenos: en el económico, como ya se analizó y en el ideológico 

y político. 

A mediados de 1954 el Ejecutivo Federal hizo público el 

Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-

1988, con el que se "prevé convertir al país en una potencia 

industrial hacia el afio 2000". Este programa, que ya analizamos 

en detalle en otra parte de este trabajo, en su versión original, 

desató una de las más grandes reacciones de los empresarios en 

contra de un plan gubernamental. La capacidad de incidencia del 

sector privado· se manifiesta en que en términos poll'.ticos el 

mencionado programa significa un retroceso importante desde la 

perspectiva del discurso ideológico de la revolución mexicana, ya 

que en este documento, además ele colocar sin ambigueclael alguna al 

sector privado como agente central del desarrollo industrial 

esperado, se define una nueva concepción para su impulso, y es la 

relativa a la economfa mixta de mercado. Este novedoso apellido 

tiene que ver, como ya se dijo, con uno de los objetivos 

estratégicos establecidos en el plano económico por las 

organizaciones cúpula de los empresarios. 

Un destacado ejemplo de su creciente fuerza política, es la 

fuerte polémica que se desató antes de la celebración de la XII 

Asamblea Nacional del PRI, a fines del mes de agosto de 1984, en 

el sentido ele la conveniencia o no de que los empresarios 

militaran abiertamente en ese partido. Importantes sectores del 

partido oficial, encabezados por los en ese entonces gobernadores 

de Nuevo León y Sinaloa, Martinez Dominguez y Toledo Carro, 

respectivamente, además del Comité del PRI en el Estado de 

102 



México, y la CROC, se manifestaron a favor de naturalizar la 

participación de la iniciativa privada a través de su inclusión 

formal en el partido oficial. 

El gobierno se ha distinguido por sus renovados esfuerzos 

para aislar el apoyo empresarial a la oposición electoral de 

derecha y mantenerlo dentro de los Cl.lé\ces pol.1t.icos que 

tradicionalmente ha representD.do el PRl, para demostrar que las 

derrotas sufridas por este partido durante 1983 fueron sólo un 

tropiezo temporal, por lo que el partido del gobierno aún 

representa una opción válida que garantiza tanto "la contimlidad 

del proyecto nacional enw.nado de la revolución mexicana" como los 

intereses de los grupos empresariales. 

El propio sector privado se ha definido en este proceso, 

reclamando su inclusión formal en el partido del gobierno con el 

fin de manifestar abiertamente su influencia polftica, 

principalmente frente a la CTM 

"( .. ,) que busca la modificación del pacto social sobre el 

que descansa el sistema político mexicano, en el cua el único 

beneficiario seria el aparato sindicalista... esta polftica de 

clasismo radical, en la cual l~ participación de los empresarios 

tiende a excluirse, a limitarse gradualmente, se sustenta en un . 
proceso de reestructuración en donde la CTM busca la definición 

del partido oficial corno partido de trabajadores". <42> 

(42) Departamento de Investigación y Análisis y de Estudios Sin
dicales de la COPARMEX, documento de circulación interna 
titulado Hacia un nuevo pacto social?, julio de 1984, pp.6-
12. En el mismo sentido encontramos otra investigación di
fundida en junio de 1984 titulada México en una encrucija
da: qué hacer?/Memoranda política 62. 
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De esta lllZlnera, las aparentes tendencias hegemónicas que 

tanto asustan a las organizaciones empresariales descansan en el 

modelo usufructuado por el PRI, de tal forma que si la CTM ha 

depositado todos sus recursos, estrategias y tácticas en este 

proyecto, "la competencia democrática le hace un efecto mortal". 

La alternativa que se infiere es la necesidad de la constitución 

en nuestro pais de un mecanismo "democrático-liberal". 

Es indudable que el gobierno de MMH ha logrado avances 

significativos en lo que hace a la concertación social. Se ha 

menejado insistentemente la tesis de que la actual polftica 

económica y social tendente a la recuperación de la confianza ha 

evitado la confrontación social, amén de que el pafs atraviesa 

por una etapa de paz y tranquilidad sociales. Este nivel de 

concertación social se localiza principalmente en dos frentes: 

por un lado, se ha logrado un aceptable grado de acuerdo con un 

sector de los empresarios sobre la base del reconocimiento 

implícito de la influencia del sector privado, y de que las 

relaciones gobierno-iniciativa privada han dejado de ser 

operativas. 

Por lo pronta, es evidente que en lo económico el sector 

privado tiene ya paca que reclamar: la reconciliación can• el 

Estado es un proceso que se encuentra en marcha y que está 

operando sobre todo en la esfera de lo polftico. Poco después del 

Segundo Informe de Gobierno, de Miguel de la Madrid, el CCE se 

reunió con el presidente de la república, y selialó, entre otras 

cosas, que 
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"< ... ) después de estas das primeras afias de la gestión del 

presidente Miguel de la Madrid se inicia una nueva etapa, que 

cansti tuye una rnaravillasa oportunidad de unificar la val untad de 

los mexicanos<,,,) en una auténtic<1 y alentadora unidad 

nacional ... " <43) 

ANTECEDENTES 

ENERO 1982 

Durante este mes se perfilz1b;:i y1:1. el deterioro de las 

relaciones financieras del país, ante ella se evidenciaba un 

reajuste de la economía que tendría que ver con la devaluación 

del pesa y medidas severas de austeridad, estas perspectivas 

propiciaron la dolarización y una nmyor fuga de capitales. El 

gobierno respondió can el aumento de las tasas de interés y el 

deslizamiento de la moneda, lo que provocó el pánico. La compra 

de dólares llegó a tal punto durante este mes, que las reservas 

internacionales disminuyeron a m&s de 1 500 millones 

dólares. <44> 

<43) Jorge Chapa Salazar, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, El Universal, primera plana, México, 25 de 
septiembre de 1984. 

de 

<44) Ruiz Durán, Clemente, "90 días de polftica monetaria y 
crediticia independiente", Universidad Autónoma de Puebla, 
p. 42. 
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FEBRERO 

Los primeros dfas del mes transcurrieron sin novedad, pero a 

mediados de febrero, JLP emitió la primera de una serie 

declaraciones que iban a conmocionar a la nación. En esta ocasión 

se!'laló. "No se comprendió la polftica de protección. El Banco de 

México sufrió verdaderos asaltos contr.:1 sus reservas (por lo 

tanto ... tome la decisión de retirar del mercado de cambios al 

Banco de México". Se anunció 1:1demás, qt1e se dejarfa flotar el 

peso. El probleoo de este "maxiaj uste", sef'íal1'. Ruiz Durán, es que 

no se resolvían los problemas del desequilibrio externo ni la 

fuga de capitales,tampoco se frenaba la dolarizaci6n sino que se 

afectaba la estructura de costos del pafs y se dejaba incólume la 

fuerte especulación que se alzaba contra el Estado como una forma 

de doblegar el ejercicio soberano del poder. (45) 

Las medidas de ajuste no se hacen esperar, el 9 de febrero, 

el Secretario de Hacienda anuncia el programa de reajuste ante la 

devaluación del peso que ya habfa pasado de 26 a 37 pesos por 

dólar. Entre otras medidas destacan la reducción al gasto pOblico 

en 3%¡ liberación de aranceles y permisos previos¡ corrección 

salarfol rezagad1:1, se habla de la protección del nivel de vida de 

los trabajadores, pero se fija el tope salarial al 30%, lo que . 
significa que este sector serfa el más afectado con el ajuste, 

solventando asf a las empresas¡ al mismo tiempo se incrementó el 

apoyo a la iniciativa privada, al decidir que el fisco absorverfa 

el 42% de las pérdidas cambiarias. 

(45) Cfr. Ruiz Durán Clemente, op. cit. p. 44. 
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Durante estos dfas el Presidente de la República solicita 

discretamente al Secretario de Hacienda, y al Secretario de 

Patrimonio y Fomento Industrial, entre otros, la elaboración de 

un estudio relacionado con el valor del peso ante el dólar. Se 

van formulando asf dos propuestas, la del control de cambios y la 

de la nacionalización de la banca. 

MARZO 

Las medidas asumidas durante el mes de febrero provocaron el 

alza de precios y las consiguientes tensiones saciares, las 

manifestaciones de los tr1:1b1:1J1:1dores se multiplicaron 

pronunciándose a través de desplegados, huelgas (81 en el primer 

trimestre del afta), manifestaciones etc. Los empresarios por su 

parte parecian decididos a doblegar la capacidad financiera del 

Estado. 

También empezaron a manifestarse diferencias entre las 

organizaciones patronales, pues mientras la devaluación 

beneficiaba a banqueros y comerciantes, perjudicaba a 

industriales, sobre todo a los peque!1:os y medianos. 

Asf Ignacio Barragán, presidente de la Canacintra, aseguraba 

que la pequefta y mediana industria habia perdido su liquidez por 

la devaluación; solicitó el retorno del Banco de México para que 

el mercado cambiario se estabilizara a la brevedad posible. 
) 

Sef'íaló que se confud.fa la demanda de moneda extranjera con l¡:¡ 

especulación "No es· justo que un dólar valga lo mismo para quien 

lo emplea en producir bienes y servicios que para especular ... no 

es justo que los dólares necesarios para fortalecer al pais se 

encarezcan por los que se dedican a clebilitarl~'. En cuanto a la 
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salida de dólares declaró: "Nosotros tenemos la conciencia 

tranquila y no nos preocupa que publiquen los nombres de quienes 

saquearon los capitales", (46) 

ABRIL 

Las medid<=1s de ajuste se vol vieron mtis sever<=1s, lo:1 

Secretaria de Hacienda anunció una contracción en la capacidad de 

la economia para abrir fuentes de trabajo, bajo la justificación 

de que "no hay programa de ajuste sin costos". <47) 

Dtirante este mes se dio a conocer tm nuevo recorte 

presupuestal del 8%¡ una nueva revisión de precios y tarifas y se 

dijo que se otorgarfan créditos preferenciales a las empresas más 

vulnerables, asi como garantia de financiamiento en dólares a las 

empresas qt1e asi lo requirieran, a la vez que se limitaban 

importaciones <tres mil millones de pesos para las empresas 

privadas). Estas acciones no fueron bien aceptadas por diferentes 

sectores de la población. A.demás fué en este periodo que por vez 

primera se reconoció la existencia de movimientos especulativos 

suscitados por las medidas adoptadas con anterioridad y de 

problemas severos para el pago de la deuda. (48) Se anunció además, 

que la deuda a corto plazo se renegociaria. 

C46) Comercio Exterior Vol. 32 no. 11 p. 1185. 

C47> Proceso no. 290, 24 de mayo de 1982. 

C48) Proceso no. 29, 24 de mayo de 1982. 
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Esta serie de medidas tenfan la 1ntenci6n de atacar la 

inflación por la vfa del recorte presupuestal, disposiciones que 

en si mismas eran inflacionarias, pues reducían el crecimiento 

económico, Clemente Ruiz Durán lo explica as1; "una contracción 

del gasto público, el primer efecto que tiene, es el de contraer 

el crecimiento económico, restando flexibilidad al aparato 

productivo, por lo que se podria responder a un aumento en la 

de.Ill3.nda derivada de las exportaciones, éste se traducía en 

aumento de precios y se logr<:1ba exE1ct.amente el efecto contrario 

al esperado". <49) 

Entre las circulas de izquierda y la prensa en general, se 

generalizó la idea de la conveniencia del control de cambios, a 

gr<:1cto tal, que el director del B;:inca de México, pt1blic6 un 

documento titulado "Inconveniencias del Control de Cambios"; en 

el que dicha institución fijaba su posición al respecto. Ello se 

explica por que hasta esta fecha la dirección del Banco de México 

representaba principalmente el punto de vista de los bancos 

privados para controlar la política financiera gubernamental, y 

sus tesis atendían, en la fundamental, 

banca privada. 

a los intereses de la 

Durante esos días la agencia lPS dio su opinión sobre la 

situación económica del pafs, comentando que cada vez se extendía 

la preocupación de distintos sectores sociales, por el hecho de 

que el Estado habfa disminuido el control sabre su propia moneda. 

(49) Ruiz Durán, 90 Dias ... op. cit, p.45. 
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Aunque la intermediación financiera en México se encontraba 

controlada par capitales extranjeros, el dinero nacional estuvo 

siempre amenazado por la conversión, lo que le dificultó el 

ejercicio de su soberanfa monetaria. El proceso de desarrollo y 

de concentración bancaria coincidió con el crecimiento de la 

renta petrolera. Para acumular y disponer de mayar liquidez, el 

pafs atrajo créditos del mercado mundicil, y a la vez giró fondos 

al exterior. <50) 

El 28 de abril, el Banco de México dirigió una circular a la 

banca privada mixta y estatal, en la que oficialmente se aceptaba 

algo que ya era pr~ctica común en el sistema fimrnciero nacional 

la captZ>.ción de dólares, con una tasa de interés elevada como 

premios a las "inversionistas". Con esta meclicla se pretendía 

frenar la constante salida de dinero, "que en los últimos días de 

abril se expresó en una fuga superior a los 400 000 dólares que a 

la paridad de 1982 equivalia a 18 millones 400 000 pesos". (51) 

La medida gt1berm1mentl:\l, enfocada a absorver bastii. en un 28% 

la deuda en moneda extranjera de las empresas, dio lugar a 

diferencias dentro de la iniciativa privada, por un lado se 

mostraban conformes aq11ellos grupos mayormente endeudados, pero 

organizaciones como CANACINTRA, opinaron que en nada beneficiaria 

a la pequefia y mediana industria. 

Par otro lado, a 3 meses del retiro del Banco de México del 

mercado de cambios se observaba que el sector financiero y 

(50) Comercio Exterior Vol. no. 11 p. 1181. 

(51) Procesa na. 222, 10 de mayo de 1982. 
bancario privado se habfa convertido en el grupo dominante en la 
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definición y la articulación de la politica económica y que las 

medidas monetarias no habian resuelto los problemas sociales. El 

problema central de la crisis se planteaba de este 1nodo: "como 

evitar el saqueo de divisas y qué hacer con los bancos". Ambas 

consideraciones se relacionan directamente con el poder polftico 

y de presión que adquirieron los banqueros privados para evitar 

cualqt1ier regt1laci6n monetaria y para detener ctialquier 

iniciativa que frenara el libre manejo de divisas. Por lo pronto 

''la devaluación generó una reasignaci6n de liquidez a favor de 

los bancos, en especial de los cuatro oligopolios que controlaban 

el 75% de utilidades y el 60% de los recursos bancarios: 

Bancomer, Banamex, Serfin y Comermex". <52> 

MAYO 

Durante el mes de mayo, el titular de Hacienda declaró que 

México atravezaba por un problema de liquidez financiera, pero 

que no habia st1frido cambios en su estructura económica y E1greg6: 

"El problema básico fue que crecimos demasiado rápido y en ese 

marco se produjo por una parte el ~il ~hQ~~. la baja del precio 

del petróleo y un aumento en las tasas de interés" aclaró que 

ante esta situación se debió haber procedido con tm ajt1ste, pero 

en virtud de que no se realizó, este compromiso fue cubierto con 

un endeudamiento externo adicionE1l al qt1e se babfan propuesto en 

1981. (53) 

<52) Ramfrez Carlos "Quien Teme a los Bzincos", Proceso no. 289, 
17 de llll\YO de 1982. 

<53) Uno Más Uno, 19 de mayo de 1982. 
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En el mismo sentido se expresó JLP en la entrevista "20 

mujeres y un hambre" en la que declaró "La circunstancia de que 

el país se haya lanzado con entusiasmo a su consolidación y l1acia 

la recuperación económica hizo que empezáramos a hacer 

inversiones en los sectores público y privado, con verdadero 

entusiasmo (, .. ) entonces se nos traslapó el segundo período de 

consolidación con el crecimiento acelerado y éste se nos comenzó 

a dar antes de canso 1 idar la. economía". (54) 

El nuevo valor del dólar era de 49 pesos y se anunció un 

deslizamiento diario de la moned~\ rue:::icana, sin embargo 'JLP, en 

la entrevista 1:rntes aludida, sefialó "es bueno que el peso esté 

sobrevaluado, porque se mantiene una situación favorable en el 

intercambio con los Estados Unidos". (55) 

El gobierno se limitó a declarar que la coyuntura 

desfavorable estaba bajo control. Aunque al mismo tiempo también 

se dio a conocer, que de abril de 1982 al mismo mes de 1983, el 

crecimiento de la economía fue de cero. (56l 

En tanto la iniciativa privada se mostraba un ta.nto 

virulenta, por lo que el presidente del Grupo Cydsa, Andrés 

Mzi.rcelo Sada, declaró que: "la apatía, egoismo o timidez de los 

empresarios puede conducir a que se frene el desarrollo por la 

imposición del gobierno de soluciones, leyes y estrategias, ante 

(54) Entrevista concedida por JLP al programa televisivo "20 mu
jeres y un hombre" en Proceso no. 289, 17 de mayo de 1982. 

<55) Proceso no. 289, 17 de mayo de 1988. 

<56) Proceso no. 290, 24 de mayo de 1982. 
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la escasl'.\ participación de los particulares". Es necesario, 

agregó, "incrementar nuestra participación y evitar q\1e el 

régimen gubernamental se convierta en un estado policía o 

totalitario". <57) 

JUNIO 

En los primeros d:ías de junio se celebró la XLVIII 

Convención Nacional Bancaria en la cual se 111anifest6 cierto 

optimismo, entre otras cosas porque se habian prolongado, por 

diferentes mecanismos, las épocas de bonanza de los banqueros la 

dolarizl'.\ción, el deslizamiento del peso, la irrestricta libertad 

cambiaria, la acelerada concentración de los recursos bancarios y 

la tendencia a la monopolización, todos estos elementos les 

permitieron incrementar sus ganancias. Es en la misma convención 

que el ti tul ar de la Secretaria de H.:.'lcienda, anuncia el retorno 

oficial del Banco de México al mercado de cambios para "~merger 

de la incertid\1mbre y de la espec\1laci6n". 

Sin embargo, y pél.ralelamente se declararon diferentes 

enfoques 

el pais¡ 

de la 

en cuanto a la política financiera que habr1a de seguir 

par un lado el presidente López Portillo y el director 

Comisión Nacional Bancaria, exhortaban a los banqueros, 

para que sus funciones tuvieran un carácter social "La banca 

'mexicana debe act\iar con responsabilidad eminentemente social, ya 

que es una actividad concesionada por el Estado y se tiene que 

ajustar a los lineamientos de las políticas económicas una 

<57) Comercio Exterior, Vol. 32 no. 11 p. 118 
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.\ 

banca elitista, al servicio de unas cuantos privilegiados ni debe 

ser concesion1'.d1'., ni tiene r.:1z6n de existir. (58) 

Por otro lado se encontrabl\n tanto el Secretario de Hacienda 

como el Director del Bzinco de México, quienes seffolaban que aún 

no se lograban los resultados esperados porque no se habian 

profundizado las medidas astunidas; Sil va Herzong af irm6 qtie para 

el último dia de mayo, las reservas llegaron u 3 924 millones de 

dólares y que la crisis estabZ1 bajo control. No obstante, seftal6, 

debe resolverse entre todos o se pagarú caro el precio de la 

deserción. (59> El director del Banco de México agreg6 ·que las 

tasas de interés deberfan subir, para hacerse más competitivas. 

Por su parte, Carlos Abedrop, presidente de la AMB extern6 

su preocupación por la situación de la empresa nacional, pues 

consider1:1ba trn deber de conc"'iencii:I el respaldar a sus clientes, 

es decir apoyar a los industriales a liberar sus precios. <60> 

Sin embargo la crisis económica continui:lba y no se 

observaban visos de solución. El descontento era manifiesto en 

todos los sectores. La campafta de rt1mores emprendid1:1 por 'el 

sector empresaria 1, lograba sus objetivos: atribuir la 

responsabilidad de la crisis y su agudización sólo al gobierno. 

Las confederaciones patronales pugnaron por romper con el 

control de precios¡ los sectores medios, debido entre otras cosas 

(58) Uno Más Uno, 4 de junio de 1982. 

<59) Excelsior, 4 de junio de 1982. 

<60) Comercio Exterior, Vol. 32 no, 11 p. 1 1135. 
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a las devaluaciones, vieron mermados sus ingresas y sus 

posibilidades de estabilidad soical, por su parte, los 

trabajadores, sufrieron la disminución drástica de su nivel de 

vida. 

JULIO 

Cabe seftalar que el gobierno esperó la realización de las 

elecciones del 4 de julio, para dar a conocer una serie de 

medidas que causar.l'.an mayor descontento entre la población. Pocos 

dias después se retiraron subsidios a alirn•3ntos básicos y a 

energéticos. A finales de julio se dio a conocer el monto exacto 

de la deuda externa. Las tensiones sociales se recrudecieron, la 

burocracia pol.l'.tica no acertó a propiciar ninguna solución, y se 

encontraba vacilante ante la toma de decisiones. 

AGOSTO 

El mes de agosto se presentó con el incremento de todos los 

agravantes suscitados en los meses anteriores. Fue evidente que 

los propósitos de austeridad no hc=tbfan funcionado, el progr¡:¡ma 

que se dió a conocer en el mes de abril, que presumia estar 

perfectamente estructurado, frac~1s6 una vez más, sea por 11:1 

devaluación o bien por las presiones politicas coma la que reseffa 

Carlos Ramfrez: "Varios funcionarios del gobierno si1girieron en 

una reunión de gabinete económico que se buscara dinero dentro 

del pais para evitar que la deuda externa -como eran las 

provisiones del sector privado- llegara a 100 000 millones de 

d6lares a finales del affo, sobre todo si existfa el anuncio 

oficial de aumentar precios y tarifas del sector público". 

La respuesta presidencial fue negativa, aduciendo que la 
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situación polftica del pafs no era la deseable para una decisión 

de esa naturaleza. (61) 

El gobierno se enfrentó a una crisis de liquidez debido en 

gran parte a la devaluación y a la fuga de divisas, salir de 

ello implicaba conseguir i.m billón de pesos para cubrir los 

excesos del presupuesta federal de 1982. <62) 

La revista Newsweek, del 30 de agosto de 1982 suscribfa: 

"Can su moneda en llamas por devaluaciones sin precedente, can 

sus ingresos petroleros en aguda cafda, con su econ~roia en 

revoltura y sus opciones exhaustas, México finalmente admitió que 

ya no podfa cumplir con sus obligaciones financieras y 

desesperadamente pidió ayuda a sus acreedores internacionales". 

En este mes también el Secretario de Hacienda anunció: 

"Hemos iniciado conversaciones con el FMI para utilizar, si ello 

es posible, los recursos que nuestra calidad de miembros de este 

organismo internacional nos permite. <63> Lo anterior se 

contradecía con la declaración de JLP a unos días de la 

devaluación de febrero. "Cuando advertt que nuestras reservas 

corrían el riesgo de agotarse en unos cuantos días :más, en el 

silencio de mi despacho en Los Pinas, tome la decisión de retirar 

(61) Ramfrez Carlos "Crece el sobregira del prest1puesto sometida 
a presiones inminentes" Proceso no. 300, 2 de agosto 1982. 

(62) Dp. cit. Proceso no. 300 2 de agosto 1982. 

(63) Procesa no. 303, 23 de agosta 1982. 
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del mercado monetario al Banco de México, para que no nos 

volviera a ocurrir lo que en 1978, aBo que se tuvo que tornar una 

medida equivalente, pero ya sin reservas en el banco, y tuvimos 

que acudir a los convenios con el Fondo Monetario Internacional y 

su injerencia en nuestr"'s decisiones económic<:\s". <64) 

Por lo visto, nuevamente el pafs tenfa que sorneterese a las 

decisiones económicas del FMI, se preparaba el terreno para que 

el Fondo hiciera su aparición rectora en los planes del gobierno. 

Al mS.rgen de cambios, y ajustes en el terreno financiero, el 

sector privado se mostró confiado en que las cosas se orient<:1rian 

tarde o temprano a su favor, una vez que se llegara a un acuerdo 

con el FMI. Por t<:1nto se mostró satisfecho al afirmar que los 

ajustes efectivos de la politica económica, coincidentes con las 

disposiciones del FMI, formaban parte del realismo económico que 

propugnq antes que nadie, igualmente confio en que la liberación 

de precios y la eliroin.::\ción de s1.1bsidios sería pronto una 

realidad. 

El director de la COPARMEX aseguró que "las medidas que 

pudiera tomar el FMI eran oportunas, y en este sentido sabian que 

dificilmente se podrfa lograr un aumento generalizado de 

salarios". <65) 

(64) Excelsior, 20 de febrero 1982. 

<65> Proceso no. 304, agosto 1982. 
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Durante este mes el gobierno tomó la decisión de implementar 

tres medidas económicas: 1) el 6 de agosto ocurre la segunda 

devaluación del peso y el dólar adquiere doble paridad: 49.50 el 

preferencial y 69. 5 el ele libre cotiz1.'lci6n y ap1.'lrece uní'.\ t.erceri:l: 

los "mexd6lares". De esta manera el mercado de divisas quedó al 

juego de la oferta y la demanda. 2) vuelve a cerrarse 

el mercado de cambios, mismo que temporalmente 

"virtualmente controlado en su totalidad por el gobierno y 

quedó 

dio 

pauta para el surgimiento del mercado negro de divisas, 

llegaron a cotizarse hasta en 150 pesos por dólar." 

El Presidente del CCE manifestó su inconformidad: 

las que 

"muchos 

empresarios, como buenos mexicanos, tenfan algunos dólares en los 

bancos nacionales para ir pagando sus deudas en el exterior. 

Ahora resulta que no hay dólares, y los dos caminos para 

conseguirlos son los mexd6lares o el mercado negro". 3) se 

congelan las cuentas en d6lares, todas las cuent~s en d61ares se 

conviertieron a moneda nacional a un precio de 69.50 pesos, esta 

medida "le permiti6 al gobierno federal disponer de hasta 11. 804 

millones de dólares para hacer frente a los requerimientos de 

divisz:i.s q\le le exigieron sus compromisos con el exterior, y al 

mismo tiempo recompensar las reservas del Banco de México", 

Lo anterior no repercutió en gran escala en los bolsillos de 

las ahorradores, ya que el siste1na bancario contaba con el 

equivalente a 574 000 millones de pesos a un tipo de cambio de 

48.63 pesos por dólar. Con la última devaluación, esos dólares 

-11,803 millones- equivalian a 820 308 millones de pesos en la 

nueva paridad¡ es decir, que aún con la transferencia de las 

cuentas de dólares a pesos, los ahorradores en dólares habian 
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ganado 246 308 millones de pesos. En cuanto a los banqueros, 

ellos segufan gozando de 11:1 bonanza, "el diferencial entre la 

compra y la venta de divisas les dejaba ganancias extraordinarias 

de una utilidad de 18 mil millones de pesos al mes de agosto, 

casi 9 mil millones provenfan de operaciones cambiarias". (66) 

Lo anterior no fue suficiente y los empresarios segufan 

propiciando y emprendiendo la fugi'.\ ele c.:'lpi té\ les. La incertidumbre 

ante las medidas adoptadas era tal, que la CONCANACO, expresó: 

"para evitar lo qiie en comunic1:1ci6n se denomin.:1 el efecto 

burnerang que no es otra cosa que provocar el efecto contrario al 

deseado, desorientar en lugar de orientar, y con el objetivo de 

busc1:1r el bien de México, la Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio, se abstiene de comentar las medidas adoptadas por 

las autoridades". 

Manuel Clouthier, aseguró que no se puede "establecer con 

claridad la actuación del sector privado ante la nueva situación 

del mercado de cambios. "A penas terminamos de hacer un aná 1 i sis 

profundo de la situación . , , y apenas estarnos asimilando una cosa 

y ya tenemos otra encima .. no tengo tiempo de hacer 

declaracione~'. <67> 

(66) Ruiz Durán "90 Dfas de polftica monetaria independiente. 
Universidad Autónoma de Puebla, p. 77. 

(67) Comercio Exterior, Vol. 32 no. 11 p. 1184 
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Por su parte el presidente de la COPARMEX apunt6: "el sector 

empresarial pugn~rá porque se mantenga el régimen de libertades y 

hará lo posible para que el control de cambios y el congelamiento 

de dólares sea una medida temporal y a corto plazo para 

solucionar los problemas inmediatos". (68) 

Para estos días el Banco de México no contaba ya con 

reservas de divisas; al mismo tiempo la banca comercial 

extranjera negó créditos al pa:í.s. Por su parte el presidente de 

la ABM declar6 que: "no ha crecido la captación bancaria en los 

últimos tres meses lo que en proceso inflacionario es 

completamente anormal". <69) 

La confrontación lleg6 a tal grado, que el desafío al 

gobierno era abierto y sin tapujos, "en un solo d:í.a un banco 

remitió 300 millones de dólares al extranjero". <70) 

Un funcionario de un banco tejano afirmó que los mexicanos 

depositan 1.5 millones de dólares diarios en los principales 

bancos de El Paso, Te:<as, "El 27 de agosto de 1982 fueron 

depositados :más de 2 600 millones de dólares entre el National 

Bank, el State National y el First Ci ty Bank", 

(68) Proceso no. 302, 16 agosto de 1982. 

<69) Comercio Exterior, Vol. 32 no. 11 p. 1189 

(70) !bid p. 1185. 
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Se atravezaba ya por la crisis financiera más severa que 

babia conocido el pafs, la planta productiva corría el riesgo de 

descapitalizarse, el crecimiento económico era nulo, la fuga de 

divisas continuaba, la inflación era incontrolable al igual que 

la banca privada del pafs, el mal llevado juego financiero de la 

polftica mexicana se desquebrajaba por su ineficacia. Se imponfa 

una maniobra política que permitiera al Estado retomar las 

riendas de la economfa y del poder. 

lo. de septiembre 

Durante su Sexto Informe de Gobierno, el presidente José 

López Portillo, afirmó que los grandes males del país habían sido 

de dos tipos, de un lado los de car&cter externo, cuyo origen se 

localizaba en el desorden económico internacional y de otro, los 

de carácter interno de los que destacó la critica de la 

economía mexicana "como derecho de los mexicanos sin obligaciones 

correlativas"; el manejo de una bancct concesionada, expresamente 

mexicanizada, sin solidaridad nacional y altamente especulativa. 

Agregó que "para responder a estos problemas expedfa en ese 

momento, dos decretos, uno que nacionaliza los bancos privados 

del pafs y otro que establece el control generalizado de cambios 

no nos volveran a saquear". <71> 

(71) López Portillo, 
septiembre de 

José Sexto Informe de Gobierno, 
1982. 
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Los comentarios no se hicieron esperar. Ese mismo dfa el 

Presidente de lll Asociación de Bi:lnqueros, Carlos Abedrop Dtivil1:1, 

expresó que lo Qnico que se nacionalizaba con la decisión de JLP 

era el elevado endeudamiento de dólares de la banca privada, 

sector que no era traidor sino pa.triota y solidario con los más 

al tos intereses del pais. <72). 

Miguel de la Madrid, entonces candidato a la presidencia, al 

comentar la naciom1liz.:1ci6n de la blinca, declaró que "el Estado 

no puede permitir el avance de situaciones caóticas que amenazan 

con danos graves el interés nacional y particularmente de las 

mayor fas son estos momentos los que demandan solidaridad, 

serenidad, entereza en nuestras actitudes. 

2 de septiembre 

El Dfa 2 de septiembre en la sede del Congreso de la Unión 

los sectores privados de la economfa afirmaron que se trataba de 

un golpe de efecto, que el Presidente habfa buscado un chivo 

expiatorio para ocultar el fracaso de su gobierno y habfa elegido 

al sector financiero. <73) 

<72) Abedrop, Dávila Carlos. Uno Más Uno, 
septiembre de 1982. 

México, D.F. 2 de 

<73) IMEP. Informe Semestral de Polftica Mexicana julio-diciembre, 
1982, p. 25. 
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La nacionalización de la banca privada en México fue 

calificada, por dirigentes del FMI, como un acto de soberania del 

gobierno de México, empero seffalaron que la nueva situación que 

originó el control cambiario, dificultaba las negociaciones para 

llegar a un acuerdo de apoyo financiero. <74) 

En una investigación realizada por el periódico el 

Universal, se seffalaba que el 35% de la industria, el comercio y 

los servicios privados pasarian a roanos del Estado, merced al 

decreta de nacionalización de la banca. Por lo menos 10 empresas 

padian ser ya clasificadas dentro del sector paraestatal pl tener 

como socio mayoritario al gobierna y alrededor de tres mil 

tendrfan en sus consejas de administración a un representante 

gubernamental. <75) 

Manuel Clouthier, presidente del CCE, afirmó que la 

nacion¡,.lización de la banca fue una medida totalmente innecesaria 

que vulneraba aún :rot'.ís la econa1nü1 del pais, que amenazaba con \.ma 

estatización totalitaria y que ponia en entredicha la solidez de 

la empresa priva da. Puntual izó que dichét medida era \.ma clara 

seffal de la entrada del pais al socié\lismo. <76) 

Ante más de medio millón de mexicanos que f\.1eron a la Plaza 

de la Constitución para expresar su apoyo a la medida, José López 

Portillo seflaló que "la decisión de nacionalizar la banca pri..,,ada 

(74) Ibiden. p. 25 

<75) Universal. México, D.F., 3 de septiembre de 1982. 

<76) Excelsiar, 3 de septiembre de 1982. 
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y establecer el control de cambios bifurcó al pafs, de un lado el 

camino de li:1s llll\yorfe1s, que exigen justici1:1, y del otro, el de 

quienes qu~eren irse con el tesoro A la concentración 

acudieron todos los sectores del PRI e inclusive organizaciones 

poHticas de izquierda, como el PST, el PPS y el SUTIN. Por la 

tarde más de 10 mil m1'lnifestantes de 23 sindicatos inclependietes, 

y organizaciones politicas de izquierda como el Partido 

Socialista Unificado de México CPSUMl, la Unidad de Izquierda 

Comunista CUIC> y el Frente Autentica del Trabajo < FAT) 

acudieron también al zócalo a expresar su apoyo a l~s medidas, 

aunque en esta ocasión el presidente no salió a recibir el 

apoyo. (77) 

La Coordinación General de Comunicación Social de la 

Presidencia dispuso la integración de un fideicomiso que 

recaudaría las aport;:iciones q\1e espontiineamente se hicieran al 

Gobierno Federal para el pago correspondiente a los propietarios 

de los bancos privados.expropiados. <78) 

El presidente de la CAUACINTRA de Nuevo León, Jorge 

Arrambide, en representación de 10 mil industriales de la 

tramsfor=ción, declaró que: "no se comparan las medidas de la 

expropiación petrolera cuando el pueblo se unió en torno a su 

(77) Uno Más Uno, 4 de septiembre de 1982. 

(78) D!EP. Informe Semestral de Política Mexicana, julio-diciem
bre 1982. p.37 
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presidente para retirar bienes a extranjeros, con las decisiones 

del gobierno de ahora, de expropiar bienes ~ mexicanos patriotas 

para tener mejor contro 1 y más poder" . < 79) 

72 mil industriales de CANACINTRA analizaban la posibilidad de 

apoyar las medidas gubernamentales de nacionalización de la banca 

y control de cambios, rechazando al mismo tiempo las consignas 

formuladas por el grupo empresarial Monterrey. <80) 

4 de Septiembre 

El gobierno de la República anunció, por cond11cto del Banco 

de México, las primeras medidas concretas de la banca 

nacionalizada, precisando que estas perseguian el propósito de 

fortalecer el aparato productivo y distributivo del pais y evitar 

que la crisis financiera los afectara aún más, asi como 

contribuir retener las presiones inflacionarias y dar 

seguridadespecialmente a los pequeflos ahorradores y 

cuentahabientes. Entre las medidas anunciadas destacaban los dos 

tipos de cambio, fijos y sin desices, agregando que éstos serian 

eliminadores del efecto inflacionario, que a través de los costos 

babia introducido el desorden financiero de agosto. Además 

quienes tuvieran sus depósitos en moneda distinta al peso, 

(79) Excelsior, 4 de septiembre de 1982, México, D.F. 

(80) IMEP. Informe Semestral de Politica Mexicana, julio-diciem
bre 1982, p. 144. 
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recuperarfan su inversión y el rendimiento que ganaran, a la 

paridad oficial, de 70 pesos por dólar. Las cuentas de ahorro 

pagarfan 20% en lugar de 4.5% que recibian. En su oportunidad el 

gobierno pondrfa a la venta las acciones de las empresas 

expropiadas, propiedad de la banca, a través del mercado de 

valores, con la idea de democratizar la propiedad en el pafs. A 

partir del 5 de septiembre regirian en el pais dos paridades 

cambiaril'.ls oficiZ1les: tipo de c1:1mbio preferencial, fijado en 50 

pesos por dólar y tipo de cambio ordinario, establecido en 70 

pesos por dólar. (81) 

G de septiembre 

Frente al edificio del PRI, en Monterrey, Nuevo León, se 

reunieron más de 200 mil leonolenses en una gran concentración de 

apoyo a las medidas adoptadas por el presidente José López 

Portillo. (82) 

Por su parte, Carlos Tello Macfi:is, director del Banco de 

México, declaró que la respuesta a la medida del presidente José 

L6pez Portillo de nacionalizar la banca e implementar el control 

generalizado de cambios fue muy favorable, ya que, el movimiento 

de dinero en la Ciudad de México, que representa el 50% de las 

transacciones financieras nacionales, fue de 10 mil millones de 

pe~os, 2 mil millones :más de lo habitual, lo que se explica 

(81) El Dfa, México D.F. 5 de septiembre de 1982. 

<82) Excelsior, México D.F. 5 de septiembre de 1982. 
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porque en una sola jornada se resolvieron movimientos de 3 dias. 

No hubo retiros millonarios, se cancelaron cuentas en dólares y 

se traspasaron a moneda nacional¡ se abrieron nuevos contratos de 

ahorro e inversión y se cambiaron divisas extranjeras por pesos. 

(83) 

El FMI otorgó su aval a México y dio seguridad a la 

comunidad financiera internacional de que México cumpliria 

cabalmente el pago de su det1da externa y pidió la mt.is amplia 

cooperación para que se superaran las dificultades. Jacques de 

Larosiere, director del organismo que agrupa a 146 paises, 

manifestó su confianza para que, con su ayuda, la politica 

económica mexicllna volviera a tornar el rt1mbo apropiado. 

Los comerciantes del país decidieron suspender temporalmente 

su apoyo al paro patronal previsto para el 8 de este mes. Por una 

parte los industriales de CANACINTRA no llegaron a ningún 

acuerdo, pero coincidieron en que cualquier solución debía 

realizarse con el consenso del sector privado. Por su parte J. 

Clouthier, presidente del CCE declaró que esos eran momentos en 

que el país requería de un espíritu crítico, más esfuerzo en el 

trabajo, y una gran solidaridad para unir voluntades por encima 

de diferencias de ideas y divergencias sectoriales, y exhortó p 

empresarios y a la población en general a no sacar 
1 

innecesariamente su dinero de los bancos. <84) 

<83) Excelsior, 7 de septiembre 1982. 

(84) IMEP. Informe Semestral de Política Mexicana julio-diciembre 
1982, p. 145 
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7 de septiembre 

La Secretarfa de Comercio anuncio que la exportación de 

productos alimenticios básicos quedaría, a partir de ese dfa, 

restringida en la frontera norte del pafs, con el fin de proteger 

el abasto y la economía familiar de los habitantes de dicha zona. 

Las medidas adoptadas se debfan a la nueva paridad del peso 

frente al dólar y a prácticas cambiarias que se habían traducida 

en inesperados incrementos en las compras de productos b&sicos en 

el lado mexicano, por parte de consumidores estadounidenses. 

Debido a la falta de consenso entre empresarios, los 

representantes del comercio y de la industria privada del país se 

desistieron de realizar el paro programado para este día, que se 

efectuaría para protestar por la nacionalización de la banca y 

por la creciente intervención del Eslado en la economía. El 

presidente de la Cli.ruara Nacional de la Industria de la 

Transformación, Ignacio Barragán, manifestó su preocupación por 

la ruptura del equilibrio al poseer el gobierno mucho mayor poder 

que los particuli:lres. Sin embarga hizo un llamdo a los 

trabajadores y empresarios para que redoblaran 

incrementar la producción y consolidar al país. 

la Confederación de Cámaras Nacionales de 

esfuerzos para 

El presidente de 

Comeryia, Emilio 

Goicoehea L\lna, declaró que su gremio habf¡:i decidido no suspender 

sus actividades por temor a que su movimiento pudiera auspiciar 

transtornos jurídicos. La Confederación Patronal de la Repüblica 

Mexicana y la CANACINTRA negaron que promoverían a apoyarían 

paros regionales y nacionales. Por el contrario, seBalaron que el 

país requería de mayor trabajo y producción, aunque na por ello 

se opondrían a que algunos decidieran, autónomamente, suspender 
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sus actividades. Por su lado los centros empresariales de 

Monterrey, Puebla, Guadalajara, Culiacán, Chihuahua, promotores 

del paro nacional, informaron que habían decidido no llevarlo a 

cabo, ante las presiones del movimiento. obrero, asi co:mo por los 

inconvenientes efectos del abasto de la producción nacional, 

mientras que el resto de las organizaciones patronales 

permanecieron al margen, sin el apoyo de sus cúpulas a nivel 

nacional. <85) 

El Consejo Coordinador Empresarial convocó a todos. los 

empresarios del pa1s a una asamblea nacional para el d1a 24 y 

exhortó a la ciudadanía a expresar su disgusto colocando listones 

negras en casas y negocias.(86) 

El vicepresidente de los Servicios Internacionales del 

Banco de Comercia de Texas, Walter N Armstrong, declaró que "nos 

apegamos a las nuevas reglas del juego que ha puesto en marcha el 

gobierno mexicano, pero es necesario que las autoridades otorguen 

facilidades para que los propietarios de las grandes y medianas 

industrias de su pais, puedan liquidar la deuda que tienen con 

nosotros, la cual asciende a muchas millones de dólares". 

Mencionó que la mayoria de las bancos estadounidenses ubicados en 

la frontera con México, habían prestado grandes cantidades d~ 

d~lares a gente de la iniciativa privada mexicana, por lo que se 

<85) Uno M~s Uno, 3 de septiembre 1982. 
(86) Uno Más Una, 8 de septiembre 1982. 
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encontraban en la misma situación que el Banco de Comercio de 

Text1s. < l\7 > 

La 

Banpaís, 

Distrito 

Rep(Jblica 

Empresa VJTRO, por su parte, accionista mayoritaria de 

interpuso un juicio de amparo ante el Juez cuarto de 

y demandó al Congreso de la Unión, 211 presidente:de la 

y al Secretario de Hacienda, por ser causantes de la 

emisión del decreto de expropiación. <Bll> 

El Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, 1'.f irmó que 

la nacionalización bancaria permitir1a al Estado ejercer su 

función rectora del desarrollo, al descangeiar elevados reóursos 

financieros que estaban comprometidos y orientados hacia 

actividades prioritarias en beneficio de las mayorías. Agregó que 

en lo futiiro, "toda iniciativa pública o privada que busque 

desarrollar actividades indispensables será preferentemente 

atendida y eíicaz:monte respaldad:,". <e.9> 

10 de septiembre 

José López Portillo, recibió a los empresarios de la 

Industria Quimica ,quienes le manifestaron su solidaridad con las 

medidas recientemente adoptadas y a 12 empresarios más de origen 

extranjero, que le entregaron una aportación de 11 millones de 

pesos para el Fondo de Solidaridad Nacional. <90> 

<87) IMEP. Informe semestral julio-diciembre 1962, p. 25. 

<88) lMEP. Informe semestral julio-diciembre 1982, p. 145. 

(89) Excelsior, 9 de septiembre 1982. 

(90) Excelsior, 11 de septiembre 19ll2. 
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Después de una entrevista con JLP, el dirigente del CCll 

Manuel J, Clouthier, declar6 que era tiempo de poner fin a 

enfrentamientos estériles y pidi6 se detuviera toda posible lucha 

de clases. Declar6 que los empresarios fueron solidarios con el 

pa1s y que tal hecho lo demostraba la deuda que trajo de fuera el 

sector empresarial por 27 mil millones de d6lares. (91) 

11 de septiembre 1982. 

Mario de la Cabafa, representante de la Inc\ustria 

Maquiladora, declar6 que la nacionalizaci6n de la banca ~ el 

control generalizado de cambios, devolvieron a México la economía 

fronteriza, que por décadas perteneció a Estados Unidos, Solicitó 

el apoyo del Jefe del Ejecutivo pan1 integr<:1r la Cámara Nacional 

de la Industria Maquiladora de Exportación. <92) 

13 . de septiembre 

Carlos Tello Maci<:1s, director del Banco ele México, afirmó 

que el sistema bancario nacionalizado habia establecido medidas 

para facilitar la rep<:1triaci6n voluntaria ele capitales, que 

fueron llevados al extranjero. Las personas que antes del lo. de 

septiembre, transfirieron inversiones al extranjero podrian 

repatriar sus capitales voluntariamente a cualquier instituci6n_ 

(91) IMEP. Informe semestral julio-diciembre de 1982, p. 145. 

(92) IMEP. Informe semestral julio-diciembre de 1982, p.·· 186. 
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de crédito del país. Al hacerlo recibirían moneda nacional al 

tipo de cambio ordinario de 70 pesos. <93) 

El gobierno mexicano dio a conocer las Reglas Generales para 

el Control de Cambios. Se af irm6 que para no afectar el aparato 

productivo se vigilarían estrictamente las operaciones del 

comercio exterior. Se establecer.fa un presupuesto de divisas, a 

partir del cuál, se podrían otorgar dólares, a las dos tipos de 

cambio existentes, 50 y '10 pesos par dólar, para el pago de 

compromisos financieros con el exterior. <94) 

Se anunció que existían graves divisiones en el sector 

empresarial y se cité).ron corno ejemplo las declaraciones del 

presidente de la C6mara Nacional de la lndustria del Vestido, 

quien informó que no asistirfan a la reunión nacional anunciada 

por Manuel Clouthier, denunció que la pequefía y mediana industria 

nunca habian sido tornadas en cuenta por el CCE y la CONCAMIN y 

sefíaló que era afortunado para su sector la expropiación de la 

banca. (95) 

16 de septiembre 

El presidente del Centro Patronal de Puebla y Tlaxcal~, 

Alfredo Sandoval González, sefial6 que México era conducido hacia 

situaciones ajenas al contexto internacional y occidental. (96) 

<93) Excelsior, 13 de septiembre de 1982, 

(94) IMEP. Informe semestral julio-diciembre de 1982, p. 27. 

(95) El D1a, 14 de septiembre de 1982. 

<96) Uno Más Uno, 17 de septiembre de 1982. 
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17 de septiembre 

La Secretaría de Comercio informó que en materia de 

importaciones sólo habría dólares baratas para 3 376 articulas 

básicos. 

El Presidente de la CONCANACO en una mesa redonda efectuada 

par industriales en Miam1, expresó que can la estatización de la 

banca privada, el Estado control•;bn más del 80% de la economía 

nacional, además de que canstitufa un nudaz pasa hacia la 

sacializaci6n de la inisma, sefíaló que el dinero que se manej 6 con 

eficiencia y honestidad pasaría a ser administrado par las mismas 

manos que lo llevaron a la crisis. 

21 de septiembre 

L6pez Portillo envi6 al Congreso de la Unión, un proyecto de 

reformas que elevó a rango constitucional la nacionalización 

bancaria, reservando al Estado, exclusivamente, la operación del 

servicio bancaria y crediticio. <97) 

El Secretario de Gobernación, declaró que el Fondo Nacional 

de Solidaridad había recibido donativos por 600 millones de 

pesos, que se destinarían a la amortización de la deuda pública y 

la indemnización de la banca privada. 

<97) Comercio Exterior, Vol, 32, No. 12. 

Carlos Abedrop Dávila, presidente de la Asociación de 
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Banqueros de México, af irm6 que los banqueros interpondríán todas 

los recursos legales a su alcance, en contra del decreto de 

nacionalización de la banca. (98) 

El Presidente de CONCAMIN, Alfonso Pandal, afirmó que el 

sector Industrial, nunca rompió el diálaga con el gobierno, 

porque estaba consciente de que, ahora más que nunca, se 

nécesitaba la unidad nacional. (99) 

22 de septiembre 

Miguel de la Madrid Hurtado, presidente electo, afirmó q\rn 

la iniciativa de José López Portillo, para consagrar 

constitucionalmente la nacionalización de la banca, copstituia un 

avance trascendental en el fortalecimiento del Estado como rector 

del desarrollo nacional. (100) 

Veintiun 

interpusieron 

nacionalización, 

la Constitución. 

secretarios de 

bancos de los cincuenta y cuatro i'.lf ect.Z\dos 

una demanda global de ampara contra la 

donde afirmaron se habian violado articulas de 

Acusaban al Presidente de la República y a los 

Hacienda y Gobernación, como autoridades 

responsables asi cama a todos los que suscribieron el decreto de 

espropiación -15 secretarios de Estado, el jefe del departame:r;to 

del D.F. y el director del Banco de México-. <101) 

<98) Universi:1l, 14 de septiembre de 1952. 

(99) l.MEP. Informe se~estral julio-diciembre de 1982, p. 146. 

(100) Uno Más Uno, 23 de septiembre de 1982. 

(101) Excelsior, 23 de septiembre de 1982. 
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23 de septiembre 

El presidente del CCE Manuel J. Clouthier, manifestó que era 

importante recordar, que la democracia se fincaba básicamente, en 

que el poder no alcanzara caracter!sticas de absolutismo, porque 

entonces se corrornpia. Cl02) 

24 de septiembre 

Entrevistado después de una conversación privada con Miguel 

de la Madrid Hurtado, el presidente de COPARMEX, José Maria 

Basagoiti, :manifestó que "estamos en una crisis muy aguda a la 

que hay que superar y sacar al pais adelante". Manifestó que MMH 

tendrfa un reto muy duro que vencer: manejar la crisis económica, 

pero reconoció que el presidente electo tenia ya una amplia 

visión del problema. <103) 

26 de septiembre 

El gobierno decidió apoyar con 50 mil millones de pesos a la 

peque~a y mediana industria, que significaba el 70% de la planta 

productiva. <104) 

27 de septiembre 

En una entrevista publicada por el Wall Street Journal, el 

director 

, México 

del Banco de México, Carlos Tello Macias, 

firmarla un acuerdo con el FMI. Indicó 

declar6•que 

que el pafs 

requería con urgencia impulsar su comercio exterior y que sólo 

<102) IMEP. Informe semestral julio-dicie.mbre de 1982, p. 146. 

<103) Excelsior, 25 de septiembre de 1982, 

<104) Uno Más Uno, 27 de septiembre de 1982. 
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podria lograrse mediante la firm..'I con el FMI. Confirmó que el 

pa1s esperaba tener suficiente comercia exterior para pagar los 

intereses de la deuda, importar alimentos y bienes de 

capital. < 105) 

28 de septiembre 

Dos de los 21 bancos que pidieron amparo contra la 

nacionalización de la banca, se desistieron de la demanda por 

convenir a sus intereses. (106) 

El Banco de México dio a conocer las reglas generáles de 

control de cambios para arrendadoras financieras. Según las 

disposiciones, estas empresas podrían recibir dólares al tipo de 

·caJnbio preferencial, 50 pesos por dólar, para saldar sus 

compromisos fimrncieros contraídos antes del lo. de septiembre 

con instituciones financieras con el exterior. (107) 

El 

aseguró 

millones 

gerente de CANACIUTRA, en ciudad Juárez, Chihuahua, 

que di.:1ri1:11nent.e se ft1g.:1ban por e:sa frontera cerczi de 70 

de pesos, pues no hab1a control de la :salida de 

capitales en moneda nacional y el Banco de México aún no ponia en 

vigor las medidas establecidas para las zonas fronterizas.(108) 

<105) IMEP. Informe semestral julio-diciembre de 1982, p. 88. 

<106) IMEP. Informe semestral julio-diciembre de 1982, p. 146. 

<107) Excelsior, 30 de septiembre de 1982. 

(106) IMEP. Informe semestral julio-diciembre 1962, p. 80. 
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30 de septiembre 

El editorial publicado en Wall Street Journal, indicó al FMI 

persuadir a México para que adoptara rigurosas políticas de 

austeridad y acusó a JLP de frustar las demandas del Fondo, pero 

que México finalmente se verla obligado a aceptar las demandas 

del FMI simplemente porque no tiene otra alternativa. <109) 

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 

C~rnara de Diputados, emitió su dictamen aprobatorio para que se 

modificara el articulo 28 constitucional y se dispusiera que "el 

servicio de la banca y crédito no serla objeto de concesión a 

particulares". En su dictámen se decfa que atribuir al Estado la 

prestación exclusiva de los servicios de banca y crédito, cuando 

ya estaba asumida la decisión de excluir a los particulares de la 

posibilidad de operarlos, no era innecesario, pues de esta 

manera, el propio Estado, por mandato constitucional no podría 

otorgar en concesión dichos servicios a los particulares. (110) 

lo. de octubre 

Durante el 5o. Informe del Gobernador de Baja California, el 

titular de Hacienda afirmó que con la nacional~zación de la 

Banca, el Estado habla asumido el control del sistema nervioso de 

la Economía. Agregó que se buscaba estructurar un mercado 

cambiario tomando en cuenta las condiciones especlf icas de la 

<109) IMEP. Informe semestral julio-diciembre 1982, p. 89. 

<110) Excelsior, lo. de octubre de 1982. 
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frontera norte ya que sería inadmisible que, por indiferencia, se 

permitiera la desnacionalizaci6n de la zona. Cllll 

Según datos de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros, 

los banqueros "sospecharon" la puesta en marcha del decreto de la 

naciomllizaci6n y retin:iron de 11:1s instituciones la ITu."lyor p;:1rte 

de ll:l.s acciones de lll.s ernpresll.s industriales de las que eran 

propietarios. "Por esta acción la participación del Estado en las 

actividades industriales es minima". 

8 de octubre 

Se aprobó en 1;:1 C5rnara de Diputados la ley que confería 

rango constitucional a la nacionalizaci6n bancaria y el derecho a 

la sintlicalización a los empleados bancarios en el apartado "B". 

En la reunión empresarial titulada "México en la libertad", 

organizada para analizar la expropiación de la banca y el control 

de cambios, dirigentes del sector privado afirmaron en Monterrey, 

que esas medidas constituian la culminación de dos sexenios de 

errores en la estrategia económica oficial y consideraron que el 

siste:rna político mexicano sucumbía debido a que la Internacional 

Socialista subordinl:l.ba en la interno la política econ6mica. 

Asimismo, tras afirmar que el pais vivia una era de . 
socialización, hubo censuras para lo que se denomin6 omnipotencia 

<111) Excelsior, 2 de octubre de 1982. 

par empresarios de la zona noroeste del país, el director de 
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estudios sociales del CCE, Federico Murggenburg, sefial6 que 

apoyar la aventura centroamericana le costó al país más de 700 

millones de dólares, También se sostuvo que en materia económica 

los banqueros fueron el cbivo expiatorio de este sexenio. A Sll 

vez el director del CCE, Francisco Calderón, seffaló que la misma 

política económica era la culpable de la crisis gestada en un 

ambiente d8 infl<:1.ción galopi!l.nte y agregó que en éste régimen se 

cometieron los mismos errores del control generalizado de precios 

y expansión del endeudamiento externo, que en el sexenio· de Luis 

Echeverrfa, < 112) 

10 de octubre 

Alfonso Pandal Graf, como representante de la CONCAMIN, 

expuso 

diálogo 

que el sector empresarial llamó al gobierno a entablar un 

sostenido y a definir el futuro del régimen de la 

economia mixta, con el fin de desterrur rumores y reprobó los 

antagonismos así como cualquier tendencia que desembocara en la 

violencia y llevara a paros a la producción, sefialó que los 

graves acontecimientos generados a partir del lo. de septiembre 

reclamaban una reflexión seria y una actitud serena para evitar 

en uno y otro sector desbordamientos que atentaran contra la.paz 

socia l. < 113) 

<112) Uno Más Uno, 9 de octubre 1982. 

<113) IMEP, Informe semestral julio-diciembre 1982, p. 147 
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11 de octubre 

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras emitió una 

resolución que posibilitaba a acreedores e:ctranjeros el que 

pudieran asociarse con empresas nacionales. En otra resolución, 

se disponia la forma en que se podria solicitar la repatriación 

de utilidades extranjeras, con tal medida el gobierno esperaba 

retener parte de los depósitos de extranjeros nominadas en 

dólares. El total de depósitos en la banca ascendfa a unos 12 mil 

millones de dólares. (114) 

12 de octubre 

El FMI declaró que era totalmente erronea la declaración de 

que estaba dispuesto a tener flexibilidad con el gobierno 

mexicano, en las negociaciones para obtener financiamiento de 

emergencia y puntualizó que México tendria que satisfacer las 

condiciones que le hablan sido planteadas y que se discu~fan 

actualmente, en cuanta a imponer un vasto programa de austeridad 

interna si querían lograr el financiamiento del FXI. <115) 

14 de octubre 

La Secretaria de Hacienda, confirmó que el convenio con el 

FMI seria firmado a mediados de noviembre, explicó que las 

negociaciones se basaban en un programa de ajuste económico del 

<114) IMEP, Informe semestral julio-diciembre de 1982, p. 90 

<115) Excelsior, 9 de octubre 1982. 
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gobierno de México para los próximos ~~ aftas, que bl!scaba adeciiar 

los grandes objetivos nacionales con las posibilidades de 

financiamiento externo. <116) 

Manuel J. Clouthier, presidente del CCE, expresó su 

beneplácito porque se dio entrada a la demanda de amparo en 

contra 

que en 

leyes 

de l~ nacionalización bancaria, ya que ello representaba 

México era mej ar dir· imir los problemas con base a las 

en lugar de a "gritos y soinbrerazos" e hizo un llamado al 

sector privado para que no perdiera tiempo en indagar cuales eran 

los cambios que babia en nuestra econornia, sino planificara sus 

propias industrias con serenidad. 

15 de octubre 

El asesor legal de la Confederación de CSmaras Industriales, 

Fernando Ullanes Ramos, y el vicepresidente de la Confederación 

Patronal de la República Mexicana, Federico Tern1zZ1s, 

manifestaron que si el presidente electo MMH, no componfa el 

barco seria el último mandatario constitucional de México, ya que 

en el pais no sólo había quiebra financiera, sino que el sistema 

estziba en crisis y, al mismo tiempo se llevarfi:\ a la m1ción hacii:I 

el socialismo.<117> 

25 de octubre 

Manuel J. Cloutbier, Presidente del CCE, declaró en la 

reunión titulada "Mé:üco en la Libertad" que estaba convencido de 

<116) El Sol, 15 de octubre 1982. 

<117> Uno M~s Uno, 16 octubre 1982. 
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que "los mexicanos queremos un pafs equilibrado y sin lucha de 

clases, que se respete el derecho, ese modelo de m1ci6n estamos 

dispuestos a defenderlo cueste lo que cueste''. Por su parte el 

Director del Centro de Estudios del sector privado F. Muggenburg, 

ll.firm6 que "el próximo sexenio es un periodo de definición, en el 

que de México o la Naci6n se reconstruye a si misma o el Estado 

totalitario la aplasta". ( 118) 

29 de octubre 

José L6pez Portillo en una reunión en el Palacio Munibipal 

de Monterrey, lamentó que los empresarios y gobierno "no hayamos 

entendido la crisis que enfrentarnos de igual manera, reclamó a 

los empresarios neoloneses que no acudieran a dialogar con él" y 

les recordó que "para lograr el des1:1rrollo buscaron l<:i alii!lnza 

expresa y no vergonzante- con el Estado,l a mi no me importa que 

se me califique como presidente pro empresario". Aseguró que 

habia tomado las decisiones p1'.r1'. rest1:1.blecer la confi"'nzc:i. en 11:1.s 

instituciones, para reorganizar a nuestra sociedad como nación y 

para regresarle la confianza en los valores fundamentales. (119) 

2 de noviembre 

Para facilitar la actividad económica en la franj i:I• 

fronteriza norte y las zonas libres, se autorizó la operación de 

(118) Heraldo, 26 de octubre 1982. 

<119) Universal 30 de octubre 1982. 
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casas de cambio o de bolsa, que podrían comprar y vender dólares 

a un tipo de cambio diferente al actual de 50 y 70 pesos. También 

el Banco Central autorizó a las casas de cambio y a las casas de 

bolsa a que compraran y vendieran dólares de Estados Unidos a 

residentes de dichas franjas. <120) 

3 de noviembre 

Ignacio Barr~gSn de Palacio, presidente de CANACINTRA, 

afirmó que el tratamiento especial a la zona fronteriza, en 

cuanto al control de cambios era positivo y otorgaba un resp1ro a 

la zona fronteriza. (121) 

Al abrirse las casas de cambio en Ci1.1dad Juárez y Mexicali, 

el dólar se cotizó a 123 y 115 pesos a la compra y 127 y 117 a la 

venta. <122) 

5 de noviembre 

José López Portillo denunció qt1e "el cinisimo rel'\CCionario 

de quienes reclaman divisas a~ Estado, olvidando que al otro lado 

de la frontera y al servicio de intereses ajenos, atesoran los 

recursos que de aqui se llevaron". 

El gerente de la Ctimarl'I de Comercio de Nogales,Jack Morris, 

director del mismo organismo en el Paso, ·Texas, informó que las • 

(120) Excelsior, 3 de noviembre 1982. 

<121) Uno Más Uno, 4 de noviembre 1982 p. ? 

(122) Uno Más Uno, 4 de novieJnbre 1982 p. ? 
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casas de cambio establecidas en la zona :fronteriza ele Sonora, no 

habian operado por falta de dólares, indicó también que mientras 

las autoridades mexicanas no fijaran una paridad estable, 

continuaría incrementándose el valor del dólar frente al peso, 

que se cotizó en 133 pesos. <123> 

5 de noviembre 

Al rechazz:tr que se promovierZI li:t instirrección de la 

iniciativa privada, el presidente del CCE, Manuel Clauthier, dijo 

que la crisis que padecia el pafs se debia a que tanto· los 

empresarios como el gobierno habiamos cometido errores; advirtió 

que al tachar a uno de malo y a otro de bueno, se llabia creado 

una división que no era sana para nadie, y dijo que el sector 

empresarial no babia fracturado st1l al i1rnzo:1 con el Estado. <124> 

6 de noviembre 

En un informe del Centro de Estuclios Económicos del Sector 

Privado, se asentó que las disposiciones adoptadas por el Banco 

de México a partir del lo. de septiembre, adem6s de conducir al 

pais hacia una politica francamente inflacionaria, habian 

incrementado la escasez de crédito y la falta de liquidez en el 

aparato productivo; no hab1an impedido la fuga de 

abandonaron al ahorrador a merced ele las 

(123) IMEP, Informe semestral julio-diciembre 1982. 

<124) Excelsior, 6 de noviembre 1982 
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inflacionarias, al no brindarle protección ni seguridad. Se 

precisaba que la fijación de la paridad preferencial y ordinaria, 

en un esquema de inflación interna implicaba que tarde o temprano 

nuevamente se sobrevaluaria el peso, lo que conllevaba a el 

riesgo de que se produjeran ajustes traumáticos de paridad. (125) 

7 de noviembre 

Según informes del Banco de México, a 60 dias de la entrada 

en vigor de los decretos de nacionalización de la banca y control 

de cambios, el sistema financiero mexicano manifestó. st1 

reactivación, al lograr, en octubre, la captación más alta de 

recursos del afta: 72 mil 900 millones de pesos, por medio de las 

instituciones nacionales de crédito. Lo anterior permitió 

financiar actividades productivas en ese roes por 45 ruil 300 

millones de pesos, 4 mil 600 millones 111'is que en septiembre, 

hecho que rompió con los meses de tendencias negativas. Las 

actividades del nuevo esquemv. financiero del pais, revelaba 

signos positivos, al apoyarse en una estructura de tasas de 

interés que, no sólo ofrecian rendimientos mayores a los 

depósitos de largo plazo, sino que habfan logrado abatir en 

1.8935 por ciento el costo del dinero. (126) 

Emilio Goicoehea, presidente de la CONCANACO, al término de 

la, reunión empresarial realizada en Mérida, declar(¡ que "los 

<125) Excelsior, 7 de noviembre de 1982, 

(126) IMPE, Informe semestral de Politica Económica, julio-diciem
bre, 1982, p. 93. 
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empresarios no estamos pidiendo libertad para explotar y 

saquear". Explicó que "la libertad que defienden es la qt1e ha 

restringido el exceso de paternalisroo del Estado, con el exceso 

de controles y reglamentos". Ptmtualiz6 que "el control es ahora 

último objetivo y no medio para el Gobierno, agregó que los 

empresarios no creen en el paternalismo benefactor ni en el 

estado todopoderoso que vaya a resolver todos los problemas de 

una sociedad". < 127) 

11 de noviembre 

Ante el riesgo de que grupos ajenos polarizaran y 

radicalizaran las reuniones "México en la Libertad", y se 

apoderaran "del despertftr cfvico" creado en esos foros, el CCE 

llamó a sus agremiados a posponer las reuniones para después del 

cambio pal ítico sexenal, cuando con mtls serenidad ft1era posible 

reanudar el diálogo del sector privado, con los representantes 

del Estado. (128) 

14 de noviembre 

Al término de la reunión trimest.r1:1l de la CDPARMEX, su 

presidente José María Basagoiti, declaró que no obstante la . 
polarización que sufr fa el ambiente nacional, la iniciativa 

pr~vada no ejercfa presión sobre la nueva administración, Por su 

(127) Excelsior, 10 de noviembre 1982 p. 7 

<128) Uno Más Uno, 7 de noviembre 1982 p. 7 
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informó que a pesar de la recomendación del CCE de suspender las 

reuniones empresariales, se llevaría a cabo la programada en 

dicha entidad. <129) Lo mismo hizo el Centro Patronal de 

hermosillo. 

El Banco de México autorizó a las instituciones nacionales 

de crédito para que liquidaran en forma anticipada los 

a plazo fijo hechos en dólares, contratados antes del 

depósitos 

lo. de 

septiembre, para que aprovecharan los rendimientos que se 

ofrecían en moneda nacional. Asimismo, el Instituto Central, 

solicitó la colaboración de las bancas para que otorgaran a las 

personas que tuvieran créditos con divisas pagaderos en el pafs, 

las facilidades necesarias, incluso otorgando nuevo 

financiamiento en pesos para que liquidaran por anticipado sus 

operaciones al tipo de cambio vigente. <130) 

José López Portillo, en Culiac~n, Sinaloa, advirtió a los 

gremios surgidos al amparo de la crisis económica que pretendían 

llevar al pais al fascismo por medio de un corporativismo que 

intentaba, sin responsabilidad o representación politica, influir 

en las decisiones fundamentales de la Nación, que no confundieran 

el poder económico con el politico, pues ante la prepotencia que 

este representaba, el Estado opondría la JDZ1jestad de la soberanía 

<129) IMEP, Informe semestral julio-diciembre, 1982, p. 149 

(130) IMEP, Informe semestral julio-diciembre, 1982, p. 153 
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nacional. 

instancia 

Les record6 que el Estado era siempre 

en la solución de los conflictos y les 

la Gltima 

pidió que 

meditaran sobre st1 ;:1ctitt1d y rectific11ran. El .lllllndatario expresó 

lo anterior al término del I I I nfonne de Gobierno de Antonio 

Toledo Corro, y en referencia a las declaraciones hechas por 

representantes del sector privado, que sefialaba que desde el lo. 

de septiembre México se gobernaba con prepotencias. (131) 

16 de noviembre 

El Presidente del Consejo Empresarial, Manuel Clouthier, 

después de haberse reunido durante casi una hora, con el 

presidente electo Miguel de la Madrid Hurtado, declaró que "nos 

preocupa la libertad en todos los órdenes¡ no queremos libertad 

para un sector o un grupo ya que eso sigriificaria ser fascista y 

lo que quererno.s es libertad par1'. todo el mundo". Después de 

asegurar que la suspensión de las retmiones "México en la 

Libertad" se hizo "parque se trataba de mantener un clima de 

concordia y reflexión" aseguró qt1e en el próximo gobierno el 

sector empresarial estarfa dispuesto a colaborar y a invertir 

todo lo que pudiera. <132) 

<131) Excelsior, 16 de noviembre 1982 

(132) Excelsior, 17 de noviembre 1982 
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18 de noviembre 

El presidente de la CONCAMIN, Alfonso Pandal Graf, declaró 

que los industriales del pafs se comprometieron con MMH a 

realizar el :máximo de sus esfuerzos, a fin de qtJe no se detuviera 

la planta productiva nacional, asegur6 también que "las· quejas 

contra el sistema cambiario y la falta de divisas no eran para 

chantajear al gobierno, sino que eran un problema real, de fondo, 

que podfa originar la paralización de algtJnos aspectos del 

aparato productivo". <133> 

Manuel Clouthier, presidente del CCE, af irm6 que era sano el 

ajuste severo de la economia nacional p~ra lograr la recuperación 

y llegar Zll realismo, demandó que "el Gobierno Federal se 

sacrifique como camino para restaurar la confianza, porque 

obreros y empresarios ya nos sacrificamos" apuntó 

"necesitamos acabar con la inflación que es origen de todos los 

problemas y eso significa reducir el gasto público, eliminar el 

control de cambios y llegar a una economia real. 

que se generen condiciones positivas, 

empresarial". < 134) 

22 de noviembre 

En la medida en 

habrá respuesta 

Durante la reunión de "México en la Libertad", celebrada en 

,Mexicali, José Maria Basagoiti, presidente de la COPARMEX, negó 

categóricamente, que hubiera enfrentamiento con el gobierno, sino 

(133) IMEP, Informe semestral julio-diciembre 1982 p. 149 

(134) Excelsior, 19 de noviembre 1982, 
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disidencia con algunas de sus acciones, las que hablan analizado 

abiertamente, sin ocultamientos. Expresó que las cúpulas de los 

empresarios "no perseguimos el poder polftico, ni pretendemos 

imponer dogmas a la gente sólo deseamos la libertad de la 

democracia para que todos aportemos la verdad, porque actualmente 

vi vimos en la confusión" agregó que las reuniones como las de. 

"México en la Libertad" no escond1an intención de :formar partidos 

Enfatizó que "el sector empresarial qui.:;,re mayor libertad y 

menos injerencia del gobierno en la economfa, porque es notable 

que las empresas del Estado, son un frucaso". Indicó que ""antes 

del Sexto Informe de Gobierno había rumores de un golpe de 

Estado, pero el presidente López Portillo fue quien dio un golpe 

al propio Estado con la determinación de la expropiación de la 

banca mexicana y al establecer el control generalizado de 

cambios", agregó q\1e "es necesario que la banca vuelva al sector 

privado y consideró que esto no es imposil.Jle". C35) 

Miguel de la Madrid Hurtado, presidente electo, afirmó que 

"la iniciativa de José López Portillo p1:1ra consagrar 

constitucionalmente la nacionalización de la banca, constituía un 

avance trascendental", en el fortalecimiento del Estado mexicano 

como rector del desZ\rrollo ni'.lcionZ1l, dij o que "esta mediclv. 

<135) Excelsior, 26 de noviembre 1982 
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patriótica y revolucionaria, quedará incorporada a la 

constitución como un paso más en el avance irreversible de la 

revolución mexican1:1". 

25 de noviembre 

El secretario de Hacienda, Jesús Silva Hersog, anu~ció que 

se daria una mayor liberalización en los mecanismos de control de 

cambios, un incremento en las tasas de interés del ahorro interno 

y un aumento en los precios y tarifas de los bienes y servicios 

que ofrecía el Estado. Indicó que al pais no le había pasado nada 

en su estructura, aunque se encontraba frente a una crisis de 

corto plazo, que se caracterizaba por un problema que es un 

"poquito más que de caja". ( 136) 

26 de noviembre 

A cuatro dias de que terminara su gestión, 

José López Portillo pidió a los me:<icanos que 

el presidente 

"no se dejen 

desalentar por el terrorismo precautorio, que toma posiciones por 

adelantado y trata de inhibir a los pusilánimes, pues el nuestro 

es un pa:ís poderoso que trabaja y tiene garantizado su futuro, 

porque sus problemas financieros estarán resueltos". <137) 

27 de noviembre 

Alfonso Pandal Graf, presidente de la Confederación de 

Cámaras Industriales, afirmó que la agitación y la polémica no 

<136) Excelsior, 26 de noviembre 1982, 

<137) IMPEP, Informe semestral julio-diciembre, 1982 p. 95. 
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eran compatibles con la etapa que México iniciarla en los 

próximos d1as y precisó que lo:\ crisis econ6mic1:1 act.u1:1l dem1:1nd1:1ba 

una reorientaci6n sustancial del proceso económico nacional, en 

un ámbito de auténtico realismo, austeridad y sacrificio de todos 

los sectores. Hizo un llamado a establecer un pacto de 

solidarid;:id nacional en el que p11rticiparan, activa y 

efectivamente, 

antagonismos y 

reconciliación 

todos los sectores y además solicitó desterrar 

expresó que ésta debía ser la hora de la 

nacional y de la solidaridad por encima de 

divergencias. <138) 

29 de noviembre 

Representantes de 11:1 iniciativa privada de Sinaloa, Puebl;:i, 

y Sonora, seftalaron la necesidad de olvidar rencores y juntos, 

empresarios y gobierno, unir esfuerzos para lograr 11:1 

recuperación del país. Declararon que la confianza perdida no se 

recobraría con un discurso, ni con políticas demagógicas y 

populistas. MMH tendría que realizar un giro de 180 grados en 

todos los ámbitos nacionales, para que no se 1:1mpliara la decena 

trágica. Apuntaron que la iniciativa privada condicionaría su 

apoyo al sistema, pero en la rnedida en que se diera una verdadera 

moralizZ>.ción y las decisiones no las tomara el presidente • en 

turno al vapor, ni por su propio capricho. <139) 

<138) Excelsior, 28 noviembre 1982 

<139) Excelsior, 3 noviembre 1982 
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30 de noviembre 

A partir de este df a el Banco de México empezó a funcionar 

como organismo püblico descentralizado, responsable de la emisión 

y regulación monetaria, 

tasas de interés y, 

de la fijación de los tipos de cambio y 

además, como liquidador de la antigua 

sociedad mercantil denominada Dance de México. <140> 

El presidente JLP afirmó que sentía al tiempo como agresor, 

se declaró incapaz de j\1zgar su obra . . . Insistió en q\1e dejaba 

el pa1s con las roo.nos limpio.s de dinero y rfo sangre .... Expresó 

que sf de algo se sentfa profundamente apenado era de no entregar 

a MMH un sistema can las condiciones necesarias para que el 

crecimiento hubiera sido permanente. <141) 

lo. de diciembre 

El Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, asumió el poder. 

En su discurso de tollll\ de posesi6n anunció un prograilllJ. inmediato 

de reorden1:1ción econ6mic<:1, en el q\1e se se!fol1:1bll que "se vigilará 

que la banca nacionalizada actüe con eficacia y honradez. Es 

rechazado el populismo financiero. La nacionalización bancaria es 

irreversible y serán propiciadas fórmulas para evitar la 

burocratización de la banca ya que ésta debe ser del pueblo. . . Se 

ajustarán las mecanismos del control de cambios para llegar a un 

,sistema realista y funcional. Se buscará mantener un tipo de 

(140) Excelsior lo. diciembre 1982. 

<141) IMEP, Informe semestral julio-diciembre 1982 
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cambio que aliente al exportador y propicie la captación de 

divisas necesarias para el abastecimiento de bienes y servicios 

de la planta productiva. <142) 

Los dirigentes de las organizaciones cúpula empresariales y 

de la iniciativa privada, expresaron que las palabras del 

presidente MMH, en su toma de posesión, estuvieron cargadas de 

ánimo y congruencia; restablecieron la confianza y daban la 

esperanza de que 1~1 si tm1ción mej orar1u dentro de un =reo de 

respeto entre el sector privado y el oficial. No obstante 

manifestaron que la iniciativa priva da no se entregar fa de inanera 

incondicional a los lineamientos que trazara el nuevo gobierno en 

materii:\ econ6mic.:1. "Coli'.'\borL1remos y cantim1<:1remos tr<:1be1Jzmdo 

ligados estrechamente al gobierno: pero de ninguna manera será 

incondicional" reiteraron.< 143) 

2 de diciembre 

En reunión de 1<:1 Junt<:1 de Gobierno del B<:1nco de México, 

presidida por el secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog, fue 

creada la Comisión de Cambios y Valores, que estableció las 

normas que regl'.an las operaciones de compro.-vent;,. de aro y platil 

y·divisas, fijarfa el tipo o los tipos de cambio bajo los que se 

deberian realizar las operaciones de divisas dentro de la 

República. 

<142) Excelsior, 2 de dicieJDbre 1982 

<143) Novedades, 2 de diciembre 1982 
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La Comisión quedó integrada por el Secretario de Hacienda, 

el Secretario de Programación, el Director de Nacional Financiera 

y por el Director del Banco de México. <144> 

Durante una comida con los inversionistas extranjeros que 

concurrieron a la toma de posesión, el Secretario de Comercio, 

Héctor Hernández, anunció que el gobierno de MMH dejaría la 

política pasiva y de defensa ante la empresa extranjera, para 

aumentar la inversión foránea selectivamente con pragm<:1tismo. (145) 

9 de diciembre 

Al calificar de necesarias pero doloros<:1s las medidas 

económicas que ha puesto en marcha. el gobierno de M:KH, el 

presidente de la CONCANACO, Emilio Goicoebea Luna, afirmó que 

estas medidas eran ortodoxas, pero no pro empresariales. <146) 

10 de diciembre 

El Banco de México dio a conocer que se liberalizó el 

control de cambios y se estableció el sistema dual. Disposiciones 

de la nueva política cambiarla fueron: se eliminó la cotización 

preferencial de 50 pesos por dólar y se estableció igual que la 

libre: a 70 pesos por dólar. 

<144) Excelsior, 3 de diciembre 1982 

<145) Uno Más Uno, 3 diciembre 1982 

{146) Excelsior, 10 de diciembre, 1982 
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15 de diciembre 

José Maria Basagoiti, presidente de 11:1 CDPARMEX, manifestó 

que a pesar de que se habfa rebasado el temor que existió durante 

el gobierno en el sexenio pasado, el sector empresarial del pafs 

mantendr!a una relación con el nuevo aparato gubernamental, de 

solidarid1:1d siempre pens.:1dll, n:1zonllda y subordin1:1da a otr1:1s 

lealtades. Sostuvo que no se podfa pensar que los empresarios 

entregaran toda su lealtad a un Estado, que estaba formado en un 

94% o 97% por el gobierno, precisó "al pafs todo, al gobierno o 

el Estado, únicamente solidaridad, como ayuda a la propia 

nació~', en este contexto rechazó toda rectoría estatal, que 

"dictad1:1 y dirigidZI por un solo hombre, conlleve iÜ <:1bsolt1tismo", 

en cuanto a la banca nv.cionalizadu se!'l;:,.16 que "si se le da el 

mismo tratamiento y mzrnej o que a 11:1 1?eforlllll Agrar i1:1 y que al 

petróleo, se escribirá en breve la histori~ triste de este 

pafs". (147) 

23 de diciembre 

Emilio Goicoellea, presidente de lt1 CONCANACD, precisó que se 

pretend!a utilizar el Derecho contra los derechos de los 

mexicanos y colocar al pafs en el umbral de un capitalismo de 

Est~do: se reformaba la Constitución para reducir el ámbito de 

1las libertades económicas: se reducía el p1:1trimonio con un Código 

Fiscal persecutorio y se fortalecfa la presencia gubernamental. 

(147) Novedades, 16 de diciembre 1982 
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Expresó que de aceptarse estas reformas politicas, correrfamos el 

peligro de caer en el totalitarismo fascista que se declara 

Estado de Derecho, <148) 

27 de diciembre 

El Presidente Miguel de la Madrid, envió al Congreso de la 

Unión la iniciativa de Ley Reglamentaria del Servicio Público de 

Banca y Crédito, "se seftala que la banca nacionalizada y la hasta 

ahora banca mixta se convertirian en sociedades nacionales de 

crédito, cuyo capital en 66% serS suscrito por el Gobierno 

Federal y el 34% restante también por el propio Gobierno Federal 

y por entidades de la administración pública, por gobiernos de 

las entidades federativas y municipios, por los usuarios del 

servicio y por los trabajadores de las propias sociedades de 

crédito.,." 

28 de diciembre 

José Luis Coindreau, presidente de la Comisión de Estudios 

Sociales y Politices del CCE, afirmó que las reformas económicas 

a la Constitución, promovían la concentración de poder económico 

del Estado a costa de los ciudadanos, "a pesar de que todos ya 

sabemos que el Estado es improductivo, corrupto y dispendioso". 

Afirmó que lo importante es que se diera marcha atrás a la 

<148) Excelsior, 24 de diciembre 1982 
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nacionalización de la banca, porque fue un robo en despoblado ~1 

márgen de la ley. Indicó que la prueba negativa de esta acción 

estaba en el hecho de que en tres meses se había perdido todo el 

patrimonio 1>.lcanzado durante 50 ai'í.os". Seflaló que "no 

participaremos de las nuevas sociedades nacionales de crédito, 

porque seguramente se manejarán mal en mzrnos del Estado".< 149) 
/ 

<149) Excelsior, 29 de diciembre 1982 

158 



l~ bB EQunre Q¡,;~, m;~rn.'.!!J'.l Qr tirn~Jt~, Qs bB tJBQGIU 

A~Ig LA ~ANg~ H~~IO~~kl~AQA 

El proyecto de nacionalización de la banca nunca formó parte 

de la estrZ1tegia de Miguel de 1<=1 Madrid. DurZ1nte su pre-caropalfo 

presidencial eludi6 manifestarse al respecto y sus declaraciones 

aprobatorias fueron produc·to de la coyuntura. La parquedad del 

discurso, en lo que se refiere a este punto, alentó la sospecha 

sobre la discrepancia politica del futuro gobernante ante esta 

medida exprapiatoria. 

En ocasión de la iniciativa de ley para elevar a rango 

constitucional la nacionalización de la banca, enviada por el 

presidente López Portillo al Congreso de la Unión, Miguel de la 

Madrid declaró: "El Estado mexicano tiene la responsabilidad de 

regular y fomentar la actividad econ6mj0a, en el marco del 

siste!Dl1 de economía mixta que establece la Constitución. La 

nacionZllización de la Banca, permitirti .:11 Estllclo cumplir m.!ls 

eficazmente esta funci6n rectora". <150) 

Asimismo, su reticencia :fue también factor determinante, 

para que las medidas que debfan acompa!\ar a la nacionalizaci6n 

bancaria no se llevaran acabo y se vieran fuertemente limita.ras. 

Carlos Tello seffal6: cuando se queria promover alguna medida en 

C150) Cfr. Preeidenoia de la Reptiblica 1 

Pensamiento Politice de Miguel de 
Presidencial 1981-1982. 

11 M1:1nual Sl'.riteeie del 
la Madrid", Campaf!.a 



materia bancaria o crediticia, siempre se aducfa que el nuevo 

presidente pudiera estar en desacuerdo o de plano definitivamente 

en contra de ella". <151) 

Justo el dfa de la toma de posesión del nuevo presidente, se 

inició el proceso de desnacionalización de la banca, 

convirtiéndola en banca mixta al ceder el 343 de las acciones 

expropiadas a "los usuarios, trabajadores, gobiernos, municipios 

y entidades paraestatales." 

En el discurso del lo. de diciembre de 1982, Miguel de la 

Madrid apuntó: "La nacional izaci6n de la banca es irrev¡:irsible. 

Reestructuraremos las instituciones de crédito de tul manera que 

se asegure el control efectivo de la Nación a través del Estado. 

Propiciaremos nuevas e irn~ginativas fórmulas para evitar su 

burocratización, de tal lllllnera que los ahorradores, los 

acreditados y la sociedad toda -obreros, campesinos, empresarios-

tengan una participación adecuada en el manejo, e inclusive en el 

patrimonio de esas instituciones. !Q.SiQnªli~ª~ lli2 ~~ g§_tªti~~· 

La banca nacionalizada debe ser del pueblo y ~Q ~~ ~~ª ~~ª 

Esas "nuev1:1s e iml:lginativ.:is fórmulas" se pll.'lsm1:1ri1:1n en 11:1 

"Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito", Como 

dato curioso en "Las Razones y las Obras", publicación de• la 

Presidencia de la República, en un párrafo en el que se reseffa la 

serie de demandas de amparo de las instituciones bancarias contra 

<151) Tello Macias, Carlos, "La Nacionalización de la Banca" Ed. 
sxxr p. 1s. 

(152) De la Madrid, Miguel, "Mensaje de Toma de fosesión" lo. de 
diciembre de 1982. <las subrayados son nuestros), 
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la nacionalización, sin mayor explicación y como único 

sel'íalamiento se dice: "El 29 de diciembre el Congreso aprobó la 

"Ley reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito".(153) 

Veladamente en dicho texto se sugiere la idea de que la 

mencionada Ley fue un instrumento en respuesta a la ofensiva 

emprendida por el sector afectado, a los que si bien se les 

neutralizó por la via de derecho, se les siguió protegiendo en 

los hechos, por las presiones que lograron ejercer. 

Cabe sel'íalar 'que la propuesta ocasionó que en la Cámara de 

Diputados, 40 prifstas abandonaran sus curules para abstenerse de 

votar. La Ley se aprobó con 320 votos a favor y 26 en contra. 

Paradojas de la polftica mexicana, ya que la mayorfa de los 

diputados que aprobaron la ley, fueron los mismos que unas 

semanas antes se referfan a los "banqueros traidores" que habfan 

saqueado al pais. 

Dicha ley, abre nuevamente las puertas de los circuitos 

financieros a los banqueros, ya que entre otras cosas establec8 

que: "El capital de las sociedades nacionales de crédito, estará 

representado por los certificados de aportación patrimonial, los 

cuales serán nominativos y se dividirán en 2 series: la serie A, 

que representará en todo tiempo el 66% del capital de la Soci~dad 

y que sólo podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, y la serie 

B que constituirá el 34% de las acciones y a la cual tendrán 

acceso, además, los ust1arios, trabajadores, gobiernos, municipios 

y entidades paraestatales". 

<153) Presidencia de la República, "Las Razones y las Obras, ler 
Tomo, p. 46. 
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Esta medida fue sólo la pionera de una serie que el régimen 

llev~rla a cabo para permitir a los exbanqueros reconstruir su 

imperio financiero, en los mejores términos -como en otro lugar 

de este trabajo se analiza en detalle- en momentos en los que 

además las acciones del gobierno respecto de la banca, se 

interpretaron como de "arrebato del Estado 1nexicano". 

El siguiente paso se inici6 el 3 de diciembre de 1982, es 

decir a sólo 2 dfas del nuevo gobierno, con la constitución de 

una comisión intersecretarial para fijar los criterios del pago 

de la indemnización, misma que cristalizó en agosto de 1984, con 

el canje de lo.s 1'.Cciones de 11 importantes bancos por los 

llamados "Bonos de Indemnización", mismos que se amortizarlan a 

p1'.rt ir de 1 lo. de sept ierobre de 1986, y que desde e 1 momento de 

la nacionalización, deveng1'.ron intereses de acuerdo con las 

tasas del mercado de dinero. 

El monto base se fijó en 71 677 millones de pesos, lo que 

correspondia al 73% del capital contable de los 57 bancos 

nacionalizados y sin contar los intereses provenientes de los 

llamados bonos. Analistas financieros se~alaban que; "con las 

actuales tendencias en las tasas de interés, al término del 

gobierno de Miguel de la Madrid los banqueros recibirán por la 

indemnización una cantidad superior a los 600 000 millones. de 

pesos". < 154) 

<154) Z\1fiiga 1 Juan Antonio, "Todo como antes: Los banqueros vuelven 
a la banca", Proceso no. 370, 5 de diciembre 1983, p. 14. 
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En este período, la relación del presidente can las 

banqueros, era par decir lo menos, cordial. El 22 de febrero al 

entrevistarse con Miguel de la Madrid, un grupo de ex-banqueros 

manifestó si.1 apoyo a "la política de realismo". En el mismo 

sentido se pronunció el presidente de la Asociación de Banqueras 

Carlas Abedrop D.Svila, quién comentó que: "el actual gobierno 

cumple las ofrecimientos que ha hecho, de actuar con equidad: las 

decisiones finales sobre la indemnización, fueron tomadas después 

de escuchar las opiniones de las representantes accionistas" y 

agregó que "la solución que se est¿¡ dando al problema de la 

indemnización bancaria est6 dentro de los márgenes de lo posible, 

debida cuenta de las condiciones por las que atraviesa el país. 

Los accionistas de los bancos deben recordar que los valores 

recibidos como indemnización, si bien inst1ficientes, son prodi.1cto 

de una expropiación indenseada y no de una venta comercial de las 

bancos. <155) 

Por otro lado, el 9 de m~rzo de 1953, el flamante 

subsecretario de la Banca Nacional, Carlos Sales Gutiérrez, 

anunció que "se pondrían en venta las acciones de 339 de las 467 

empresas industriales, comerciales y de servicios, propiedad de 

la banca nacionalizada". <156) Este ¡:¡nuncio confirmaba las 

declaraciones que diversas autoridades del Gobierna habían hecho 

en este sentido desde el momento mismo que se nacionalizó la 

banca comercial privada, 

<155) Ibid, p. 15. 

<156) Presidencia de la República, "Las Razones y las Obras", 
Tamo 2, p. 252. 
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Naturalmente de acuerdo con el anuncio, se pondrían en venta 

aquellas acciones de empresas que no fueran indispensables para 

la integración del servicio de banca y crédito. Sin embargo, la 

:mayoría de las empresas en venta, cubrícrn un amplio rango que 

abarcaba desde compaffias aseguradoras, afianzadoras y casas de 

bolsa, hasta hoteles, empresas mine~as y automotrices, pasando 

por petroquimicas, comunicaciones y alimentos. 

A fines de noviembre de 1954, se habian vendido la mayor 

parte de las acciones consideradas "no prioritarias", ni 

necesarias para el funcionamiento de la banca y crédito, al 

tiempo que se daba pie a lo que más adelante conformaría un 

mercado financiero paralelo, con todas las posibilidades de 

llegar a ser un sistema competitivo con la banca 

la iniciativa privada contaria con los 

nacionaliz;:1,da 1 

circuitos de 

intermediación financiera, con los subsecuentes efectos de los 

que hablaremos adelante. 

4. 1 !D_!\QNOSTICQ GUBERNAMENTAh DE hb. CR!Sl§ 

Consideramos que el punto de partida para el estudio a groso 

modo de la política económica del régimen, es el diagnóstico que 

presenta sobre los problemas sustanciales de la economía. Es por 

ello que dicho diagnóstico oficial de la crisis económica en. el 

gobierno de Miguel de la Madrid, es fundamental para entender su 

estrategia económica global. 

El diagnóstico que se presenta, tiene por fundamento la idea 

de la magnitud de la crisis, y de que ésta no es de carácter 

coyuntural, sino estructural¡ censura algunas de las políticas 

implementadas por regímenes anteriores, dadas las consecuencias 
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negativas que tuvieron para la economía del país: considera 

también causas de tipo internacional como el debilitamiento del 

sistema económico a nivel mundi"-1 dado el resquebrajamiento del 

sistema monetario y las sucesivas crisis del mercado petrolero, 

Los desequilibrios estructurales que este enfoque considera 

básicos son: Un aparato productivo y distributivo desintegrado y 

muy vulnerable a fluctuaciones económicas internas y externas, 

baja productividad del sector agropecuario, un aparato comercial 

distorsionado, amplios segmentos industriales excesivamente 

protegidos y graves desigualdades sociales. A lo anterior se 

agrega la preferencia por un modelo de desarrollo basado en el 

crecimiento acelerado con inflación, sobre un modelo de 

desarrollo menos apresurado pero con estabilidad de precios y 

enfoques fiscales y financieros inadecuados que impidieron la 

adopción de medidas tendientes 1:\ mantener un tipo de cambio 

realista y a elevar los ingresos públicos en concordancia con los 

mayores gastos gubernamentales. 

El anterior aspecto se agudizó por el grave desorden que 

existió en la ejecución del gasto público y por la corrupción, 

que de acuerdo con el enfoque del gobierno, "revistió modalidades 

excesivas (,.,) los problemas estructurales, y su combinación con 

dificultades que se presentaron en los últimos aBos tanto de 

' origen interno como externo, fue lo que precipi t6 la crisis". 

<157) 

<157) Presidencia de la República, op.at. p. 14 
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Del mismo modo, Miguel de la Madrid, el dia de su toma de 

posesión, ofrece un di1:1gn6stico de lc:t crisis econ6ruic1:1 en México: 

"sufrimos una inflación que casi alcanza este afto el cien por 

ciento; un déficit sin precedente del sector püblico que la 

alimenta gradualmente y que carece de ahorro para financiar su 

propia inversión; el rezago de las tarifas y los precios públicos 

pone a las empresas del estado en situación precaria. Encubre 

ineficiencias y subsidia a grupos de altos ingresos, el 

debilitamiento en la dinámica de los sectores productivos nos ha 

coloco.do en un crecimiento de cero ( ... ) el sistema de divisas se 

ha paralizado ( ... ) tenemos una deuda externa pública y privada 

que alcanza una proporción desmesurada cuyo servicio impone una 

carga excesiva al presupuesto y a la balanza de pagos y desplaza 

recursos de lo. inversión productiva y los gastos sociales. La 

recaudación fiscal se ha debilitado < ••• ) el crGtlito externo se 

ha reducido drásticamente y se ha demeritado el ahorro interno y 

la inversión. En esas circunstancias, están seriamente amenazadas 

la planta produciva y el empleo". (1513) 

En efecto, una deuda que en ese entonces se acercaba a los 

100 mil millones de dólares¡ una merma considerable en la entrada 

de divisas por la caída de los precios del petróleo¡ una 

inusito.da alza de las tasas de interés internacionales¡ una 

inflación de casi 100 por ciento, lo que incrementó rápidamente 

<158) Mensaje de Toma de Posesión, lo. de diciembre de 1982. 
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el alza de los precios¡ un desempleo abierto que pas6 en 1982 de 

4 a 8 por ciento y un déficit público de 18 por ciento: por 

primera vez en la historia reciente se presentó una tasa de 

crecimiento en cero y hubo que importar 10 millones de toneladas 

de granos. Todo ello aunado a la desconfianza para invertir y a 

la fuga de divisas, fueron factores que diagnosticaban, como dice 

González Casanova, que la diferencia de esta crisis con las 

anteriores está en que ahora la crisis se encontn1ba acompaBélda 

de la quiebra. <159) 

Las apreciaciones del régimen tenían por origen una 

situación económica que evidenciaba un panorma desalentador: la 

industria vista en su conjunto había decrecido en relación con el 

affo anterior (1982) en un -10%, por lo que respecta a la 

actividad comercial el descenso era del -15%, el transporte no se 

quedaba atrás: -13%. Del conjunto de la producción industrial por 

ramas, sólo la electricidad, la rninerfa, el petróleo y la 

petroquimica mostraban signos positivos, el resto negativos, el 

caso más p1:1tético fueron las ramas de la construcción <-12%) y 1<:1 

automotriz <-35%). 

Por lo que respecta al Producto Interno Bruto, es decir la 

suma de bienes y servicios, en 1982 tuvo un decrecimiento del 

-0.5% y en 1983 del -4.7%. En la agricultura los efectos de• la 

política recesiva anticrisis se manifestaron en: 1) un aumento en 

los precios de garantía inferior a los incrementos en los costos 

<159) Cfr. "A mitad -d.el Tunel", Ed. Oceano-Nexos, p. 21. 
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y 2) una reducción del financiamiento destinado al campo. La· 

grave situación agrfcola se reflejó en nuestras cuentas con el 

exterior, ya que las importaciones de alimentos en ese afio 

aumentaron en un 70% mientras que las exportaciones agrfcolas se 

estancaron. 

Frente a este panorama el nuevo gobierno instrumentó l.tn 

programa de ajuste denominado "Programa Inmediato de Reordenación 

Económica", que se integraba de 5 medidas clave: a) Renegociación 

de la deuda externa y cumplimiento a toda costa del pago de su 

servicio; b) Reducción del gasto público; e> Aumento de los 

ingresos estatales, vf.a impuestos e ingresos por revisión de 

precios y tarifas de los bienes y servicios proporcionados por el 

Estado¡ d> Reordenarniento financiero mediante: l. politica de 

altas tasas de interés; 2. reducción del crecimiento del medio 

circulante¡ 3. liberalización del control cambiario; 4. 

readaptación de una polftica de deslizamiento del peso o mini 

devaluaciones¡ y finalmente, e> Reducción del nivel de la demanda 

efectiva privada por la vfa, principalmente, del deterioro 

salarial. 

Esta polfticzi económiczt, inspiri:lda en los esque:m.."\s del Fondo 

Monetario Internacional, tenia 3 objetivos explicitas: l. El 

control y la reducción de la inflación; 2) mejorar nuestras 

, cuentas con el exterior; y 3) la busqueda de un nuevo camino de 

crecimiento económico, estable y sostenido. 

En relación con el primer objetivo, es decir, el combate a 

la inflación, la polftica oficial fue un fracaso, de acuerdo con 

el siguiente cuadro no ha sido posible su control: 
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TASAS ANUALIZADAS DE INFLACION 

1970 5.2 % 1982 98.8% 

1975 15. 1% 1983 80.8% 

1979 18.2% 1984 59.2% 

1980 26.3% 1985 64. 7% 

1981 28.6% 1986 106 :i:. 

1987 140 r, 

------
Fuente: Banco de México 

Al respecto podemos hacer las siguientes reflexiones: el 

gobierno. ha pretendido presentar el problema inflacionario como 

un asunto técnico cuando en realidad es principalmente un 

conflicto político vinculado con las expectativas empresariales 

que genera el nucleo oligopólico comerci~l. industrial y de 

servicios que lidera el sistema de precios en México. 

En lo que hace al segundo objetivo de "mejorar nuestras 

cuentas con el exterior", podemos decir que const.i tuyó tmo de los 
1 

imponderables de la politica económica aplicada. En efecto, dos 

elementos exógenos impidieron tm control gubernamental preciso en 

este frente: de un lado, la fuga de capitales, que en el primer 

' afto del gobierno de Miguel de li:I M1:1drid ft1e de aproximadamente 

1 500 millones de dólares, aqui los cálculos son dificiles ya que 

los empresarios se las ingeniaron para llevarse ilegalmente, y 

pese a la existencia del control cambiario, flujos importantes de 

dólares, principal:roente a través de los mecanis:roos de 
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sobrefacturación y subfactur.!lci6n de exportaciones e 

importaciones, respectivamente. 

Por otro 11:1do, 11:1 situ1:1ci6n económica internacional, en la 

que confluyeron 3 factores decisivos: !l) el precio internzlCiOn!ll 

del petroleo -y con él la inestabilidad del mercado petrolero-¡ 

b> las tasas de interés en el mercado financiero internacional, 

especialmente la denorninadll "Primer Rate"; y c) el nivel de la 

actividad económica de los paises capitalistas desarrollados, de 

:manera destacada E.U. 

Aqu1 sólo agregaremos los siguientes datos que explican el 

poder de estos f!lctores en el dise~o y aplicación de la 

estrategia interna: 1> Por cada dólar que suba o baje el precio 

del barril de petróleo nuestros ingresos sufria~ una alter~ción 

de 560 millones de dólares al aHo. El petróleo significó en los 

primeros af(os de gobierno de MMH, mti.s del 70% de nuestras 

importaciones¡ 

interés en el 

2) Por cada punto de dumento en las tasas de 

mercado internacional México deb'.La pagar 700 

millones de dólares más, y si algo caracterizó el per1odo de 

referencia eran las fuertes tendencias al alza en la~ tasas de 

interés¡ 3) Por cada punto porcentual en la tasa de crecimiento 

de la economía norteamericana y debido a la fuerte dependencia de 

nuestra econom1a, el flujo de divisas que ingresaba o dejab~ de 

hacerlo a nuestro pa'.1'.s, era de 500 millones de dólares. 

En el régimen de MMH, en varias ocasiones ocurrió que alguno 

o varios de los factores descritos de incertidumbre se 

presentaran provocando desórdenes que afectaron desde la 

inflación, hasta la producción, pasando por los salarios, el 

empleo, el sistema cambiario, los programas de ingreso y gasto 
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público, etc. demostrando con esto, reiteradamente, la fragilidad 

del proyecto económico gubernamental. 

Finalmente, el tercer objetivo de la estrategia de politica 

económica de De la Madrid, el referida a la contención de la 

ci:1fda en el i'.'tpl'.lrato productivo, o dicho de otra :rnaneri:I el combate 

a la recesión, también resultó, por lo menos hasta el actual 

momento, fallido. 

Después del crecimiento negativo de los primeros anos del 

sexenio de referencia, el impul.so esperado de la economia, en los 

cálculos del gobierno, no provendrfa del gasto públlco, de 

acuerdo con la palitica de gasto que aplicó desde la Secretaria 

de Programación y Presupuesto. Tampoco vino del crecimiento de la 

capacidad de gasto real de los trabajadores, corno no vino de la 

inversión extranjera, que pese a los esfuerzos del régimen por 

atraerla, ha mostrado una actitud de cautela. Tampoco el impulso 

esperado podria descanzar significativamente, siempre de acuerdo 

con la estrategia oficial, en los leves aumentos de nuestras 

exportaciones. La apuesta del gobierno estaba en realidad en el 

gasto en inversión del sector privado. 

Lo anterior es importante para los efectos del presente 

trabajo, ya que la politica oficial de recuperar a toda costa "la 

confianza empresarial" no cambió la respuesta esperada. En 1982 y 

, 1983 la inversión privada bajó 16.5% y 22.6% respectivamente, lo 

mismo ocurrió en 1984 y en 1985 se observó en cambio un 

crecimiento del 9%, cuestión que los especialistas han calificado 

de un abuso, ya que el esfuerzo de toda la sociedad por hacer más 

chica a la economía, fue aprovechado, a través de los famosos 
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mecanismos de depreciación acelerada, por los grandes empresarios 

para renovar las flotillas de autos para sus ejecutivos. En 1986 

y 1987 la inversión privada, como se analizará más adelante, fue 

también nula. 

Asi el régimen de M.MH hizo todo el esfuerzo neceszirio en 

materia de impuestos, divisas, financiamiento, salarios y 

subsidios y, desde luego, en el componente polftico de la 

inversión: seguridad y confianza para los empresarios, para que 

esta reccionaran como se esperaba, cosa que no ocurrió a pesar de 

que se les entregó en bandeja de plata, una capacidad de chantaje 

y presión sin precedentes. 

4-. 2 EkANfü~ X [ROGR!i_]1AS J2EL §l:UfENlQ 1.2.~ª-:.12.§.§.;_ UN I!llBlJTO 

f! LOª EMPRESARlQª 

La estrategia de desarrollo económico y social del 

presidente Miguel de la Madrid, se sintetiza en lo que en su 

momento se conoció como: "Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988". 

El Plan contempla dos lineas estratégicas: la reordenación 

económica y el cambio estructural. 

La primera tenia como objetivo priotario restablecer el 

orden :macroeconómico, y se planteaba originalmente, para el corto 

plazo, (apróximadamente dos affos). La reordenación económica ..:;e 

circunscribió en el llamado Programa Inmediato de Reordenación 

Económica <PIRE>. La segunda por su parte, fue materia del Plan 

Nacional de Desarrollo y constituyó un proyecto de largo plazo. 

Ambas se correspondían en teoría, según los estrategas que 

conforinaron dicha polftica. "El objetivo final de la polftica 
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económica del gobierno federal, tiende a iniciar los cambios de 

fondo en la estructura económica y en la participación social en 

el proceso de desarrollo para reorganizar el proceso productivo y 

distributivo ... ". <160) 

En estas dos propuestas se sintetizaron las líneas 

estratégicas generales de la política económica de Miguel de la 

Madrid, cuyos principales objetivos fueron: 

- Combate a la inf laci6n; 

- BQsqueda de un nuevo camino de crecimiento económico, 

estable y sostenido; 

- Mejorar nuestras cuentas con el exterior; e 

- Iniciar los cambios cunlitativos que requiere el país 

en sus estructuras económicas, polf ticas y sociales. 

Este programa anticrisis fue presentado el mismo d1a de su 

toma de posesión, en este sentido, Miguel de la Madrid declaró: 

"Pongo en marcha un Programa Inmediato de Reordenación Económica 

cuyos objetivos centrales son combatir a fondo la inflación, 

proteger el empleo y recuperar las bases de un desarrollo 

dinámico, sostenido, justo y eficiente". (161) 

<160) "El Primer Tramo ... " op. cit. p. 18. 

(161) "Mensaje, .. " op. cit. 

173 



El PIRE constituyó la respuesta que ofreció el Gobierno para 

combatir la crisis mti.s i:\gud1:1. de 11:1.s últi=s cinco dác1:1.d1:1.s. "El 

Programa Inmediata de Reordenación Económica es la respuesta que 

nos permite enfrentar la crisis creando condiciones mínimas para 

el funcionamiento normal de la economfa". <162) 

En realidad el PIRE constituyó una estrategia que se 

instrumentó para que el sector empresarial, manteniendo sus 

capitales en el pafs, impulsaru la inversión privada, facilitara 

las negociaciones salariales, mantuviera el ahorro, fortaleciera 

las exportaciones y en general apoyara la recuperación económica. 

la reorganización capitalista, clisel'i6 pz1ra la iniciativa privada 

un programa justo a la medida de sus necesidades, al tiempo que 

dej 6 en sus manos bl1ena parte de la responsa bi 1 idacl de conducir 

el desarrollo económico del pais. El régimen confió en la 

iniciativa privada como garante para que mediante sus inversiones 

se recuperen los indices de crecimiento. 

El mismo Programa en otra de sus partes anuncia: "Se plantea 

< •• ,) proteger y precisar los ámbitos de los sectores social y 

privado sl¡j etando a rango de Ley, la accí6n de todos 1 os sectores 

al interés público". 

(162) Miguel de la Madrid, "Primer Informe de Gobierno" lo. de 
Septiembre de 1983. 
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Como ya se se~aló, en el PIRE se reflejó también la puesta 

en march1:1 de los compromisos contr<:1iclos con el FMI. Podemos decir 

que el Progra:rw. se concibió desdr~ q1Je fue firmada la Carta de 

Intención <163) esto es, se:m..'lnas antes de ql1e el nuevo mandatario 

ascendiera al poder. En e 111'. q ued"'n suscritos los compromisos, 

incluso de politica interna, que asume México con el Fondo 

Monetaria, con el objetivo de seguir fllncionanda como leo.l 

acreedor y estar en condiciones de negociar nuevos préstamos. 

Debemos recordar que el presidente López Portillo suscribe, 

la Carta de Intención con el FMI y el nl\evo presidente, Miguel de 

la Madrid, la ratifica: "El ejecutivo a mi carga ha decidido 

ratificar el convenio con el FMI solicitado por el gobierno ele 

José López Portillo. Las medidas de politica económica que 

estamos proponiendo como parte del programa de reordenación de la 

economia nacional responden a la profundidad de la crisis (,, ,) 

el proceso de ajuste qtie requiere nuestra economia !29. deriy_ª gel 

ºº!!.Yfill:!.Q fi rrn~do Eºn §..l FMl < ... ) li!I economi.:i requiere introdl1cir 

correcciones radicales que permitan reordenar 

funcion.:1miento". < 164) 

(163) La Carta de Intención de referencia fue suscrita el 10 de 
noviembre de 1982. 

su 

<164) Cfr. "Criterios Generales de Política Económica para la 
Iniciativa de Ley de Ingresas y el Proyecta de Presupuestos 
de Egresos de la Federación para 1983". Los subrayados son 
nuestros. 
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Lo dicho por MMH, no es lo que se puede observar en la 

comparación de dicha Carta de Intención y el PIRE. Veamos la gran 

similitud que existe en ambos documentos. En la Carta de 

Intención se se!'lala: 11 Dur1:1nte los próximos tres a!'los es 

imprescindible que la economia mexicana realice importantes 

ajustes que le permitan alcanzar un crecimiento sostenido de la 

producción y el empleo, superar el desequilibrio externo, abatir 

los indices de inflación y fortalecer llls f lnanzas públicas", El 

texto de MMH apunta: el PIRE se propone combatir la 

inflación, la inestabilidad cambiaria y la escasez de divisas, 

proteger el empleo y la planta productiva". 

Por lo que se refiere al gasto del Estado, la Carta de 

Intención por su parte, propone: "El programa de ajuste buscará 

elevar el ahorro interno, tanto público como privado. Con este 

esfuerzo se racionalizará el gasto del sector público y se 

aumentarán 

tributarias 

y restructurar&n sus ingresos mediante medidas 

paraestatales. 

fortalecer el 

y de precios y tarifas de las entidades 

El saneamiento de las finanzas públicas permitirá 

papel rector del estado dentro del marco de 

economia mixt.:1 en México", 

En tanto que en el PIRE se seflala lo siguiente: "El Progr:ama 

plantea la austeridad en el gasto público y la reorientación del 

•programa de inversiones, acelerar el proceso de reforma 

tributaria y de los ingresos de las empresas públicas moderación 

en las utilidades y los salarios". 

Finalmente, la Carta de Intención establece que: "En apoyo 

del programa de política económica (,,,)el Gobierno mexicano 
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solici·ta, por medio de la presente, acceso a los recursos 

financieros del FMI a que tenga derecho dentro de un programa de 

apoyo financiero externo más amplio que permita cubrir los 

requerimientos de divisas del P"-is." 

Asi, ante la política económica aplicada por Miguel de la 

Madrid, el FMI muestra. su satisfacción: "Al considerar el informe 

sobre la economía mexicana y los avances logrados en el primer 

trimestre de 1983, dentro del programa de ajuste, el directorio 

del FMI ratificó que México h.:i cumplido con todas las metas 

seB.aladas en dicho programa ... " <165) 

En otra ocasión un dil1rio capit1:1lino apuntó: "El FJO puso a 

México como ejemplo patrón a seguir por los demás paises en 

desarrollo con problemas financieros, tzrnto por el cumplimiento 

del programa de ajuste económico presentado en la Carta de 

Intención, como por 

eKterna, lo que le 

económicos". ( 166) 

los términos de renegociación de su deuda 

está permitiendo resolver sus problamas 

Lo anterior significaba que el pafs se comprometía al pago 

estricto de la deuda, para "tener opción a nuevos préstamos, para 

lo cual era menester asumjr una política de austeridad interna. 

El programa de reajuste contemplaba los recortes presupuestales, 

con el consabido costo social que ello implica; los modera~os 

aumentos salariales para proteger tanto el empleo coma a la 

<165) "El Nacional", 24 de lnayo de 1983 

<166) "Excels,ior", 21 de septiembre de 1983 
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planta productiva, as1 como frenar el proceso inflacionario¡ la 

liberación de precios y la eliminación de subsidios, incluso a 

productos de primera necesidad como el pan, la leche, la 

tortilla, etc. Sin que todo lo anterior haya coadyuvado a 

aumentar las tasas de empleo o controlar la inflación, pero si a 

conservar las tasas de ganancia, pagar la deuda y producir un 

mayor deterioro de los niveles de vida de la población. 

La desatención que se daría a las clases populares se revela 

en el mismo discurso. MMH en su primer Informe de Gobierno 

sefialó: ''Para combatir la crisis se requería un ajuste económico 

drástico que inevitablemente tendría un costo social; pero este 

hubiese sido mucho :mayor y mucho :mt1s doloroso, si el gobierno no 

hubiera tomado la iniciativa de sujetar la crisis" y ai'lade 

"habría que tomar medidas duras pero necesarias". Así pues, las 

consecuencias sociales que implicaba dicho progra=, se 

justifican con declarar que era el costo inevitable de la crisis. 

El PIRE planteó 4 objetivos cuyo contenido trataremos de 

analizar, para demostrar su franco carácter proempresarial: a) 

aumentar el ahorro interno; b) estabilizar el mercado cambiario y 

reducir la escasez de divisas; c) promover el empleo y proteger 

la planta productiva y finalmente, d) combatir la inflación. 

a) ~horrg_ i!li§.r..!1!2.·- El ahorro interno se plantea desde dos 

vertientes, el público y el privado, ambos considerados 

corno indispensables en el proceso de reorden~ción 

económica. Para aumentar el ahorro público se 

"un presupuesto austero; la restructuraci6n 
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finanzas del sector y el fortalecimiento de sus 

ingresos. (167) 

Asi, para incrementar el ahorro, la premisa es gastar menos 

y recibir más, lo cual se ha traducido en recurrentes recortes al 

gasto social y en revisiones constantes de los precios y tarifas 

de los bienes y servicios que produce y ofrece el sector público, 

con su natural impacto en el empeoramiento de las condiciones de 

vida de los trabajadores y en el aumento de la inflación, como 

veremos más adelante. 

El presupuesto ~nistero, ha sido un1:1 demandll recurrG?nte del 

sector privado, los constantes recortes presupuestales han sido 

siempre bien recibidos, aunque se insiste en que no son 

suficientes. El fundamento de lo anterior es la premisa del 

neoliberalismo que plantea menos rectorfa económica del Estado y 

mayor regulación de las fuerzas del mercado. 

Hablando de la disminución de ingresos del erario püblico 

por causa de la caida de los precios del petróleo, el presidente 

del Consejo Coordinador Empreso:1rial aplmtó: "La situación es 

:manejable si no se deja crecer el déficit arriba de 5 billones de 

pesos, ya sea principalmente por recortes del gasto público, 

eliminación de subsidias, venta o cierre de empresas 

paraestatales, aumento de tarifas y precios ele los biene~ y 

servicios que vende e 1 gobierno ... "< 168) 

<167) "Criterios Generales de Política Económica" para el afio 
de 1983 en "Comercio Exterior, Vol. 32, no. 12, diciembre 
de 1982, p. 1292. 

(168) Cfr. Cl1:1udio X. González, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial en el acto inaugural de la XLVIII Asamblea 
Nacional Ordinaria de la COPARMEX, el 13 de marzo de 1986, 
D. F. mimeo. 
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En este sentido hay que recordar, que el gasto público es 

fundamental en lllZlteria de bienestl.ir sociz.'11, ya que se traduce en 

infraestructura, empleas, salud, educación, etc. Por la anterior, 

es natural que en esas rubras el sector empresarial siempre hayo:1 

considerada al gasta público y de manera especial el vinculado 

con los subsidios al consumo popular, como una suerte de 

"competencia desleal" al comercio privado. Amén que disminuye el 

ahorro interno, lo que se tr~duce en menor disponibilidad de 

recursos para los empresarias. No obstante, MMH ha hecho 

importantes concesiones en este terreno, a grado tal, que su 

principal medida de pal~tica económica fue, en la segunda parte 

de su sexenio, el constante recorte del gasto público. 

En el documenta Criterios Genenües de Politica Económica de 

MMH de 1983 se sustenta que "El saneamiento de las finanzas 

públicas, requiere reducir el déficit del sector público como 

proporción del PlB a un 8.5%, lo que equivalió en su momento, a 

casi la mitad de su tümafl.o relativo estimada para 1983". Para 

1984 las previsiones eran de un 5.5.%. Por su parte, en 1982 y 

1983, el porcentaje de la deuda pública pasó de 21.9 a 45% del 

PlB respectivamente, y a esto se debe que en el mismo periodo, el 

gasto efectivo de bienes y servicios haya disminuido eri más de 

30%. (169) 

Para "moderar" el gasto corriente, las medidas propuestas se 

•vieron reflejadas, entre otras cosas, en las constantes recortes 

presupuestales; en la c~ncelación de subsidios, principalmente a 

<169) "Las Razones y las Obras", op. cit. Tomo 11, p. 18 
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los articulas de consumo básico¡ en el despido de miles de 

burócratas; en el congelamiento de plazas y en la disminución 

relativa en las percepciones de estos trabajadores¡ y en la venta 

de paraestatales, por no citar el creciente descuido en las 

tareas de carácter social del propio Estado. 

Por ejemplo, en cuanto a subsidios, se argumentabe1 que bajo 

el principio de "realismo económico" el g;:>.sto público deberia 

financiarse de una manera sana, <léase rofis impuestos pari:1 los 

trabajadores), y que asf como el tipo de cambio debe ser fiel 

reflejo de las condiciones económicas del pais frente al 

exterior, de igual manera el sistema de precios deberia ser el 

espejo de los costos de producción, lo que propició la anulación 

de numerosos subsidios, que si bien, eran fuente de corrupción y 

beneficiaban a grandes empresas que pagaban materia prima a un 

precio subsidiado por el Estado, también beneficiaban el consumo 

de importantes sectores populares. 

Una clara muestra de lo anterior, fueron los recortes 

presupuestales, por ejemplo, el anuncio de una disminución en el 

g1'.sto público de 500 mil millones de pesos en abril de 1986, se. 

vió acompaftado, a los pocos dfas, de la liberación de precios del 

pan, huevo, leche y aceite. Lo cual redundó en una mayor 

pauperización la población. 

En otro renglón, pero siguiendo en el tema de la reducción 

del gasto público, si bien desde la aparición de PIRE ya era de 

todos conocido que este seria un régimen cuya estrategia 

económica se fundamentaria en constantes recortes presupuestales, 

sobre todo a partir de 1985, se aplicaron los :más significativos. 
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No bien se había aunciado el presupuesto de ese afto, cuando se da 

a conocer la primera iniciativa de propuestas de reducci6n. La 

justificación oficizü temía por argumento principal, la caíd!.\ de 

los precios internacionales del petr6leo. Durante dicho afta el 

recorte al presupuesto fue de 850 mil millones de pesos. 

El primer recorte fue en el mes de febrero; el segundo se 

zrnunci6 el 6 de junio y entre ambos st1maban ya 700 mil mi llenes 

de pesos. el tercero no se hizo esperar y •::!l 24 de julio se da a 

conocer que será por 150 mil millones de pesos adicionales. En 

esta ocasión el Gobierno se limita a seftalar que. fueron 

desviaciones y errores en el manejo de la política económica, 

fueron, -se dijo- "errores de instrumentación". 

Esta úl tillll'I vez se recortó no solo prest1puesto, sino 

personal, involucrando a 28 mil trabajadores de confianza y 23 

mil de base, vulnerando con ello, el marco jurídico de 1<:1 acci6n 

estatal. 

A esta cifra hay que agregar las BO mil plazas congeladas 

que se anunciaron a principios del mismo afto, lo que sumó un 

total de 241 mil nuevos desempleados, que se af'iadirfon a los CZ\si 

3 millones que para esas fechas ya existían en el país. 

En términos reales el ahorro no significó nada relevante, ya 

que en la relación del costo social que implic6 el ahorro de• un 

63 de capital, y el desempleo de 241 mil personas no se 

corresponden. 

que llegz:i al 

Esto se presenta incluso como una contradicci6n, 

Z\bsurdo, con la pretensión gubernamental d
0

e 

"promover el empleo y proteger la planta productiva". 

En este sentido es importante afiadir que dado que el régimen 

concibe que el origen de la inflación es el déficit del sector 
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püblico, otra de los mecanismos implementados fue el 

"adelgnzamiento del Estado mediante la venta de importnntes 

paraestatales", can que también se atendfa una de las más affejas 

demandas del sector privado. 

Las recurrentes criticas de la iniciativa privada, se han 

enfilado esencialmente, a lo que han denominado la obesidad del 

gobierno y a la participación del mismo en la vida económica del 

pafs, en este punto parece ser que ganaron otra batallo.. En 

efecto, Claudia X. González, presidente en esos afios del CCE 

apuntó: "Es necesario reducir la obesidad del gobierno y del 

sector paraestatal, para que el mismo sector püblico se haga más 

eficiente, destinando sus recursos en mayor proporción a las muy 

necesitadlls obras de infrnestructura y abriendo espacios a la 

acción de los particulares para que arriesguen sus propios 

recursos ... "< 170) 

La resptiestl\ que ofrece el Estado es std:lsfDctoria para los 

empresarios, por ejemplo, el Titular de la Secretaria de la 

Contralorfa seftal6 por esas fechas que "es empefto presidencial la 

reducción en el tamafio del Estado < ••. ) lo que implica un 

reordenamiento de las empresas paraestatales que no llan cumplido 

o respondido a sus objetivos ... " ( 171) 

<170) XLVI1 Asamblea Nacional Ordinaria de la COPARMEX, 13 de marzo 
de 1986, mimeo. 

<171) Cfr. "La Jornllda", 23 de febrero de 1955. 
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Ya desde antes, durante el mes de Jllllyo de 1983, se habfa 

anunciado la "reestructur11ci6n del sector paraestatal", lo que 

significaba la fi1si6n, reordenación y liquidación de empresas 

paraestatales. A través de dicha reestructuración, se intentaba 

por un lado, remediar en parte, la crisis financiera oficial, y 

por otro, promover y subsidiar al sector privado para estimularlo 

a salir de su propia crisis. Lo anterior presuponfa que el 

gobierno reorganizaria a las paraestatales, al tiempo que su 

actividad seria reorientada frente a las empresas privadas. 

De las 376 paraestales, de las que se hablaba en una primera 

etapa, el Gobierno se quedarfa solamente con 68. Cabe agregar, 

que estas paraestatales, operaban en 75 ramas de actividad 

económica, generaban el 12% del producto nacional y más de una 

tercera parte del producto industrial del pais, al tiempo que, 

aportaban más de una tercera parte de las ingresos tributarios 

del gobierno federal. <172) 

El gobierno justifica esta acción diciendo que las empresi:\s 

del sector público que na cumplan con los objetivos prioritarios, 

o que no sean viables o eficientes en términos financieros, 

serian vendidas a particulares, aclarando que las de carácter 

estratégico se conservarían. 

<1'72> "Las Razones y las Obras", op. cit. Tomo I, p. 166. 
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Lo más controvertido de la medida, y lo que en su momento 

cuestion6 en :mayor grado esta acción, fue la venta de VAM y 

Renault a una firma extranjera, lo que fue justificado con el 

argumento de que "no había ca pi tal mexicano interesado que 

contara con apoyo tecnológico necesario". Sin embargo, era 

evidente que dichas medidas se traducirían en una reprivatizaci6n 

parcial de la economía y una mayor dependencia del exterior, 

reduciendo así los márgenes de participación del Estado, y siendo 

acordes además, con el modelo impuesto por el FJ.ll. 

Otra medida que de igual manera impactó a amplios sectores 

de lo. población, fue el anuncio de la inminente vento. de Mexicana 

de Aviaci6n en mayo de 1986, hay que recordar que esta empresa la 

compró el Estado, con números rojos, y después de un periodo de 

bonanza, ahora se menciona que los nuevos dueftos serían los 

antiguos banqueros y que Televisa también sería socio. La 

amalgama entre Estado y empresarios se ya consolidando. 

· De lo anterior se podría concluir que las medidas de 

.política económica aplicadas por MMH reconocían implícitamente 

una de las principales derw.ndas del sector privado: que el 

creciente intervencionismo del Estado en 11:1 economía constituía 

uno de los principales "desequilibrios" que fomentaron la crisis 

económica de nuestro país, y la "desconfianza" prevalec:iente. 

Por otro l~do, en el terreno de los ingresos, la mayor 

recaudación estatal estaba programada por la vía fiscal y el 

aumento a precios y tarifas. En este rubro los empresarios ten1an 

una actitud contradictoria, en efecto mientras que por un lado, 

aplaud1an el hecho de que el gobierno saneara sus ingresos, al 
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tiempo que los hacia compatibles con sus egresos, y colocara en 

un nivel determinc:1do por lc:1s "fuerzas del mercctdo" el precio ele 

los bienes y servicios que ofrecía, eliminando al máximo los 

"subsidios indiscriminados", por otro lado, se oponfl!I zil 

incremento de impuestos y de los precios y tarifas mencionados, 

ya que según el mismo sector empresarial, estas medidas "ponen en 

peligro la planta productiva y al empleo, en virtud de que 

afectan duramente el margen de utilidades". 

El gobierno intentó conciliar frente a esta actitud, cuando 

en la presentación de los "Criterios Generales de Política 

Económica pi:i.ra 1983" se\'lal6, al referirse a los estimulas 

fiscales que: "<estos) son instrumentos útiles para orientar la 

actividad económica. Sin embargo, su operación actual requiere 

modificaciones, en consecuencia se considera simplificar el 

mecanismo por el cual se conceden, asi como una revisión de 

prioridades y una reducción en el monto de estímt1los, que 

contribuyan al equilibrio de las finanzas públicas". Al margen de 

lo anterior, debemos destacar la tendencia prevaleciente para 

proteger en mayor medida a un sector de la burguesia, ya que las 

"prioridades" las fija el propio Estado. 

La readecuación fiscal por su parte, implicó una 

reformulación del IVA, pasando del 10 al 15% en algunos productos 

y disminuyendo en otros. En pocas palabras, lo anterior 

•significó, que el costo de la crisis económica, serfa financiado 

en buena medida, por los trabaji:i.dores que son quienes perciben 

ingresos fijos. Asf, "en 1982, los ingresos fiscZ1les del gobierno 

fueron 40% del total¡ y el 64% de estos provenían de impuestos 

indirectos, esto es, los que afectan el consumo y no al capital. 
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De 1982 a 1983, el lVA aumentó casi 205% en tanto que 1.:ts c.:1rgas 

fiscales al capital sólo lo hicieron en 35%. En 1983 el impuesto 

sobre la renta aportó solo el 31% y el lVA proporcionó el 44% de 

los ingresos del gobierno. <173) 

En cuanto a el aumento de precios y tarifas de los bienes y 

servicios que proporciona el Estado, estos tuvieron una 

repercusi6n inmediata. A sólo dos dias de haberse efectuado el 

cambio de gobierno, se incrementó el precio de las gasolinas y el 

diesel en 100 y 150% respectivamente; las tarifas de los 

ferrocarriles se elevaron 35%¡ días después aumentó el costo del 

teléfono, en tanto que los derechos por uso de autopistas y 

puentes se incrementaron en 100%. Esta tendencia se mantuvo 

prácticamente a lo leirgo del régimen de De llt M<:1clrid, obvio es 

decir que a quien más afectó fue a los asalariados; ya que 

incluso los productos que :mayores incrementos sustanciales han 

observada, son los de consumo básico. 

Por lo que hace ~l ~horro interno priv~do, este es de 

primordial importancia para la politica económica actual, ya que 

los empresarios tienen la opción de mantener su capital en el 

pais o invertirlo en el extranjero. En relación a ello, MMH 

apuntó: ''El fortalecimiento del ahorro privado se apoya en pr!mer 

lugar en la consistencia del programa de politica económica 

<173) Ramfrez, Carlos, "Proceso", no. 336, abril de 1983. 
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planteada, que permitirá restablecer las condiciones necesarias 

pi:i.ra promover el ahorro productivo en lugar de la especulación". 

<174) 

Con esta intención, el régimen otorgó de nueva cuenta una 

serie de concesiones y "atractivos" para mantener el ahorro en el 

pafs. Asf en el mismo documento se dice: "Para absorver el exceso 

de liqudez que había al inicio del a~o y promover el ahorro 

fimmciero se buscará pagar tasas de interés atractivas 

(, .. )"(175) Esta iniciativa es, obviamente bien aceptada por los 

empresarios, quienes al respecto comenti'.ln "Ha habido una polftica 

realista en materia de tasas de interés, recompensando a los 

ahorradores con rendimientos superiores a la tasa de inflaci6n, y 

disuadiéndolos de depositar sus ahorros en el extranjero. <176) 

En la misma lógica, el presidente de la Madrid apunta "La 

banca nacionalizada seguiré apoyando a los sectores y regiones 

prioritarias, concentrándose en grandes proyectos de inversión, 

de larga maduración y i:i.lto riesgo y en la previsión de asistencia 

técnica y crédito supervisado". <177) 

'<174) "Criterios Generales de Política Económica 1983" op. cit. 
p. 1293. 

(175) !bid. 

(176) Declaraciones a la prensa nacional de Jorge Chapa, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial el 25 de septiembre 1984. 

(177) "Criterios Generales ... 11 op. cit. p. 1293. 
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Lo anterior, revela la mejor disposición del régimen para 

convencer a los empresarios de que inviertan en el pais, y como 

nunca antes la burocracia politica, no sólo permite, sino incluso 

propicia la posición de chantaje de la iniciativa privada. 

Por su parte, la actitud empresarial frente a la ·polftica 

disefiada por el gobierno se sintetiza, como se verá en la parte 

correspondiente a la "ofensiva empresarial", en un sentimiento de 

profunda desconfianza a las iniciativas estatales y a una cada 

vez :mayor delDllnda de apoyos y estfmulos en la búsqueda de "la 

desconfianza pérdida". 

b) ~!! bu§g_~§.da 

segundo objetivo 

9.§. esi_~bili9.~1. ~ ~1 !!!~[2adQ 

del PIRE en la estrategia 

Sill!!!H~ri2. El 

de la actual 

administración, fue el combate al desequilibrio estructural con 

el exterior, y aqui el cGntrol de cambios y la estabilidad del 

mercado de divisas fueron los principales instrt1mentos. Se 

argumentó que la sobrevaluación del peso frenó el crecimiento de 

las exportziciones no petroleras y estimuló las importaciones, 

proceso que dio lugar a un galopante desequilibrio coruerci~.l con 

el sector externo, y 1:11 consiguiente freno del des1:1rrollo 

económico. 

En lo relativo a este punto el PND 

que impida la sobrevaluación 

apunta: 

del 

"Una poliªtica 

peso "-Yudará 1'. 

establecer relz:tciones de precios más apropiad<:1s ... "Sobre esta 

base, se dacia, la politica de desarrollo industrial y de 

comercio exterior instrumentará programas de 

garanticen la integración de la industria 

eficiente en el mercado internacional. 
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El propio presidente de la República lo explicó asf "El tipo 

de cambio estaba sobrevaluado, a p8sa.r de que s8 babia dero~ritado 

en el curso de 1982, y los tipos de cambio no respondfan a la 

realidad. Esto nos había llevado a perder lo que se llama la 

soberanía monetaria, es decir, ya no eramos capaces, dentro de 

las instituciones mexicanas, de mejorar el tipo de cambio (,, ,), 

No habfa divisas, en consecuencia, que pudiera vender el banco 

central para el pago de importaciones, pago de deuda ( .. ,) y 

adoptamos esta técnica de deslizamiento, reconociendo que la 

inflación no la podfo.mos abatir de la noche a la roafiana". <i?8) 

Del mismo modo, el PND establecía que "el tipo de cambio es 

uno de los principales instrumentos para lograr de manera 

conjcmta y equilibrada una proporción diversificada de 

exportaciones y uno. sustitución eficiente de importaciones", <1'79) 

Se estiJDaba ademi'is que los estimulas fiscales y la acertada 

designación de créditos permitian el fortalecimiento eficiente 

del sector externo. 

La políticfl cambiari<=1 of iciéll se sustentaba. en cuatro 

medidas: 1) tipo de cambio realista; 2) mercado dual de divisas; 

3) política de deslizamiento o minidevaluaciones del tipo de 

cambio, y 4) la fijación de atractivas tasas internas de interés . . 
El Banco de México por su parte, dispondrffl las reservas internas 

hecesarias, para intervenir en el mercado de divisas. 

<178) Entrevista concedida por MMH a Regino Dfaz 
Excelsior, julio de 1984. 

Redondo, 

< 179) "Plan Nacional de Desarrollo" Secretaria de Programación 
y Presupuesto, p. 194. 
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Estas medidas, en especial las 3 primeras, favorecfan con 

creces a la iniciativa privada, razón por la cual nos interesa 

analizarlas puntualmente. En el primer punto se dice que los 

tipos de cambio (controlado y libre) deben responder a la 

realidad económica, sin embargo, esta postura perjudicaria a la 

iniciativa privada, dado que las empresas con crédito en el 

exterior debian pagar con dólares, aquí es menester recordar que 

la mitad de la deuda del sector privado era en dólares, por lo 

que se aclara: "Es indispensable defender a las empresas de las 

pérdidas cambiarias inmediatas, derivadas de deudas ant,riores, 

que pudieran ocasionar su colapso (, .. )."(180) 

De esta manera, el Estado se haría cargo de una porción del 

pago de la deuda privada externa. Ante los empresarios del Estado 

de México MMH lo explicó de la siguiente manera: "son necesarias 

las dos operaciones de crédito en rr~teria de reestructuración de 

la deuda y un nuevo financiamiento de 5 mil millones de dólares 

para proteger el funcionamiento de la planta productiva y caminar 

hacia su normalización ( ... ) Con esta plataforma estaremos en 

condiciones de colaborar con el sector privado para su propia 

renegociación de la deuda externa, porque al fin y al cabo el 

crédito externo de México es único y los recursos disponibles 

también son únicos." <181) 

(180) "Criterios Generales de Política Económica 1983" op., cit. 
p. 1294. 

(181) Versión estenográfica de la intervención de MMH en 
reunión de la Asociación de Empresarios del Estado 
México, 4 de marzo de 1983. 
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Esta politica habrfa de desembocar en lo que posteriormente 

se llamó Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios <FICORCA) 

creado el 6 de abril de 1983 para facilitar el pago de la deuda 

externll. del sector privado. Tan solo para julio de 1983 el 

FICDRCA habfa efectuado contratos de cobertura por mil 170 

millones de dólares" . < 182) 

El FICDRCA "venderill divisas controladas a fut·uro, siempre y 

cuando éstas -las empresas- lograran restructurar su deuda en un 

plazo de 6 aftas (, .. ) lo anterior, permitirfa cubrir los adeudos 

de las empresas con el exterior y, lo que era fundamental, 

reabrir en el corto plazo las lineas de crédito para la compra de 

insumos necesarios y mantener el aparato productivo en marcha." 

El éxito fue tal, -se dice- que para octubre de ese afio, fecha 

limite de inscripción, "toda la deuda contratada antes del 20 de 

diciembre de 1982, se babia logrado renegociar". (183> 

No obstante, como si esto hubiera sido poco, y por si 

hubiera habido quien no quedara satisfecho, se diseft6 un nuevo 

programa a partir del 15 de febrero de 1984, que ampliaba la 

cobertura de riesgo tanto a intereses como a capital, extendiendo 

también las condiciones de pago, en esta ocasión serian ocho a~os 

de pago con cuatro de gri'.lcia, mientras q1.1e el anterior fijaba 

seis y tres respectivamente. Ahora bien, dados los "problemas de 

liquidez" de las empresas, el Banco de México tendría que acabar 

•subsidiando los diferenciales de cambio, entre pesos y dólares. 

<182) "El Primer Tramo 1983", op. cit. p. 26 

<183) "Las Razones y las Obras", op. cit. p. 20 
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La iniciativa privada no tardó en expresar su agradecimiento 

al :mandatario del pafs, Jorge Chapa, presidente del Consejo 

Directivo del CCE expres6: "Otro logro importante ha sido la 

reestructuración de las deudas pública y privada, tanto por medio 

de las arduas y firmes negociaciones con los acreedores 

extranjeros, como a través del imaginativo y eficaz instrumento 

que ha constitu:í.do el FICORCA". <184> 

Más adelante el nuevo presidente del CCE seffolaria: "Le 

reconocemos a su gobierno -refiriéndose a MKH- el apoyo respiro 

que ha otorgado l'l muchas empresas endet1dadéls en el exterior. El 

FICORCA ha jugado en esto un papel muy importante". <185) 

En cuanto al merc1:1do dmll de di visas se argumentz1ba que ésta 

medida se había tomado "para proteger la planta ·productiva y las 

transacciones prioritarias en el funcionamiento de la economfa 

nacional". 086) Con ello, en el afán de proteger a la iniciativa 

privada, se neutnilizaba el control general de cambios, medida 

que hubiera permitido truncar los procesos de especulaci6n 

cambiaría y financiera, y favorecer la actividad prodi..1cti va. Lo 

cierto es que esta medida se inscribe en el marco de la pol:í.tica 

global del actual régimen, que promueve una mayor integración al 

<184) Palabras de Jorge Chapa, Presidente del Consejo Directivo 
del CCE, durante 11:1 reunión con MMH el 25 de septieJDbre 
1984, en "El Gobierno Mexicano" no. 22, septiembre. 1984, 
p. 142 Presidencia de la República. 

<185) González, Claudia X, Desayuno con MMH, 12 de septiembre de 
1985, en "El Gobierno Mexicano, No. 34, septieJDbre de 1985. 
Presidencia de la República. 

<186) Cfr. "Plan Nacional de Desarrollo", op. cit. p. 194. 
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capital internacional, por su parte, la doble paridad el peso, 

que se trzi.duj o en "d6lzi.res bzi.ratos a los empresarios", no hizo 

sino favorecer 11.'1 especulación y la fuga de capitales. 

Lo. politiczi. cambiaria del actual régimen, es una derivación 

importante de los compromisos del pais con el FMI. As.f en la 

Carta de Intención del 10 de noviembre de 1982, se ser.alaba que 

el control generalizado de cambios se implantó como respuesta a 

la crisis económica, por lo anterior, se puede suponer que las 

medidas liberalizadoras son fruto "de la experiencia y las 

circunstancias externas e internas", razón por la cual, se 

plantea una política cambiaria flexible. 

En la Segunda Carta, signada el 3 de enero de 1984, se dice 

q\1e las nuev1:1s disposiciones han restablecido la competividl.'ld de 

la economia frente al exterior y han contribuido a fortalecer la 

cuenta de capital, por lo que se sugiere la desaparición del 

control generalizado de cambios. Aqui se manifiesta 

explicitamente la intención de unificar el sistema ca:mbiario, 

aunque se estima que todavia es ültil n~ntener por un tiempo más 

la doble paridl.'ld "para garantizar \m comportamiento zidecuo:1do de 

la cuenta de capital". Se afirma la continuidad de la política 

cambiaria fijada desde 1982, al tiempo que se justifica su 

carácter flexible. 

En cuanto al problema de la escasez de divisas ésta se 

tratarf.a de solucionar abriendo las puertas al capital 

extranjero, facilitando las exportaciones, promoviendo el 

turismo, e innovando nuevas formas como la maquila. Tanto para 

las exportaciones como par1:1 el turismo se formt1larían plt:1nes y 

programas sui generis que veremos más adelante. 
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Este rubro, que constituye el tercer gran 

objetivo del PIRE, debería leerse como: "políticas y acciones 

para proteger y promover a los empresarios" dado que no se puede 

hablar de protección y fomento del empleo, cuando, como hemos 

venido manejando, la política del régimen se ha caracterizado por 

el constante recorte al gasto pQblico, la contenci6n de los 

salarios y la anulación de subsidios a los prodtictos de primera 

necesidad. 

El diagnóstico oficial de la situación que enfrbnta la 

planta productiva tenía por fundamento las siguientes 

consideraciones: escasez de divisas, endeudamiento externo e 

inadecuado financiamiento. Es a estos problemas hacia donde el 

actual régimen enfocaría sus baterías, siendo el Estado quien 

asuma la solución, en buena medida, de los problemas enunciados. 

El mismo PND seftala: "Con el propósito de aliviar los problemas 

financieros y de liquidez -de las empresas- se han establecido 

acciones de renegociación de la deuda interna con l~ banca 

nacionalizada y la banca de fomento, y de agilización de pagos 

por parte del sector público, asf como incentivos fiscales."(187) 

En el apartado referente a la política cambia.ria, se pudo . 
observar el franco apoyo que el Estado brindó a la iniciativa 

, privada a través del FICORCA, a este respecto se establecía que: 

(187) "Plan Nacional de Desarrollo", op. cit. p. 231 
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"El sistema carnbiario que se propondrá, permitirá aislnr a · 1a 

planta productiva de movimientos violentos en el tipo de cambio, 

asimismo, el Banco de México ofrecerá sistemas de cobertura que 

permitirán distribuir en el tiempo las pérdidas cambiarias que 

han sufrido recientemente las empresas individuales .con el 

exterior. <188) Sin embargo, esta es s6lo una de las medidas 

destinadas al apoyo y fomento de los empresarios. 

Otra me•iida trascendenta 1, la constituyó e 1 apoyo estatal a 

los empresarios, en lo que se refiere al campo laboral y a las 

denominadas "seguridades pol:iticas a la inversión privada';. Tanto 

a nivel del control del movimiento obrero, por el tradicional 

sistema corporativista, como por la satisfacción por parte del 

sector público ele ciertas necesidades a la población como salud, 

educación, etc. Estos son factores que a más de proporcionar 

legitimidad al Estado, permiten a la iniciativa privada 

deslindarse de esos "pesados compromisos" A lo anterior debemos 

agregar también la política ele topes salariales, o como 

comúnmente se le denominó: de moderación salarial. 

En el documento que se entrega anualmente al Congreso ele la 

Unión, denominado "Criterios Generales de Pol:itica Económico. "en 

este caso para el afta de 1983 se establece: "En materia de 

utilidades y salarios, una política moderada permi tirei 

•conjuntamente proteger el empleo, coadyuvar al abatimiento de la 

inflación y de esta forma proteger el salario real". 

(188> "Criterios Generales 1983 ... ", op. cit. p. 1295 
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A esta política, los empresarios supieron corresponder, el 

presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de 

México, José González Bailó, comentó: "Nos sumamos al aplauso al 

que se ha hecho acreedora nuestra población obrera al adoptar la 

patriótica decisión de razonar y ajustar sus demandas salariales 

a las posibilidades reales del pal~'. <189) 

Es aqui que tendríamos que detenermos para hablar del 

SistelllD. Nacional de Planeación y de los programas que surgieron 

de dicha Ley, asi como también del PND, que a saber son: El 

Progranl.!l. Nacional de Financiamiento al Desarrollo 1~84-1988 

<PNFD)¡ El Programa Nacional de Fomento Jndustrial y Comercio 

Exterior 1984-1988 <PRONAFIGE>; y El Programa de Fomento 

Industrial a las Exportaciones <PROFJEX). 

d) Combat~ ~ la InflaciQg. Por último, es necesario referirnos al 

cuarto objetivo general del PIRE: el cual se pretende lograr 

mediante una mayor racionalidad en la obtención de los ingresos y 

en la aplicación del gasto del sector público, así como mediante 

una moderada expansión crediticia y monetaria en la economía. 

"Las medidas adoptadas en el PIRE para reducir la presión 

inflacionaria, ya muestr~n resultados positivos: de enero a abril 

de 1984, las precias al consumidor se incrementaron en 21.9%, 

<189) González Bailó, José, descurso con motivo del Aniversario 
CX de la fundación de la Cámara Nacional de la Ciudad de 
México, 10 de septiembre de 1984. mimeo, 
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cifra que es un 2% ó 5% inferior a la registrada en el mismo 

periodo del af'ío 1rnterior". < 190) 

El anterior sefialamiento del Secretario de Comercio y 

Fomento Industrial ante la cúpula de Comerciantes, refleja muy 

bien, el espíritu triunfalista que acompafió a la visión 

gubernamental respecto al problema inflacionario. 

La inflación constituyó el principal indicador endógeno de 

la confianza empresarial, y en este sentido más que un problema 

de orden técnico evidenciaba su carácter eminente político. En 

otro lugar de este trabajo hemos presentado un cuadro con los 

índices inflacionarios que acompafiaron el sexenio de Miguel de la 

Madrid, razón por la cual ya no es necesario evidenciar el 

fracaso de la política económica oficial disenada para hacerle 

frente. 

Sin embargo, conviene refle:xion1=1r acercó:\ ele que dicho 

fracaso era al mismo tiempo, la medida exacta del triunfo de las 

presiones empresariales sobre los llamados precios claves de la 

economia, triunfo que era también la representación de la 

desconfi1:mz1:1 empresarial respecto del programa anticrisis 

disefiado desde 1983. 

Para los analistas de los fenómenos económicos nacionales, 

era claro que el nucleo oligopólico de la iniciativa pri~ada 

tenia un control preciso sobre el sistema de precios de la 

economia y que además, el gobierno 

(190) Herno!\ndez Cervant.es Hect.or, ante la LXVI l I Asamblei:! General 
Ordinaria de la CONCANACO. Yucatán 28 de mayo de 1984. 
Mimeo. 
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iba a la cola de dicho sistema de precios. Dicho de otra manera, 

los precios y tarifas de los bienes y servicios que proporciona 

el Estado no eran indicadores confiables, ni herramientas 

importantes en la búsqueda de la estabilidad de los precios, sino 

que estos 

oligopólico 

reaccionaban más bien a las presiones que el' nucleo 

del comercio, la industria y los servicios ejercia 

sobre la econornfa en su conjunto. 

¿Porqué falló la estrategia oficial?. La respuesta a 

pregunta establece con claridad la importancia que para 

iniciativa privada tenia lllllntener el control sobre lo 

técnicamente se conoce corno "las sei\ales de 1 mercado". En 

esta 

la 

que 

este 

punto, el régimen de Miguel de la Madrid, jugó mfts bien a tratar 

de convencer a los empresarios que su nivel de utilidades 

deberian encontrarlo en el incremento de la "productividad" o 

explotación del trabajo, y no como ocurrr1a en el incremento 

sistem!tico de los precios. Para lograr lo anterior, el Gobierno 

otorgó una gran cantidad de estimulas a los empresarios, algunos 

de los más importantes ya los hemos comentado antes, pero además 

se encargó de dar las seguridades necesarias para la inversión 

privada, esto es: mayor control sindical y seguridad politica al 

inversionista. 
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4.2.1 SISTENA NACIONAL DE PLANEACióN. 

En el paquete de iniciativas de Ley y He:formas legales 

enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, en diciembre 

de 1982, destaca el conocido como "Capitulo Económico", 

se hacen e:<plicitos los ámbitos de acct6n del Estado, 

en el que 

y se le 

otorga rango legal a la planeaci6n, considerando a ésta como el 

instrumento que permitiria el desarrollo económico, asi, el 

articulo 26 de su Ley reglamentaria, la Ley de Planeación, 

se'alll.: "Lll planeaci6n económica constituye un eficaz instrumento 

para darle rumbo y contenido a nuestra estrategia de desarrollo 

< .•• ) postulamos lll planeación democrática como uno de los 

principios fundamentales de nuestro programa polftico C •• ,) La 

planeaci6n democrática, como métodos de gobierno, organizará el 

trabajo y las tareas del sector público y permitir8 incorporar a 

las actividades de los sectores social y privado... el objeto de 

la Ley, consiste fundamentalmente en regular el ejercicio de la 

Planeaci6n Pública Federal y establecer las bases para la 

integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 

DemocrS.ticll, la coordinación en materia de planeación entre la 

Federación y los estados, la concertación e inducción de acciones 

respecto de los particulares y en general del conjunto de la 

•población y la participación social para la planeación." 

Esto es, la planeaci6n seria obligatoria para el sector 

público e indicativa para la iniciativa privada, de lo cual se 

induce como el sector empresarial seria en realidad el promotor 

del desarrollo económico del pafs, y ésto, naturalmente en la 
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medida de sus intereses y necesidades. 

Por su parte la coordinación correspondería al Gobierno 

Federal y a los estados de la República y la concertación e 

inducción al sector privado y social. 

Si bien la ley tiene como objetivos la participación 

democrática del Sistema de Planeación, los cauces para ello no 

existen, ya que la representatividad real en la elaboración de 

los programas sectoriales, se dio solamente con los "directamente , 

involucrados" como se!'\aló el titular de la SECOFI. 

Por otro lado, la Ley refuerza el poder del Ejecutivo ya que 

de él dependen todos los pasos de su ejecución, aprobación y 

evaluación. 

Del Sistema Nacional 'de Planeación y del PND, surgen los 

cambios estructurales que el régimen propone y que conllevan a 

una mayor apertu>a y dependencia del exterior, un incrementado 

apoyo al gran capital y el descuido mayúscula de los sectores 

populares 

Al poner en marcha el Programa Nacional de Financiamiento al 

Desarrollo <PROUAFICE) Héctar Hernández Cervantes se~aló: "La 

exigencia de convertirnos en una potencia industrial intermedia 

da contenida a la estrategia del cambio estructural que tiene 

como lineamiento promover un patrón de industrialización y 

'especia 1 izac ión en el comercia exterior, que impulse 

selectivamente las ramas productivas agrupadas en el sector 

industrial endógena ... (191) 

<191) Hernández Cervantes H., Discursa de la puesta en marcha de 
PRONAFIDE en Nuevo León 20 de agosto 1984. mimea. 

201 



El secretario de Hacienda y Crftlito PQblico, JesQs Silva 

Herzog, dest1:1c6 que "El progr<:1J1L:1 constituye el primer esfuerzo por 

inscribir la planeaci6n financiera en un horizonte de mediano 

plazo, para poner la pol1tica financiera al servicio del 

desarrollo económico y social. De hecho el PRONAFIDE es la 

contraparte financiera del PND es decir, mientras que éste 

establece los programas, las metas y los objetivos por cumplir en 

los próximos affos, el PRONAFIDE define la estrategia para 

financiarlos. <192) 

Si nos remontamos a la concepción de la burocracia polftica 

sobre el origen de la crisis esto es, que sus causas son 

netamente financieras, se entiende entonces, el ct1rl'lcter 

prioritario que guardll. este programa dentro de su estrategi1:1 

económic1:1, y lo que en realidad preocupa, es que no se trata de 

una política coyuntural, sino de largo plazo, y que estos son los 

cambios estructurales que la élite gobernante estt:i promoviendo. 

La versión del Programa Nacional de Financiamiento del 

desarrollo 1984-1988, nos dice "Las causas inmediatas que 

propiciaron la crisis fueron de car5cter marcadamente financiero, 

como los agudos desajustes de las finanzas püblicas y de las 

cuentas con el exterior, el excesivo endeudamiento externo y la 

inflación < ••• ) en consecuencia, la estrategia de ca~bio 

estructural establece como uno de sus propósitos fundamentales 

< 192) "Li:ts R1:1zones y las DbrZ1s", Tomo I 1, p. 413, Presidencia de 
la Repüblica. 

adecuar las modalidades del financiamiento a las prioridades del 
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desarrollo.< 193) 

Los propósitos que pretende son: recobrar y fortalecer el 

ahorro interno¡ a) propiciar la asignación y canalización 

eficiente y equitativa de los recursos, de acuerdo con las 

prioridades del desarrollo; b> reorientar las relaciones 

económicas con el ext9rior y c) fortalecer el sistema financie.ro, 

asf como promover su consolidación institucional. 

El Programa recoge los planteamientos fundamentales de la 

reordenación económica estipulados en el PND y pretende además, 

resolver los problemas estructurales de la economfa como son: el 

desequilibrio del aparato productivo y distributivo, 

insuficiencia de ahorro interno, escasez de divisas y 

desigualdades en la distribución de los beneficios del 

desarrollo, 

En el PNFD, se encuentra el disefio inmediato ele lo que 

posteriormente constituirá la normatividad de los circuitos 

financieros paralelos a la banca nacionalizada. 

Una clara concepción de lo que signif icarfa este prograrna lo 

ofrece: la siguiente reflexión: "El <1lza del IVA, ele los precios 

y bienes y servicios que ofrece el sector público y de las tasas 

de interés, y la reducción real del gasto social del gobierno, 

son hechos que se asocian con las medias anunciadas que impulsa 

,este programa y además, hay que recalcarlo, éstas iban dirigidas 

a tratar de recuperar los desequilibrios en las finanzas públicas 

(193) SHCP. Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
1984-1988 p. 9. 
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y en las cuentas con el exterior para reducir la inflación, 

aunque fuera al costo de contraer la producción, el empleo y por 

supuesto el consumo de las mayorias. Puede decirse, sin incurrir 

en simplificaciones groseras, que el plan de la politica de 

austeridz:td de MMH descansa en el PNFD, que en lo fundamental 

determina limites a los demás programas. Alli es donde se 

determina la orientación estratégica de una politica económica 

que quiere sacar el pafs de la crisis por medio de las 

tristemente célebres recetas del FMI. 

Por otro lado, durante la presentación del Programa ~acional 

de Fomento Industrial y Comercio Exterior <Profice> el titular de 

la SECOFI, explicó que el propósito fundainental del programa es 

promover una dinámica de desarrollo que permita a México 

consolidarse como potencia industrial intermedia para fines de 

siglo. Aclaró además, que no se puede hablar de fomento 

industrial en México sin considerar su estrecha vinculación con 

el comercio exterior. 

El Programa, se dice, forma parte de la estrategia de cmnbio 

estructural, por lo que enfatiza la conformación de "un nuevo 

patrón de industrialización y especi~lizaci6n del comercio 

exterior, más articulado con los procesos de producción internos 

buscando que fueran competitivos con el exterior (194) 

<194) S.H.C.P. Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
1984-1958. 
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Las problemas de la planta industrial que se detectan en el 

Programa de referencia son: a) inserción desequilibrada de la 

industria en el marca extranjero y una adecuación 

insatisfactoria de la producción de bienes y servicios a las 

necesidades y prioridades del desarrollo nacional¡ b) escaso 

desarrollo tecnológico; c) la producción 

de óptimas 

de ciertos bienes 

manufacturados que carecen condiciones de 

productividad, precio y calidad; d) la concentración en los 

grandes centros de consumo; e) la insuficiente coordinación de 

los agentes productivos de la sociedad, lo que ha conduci?o a una 

participación no planeada del Estado: f) la insuficiente 

generación de empleos y satisfactores para los trabajadores. 

La respuesta que el Estado ofrece a los llamados problemas 

estructurales que acabamos de seftalar, la ofrece por la via de 

las concesiones a la iniciativa privada prometiendo: 

financiamiento a costos razonables, con cr&ditos preferenciales; 

estimulas fiscales¡ desarrollo tecnológico mediante la promoción 

de la inversión extranjera: politica de precios favorables¡ 

legislación diferencial por zonas sobre uso del suelo, consumo de 

aguas y energéticos: construcción de infraestructura; eliminación 

de trámites tantos interno como para el mercado extranjera¡ y la 

participación concertada de los sectores público, privadp y 

social. Se cuenta además con fideicomisos y centros de 

investigación; reasignaciones de fondos a proyectos sobre 

desarrollo tecnológico; formación de recursos humanos; fomento a 

firmas de ingenierfa; aportación de capital de riesgo compc:1rtido, 

etc. Todo ella pretende conducir al cambio estructural hacia una 

mayor integración con el exterior, a apoyar las exportaciones, 
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dar facilidades aduanales a las importaciones y reconfirroar la 

producción dii.ndo prioridad ii.l mercado exterior. 

Todavía atendiendo a las necesidades del PRONAFICE en enero 

de 1986 se firmaron 2 nuevos decretos referentes a mayores 

estfroulos fiscales, a la inversión y el empleo, y de 

regionalización industrial. MMH, al referir.se al comercio 

exterior al cambio estructural se'aló que babia sido preocupación 

central del Gobierno de la República avanzar en el cambio 

estructural del comercio exterior, ya que ello es fundamental 

parii. lograr el objetivo de convertirnos en un pais con auténtica 

vocación exportadora, sustentada en una planta productiva 

eficiente insertada en las preferencias de la demanda 

internacional y en la atención adecuada del mercado interno. (195) 

Cabe sel'lo.lar que en l<:l. formul1'.ción del Programv. po.rticipo.ron 

"en reuniones de consulta popular" las organizaciones patronales, 

en tanto que de parte de los trabajadores, participó el 

"movimiento obrero organizado". 

En la reunión de consulta para la elaboración del Programa, 

el Presidente en ese entonces de la Confederación de Cámaras 

Industriales, Jacobo Zaindenweber, opinó al respecto: "Este clima 

de evidentes rasgos deroocrlticos, los empresarios industriale~ lo 

hemos experimentado en los últimos tres meses, de una manera como 

no se había dado en el pasado. Ha habido la oportunidad de que a 

<195) MMH durante la XXXIV Asamblea General del CEMAI 26 de 
noviembre de 1985, en el Gobierno Mexic~no. No. 36 
Nov. 1985. 
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todo lo largo y ancho de la estructura de representación 

empresarial se discuta a profundidlld el proyecto del 

Programa" ... Cl96) 

Si bien manifiestan en lo general un acuerdo sustancial, la 

inicill.tiva privll.da expres<:l. t1:\mbién sus temores. Así, el 

Presidente de la CANACINTRA, Carlos Mireles García, advierte: 

"Coincidimos con la estrategia fundamental, de conformar un 

sector industrial integrado hacia adentro, artfculado con la 

economía nacional y competitivo hacia el e:<terior", sin embargo, 

puntualiz6: "considerarnos necesario estar atentos a las · seflales 

del mercado, asf como desechar controles y reguladores que 

impiden una planeación eficiente de la evolución industrial ... " 

más adelante se'ala "Es indispensable que el Programa sea un 

instrumento de fomento, que oriente a través de estimulas, y que 

no actúe con políticas de regulación y control."<197) 

El apoyo abierto lo brinda naturalmente el Consejo 

Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales CCEMAI) en voz 

de su en ese momento presidente, García Barbacbano dice: Los 

empresarios privados del comercio exterior de México, estamos con 

usted, en su patriótico afán de hacer crecer a nuestra patria 

dentro de una modernización y ef icientización no sólo en lo 

económico < •• ,) estamos también dispuestos a propiciar las 

(196) En Presidencia de la República. El Gobierno Mexicano No. 18 
Mayo de 1984, p. 95. 

<197) El Gobierno Mexicano No. 18, Mayo de 1984, p. 79 
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operaciones que sean en beneficio de la recuperación de la 

confianza mutua que se l1a perdido ... " <19U) 

Este programa hace explícita una nueva concepción del 

sistema económico nacional, basado en la retirada del Estado de 

ciertas esfero.s económicas y en el estímulo a la iniciativa 

privada para que sea ésta el núcleo fundamental del debarrollo 

industrial. En una posición encontrada a la que se se'ala en la 

Ley de Planeación, el programé\ texttialmente advierte: "Que el 

empresario nacional sea lider del desarrollo industrial y se 

aprovechen plenamente las potencialidades y creatividad de los 

sectores público, privado y social en un marco de coordinación, 

complementaridad y confianza". 

En términos politices, el PROFICE significa un retroceso 

importante desde la perspectiva del discurso ideológico de la 

revolución mexicana, ya que en este documento, adem~s de colocar 

sin ambiguedad alguna al sector privado como agente central del 

desarrollo industrial esperado, se define una nueva concepción 

para su impulso y es la relativa a la econmn1a mixta de mercado." 

Este novedoso apellido tiene que ver con uno de los 

objetivos estrl'ltégicos establecidos en el plano económico por 11:1s 

organizaciones cúpula de los empresarios y es el que se refiere a 

la búsqueda del desarrollo en México de la economía social ele 

mercado <ESM). Esta última pretende redefinir el peso que debe 

tener la acción gubernamental y empresarial en el desarrollo 

<198) XXXIV Asamblea CEMAI en Gobierno Mexicano No. 36 
Nov. de 1985 p. 
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ec6nomico nacional sobre la base de la libre iniciativa de los 

particulares y de las fuerzas del mercado". 

Las implicaciones ideológicas de esta propuesta son 

evidentes, ya que, según Jorge Chapa Salazar, presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial, la ESM es un "liberalismo 

atenuado conforme a reglas que garantizan el que las injusticias 

se reduzcan a un mínimo y se protejan los intereses de los demás 

débiles sin lesionar la eficiencia de una economía libre y 

competitiva ( .. ,) el objetivo último de la economía social de 

mercado es ir disminuyendo, hasta su final erradicación, la lucha 

de clases, a través de crear el interés común de los trabajadores 

en el progreso de su empresa". <199) 

El PROFIEX, por otro lado, puede considerarse como el punto 

culminante de la estrategia de la actual burocracia política, ya 

que "es el punto más acabado de la política económica que 

conducirá <=11 país a conformarse como potencia mecli<=1 exportadora". 

Lo anterior ya se venía configurando en el PND y concretamente en 

el Programa de Financiamiento al Sector Externo 1984. El PRDFlEX 

constituye un subprograma de PNED. La reorientaci6n de las 

relaciones económicas de México con el exterior constituye un 

elemento clave de la estrategia de cambio estructural que se 

define en el PND. 

(199) XLIV Asamblea Anual de COPARMEX, 8 y 9 de marzo de 1984. 

Durante los primeros meses de 1985, se empezó a esbozar lo 
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que sería el PHOFIEX, asf el 25 de enero del misma alfo, la SECOF! 

anuncia la racionalización de la polftica proteccionista que 

aplica nuestro país, para terminar con el sesgo antiexportador, a 

fin de eliminar los permisos previas de importación y llevar a 

cabo una reestructuración arancelaria: el 16 de febrera el 

titular de la SECDFI da a conocer los lineamientos del Programa 

Nacional de Fomento a las exportaciones entre los que destacan 

promover la producción, dar apoyos institucionales, crear zonas 

francas y puertos libres para el desarrollo de industrias 

exportadoras y la revisión del 8mbito multilateral de comercio 

internacional y uno de amplio entendimiento bilateral con E.U. El 

4 de marzo se presenta al presidente de la República, el Programa 

de Fomento Integral de Exportaciones, que consta de siete medidas 

fund1:1mento:1les para impulsar las exportaciones de productos 

mexicanos y dar ventaja a la industria nacional para que sea 

competitiva en el mercado inundial y, sobre tocio, captar el mayor 

n(Jmero de divisas¡ el 26 de marza se da a conocer la lista de 519 

productos a los que se exime del requerimiento de permiso previo 

de importación; el 3 de abril se informa que 116 ramas de 

exportación fueron liberadas del permiso previo de exportación, a 

fin de promover el comercio exterior, obtener divisas sanas. y 

eliminar la burocracia cuando sea necesario el 8 de abril se da a 

<;;onocer püblicamente el PROFIEX. 

El diagnóstico que observa el sector oficial de las 

condiciones del sector externa es el siguiente: 

1) Expansión excesiva de lo:1 demanda agregada p(Jblica y 

privada¡ inflación interna muy superior a la de los 
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principales sacias comerciales de México: política 

cambiaria disociada de la divergenciu creciente entre 

inflación interna y externa: ambiente recesivo en las 

economías desarrolladas acoropa'ado de m..~yores barreras 

al comercio intern1.\cional y crecimiento excesivo del 

endeudamiento externo. 

El programa se~ala que el esquema 

.sustitución de importaciones que siguió la 

indiscriminado de 

econom1a mexicana, 

"generó distorsiones en la asignación de recursos, la 

polarización de los ingresos, el desaliento a la eficiencia de la 

economfa, prácticas monopólicas, la dependencia del exterior y 

mayor rentabilidad a la producción destinada al rnercado interno 

en perjuicio de la exportabilidad". 

Por tanto la estrategia de PROFlEX propone fomentar las 

inversiones en el sector exportador¡ impulsar la formación de 

empresas 

compl).~f as 

crédito 

de comercio exterior en las que podr&n participar 

extranjeras asf como instituciones nacionales de 

con 50% de las acciones de las empresas; continuar y 

ampliar los estimulas fiscales a las exportaciones que permitan a 

estas importar insumos, maquinaria y equipos; autorizar la 

devolución de los impuestos causados por los insumos, por las 

importaciones incorporadas al producto ele exportación; apoyos 

'financieros, para las compa'ias exportadoras, rnaquiladoras, 

franjas fronterizas y zonas libres. 

A tres affos de implantado el PND, el gobierno tenia que 

implementar un programa destinado a la conformación del cambio 

estructural, supuestamente, a estas alturas, el programa de 
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reordenación económica, ya habrl'.u cumplido sus objetivos, y el 

problema ahora era implementar la estrategii!l a l<1rgo plazo, esto 

es, la que configurara un nuevo modelo de desarrollo y de una 

economía cada vez m~s integrada al exterior. 

Se trata, de dar el gran paso que, en lo inmediato, permita 

a la economía generar las divisas que hacen falta para pagar el 

servicio de la deuda externa con el propósito inmediato de 

normalizar las relaciones con el sistema financiero internacional 

y, simult&neamente cubrir las importaciones que se originen con 

el crecimiento económico planeado. Con el PROFIEX se basca no 

solamente sortear los agudos problemas de escasez de divisas que 

hoy tienen en jaque al pa!s, sino tambi&n dar lugar a una nueva 

relación comercial y financiera con el exterior diferente a la 

que desde los anos 30's se adoptó con la industrialización por la 

vfa de la sustitución de importaciones, que en los ültimos a'os 

recurrió al endeudamiento externo con una frecuencia cuyos 

resultados ahora estan a la vista, El PROFIEX de llegar a 

cumplir sus objetivos, planteados para un plazo de 3 ó 4 anos, se 

convertiria en teoria, en la piedra de toque para realizar la 

transformación r1:1dicl\l del capi te1lismo mexicano, donde el motor 

de un crecimiento sostenido y equilibrado se finque en las 

exportaciones de prodi.1ctos no petroleros, especialmente de 

,manufactura. Esto es, se presenta a la exportación como el 

proyecto prioritario del pafs, subordinando a éste el conjunto de 

la actividad económica. 

El eje del programa es un cambio fundamental en el patrón 

nacional de acumulación, a través, de un conjunto de medidas cuyo 

resultado último seria un desplazamiento de las mejores opciones 
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de rentabilidad desde el mercado interno hacia el mercado 

mundial. Lo anterior, evidentemente debe repercutir en la 

recomposici6n de la estructura de la clase empresarial, ya qt1e 

implica un reacornodo entre las fracciones del capital. 

El PROFIEX, al querer organizar el esfuerzo exportador de 

nuevo cufio, impone un casto a la planta industrial del país que 

por tener un impacto des:igu1:1l al interior de ésta, mayor en las 

pequefias y medianas que en las grandes indu~t~ias, propicia un 

descontento normal entre los grupos afectados. En efecto .• cuando 

el gobierno fija la meta de conquistar los mercados extranjeros , 

simultáneamente plantea l.:i ;:ipertura de 11:1 ec:onomízi 1:1 las 

importaciones que faciliten el éxito del esfuerzo exportador, que 

se traducirá en el corto plazo en un elemento desestabilizador 

para las empresas nacionales incapaces de competir con las 

extranjeras en una lucha abierta por el mercado nacional. Este es 

precisamente el casto aludido, y que algunas organizaciones 

empresariales no aceptan, porque no est&n o no quieren estar en 

condiciones de asumir eficientemente el reto de competir con los 

productores extranjeros. Este costo, la apertura de la economia o 

la liberalización comercial, el PROFIEX lo registra como 

inevitable y, así se dise'a consecuentemente, la política• de 

racionalización de la protección que en última instancia no es 

otra cosa más que el instrumento para comenzar a derribar el muro 

de contención que impidió durante muchos a'os la presencia de 

competidores extranjeros en un mercado nacional muy rentable 

reservado a la industria localizada en el pais. 

La búsqueda de mercados exterrios, dado lo anterior, se 
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volvió relativamente secundaria. En la actualidad, segGn datos 

del mismo PROFIEX, las exportaciones mexicanas <:>.penll.s representan 

el 1. 1 por ciento de li'.'ls vent<:1s mmdio:1les. Li:I presenci1:1 de las 

empresas que operan en el país, deni;ro del mundo comercial, es 

insignificante. Pero el problema se percibe :más grande cuando, 

según fuentes 

p1:1rticipan con 

exterior, en 

privadas, las empresas privadas nacionales 

el 19 por ciento de las ventas totales 

cuanto que las empresas públicas y 

hoy 

<=11 

las 

transnacionales cubren el 81 por ciento restante. 

Los empresarios inconformes se oponen no tanto a la apertura 

de 11:1 econom11:1 en sf misma, sino <:>. l<:>. <=1pertur<=1 repentina, en los 

té~minos y plazos en que la plantea el PROFIEX. 

Al querer dar estímulos fiscales a los empresarios con 

vocación exportadora por medio de los DIHEX (certificados de 

derecho a la importación pari:\ li'.'1 exportación) y los permisos 

automáticos de importación para exportadores, el gobierno plantea 

una liberalización del comercio exterior que, a juicio de tales 

empresarios, no es ni gradual ni selectiva, porque tales 

instrumentos causarían perjuicio a la planta productiva nacional. 

Al parecer los empresarios inconformes no coinciden con la tesis 

gubernamental, que coloca a la exportación como una actividad ele 

interés nacional, y que por lo tanto debe estar por encima de"los 

intereses sectoriales, que en este caso podrían ser identificados 

con los de los pequeffos y medianos empresarios nacionales, que 

serian los potencialmente m5s sacrificados con una aper~ura 

externa. Pero por otro lado también se encuentran los empresarios 

que reconocen que el FROFIEX tiene "b\1enas intenciones al 

intentar gradualmente eliminar el proteccionismo", aunque 
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advierten que la firma de un acuerdo comercial bilateral con los 

Estados Unidos serfa la condición para garantizar que éste tenga 

efectos positivos <COPARMEX>. En la misma línea que esta 

organización, el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos 

Internaciono.les <CEMAI), sustent1'. que "son loables los 

lineamientos de PROFIEX" al tiempo que considera bueno que con 

este programa se mejoren las perspectivas del capital extranjero. 

La Asociación de Importadores y Exportadores de la República 

Mexicana <ANIERM:> y el Consejo Nacional de Comercio Exterior 
. 

igualmente, pueden ser ubicados en la linea de los apoyadores del 

PROFIEX al que consideran "plataform.\ de despegue para el sector 

dedicado al comercio exterior". 

Por su parte el movimiento obrero of icialista, en boca de 

los voceros de la CTM, se concretó a una simple y anodina 

declaración de apoyo al PROFIEX. 

De la :Madrid instrt1roenta tma serie de cambios estratégicos 

con el ünico sentido de refuncionalizar la acción del Estado 

hacia la conformación de un nuevo modelo de acumulación. Es en 

esta tendencia donde Ge manifiesta un novedoso estilo • de 

gobernar, y este se basa en su radical sentido antipopulista . 
• 1 

Desde su campalia presidencial, se evidencia su marcado 

car&cter proempresarial y de franco rechazo al tradicional 
\ 

. t 

populismo de la politica mexicana. MMH cuestiona estos 

procedimientos diciendo que son actitudes demag6gicas, ya que con 

el pretexto de apoyar a las clases populares, se derrochan los 
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recursos de la naci6n especialmente los nacionalizados, el 

petróleo, los ferrocarriles, etc. Jfo bla de populismo 

antieficiente: "rechazó el populismo que cede ante lo inmediato y 

hace retroceder a la sociedad. Lucharemos contra la desigualdad 

de manera realista, permanente y duradera". <200) 

Por su parte, Lorenzo Meyer sefü'lla que "es la necesidad de 

forzar y mantener una contracción de los salarios reales y de los 

subsidios como forma de combatir la inflación, lo que ha llevado 

a nuestros gobernantes a renegar en un plano un tanto filosófico 

el antiguo populismo ... " apunta as:i mismo, que el proyecto actual 

consiste en buena medida, en echar por la borda y sin mucha 

ceremonia al viejo populismo, valga decir, al viejo PRI y al 

viejo tipo de estabilidad". <201) 

El proyecto zrntipopulista de MMH, se inspira de manera 

fundamental en los esquemas de ajuste del Fondo Monetario 

Internacional <FMI), ya que estos constrifien el gasto público e 

imponen una poll'.tica de austeridad, recuérdese que en el mes de 

noviembre de 1982, se había firmado la carta de intención con el 

FMI en la que el pa1s se comprometía a controlar, tanto el 

déficit del sector público, como la emisión monetaria para 

reducir la inflación. 

<200) "Mensaje, .. " op. cit. 

(201) Cfr. "A mitad del tuenl", Varios autores, Ed, Oceano, 
págs. 136 y 137. 
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Por tanto, los compromisos establecidos con el Fondo, la 

formación de un nuevo préstamo y la renegociación de la deuda, 

implicaban para MMH demostrar su mejor voluntad para acatar el 

ac1.1erdo. Una publicación de la presidencia seflala: "La 

especificación de los pasos que el gobierno habría de tomar para 

combatir la crisis hecba en el Mensaje de Toma de Posesión del 

presidente de La Madrid, y la serie de medidas que se adoptaron 

en los dias siguientes, contribuyen a dar cierta seguridad a los 

acreedores y propiciaron que accedieran, en principio, a la 

reestructuración de la deuda, e incluso a otorgar más créditos 

con el fin de ayudar a la recuperación económica del pais". <202) 

Por S1.1 parte el FM!, en varias ocasiones manifestó su 

conformidad con la política económica de MMH, al considerar el 

informe sobre economía mexicana y los avances logrados en el 

primer trimestre de 1983, dentro del programa de ajuste, el 

directorio del FMI ratificó que México habfa cumplido con todas 

las metas sefialadas en dicho programa. (203) 

Ante las presiones del FM! el Gobierno opta por nuevas 

estrategias: la austeridad, la renovación moral, y la sociedad 

igualitaria. Ante la primera seffala: "ésta debe entenderse como 

un esfuerzo de volver a la solidaridad y austeridad propias de un 

régimen republicano que obliga a procurar la realización •del 

<202) Cfr. "Las Razones y las Obras" Gobierno de M.M.H, Presidencia 
de la República. 

<203) Cfr. "El Nacional", 24 de mayo de 1983 

217 



interés de la naci6n .. La vinbilidad del proyecto nacional se 

pone pn1ebi'.I en la transparencia y visor de sus 

instituciones ... ". (2Qt,) 

Por st1 p.:irte, la renovación moral aparece como el 

certificudo contra la corrupción, un mal tan arrai¡:;ado en las 

distintas instancias gubernamentales. 

En relación con la socJ.edad i51Jalitaria encontrainos que: "La 

lucha por la igualdad es acción din~mica para lograr la equidad 

en los procesos p1·oduct:!.vos y distributivos, para ampliar las 

capacidades y l.:is oportunidades. Recha~o al populismo que cede 
\ 

ante lo inmediato y hace retroceder a la sociedad. Lucharemos 

contret la desigualdad de ruaner.:i realista, penn<:1nente y 

duradera ... " m.J.s adeLi.ntr~ sefiiJ.li.\ "li.1chareruos desde hoy contra 111 

desigualdad, pero en este renglón, corno en todos be de ser 

sincero can las me:·:il".;anos. Mientrus subsista la crisis, no 

podremos anmz;;ir cmmti t.<1ti V.::lmente en el proceso ele justicia 

sociul... frenar la crisis, es el primer paso". <205) De nueva 

cuenta la promesa de la equidad social quedó sólo en eso, una 

promesa. 

Lo anterior revela inmediatamente el ~ando de su política 

econ6mica, primero se <:\tiende la crisis, después a las clases 

nt!cesitadas. 

<204) "El Primer? de Gobierno", Presidencia de la República, 
p. 54. 

(205) "Mensaje.,." op. cit. 
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4.2.3 ~QLOEON.:_, .!1h FUNClQ!{AMIENTO ,QEL §!STEMA EOLITlf.Q 'f.. LA 

NACIONALliACIO!J: 1ª.ANCARlíi 

Como se puede observar en el capítulo correspondiente a la 

formación del Estado Mexicano, los régimenes posrevolucianarios 

demostraron su co:>tpucidad para promover el crecimiento económico y 

monopolizar las bases del control político y social, lo que 

contexto permitió que el país se caracterizara en el 

latinoamericano por su imagen de legimitidad y su larga 

estabilidad político. 

El régimen actuul, parte del reconocimiento de que el pafr 

atraviesa por una severo crisis económica, aceptando además el 

agotamiento del modelo de desélrrollo ¡¡su1nido por sus 

predecedores. Por tanto, como pürte de la estrategia anticrisis, 

el grupo gobernante propone un proyecto renovador, esto es un 

proyecto "modernizador" con un discurso homogéneo y de corte 

tecnocr.!itico que incorporó en el aparato político a una 

burocracia eficientista, inspirada en esquemas neoliberales. 

Es curioso observar como esta ideél de "modernización" ha 

estado presente en los régimenes posrevolucionarios, 

sf contaban con un Estado legítimamente constituido, 

mismos que 

pero que 

sistemáticamente heredaban a sus subsecuentes la tarea de renovar 

dicho proceso. Lo contrastante es que hoy ese proceso de 

"modernización" tiene como uno de sus objetivos rescatar la 

legitimidad y conservar la estabilidad política y social del 

paf s. 

Este proyecto modernizador no rompe en lo fundamental, el 

viejo pacto establecido con el sector empresarial, implica eso 
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s'.l. que no puedan darse cambios sustanciales que rectifiquen la 

estrategia de reorganización capitalista, en la cual las 

transformaciones que se pretenden realizar, operan 

fundamentalmente en la vfa de \m 1ooyor apoyo y dependencia de la 

inversión privada. En efecto, el gobierno de Miguel de la Madrid, 

se va a caracterizar por un mayor distanciamiento de los 

intereses y necesidades de los trabajadores, y una mayor 

penetración de la iniclati va privada en la conformación de S\t 

política económica. 

La nueva burocracia polftica, ha renunciado a importantes 

elementos constitutivos de la tradicional cultura politica 

posrevolucionaria, para dejar cabida a los planteamientos de una 

nueva derecha, que incluso ha desmantelado las fuentes de 

legitimación del Estado Mexicano, como son su discurso 

revolucionario-populista y la desatención de los sectores 

marginados, con el consecuente deterioro de las condiciones de 

vida de las mayorias. 

El proceso actual evidencia 2 hechos fundamentales, el 

primero el debilitamiento politico del Estado, que se manifesta 

en una decreciente base social de sustentación y el segundo el 

desarrollo de un proceso de desajuste económico, cuyos efectds 

pol:iticos m&s relevantes son el ejercicio protagónico de 

numerosos sectores sociales no corporativizados, y entre ellos de 

manera destacada, como veremos en un capftulo aparte, el del 

sector empresarial, quien incluso ha desarrollado, lo que desde 

nuestro punto de vista, constituye un proyecto nacional 

alternativo con propuestas especificas en el terreno de la 

reorganización económica, de la representación política y de la 
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participación social. 

Al mismo tiempo, es posible observar un proceso qu~ 

\ 
privilegia un modelo de transnacionalización, tanto económica 

como polftica. La primera se observa con la cteciente integración 

a la economia internacional, especialmente la norteamericana y la 

fusi6n de importantes capitales nacionales al extranjero¡ la 

politica con la difusión masiva de los valores que encarna el 

bipartidismo y la democracia al estilo de los Estados Unido~. 

Es asi que el regimen de la Madrid, para poder sortear la 

crisis, busca la recomposición de las tradicionales formas de 

acumulación de capital, lo que implica la consolidación de nuevos 

pactos, que garanticen este proceso y quien va a garantizarlo es, 

precisamente, la gran burguesia considerada por el gobierno como 

factor determinante para la salida de la crisis. 

El contexto real de la politica económica del actual régimen 

es precisi'.lmontc li'.l busqt1cd1:1 e1 tiltranza ele la reconcilitici6n con 

la fracción hegemónica de la clase empresarial, que permita la 

reactivación de la economfa, a través del ahorro interno y las 

inversiones productivas del sector, de ahi la serie de incentivos 

y concesiones que se observan desde el dfa de la toma de posesión 

de Miguel de la Madrid, quien evidenció su preocupación ante la 

desconfianza del sector empresarial cuando se!'íal6 que: "La crisis 

se manifiesta en expresiones de desconfianza y pesimismo en las 

capacidades del país para solventar sus requerimientos, en la 
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discordia entre claGes y grupos; en la enconada büsqueda de 

encontrar culpables ( ... ) "<20()) 

Mús adelante seftala la buena actitud del régimen ante la 

iniciativa privado. cuando o.punta: "Modernizaremos la planta 

industrial paraestatal, privada y social, con firmes criterios de 

elevada productividad que eviten dispendios, incorporen cambios 

tecnol6gicos y Illllntengan las prioridades nacionales, . , 

necesitamos realizar una auténtica revoluci6n tecnológica, y de 

productividad. No regatearemos esfuerzos en esta inaplazable 

transformaci6n". <20'() 

El sector empresarial ha participado activamente en el 

dise!'ío de la politica económica del actual régimen, obteniendo 

amplios beneficios como: la liberalizaci6n de precios de algunos 

productos; la protección de su deuda externa en FICORCA¡ (208) lu 

reprivatizaci6n parcial del sistema bancario y de la venta de las 

empresas de la banca, en especial las de corte financiero¡ la 

disponibilidad de divisas para importaciones ill tipo cambiario 

controlado¡ la simplificación de trámites administrativos¡ las 

modificaciones al PRONAFICE, adenitis de las consabidas prácticas 

de contención salarial y control politice de los trabajadores. 

(206) Miguel de la Maclrid "Mensaje de To:ma de Posesión", lo. de 
diciembre de 1982 

<207) Ibid. 
(208) FICORCA, en el Fideicomiso de Cobertllra de Riesgos Cambia

rops por medio del cual infinida de empresas tranformaron 
sus pasivos en moneda extranjera, a moneda nacional, 
haciéndose el Gobierno Federal largo de los adeudos, prin 
cipalmente en dólares. 
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Como es posible observar el regimen ha creado paulatinament~ 
las condiciones propicias para la reconalizaci6n con el sector 

privado. En la que sigue fundomentaremos la hipotesis de que el 

cambio estructural de la economia y la politica mexicana tiene el 

sello indeleble de l~ propuesta empresarial. 
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La agudización de la crisis económica a partir de 1982 y la 

nacionalización de la banca privada, decretada por el presidente 

José López Portillo el primero de septiembre del mismo affo, 

constituyeron una simbiosis que, sin lugar a duda, reanimó un 

proceso de confrontación polftica entre el Estado y la burgues1a 

financiera, que a seis ai'l.os del decreto nacionalizador no ha 

terminado de ser resuelto. 

No se nos escapa que esta etapa de enfrentamiento polftico 

tiene sus antecedentes más inmediatos en las postrimer1as del 

sexenio de Luis Echeverrfa, período que se distingue porque 

durante el mismo, el sector privado fomenta su organización al 

mismo tiempo que amplia su espacio y presencia pol1ticos. Los 

fuertes enfrentamientos entre las a¡:;rupaciones empresariales y el 

Estado que se suscitaron en este régimen, tuvieron como resultado 
\ 

que una parte significativa uel sector privado comenzara a 

plante<1rse su participación abierta en el sistem<l politico 

nacional. 

Esta decisión que pareció perder vitalidad en la primera 

mitad del sexenio Lapezportillista, se renovó y adquirió 

:l:nusi tada fl1erza al mismo tiempo que se concretaba la 

expropiación bancaria. 

Es claro que el sector empresarial mexicano nunca ha sido 

apolitico. Este ha participado con regularidad, de alguna u otra 

manera, en la orientación contemporánea de la gestión pública 

cuando menos en las últimas seis décadas. Por lo que hace a la 

participación de las organizaciones empresariales en la política 

224 



nacional, ya hemos se'al~do que los regímenes posrevolucionarios 

se encargaron de definir el elemento más importante de la regla 

de oro del sistema pol1tico mexicano: las reivindicaciones 
·, 

económicas del sector privado serlan atendidas, el Estado se 

encargarfa de otorgar seguridad a la inversión privada y las 

facilidades necesarias en el campo de la producción, mientras 

que, por su parte, las demandas politicas tuvieron que 

canalizarse a través de los cauces estrictamente institucionales, 

uno de los cuales, tal vez el más socorrido, lo constituyó la 

negociación cupular. 

Se configura así, especialmente durante el periodo del 

desarrollo estabilizador (1940-1970), del lado del sector privado 

una protagonismo económico, en el escenario que conforman las 

políticas de industrialización instrumentadas en la época, que a 

su vez se correspondfa con una suerte de subsidiariedad política 

cuyu caract8r'.lstica central en:i. que el empresariado, alejándose 

de la actividad propiamente político-electoral, se encomendaba a 

las bondades que la gestión gubernamental le reportaba. 

En efecto, a pesar de que en el transcurso del proceso de 

insti tucionalizaci6n del Estado Mexicano el sector empresarial 

fue marginado orgánicamente como actor polftico y como sector 

corporativizado de clase dentro del partido oficial, mantuvo su 

influencia en la acción gubernamental, formando parte del capital 

político que respald6 el ejercicio del gobierno en esos a'os. 

La fórmula polftica que permitió el desarrollo eficiente de 

una estructura de poder durante varias décadas, se fincó sobre 

los siguientes ejes: 1> la figura presidencial como instancia 

mediadora, que a pesar de la diversidad de intereses y niveles de 
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desarrollo, lograba nuclear el consenso de dirigentes sectoriales 

Y lideres regionales¡ 2) el crecimiento económico observado 

durante el periodo y las expectativas sociales a él vinculadas, 

van a nutrir de legitimidad al régimen polftico¡ 3) el compromiso 

ímplicito de evitar al máximo cualquier cambio radical inconsulto 

del sistema polftico, cuidando que los intereses sectoriales se 

reflejen en la toma de decisiones¡ 4) el surgimiento de un 

aparato burocr~tico costoso y poco eficiente, pero que permitió 

imponer nacionalmente las decisiones del Ejecutivo¡ y 5) el 

establecimiento de una relación especifica entre el Estado y la 

sociedad civil sobre la que se sustentó un pacto social, que pasa 

por la determinación precisa de los interlocutores y de las 

condiciones y reglas que definen los limites de la concertación 

entre los distintos sujetos políticos que integraron ese acuerdo. 

Dicho pacto, asf como el control y la subordinación del 

movimit:mto obrero, constituyeron la base del proceso de 

crecimiento económico y de la estabilidad poli ti ca que 

predominaron en nuest1-o pa1s durante v1:1rias décadas, al tiempo 

que aseguró a los empresurios ser tomados en cuenta en la 

elaboración de las políticas y en las decisiones que de alguna 

manera les concern1an. Esta relación privilegiada con el Estado 

se mantuvo mientras éste constituyó la más importante garantía de 

los intereses empresariales. 

En su inicio, el gobierno de López Portillo se planteó dos 
\ 

objetivos centrules: a) estabilizar las condiciones para 

reimpulzar la actividad económica que se venia debilitando desde 

1974, y b) reconstituir el pacto político entre gobierno y 
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empresarios. Ambos objetivos se alcanzaron sobradamente durante 

19'/7, de m1rnera que en 19'18 el crecimiento del Prodt1cto Interno 

Bruto que estaba programado para alcanzar un 5% saltó hasta el 

8.3%. En los tres a;os siguientes la econornfa mexicana creció a 

las tasas más altas de su historia. En el centro de ese 

espectacular deseropeno se encuentra el petr6leo. En 1978 las 

reservas probadas pasan de 16 mil millones de barriles a 40 mil 

millones. La producción de crudo se duplica entre 1976 y ~979 y 

las e:<portaciones petroleras aumentan -en valor- más de cinco 

veces en ese mismo lapso. 

El petróleo como ya anillizmnos en otro capitulo con m<:1yor 

detalle, no sólo alteró las posibilidades materiales de operación 

del aparato económico, sino que modificó también la idea del 

gobierno respecto a lo que era posible en el terreno de la 

reorganizüción profunda y global de capitalismo mexicano. 

Para el réeimen de López Portillo el petróleo se presentó 

como unu posi bil i d<1d históric1:1 pura retomar el sentido 

progresista del proyr,icto qur.;i lmbfa fracasado en el gobierno 
\ 

anterior, con un elemento adicional: la abundancia de recursos 

económicos derivados de la exportación de petróleo permitirfan no 

afectar seriamente al sector privado. De acuerdo con tal visión, 

las perspectivas abiertas por el descubrimiento de los nuevos 

yacimientos de petróleo, bacfan posible una revitalización de la 

concertación social, que involucraba al gobierno, a los 

empresarios y a los trabajadores, y que resultarfa beneficiosa 

para todos. Concretamr,inte suponia colocar al pafs en una ruta de 

crecimiento y mejoría generalizada en los niveles de vida, con el 

afiadido del fortalecimiento de nuestra soberanfa nacional sin 
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reclamar de ningún sector, mucho menos de los empresarios, un 

sacrificio especial. 

Durante tres affos y medio, México pareció encaminarse con 

paso firme hacia un final de siglo con sus problemas económicos y 

sociales b6sicos resueltos y en medio de un proceso de 

democratización creciente, materializado en la reforma política 

instrumentada a partir de 1977. 

Entre 1978 y 1981 la producción nacional de crudo creció en 

promedio a más del 8% anual, en 1952 ésta decreció a uno por 

ciento y en 1983, primer affo de gobierno de Miguel de la Madrid, 

baj 6 en cinco por ciento. Los precios que ven.ürn aumentando a un 

ritmo inferior al 30%, saltaron hacia cifras de 100% en 1982 y 

80% en 1983. Adiconalmente en 1982 tuvo lugar un estrangulamiento 

en la balanza de pagos que oblig6 a negociar una suspensión 

temporal por 90 dfas del pago de la deuda y a suscribir un 

convenio con el Fondo Monetario l nternacional. 

En la fase final del gobierno de José López Portillo y con 

la crisis ya desatada tuvieron lugar dos medidas desesperadas: se 

introdujo por primera vez en nuestra historia el control de 

cambios total y se nacionalizó la banca privada. Esta última 

medida significó un fuerte revés a las relaciones establecidas 

entre el gobierno y el sector mD.s poderoso de la burguesi,a 

' mexicana. 

La nacionalización bancaria constituyó una decisión con una 

l~gica politico-económica que obedeció a la tesis del gobierno de 

José López Portillo de que la bursuesia financiera aprovechándo 

su poder económico y la libertad cambiarla, habf.a saqueado al 
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pafs. C~lculos conservadores estiman que entre 1981 y 1982 se 

fugaron de nuestro pafs in<ls de 30 000 millones de dólares, 

provocando con ello la fractura y el desplome del proceso de 

crecimiento econ6mico. 

En diciembre de 1982, ya en plena crisis económica y 

confrontación política del gobierno con los empresarios, asume la 

presidencia de la República Miguel de la Madrid. El :marco general 

en que inicia su gestión el nuevo gobierno está determina~o por 
1 

tres elementos básicos: 

a) La situación económica interna. Sus principales 

componentes son: la profundidad de la crisis con la que 

se enfent.:i y que se m.:rnifiestn en el Z1bsoluto 

estrangulamiento del sector externo da la economía, la 

aceleración del proceso inflacionario y el vertical 

desplome de los niveles de actividad económica. 

Asfmismo debemos destocar su condición de heredero de 

dos sestiones gubernamentales poGtulantes de proyectos 

reorganizadores del capitalismo mexicano, que 

culminaron con dos fracasos en medio de crisis 

sucesivas. 

b) La situación política nacional. La fuerte sacudida que 

experiinent6 con lo. nacionalización de la banca el pacto 

entre el gobierno y el sector empresarial, es al mismo 

tiempo el nnuncio del desarrollo de cambios 

s\1st.anciales en .la sociedad :mexicana. 

Desde su inicio la gestión propiamente polttica de 

Miguel de la Madrid destaca tres lfneas de acción 

básicas: 1) orientar el ejercicio político a la 
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busqueda de la concertación económica y social con el 

sector privado, b~sicamente por lu via de las 

concesiones; 2) desarrollar un m.:lyor control sobre el 

movimiento obrero, incluido el oficial, buscando el 

surgimiento de nuevos interlocutores y equilibrios 

poHticos; y 3) el establecimiento de mejores 

condiciones para promover la continuidad del sistema 

pol1tico en su conjunto. 

c) Finalmente, la persistencia de una situación critica en 

el plano internacional, manifestada no sólo en la 

recesión genern.lizadu y la proliferación del 

proteccionismo, sino además en la situación del mercado 

petrolero y en e 1 desordenamiento del sistema 

financiero que se ha tr.:iducido en el complejo y 

paralizante problema de la deuda externa para un grupo 

importante de paises atrasados. 

En un sentido general podemos afirmar que el proyecto 

econ6m1co-po1Hico del equipo gobernante de MNH, rompe con la 

línea nacionulista y populista intentuda por sus.dos antecesores 

y se orienta en un rumbo más claramente p¡-ocapi ta lista¡ es un 

viraje derechista, tanto en lo económico como en lo politico, que 

en cierto modo ha sido .inducido por la beligerancia empresarial.\ 

Así las cosas, con la nacionalización de la banca se 

intensificó un proceso de fragmentación en la relación del 

gobierno con la iniciativa privada, que afectó en primer lugar el 

esquema de los tradicionales acuerdos cupulares, los cuales 

constituyeron uno de los principales mecanismos de concertación 
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del régimen que funcionaron en nuestro pais durante décadas y que 

se pustentaban en el reconocimiento de la capacidad de gestión de 

las necesidades o aspiraciones de los diversos sectores sociales 

frente al poder ejecutivo. Para lus agrupDciones empreGariales 

esta fractura abri6 una enorme brecha entre los componentes de la 

sociedad y el poder mismo. 

5.1 ~Q~ EMPRli§ARl.Q§ y LA gºQNO~f~ 

MOQªRliJ1.AC1Qli l~IEGRAL 

Mucho se ha dicho de qt1e a partir de la nacionalización de 

la banca y de los primeros decretos del control de cambios, 

derivados de lu decisión presidencial del primero de septiembre 

de 1982, el capitalismo mexicano entró en un proceso de 

reorganización que estb modificando las bases y los mecanismos de 

la intervención del Estado y otros aspectos fundamentales de la 

reproducción del capital. 

En aste nivel es necesario no perder de vista la siguiente 

consideración: la nacionalización bancaria que imprimió una serie 

de transfonrociones en las formas de estr"L1cturaci6n y operación 

del capital financiero, fue una medida inducida por la graved~d 
1 

de la crisis financiera de esos aí'los que no formaba parte de una 

eGtrategia precisa y totalizadora de reorganizaci6n econ6mica. 

En contraparte, a partir de entonces y dentro de las 

mutaciones sutantivas que se han operado en la economia, 

asistimos a la estructuración de una suerte de "nueva divisi6n 

del trabajo" en el espacio financiero nacional, entre el Estado y 

la gran burguesia, como parte de una estrategia coherente que 

está orientada a la busqueda de objetivos bien definidos, en los 
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marcos de lo. nueva percepción empreso.rial respecto a cual debiera 

ser el funcionamiento de la economfa en nuestro país y junto con 

ello el lugar que deberá ocupar el empresariado en este ámbito. 

En un primer nivel de este proceso encontramos que se ha 

asignado a la burguesia financiera el campo de un mercado de 

capitales bajo su control, en el cual los proyectos de inversión 
\ 

relevantes para la dinámica global de la economia buscan su 

financiamiento en el llamado ca pi tul de i·iesgo a trllvés •de la 

bolsa de valores, en tanto que la banca nacionalizada ha sido 

confinada a los espacios del ahorro y del crédito de corto plazo, 

vinculados a las necesidades de crédito para cupital de trabajo, 

con muy poca influencia sobre las decisiones de inversión. <209) 

Los circuitos financieros no bancarios, que se conformaron 

unu vez que el sector privado logró neutralizar los niveles de 

afectación que tanto patrimonialmente como en su calidad de 

interinediarios financieros, la nacionali~ación bancaria les 

impuso, hoy constituyen la base del proyecto de expansión de la 

burguesfa financiera y hasta cierto punto sustituyen el papel de 

centro de articulación de capital que antaüo cumplieron los 

(209) En un trabajo recientemente publicado hemos analizado los 
aspectos más relevantes que la nacionalización de la banca 
introdujo en las formas de operación del capital 
financiero, as1 como sudinámica actual en lo que hace a la 
reconstrucción de los grupos financieros privados. Cfr. 
Jorge Alcocer e Isidro Cisneros, ~Q§ ~mpr~~iO§ §_!ltr~ 102 
~8.9.9.ios y .!.~ J?.QU.ti~ !2.!l '.'.l[~~iCQ.1.. r,resent~ y Futuro'..'._. 
Ediciones de Cultura Popular. México 1985. 
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bancos, ade:mtis de que en s1 mismos constituyen un paso muy 

importante para el desarrollo acelerado de un auténtico mercado 

de capitales bajo control privado. 

En un segundo nivel del proceso, encontramos la 

instrmnentac ión de un proyecto de reorganización de los 

principios rectores del patrón de acumulación en México, cuyos 

nuevos rasgos esenciales serian una gran apertura externa y una 

fuerte expansión de las exportaciones manufactureras. 

Aún y cuando este nuevo fenómeno está todavia escasamente 

analizado, los investigadores que lo han hecho coinciden en las 

siguientes cuestiones: a) la inminencia de una modificación de 

fondo del modelo de acumulación, marca el fin de la larga fase 

expansiva posterior a la segunda guerra mundial, dicho de otra 

manera, asistimos al agotamiento del patrón de desarrollo 

tradicional¡ b) estas transformu.ciones sustanciales no afectan la 

esencia capitalista del sistema¡ y c) en el caso mexicano los 

principales elementos rectores del patrón de acumulación en 

marcha, estarfan estrechamente vinculados al ingreso de nuestro 

pais al Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio 

<GATT>, que marca el inicio de una etapa de fuertes cambios, 
\ 

i¡;obre todo en lo que hace n la intei·vención del Estado en la 

economfa <déficit público, manejo de la deuda pública, polftica 

de subsidios, etc. ) y frente n lo cual el sector empresarial 

necesita afianzar su base de intervención futura. 

La propuesta "modernizadora" que actualmente tiene su 

principal aliento desde el Estado, a través de la estrategia del 

"cambio estructural", que transita del saneamiento de las 

finanzas públicas a la renegociación de la deuda externa y 
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\ 
desemboca en la búsqueda de una mayor capacidad de competencia 

industrial con el exterior, pretende avanzar en la concertación 

con el sector empresarial y hacerlo participe, al mismo tiempo, 

del proceso de cambio. 

En este sentido resulta evidente que la politica económica 

anticrisis dise~ada por el actual gobierno, integra objetivamente 

los intereses de una fracción de la gran burguesia nacional que 
1 

asociada con el capital transnacional se encuentra promoviendo 

una transición radical hacia un nuevo patrón de acumulación en la 

que ella tendrfa la hegemonia. El problema aquf nos parece es 

dilucidar de que fracción se trata y cual es su intencionalidad 

politica. 

El comportamiento de los circuitos financieros se ha 

convertido en un mecanismos de reasignación del excedente, que 

permite a los grandes grupos empresariales ser notablemente los 

ruás favorecidos y encontrarse en mejores condiciones para 

reconversión industrial que en la acepción que le han otorgado el 

gobierno y el sector privado no ha significado otra cosa que la 

reprivatización de la economia. 

En base al seftalamiento hecho anteriormente, en la dirección 

de que los circuitos financieros no bancarios constituyen la base 

del proyecto de expansión de la burguesia financiera, se observa 

que "la sola colocación de sus fondos en CETES generó a las 

empresas privadas, utilidades equivalentes a un monto aproximado 

de 1.3% del PIB en 1985 /,. ,/ estas utilidades no fueron 

percibidas en forma proporcional por los diferentes sectores 

234 



empresariales. En lo fundamental ellas se distribuyeron entre dos 

sectores perfectamente identificados: las casas de bolsa y las 

grandes empresas que tienen excedentes de liquidez suficientes 

para realizar colocaciones financieras importantes" <210) 

En el estudio sobre el funcionamiento de las circuitos 

financieros paralelos, destaca el hecho de que los ditadas 

empresas se encontraban controladas por los mismos accionistas 

que integran los Consejos de Administración de las grandes 

empresas de bolsa. Son estos sectores los que han desarrolladp 

una capacidad de chantaje y presión inéditas. Estos grupos en 

1985 "percibieron ingresos por intereses de lu deuda externa o 

interna, equivalentes en pesos al billón 860 mil millones y son, 

desde luego, los que poseen un mayor poder económico para definir 

el cauce de este cambio estructural, estos grupos constituyen de 

hecho una oligarqufa financiera/ .. ,/ hoy el poder empresarial a 

través de la descolocación de CETES y la desintermediación del 

sistema bancario, pude colocar en aprietos a la polftica 

económica del gobierno, como ocurrió en noviembre de 1985 cuando 

qieron muestra de su poder de influencia no sólo en la fijación 

de la tasa que debe pagar el gobierno federal sino de su 

(210) Celso Garrido y Enrique Quintana, ~ill~~ª2 ~~ la ~~~~. en 
"El Cotidiano", affo 2, No. 9, Universidad Autónooo Metropoli
tana, Unidad Azcapotzalco, México 1986. 
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capacidad de injerencia en todas y cada una de las decisiones que 

afectran la vida económica del país". <211> 

La propuesta modernizadora a que nos referimos ha hecho 

explícitos cuando menos dos grandes objetivos: 

1) Organizar la salida de la crisis más aguda de los últimos 

cincuenta aftas a través de una reestructuración de la econbmía y 

una nueva relación con el mercado mundial. En relación con lo 

primero y según estudiosos de la Ill!lteria, los rasgos esenciales 

del nuevo patrón de desarrollo se podrían sintetizar en los 

~usiguientes aspectos: "a) énfasis en las ramas industriales más 
·, 

pasadas, de bienes intermedios y de capital, en las cuales se 

daría un avance importante respecto a su actual nivel de 

sustitución de importaciones; b) caída del salario real, aumento 

del desempleo abierto y del grado de monopolio. En suma, 

redistribución regresiva del ingreso; c) gran apertura externa y 

fuerte expansión de las exportaciones manufactureras". <212) 

En referencia con lo segundo, otros analistas seftalan que 

"este proyecto, que se propone superar el freno de los 

desequilibrios externos acumulados en la fase anterior / .. ,/ 

presupone en sus promotores la voluntad de utilizar para la nueva 

inserción del país en el mercado mundial, dos grandes ventajas 

comparativas, una económico-social y otra geográfica. La primera 

<211> Ibid. , págs. 33 y 34 
<212) José Valenzuela Feijóo, "El Capitalismo Mexicano en los 

Ochenta, Ed. ERA. p. 166. 
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reside en las características de la fuerza de trabajo inexicana: 

bajos salarios, flexibilidad y capacidad técnica /., ,/ La ventaja 

comparativa geográfica consiste en la vecindidad con el mayor 

mercado consiimidor y de ca pi tales d'9l mundo, Estados Unidos". <213) 

2) El segundo objetivo establece la necesidad de revitalizar 

en otra dimensi6n política el pacto social que se correspondi6 

con el modelo de acumulación hoy en decadencia. 

A reserva de abundar en este punto en el apartado siguiente, 

sefialaremos que asi como se hD. aceptado el hecho de que en los 

últimos cuarenta aftas la legitimidad del sistema político se 

nutri6, más que de votos y procesos electorales, de los 

beneficios sociales derivados del crecimiento económico sostenido 

que finaliz6 con la década de los sesentas, se empieza aceptar 

que, a partir de este momento asistr:mos a una especie de 

desmantelamiento del ª§i~do so~ial que se había configurado en 

las deécadas precedentes. 

La agudizaci6n de la crisis durante 1982 y a lo largo del 

sexenio de Miguel de la Madrid, ha lesionado las bases del 

i:;onsenso y la legitimidad de un Estado que muestra su inczipacidad 

para revertir los perversos efectos sociales de la crisis 

económica, al tiempo que promueve una recomposición en las 

relaciones entre los nuevos sujetos politices y los actores 

<213) Adolfo Gilly, Prólogo en "El Capitalismo Mexicano en 
los Ochent"-" Ed. ERA, p. 14, 
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sociales tradicionales, que establezca a su vez, un nuevo 

equilibrio qtie se finque en una insti tucioni:llitlad renovada. Por 

esta razón es que el viejo pacto social con los compromisos que 

le eran inherentes es incompatible con el proyecto modernizador. 

En el escenario de una afinación cada vez más precisa de su 

proyecto,· a partir de fechas relativamente reciente~, 

organizv.ciones cúpula del sector empresarial mexicano 

las 

han 

insistido con fuerza en lél necesidad de impulsar un 12.!:.Q~§.Q 9.§. 

mQ9_2[.!!iZ~.i.Q!l 1.gte8L?;!_l en nuestro pafs pclrél "enfrent.:ir la crisis 

nacional 

económico 

pol'.ltica". 

producida 

y el 

por el agotamiento del modelo de 

envejecimiento del modelo de 

desrollo 

estabilidad 

Por lo que respecta a las propuestas de modernización 

económica, presentadas por el sector privado, estas tuvieron un 

lugar destac~1do en las discusiones de la XLVIII Asamblea Nacional 

Ordinaria de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

celebrada durante 1.:1 primera quincena de marzo de 1986. 

En relación con la misma, el presidente saliente de la 

~OPARMEX definió algunos rasgos de lo que en opinión de ese 

organismo debe representar la modernización económica: 

"restauración de la libertad de emprender en la Constitución y en 

todo el sistema legal del pais / ... / pol'.ltica económica y laboral 

enfocada a premiar el esfuerzo personal, el i:>.horro, la 

productividad y la creatividad/ .. ,/ descargar al sistema del 

peso y lastre que significan las grandes pirbrnides de control 

pol'.i:tico. Romper el letal c'.lrculo vicioso que ha postrado el 

pafs, dinamizar la agricultura y la ganaderfa del pafs aplicando 

en el ejido y la pequeffa propiedad criterios empresariales, para 
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lo cual es preciso revisar el sistelllll legal del agro y dar 

oportunidad a los ejidatarios de ser propietarios de sus parcelas 

l ... 1 prohibición de los monopolios privados y estatales. Regreso 

al texto original del Artfculo 28 Consti tt1cional /,. ,/ 

independizar al Banco Central mediante la elección de su Consejo 
1 

y su presidente en forma que la influencia de la administración 

pública sea minilllil. y sus decisiones estén sujetas a la aprobación 

del Congreso / ... / reducir la participación del Estado en la 

econom:la mediante liquidación y venta de empresas paraestatales, 

asf como simplificar la administración y reducir el aparato 

estatal fusionando Secretarias y eliminando trámite~'. (214) 

Como se puede apreciar destaca en el planteamiento patronal, 

la idea ímplicita sobre el desarrollo de una nueva forma de 

organización del capitalismo en nuestro pafs. Esta tesis se 

complementa con la propuesta, discutida en una de las reuniones 

anteriores de COPARMEX, sobre la necesidad de reorganizar la 

economía del país dentro de la concepción de la ~~~Q!!!f a §Q.9.ial 

del ~rcadQ, (215) redefiniendo el peso que debe tener la acción 

<214) Alfredo Sandoval González, presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, intervención en el tema 
"La Modernización de México", XLVIII Asamblea Nacional Or
dinaria de la COPARMEX, 13 y 14 de marzo de 1986. 

<215) Cuyos componentes han sido enunciados en el apartado "La 
ofensiva empresarial ante la nacionalización: Una lectura 
política". 
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gubernamental y la empresarial en el desarrollo económico sobre 

la base de lo que el sector privado ha denominado "la 1 i bre 

iniciativa de los particulares y de las fuerzas del mercado". 

Un ejemplo de la influencia lograda por el sector privado en 

la definición de las estrategias gubernamentales bajo el 

planteamiento de economía social de mercado, lo encontr~mos a 

mediados de 1954 cuando se hizo público el Programa Nacional de 

Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-1985 <PRIFICE), con 

el que se prevé convertir al pafs en una potencia industrial 

hacia el afio 2000". 

Debemos recordar que la presentación de dicho plan desatp 

una de las más grandes reacciones soterradas en contra de un plan 

gubernamental. De tal suerte que en su versión definitiva y en 

términos poUticos, el PROFICE significa un retroceso importante 

desde la perspectiva del discurso ideológico de la revolución 

mexicana, ya que en este documento, además de colocar sin 

arobiguedad alguna nl sector privado corno agente central del 

desarrollo industrial esperado, se define una nueva concepción 

para su impulso, y es la relativa a la ~~QllQmf~ mixt~ de m~~~9.2· 

En efecto, como se observa este novedoso apellido tiene que 

ver con uno de los objetivos estratégicos establecidos en el 

plano económico por las organizaciones dirigentes 

privado. Las implicaciones ideológicas de la 

e9onomía social de mercado <ESM) son evidentes, ya 

Jorge Chapa Salnzar, expresidente del Consejo 

del sector 

propuesta de 

que, según 

Coordinador 

Empresarial , 

reglas que 

m:ínimo y se 

la ESM es "un liberalismo atenuado conforme a las 

garantizan el que las injusticias se reduzcan a 

protej ll.n las intereses d.13 los más débiles 
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lesionar la eficiencia de una econoroia libre y competitiva". (216) 

Otro ejemplo reciente de lo anterior, lo constituyeron las 

declaraciones hechas por altos funcionarios del gabinete 

económico después del Informe de Labores del Consejo de 

Administración de CONASUPO celebrado en abril de 1986. En esa 

oportunidad se difundió a la prensa que la empresa paraestatal 

cancelaria los subsidios que regularmente otorgó durante affos a 

la leche, pan, huevo, carne y aceites. El razonamiento consistió 
i 

en la necesidad de rehabilit.:i.r financieramr~nte al sistema de 

abasto y comercialización lidereado por CONASUPO. 

Sin embargo, lo que mayormente llamó la atención fue el 

argumento presentado por el propio Presidente de la República, 

quién seüal6 ante la prensa nacional para justificar lo anterior, 

que "en la medida en que los mecanismos del mercado puedan 

cumplir eficientemente sus funciones será menos necesaria 

CONASUPO" . ( 21 7) 

En la misma reunión se abundó sobre la disposición 

gubernamental para que el sector privado participe más 

activamente en los proceso de comercialización. Según infor:nmron 

funcionarios de SECOFI, la intención es que los soportes 

financieros de la paraestatal, sean autogenerados "en mecanismos 

<216) Jorge Chapa So.lazar, "La economia social de 
econom:ía y conciencia social", XLVI Asamblea 
Ordinaria de la Confederación Patronal de la 
Mexicana, 8 y 9 de marzo de 1984. 

(217) La Jornada, 30 de abril de 1986, primera plana. 
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iguv.les a los de l<>.s empresas de 1 ramo /, .. / estamos en la mejor 

disposición de seguir impulsando la participación del sector 

privado en la compra y venta de los abastos básicos". 

De esta manera, el anuncio de la eliminación de los 

subsidios a los productos básicos implicaba al mismo tiempo, la 

liquidación de funciones sustantivas que realizaba el aparato 

estatal de comercialización y abasto. Es una decisión contundente 

que avanza en el carnina de abrirle paso a la empresa privada, que 

seguramente recuperará terreno en el estratégico úmbito de la 

alimentación popular. En efecto, el gobierno parece dispuesto ;:i 

favorecer una contienda desigual, dejando al libre juego del 

mercado el establecimiento de la oferta de bienes de consumo 

elemental, en un marco en el que las organizaciones 

roi:mifest1.'lr1.'ln 

entidad que 

empresariales, especil.'llmente 11.'I CONCANACO, se 

insistentemente contra la existencia de la CONASUPO, 

representa, 

desleal". 

a decir de los empresarios, una "competencia 

En el contexto del proceso de modernización integral, 

propuesto para nuestro pais, el planteamiento económico del 

sector privado, adquiere sentido si se le vincula con sus 

correspondientes en los ámbitos politico y social. De esta manera 

el proyecto empresarial representa una dimensión globalizadora, 

que pasee el carácter de proyecto politico alternativo, en 

torno 1.'11 cual ~e aglutinan fuerzas sociales capaces de 

presentarse como opciones políticas factibles. De esto tratará el 

sigiliente 1:1paºrtndo. 

242 



En las tres décadas que van de 1940 a finales de 1950, no se 

observan cambios fundamentales en el sistema pal ítico mexicano. 

El ejercicio de gobierno es respaldado por el capital político 

que el Estado mexicano logró acumular durante el perf odo del 

desarrollo estabilizador. La eficacia del gobierno para pDomover 

el desarrollo económico y la legitimidad social del régimen son 

incuestionables. 

Sin embl.l.rgo, a lo largo de la década de los setentas, 
\ 

empiezan a aparecer en el escenario nacional sintamas que 

anuncian el desgaste de las formas del ejercicio polftico del 

Estado mexicano posrevolucionario. 

Esta estructura que con tanta fluidez funcionó en los aftas 

anteriores, es presiono.do. por la fuerte moviliz1'.ción soci1'.l que 

emerge en ese período y que tiene sus principales expresiones en 

un desarrollo inusitado del sindicalismo independiente¡ en las 

crecientes demrndas de los distintos grupos de la burguesía 

nacional, que generan enfrentamientos graduales con el gobierno¡ 

~ en la presión de un sector medio creciente y en ascenso que 

habrá de desempefiar un papel importante en los aftas venideros, 

toda vez que constituye uno de los grupos sociales que vió 

descender radicalmente sus niveles de vida en relación 

proporcional con la agudización de la crisis económica, y ha 

logrado en consonancia con lo anterior, expresar electoralmente 

su descontento contra el siste:rn.."'l. pol!tico bajo el cual, 

P"-rad6j icarnente, encontró las condiciones ideales para su 

desl!\rrollo. 
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De esta manera, empieza a hacerse presente con la década de 

los ochentas un fenómeno que se prolonga hasta la fecha y que 

expresa los prolegómenos de un E!:.Q.9.~Q de refQ.I.!.!!9. E~lali!J.ª- ~el 

sist~m~ EQliii2Q· Este es un cambio sustancial de la sociedad 

mexicana que tiene como principales caracterfsticas: 

a) La gradual inconsistencia de la alianza popular sobre la 
1 

cual fincó su legitimidad el Estado posrevolucionario. El régimen 

politice h.:1 estimul<:1do un fuerte desequilibrio en l.:i sociedad 

mexicana, restringiendo la particip~ción de las mayorías en el 

producto nacional y en las decisiones polftic¡;¡s, e increinentando, 

en contrapartida, la participación de las minorfas en una y 

otras. Este proceso ha transformado tanto la organización y 

ejercicio del gobierno, como las reglas polHicas y la posicióin 

de las distintas fuerzas al interior del Estado. 

En consonanclü con lo anterior, se observan importantes 

ca:mbios en la relación gobierno-sociedad civil, prefigurando, al 

calor de las transformaciones derivadas de la crisis económica, 

las bases de un nuevo pacto social, que pasa por la redefinición 

precisa de los compromisos sociales derivados de la Revolución 

Mexicana, asi como de los interlocutores, de las condiciones y 

normas que definen los parametros de negociación entre los 

distintos sujetos polfticos. Este viraje alcanza incluso, al 

contenido del discurso ideológico y la retórica polftica del 

llamado nacionalismo revolucionario. 

b) En referencia con lo antecedentemente expuesto, la crisis 

ha colocado en trance a uno de los rasgos distintivos de la 

nación posrevolucionaria: la relación del Estado con el 

movimiento obrero y en general con las organizaciones sociales, 
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las encuadradas en el partido oficial y las llamadas 

independientes. 

La participación de las masas en la vida pol1tica, corno 

interlocutores primarios del Estudo ha entrado también en crisis. 

Este fenómeno ha sido explicado de la siguiente manera: "Tales 

modificaciones tienen como denominador común el abandono cada vez 

más acentuado de los rasgos peculiares del Estado de la 

Revolución Mexicana /,, ./ caracterizados por la estrecha 

vinculación de éste con la población trabajadora. h~ 2.9.liti~~ ª~ 

~~§. -como ha sido denominada- del gobierno mexicano pasa por 

unll de sus etllpo.s de mayor quiebra, pues ahori'.\ se vuelve evidente 

como nunca antes la incapacidad del partido oficial para 

articular y canalizar las demandas sociales". (218) 

Tan se ha desarrollado esta progresiva separación entre el 

gobierno y las agrupaciones sociales, de forma destacada las 

encuadradas en el PRI, que las organizaciones sindicales, de 

manera especial, han elevado la agresividad de su discurso frente 

a las medidas de poli ti ca económica gubernamental. 

Uno de los puntos :más altos de dicha separación en el 

sexenio delamadrista se observó a medi1:1clos ele 1983, cuando en. una 

acción sin precedentes la CTM organizó miles de huelgas 

<218) Carlos Pereyra, Efectos Políticos de la Crisis en "México 
ante la crisis",-Ed-:-sig10-xxr;--p. -208~ México, 1985. 

simultáneas en todo el pais con base en demandas sal1:1riales, que 
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dado el contexto y la inusitada movilizaci6n, rtlpidamente 

adquirieron un marcado cariz politico que el gobierno interpret6 

como una forma de presión inadmisible dado el nuevo caracter que 

se queria imprimir al régimen politice. 

A partir de allf el movimiento obrero ha palidecido 

politicamente, sobre todo por las fuertes contradicciones 'en que 

se desenvuelve y que se han expresado en dos planos: primero la 

confrontaci6n de la CTM <Organización hegemónica en el Congreso 

del Trabajo) con la CROM y la CROC <centrales que el gobierno 

apoya fuertemente contra la primera)' y segundo la contradicción 

inmanente del sindicalismo oficial que se expresa en la 

incapacidad de la dirigencia obrera para influir en las politicas 

gubernamentales, sin la promoción de una auténtica movilización 

de sus bases. 

Lo anterior se ha traducido en un divorcio cada vez mayor 

entre las demandas postuladas por los sindicatos y las decisiones 

adoptadas por el gobierno. A partir de el reconocimiento de esto 

el Congreso del Trabajo reiteradamente ha hecho público el 

desgaste que la aplicación del programa económico del régimen 

provoca en la alianza de las centrales y los grandes sindicatos 

con el gobierno. <219) 

c) Otra característica destacada del proceso de renovaci6n 

\ 
observado en el sistema politico roe:dcano, tiene que ver con la 

<219) Cfr. las resoluciones de la Asamblea Extraordinaria del 
Congreso del Trabajo, rese'adas por la prensa nacional a 
ocho colman.as b¡:ijo el tema "Debilitada, la alianza Estado
trabajadores: CT", La Jornada, 10 de julio de 1986, prime
ra plana. 
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nueva intervenci6n polftica del sector privado en el escenario 

nacional. En efecto adquieren relevancia las innovaciones en la 

percepción empresarial respecta a cual debe ser el funcionamiento 

de la sociedad, la economfa y la polftica en nuestro pafs, y 

junto con ello el lugar que a los empresarios corresponde ocupar. 

Se hacen evidentes así, una serie de transformaciones en el 

discurso y acciones del sector privado que tienen cuando menos 

una doble expresión: primero, en referencia a las relacion~s 

entre el Estado y la iniciativa privada y entre los empresarios y 

otros sujetos sociales en la busqueda de nuevas equilibrios 

polfticos, y 

organizaciones 

segundo, en cuanto a los c.:i.rnbios en las 

empresariales que apuntan al ajuste 

propias 

de sus 

estructuras organizativas para adecuarlas a las funciones que 

recientemente se han adjudicado, al tiempo que compiten por 

liderear el proceso de cambio, algunos de cuyos rasgos ya hemos 

descrito en la primera parte de este trabajo. 

Este fen6meno recibió un fuerte impulso con la 

nacionalización de la banca y el agravamiento de la situación 

econ6mica en los últimos afias. Casi paralelamente a ello, los 

empresarios han externado el planteamiento de que es necesario un 

cambio pol:ltico en México que permita una nueva for!Da de relación 

con el gobierno, especialmente en lo que hace a una mi:\yor 

participaci6n 

significativas 

de consulta. 

en la toma de las decisiones socialmente 

y en el desarrollo de nuevas f6rmulas y 

Este últi1Do planteamiento se deriva de 

esquemas 

la queja 

empresarial de q•1e hasta hoy no se encuentrll establecida ninguna 

via politico-institucional por la cual los empresarios como 

sector, grupo o cli:lse socii!ll puedan pllrticipar, como no sean los 

247 



mecanismos informales usados en otras épocas que actualmente 

resultan incompatibles con "la existencia de proyectos distintos 

en conflictos". 

En este JD.:1rco, conviene se'alar que uno de los objetivos 

estratégicos más importantes del gobierno se relaciona con la 

' busqueda de la concertación con el sector privado. Si nos 

atenemos a los propósitos y estrategias de la actual politica 

económiczi y social, encontraremos que es evidente que en lo 

económico este sector tiene ya poco que reclamar y que en 

consecuencia la reconciliación buscada se encuentra operando 

sobre todo en la esfera de lo politice. 
; 

' d) Por último y especialmente a partir de 1983, asistimos al 

desarrollo de un fenómeno electoral inédito hasta antes de la 

nacionalización bancaria, que tiene su expresión mSs importante, 

en el fuerte incremento electoral del Partido Acción Nacional. 

Un fenómeno interesante en este sentido, lo constituye la 

coincidencia en lo fundamental entre los planteamientos politices 

e ideológicos asf como los de reforma económica, del PAN y las 

organizaciones cúpula más importantes del sector empresarial, de 

manera destacada el Consejo Coordinador Empresarial y la 

Confederación Patronal de la República Mexicana. 

Asf paradójicamente, este "despertar de la actividad civico-

pol:ítica empresarial" ha marchado paralelo a la proyección 

electoral de Acción Nacional, especialmente en las regiones 

fronterizas urbanas del norte de México. Algunas de sus tesis 

coincidentes son: a) el origen de la crisis está en la 

significativa incidencia del Estado en la economia, en el 
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estatismo que caracteriza la vida mexicana y que se profundiza 

gubernamental que tiene fuertes implicaciones para la economia 

ent 1'ent.aruient.c• ha generado la crisis, 

empresarios y gobierno, el enfrentamiento es entre un pueblo 

irritado y el gobierno. 

interesante observar que después del d6'c ret.c• 

expropiatorio de la banca comercial en 1982 y paralelo al auge 

del PAN los elect.ores mexicanos han vist.o aparecer 

candidatos de ese partido ~ empresarios conocid6s y reconocidos: 

Fernando Canales Clariond (Nuevo León), Adalberto Rosas (Sonora), 

Lo anterior en si sorprendente, no lo es tanto como el hecho 

de qu~ el gobierno ha pretendido frenar esa tendencia por un 

er~pe~andose por demostrar a los empresarios qu8 la 

concepción de rectoria del Estado en materia econ~@ica significa 

básicamente brindar apoyo y estimules para que el sector privado 

se fortalezca y se convierta en el eje central de la recuperación 

econf~ica del pais, y por el otro, presentando como candidatos ~ 

' puestos de elección po~~lar también a prominentes miembros de la 

iniciativa privada, por ejemplo, Fernando Baeza y Jaime Bermudez 

en C~ihua~~a y Ciudad Juáre~ respectivamente. 

~sta confrontacif~, hoy abierta y antes soterrada, abandona 

la vieja negociación puertas adentro del sistema político que 

salia producir candidatos priistas proempresariales, es decir, 
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asistimos a un proceso de desagregación del sector empresarial de 

los tradicionales esquemas de organización y militancia en el 

partido oficial, que ha canalizado la radicalización politica de 

Una explicación aunque parcial, no por ello menos excJlente, 

de este fenómeno de disociación electoral es la siguiente: "la 

nacionalización de la banca selló en la conciencia del capital la 

inconfiabilidad estrucLural del sistema". No se trataba ya de Lma 

diferencia por el énfasis o los excesos populis~as de un 

misma del presidencialismo y la permanent.c- "tent.r.1c i ón 

implicita en sus facultades constitucionales para 

transformar el régimen de propiedad y las relaciones entre 

propietarios y Estado.La falta de confianza ha ido pareja desde 

entonces con la fuga de capitales, como una forma de obtener, en 

parte, mejores rendimientos especulativos, pero tQmbién para 

tener a salvo un recurso que no pueda gravarse con decisiones 

~nternas del gobierno/ ... / la desagregación empresarial está 

lejos de ser un desacomodo coyuntural. m~1~; bien, un 

Por lo anterior, no resulta extra'o entonces, que Acción 

Nacional y en menor medida el Partido Demócrata Mexicano, se 

hayan opuesto en la Cámara de Diputados a la nacionalización 

(22:t:> HectcoJ' f'..i•JUi lat C:ar11ín, "El cant.c• del ·futur•::i", en Nt'!'.'<C•S No. 100 
abril dt'-' 1'.:J::::6, p. 21.· 

bancaria y defiendan en el mismo foro el punto de vista del 
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------------------
s.::·c tor pl' i vado. El PAN aplaudió las iniciativas del gobiel'no de 

Miguel de la Madrid orientadas a posibililar la participación de 

sus antiguos propietarios en el 34 por ciento del capital social 

de la banca y la venta en condiciones favorables a los propios 

banqu~ros de las empresas asociadas a la banca comercial y•que en 

e>~p 1· up i a torio. 

F'or (J 1 t. :i lí10, una breva reflexión sobre el ascenso electoral 

del f'AN. Cien12ralr1\ent.e la. e~<.plicación de este ·fenó111eno '-"5 reducida 

a los efectos que la crisis econ~~ica ha tenido en los niveles de 

vida de la población, 

mismo tiempo expresa la emergencia de un suJeto político cada vez 

ri1é.s a.e tivo, prc~ucto d~l profundo cambio observado en el 

' 
crecimiento dt:> 1<:1 :indw;tl'ii.\ y c•n c..;.11"i1~·cu0ncic1 el dc· las ciuda•:l<~s 

en que ésta se inscribe, asl cc®o on la coffiposic16n social del 

pafs en 12s ~ltimas d~cadas y en los efectos derivados de una 

r~evo actor politico constituye lo que algunos investigadores han 

denori1 i név:k• "una nuev¿, r11..::,yor ia 1,,1rbo:,na", as decir: las el.a.ses 

ri1edias. 

Una vez del i rni t.é1do i?l é1nt.er i •:ll' escena1·i.o, conviene 

referirnos en detalle a las pro~~estas concrelas de modernización 

~ocial y politica hechas por el sector empresarial, que parten 

del reconocimiento implicito del desarrollo de la influencia del 

sector privado y de que las relaciones políticas en el esquema 

anterior a la nacionalización de la banca, han dejado de ser 
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Tres reuniones relativamente recientes de la Confederación 

Patronal de la RepOblica Mexicana se han avocada en concreta al 

análisis del tipo de organización socio-politica que proponen 

para nuestro pafs. La primera de ellas, la XLV Asamblea Nacional, 

se llevó a cabo durante octubre da 1984 en La Paz, 8aja 

bajo el lema n55 anos de acción de la COPARMEX, 

hoy hacia el futul'O ... " Ul1a caract~ristica c0m(1n q~1e agrupó la 

serie de ponencias que presen~aron los principales dirigentes e 

ideólogos ,j0 esa org~nizaci6n ·fue una c!Qra Le1idencia de estimulo 

terrrenos de lo social y lo politico, se de·f inió claramente lo 

condiciones creadas por la crisis para asumir el liderazgo social 

del pals y de ahi pa~ar al liderazgo polit1co. 

' De esta reunión dos pc~encias son ilustrativas en es\e 

'=>e:nt ido. 

Luis Echeverr1a y uno de los más destacados miembros del Grupo 

~onterrey y accionista mayoritario del grupo CYOSA. Esta ponencia 

presentada a los representantes de los casi 60 centros patronales 

parte de la tesis de que 

el empresariado tiene derecho a la defensa legitima de sus 

(222) Andrés Marcelo Sada, "Promoción de la participación personal 
de los empresarios en lo civico y en lo social", ponencia 
presentada en la XLV Asamblea nacional de la COPARMEX, 
ci e t.uti re d•2 1 ·;):;::4. 
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Dichas líneas de acción sintetizadas son: a) los empresarios 

deben participar int0nsar~ente no sólo en el terreno de la 

ec cini:1mi a, sino también en la vida de la comunidad; b) 

participac16Y) er~pr8sarial 8D asociaciones profesionales, civicas 

bajo cinco criterios básicos: prc··f und i zac i ón 

id•.::i::1lóg i ca, obtención de memb1~esia, ·formación de asosiados, 

difusión de sus ideas y acción concreta; e) 111<.1yo1' p1·t:senc i et de-1 

58ctor empresarial en los procesos ~l8clorales: 8mpadronál1dose, 

participando en la elaboración de plataformas, haciendo efectivo 

el voto, aceptando se-r directivos de casillas y representantes de 

e élndida t.os; y d) lo m~s importante, dar un paso mayor, 

presentarse como candidato a puestos de elección popular. 

la segundet ponencia, de gran inter~s. que se 

presentó en esa reunión nacional fuü la de Mario Garza González 

(223) presidente del Consejo de la Universidad Regiomontana, que 

forma parte del grupo VITRO. Esta ponencia plantea en slntesis, 

universitaria como una responsabilidad, bajo consideración de que 

los egresados de dichos centros educativos, a mediano y largo 

plazo, serian quienes lomen las decisiones vitales respecto a 

"que la empresa libre sea la regla o la excepción en México", y 

va más allá, al proponer que la COPARMEX patrocine un programa de 

localización de lideres potenciales entre los universitarios, a 

<228) Mario Garza González, ''Dialogo empresarios -universitarios'', 
ponencia presentada en la XLV Asamblea nacional de la 
COPARMEX, dentro del pánel denominado "Despertar la libertad 
de emprender en la juventud", octubre de 1984. 



se les seleccionarja para 

centros patronales y de la propia COPAHMEX, asl como "que los 

sensibilice al disfruLar de la liberLad de emprender y en los 

valores en los qu0 cree1Dos''. 

Varias de estas propuestas, 

Si.:? ve, los empresarios se han decidido a part1c1par, 

r.:el uni VC!l'SO 

cultural y educativo, las formas diferenciadas del quehacer 

poli t.1 e o, €•t.cét.1::•ra. En la misma reunion el presidente do 

formación de una opinión póblica madura, un elemento de juicio, 

u11<:1 corr ientt"? de pensa1f1iento, un.:1 ;;:.,et_. i tud. 

La segunda reunión a que nos referimos y que ha profundizado 

en la propuesta polltico-social del sector privado, es la XLVI 

Asamblea Nacional de esta organización capula patronal, que se 

llevo a cabo en la Ciudad Je México durante los dias 14 y 15 de 

ma rzi:, de 1 :::1:::.~·., baJo el tema "Reto de México: cambio para la 

\'ecL1pera.1: ión". 

En dicha reunión se presentó una serie de trabajos que nos 

dan una idea del nivel de elaboración ~Je la COPARMEX ha logrado 

en el análisis de su propuesta nmodernizadora politice y social. 

La consigna que prevaleció en los trabajos a discusión fue que 

tradicional actor pasivo, hasta ahora se 

ha limitado a reaccionar o a manifestar su inconformidad ante las 

decisiones gubernamentales; de lo que se trata, 
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La propuesta patronal considera, cuidadosamente, el contexto 

in~ernacional favorabl~. segón la apreciación de la COPARMEX, 

haci<1 un cc:1111bic• "' favc•r dG· la libert::1cJ en tcuj,;os lé)S é'1ff1bitc•1 1 

principalmente en el económico y en el poliLico-~ocial. 

sin duda inspirados en los vientos neoliberales que recorren el 

As1 se consideran los siguientes ejemplos: al Esta~~s 

Unidc•s, cuyo auge actual es explicado par el mayor impulso a la 

econc~ia de los particulares; b) se dice que el electorado inglés 

ha preferido pagar el precio que ha impuesto la liberalización y, 

no sa•;Juir •2n l¿, d(0;;cornpc•sici·~'n o•;•:•nórn1C<.\ en qui::· ha.bia.n sumer•;¡idc1 

a la econom1a de la Gr~n s~~t~íla 125 polfticas laboristas que se 

sucedi•?ron d>?sde L'. ·=•:0•;Jund~1 guer1-¡;:, rüunoj1<~l"; e) l•::is p¿,ises que 

<:1nt.aí'ío:1 "·r¿1n o;;¡.:•b<"·rnadc•s pC•i' sc•c i al dt?.rnóc ra "t.i..'<~?, hoy J. o son por 

se presenta el caso 

de la República Federal Alemana; d) los países escandinavos y 

Austria ''han regresado a la economia de mercado'', 81 electorado, 

se dice, •1bc.<nclc•na ¿, lc:1 Int.12rnacic•n«l :=:ocialist.a; y e) por i:.il.t.:irno, 

se d.~, ,;·l ejera1pl•:• r•?O.: ient_.e d•;, Fra.nc ia, •:.n dond;.;.· los elect•:•res 

eligieron en los comicios para los concejos municipales a los 

candidatos de los partidos de derecha, "partidos que sostienen la 
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economla de mercado», y que incluso más recientemente, apoyan al 

actual primer rinnistro francés. (:224) 

En efeclo, la actividad politice-empresarial ha adquirido un 

perfil internacional que antes no tenía. Ejemplo de ello es la 

realización del Primer Foro Empresarial Iberoamericano celebrado 

durante el mes de marzo de 1987, el cual seria no sólo 

continuación natural del que se llevó a cabo un mes antes en 

NLff2Va Delhl, India, ~ino que es uno de los primeros intentos por 

congregar bajo una misma óptica politica y económica a los 

empresarios de habla hispana. En ese evento -al que concurrieron 

una decena de representantes de pal3es de América Latina, asl 

;;,11 1<:1 ló9icc1 

que nos ocupa, el anuncio de la formacion del llamado Grupo 

pr i ne i pe. l rnent.i::· por r ep r esent.c;1n t.es 

empresariales de Guatemala, El Salvador y Costa Rica. 

sus obJetivos se establecieron estrategias alternativas a las 

destacadamente el gobierno mexicano. 

En lo que hace a la cuestión nacional, los planteamientos de 

la COPARMEX parten de un concepto de modernidad, 

pretenda descartar cualquier vla que conduzca al estatismo o al 

autoritarismo, para lo cual se establecen dos premisas: 1) que el 

sistema polltico y el modelo económico logren adaptarse a la 

~oderna sociedad mexicana, y 2) que sea posible el 

(224) Esta reflexión se presentó antes del reciente triunfo del 
Partido Soci~lista Francés. 

2S6 



fortalecimiento de la econom1a y la vertebración libre de nuestra 

sociedad, mediante la participación entusiasta y generalizada de 

todos los particulares, Por lo anterior, 

que nos proponemos aprovechar este "1ovimiento t1isl6rico, 

contribuir a crGar condiciones que posibiliten la transformación 

del modelo del pais hacia un sistema natural de libertades y 

hacia la modernización". 

Las t8s1s anteriores serian unilaterales si no estuvieran 

a1c•;•rúpC:•.f'ia•jas 

dc•ct.rinaria: "8sta visión de largo plazo y esta interrelación 

conceptual de los múltiples factores que convergen en el fenómeno 

social sólo es posible teniendo una fQDfiRfi~D g!g~ª! ~~l mYD~Q, 

es decir, 1.,1na sintesis doct.rinB.ri'-"· que e:~pliqL1e coi1(;;rent.er1)•?nte la 

posicit~ del hombre ante la sociedad y el mundo que lo rodea, sus 

objetivos y fin2s 6lti~~s". Sin dud~ el sistema 

empresarial avanza en este objetivo. 

¡:: i na l íi'1•.?1·;t.e, 

t:'spec f f i e <1men t.e 

la tercera reLtnión (1Ue se ha concentrado 

r11c .. jerniznc ión 

integr~d es, c1:1rn1.:1 yco. SE~ S•?Ík<lÓ 1;,n la primera ¡:nwt10• de est.e 

i;.rat•ajo y por lo c¡U€' a lc.1 proputes l.c1 econór11 i C C\ 51:2' rE"f i "'re, la 

XLVIII Asamblea Nacional Ordinaria de la COPARMEX, que se lle~O a 

cabo durante marzo de 1986 bajo la temática de "La modernización 

Las lfneas estratégicas que el sector privado definió en 

esta ocasión, para su propuesta de modernización en los planos 

y polftico son en p1'imer 1 ;;1 ni::•cesarit"i 

"democratizaicón de los sistemas electorales federal y estatales, 

como la fórmula más adecuada para actualizar el sistema de 
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representación politica y fortalecer la participación de los 

ciudadanos en las tareas nacionales, para lo cual es urgente: 

independencia polltica de la autoridad electoral y de sus órganos 

técnicos y auxiliares, fortalecer y perfeccionar el conjunto de 

recursos procesales en materia electoral y dar mayor peso a la 

SL.1pr•.:r11a Co1't•.? de .JL.1stic ia en las rec lan1ac iones que st.~ le 

i..LH"nen". ( 2:.::S) 

Ut.r•:•s pl<01nt..t.·E1rt'1ient.os sc•bre este part.icL1l<:1r, que no_s p<né·ce 

importante seNalar a riesgo de cargar el texto de citas, que se 

hicieron explicitas como parte de la necesaria modernización 

politica propuesta por la iniciativa empresarial en nuestro pal& 

f·1_1eron: 11 o::ci90nar la vid« p(1bl:ic:21, abrien•jo:• 1;;1 é1ct.ividci•j ¡:n:d.it.ica 

a todos los ciwjadanos y a Ledas las institu~iones de la sociedad 

civil / .. . ! desfeudaljzar 111 representación y descorporativizar 

la participación, dar plena vigencia al equil1br10 de pod~res, 

operación del sistema republicano genuino/ ... / descentralización 

integral, como fórmula para fortalecer la Rep~blica Federal Y 

vigencia plena de la Constitución General de la República y de 

todo el sistema legal del pals ... " 

Tres componentes pol1ticos-sociales de la propuesta. de 

modernización global anteriormente descrita, saltan a la vista a 

la luz del análisis de las reuniones empresariales: 

establece la independencia sectorial frente a la influencia 

(225) Alfredo Sandoval González, op. cit. 
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corporativa desarrollada por el sistema politico mexicano, cuyc•s 

efectos perniciosos han atrofiado mQltiples expresiones de la 

SOC i edad C i Vi l , al tiempo que se ha expandido un paternalismo 

estatal c~nipresente en todos los niveles de la vida social; 2l 

se presenta la necesidad del desarrollo y 

autonomizaciOn de los poderes legislativos y judicial frente a un 

presidencialismo con e~traordinarias capacidades discrecionales y 

en una perspectiva de contrapeso y 3) el 

con la intención de conformar un sistema coherenle de creencias, 

norrné1s, ideales y actitudes que sirvan de marco referencial a la 

sociedad y den significados diferentes al oficial sobre las 

relaciones poli~icas y la vida social en un contexto de profunda 

crisis econór~ica. 

Lo interesRnte del discursd~~ropiamente politice del s~ctor 

palabras a los hechos. rec i ent.es 1 o 

encontramos en la celebración de los procesos electorales de 

especialmente en los comicios del Estado de 

Chihu<:<.hua. Cn esta oca.sión la COPARMEX p<:.1rt.icip6 de ma.nera 

soterrada, pero activa, apoyando de manera lmplicita al candidato 

p8.nist.a. 

En un desplegadc• publi~ad•:• ,en le:; p1'ensa nacir:rn<:d, be1.jo el 
_ .. 

C226) Cfr. El Universal, sébado 12 de julio de 1986, p. 11. 



empresariales que inlegran la COPARMEX, después de informar sobre 

las graves irregularidades que se presentaron antes y después de 

la jornada electoral en esa entidad, seMalan que "apoyarán ~a 

posición asumida por los ciudadanos afectados quienes, 

ejercicio de sus derechos, ante la gravedad y trascendencia de 

decidieron realizar una serie de actividades licitas 

como protesta ~Jr la turbiedad en las elecciones, en demanda de 

la reestaurac1on de la justicia y la legalidad en el proceso 

electoral / ... /el gobierno estatal y las autoridades electorales 

tienen la ineludible ob~igaci6n de dar satisfacción a las 

demandas pl~nteadas por la ciudadania chihuahuense / .. './si este 

n·~· se e ump 110•, las autoridades serfan las responsables de las 

consecuencias que se deriven da la situaciOn que vive Chihuahua 

/ ... / estaremos atentos a que la integridad flsica, patrimonial y 

de los ciudadanos chihuahuenses no sufra nini;:¡ún 

qLJebrz1nt.o ... " 

No seria, sin embargo, esta la pr1mera vez que la agrupación 

empresarial se presenta como vigilante y de alguna manera garante 

los proceses y resultados electorales, el <:1ntec:edent.e 

inmediato se localiza en los comicios federales de julio de 1985, 

lo que llama la atención as que estos pronunciamientos se 

hicieron acampanar por acciones coordinadas, por lo menos en el 

Estado de Chihuahua, contra las irregularidades del procese 

primer paso fue la orgar1ización de paros 

e1'1'1pri=.1sc.1 r :i til t::~s es e al i:.:inadcis pais, 

posteriormente se engarzaron con la protesta generalizada en el 

Movimie~to Democrático Electoral, 

profusamente al lado de la iglesia, sindicatos y organizaciones 



e ampes i na.s. 

Por lo pr~nto, es necesario no cerrar las ojos ante la 

evidencia de que el sector Qmpresarial, al calor de la crisis y 

ante la complascencia gubernamental, avanza en el diseno de su 

modelo d~ pais, y qL1e esto no 8S un ejercicio acadérnico} sino una 

profunda definición política. 
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"Estamos sin duda ante una disputa por redefinir el rumbo de 

la nación." Ll empresario José A. 

comerciantes del pais, sintetizó en esta frase el 

del sector privado y el 

nuevo 

pc1sib~e· 

1 
enfrentamiento con el grupo gobernante en el proceso sucesorio ya 

empresarios adquieren, con lo eruptivo de la crisis y el ascenso 

de la derecha, una dimensión que an~es jam~s tuvieron en la vida 

pública del pais. 

El tema de la participación empresarial en la poJitica ha 

':.;idi:i obJeto de móltiples descripciones y analisis que ya 

conforman una considerable bibliografia. El propósito de esta 

reflexión es intentar una explicación a la vez histórica y 

inventariar crlticamente los pertrechos con los cuales habrán de 

asistir a esa disputa de la que antes sólo hablaban los 

intel~ctuales de i=quierda. 

En ese sentido hemos intentado pasar revista a las 

condiciones económicas y la lógica politica que hicieron saltar a 

los empresarios a la palestra electoral. 
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el propio Estado iurgido de la Revolución de este siglo puso en 

capital y preferencia polltica e ideológica sobre 

i:it.r·os s12c t.ores. 

El desarrollo capitalista que el mismo régimen instrumenta e 

coloca al sector empresarial como el beneficiario 

directo de las polfticas económicas aplicadas por el Estadb. Con 

una serie de altibajos, los regimenes posrevolucionarios han 

favorecido el reforzamiento de las posiciones de la burguesía 

y transnacional en detrimento de la 

trabajadora y de los intereses de la nación como conjunto 

histórico. 

El desnivel que se advierte en la sociedad mexicana favorece 

a los grupos económica y pollticamente privilegiados. El lo debo:; 

atribuirse, fundamental1nente, a los reglmenes posrevolucionarios, 

el caracter funcional de esas reformas: sus mejor8s frutos han 

sido aprovechados por los empresarios, el sector m~s reducido de 

Acrecidos en sus fortunas y con un amplio radio de 
\ 

influencia social, li:•s grandes empresarios de Mé>=:ic•:• h<:~n tenido 

una incidencia creciente en los procesos electorales y las 

decisiones politicas, que puede preverse que será mayor en el 

·f 1.1 t.Ui'O. 

di fe rene ic:1s y 

aparte, no ha sido un cuestionamiento global de las instituciones 
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del Estado mexicano, sino que se ha ce11trado en la figura que 

condensa el poder en México: el Presidente de la República, y las 

grandes facultades discrecim1ales con que ha sido dotado. 

La disputa por la redefinicil~ del rumbo nacional a la que 

se refieren los empresarios se mueve sobre un eje paradójico: la 

críticc;1 ¿,] p1·esidenciéilismo:• y, ~11 f(¡ismo tierrl¡:n:" la consider<1ción 

del Presidente como pieza clave del sistema polltico mexicano 

ejercer aquellas presiones que vislumbran que pueden 

redituarles mayores beneficios en la coyuntura de la sucesión. 

Las presiones a que acudi~é el sector empresarial son 

diversas y diversos los pertrechos con que cuentan para hacerlas 

efectivas. Aquí intentaremos describirlos. 

Definidos a partir de su actividad como inversionistas, los 

empresarios han politizado, no obstante¡ su inversión a medida 

que el pafs se ha ido adentrando en la crisis. Por lo menos en 

los dos t'.1 l timos se::<e11 i os , la inversión privada y la fuga de 

capitales han adquirido los rasgos de un acto politice mediante 

el cual los 0mpresarios expresan su cuestionaroiento a ciertos 

~ctos del gobierno. 

E 1 es tc:1 ti :mrQ, que ha sido motivo de una critica sistemática 

por part~ de la iniciativa p~ivada se explica en buena medida por 

la necesidad que ha tenido el Estado de suplir a la inversión 

privada cuando ésta ha optado por retirar sus capitales de la 

actividad productiva, ya sea para sacarlos del pafs, ya para 

destinarlos a usos especulativos, 
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En este marco se inicia el aclual sexenio. 

gubernamental expresaba dos obJeLivos b~sicos: de un lado, la 

de un "clima de confianza" para que el sector 

empresarial detuviera la fuga de capitales y para que pasara a 

erigirse -prop6si~J por lo demás aún fallido- en el ~ujeto social 

y_po11Lico encargado de reactivar la economía a través del gasto 

de inversi·~·n. 

lograra una significativa tasa de crecimiento, ·;;e requer ia 

estimular la inversión privada a fin de que cumpliera con la 

función reactivadora que de ella se esperaba. En "el•z:rnental" 

reciprocidad el gobierno de Miguel de la Madrid abrió las 

y a manera de ejemplo, 

seMalaremos que el gobierno estableció en 1984 una serie de 

mecanismos de depr~c1~ci6n QColerad~ y de incentivos fiscales c~n 

la intenc16n de inducir un incremento de la inversión privada. 

Fue escandaloso conocer ql.le las emp~esas aprovecharon dichos 

La compra de vehlculos explicó en gran medida, el 

"aumento" en la inversión privada que ese ano se registró. Est.o 

irnp l i có, un altisimo costo para el pais: 

importantes proyectos de inversión püblica se pospusieron para 

un subsidio destinado a la adquisición de bienes 

stm t.t;a r i os. 



Los esfue\'Z0s r~dliLados (a c0st~ de reducir el m~rcado 

inlprno y del deterioro de los niveles de vida de la mayorla) 

en 1982 y 1983 la 

r~ostró un desc~nso: -16 . .5% y ··22. 6% 

respectivament0. En 1984 hubo un ligero repunte de la misma (9%), 

el cual se explica básicamente por el crecimiento que tuvo en ese 

af1o lci indu::..l.ria <1uto11·1oi .. riz. En 1·;¡:::.<::> }¿, t.;:~sc1 d"' c1'ecir11i.rmt.c• de la 

inversión realizada por el seclor privado se coloca en un 13. 1% y 

en 1986 se repite el proceso de desinvers1on de las grandes 

empr'es¿:.,·5: -· 11 'X-) segün las proyecciont?S macro~conómicas básicas 

A pesar de lo anler1or, el gobierno üe la Madrid mantuvo con 

empresarios a t1'av~s del ·fácil e~pedien~8 d~ las concesiones. 

Todavia en el mes de febrero de 198Y ocurrieron dos hechos 

de amplia significación en ese senlido. El primero: las 

declaraciones del Presidente de la Repóblica durante la segunda 

reunión celebrada en Tapachula, 

Chiapas, ~l dla 12 de febrero. De la Madrid seNaló que "la 

~eactivaciOn eco~~mica que se espera propiciar durante este aílo, 

depende mucho de que el sector privado reaccic~e de manera 

positiva y que aumente la inversión en 1S% en términos realasq. 

Instruyó, asf, al grupo de gobernadores que participaron en dicha 

reunión para que "alienten al sector privado a fin de que se uAa 
al esfuerzo nacional para lograr la recuperación".(228) 
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lci ci:.:: .. ti:.:¿ .. c 1•~1 n, :.::.. p\ .. tnc ip1os d•..:· ese rni·.3r111:1 n1es, d~· 11.:is 

llamados Certificados de Aport~cion Patrimonial 

correspondian al 34% del capital social de dos de las mas 

importantes instituciones de la bania nacionalizada (8ANCOMER Y 

8ANAMEX) y que el gobierno decidió poner en venta calificándolos 

de "instrumentos democratizadores d~ la banca". En realidad fue 

SL.I .;::vident.e afán 

Lc•s CAP::; se coi1virt.ieron de la noche a la r11<.1fíó1na en ,;;l rritis 

jugoso y espectacular negocio de los capitalistas mexica~Js. Los 

CAPS, como se denunció, se distribuyeron selectivamente entre los 

grandes especuladores y rentistas; •l segundo dla se operaciones 

en el mercado bursátil, los ya poseedores de estos valores 

reportaron un incremento del S1% en sus ganancias, con lo qL1e •.::l 

acumulado fue de 61%. Las utilidades que produjeron, en tan sólo 

una sen1ana las ut.ilidades y~1 h~bf¿~n ascer1dicio, según diversos 

analistas bursátiles, a G6 GOO millones de pesos equivalentes al 

24% de su valor nominal original. Par~' el 28 de febrero las 

utilidades ascendian al 376% que representan ganancias por 107 

mil millones de pesos(229) y una p~rida correlativa para la 

nación del mis~J rango. 

Como dato adi(ional puede se"alarse que los principales 

Consejeros de BANAMEX y representantes, en consecuencia, de los 

(229) La Jornada, febrero 
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flamant~s poseedores de los CAPS en 0sa institución, son 

básicamerite los antiguos ban(1ueros y ~lgunos grandes empresarios, 

es deciP. los duehos de la tercera parte del capital social de 

los bancos más importantes del pals.(230) 

A pes~tr de f0nómenos co11)0 los descr.it.os, 

alegan ·falta da liquidez y ~Lis inversiones permanecen estancadas 

cuando no contrafdas. Vistos los antecedentes de presión polftica 

a través de la inversión -en su caso de la d0sinversi611-, es 

previsible que los empresarios hagan uso de esta arma para 

al prOximo candidato del PRI en quien ven, 

pr~gmbtico~ C(~o 5on, al sucesor de Miguel de la Madrid. 

Por otro lado, es importante destacar la intensidad con que 

las diversas organizaciones empresariales reclaman la necesidad 

de la democracia para nuestro pals. Este reclamo ha sido más 
\ 

a partir de la nacionali~ación de la banca y 

ger1eralmente ap~re~e Bsoci.~do con frecuenLes pronunciamiGntos de 

desconfianza en el regimen. Es que nues~ros em~,l~esarios se han 

transformado en fervorosos democrátas. En lds elecciones de julio 

de 19~8 será el poder del sist~ma empresarlal garante ci~ comicios 

dernoc i·á ti Cü';;. Est.o "' pesa\' de haber dc,jado c•:onst.anc ia en las 

elecciones de 1985 en Sonora y Nuevo León, de que es posible 

la i mpL1o,;¡na e i ón al sis terne:; por apoyo e e c•nórn i e•:• de 

co:•rtc• plazo. 

(230) Proceso, núm. 550, mayo 18, 1987 



la exi~Lencia de un 

11'1\S·:~::i C élrlO. Uno:•, que represen·~~ un estile• de presión ·Lradicior>~l 1 

que en el mo:~ento actuQl no constituye novedad ni riesgo para el 

sistema pol1tico mexicano, toda vez que su actividad se orienta a 

presion~r al gobierno fed8~al a cambio de mayores concesiones 

Otro, que representa a una te~jencia 

tcuj;:,.vi<:, 110 hegemónicét en el sistema erripre';;ari<:'l pe1·0 •::¡'\,t-=:· se 

dist1n•;JUE": por su pc•sición de crft..ica ¡x;•rman¡;,nl.e <:11 gc•bierno. Lc:1 

intención de largo plazo de esta tendencia consisLe en modificar 

radicalmente las reglas del juego polltico, se plantea incluso la 

posibilidad de ejercer eventualmente la función de gobierno. 

Corolario de lo anterior son los siguientes pl~nteam1entos: 

1. Las tesis politicas representadas por 01 sector privado se 

inscriben en los marcos to6ricos de un conservadurismo de 

SLIP\' ime 

en el cual destaca la idea de la 

Esta 

la posibilidad de po:11•ticipación 

colectiva; aparece una especie de ciudadano en abstracto -frente 

al concepto de clase social-, en un intento de ocultar la 

~esigualdad entre los lic~bres y como una pretensión de resolver 

G:l p1'•:>bler11a d•.21 rtn:;jora.mientc• s•:•cic1l en c•:•ndici•:ines •=.•n las qui:: no 

todos se encuentran en posibilidad de disfrutar los resultados. 

El planteamiento propiamente politice que subyace en la 

pro~·uesta eropresarial, encuentra mucho de su inspiración en los 

esquemas neoliberales en qque se sustentan algunas de las 

~~filQftª~jª~ §§lªbl§§ de los principales· países capitalistas. El 

impulso a un rol más destacado de la derecha politica y al 
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desarrollo de la der~ocracia ~n abstracto, 

partes medulares de dicha propuest~ modernizadora. 

La democracia p•)r 12 que se manifiestan los empresarios se 

sustenta en una suerte de individualismo polit1co y en una 

polft1ca, dejando la solución de ln~ problemas económicos, 

función pública''. 

El planteamiento de modernización política con el que se 

entrada la necesidad de imprimir modificaciones al sistema de 

relaciones pollticas establecido, al mismo tiempo que coloca el 

problema de la democracia en el centro de su argumentación. De 

esta manera resulta interesante observar el proceso por el cual 

patron<:1 J es c:tbi:\n1jc1nc1n SLl 

abiertamente en el terreno de la pol1tica. 

Si alguna caracterlstica pudiera definir el comportamiento 
\ 

actual de una fracción del empresariado nacional, seri<; sin dude:; 

la nueva y notoria presencia del secLor privado en la escena 

politica mexicana. Hemos dicho que el origen de este fenf®eno se 

puede ubicar en la coyuntura que abrió la aguidizaci6n de la 

crisis a partir de 1982 y la nacionalización de la banca en ese 

mismo aMo, siendo su principal distintivo la constitución de un 

c~scurso politice que se relaciona con el orden institucional de 

la sociedad y el Estado. 
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Durante a~~s la daterm1nac1on del E~taJo en la conformación 

de la clé1se domincinl.t.:: º' pai't.il' de su ¡:u:•lft.ica E·conórnica se 

sintetizaba en la siguiente frase: "la e--nomia antes que la 

polltica", hoy como e~ecto político d& la crisis se ha debilitado 

la base de este sistema de alianzas que dió sustento y 

legitimidad al r2gimen pol1t1co, la frase se ha modificado 

anteponie~jo "la poliLica co~J interrnediacion de la pr,ctica 

2. La nueva presencia del sector empresarial en la politica 

r1v:~)ÜC<.>.na en lo que va del se><:eni•:• de Mi9uel de L;:, Madrid, 

contribuye a caracterizar lo nuevo del partido Acción Nacional, 

f•:;:nóri1eno::i •:iu·~ algLl\K•s anal ist.c;,s han b¿11..1t.izado co:on el nQmbl'•? di? 

nec•pénli s1.-10 . 

Detras de la omnipotencia del Estado y su partido, c:-n la 

so::iciedad mexicana se fueron incubando procesos que hoy se 

mE1n1fii::·stan en un c;:1rr1b10 sust.E<ncié1l t;·n l;.;1 cco1·1"::lctci.'.·n de· fuerzé1S. 

A este cambio debe atribuirse, en buena medida, el nuevo papel 

que ha empezado a jugar el PAN en el contexto de la vida política 

na.e io::inal. 

El desarrollo del capitalismo en México produjo la expansión 

de una nueva clase media urbana "vinculada a los circuitos ó?l 

gran capital nacional y extranjero", y al margen de los. canales 

buroc1•átic•lS de ascenso social. 

[l nuevo bloque conservador surgido de ese proceso:. ha 

. entrado:. en una fase de decidida lucha politica al calor de la 

crisis económica que sacude a México desde 1982. En el curso:. de 

la mal dismulada ruptura co::in el proyecto histórico del Estado 
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............ ________ ~ 
mexicano, ol PAN se revela como el ap~\~ato polit.ico con rnás 

experiencia y arraigo social en el ámbito de la oposición. 

aqui, un nuevo tipo de militante: el hombre de 

negocios -ideólogo- financiador, c~e ocupa puestos clave en la 

di\' 1 gene i ;:, nac i om:1 l de l. PAM. L•::i novedoso:o del F'AM t.ar11b H:·n se 

relaciona con su composición social. Este partido no s~ define de 

el ase, sino de clases. Sus cuadros dirigentes y medios forman 

parte de los nuevos sectores sociales politizados de la gran y 

dirección partidaria ya no son, los profesionistas 

liberales y los empleados de empresas. Ahora son propietarios, 

ejecutivos y directores de grandes cc~pahias. Lo nu0vo del PAN 

proceda del desarrollo y la fusión de los grandes principios 

l i.berfales y del puritanismo religioso con una mezcla 

militancia política empresarial. 

pero continuo crecimiento electoral y sobrevivido a todas las 

' 
dificultades y obstáculos a los que lo ha enfrentado el Lstado 

mexicano. Siempre como una opción de derecha que opone la 

participac16n de los ciudadanos a la supremacla politica de las 

~rganizaciones sociales de masas, la capacidad de supervivencia 

le ha permitido convertirse en los dltimos anos en el principal 

b<~nefic.i¿1rio de la c1•isis del_ régimen. 

En las elecciones locales de 1983 el PAN obtuvo victorias 

sin precedente en Chihuahua, Durango, Aguascalientes, 8aja 

C:2tli·forniét y s:inc:tlo<:t. En Chihuahua conquistó la c;;q:iital del 

Ca.sas C.J\'<H"ld•::;s, Hidal 0,;;¡o del 

Mo:~oqui y Ciudad· Ca111arg0:•i en Sol1ora pasó a got1ernar e11 
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Hermosillo, Piedras Negras y San Luis Rio Colorado; en Durango 

gana la capilal del mis~l y en Sinaloa obliene dos presidencias 

municipales. También obtuvo d1putados en todos los estados en 

3. Debemc•s corasider~r en Gl análisis, ~lJnque r10 sea objeto 

especifico del mismo, las opiniones y la inlervenci6n de la alta 

af~os, principalmente los; electorales. La iglesia católica 

no reconocida formalmente. 

Con altibajos a lo largo de su desarrollo reciente, ha 

jugado no obstante un papel importante en el impulso a la tesis y 

propuestas empresariales. El desarrollo de foros permanentes de 

análisis de discusión y participación como la Unión Social de 

Empresarios Mexicanos, ligada al Opus Dei, nos habla del interfs 

existento por consolidar un espacio politico de allernativa y de 

nuc l e<.n' a diversos agent.es sociales por ~·::-us ~;imi 1 i tudes 

ide•:•lOgica.s con el fin de consti~Jirse 

interlocutores destacados de la gestión pública, transformando 

asl su tradicional participación antes circunscrita al ámbito del 

grupo de presión frente al Estado. El ejercicio de su influencia 

en la orientación del voto, sobre todo en los procesos 

e1".::·ct.01-2il'"'s de 121 r;2gi6n frc:int'.e1~i:ia con lc•s Est.c:1dos Unidos, es 
·_.~_:o···-

';-'• 

mu•2st1·a de·:;t.;:,c¿,da di;? l•::i ant.e,1·i·~1~,, :;:.')' 

las partes de un proceso más amplio de transformación del modo de 
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~:tc1Jm1.1l.:1r1ón r.c1pit.¡_.1JJ~..:t.c.t y etc:· ri:~~¡:c,rm.:::t de·! !i;i~~;tern¿, de· or1~~1E,ni::acii."~1n 

polltica en nuestro pais, que al mismo tiempo anuncia el ocaso de 

un pacto social que hoy se debate en la redefinición precisa d~ 

y de las c•;•ndic iones y roglas qL1•::-

C•:•nsidc-ro1lf1os., pc•r •:Jltirno, que es aún t.o.·rnprano para 1'orrin.ili:~r 

pronósticos sobre el destino final que adopte la recomposición 

del tradicional sistema de alianzas que antafto dio sustento y 

legit.i111i.J¿,_.j 2.l 1'•.'.:·gir1h:;·n pc1liticc1. Pero:• lo:o qL1e si est.á cl.:•.ro .,:s qu•2 

la disputa por la orientación polftica del pafs con el actual 

•;:Jobierno:• re·l'lejc-. un conflict.c• al interi•:•r del bl•:•que dori1inant.e •2i1 

el que un sector de la burguesia se encuentra enfrentado no con 

la natureleza de clase del Estado mexicano, sino con el gru~3 que• 

ha monopolizado una determinada forma de desarrollo capitalista. 

274 



J: i BL I o.:,;¡;,F l A 

fl¿uilu.r 1"., Alonso. ~-.l 1'.':!!:.~"~'.::;~-~~i. };\ 1~l.L::;.~r·1;.~.L~ :t. ü l~it='~-19. 
!\.~- :~ ic o, l'd 1:1J•=·;t1·0 Tir2mpo, .:.t:.:rl:¿, c-•.\i<.i6n, l'//7, 

Agi1i L•r ){, hl cns 1.:-., ':'..!: ~!l· 

::!~-~~:}~Z 'L 192 iJY-~1-!.S:l-!~1-.~¡-.;~-~, 
.t~ ~~~'.-~A-~ll~!U;;.~1;...1~_¿!1 :J~: l~ t'.~~:~~;__:;1_ 
;.:._ .. ;.;,.i( o, r.:d, l'Í\1E:~;.t ro Ttr.~Hipo 1 ·:1~~.2, 

A1 1: .. ~l:~~1r, g._.r(o Ani:onia. "L,:'J.O ~~~E;ru¡:<H~ionos pú.'trot1·:t.l~·:; ·~·n f~(<-:ictJ", 

!~EB~~~§ ~~· X6xlco, ~d. Col&gio de M~%ico. 

Al,.:.o•:er Villc;r.•.11?'/"• .Jc,rc;.,;. "El dominio d•:,l c"pit_._,l f ln.: .. r,.~i•·:ro: 
notas {.le coyu11t\u-a" •.:n g_~º!"!Q!Ilif"-\ 1'~-~~:~;:}_!;;_~~19.· i·:::·:·:i._:r:"l, 
Fi:.lC.ult."t1l d . .;.: E(•:Jilt:.1ni.J. 1.lc~ 1J. tJ!:t..I·!, l~H)l. 

Alc.u . .:1=:-r ·yi\.:~.r."lh;.-.. ·zt, Jc.1rc;l-.: 1 e.i l:.::;idro (.jsrt'-=l-C·-"=- lt.~~1!11.1.,:.::. 11 :..cs 
.::1;.¡:·1-.:,·;:iri•_;:; 1:ntr0 l1J·=., n•;,::;oc.io.::, y la políti•:a", i:;n }:'.·~.::.;L;'..{L 

E~~~~rri~ y tY~~~g , ~~xic.o, ediciones de Cultura r0f~'. •• r, 
l ~,,:,~:. . 

. Aln:c·jdia i 1·~0J·i1:0, /1 10:\~1t,:rto. Y.~'.~:.;:~c S::.:JTI. r-~~~:.:i:~r!·;·;··~l~i)_i.·:~ .. ~ljL l~f11) 
nr i· .. IY!. ·,1- i(·n ~·ri--;;·tiori\l 1·\,~.-~·irct i.:dicionu·.::; del ,J;·.:.i_1t·!·.-póc10 <.~";.-:. 
;:1.; 11:~.\~~~i~ ~~~~:·· -· EJ~~yo;.<l~;-~-t~ e,3. -. . -. 1 

ArdnSi.!r·..:n, Fí_·1-r1i."'1?1do 1 Je:::::.:~~~ 

Q~Er.~·-~~~!.~)0_1 !~~-!;if(!:_!}'2.· 
Av~n·~c E1li~:<Jri~l :3.A. 

;.:~rs.~ f:¿\·~:¿1iso.i.t, ~~t: '.·~\l· t·:~1~!~·:;.:!tli~~I!!_2 
N1.:>:-:ico, ilnevo LL<'..'n, Vic·nt.vr r•:y, ,;d. 
t2rc~ra edición 1017. 

/\rric.ll\, '::~~rli}é, 
1'J'7~5-·19

1

/'../ 1 ·.~n 
'' Lo.s 5ri..1pos '2·ilil)f•-:::.:..~~-ir :iules f.!·r-:r1tE 

E9!:.Q Inl~1:r~~~i9.:t:!2.l . »'ul xv r. ;,ú1¡;, 

\.'\l 1~·./l1ld0 1 
1<5:-:tr~o, ~d. 

· B·."\':í..l Ol~1rn·=ndi :Jl).1.H.:\. "Prirn~r Foro Eru!)re'.l:-.:l.rilll Ib•.:irei0.n1r-.:ric.¡-1rio", 
~~~!::~(!~~ ~~~~- t;':~¿y~!l..t~[~. núm. Jl:.l, ll(~:-:ico, C•2ntro d::? F·.:..tudio':5 ;JcJ 
l~i. E1:._.11um'.':ü J;,)(:;i ... :in~.l (CEEN) 1 ;r;_;rzo de 1967, 

B-?c"tl.1\IC•ir, Si.i.:.Jl.,<O d•i>. ¡-;:_1 
Espata, c~rGelona, ~d. 

jj~.n~c!!J!i'.:¡_ni;g ~glHi~Q ~!:;_ · J"l 
:::1310 V·~1nte S. A., 19'/l. 

I 
l~0nnt~i..i:. 1 Du\1s1 .. -"ts y K1.-:-nriet :3h2"tl~pe. ''El Estddo coJ110 ból'J·.1~i--:ro y 

L~pr~~~rio: el c.ar~cter de Dltim~ instancia dG la 
.i 1~-t 0rv-..:'ll( iC·n ·~·(-onr:.rni·.:Lt del E·::.té1do me:·:ic.~tno, l~tl 7··1~1'/0" 

L;u:.Q I!!!.::1.:.!!"''-"J.1;:~1•ú. núm '/'i', vol XX, Ed. Col•·3io de J•: .. ~:-.:h-D, 
jiJliü-·s0p1~j,_.;11br1~ ..le i979. 

C.'\ldd '-'-, lb. foe l. f.?.L:0.•:<1.:(i.:~ti;l<:._1 '}•~ 1.~! 9'±B!Oc !:.~'2 i~ s:.r.:L~:!;_J~I!~, KI.': ;..: i<:o, 
~d. Partido Acsl6n N~cional. 



Co.GSC1rt 1 José J. "Tn::s t•:::.:.·: ¡_;.:11 ui;.:i. c1l t•·rr,:1t i"J.:1 

perfil de la CCGnora1~, r~p~l del Est~dD y 
i:::npre'3<H i.::; 1", E•.::.r:t?..r.'.-.~ ~l·~ ~2Y~~1_!_~!:·l• 11ú1u ~·5, 
f (,? lH·l::-O d~ l'~,ÚÓ. 

~.t,,"' .. i\).l 1~·t1': 
1<:1 ·1·c\1esti6n 

J.:6}:ic;), CEEN, 

"Circuitos fir1~w·l•o·r·o·:-.: l"'"-''trJcci6n continu.•d,1". 1\::'F:qi:.~:2. g,~ 

~rD:~'!l~,_2-!l~Q.. núin !12, !{>'.!:de.o, CH.N, dicir.:11.brc: ele E•C.(>. 

~ .. J1j¡.1r e ::·.l_¡ r i. 0 l" . 
c.•ept,i"rnbr8 di:, 

lsir:ho H. "DllltlG: 
;::_~'J,'. 1~'!:..!& 0.Q ~'.E~!!!_~['.!• 

1~1.51), 

lo. 11u•.:v<1 mili t.:;.nci21 
n~m 40, M&xico, CEEN, 

Gi~n-=ro,;., li'tirnii--:•:::, Isidro ll. "El compcirt•uni1;1itc:.1 Cli•í·r·r·F .. :»riéil •o-n le\ 
CD)''Jl'!l;u¡·¿;, .:,.:.t,uci.l", füi:e!:~!:...1~ ~~ ~9Y1!!!.t.~!:'.~> l-!C;dco, u:E!I, 
j u l i o ._¡," F,-3 4. 

Ci::.1H.:-r1:1·.::.., ~\\,;.:.J:c~:,~:. I·.:ldro H. "Los ernpr·_:.~=,:trios t·1n 

ui 1.-: i·J. l'f
11

, E~~:l~~~·~~.1S ~!~~ ~~ºY-~I!t.~r.~'-- H12xico, z·~eo~--i..o 
"' 1 r·m· t. ir.lo 
d!? i ·:;¡~ 4. 

Ci:::nr.:ro·:;, Rt:\mir1.?z, 
1.:1n11re·=·L\ri D~11

1 
l'~F.A. 

L;idro H. " C<.>.mbitJs en l;). ri:olc1c;i{•n E"'t<.,do · 

8.~.Es:r.!:'l ~1~ ~Q.Y~DY.1!['=!• Né:d.:o, CHill, •~¿;o:c;t.o de 

Ci~-~n(·ro:E-. l\.:.n~~-l·;.:::::, I::::~idro H. ,.Pi-r1c;r.~1n2' N~lciü[i-.11 de Fon.-:::r,t.o 
Inr:\\J:c;trl0.l y Co;i,.2ri•:.o Exte1·ior 1~154--1988 e inl 1:1.~t1vn 

pri v;.tdL'" • F_~::i~~r . .t~ 9_~~ · ~~9.Ym.li!:l~· nfnn 2, i-'.Ldco, CEEN, 
~:·':ptir.?;r.1;.¡-12 •:\.::; 1'~>6~. 

Ci~r-'ero.··-:-, 

bit.<.~.:.i:::.:~:-~ ¡.'\ol~-ti·~-::i. n-'\(·.ic1n."ll 11 ~~I.>QL!:.~ 9-@. ~o·i1:,r1t~~!~·~1:_ 1 ?·~i:~-:-:ico, 
i:E:EN, ~.;1·~r·ti•_:;¡¡t_Jr:.- de l·~·ti4. 

Ci sneros Ec1nJi.-;"z, Jsiclro H. "CT.M y CCE, re;rnior .. .:s cun el 
s1Jbiürno: ~\\'~l.l'1<•?'3 hó.c.ia 10. <listi::n< 16n11

, ~~~_l._::?.r~-~ ~~.¿_ 

~orunt~[~. R~xico, CEEN, octubre do 1064. 

Cif:.n'.:::-rcy; F~nr:iTez, I:-Jidro H. "Lcr3 i:!mprt::'Si:\t~ius o.Vdll~~.·111 .. ~n la 
def:l nidC.n d& .:.\1 proyéc.to", f'?.l29.[l2 9'E. ~gyi¿rrili.E'i.~· nfün 6, 
~1:6xic·o. C.EE1;. r1QVi·2mbre de 1984. 

Ci~;;neros J\¿nni i-t~.?.. I Eidro H. n.El S·::·ctor pri v~do en l~-·B4-" t 

~·.::i;i~~r.1::§: 9·~ ~9y_:~1D.!.~!:~1 núm 9, M&xico, CEBN, febrero de 1965. 

Ci'.ón•fro:;; l~,).m;[¡·.-,::, J-o.idro H. "Tn:.msf7nn::>.cion"1'5 de la d'?ri?cha 
J!;··:-:ic-21n;;". E'.'.:l!~:n:i~ 02. >:;:QY.~!!111!!:~· núrn 10, N.:·xico, 1:::E.EN, 
m:.1r;,:o di? E•b5. 

•::i:o-nerm;; F:.u;li.r·~:o'.', I:.>idro H. " Fc•litlc.i:i y i=rnp1·e;;¿.rio.:;", 
j~ ~r7•y~1!~~ffq,_, núro 11 Jl,l?:dco, C:EEt(. rr.arzo de 19e•5. 

CL;nu·•.i·:; H .. \JT:i ::-ez, isidro H. "Julonc20.s entre (·rnpri:·s~n· i >.JS y 
<:,ubi •o-r no, E-E.1!~1.Ll~ g~ ~:; C•].Jo!Q.i1J.[~~ 1 D ÚJD • 26, Néxl..::o, •-~EEN, 
r1ov l•~rnbr·:o: ·:k: 1965. 

Isidro H. 



....... ________ ~ 
r1ingún compromiso rn>•:.1on;ll", ~'<:·por 1_,_,. <1•.• :;:_2I::!I!i'=1!:.0.• 
:M~xico, CEEN, f'~brr;ro ct•:i l':i.')t;i, ---

nüm 32, 

C.:!srwros JL1irdrc;;;, I·.ctc!ro H. " E;-: t.:1 !lli tl l' r OE' Vt; rt3\1S b.:lflC.<:\ 

, lt.•'.:·::dco, CEEJl n~:i. 1:.ic·Di) li~·:i.id\1 11 , !~~~:I:~{!~!~~ 
í•2brc•ro d.1:; l':t1;.6, 

~2 (~Y!}~l\~![~· nG1n. 31 

Cisnr.:-ros Rarn.íl1~z, 1~:·~ 1Jro H. 
(:ri·;is t· 1:CJnün.ict.1" 1 r:~~d?.:_¿~t_~ ~~ 

(!i3 l<J,~.:-0. 

pri v,:L~ü y 
.:-.~3, 34 1 

1 ·.:.J rlr O 

~:,1:.-::.tor i:~1:'tpr1:.:·: . .11·t.:1i 1', 
CEEU, juL to •.l-" l~•F};;,, 

H. "L<l propuc::sta mod1crni :;;¡1doru dol 
E..zr:Qr:!;_g_ ü·~ ~Q1':l!:l!-.grn, núm 37. ií[-~:ico, 

Ci::-.n·:·ro:-3 l\c1.1d1t·;~, J:,irlro H. y llriel i<trq>J:in. "Los p•!rlnichos 
c<1.111·,~·0-:'l·i;1} 1~·:". ~~,~~ ~-=-·:!(;.:~:2.~Q!}. r:~~:1;-'~.1 1~~~!)-~:;~.::~)_ ~:~} J:S-:~~~. l!6z.i.co 1 

1.;·d. 1.Jrij,) ~;.L.i3 1 l<).:>,3. 

Clouthier, rn.:\C .ion1.-l.l, -.-:-\lb~.:.id)_.:\r.l;;:dl.'ld 
af 1~~ti\'~\ 11 • Pun~n,;ia presentada 
CC1"fi:..\rrni;::X, ?(·:-:.l 1:.0 1 1~·82. 

t..:n l~" XLI A!..:.t.:t1r.bl,~:t:.;, r.;1.? ln 

Cul.rid1··~~'\\1, Jo:c·.é Luis. !i~:~f'.'~llº=2.t!tl!.dü9 •:::_g;r.:."''.;C!!:.l:~l· ~-·?rie 
¡Joc.urn~=-nt.1 . ..:i·;:, r10. 19, 1-::¿.ntro dG E·.:;tudlo...;. ;_:i.-:1 l.";i..:J.l<:3<:3 d.b·l cc.;·1::.1::.:jo 
C.oonlini:tdL•r J?i,1pré!S~U-ié\l, Hé-xico, iK11·zo· (J.? 1961. 

Coi ¡,-:\r ·ó·ó u, J •):_-;.; L u i '-'" "La j 1.i:;;t i 1 i •; .:1.:. i 6n ,:.:: 1 1 "Jd·:; r" , \ P'-' r .. 2 n•:. it' 
¡:·l"·~··.:•_,nt '"·b •.:n l c1 XLVI ~'''°'¿>;nhl C?i:I lle 1 él t.::or-.1r ;1;.";', ;.\:::·:le o, .3 d•:;> 
r::1r:<D d .. : 1·~ 1 ó 11'. 

CDf'<"•Hli:-X. :;'.~ ~!r:J&'.nl Y ~h'~~I.!:'2.llQ!.. h:':!<¿_i9. l~·:¿ f'.!:.0.;:.;1_1~'.)~~ ~~)_l}S'.~!Lt!!<.~ 
~ªg§ • ~(;~ico 1~1'l9. 

CL,p.:·t·::.;~:. !J'.?..:~l~:::9_:_ m:.r~!2-l'l!1!~§ Y. :.'i9..J.~i.e.t2!l'.'"~s I·rc'rnc•i-:ti'.\ de 1.:-, XLI 
!·.·.,.;..111bl•:;:>. lb.·:hm;;tl Ordin0.ri·~ •.:1';, Cc::ntro'S l'cl.tn:m;-,le:s, I'.é:·:ico 
l·.•00. 

Cc1pc\rn:r~:.~, !'fii:::-Glúfi.:t<.-ión de princi.pic1s: 
,· A~.=:.:.i.mbl.=:Ll. !{;;.\ 1.:. i 0n!!ll E}':tr\:).01-di r.:..,1-il\) 

nuestra doct-1-ino. ·;;oci~l", -
Hér: ico, fiüV i~-·n;t.1-\::- de 1952. 

Copar1¡1e:r.. ' 1 ~3or.:.:i0di:!d y gobierno" t pDnt:-nCii'-!.3 dt: l~' XLl V P.·:-:.:~,:nQJ.eL."'\ 
n~siun~l crdinaria de centros p~tronüles), M~xico 1~34. 

Cc1pktr11:•:-:x. "H\:11...:.ia t1n .nttevo pl:,1::to '~;oc.i~l ?" < Doc \.tJ:,.:._- n to de 
e_ .. i r1:.1J ).;..":.C iün i !J.t•.:?1· n~\) , J:é:-.:i . .;o junio de 1~4 5 1}, 

Cu¡.1.:ll·;; ... 2;..;, "!h.11:::.:.:.t.1-o ""-:cirnprL\J.11iso 11 , l'onr;-n\...iQ.S p1·r-::·c.enti:~dt:'1s: ~n l;;t XLI l 
A.~ .. :,.:1 mblr.::i:;. !Ic\·::. ion~'- 1 Ordi n.:1,,r i~\ d~ la Ci:.11:><:\1· 1í11·:-:":, ( p,,.:i 1· i:.e 
Íd·.~ol"g.ici:\) ¡ N.1clc.o, .SdicJr:in1?S Co1:»~1rJTI;:::<, abril ..12 
l '~1 8~1, 

Gord0r~ Campo~, Rol0ndo y 01rlos Tallo. ~i~!~Q!.. !g ~i~QY~~ ~ºr !~ 
!":','.:'.:e.H~n. 1;.:;,;.;ic.0 1 ;:;J.:;.lo ZXI editon?s, Hltl.3, 

~-------------·-



Cordi:=r.'\ C~1ro¡:os., l:olando y C::rlc1s Tvllo <cou·djr,:,lc·r'-·~·}, La 
~~-~!.E1:!:2.l~\:!.1 •::r, l1~·1:U_<:_Q, X<;:-:ico, 0i3leo XZJ 1:tl., H:[··•l. 

CortJ,; ro H. :;::i.1 ·: ,Jdur. ~=Q.lJ:¿:_.:!! .. ~..J-~·~. 1.:: J.f'.' D .ir~'-~~-~~-.~ !:Li.:2:1- J~ l!~~:-i!;:[ ~~-~9.L1 1ll!ii~Q 
~.;:.n. l.1~~~..!~g 1 C1.·ntro d•.: r:~: .. t.11di1:i-~; :_:r_1c.io.lü¿icL-i:_:.1 nürn 15, 11.{:-):ico, 
t:d. I!l (:olcgio d~3 l•:(:~·:ii:.0 1 lrJ'/t~\'1 

C.6nlov,1, l;.~ .['! . .r.1s:\~';_AQ .. 11 
!·::>:~lf:O, l~d. E10_, l';.1.;:,3, ri(!i:,ir.u 

IH n·:tldo. ~:~1 v2'.l·.o:!: r)2U.U_r::º- ~:!\ 
r:d i•: H111. 

Ch<1pi1, Jor¿;e. ''Lci t".::onmn~2\ :_;c:icü1l '''°' mr.o,rcc<dn: t,•.;:1_:,¡-,¡:-io~C\ y 
•:c-nci·~·nc.i.:i ''-'O·:;·i.,.l" ,.pon•.-n•:'..o. pr•?'o•:·nt.<1d..:, en la XLIV /..~';:c.>.mbl1;, 
N~ciDn~l de la Cor0rrn~x) 1 X&xl~o. 1964. 

D•~rv:,:_;.i, Fla.via. 1ª:1- ~:nn~r:r~:c·~XlQ , E"-'·~f-'i.:'l!!Q• ";.:&:deo, In:~./. J l nto <l·-' 
lt1"·-' 1~(:.:t:i¿..;.-1r.i_o;·1r!·:. ::Joc:.t\11~·!:. de _!.d. l_tA:tM., 1917. 

fJHJ/,(~. '?.',!~~ •',:¿ ~1_ 1.i.·~·;~_:ic:ri·~LL~u,~~ 1:·>:}:f¿l_y~~Qn.,1i:Ag, Cu:.th:-nws ¡:·:)J ít . .kc::. 
ctel DlJIAC, nü1n 1, :~C~ico 19e4. 

Fi nl\JE'.1.Y.r;1ut, ,¡J._, t n. 

Gt.'\rr:ido, C·2:l~::u y f::ü"':ir.1u~, !~-,¡jnt1:'<.rlL\, "F~_Lttn:~,_'\'-3 ·~~í~ .. lLt dí:111.L."l.
11 ~~1 

('r:r t: id "Í ·'..l.;J o .:\)!o 2 1 rHJ. '), j·:c.:·:·: :i (o 1 lJ r. l i.'~~ r :;:, ·r d\."td. /~ \'. t·: r: r_·J·,•:.::t 
~.~:~i:~-~,~-~¡.·-:;::;·1T1 ,+'1t~, ~.Tnid ... 1·.l i\:::i::.1.pol~~~·l·.:.o. l~~,i;.(:1 • 

. Ge.je ()C. h t-·a 1 

v·.:r ti:: b1-.J.i: .t t1n 
int.•c·r-V-'llC ión 
d1;? l 9i; .. ~. 

·_t.2 li-\ .suc.ic·dt"ld. '' v~r·:;J.1~1 n :r1-~1gnol.uf<J::i•_~~ 

dtH ,_ .. !: t:t.:· L:\ XLIV 1-.:-:~;!lblG-~:( ;_h: lü c~-_.ir,i\J~>:hX. 

Gc.n::.:~h-z C.1::;,,¡.y:1.<, :'1.,bio·. l~l E'.:=:\:)·•~lq y_ 1.fd2. l'.S<.E.i~'~L,'.:;¿ p1:il tt J cg.'?_ 9-!l 
;:'.'.".~·óLS.:9.· c·cl. Era., t1.:n:yn1 r;,:\ü:ión, J~éxico 1·:15:3 

Gonz~l0z Korffn Efra1n. 
Ed. jus, S.A. 
Né\C it:•n<il 1982. 

"Tesis y ;:¡i,:.t.i tudes ~o·::ial1.:?s''. li·~~:·:tco, 

19'i5. Ediciones del I'c.rticio Acc:iC1n 

Gon:·.;c¡}0.:::: Hor-fín E:fr .. 1.fn. "La. econo.mfQ. y el PA.N''. J1r~xi(-.o, Edic.ionp:.:;; 
Ar::..ciCin Nacior11:tl, ¡9r¡9, 

GDn:.:{i.lt::z R·:unir~z,, E(!;J;;trdo. _"Enipri:_~~: .... 1rios y obrerrJs: dos ¿r upD-S"· 
d0 pod8r fr0nte ~ l~ crieis y la pulftica acon6mica en los 
c.i.:tcnta 11

, l~n Cord¡:_r¡,, Ho11:1nd.o g~¿~.l~Lf.:.9-11.Q y_ ~r.J.~.s.1:2. .j.~ l~ 
~~t-_'.;!~~,~:mi·:l n.·~:-:~.-..t_~~.~I~~. 1·~(1 ~-~ ico. FC.E, i 962, p645, 

Grt·d1.:'.:;_d 1~}:; (:L\.'.tp;~'-1 J{tc:,·1Jr:ol A. Lo. ba.n1::0_ n}.l~§:tr~ d.~ f~.9~ U1a· 
}:~xico, J~~i 1~i(~1~~s G~'?,~no ~-l~E~~--

Gr·orJ'.1ona. 1'!t1rj ....-<J10. "lh.-:-t0.t l·:~J:10 1. ~~.. l .t Lrc: i_~:;,pr~::·s~", e~ u t.ro de 
E::.t1_idios :::c:.d.et 1 ·~c:; d•2 l (~rn'~··2j u Co1.11 d J. n .. ,dor E1q.·1·•"::. . .:u- i·::\ 1. 



M~xlco, S~rie Docum~ntos núm. 37, ~eptiembre de 1982. 

lb mi 1 t c•n, Nur.'.'I, 
Né¡.:ic.o, r·d. 

l;.n,ni Octc1vio. 
~{(-:-: iC.O, G<l. 

E 1_ r;;q~;a_::J.g_ ~0.2.tr~0.1!.'?.!:0.. r·.rr l~ t.1:9.0:::~ \JQ 
hrn. 0erie popular. 

"lHk..,.son enipr~:-::: . ..:\riul" 1 Ct:intro 
Coordinador EnTros~rinl, 
cnero-dici0rabre de 1952. 

d~ E~tudios SDci~les del Con~ejo 
F»:::pwrt•1 de Empre.s¡:¡,s y Ernpn::=.~rio'="• 

"ldso.", C0:::ntro de Esttidios So•:.io.le::; dol Cons·~jo 
Ern:¡:1i-c·sEu-iul, ;.:f~:ic-o, er1c•ro-dicie1obn: de 1982. 

Jnrquin, lJd•:l y Jor¿i: Hu¡¡, . .::-o. '.:!n EUl r,l~':t '112 E'?_ !,:~.¿m~'- LtQS.C~t~i~ 9-~ 
6.s.~~.0.!l ;~::::;:Ji_~Jl~l· ;,1i?xic.o. ECP, 19f.5. 

Kruuze, Enriqu8, ~t ~l· 
l_S:_g~i_:.l~:~~. :10zico, ed. 
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