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I N T R o D u e e I o N 

Los estudios realizados sobre la burguesia nacional, han sido 

muy concretos al referirse al fimbito económico. La existencia de 

estudios un tanto más profundos se hace necesariil, yd no demarca

dos por el contorno económico, estadístico y/o de génesis de aqu~ 

lla. Es importante descubrir uno de los puntos más notorios del 

actuar de la gran burguesía nacional. Esta como grupo social,como 

grupo de una clase r~presentativa en espccif ico, tiende a ser

más heterogénea en su estudio ulterior. Es decir, que al analizar 

a la burguesía podemos adoptar por el análisis político de ésta. 

Lo primero que disertaremos, es saber si al referi.rnus a g~an 

burguesía lo relacionariamos con el' término empre::;ari.os. Efectiv~ 

mente, el término estará y será en sentido estricto centro de 

nuestro análisis. 

Las fuerzas sociales que todo sistema político tiende a in--

cluir en su seno, son importantes de acuerdo la participación 

activa o mediadora con respecto de otros elementos del mismo sis

tema, como lo podria ser la burocracia politica y la administra~

ción públicd. 

A lo largo de la historia nacional, éstas han tomado cada vez 

más fuP.rza al incrementarse y estructurarse el Estado. El Estado 

posrevolucionario, alcanzó una reestructuración scbre las ruinas 

del sistema porfirista. Aunque esas ruinas no fueron del todo pul 

verizadas, hay que rescatar de éste a la vieja clase empresarial, 

que tuvo que adecuarse a su nueva situación. Ello los llevó - a 

aqu~llos que se quedaron par~ enfrentar su sino- a adaptarse a 

las nuevas estructuraS de un Estado más participativo del desarr.e, 

llo nacional. Unos protestaron y otros se mantuvieron al margen 

del proyecto nacionalista plasmado en la Constitucional de 1917 . 

Este marco jurídico, también planteaba la ~ecesidad de que to

dos los sectores deseosos de participar en la reorganización del 

aparato estatal y· así lo htcieran. 

Esta aCción autocontormadora del Estado posrevolucionario hizo 

eco en un gran número de empresarios porf irianos y alentó a crear 
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11na 11ueva burguesia -producto de la revolución- para mixtificar 

las actividades de lo que juridicamente se t1abria de llamar sec-

tor privado. Pero esto no era todo. Las nccesidadc~; de esta nue

va oleada de inversionistas, fundadores y cLlpitali.stas necesitab.:s 

más que una organización bajo 1<1 férula estatal y/o el marco le-

gal de la Constitución. 

Las cámaras patronales se hacen del uso exclusivo, en un ini-

cio,del gobierno carrancista. Decimos del uso cxcl11sivo d e este 

gobierno por el hecho de aprovccl1ar la desorganizaci5n del cmpre

sariado nacional, para disponer de ur1 orden -via cámaras y conf~ 

deracioncs- que diera un semblante más de justicia estatal. 

Aqui los cncpresarios serian vistos de varias niancras: primero, 

como un elemento de autodetern1inaci6n del Estado posrcvoluciona-

rio para gestar todo un proyecto económico de desarrollo a la par 

del desarrollo social; segundo, aglutinar a toda la clase capi.ta

tista como apoyo de ese 11uevo r~pld11ted1nier1to politice estatal;y, 

tercero, dar un grado especí.fico de legi.timidad al Estado, es d~ 

cir, que un Estado no se autodestruye, sino que creará l.:is condi

ciones óptimas para su supervivencia. 

Es así como se nota al empresario, como una fuerza social pura 

que hasta entonces apoya -y se apoya a s ~ misma para su supervi 

venci~- las politicas del Estado. La ayuda se convirti6 en auxi

lio reciproco. Pareceria 4ue ~stado y empresarlos asistieron jun

tos a un fin comGn (desenvolverse y desa~rollarse), y que concr~ 

tizado iste cada cual 3iguió su camino sin perder contdcto con lo 

que hacía el otro. 

Las fuerzas sociales se conformar1 como elementos sociales, que 

a po6l:el'f.laJti.. mostrarian su fuerza de grupo. Esta ocasión se pre

sentarla primeramente en los años treintas. 

Con párdenos en el podl.!'r, los empresdrios 1..JUe ya hal)Ídn [ort:=: 

lecido su amplia red gremial se ponen a prueba y toman lo polémi

co del periódo como algo propio; esto redunda.r5 en un conf 1 i..cto-
gradual. ,, 

Es tos son l=>~ ~echos , pero !:.r .:is b.:unbu. l in as y uti: y ¡,;Ó1u0 ::.~ !::iú<..: i. 

t6 el arraigo ~mpresarial a no qu~darse en ser simplemente una 

fuerza motorh del desarrollo económico pat'alela al Estado. 
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tos de vista de los estudiases, nosotros lo enfocaremos desde la 

ópti.ca de comprender al empresariado nacional como un grupo de 

intereses, de esa forma mad~rado en los años 20 y que devendrá en 

un grupo de presión di1di1s las circunstancias del sistern~ no tan 

sólo político, sino jurídico y económico que se estaban conso1i-

dando (producto de las influencias internas y externas de la si

tuación mundial imperante). Y3 jamás las cos~1s volverían <J ser e~ 

mo al principio. 

La TI guerra munrtial vino a cRmbiar l2s pers~0c:tiv~s n~cion~-

les del Estado posrevolucionurio. La tndustriali.zaci.ón y la ncc0-

sidad de apertura econ6mic~ dQ intercambio se hicieron raz6n de 

Estado, y más que del Estado del o los gobiernos 1nismos. Estos Gl 
timos inmersos en todo un modelo de desarrollo con carácter <le es 

tabilizador que diera pauta a la gran industria y la tccnologia 

aplicada a moderniz~r todo el aparnto productivo, asi como la pl~ 

Uno de dichos gobiernos füe el de Miguel Alemán, donde el cm-

presariado presiona, no para que se le de sino para que se le de 

más. Esto sonaria poco singular, sin embargo asi se dio. Este cam 

bio reditub un nuevo diilogo entre los empresarios y el Estado, 

después de sobreponerse al conflicto con Cárdenas. 

A pesar de los problemas que se sucltaron en un periodo de 

transici6n de dieciocho afias (incluyendo el movimcnto ¿el 68),los 

empresarios no habian tenido necesidad de oprimir, de presionar-

lo suficiente al Estctdo, para mediar entre su hegemonia econ6micn 

y su papel económico y hnsta entonces poco politizaOo. 

El lado contrario de la moneda se dio en su sentido mis amplio 

con Luis Echcverria, al grado de que ~l emprcsariado despleg6 to

da su fuer3a y mostró de lo que era capaz para desestabilizar al 

sistema. 

La acción empresarial, cual olla de presi6n, estall6 en todas 

direcciones haciendo gala de unEI verborréa r1olítica nunca antes 

manifestada. Asi es como el sistema se enfrentd a una de sus may~ 

res r~to~ -f11E>ra iic1 pel i.qro que rcprcscnt::irL::. ese grupo de .:ipoyo 

que es el ej&rcito- el grupo de presión i~~s fuerte dentro de su 



IV 

hegemonía económica. 

Como grupo de .i;JC~~ión surge cJ.ír.or!.,:i y sin ~:i. mar::-0 r~cr:ndtivrJ,fJS 

ro se consolida con un proyecto idcol6gico centrarlo en extremo , 

al propósito r1acionalista. Asi podriamos referirnos a considerar 

la idcosinc~aci,l empresarial como su modelo de proyecto s0cial y 

de desdrrollo. 

La existencia de otras fuerzas sociales es importante,desde el 

punto de vista de n~x0 o asocidción -.nformal-, ya que el empres~ 

riada trata d~ buscar este tipo de fuerzas para que de esa mancrd 

su presión sea n1ás fuerte; aunque so trate de grt1pos tambi~n de 

pi:esi.ón de ot..,·o indule -co:no r:l l·:i..c.~.ro c-1tólico politi::ado- pcrn 

de ideas homologadas. Esto siqnifica que todo gru~o poderoso nec~ 

sita de otros, que no lo son o que no tienen la mism~ fuerza ~ue 

aqu~llos, para poder conjugar un poder mnyor, reflejado en fuerza 

11~ prcsi6n. t:n.~l c~pitulo tercero hemos qu~rid0 nn rl0sviarnos de 

la temátic.:t ,pero es importante analizar como dos posibles alia-

dos de los cmprcs<lrios: la iglesi~ cat6lica politizn<ld y a los 

parttdos políticos ac derecha. l>.jue::;;:Lr.a [i11ct.il.J,.nl al !1...dJlai: ~10 _ 

tos presuntos a\iddos es l~ (!e dar a conocer las coincidcnci.as en 

tre ellos y lo s empresorios. 

La importancia gcográf ica,de uhici<lad,del cmprcsariado se rcl~ 

ciona con la actividad pol íti.caa..e éstos; es decir, que la comba ti. 
vidad del em~resariado depender& no sólo de las condiciones de 

su propia conform~ción sin0 de su localización gcogr~fica: esto 

obedece al vinculo ter=itorial guE! lo~ liga cada vez n15s a los Es 

tados Unidos, en caso de los crepresarios norte~os. 

La estrticturaci.ón idcológic::a siempre denotaría un modelo espec2:._ 

fico, tal es ?l caso del ncolibcralismo económico~· social, asi

como el politice. Este ne~libcralismo, se auna de ferina especial 

con el individuiJ.l\.smo, J.~1 competencia y la libre 0mpresa concebi

da por este grt1po, 

mos de evidenciar y demostr~r que los empresarios mcxtcanos son 

un g~upo de presi.5n politica, ccon6mi~3 y ~oclal; y, que l~ h~s0 

de esta forma de actuar obedece a su afian~amicnto hege1n6nico en 

la econo111ia nacional. 
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Muy sabid9 es el dllema La bu~gu~~i~ ~clno pt~o no gob¡e~11a,to 

do parece inaicar que la burguesia mexicana siempre l1a deseado dl 
cha preml:;d ..;...,,r:-~o 1,•;;l_r:-..-1era. Se ex;imi..nará cuáles son los periodos 

en p"1::tic!.ili'1i- en :;;u.e <:!l Pmpresario se ha mani fcstacto, Lcti•lV r:;-::·1-

t i vn como nery~\t i. vamente ante '31 Estado mexicano; c6:r.o hr!n si 1.J.::i su~ 

manifestaciones: quiénes sus aliados consensuales; cuál el marco 

en el que desplegan dicl1a pres~611; cuáles sus mitodos, su ~ n a W 

how o t&cnicas desestabilizadoras (en la economia, sobre todo con 

dcsinversi6n, acaparamiento, f11ga de capitales,etc; politica y s~ 

cial, con los rumores tremendistHs, el dcscródito al ¿iparato bur2 

crático,etc). 

r\nali;.¿u:-emos r:ilmbl&n s•.i conrormación corporativa, ·¡,1 en orga

nisreos qun por su legalidad son ya pGblLco~ ya privados¡ el peso 

dq 6stos y su constant0 re~ftrmación de m~dios port~vo~ns del cm

presariado. 

·r.1mb\én cómo la ndrninlstr.J.r:?-On públicn ha trataflo de sosl:iyar

:.;us P?')h;1t~s, adhlriéndol•1s u. órganos e~tr:ité,Ji.cos de 1,J ,1(lminis-

tr>J\_:i.ón sea. ce~tralizad<l, dl".:'scentrt~~ 1:-:<1dn, 1(Jc:.i~ r; i;•n c;\roos le 

gislativos: incorporando empresarios en puesto~; pol[l_icu--ad~1ni~ 

tr-<lLiv ... J:> j.:;: i:r;,(1rtancia, n h\cn a par-3i:>stat,lle~; cl<.ive3 en el des~ 

rrollo de 1~ e~onomia mixt~. 

En torno a quó girari~ la presi6n 11\1e 0jercer\, es dccir,cuáles 

son los móvilc~ y/o banderas d~ lt1cha y con qui~ncs ne compaginan 

dichas dL~mérnda::-,¡ por eso es important:P ,111<J.l izt:ir, cómo se puüdC h~ 

blar de 2 posJblcs aliados del cmprcs~rio mGxicano (clero cAt6li

co y ~cci6n N~cion~l). Elas5ndonos en el conocimiento de sus coin

cir~enc1~\s •.<..!: nic:H Común, ·ierbiqr.Jci"l) idc'.!olÜrJi.<:;1~, y de confor.ma

ci6n clasi~ta y en qu~ tiempo se hace ~5s patente 0sta !Chit1u~l1u<l 

-PhN-clero representarlo por Alm6ida en las e!accion~H a qobcrna-

dor y empres3rios del estado). 

La base capital del trabajo <.:st..fi. cr.Jntrada en .:emos tra r con 

acierto ~l papel de grupo de p~osi5n hegcm6ni.co -econ6micamentc 

hPiblando- etc! emlJL·.;~¡¡;:i_;: ~r:v.;r.:•nn. /\si como mostrar su acción pr~ 

sio11~dü:~ L1 cual dependerá de! tipo d~ gob10rno y d<lm\nistrac16n 

a cnfrentac, y para mostrar Jos l.ados opuestos de &stü hip6tcsiR 

aborclatcmon rrás pcofund.:i.mentC' los st~;.:cntos dü Miguel Alemán y de 
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Luis Echeverria:sexcnios opuestos, caras de la m0ncda diferentes. 

En algunos casos es pee í f icos, hemos guer ido ahonda. r en inf orm2. 

ci6n, que bien pudiera ser considerada de m5s, sin embargo todo 

ello para afianzar y reforzar nuestra asever~c:ión arriba citada. 

Dado el fondo del tema, es import~ntc ~avertir lo preca=io que 

puede resultar uno o varios comentarios sobre las pcrspect1v~s de 

estudio; en tal te11or, hemos !1echo las consideraciones y propues

tas acordes a una objctivida<l cruda c1nan~du del cont~11irio de la 

investigación. 

Con el µr-esentc trabo jo se pretcnch~ ta:11bién, como deséo serio 

y formal, colaborar en l;:i orientación y conocimiento de la burgu~ 

sía mexicana (cmprcsar.1os o empicsariado), no sólo como elemento 

indispensable e insustituible de la ocono1ni~, sino tambi&n de su 

forma de pensar, de actuar y distinguir lo pol i.tir:o de lo econó

mi~o; 5ll forma de asociaci6n con sus homAlogns y c1tras fuerzas s~ 

ciales y pol[ticas. No sólo asociarla ca~ 11fimeros y estadisticas 

en !Jdse al desarro!lo o aglutinadorcs rte t1n porcentaje de la ri-

gucza nacional, propio de respetable~ estudios sociológicos, s1110 

profundizar mis en su saber,cómo se muestra en el sistema politi

ce y er1 especial ante l~ administración pGblicd; Gltima &sta, que 

resiente sus parrceres y parte obligada a satisf~cer las acciones 

del gobicr110 actuJntc. 

Es por eso que administración pGbtica y polit!ca no pueden ir 

separadas; en consect1cncia a ello, el Estado parte del estudLO de 

ambas, requiere u11a mayor y profu11d~ interpretación, asi como de 

lo que conocemos ];is fuer.z.:ls vivas de la sociedad y que hemos--

incluido en L:llas a este grupo <le pr0~i6n , 1~1~ empresarlos mexi-

ariministraci6n pGblica. 

Por Gltimo, quiero dejar constancia de agradecimiento aqu! 

llas personas e instituciones ql1e me (avorecicco1) a dar cima 

esta tarei1. Instituciones: Instituto de rnvestigacioncs sociales 

de l~ UNAM, al Consejo Coordtnador Emprcsartai, .1 id C0níed~r~-

ci6n de Cimaras Nacionales de Comercio y a n1i Facultad de Cien-

cias Politicas y Sociales. ~si mismo a mis compafieros de 1~ en--
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rrc~3 de Oererhn. Y en especial a mis sinodales ,que con sus sa

bios consejos y recomendaciones dieron una vlsión más concreta : 

Mtra.Erika Dúring, Lic.Gabrlel Campuzano (a ambos 1.rn doble agrad~ 

cimiento por sus c§tedras de las cuales fu[ allimno), Lle.Cristi

na Oávila De La Lanzu y al Dr.Carlos León y R.JmÍr!?z. Sin olvidar 

tambi~n a mi asesora Mtra.Matilde Luna de la que quedo agradecido 

y en deuda por su incondicional apoyo. 

Rodot!o Tl!Cez Cuev~a. 



CAPTTULO 

PLANTEAMIENTOS GENERALES 

El presidente '' ... Debe cuidar no ser 
demasiado liberal,porque los grupos 
conservadores, espantadizoB de cos 
tumbre, le regenteari~n colaboració~ 
.•. Festejar a la burgucstn en tiem 
pos de sacrificio para los pobres-~ 
euojai.:ía a estos •.• {t.Jí!ibi.én debe s1:-1· 
imparcial) en asuntos rel.i.giosos ... " 
I,uls Spota , Pl\Ll\BRl\S Ml\YORF.S. 
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Los grupos de presión son característicos de lo~ sistemd~

politlcos dcmocr5tieos. En M~xico,uno de esos grupos más pode

rosos lo C·:mst i tu yen 1os 'jrandt::s empresarios, los cual es se C!.!, 

frentan -via presión- ~ los yobicrnos en turno sicnd~ óstos Gl 
ti.mas ajenos a sus intcrcsc3 ,l1rtic11latcs. 

Asi,la ofensiva ''de los grupos emp7esariales en contra del 

gobierno no es nueva. I,o nuc~o ... e3triba en la dificultad que 

enfrenta el aparato 3ubernamental para maloyrar los intenlos 

hege~5nicns de la burquesia,quc ... pasó de la merD declard=i6n 

como ... prosi6r1 a la realización de ~etas politices concretos 1 '' 
en los setentas. Por lo tanto, e~ M~xico sucede que los intPr~ 

ses privados o los d:? la burq~icsía no ~stán adecuadamente r!!_ 

presenta1os ante el Congr~so~, en comparaci6n con los campesi

nos,p~r ejemplo. Esto recrudece la d~sconf ia11~a del e~presari~ 

do nacional y la falta de repcesentatividad ante la cúpula del 

p:Jáer polltico. 

Por lo tanto, los '.Jrupos de individuos bu~i.:dn u11d 1n.:ij·::.:.- r'"P 

presentación ante la clase política y la sociedad misma : este 

es el caso de los empresarios. En la Uni6n Americana,los capi

tanes del capital son r-epresentados p:>r sus iguales -léase de;! 

de el punto de vista económico- ante al Congreso y aun en el 

ejecutivo,verbigracia:Nelson Rockefeller,los Kennedy 1 etc., y 

que se han ~o~vertido en una especie de ent~ep~encu~6 o tycoon 

metidos a politicos,lo que Lundberg der1omina: 6in6pol6,cs de

cir cmpcesarios-financi.eros y políticos 'al mismo tiempo 3 r.o 

mismo se ha tratado de imital'.' en México; sin embargo esta tip~ 

logla -p~r las cu~lidades que encierra- no se ha podido desa 

rrollac plenamente. Este tipo de agrupaciones (de e~presarios 

rneL i.Jv.s .J. ;¡o l ~ t:: i r-n<;) son también sobres =.i 1 i.eates, en la medida 

de su capacidad de interverición politica . Hay que hacer una 

~ctaración , al hablar de 2;nprcsarios nos referimos a los i~ 

l.RODOLFO BECERRIL,"Gran empresario y grup.os de presión",en M!_ 
NUEL UUE~DI~.r.on Empresarios,p.9. 
2.JOSE LOPEZ POR1'II.LO,Mis Ticmpos,T.I.,p.379. 
3. FEHDIW\NO t.TlNOBERG, Los Ricos y los Superricos, p .. 126, ss. 



dustriales,comerciaht~s,rentistao, financieros y exbanqueros (lo 

son nucvamente,gractas a la rcprivatización del 34l de las acci2 

nes con de la M..:tdI:"i.d) 1 los r::ualcs forman la llamada iniciativa -

privada o sector privado: este concepto lo abordaremos en el

ap~rt<ldo dedic~dc al Empresario Nacional. 

Al respecto C.Jrlos Arriola nos dice, que los términos de c:m-

presarios y grupos d~ presión "han rr:sultadQ .•. adccu.ados para c·l 

conocimi&nto de las actit11des y comportamiento de Ufl sector de-

termin~nte de la snciedaci mexicana ... conocido como 'sector priv~ 

do' o 'inici<1t1 .. •a ur.i.va0a'.1
". 

La iniciativa prtvada, los empresarios, el sector privado, 1.1-

clase <.:apita.lista o la Cjr~n burqi..;csía son uno c1c los gr:upos de 

prcsi.ón más poderosos cuando manifiestan su sentir sobre las múl 

tiples interrogantes del gobierno y de los aparatos de acci6r1 -

del Estado. 

Recordemos que e 1 centro modu L1dor de la p'ol í t i.c.:t hegeF<Ón ica

es el Estado y 1ino de su:.; órgari;"'s que le representan c·s el poder 

ejecutivo -en la persona del prcsi,dente-;por lo tanto, es el Je

fe del Cstado,c-1 presidente, a qutcn recurren par.i m~1nifestar su 

put1to de vista sollre proyectos ,leyes fiscales y planes of ic i.a 

les; o con los secretarios de Estado afines t11 aspecto econ6~i

co, como el di::' l!acienda o de rrogranwción. 5 

Otea via Je presión empresa~ial,se encuentra en sus represen

tantes de partí.do: cst0 no implica que h'aya un part1do de 0mp:cc

sarios,pero si que teng¿n comprom1scs con ciertos de ellos;o con 

diputados y sen~dores de dicha~ instituciones politicas; o bien, 

apoyen a ciertos sectores dentro del partido oficial representa

do en el Congreso o en sus respectivas entidades: de tal maner~

tendrán un canal de acceso h<1.cia l.is tomos d~ OPcisionef:. 

4.CARLOS ARRlOLA,LoS Empresarios y el Estado,p.7. 
5 .JOSE LOPF.Z POR1'ILLO, ibidem. 



Por lo que respecta a los grupos de presión, diremos que son 

variados y se podria dar una tipología amplia. En el caRn rle ~6-

xico, istos son mGltipl~~ y de diferentes colores, lo~ ~~~lc1~

conforman un mosaico en el Gist.@mry pol¡tico; y entre ellos se e~ 

cuentra la burguesia o cmpresariadG como de los mhs poderosos 

por su capacidad económi.ca., 

Los grupos de presión, el empresariado en particular, tienen 

una representaci6n de facto en la vida nacional, cosa gue deben 

a un sistema o E~tado-gobjcrno democrático, políticamente habla!l 

du. Es decir, que dentro de los elementos de un sistema democrá

tico se encuentran )~ igualdad juridica, que inc~uye lns diver-

sas for1.1as dC' ;-1ani fc!1.tación; .1. t;d grado qllc h.:ista la iglesia c.~~ 

tólica ha te11ido i.ngerenci.a -r::orno gcupo de presión- en asuntos 

gubernamentales y de dccisi0n politicn,no propios ~e ella~ 

Los planteamientos gcncralea, nos dar5n a entender y compro-

bar ~ue los ~mpresarios son un grupo de presión con claras y de

finidas perspectivas hegem6nicas en el ~Gt~do inexicdnc; hay que 

partir de- Cdzonamicntos pr.ini(Jrdiales cJ.d ftoc para el análisis. 

l .COt-lCEPTO DE EMPRES>.RIO. 

En las ciencl~s social~s y ecoo6micas, las concepciones de los 

elementos integrantes de éstas, han tenido cambios considerables 

que los hacen heterogéneos y dlversos ,que tenemos que afrentar 

las perspectivas dadas a cada uno de ellos y ast poder tener un 

criterio propio de dichos elementos. 

El concepto de lo que es, de lo que implica y cu~l es su fun

ción del empresario, es un tema a dilucidar. 

Como se hc:i dicllo,los t.ér:-minos y las concepciones sociales y 

económicas va~ian su naturaleza, en la medida que las coyunturas 

en las cuales se encuentran desarrolladas (es decir, la diferen-

cia del término empresario va a variar su conformación según-

los econornistas,sociológos, politicólogos y admlnlstradores pú--



blicos}; ast para unos, el empresario es una persona que ''por 

contrato o concesión ejecuta una obra o eyplota un scrvicio61• 

El empresario es el individuo que emp~ende una ~cci6n que 

lo liga a una sociedad mercantil o industri_ul, cuyos fines son 

productivos y de lucro. El empresario ha QVolucio11ado y ha sido 

entendido por los doctos e11 materia ccon6micartras lo cual se va 

descubricnd·~ y definiendo lo que i111pliccln en l~ 

económica. 

r\) Connotación a Nivel MundL:il. 

vida soclal y 

Las doctrinas ccon6micas han re~rc~cntado al empresario en dife

rentes formas; una de ellaB es expresada por la Escuela Cl5slca 

francesa (cuyo padre es Jean íl.Sayl qLIC considera al em~rcsario 

como un ryest~contractual de servicios productivos (los factores 

~e producci6n),cs decir ''lo relacionarlo con el trdbJjo,la ticr~n 

y el capita1 que se necesitan para la producri6n de un artículo 

dctcrminado,de acuerdo con la demanda que de ~sto se hace en el 

mercado 711 ; poi:- lo tanto,no siempre -pnra esta. escuela- el capitE_ 

lista es un cmpresario,sino que la función del empresario es m~s 

extensa,y~ que no s61o es el aportar el. capital. 

E1 capitalista es una parte del proceso productivo 

de la producción de bie~es y servicios: dicho proceso es desar.r.~ 
llado, supervisado y controlado en todas sus etapas por el cmpr~ 

saric. 

Schumpeter (Escuela Ncoliberalista)nos dice que el empresario 

est~ inmerso en lo que llama deseDvolvirAiento económico: lo que 

so ~onor0 como desarrollo econ6mico.Hay que reiterar que &l sólo 

se refiere a las altas esfera~ del manejo de dictio desenvolvi-

miento-desarrollo. Decia que el emprenario o la función empresa

rial implica desde "el propietario de una empresa,el presidente

del consejo de administraci6n ... el adininistrador,un accionista 

importante, un banquero,un financiúr.o,ctc 811 ; es decir,· los ·más 

relacionados en las funciones de di.cno proce~0. 

6.Diccionario Enciclopédico Porrúa,p.275. 
7.MOISES GOMEZ GRA.NILLO,Breve Historia de las Doctrinas Económi
cas,p.171 .. 
8.MOISES GOMEZ GRANILLO,op,cit,p.253. 



Para Schumpeter la occi.ÓH c:r.pr<::>s•n·i_u1 es "1a función de lle-

var a cabo co~binaciones nuevastt ejec11tadas por un profeslon1sta 

o un pcopletarlo capitalista. 

Los empresarios aparecen desde el merc.::int l l ismo. en el medio 

comercial. Se dan 4 tipoN de empresartos: e~ cap~ta~ de ¡ndu6-

t•ia,quc dirige la producción y tiene acciones en la empresa: el 

6ab~icante o come•ciante 1 qt1e es propietario y administrador r o 

el di.11.e.c.to• fÍ{I. eni¡::neJa:,dedi..cado '3 lit apl i.cación y combinaciones 

de los factores productivos y puede ser a ce ion is.ta;:~ l cuarto, ~ l 

~undada• que establece ld forma y m~1lera de producir,se iritcrcsa 

en las combtnaciones productivns,y al finali~ar su obra se r~ti

ra.~sta clasificaci6n obedecen las f1Jnciuncs y ntrtbucionca que 

cada empresario tenga. 9 

Para Pcrraux la cr:1¡:..r•:::sa es nn;i formt1 p.-oductiv<1, mediante• la 

cual se combinan los ~~ecios de Lodos los f~ctoros productivus-

~por~ndos por el pro~lctario de la empresa)D 1 para la vonta de

mercado; por lo tanto 1 et cmµreb~~i= ·~~t~ 12dir;1<ln a realizar-

esa producci.ón. 

El empresario tiene difere11tcs funci.onc~ en 01 seno de la ~m

presa netamente cc~nómicas: una de 8llas es·cl busc~r la mejor 

combinación d0 los m~dios p~:,d11ctivos y h~cet efectivo el plan--

te;unicnto de. U1 libertad :1c producción "/ etnpr(~f:a 

f.a.,{¿;J~z prt-'.i.ld· .. ~· fscoc:Jerd J.as mejores vía~-; c.1i~.;tr.il.>uti·-:.:i.s para la 

re~lización cJe la fluctu~ci6n productiv~. 

~<lministrati~a y econ~u1icame11tc, el empresario, para S~irit~ Si 

man (él lo lla;-r¡zi indu.:,trizi1 J es un e>lemento sustancial c~n todo 

Estado, ya guc clabor~ l0s mc~1c>~ noc0sarios para l;l Hati~fac

ci6n de las nacesidadcs $OCi~lcs;y correspor1de al Estado apoyar

~bló ~=~;·ri~~~ prioritariame11te 11 . 

F~n este siqlo (1925/ :;nrr;e en F.st.:i::ius :..;¡.i:::::'..' corriente 

9.ibidem. 
10.Citai1o en ,··~OISES GOMEZ GHMHLL0,1'eoria gconómica,p.128. 
11.HENRY OC .Sfl.INT SlMOtr,Catcci.smo Político de los !ndu!.ltrialt:s, 
pp.53 'J })5, 



IR actividad empresarial ,sino tanibl~n el concepto t!e empresario. 

Esta cor~lente se denominó Bu~6inr6 Hi~to~y ,cuyo tc6ri.co (ue 

el economista Gras.Entre sus caracteristicas encontrarnos UJl cri

terio unificddor entre el binomio on1prcsa-empresario. 

Otra corriente surge en 1944, l~ E1tt~ep~Pneu~~hip ffi~to~y de 

Arthur tfarrison-Cole,cuya orientación estah~ en la '1 insistcncla 

en el prir1cipjo metodo16gico de csturl\~r la empres~ (y al empre

sario) en Sll contexto social .•• (as¡ mismo) la intervcnci6n del 

Estado en la ccon0mla 12 ". Por otrü L1do,el empresnri--:> 0:i 1a eur:?_ 

pa occidental es el protagonist~ de l~ vida económir¡, po~ cxce-

lericla y se le liga a las activi~ade~ de la producci6r1,cn l~s r~ 

m35 o actividades de la ir1austri~ texl\l,fina11ctera, bancaria y 

la meta!Grgica er1tre l~s m§s comu~ü~. 

Ciro Cardoso no~ d\ce ql1e la empresa ser~ la unld~d qLle llc\·a 

a cabo L1 1~xol0tación econ6m.ica fiH:!di..1nt0. actos bien dr:-fini.i:los. 

Pero i:l'!:-; 11•' ir:'.~:1..\;.:.1 ,¡\J\.~ "cxist~1 unn cmpr(:~.:o:i \.\un e~prt..,S<1rio'.~ 

1 típicofi 113 

La diferencia Ó'! empr.0s?xiv y ::;;-. ..:conceptual izaci6n ,r•2Gp·::.nden 

a Jos momentos coyunturnles y cvolutivot:;, de los ,Jf.ipt.>cto~,; econ·5-

mi.cos y sociales. L<:1s diferentes doctr.lnoJ[; considct-,1n,en l.-i. r:icd.2_ 

da Se su jdeo::;incrdcia,al emptesaric de mancr<1 di.fcr.c•nte.. Un cr_i:. 

terio hom6logo lo er1cor1tran1os al decir -d0 las div2rsf1s c0rr\en_ 

tf:>s-- y rci.Le:C<Jl. ·.'.llC' el empn~gar\o furm:1 pdrt0 Gt•l vroce:;(: pr~ 

duct~vo de k>ier1c·1 y servi,:ios; j es el ccrchro de las ,·Jcti.vida 

la empn:isa. 

l:l empresur10 ·~~:, agué·l individ'JO que corre cJ rie;.~;n de inveE_ 

tir los e/cmerit~~ de] p1·occ:;n productivo (tic'rr~.~~r,i 1:~~.~~~t .• ju 

tar bien0.s y ~~c-r-·:l~.:~c...;;,io~L i;u1',h., hace:.: la n:.~j0::- combi.naLiÓil de-

aquél Los clem(·nt::.os 1;wdi.1nU"• qna ,Hic:cu;1,.L~ ,vJ:n't.ni.stra.:--:i6n lJas-:1d<:t-

en J.¡1~, pol ílic,·1:· dr: J,-, •·:•1¡.1 :-c .. ,.~. 

Nuestra enterior concL'qJtué'tli.:,:ici. 1Sn es llor,101nq:id,1 <i 10'..i enfo--

------12.CTHO C1\l:ID~.SO,FT'.r\L,!•'or.m.-1ción y De}~u.rr0! lo dt: ta llur:-guesí,1 en 
México,p. 15. 
13,CIRO CARDOSO,op.clt,lJ.16. 



cada uno tiene u11 punto de vista desde 2 persp~ctivas:l.Teniendo 

al empresario como partQ de un proceso netamente econ6mico: y 2. 

El empresario forma parte de dict10 sistema productivo relacionA

do al ámbito socinl:es dccir,tanto econór:ilco como social. 

trencmos así que el empresario o nivel mundial ,es aquél lndi.v2:_ 

duo o grupo de individuos coalig~dos por intereses econ6micos y 

sociales (de clase),dcdicados a la participación,dirccta o indi

recta,de poner en ucción un ciclo productivo, los medios productJ.:. 

vos de los cuales por lo general son ducfios,y cuyo producto es 

destinado a brindar y/o proporclonar bienes y scrv~c~os a un~ s2 

cieclad dema11d.lflte. l~sta sería a nuP.str-o parecer una definición 

adecuadamento clahor~~J. 

B) El Empresario Nacionnl. 

Para comprender al empresario o los emprcsarios,nn nuestca soci~ 

dad civil y dt:notar su L·eL:1ción con los términos análogos d~ inl_ 

ciativn privad~ (IP),burguesia o sector priv~do¡habrá que mencl~ 

nar las raices de &slc grupo o clase social,las cuales las loca

lizamos en la formación y creaci6n de un mercado nacional,en su 

parte primigenia. Posteri.ormentc,se consolida 1a posicJ6n de lR 

clase capitalista asoci.ándose al capital extranjero y a un r~gi

men de conccsiones:nos referimos al perió<lo juarista y al gobieE 

no de Porfirio D1az. 

El movimiento revolucionario trae aparejadas nuevas necesida-

des dentro del sistema económico y con esto el surgimiento dP 

una nueva clase capi~alistn o burgucsia (sumada a ~sta, tenemos 

a 13 vieja burguesia porfirista que se habla quedado, deseosa de 

recuperar algo de sus propiedades y poder),la cual surgir& como 

un grupo de intereses económicos y politicos,que más 

servirán para desplaza~ a la burguesía porflristn. 

Esta nueva fracci6n de la burguesia tiene s11s r~i~e~ hist6~i-

cas hace 80 afios,y ser§ el reflejo de una ''antigua historia rcc2 

rrida por tres generaciones de pr6speras familias ... heredcras 

su ve7. ,de otra generación que ••. acumuló fortunas por los medios 

m~s diverBos 14 ••. Esta no es una condición ~ine qua non por la-

14.M~RIO CERRUTTI,Arqueologia del Grupo Monterrey,p.94. 



que todris lñ~ f::im!~i.:is c:np::.-csJ:rL:.1lc.:> ,l~! i1uy· hc.1 1".•ll !-Jd.Sdcio. ~Cons1-

guientementc,variar5 cl.~radv J0 rip~r1ci~n ele ~stas ~de dlc\~05-

empresarios,y un ejemplo de ello, lo dan cicrt~s famili.:is rcgi2 

montanas,cuyo porti?r económico data do principios de la mitad dc1 

siglo XIX y que aun hoy sus rtcsccndicnces figuran cconómicamchle. 

I.as concepciones del sign1 fic,1do de cmpresnr:io o cmpresar:ios 

difieren unas ~e otras. Reyes Po11ce dice ql10 el empresario está 

dedicado a L1 "coorcii.n<1ci.ón de capit.al y tr..:ib¿ijo y de las ft111c1~ 

nes t6cnicns que,contcmpladilS y coordir1~<la5,logrnn la produccl6n 

de bienes y servicios p~rn. el mercad·) ... 1',por lo tanto 0s dqu6l

que 1 iga su suerte .J ld de ln. empresa. r·:ntrf' las f'1111-i.oncs r\cl

emprcsario tcncmos:la asunción de rlcsgos;cre~tividad o innova-

ción de la empre.su tomando lñs dcc:is~ones fundamentales;dcsignu

ción rte funcion~rios;las fijaciones objetivas y-polittc:as; eJ

controJ y Ja completa aprobaci6n de los lineamientos <l~ l~ crg~

nización16. ~¡ empresario pL1ede ser ducfio o no de la empresd; o 

duc~o acc1or1ista. 

Pura Carlos t\r1-i01.1,el c1)pr_·.;ptc ::e "c:q;rc::;.:i t2ll té:Lii1i.110::> ll!;.! 

sus actividades principalcs,no de sus atributos psico16gico ... o 

posici6n en la estructura'', por lo tanto está referido al papel 

que el o los empresarios juegan en el proceso proctuct1vo 17 

De acucrcto con ~ste papel ,ser~ su mayor o menor importancia. 

La gran burguesía nacionol está conformada por los dueños del e~ 

pital y los medios productivos, asi como los protectores de la 

propicd.:td priv~1cla. Loü C::1uµrt!~dr: ios son los ccrcbrc3 de! proceso 

y clclo productivos (1uc activa 1~ econom1a , y por lo tanto for

man parte sustancial de los medios productivos -en forav1 adhesiv~ 

o accesoria- apegados a rasgns sociales q11c d~fincn su posici6n 

como clase soci~l. 

En el presente se mezclan Jos términos inic:irit •_va privada,ses_ 

tor p1 i \l.:Hlv, Lut lJues i a y empres ar i.os dada su ~;.lnoniml:if ;1ung11e pr')

ferimos el de ewpresarios). 

El empresaria.do comprende a todas la::; ramas productivas.Se p~ 

drl.a decir qur:> el anti_guo burgué>s gesto al empresilr:Í,),y a~:.l lo::; 

15.ABRAHAM NUNCIO,El Grupo Monterrey,pp.28 y ss. 
16,AGUSTIN REYES PONCE,AdministrAci6n de Rmpresac.pp.79·Sl. 
17.C~RLOS ~RRJOLA,lbidem. 



empresarios se han conjugado pura forni.1r -conforme al espir• tu_ 

de libre empresa- lo que se conoce como iniciativa prtvada. En 

otro sentido diremos que aqui los t6rminos sobreviven en la ac

tualidad¡ se podrfa decir, q·¡e detrfi9 ''de cad3 ompresario existe 

el espiritu del burgu6s que le dio ortgcn 18 •• y de manera similar 

la esencia de la iniciativa privada está amoldada por la nat 1ira

leza y cspiritu empresarial. 

Tambi~n las corrientes del clero han dado su parecer de lo 

que es la iniciativa privada y la actividad empresarial. 

En la enciclica Mate~ ~t Magi6t~a,dice qui~ la instituci~n de 

la iniciativa privada ''debe contribuir a escablcccr el equili-

bri.o econ6mico-sociaL •.. dc un pn~s'', as! el empresario es 4uien 

crea los empleas (manera de practicar su generosid~dl. En la en

ciclica Quad~age~6imo An1to,la misma iglesia considera la acci6n

dcl ~mpresario,en cuanto a la concentraci6n de la riquPza y del 

poder y "enfreqt;=t tn:-s tipof; ele luch~1:a)Prcdominio económico. b) 

Poder Politico.c)Uso de la fuerza y el pocter politice parn favo

recer las ganancias de los nacionales en los paises fuertes 19 •1 • 

Por lo tanto, la función del empresario es muy especial. Los 3 

puntos a los q~c se tiene ql1e enfrentar,hoy dia,cl empresariado, 

son los pilares de sus cond11ctas es pro de unn hegcmonia en el 

seno del Estado mexicano. 

Constitucionalmente,los empresarios forman parte del sector-

privado {y asila 6ptica oficial los considera):los empreuarios

son los creadores de las nuevas cmpresas,los empleos y una mayor 

riqueza que se~ prefcrentcnentc mejor <listribuida 20 

La tarea del empresario es muy amplia,no sólo en el aspecto 

económico sino el social:"pugnamos por un orden económi.co y so 

cial que hri~dc igu~ld~d d~ oportuni~~<l~q ... y h~g~ poAibles ... la 

justicia distributiva (económica)~ la justicia socia1 21 •1 .Al re

ferirse a igualdad de oportunidades,enarbolan una cuesti6n so-

16.ALEJl\NDRO !>lAEDI\,l,a Icieo1og.ía Empresarial y su Proyecto Alter
nativo,p.207. 
19.MOISES GOMEZ GR~NILLO,op.cit,pp.184-186. 
20.CARLOS SALINAS,Cicn Temas,p.55. 
21.MANUt:L CLOU'l'HIER, 11 81 Compromiso del Empresario",en Expansión, 
29-VIII-l979,p.280. 
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social y politica. Social,en un sentido de participaci6n del ir1-· 

dividuo, de tener una iniciativa de cada partLcular,de cada ente 

privado (he a4ui que el espiritu cmpresariJl alienta lo que an-

tendemos como iniciativa privada). 

Politice, debido al actuar del Estado en la economia, ya que 

si bien óste ¿1poya al e~presario, ta1nbi6n corap1te en su contra. 

Otros an51isis sobre el tcma 22 se enfatizan a denotar la ana

logia entre emprcsario,hombrQ <le ncgocios,burguesi~ o burgu~s, 

iniciativa privada,sector privado,ctc. 

Pdra nosotros el concepto d~ c~prcsario,cstfi ampli~,30 a un a~ 

ter politizartc1 1 con privilegios econ6m1cos, ident1ficado con el 

término burgu8sÍa y ql1C por sus rcl~cioncs,<le la actividad poli

tica que desvl0q~,truspa3a los Jimitcs de lo c¡uc ln clase social 

implica. 

Los empresarios bien podrían ser,por su actuar politlco y a~ 

ministrativo,tipificados dualmcn~:e: aqu611os altos ejec11tivos d~ 

dlc.Jdos a lu activi.d.::;d gerencial o dircctiva,y que en muchas oc~ 

cienes son sólo accionistas,no d11e~os mayoritarios, y que ta 1 

vez optarl.an o no a militar en p.:ir-tidos como f\cción Nacional (e~ 

me los casos d~ Pablo Emilio Madero, Jos& Angel Conchello,etcl ; 

el otro tipo, lo conforman,en el n1ayor de los casos, el empresa-

r~o propietario,que yd no añministra sus empresas sino por inte..i;-_ 

p:ísita persona -como e.lguno de los del primer tipo-,y que se in-

corpora a la po\iticu empresarial en la cámara local o nacional 

de su ramo, o bien en el mismo Consejo Coordinador Emprcsarial-

(como lo scrfan Bas~goiti, Goicocch~a, Clouthier,etc}. Sus exceE 

cienes las hay: el empresario qlie hace politica en dlguna c5mara 

o confederación patronal nacional y despufis se conduce como li-

der partidista y candidato (verbigracia, Clouthier,Luis 11.Alva--

En los estudios sociales el término ~mpresario y el de bur--

gués (burguesía) son análogos,sinónimos. Y al referirnos nl bur

gués, lo hacemos enfocando a los grandes propietarios de los me-

22.CRISTINA PUGA, 11 Empresario: Un concepto Otil",en Estudios Po 
liticos,#l,Vol.B,M~xico,pp.52-57. 
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dios de produc::ién o !iq.Jd8-:sl .. 1 \·arias firmas dt: Jiver.sos sei.:'t~ 

res económicos. La tdea de que los einpresarios políticos surgen

como lídert:s gn~miales es ac<::>ptable, si se retoman los dos tipos 

de empresarios. ~m~r1 de 6sto, los sc~undos son los representan-

tes y perpetuarios de los i11tcreses del gran capital y la libre 

empresa (adem~s de los empresarios ~enores y/o poco poli~izados) 

neol ibcral is ta. 

Luego entonces.este empre!,ario, el politice no el gerente, es 

el que inte~e~~ en 6ste estudio. Otra de las razones ,es la que 

estos empresarios conformnn 11na ~lite dentro de la clase empre

sarial. Unido a 6stu, los ernpresartos han ido confor1nado cuerpos 

gremiales representados por los pertenecientes a dich3 &lite,ese 

reducido grupo. La consccu~n~ia anterlor surge porque ''sus demd~ 

das de capital excedieron los recursos de sus comunidades locR-

les''. Y como del imita Rodcr1c Camp 23 ,c1 empr~sariado nacional 

forma parte de una de las varias ~lites incorporadas a la estru~ 

tura- in5tituri(in;-11. 

Los empresarios forman parte del grupo propietario mayorita

rio del gran capi.t;1l nacional cohesionado por ampli.as redes fi 

nancieras y de inversi6n; y que adem5s logran tener 11na partici-

pación politjca sea bien dentro de un partido determinado {PRI o 

PAN) o en s11s organismos de representaci6n gremial (COPARMEX,CA

NACINTRA,CONCAN~CO,etc). 

En cuanto~ ~slos planteamienlos,quedan fuera de ~ste estudio 

los medianos y pequefics empresarios ,ya po: s~ minima capaci-

dad econ6mica o capital social de giro; o bi~n, por la falta de 

ligas con grandes empresarios (acon6micas) o con la burocracia

politica (politit:~l. 

Tenemos asi que el empresario estar§ en base al segundo tipo 

sefialado ar~1oa 1 y sobre todo porque se liga a una esencia poli

tica de Rcci6n o linea polft;ca idcntific~da con 8U papel cada 

dia mis activo en la sociedad politica mexicana. 

22.RODERIC CAMP,"Las Elites Mexicanas",en Vuelta,f!l38,p.37. Cfr. 
CHl\RLES WRIGHT MlLLS,La F.litc del Poder,pp.JG.17.FCE,México,1986 



2.¡QUE ES UN GRUPO DE PRES!ON? 

Otro de los elementos afines a este trabajo,es de 1.a concept11~ 

lización de grupo(s) de presi6n; y si existe o no una tlif3rencia 

con lo qt1e se conoce como grupo(sl de inter~s(cs). 

La sociologia nos define ~uálcs sor1 los grupos qt1e se desarr~ 

!Jan en la socicd~d,tcniendo asi que el grupo es una estructura 

social con unn pcrmar1cncia dentro de la colectividad organizada 

y dicha~~ sociedad est~ comprend1d~ por 11na scri~ ~~ individuos 

''que viven j11ntos de manera permanente en un territorio comGn , 

cooperan en gr11pos para la s~tisfacci6n <le sus necesidades'' y ¡~ 

ra el logro de la u~id~d social .• 

Otril definic16n de grupo O(IS da clemc11tos relacionados con el 

pap~l que éstos desempeñan en el contexto S-:Jcial :c:Jda grupo so

cial tiene roles intcrrelacionndos con ~icrtos valores y creen-

cias producto de sus ~elaciones rectprocas 24 .El papel o ro: que 

cada grupo desempcña,cstar& de acuerdo con sus intereses -que en 

momentos dctcr·:-;inanles los h.J.rc'in un1rse entre sí-. Por lo tanto, 

si nos incorp~ramos a un grupo tendremos unil ideología especifi

ca a dicho grupo ,pues al incorporarnos l1abremos adoptado aqu§--

11~ 25 : este es nuestro papel,al cual nos l1arfi modificar varios 

puntos de v1sta dlfer.c.·nt0s.Lo anti:rior· rcp~rr;1Jte e-n Pl estudio 

de las organ1zaciones. 

Los grupos sociales se unen para representar ciertos int~re

ses en la s~ciedad, teniendo asi que es su p~pcl o rol, y que ~r1 

razón de cumplir con stis necesidades estarfi adoptando un estatus 

(status) dentro de dicha sociedad y ante otros grupos:así la re-

coa la sociedad que los unirá (dichos elenientos). 

Un grupo social estará representando un conjunto de intereses 

de la misma dim~nsión,es entonces que ese grupo social tendrá 

una participación o rol en la medida que haga Vi1ledc:ros sus int~ 

reses.Los que pueden ir desde lo ccon6mico hasta lo politi.·o,~or 

lo que u11 grupo ~e presión ''indi~a al mismo tiempo l~ 0xister1cia 

de una orga!1izac1ón formal y la modaJi.dad de acc16n del grnpo-

23.MA.TERES~ MARTIN,Introducci6n a las Ciencias Sociales,p.87. 
24.LEANDRO AZUARA PEREZ,Sociologia,p.63. 
25.PETER BPRGER,Introducci6n a la Soci.ologia,p.163. 
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mi~mo en vista a L.1 consecuciór. de sus fi.nP~: la prcsión".La pr! 

sión en sentido politico,es la acci6n conjunta, de individuos-

que unidos por ~otivaciones comunes trata de influir,n1ediantc la 

amenaza o el uso de sanciones,en las dec~sl.ones qua toma el go

bieL·no ya p,1ra car:ibi.ar c-o1 statuc· quo ante 1as "amenaias de i.ntcr 

vención de otros grupos o del poJcr politico mismo
26

•• 

En cuanto a la hegemonia pretendida,como objetivo comGn impl! 

ca otros elcmer1tos~ es la suma de varios objetivos de los grupos 

de prcsión,c11 s0ntido politico,ya g1Jc ellos b11scdn y se determi

nan objetivos especificas. 

Un autor ingl~s nos dtce que los grupos de presión ''son cons! 

derndos ... no sfilo cnmo fenómenos naturales cuya~ actividades de 

ben ser 1ncluldas e11 toe!.:. relació:• completa de política, d-:=mocr.§. 

ticil (y de otros tipos), sino tambi&n somo compo~entes virtual-

ment~ necesarios de todn sistem•i libre o dcmocr§tico".Ello impll 

:::;i (~uc los grupos de presión son necesar los para lia lancear las 

rel~cioncs de poder entre los demás grupos sociales. 

Los gr;..ipos de presión pL1cden llegar a ser copartícipes de las 

re lac j enes Je] proceso hegemónico: 11 los grupos de presión -cita!!_ 

do al autor ingl6s- plieden contribuir de m~ncra crucial a los

procesos y princ1µlos que caracterizan a los sistema democr§ti-
27" 

cos modernos . Uno d~ lns objetivos de los.grupos de presi6n 

es la de influir de~ididamente en las politicas gubernamentales

y/o cstatales,csto es prop~ó jcl los empresarios:ese es uno de 

sus objetivos c0mo grupo de presi~n. 

cad3 grupo de presión corresponde al ejercicio cclectivo de 

la voluntad de influir sobre las decisiones politicas,presionan

do ante lc1s a11h1ri..-1.v:10s ')ubc:n.::imcr.tal.::s 28
; <lt! io que se colige , 

que la acción de dichos grupos "indlca a] mismo tierrip0 la cxis-

tencia de lina organización ..• y la modalidad de acci6n de grupo 

~n vist~ de la cor1secuci6n de sus f\nes 29 ·•. 

26.GIANFRAtlCü PASQUIN0,'1 Grupos de Presi6n'1
, en NORBERTO BOBBIO , 

Diccionario de Politica,·r.I.,p.753. 
27.S.C.FINER,El Imperio Anónimo,p.15. 
28.GIANFRANCO PASQUINO,''Grupos de Presión",BOBBIO,op.cJt,p.751. 
29.ibid,p.757. 



r:l término de gn1¡_;.::is de rresión fue: ar..:l1ñ¿¡dv ¡:so1: un µQriodista 

de Washington en 1925, para definir una pctspectiva b~en ~afi~! 

da: concreti7ar el pasado y presente con un-J proyecci6n en el f~ 

tura, y esto hasta darse una idea de su pldn de lucha. 

Por esto los qr11pos de pr0si6n han s\do irli!ntificados co~0-

''la acción de las organiz~ciones privadas sabre el poder 30 ··.1·0do 

grupo de presión es un grupo organizado ''que intenta influir ~o 

bre las decisiones del gobierno sin buscar ~jercer 61 mismo los 

los poder~s formalos de ~stc 31 •• 
I,os grL:pos de pr~slón tienen ~n rol jlicgo en el r6glmcn po-

litico: influir en l~s determinaciones g11\,~rnament~!~s y ello se 

refleja en las organiz~clones sinJicalcs.9rcmiales,e~9rcsari~les 

y dcm~s. Lo~ grupos de presi.6n son orgar1izaciones dispuestas a 

defender los ''intereses parciales,(yl s~~ i.n3trumcntos conf1J~·n~

j~·rcs d0 1~ c.~lcrtividad,do l~~ \11~h~s ... en el sena de la 3acie-

la socied~d,cs ~ecir,1ncrlianLc ó~:tw 

!' 1 '. ,:· t '.- ::.:a·: i ,·, 1 P.:--..!~··· . 

:>e c.rna1 lzan los cun--

por loE; -:~rUpOS rje presión, cuya iWtU.:··. lÓíl SC d! fcrencÍ'3 dr~ lf.J. de 

l.os pJ~t1~os ~~liticos. Oir~t1~ p~0s\6r1 es ejercida por lln poder 

de hecho. Pard ente:~c!er m~jor ]l> iu~ los gr11p0s dr• prcsi6n impl~ 

can, leoncmcs qu~ fr~nacio Bur1]n:-1 -c1~·-lnrlro '" Sr:-rr,·! P.ojJ.:;- i:~icc que 

estos son orgar\'z¿¡cjo;1c:s o grupo:~ collcsionr1d··s de intcl"f!:;c:> 0ccr 

nómicos !coffin los empres~rios>.~uc no son políticos ,pero se v~ 

1en d.:-· é~;t,1 -1_,-1 pol ít1C<1- come :· . .::dio pdri1 la defensa de s.us int.:-:, 

reses y ob__ier.lvu:: q1·upal·:·s,0 1:.ClaLr dr! 2 :nancra;-:.: er1 l:=is pq!lli_. 

cas 'Jll'.)l'l"l1él!nt~:,ta1i:-:s,unu;la ,-,t_rc"!,en ~¿¡ polÍt!Ca naclon,11. 

sondl1d,1~: pol!ti.r;,J intl.1yt-\lf_,, !lidere~:; ~omp=-c:.,ariales 0 cl1pu1~1s-

Crl~Tlitl'."alc.sl :·11"Jci.cndc1 'Jn l ',·i;:1:,.;.:J d la :Jr?lni.ún pública ·;j,1 inass rne

di¡¡ u o::ro:: c;o11a1es indi · 1:.r.:tz::~,. 
------
30.GJU\E~ NODIE y Gr:R!\HLD :-:TLli;rJI·:PT-!TN~!i-:DY,Opini.oncs,Públ icoi::; y 
Grupos de Presión,p.11 l. 
'\l.Los p,1rtidos Políti<':'n~.,·r;i1.,d<:"S 'l't;:-"l.s S:;l•:.:it,#:10,: .G:'. 
32. IGNl\CiO BURGQ¡i.percchn Con:>tituci.onal Mcxi.cano,p.541. G!-.:OHGES
DUHDE!\t:,Trat.ado de Ci<.•ri. ." Politica,T.!TI,v.t, dice· que· lns r¡rti

pos ~le pi·cs.ión c•s un ·~,_··''•JiJnto de persona;; "entre l<i:~ que existen 
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llay que direreri~iar cntrP grupos Ce presión y grupos de inte

reses para s.::i.bc-r st esLarc~0~· trnle un misi.--1 término o llU; J.: ::;c-r 

asi,cuáles serian lRs diferencias entre 0110;. 

A}Los Grupos de Presión y los Grupos d0 11tereses. 

Uno de los puntos a dcfinir,cs la relac\6n qJ2 pudiera existir o 

no entre un grupo de presión '/ un grupo de i. ttcreses. 

Seg6n Pasquino.estos dos pucder1 ser identi.ficados con un ter-
* cer término:el lobbying. Est.:c último es una exprPsió11 11 tornada-

del corredor de los edificios parlarnentarios y de la entrada de 

los grandes recintos (en los que) ... r.eside'n los parlamentarios , 

se trata de una 11r:tivida:l o ... de 11n proceso más bien que de nna 

organización''. Tcnc~·~s qtle el lobbying es s61o un~ cspc~ie <le h~ 

ccr politica, politica Je corredor y de intriga 33 ,y lo que 16gi

camente puede ser un proceso hcterog6neo; es decir , que no sólo 

puede ser propio de los representantes de grl1pos de presi6n ante 

el póder hegemónico y gubernamental.Dcscart~mos la posi~i1ida<l 

de remitir dicho término angtic~no a nuestra reat1ctad de los gr~ 

pos de pres 1611. 

Bl sentido de los dos términos {grupo::-. de prerjtón y ch:: i.nt.cr~ 

scs),cs realmente el mismo s6lo v~ria en la dicción -Pasq4ino-

que lo exprese. Asi el grupo de inter5s es torlo gru1>~ que lleva

ade1antc un sin niimero de reivindicacio11es ante otros grupos de 

la sociedad ''para el establcci.miento,el mantcnimiento ... de for

mas <le .::onduct.:.i que san i~hcrentcs a las actividades.~~" recipr.2_ 

cas. El grupo de intereses se basR en la sup:e~~cia de cada uno

de los intereses que se sumergen en uno s6lo,por lo que Ja dic-

ci6n de grupos de presi6n '' ... indica al mismo tiempo la existen

cia de una organizaci6n formal y la modalidad de acci6n del gru

po mismo •.• " con respecto a sus fines. 

Los grupos de intereses se transforman en grupos de presi6n 

"re1_aciones especificas ... (como} un mooo c.:uL.::.::ti::Q i:h• r.onducta", 
uno de los (actores de un1ón es ''la consideraci6n de los intere
ses" ,p.321. 
*Dictionary 'file New Worl Spanish-English, p. 871: el lobbyi.ng es la 
implicaci6n de ve~tlbulo,sala de entrada;en política significa ~ 
cabildeos,cabildear. 
33.P~~QUINO,op.cit,p.751.Cfr.GRAMSCI,en su Notas sobre Maquiave
lo,p.11~, habla de ~ste t6pico. 
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cuando el interés se convierte en un interés polí.t:ico ; así los 

grupos de presión son un conjunto organizadv surgido ''por el 

esf~erzo de t1accr frente a un problema inrncdi11to,(y) RC hnsan en 

un inter6s y se transforman luego para pr~st.,1r los sPrvicio2 que 

sus af\liddos van considerando nccesari,is 14 ." 

Los grupos de interés suponen lu existencia de ciertos i.nter~ 

ses particulares,que pueden transform~rsc e11 intcróscs políti-

cos. Esta transformación obedece al hecl10 <le que ]¿1 hegemonía de 

los empresarios es n0t.amentc económica y no politica,como la del 

Estado. En este contexto,ellos t.rat.:in d2 valerse de rllcha hegem~ 

nia económica para buscar o propi~iar un camhio c11 el statuo qua 

y ~si aRpirnr a la hegcmon[a politicn e11 situaciones precarias 

de poca credibilidad gubernam~ntal. r.~ FJcesi6n hace val.ederos 

los intereses del grupo, a nivel politice (los empresarios co1no 

grupo ~olitiz~do), cr1 pos <le un cambi0 sust~ncial de las decisi~ 

ne¿ gubernamentales. 

Una diferencia, radica en la relación entre grupos de presión 

y los partidos politices. Estos Gltimos, representan ciertos in

tereses de un determinado grupo soci.al (en el imbito político) . 

Los partidos politices y los grupos de prcsi6n pueden conformar 

una llga en común: la política. 

Los empresarios,como grupo de prcsi6n ,no s0 sienten represe~ 

tados ante los aparatos del Estado (los poderes de iste y el go

biecno) ,en consecuencia buscan la titularidad de dicha represen-· 

taci6n por medio de los partidos politicos,o de sus dirigentes

~amarales; o en el úlcimo de los casos.por los medios no cstablE 

cides en las reglas del sistema político mexicano. 

Los empresarios, son inicidl11~~11Lé gr:~t:1c: ~!e !;.":i:!r6s r1PnArnPn-· 

te identificados por su Artuar econ6mico: y este grupo de inter~ 

ses (regularmente econ6micos} forma parte de una clase especffi-

ca de lA sociedad: es decir, a la clase propietaria de los TTI(_.. 

dios de producción y que socorre al riesgo de intcrvenir,de avcn 

34.op.cit,p. 752. 
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turarse a efectuar las combinacion9s econ6rnicas para brindar un 

servicio a la colectividad. 

Adem5s como clase, este grupo de intereses, est~ r0lacio11ado

por un alto índice de ingresos económicos, muy superior a lo que 

la equidad económica pudiera delimitar. 

La clase denomi11ada por los analistas sociales como burguesia 

o emp~esario,capitalistAs,sector privado,etc.,ticnc como clase 

en si ciertos intereses y/u obedecen a una determinada irliosin

cracia confor.madora clel qrupo. Postor.iormente se vuelca en gi:upo 

con un interés emin;:ntemrntc po\ itizado,es decir, cu,1ndo r.On!d•:I~ 

ra un exceso de potestdd estatal en el sistema econ6mico 1 dcsple

ga determinadas conduct1s consideradas como de presi~n. Presi6r1 

destinada a la posi!1le desvirtuaci6n del ~itado exceso ~statal , 

o bien la 11~gociaf:ióri dentro de un m:irco y contexto of1.:;nsivo. 

Com::i grupo pres ionarlor, scnt im:n; r¡·1e la !f!~d ?.~J. c!c- 1;1 rrr>~~ i .~,n 

scró el pAr~metro para saber si es presiond<lor en dctcrmin~do 

grado. Esto con la f inillid~cl ele discornir el objetivo 11lteri~Jr 

de dich~ prcsi6n, (¡t1e bien pt1cdc ser sim?lcinentc solicitar una 

reforma hasta Ja completa ckscstabi 1 i ;~ación del gobi.erno, corno--

acto complejo y conj11ntado de todo el proceso 

económica a política. 

de transmutación 

CLASE SOCIAl------------GRUPO DE INTERES 
11 
11 

'J V 
E.<IPR~¡:AR ¡os?-- - -- ---vs~ - - - - -Gcl.137 ERNO 

11 "!' 
11 1 
~V 1 

GRUPO DE fRES10N i 
... ,,,..,.,&___ , P1t.e6.{on~Ilt, ¡ 

-- --·· '"Ne.goc.i.ltJt, 1 
Sof...i._c..i.t1Ift. e. tC' .1 

B)Grupos de Presión y Partidos Politices. 

La importancia que tienen los partirlos políticos en todo sistema 

democrStico,no~ hace pensar en las relaciones anejas (paralelas) 

con los grupos de presiAn. los cu~~-~~ f~rm~n ~c1Ll~ de <liciio si~ 

tema. Sin embargo, hay que hacer una dif0renci~ sustancial entr~ 
' ellos, y.1 q110 sus objetivos y finalidad son diferentes; ambos CE_ 
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na!\~3n deM~nrl~s y necesidades de sus integrantes y adictos pe~o 

la mancril '/ el conducto es comple>tamente dif0rcntc:arnbo!" son \ll"i 

nexo con la socicd3d y el Estado y los aparatos de ~tiL8,pcrc su 

esencia es diferente. Asi tenemos similitudes entre estos, a lo 

cunl l1ay que aclarar,ya que son enteramente casos contrarios den 

tro del contexto hegemónico. 

Los partidos ''se representan como especies del genus qrupo'1 y 

por lo tanto resulta fác1l decir que existe una toL;•l diferencia 

en dimensión de las agrl1paciones politicas y de las qrupos de 

presión . ~-\qllél los pueden sc:r más pequeños que lr)s ú1timos , a 

ello hay ~u2 rcc0rdar d las c·inf~decacin~es ind1Jstridlcs 35 . 1~do 
esto en un contexto soci~l y 1Icb~l. 

~n México, n.~;-;;l,ltJ.n m·dy p-:lrtlcu1u.res '.:!~5tas comparaciont·s por 

ser propias del sisteílt~ politice 6lt~ ginr1i~ . Pasq11i1lo,ya clta

do, nos dice qt1c no es posible una di(ecenciaci6r1 de los dos en

tes ana1izadas,ya sea desde 1a pGrspcct1va Liei .ímlJilu de; ~cti

vidnd (ya guc l1ay yrupos de ¡1rcsi6r1 11acionalcs y µartldos poli~i 

::::o:; 1t)•_·.JI•-.-.:); ni dp l::i •in<?l i(\ad {ambos pr0c1uman finJ.l idades 9!:. 

nerales); ni de articulación de los intcrc.se.s (es función de lu;;-; 

grupos de pr0si611) y ld agregaci6n 36 de intereses (de los parti

dos politicos,cuyo inter6s será la toma y arri.b0 al poder). 

Las categorías de ámbito de act.i..vida(J, de f.inali.cl.:1d, de par

ticipación, de articul3ción de intereses y/o la agregaci611 de

los mismo_,;, son innccesari,i.s para una posible comparación entr~-

uno y otros. 

Tanto gcupos de ~r~~si6n y parti1ios politices, car1aliza11 las 

dema11das pol[tic~s y ''de intermediaci6n entre soci.edad y el go-

bierno, de recluta1nicnto politico,de participaci6r1 politica y de 

integración social". Los pürtidos po1itico~~ y los grupos de pre-

si6n no son ent0s igualitarios, ya que los partidqs tienen una 

triple tunc1ón:c.t) ...... u111¡ .... ~tc~-:i:: '.."!10r·!-0r.1l :b)3dmin.i.stración directa

dcl poder (i:>n el caso de ser: el pnrtldo en e1 mismo) ;y c}la ex 

prcsi6n democrática. 

35.ibi.dcm. 
36. ibi.dem. 
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Estas características no son propias de Los grupos de prcs1ór.,p~ 

ro en torno a ellas so realiza la actividad de presión de ~stos 

grupos. 

En relación con los partidos politicos,son grupos de prc3i6n 

''los grupos orgariizados que, a pesar de que (~tnfluyan} ... en la

distribución de los recursos,dentro de una sociedad, ya sea para 

mantenerla invariada ya ... para cambiarla a su favor, no pacti-

cipan directamente en el proceso electoral y ••. no cst5n intcres~ 

dos ... en administrar por cucnt~1 propi.u. el poder político si.no te 

ncr un acceso fácil y franco a éste último .•. tc·l influir en sus. 

decisiones 37 ••. s61o desean un c~mbio de dirección en los asunto~ 
a ellos contrarios, y no un cambio r~dical del statuo qua. 

El nexo entre pu.rtidos y grupos de presión puede ser muy poco 

vi.s.!.blc o cll.rccto y abierto.Estas c:onci'.iu111J.:; <1LicndQn .1 1a 1ri;in0-

ra d~ cann l. í zar la pres i.ón de los grupos, ante las medidas 9ubeE_ 

namentales, de manera que en ocaciones los partidos se tran~for

man en canal de acceso de inCluencia. En c~sos a1slaaos lub ~L~

pos de presión sost~cnen candidatos propios (se desconoce cómo-

se d.:l ésta realidad, per.O""hay .-:iproxim,Jciones que nos pr'rmiten hE._ 

blar de ello,cuando un partido a cierto industrial o empresario 

-co~~ Clouthicr miembro de la COPARMEX- militante en sus filas). 

Otra conexi6n,cs el apoyo a politices ''qt1e defienden posicio

nes c0incirlentes con las suyas,t~nto en prop3qanda como en [in~n 

ciamientn o fin de tener canales <le rcprcscntaci6n 38 •• ante el Es 

tado:como Eloy Vallina con los candidatos del PRI. 

Algunos grupos de: presión han dcri.vado hacia la formací.ón de 

partidos pollti..cos (cor.io el Cc."SO del Pi\t~ en sus inicios). En M§. 

xico se pone entredicha la actividad de un grupo como lo seria 

l~ COPA?MEV~ ~rgRnn pntronal que de acuerdo can l~ ley no puede 

participar en acto~ politices. 

Un vínculo más,lo encontramos a través de grupos económicos, 

como el caso del grupo Moritcrrey y sus ligas erninentcs con el 

37 .op.cit,p. 753. 
3R.Los Partidos Polí.ticos,p.64. 
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PAN:ello lo demostr6 abiertamente unu de s11s integrantes,Rogelio 

Sada Zambrano, 11 involucrado públicamente •.. " con dicho part.i.do 3; 

Man i festa e iones. ruedas de prenstl ,d i.vuiydC; 0:-.c.:; r=r p~ '!'"tP ne 

los voceros cmpr.:.~sar:i.<.1l·~:o. y de :rns cespr:"ctivds cúpul~1s,:::~n ~j~rn

plo de particip~ci6n politica en apoyo de cual o tal partido que 

pretenda subsanar los males que atrofian la participación politl 

ca y económica del cmprcsariado nacional. 

Cuando los parttdos politicos,por S\1 torpeza electoral , se 

transforman en grL1pos de presión s~ fin seria el de '1ampliar S\1-

podcr de moviliz~ción, or9;1nizdc16n .•. " y de prcsj6n; por lo td~ 

to,tienden a cre~r grupos de presi6n más dmplios q~e sus esferas 

propias da ~ilitantcs,pJr~ captar u otras sectores. 

com;) ".le iz-

quierda; y se diría que en los de i~quicrda ~s donrtc se nota ~fis 

esto actualmente. Así el P~N,vcrbigracia, sustanc'a co!1csiona--

doramentc a grupoH como fuorte frente de lucha. Algunos de estos 

grupos son: ta 1\sor.;i.cH.:::ión de Po.d!"'r:!'3 d~:• Familia,1\.C., los Cnbnll~ 

ros de Colón, L1 •\soci.-ición c,itó1 ica. d,:: la Juventud Mexicuna

(émulo ele la csU1.<lunidensc YMCf») ,1=tc. 

El contracttlaiísmo,como ligd ctl1t!jcl ( .. •n~.::::.J} 0:~'.:.::~ !Jrll;'')S de

presión y partidos, se da cuando hay un convenio ndhesi vo de un 

grupo de prcsi6n !1acia un partido como ''partes integrantes del 

mis.me sin perder sus curacteríst1cas p;cipids
4º": en el seno del 

corporati.vi.smo sindica1, dentro del FHl. Es decir, que los sindi_ 

catos -via centrales obrcrns- forman parte de uno de los secto-

res del PRI,y por lo tanto perdcrS s11 autononf0 de grupos deman

dilntes de mejoras sociales al ser intcgtantcs 'le ~St•· fJartido:c~ 

to de m3nera subjetiva. Ohjctivamentc son rcpr~sc11tados por los 

mj.embros de sus centrales ante el Congreso y/o los µoderes del 

Estado,cosa <le lo que los empresarios no pueden prest1~i.r. 

Entre los grupos de presión hay gran varicdad,contempl~da er1 

39.üi .. "v"IC Gi'.r.m:EP.,"Pi::-li':'ir·q ;inr1 P.~issiness Fail to Mix in Mexi.co", 
en Financial Timcs,15-1-1996,p.~. 
40.Los Partidos rolfticos,pp.~4.fiS.Cfr.OCTAVIO RODR:GUEZ ARAUJO, 
"Partidos Políticos" ,en Grandes Tendencias Contemporá.ne:1:;;, ~ \2 1 

UNRM,Mixico,1986. 



cuanto 3 su tamafio, la ct1Rl riPpenderi del si~tc~~ y la~ r1~1·esi<l~ 

des que se prPtendan satisfacer; o de los factores socioecon61nj

cos y politi.cos de desarrolle 1el. mismo. 

L! gran variedad de estos grupos nos tlar5 omitir a algunos;s~ 

lo mencionaremos a los m~s rcprescntAtivos en la sociedad y el 

sistema político. Par-a t:::.l conocimiento abo1~damos S.í·:. Fin0r 

-él y Pasquino reconocen gue los pat""ti.dos políticos son la scgu..!!. 

da forma de canalización de influencia de dichos grupos- quien_ 

dice haber una influencia politica para lograr el poder,como uno 

de sus objct.ivos ulter.ior.es y menos ~~ostcnidos sobre b'-13~ cünr.rE_ 

t-:i. El ti.pi) de presión d~p2i1dCrcí de los diVc!rsos intereses a re1!_ 

catar y del tipo de grupo que la ejerza. 

C)Tipos de Grllp~s de Presi6n en México. 

S.E.F'iner da una clasificación,dr. lil cu.:il tOir.arenlcH; lo. que él m!!_ 

neja, acorde al caso: M6xico. 

Hay dífc~rentes tipos de grupos de presión que cumplen una ac

cí6n det0rminada en l~ sociedaJ u ~'! el sistema politice. Entre 

los más importantes mencion~rcmos a 

*Los empresarios,industriales,financicros,grandcs comerciantes, 

bangueros,etc.,guc conjuntamente forman el sector [>rivado o la 

iniciativa privada. 

* El ejórcito o fuerzas castrenses (en M~xico forman 

un grupo de apoyo). 

* Los sindicato~ de trabajadores. 

* Los grupos de cooperativas. 

ante todo 

* Las asociaciones de profesionistas,como los colegios o las cu-

rias. 

* Los grupos cívicos. 

*Ciertos sectores de la población civil,con duración coyuntural 

cuwu lo serían los grupo3 "flashº,es decir, grupos que apar~ 

cer1 cuando se dan cl1oqu0s o se presenta la oportunidad de sa

ti sfaccr cierta demanda y que cubierta ªsta,desaparecen tal c2 
mo aparecieron:regu1arme11te son grupos de colonos,ccol6gicoe. 

* Partidos políticos 11 flash 11
, como regularmente se presentan los 

de izquierdA, trns el dc~mcmbrami~nlu del Partido Comunista M~ 



xi.cano (PC}: verbigracla,el partido Socialista Mexicano (PSM), 

y el llamado Frente Cardenista d0 Reconstrucción Nacional. 

*Grupos clericales y ev3ng6licos 1 sectas religiosas; testigos -

de Jehov .. 'i,cv.:ingellst.1s, Cüballcros de Colón, el Opus Dei, Pt-o

vida,ctc. 

Cada uno de l.os anteriores tlcne una base seg~n sus pretenciones 

es decir,que en el tipo de qn1po podemos dcfini r la magnitud y 

fuerza que rlesplcgaria ante el aparato del Estado. 

Cada uno de ellos tiende a su propi_~ realid~d,y en un momonto 

dado no se podria descartar una co~lici6n o uni6n man>::>ca de 

alianza, como la de ciertos emprcs.:irios y grupos catúl icos. 

Los grupos de presión actúan de dos t:orrnas: ] ) La acción pol í -

tica directa hac.ia la sociedad civi.l {dirigi..da a ésta); y, 2} r.a 

via inmediata de la presión ante el aparcttO gubernamental. 

Es necesario mencionar las otras vias de acción de los grupos 

de presión, aunque las citaci<=1s son las más lrciportanl:cf' Y" •1ue 

son caracterrsticas fehacientes de dichp actividad. El. Sxito del 

grupo dcpendcr5 de la organización formal e inform~l que tenga-

el siste~~ en el que op~ra el grup~ 41 

El factor ccon6mico es fundamental para sus ~cclo11es de prc-

sión ,es d~cir, que en lil medida de que ellos asfixie_n ::il siste

ma -p~r ejemplo,mediante la fuga de c~pitales,la desinversi6n-

económica,ctc- tendr~n mijs peso de negoci~ci6n. 

L~ interacción de ellos, los empr-csarios en particular, con ºE 
ganismos gubernamentales es ''evidente (ya) ... quc la atención se 

dirigirS cada ve~ ... a los grupos parlamcntarios 42 ••y al partido

en el podcr,como apcrturQ de objetivos co~uncs. 

El corpor~tivismo a nivel empresari_aJ se da mediante las 11~ 

madas Conferlt->r.,rinri'?~ ~ C'5~.J.::'.1!: de: cu.i.;,~\;L•~L jurídico pÚOltco (d~ 

be1nos descartar a las asociaciones civil~s y de c~r~cter privado 

como lo serian el Consejo Mexicano de liombrcs de Negocios y la 

Asociación de Banqueros de M~xico,etc) que jt1~g~n un papel dife

rente por el mismo ordenamiento jurí<lico,cn clifcrcncia a las as2 

41.GIANFRANCO PASQUTNO,op.cit,p.755; E.c.rr;;ER,up.cit,p.4Y. 
42.GIANFRANCO PASQUINO,op.cit,pp.754-755. 
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Uno de los caracteres del corporativismo empresarial -camarul 

o confederacion~l-, es que se rige por el derecho público ( Ley 

de las Cámaras de Comercio y de las de industri~); otro es el de 

agrupar a los empresarios según 01 rubro ccon6mico de sus respes 

tivas actividades; y, el más import~ntc, será el de su finalid~d 

esencial:velar por sus int0reses. 

Estas instituciones guardan un car5cter consultivo. para con 

el Estado (via gobierno); y por si esto no fuera poco,gua:dan un 

estrecho contLol de otras cámaros y con[ederac1ones locales men.9_ 

res, A su vez el Est~do,por ~edto de Ja Secretdria del Trabajo y 

Previsi6n Social,resgu3rda t1n c0ntrol sobre ellas. 

En la clasificación de los grupos de presi6n menciona~~s a va 

rios de elles, los cuales cada cual será más fuerte que otro por 

difcre~tes cuestiones pollticas,económi~as y sociales
43 

43.Por parte de los empresarios,re~onocemosa los capitalistas 
inversionistas en lns rli ferr.>ntps rarnt1s nrodnctivas. T,os sindica
tos de trabajadores se estatuyen en la ~úpula del corporativismo 
sindical (sindicatos rojos) observado por el partido en el poder 
{PRI}, los cuales se encuentran adheridos ya a la Confederación
de Trabajadores de México (CTM),o a la Confcderaci.ón Nacional
Campesina (CNC),tanto trabajadores y campesinos respectivamente. 
Existen otras que son auspiciadas y dependientes de l3s anterio
res,co~o la CROC. Las ~ooperativas,cst5n reconocidas como cuasi
sindicatos y su peso es pírrico al integrarse al sector social. 
Las aso=iacio~es de profesionistas,colcgios,etc.,tienen un carác 
ter d•~ C0•1S:Jltores del Estado y C!itán form:'\(1715 p:Jr gremios de": 
profesionistas de determinada carrera liberal,cuyo objetivo es 
la superación de la misma y del gremio:Colegios de Sociológos,de 
Abogados, de Administradores Pfiblicos,etc.,algunas de ellas adhe 
ridns a 1 partido en el poder (vía CNOP). Los grupos clvicos,soñ 
y surgen en los momentos de mayor tensión para manifestar el 
descontento de una pequeña minoria,segregada por motivos determi 
nados:grupos de homosexuales,las ºcaceroleras de la coloniil oeT 
Valle'',etc.,~ue intentan influir en el ~nimo de los valores con
suetudinarios y 1ac; h1..1~nM~ ro~t:11mhrPR en eiert·n~ c:.:\~o¡:; (Af>oci.r:i-
ción de ~adres de familia) .. Grupos 6ta6h,quc podrian estar liga
dos a otros grupos de presi6n. Los partidos polfticos ~ta~h tam 
bién tienen eclosión veloz y surgen como la panacéa social:se ca 
ract.er izan por enarbolar v icjas banderas de segur id ad socia 1 , eñ 
fundad~s en figuras carismátjcas de viejos esquemas poco alagüe~ 
fios,y algunos de estos partidos,se forman por elementos de la 
clase media ilustrada. Los grupos cleric~le~, influyen a nivel 
espi1·itt1~1 y su ~cción es el reclt1tamiento militrlnte: Acci6n e~-
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Para comprender la ~roblcm5tica, l~Jbl~rc1nos de un punte impo~ 

tante: la l1egemonia. 

3 .CONCEPTO DE BEGE~10NIA. 

El paradigma idcolfigico de la hegemonia,ticne dcli.cadns repercu

siones. La hegemonía es un término muy amplio,que va desde lo p.e_ 

lítico, pasando p0r lo ccon6mico hasta aspe:~tos ideológicos. 

Uno de los aspectos de la hegcmonia es la de ser capacidad di 

rectora,tantc del sistema internacional como en el sistema de-

clasc;o u110 de los subsistc~as c11 que se arLtculri el propio sis-

tema social. 

La hegemonía reconocida en los ~mGitos más particulares de

las relaciones entre Est~do y una ctcterminada clase social: como 

la burguesl~ o c~prc~ariado. 

La hegemonía pretende, además de dirigir ~icrtas conductas s~ 

ciales de determinados grupos; incidir e~ óstos y para hac~rlo , 

deb~cd cai1t.:entrarse en un actuar detenni.nado por aquel que desea 

ejerc¿rla 44 . Para A~Srica Saldivar, la hege~~~ia se co~tc~pla 
"no sólo co~o una alianza de clase o la posibilidad que tieac al 

Estado y la clas~ do.ninante (en nuc.:.tro casa los empresarios) p.;:_ 

ra ejercer su doninio sin recurrir a la c02rci6n, sin~ 3 la ere~ 

ción de una unidad superior.~~ 11 inte9rada por quienes pertenece:~ 
al bloque de po~er. 

La hegemonia se integru con los siguientes elementos: una --

alianza de clase; la posibl 1 idad de dicha al Lanza (entre Estado-

tolica,caballcros del Santo Sepulcro,etc.I.a iglesia cat6lica ha 
ido perdiendo fuerza ante la aparición de nuevas sectas, que pro 
ponen soluciones espirituales y económicas. El ejército,el grupO 
de presión más fuerte de todos, pero la corporativización del Es 
tado_ posrcvolucionario ha hecho de éste un grupo de apoyo ;y re 
cut;~d~tiE: yue con Aviia camacho,ei e)érc1to pasó a engrosar laS 
filas de la CNOP,pilar del PRI. 
44.SILVANO BELLIGNI, 11 Hegemonia,' 1 en bOBBlO,op.cit,p.775. 
45.AMERICO SALDIVi\R, Ideología y Politica del Estado Mexicano, 
p. 45. 
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-buro~raci~ p~l!tica i ld clase eco~5mic~m~,te a~~inante) que 

tenga co~o fin ejercer dominio sin coacci6n; y, conformar un bl~ 

que de poJ8r ~amo uni~ad superinr: esto es la clase ccon6micamc~ 

te dominc111tP 'i la cL:isc políticamentP dominante. La via de repr~ 

sentar su dominio lo es la ideología. 

La hegemonía constitu~rá uno de los principios organizadores 

para ser ampliamente difundida por los aparatos id.colÓ<Jicos a la 

vida social. El mismo Saldivar,nos dice que una clase se hace t1~ 

gem6nica,cuando es capaz de articular y unir en su entorno a s11s 

propios intereses los intereses de otros gruµos: o lo que es lo 

mismo,cuando un grupo con intereses dcf in idos (·(li6nsese en los 

empresarios),logra.alleg~rsu de otros gr11pos con todo e jnterc-

~es par~ representarlos: esto se daría por medias ideológicos de 

convencimi.ento {lo que hacen los empresarios co11 grupos catól_i 

cos, _cuando hablan de su tarea de velar por la diqn1J~·ld ht..tmana y 

el bien común CJ'•e son también pregonados por el c:Jtoli::ismo so-

cial y reconocido de ~stos grupos subalternos). 

Los em~resarios como clase »pueden alcanzar la hegcinonia a

través de •.. 11 el conscn.-::::J :le las clases acccsori.as o subalte!. 

11as a la clase dom~nante y proyecto hist6rirn ; la incorpora

ci6n pasiva,p~r otro lado, al proyecto clasista,reivindicando de 

mandas de aquillos grupos af~nes a la clase dominante
46

. Si con: 

templamos la acci6n que persiste en los empresarios, como una 

clr1se económicam2nte domin;inte, :s~ encontrdt'á una gran similitud 

con las anteriores ideas vertidas. 

,La hege~onia no es sin6nimo de dominaci6n,sino que i8te Glti

mo es una forma de poder,y yuc clas~ es todo ''un qr11pn humano -

que se encuentra en igual sit~ación ••. '' de "probabilidades tipi-

cas" propias de la situaci6n de clase47 . 

Hegemonía ideológica,notada en todas las esferas sociales y 

será cambiante de acuerdo a ciertos pnrámetros de conducta de 

las c~ases sociales:siempre está encaminada al logro de una con

ducta especifica. 

46.AMERICO SALOIVAR,op.cit,pp.47-48. 
47.THEOTONlO DOS SANTOS,dice que el concepto 
fue creación del marxismo,ya que se habla je 

L 
de cla~e so=ial no 
ella desde ~~ist6t~ 
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LJ. hcgem0nia se' conte.11;?13. desde la óptica :l:! la lu::'.1:i. de cl-~

ses. Para algunas es::uel1s v~o1,arxistas (Nicos Poulant:.zas) lu. he 

gemonía atiende ,, un<: Cdtc-:;1. .. H·ía que es la de clase hegemónicam·~~ 

te dominante, que ~ su vez cst~ bifurc~d~ en clase políticamente 

dominante y clase cconómican~ntc d~~ir1ante, y anexa a ambas una 

nue;¡a clase: c1.::is~ "lttrt.t~nrdo'ta del Ec;t-1-1::> (la buro:::racLa), que 

ser5 el órgano supre;n~ para dirimir l.3S conductas ajc~3s 3 1icha 

categoria de clases do~lnantes 4 ~. 
La hegcm~nia va siempre ligada al ejercicio politice y econ6-

m1co, pero como hemos visto no es del todo 3sÍ., yn que la hegcm.9_ 

nia se Pl1cde implant.Jr desde un aspecto idcológico,como lomen-

ciona Saldívar. ColcgimJs que la hege~onía büsca<la por los c~pr~ 

sarlos,co~o grupo de presl6n,cs titánica. Est~ bG~queda de hege

monia es politica,y para el.lo deber5n aprovecl1ar el ~el1ilitamle~ 

to del gobierno (por tjemplo,con Echeverria) para tratar de lan

Zílt"f'•· r•n su 1·09ro. 

les,com1) Un3. división de la so·::iedad,Conccpto de Clases Sociales, 
,p.ll. MAX 1;EBER.Economía y Sociedad,p.242 y SS. 
48.NICOS POULANTZAS,Poder Político y Clases Sociales en ei ~sta
do Capitalista,ttQuinta Pdrtc'',pp.425 y ss. 



C/IPJTUl.O 

LC6 EMPRF.SllRIOS Y !JI llll-!!ITTSI'RACION PUDLICA 

Es "dctcrmirnmtc .•• L:i. µrC?sencia empresa 
ri.:il <:"n la Pscenll p::>litica n:icionultés-:= 
ta) es la del conflicto p.:ir redefinir
las normas qi..ic rigen Bus relHciones con 
el gobir~rnc. Este conflicto ha incidido 

en l.:is fOt11l"lS rlP. acción anpcesarL-11. •. 
CCXTD fuerza p:llítica y en la pr:opla. r.<.:ir 
fologí.rt dc1 régimen íX)lltic~' admini.stra 
tivo". -

t-'\ati.Jdc Luna, I.OS F.J4PRESAHTDS,EL SISTE
MA PJLT'l'ICO 'í IJ\ DFl•\':<::l<l\CIA. 
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Los empresarios siempre han manirestad~ su importancia,no sª 

lo como clase social económica indisp.cnsabJc, sjno que ha recon

siderado su ingerencia en los asuntos pfiblicos del gobierno (in

clt1so Clouthier manifestó que s~ habla :¿~a;1LaJ0 Ut1 imperio µr~~ 

pero,cuan más hJ.rÍ.:?. ::;n ~·16xico ck 11.¿·yar al lJl./cier}, diciéndole a 

iste que si ellos influyeran y dictaminaran -en los rubros más 

importantes- las decisiones, prontamentP las soluciones serian-

más eficaces ante los ¡;roblemas que presenta el Estado moxlcano. 

Esto puede ser toña lo certero pos.ible,cmpcro el proyecto na

cional de la Rcvoluci0n (el ernanado a~ c!la) es y difiere del 

planteamiento que ellos han ~ucrido imp0ner. 

Tienen un proyecto nacional heterog611co,cuyo modelo no es la 

pretensión de la ''preservaci6n,al mcjora~iento o a ln satisfac-

ción del interes generul o del bien común 1". El fam0so bien co-

mGn, _que algunos partidos politices hacen suyo como plataforma 

idcol6gica. ~sl tainbi6n es adoptado por SllS al.lados, los empresa

rios y la i~lcsia cat61ica. 

Para los empresarios, e] Licn común es cntendirln ~esrle la óp

tica de la prosperidad mutua,cs dccir,que ella ser§ general en

el sentido de que a ellos les favorezca inicialmentc:~si la 

s:itisfacción scrÁ m"lynri Ln-LJ, p_,cibir p.Jr.:t dur. ; .. sí. lus emp.r:-es~ 

rios han ten5.do que adecuarse a las necesidades de su tiempo. 

D~ntro de la administrí1ci6n pGblica,han contemplado la opción 

de influir en ella y/o formar parte de sus nóminas (no por nece

sidad económica,sino para tener mejor acceso al poder politice ) 

en altos puestos de c~pi.tal importancia. 

El empresario posrevolucionario ha tratado de infiltrarse ~·1 

1-:>s S-2Ctores o:?Jti:al.égicoi;; del Estado. Su infiltrd::ión ya no sólo 

es en la econ~~ia sin~ en la p~litica, en la cosa pGblica do~Je

hay una disputa fi:o~tal con el gobierno. Esta es una de las for

mas de presionar ante el Estado. 

Cabe recordar que el boom del desarrollo empres~rial se dio 

en el peri6do alemanista,dondc se logr6 un alto grado de infil-

traci~11 di~~cca del empresartado. 

!.IGNACIO BUHG();\,Derecho Constitucional Mcxicano,µ.540. 
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El r.orporati•¡isrno fue importante para el Estado,ar.te los emb2. 

tes del empr0sariado. LQ f6rmula fue la creación, solapaci6n e 

instituc\onalizact6n del corp0:ativin10 camara~, que a lo largo 

de su existencia ha ccimbiado de forna y estrur.tura haciént3ose c.!! 

da dia m5s independiente. 

Carlos ~rriolR dice que el Estado consider& como una 

necesaria el ''reest~ucturar y reforzar a los grupos empresaria

les" desde 1917 -pleno gobierno carrancisti1-, y con lo q11c se d;:_ 

nominó la vol1111tad º'gan~zado'a dcf E~tado surgen las primeras

muestras del corporativismo empresarial, que da reconoci~icn~o 

público d las cSmaras o confederaciones empresariales? 

~nteriormente se habl6 de un proyecto nacional empresarial h~ 

terogineo ~ al parecer de mJnera amorfa -al igual 1ue la condl 

ción de que !~s grupos de ~~~ai5n tienden a ser amorfos 3-- pero 

iste .es consensual ~entro de la esfera empresarial y grupo2 1nLn~ 

ritarios n ellos coinsidentcs y/o allegados. 

l\.ntes dP seuui.r adelante, abordaremos -...:n punto ne~Jr5lgico: s~ 

ber y conocer suscinta~ente los antccedcrites de ~sta nueva clase 

empresar\al ~ntcrior al alemanismo. 

Tras el triunfo revolucionario, la burguesía porfirista tuvo

diversos destinos: expatriarse y rescatar algo de lo mucl10 que 

tenía y tratar de sobrevivir en Europa; o bien,quedarsP. para re~ 

catar lo que se pudiera m&s, es decir que el nuevo gobierno le 

restituy~ra parte de lo expropiado o ganado a la causa revolu-

cionaria; y por Gltimo, algunos a~ allos se incorp3raron al pro

yecto n?cionallsto de Carranza 4 . Ejemplos de ello lo tenemos en 

el destino de varias f~milias porfiristas. 

En este sentido,el Estüdo posrevolucionario al mando del go-

bierno carra ne i sta mo ldéa todo un proyecto nacional, donde se r.!::. 

qucri~ lJ r~cstructur~ri6n ~~ ~n~os lns Rectores: entre ellos el 

econ6mlco. Asi todo Estado tiende a retroalimentarse,es decir, 

busca la repro<lucción de si mlsmo,y eso lo entendia Carranza al 

iniciar el. proceso de incorporaci6n de los empresarios porClris

tas, los cuales se la j1tga\ian con ~l,para asi finodr las bases 

2.Cl\Rr.os l\RRIOLA,Los Empresarios y el Estado,p.11. 
3.IGN~CIO RUHGü~.ibidem. 

4. JORGE Cl\RR J º~~ y ALONSO .\GUII ... AR, I.a Burguesía, la Oligarquí.a y el 
Estado,pp.110 y ss. 
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dPl sistema económico mixco. El empresario tuvo que fungir acce

soriamente ante el Estado, qulen propic1~ ios medios id6neos p~

ra el desarrollo nacian~l económico. 

Hay que adverttr ,que a la par de estos 0mpr.esurios -los ex 

por:i.ristas,b"ien pudieran llamarse- emerge una nueva cl~se ca 

pítalista,represe;,':nda por los gnipos de rc•Jo1uci.on3r\.os usufruE_ 

tuarios del movimiento armado {~ar6n sácnz,Plut~rco Elias-Calles 

y otros más). 

Así. el Est.cido reclutó a lcl antiqua burguesla -escasü por cie.E_ 

to- y la nueva que nace bajo su cobijo. 

I~s sucesores de Carranza tuviera~ la ~i~ma visión, a p~stc-

riori. Con ObreJ5n y Elias-Calle; el empresari~d, comienzd a or

ganizarse en el ámbito econó~ico, sin olvidar su asociación gre

gremial que se mostrará fort1lccida llegado eJ momento {con cñr

dcnas). 

Los gobiurnos del maximc,to cai lista fueron benevolentes cvn 

aquéllos, en e~pe:::ial el del lng.Pascu.Jl OrLiz Rubio y el del 

Grnl.Abclardo Pnrlriquez. 

I.a primera fri.cción significativa con el Estado posrevolucio

nario y los empresarios se da en el gobierno de t,ázaro Cárdenas. 

I~s empresarios atac~n las acciones del mandatario: su infali

ble tacto para la politica <le masas y sus determi.naciones con

respecto a los derechos sociales de la Reforma Agraria y el der~ 

cho de huelga; am~n,de la determinación nacionalizadora del pe-

tr6lco. Estns ac~iones ~nnaron el dcscródito del presidente ante 

los empresarios 
5 . Todo lo 3nLerior sin olvidar sus concepciones 

sociales de la educación. 

Una prim~ra reacción del empresariado,a la que tuvo que en--

frent~r directam~nte, fue 21 lovuntamie~to 1~1 cacique poto~ino 

Saturnino ~edillo, con ello los empres3rios enco~trdrian tierra

f~L Lil e11trc los ~i=~~~ ~1~~~~~0~ ~nl ~i~rPm~ y de los cuales se 

valdri~n ampliamente. 

Un ali;10 fue para los empresarios que C~rder1as t0rminara su 

5.Cfr~JUAN MANUF,l, M!\RTINEZ Nl\VA,Conflicto Estado-E11tpresarios en 
los Gobiernos de Cárdenas,Lópcz Matees y Echevcrría,Nueva Imagen 
México,1984. 
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sexenio. Alqunos de ellos aplaudieron cuando ~anu~: Avila Cara3-

cho hizo pfiblico su catolicismo y su deseo dejar u11 vir-rljf ca~

pleto a la p~litic<l lle~ad3 por su antecesor. 

Entre las medidas laudatoria~ del gu~icroo con lo5 empresa-

rios, fuc la legislación (1941) que regiria la vid3 je las ciraa-~ 

ras y confederaciones empresariales; ad!más del apoyo irrestric

to del gobierno 3 impulsar el desarrollo de la incipiente indus

tria .. 

Algunos sectores empresari~les se mostraron partidarios del 

nacionalismo -recuérdese que se vivía l~ II guerra mundial-- , 

ello no fue moti.va pa~a fricciones dr5sticas entre ambo~.Parecia 

la panac~a la creaci6n del TI Plan Sexendl que el partido of_h 

cial despleg~ como plan de g~bierno. L6gico 2s pensar q11c ~ste

tendia hacia la industrialización y fincar el modelo del Oesarr2 

lle.Estabilizador, del cual los empresdrios en el sigui0nte sexe 

•nio ;.como se verá- fueron adictos incondicionales. 

Las consecuencias de lo que seria el boom dt&l~~oiti~ta , con 

Alemán, se compugjnarlan con el nacimiento de utlct Le~cera f~~ 

ción empresarial: lo que algunos han dadJ ~n llama~ ld fracción 

de los 40 (que en otro momento se hablará de ella), y lü que el 

pueblo dio en denostar como "~li Bab& y los cuarenta ladrones 11
• 

En el present~ cap!tulo trataremos la incorporaci6n de los e~ 

presarios a la administración pública; el corporativismo camaral 

o confederacional y su función: y ,la [orm~ci6n de un proyecto

nac~onal e ideología propios,siendo el primero e\ proyecto {una

manera sugerida d.~ las direct.ric·~s que zl aparato 1e Est-:id:i o 92 

bierno debe seguir en los rubros más impprtantes de la vida na-

cional) y posterior la ideología (de la cual se nutrirá aquél). 

La acci6n empresarial fue más clara en unos gobiernos que en 

otro~. El 3~?~~tn AP lo alianza en el régimen {o diálogo negoci~ 

dar) de Alemán, el más próspero par.:l el emprc.s;irto:en menor med]:_ 

~a y proporci6n con los gobiern6s transltorios (de Ruiz Cortines 

a oíaz Ordaz), para conc~ntrarnos en el periódo de Luis Echeve-

rría: punto de crac y de rompimiento de las relaciones entre Es

éado y empresarios. 



l.LA ADMltHSTRAClON PUBLICA Y LO~ E;-1;.;1<ES/ütlüS EN EL 

i\LEMANISMO: l\NTECEDEN'l'ES DE UN/\ FOHMI\ DE llACER l\LIANZ~ 

POLITICA ANTE EL GOBIERNO COMO ORGl\NO DEL ESTl\UO. 
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Para el empresario, la administración p6blic~ se centra en una 

polémica. Polémica que fluctúa en varios niveles. 

Para ellos la administración pGblica,dcberia ser. la acción 

propia del gobierno en soslayar l.1s necesidades de servicio más 

apremientcs. Entre> esta!'i encontrarnos: el fomento de •Ji.is de cOm.!:.!, 

nicación: mayor agilización y acrecentamiento de concesiones 

particulares; menos burocratisino; mfis cf icacia y ef icicncia;me

nor crecimiento del Estado obAso,etc. 

En resumen la administración pública p.:.ircl el 103 se entiende 

como un 1\•)delo dic·:>tómi.co,b.3sad:> ~n: prim2ro, una administra.~ión 

gerencial (es decir,seria p?rtinentc qtie se ad~?taran mJ1clos de 

la administración privada a la púb1 ica); scgundo,csta se apl iquc 

a los negoc:ios públicos (<-!n sentirlo p.:"1lít1co). Notorio result.=i

el sentir de los cmpresari.os,los cuales sugieren un tipo de admi 

nistración públjca nortcamerican~ 6 -

t.a re:Jlid3d je l·l administración públic.i,concebida por los e~ 

presarios así, es ta de "Jna admini.stración incapnz,ll·nta y obso

leta, basada en viejos esqu-=--nas y re3ubios propios del actua[' ti_ 
pico de la p~litica mexicana (cuatczoneria 1 co~padrazg3s, caci-

cazgos, política de botín,P.tc). 

Para los empresarios la administraci6n pGblica,es de un mode

lo antiweberiana -aunque nunca lo han m3nifestado asi-,pero al-

tenor de sus declaraciones, ello se desprende. 

Consideran que &sta debiera retomar aspectos de la tªcnic~ g~ 

rencial, de la tªcnica misma,etc.,todo ello se ha aparejado 

a éstas ideas. 

6.BEAUREGARD GONZALEZ OH'l'Il".,La Administración Pública Norteamar!_ 
cana, Ediciones de Politica,Pucrto Rico,1984. 



El Estad-::i, el gobierr.'o 'r' la administración p::íblica suelen CO,!! 

(u11dir~c e~ ~1 dissurso empresaria~:tal p3recaría que los tres 

t~r1nin~s son la ~i~mo y no constitutivos unos de otrt>s. E~l0 re

fleja la critica para la administr~cion y los ~lc~~ntaE yr1 s~fia

lados; critican el proceso ~e ac~i6n del 0obierno co~o el direc

tor de las politicas de acción.nsi el Estado al sost~ner l1n gc-

bierno,para el cmpresnrio, inepto y discordante hace denotar co

mo absurdo el proyecto naclonalista y fuera de contexto (lógico

pensar cuando sólo una él\ te túrr1asc en C!l poder). 

Su postur~ rcdcnLora se nota en sus planteamiento ldeo~6gi-

cos {los cuales trataremos en este trabajo). Es asi como han qu~ 

r\do mostrar a la opinión pGblica su dcsac11erdo , respecto de la 

admi.nistraci611 pGblica. Esto rcdundarid en su intcrvc~ci6n en la 

esfera de la Uurocrucí.a política; asl como dis(.·utir la política

para~statal y descentralizada del gobierno en turno. 

Estas determinaciones llegan al extremo ,que el cmprcsilria<lo 

hace uso de su derecho de audiencia {arLiculo 14 con5titt1rional) 

al convocarse con los organismos de \a burocracia 1;olitica o 

bien en Pl mizmo eje rlc la administroción pGhlica central:~l pr~ 

sidentc de la RepGblica. Como se dio con Miguel Al~11,;n }" c~~r0~~ 

rios como Ruiz Galindo. 

El periódo de Miguel Alem5n {1946-1952) se caractcrlz6 por el 

boom de la indust~ialización de posguerra (iniciada c0n Avila C~ 

macho),dondc distinguimos una constante participación del~ gran 

burguesía en el proceso cconómico7 . 1-~l nacimiento de empresas

privadas crece y el ní1mero de nuevos ri.cos f.lorccc,h'"1ciéndose h~ 

terogénco ya que "incluso un buen número de ello::; habla m1 l i te1C.o 

.•• dentro de las filas del partido o(icial o habian ejercido \ln 

pues to púb 1i.co
8 " : se dan funcionarios o ex f une ion arios públicos-

en las direcciones de empresas o los consejos de administración

dc las mismas 9 . 

7 .J\leman empresario y am.igo üe yi:u.r,.:'!c.:: ~.J-;n0t-P~ 1 nternaciona les, 
corno el c~so dG Jcan P.Getty,asi lo \tace constnr el propio Getty 
en su As i see it,p.193. 
B .JOSE FERNl\NDEZ SANTI LLAN, polit ica y Ad11tinistración PÚbl ica en
México, p. 67; MA.DEL CARMEN SOLORZAN0, 11 Brcve Hojeada a la Histo-
rla de la Banca en M&xico' 1 ,cn EstudioB Politicos,v.3,ene-rnar,84, 
p.20. 
9.Mi\.Df.L C~RMEN SOLORZl\NO, ibidcm, 



Nombres y capital~~ ligados a la burocra~ia p~Jiti~a al~rnar1i~ 

ta, suenan y se mezclan: Patt'la. He-'tnándr::,Se.-rtano,·\mpttd-ia.,Pa,Ht1tr.f, 

o¡az--Lomba1tclo, fa m.i..1ma 6,tmi.f..J.a ,\(rm/in, crean y encabezan la li~ 

ta de los nuevos ricos {lo que una autora dcno~1inará como la 

Fracción ñe los Cuarenta). 

La relaci6n Estado-empresario fue creciendo con ~lem5n de ma

nera cordial,y con ello ''un nuevo gr11po que llega al poder (y} -

sa distingue por su homogcncijad y proy0cto 9olitico-ccon6mico , 

cuyos prop6sitos ... son el fortalccimic11to del gobierno fede~al y 

el logro del crccintienLo cconómicv c:lcclcr.J.do d0l pnt:JO,, ,sin ol

vidar la importancia de la ewpreia pGblica y el dosarrollo
11 

El marirlaje i11iciado entre Estudo, via gobierno,y los empres~ 

rios formul6 una novedosa rel~ci6n de cornunicac16n: y, las rola-

cienes en el ramo haccndario e ind~strial fueron 6ptim~s; Adem~s 

la relación profund;1 de las decisiones gubernamcntal~s dando tc

nian refrendo los emprcsarios,fucron producto de dicha mancuerna. 

tal se fortaleciera;y 2)Lri uper.turo:1 de cornunl_cación entre ambos 

{Estado y cmeresarios) se en~anch¿~ra. Lü5 relaciones gobierno-;.:i~ 

tronalcs (tomemo~ como elemento al gobie~no def g¿ne~o E~trtdo, y 
que en adelante indistintamente hahlarc~0s ele Estado y Gobierno 

haciendo este recordatorio) fueron optimistas,ya que ora compro

miso de amb_as partes seguir con el proceso industrializador mo-

derno . 

. El gobierno ulcmanista hizo copurtícipes a los empresar:io.r ,ya 

que se crearon organismos y cmriresas p~blicas en auxilio a ello~ 

teniendo asi que su presi.6n no fuera tan ~rdua. El Estado condi

cion6 su actuar en la economia,dando pauta para su futura recto

ría en ella. 

Con la llcg~da ~l poder de ~lcmán,se nota una marcada tenden

~ia an~icomunista a un al interior de la burocracia ~olitica.Es

ta actitud cr~ µroducto Je l~ famosa gr1e~~a ~~ia,ventilada a ni-

10.GINA ZABLUDOVSKY,''Antccedentes del Comit6 ~éxico-norteamcr1ca 
nO de Hombres de Negocios",en Clases Dominantes y gstado en MéxT 
co 1 pp.65,G9. -
11. JORGE WITKER, Lu Empresa Pública en México y España, p. 212. 
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vel mund ia i 1 2 , y ne 110 con,..\ C-!1 :>:Ud0 ~ntil is is hc.:::b.0 fiVL lus ~oncana 
cos y la ~lite empresa~ial. 

otra de las car~cterlsticas del alemanísmo y su <lesarro11o

econ6mico {conocido por la i::quierda como dcsarrollismo) ,fue la 

restricción de prerrogativas a las clases agrarias en favor de 

la capitalización industrial y financiera:la reforma ~l 27 con~ 

titucional,hizo posible la contracción de la reforma agraria y 

el reparto de tierra; adem¿s cre6 la pequefia propiedad con 100 

hectáreas máximas y 200 para tierras de riego y de temporal res

pectivamentc13 

Ya en su campafia elcctoral,Alcn1án tom6 cono~imienti, de las ne 

cesidadcs existcntcs 14 , y asi definir su objetivo~ la industria: 

lización del pais. ~lemán representó los intereses más afines,en 

€1 se concretaba la Unidad Nacional (gestada con Avila Cam~cho). 

Dicha unidad era integrada por los ewpresarios y los obreros , 

siendo asi el fiel de la balanza. Los resultados fueron inmedia

tos ,la supeditación del trabajador al cocporativismo sindical. y 

un vinvulo estable can lo~ empresdrios. 

Esto Gltimo se tradujo en una mayor seguridad y confianza ha

cia la inversión y la creación de nuevas empresas. La politlca 

complementaria y de colnbor.ación favoreció la expansión económi

·Ca, lo que garantizó la confianza de éste grupo de presión. 

La planta industrial ofrecida a los empresarios de nuevo cuño 

iba in cr&cendo. 

La \.magen presidencial se en1ulaba a la epop6yica del Rey Mi

das, a grado tal que hasta los intelectuales de izquierda ,consl 

deraban Ja política industrializadora como el único medio de li

beraci6n naciona1 15 • 

Los empresarios no tuvieron necesidad de presionar o negociar 

drásticamente con el gobierno; debido a la prioridad que éste d~ 

ba. .J. .J.quE.llc.;;, ¿:,·, u11 inctrco de abundancia económica y de desarro-

12:-cí\RLoS,\LVEr.R ~.CF:VED0,70 l\ños 1917-1987,p.207. 
13.JOSE FERNANDBZ SANTILLAN,op.cit,p.71. 
14.GUILLERMO MARQUEZ,Los Grupos Empresariales de la Asociación 
Mexicana de Caminos,A.C.,Tcsis Profesional ,pp.16,18. 
15.GUILLERMO Ml\RQUEZ,op.cit,pp.18,24,26. 
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llo~ asi mismo el despegue alcanzó n los subsecLorcs siderGrgico 

y de refinación petrolera, de energéticos y cemento; pctroquírni-

ca, met~lur~ia, fabric~ci5n de ~Jguinnr~~ y dP m~teri~leA de-

constcLJcción; }d \;)U.ustria ::.e;:t.i.l,l.:i Jtir:lc>ntiri_a, 1'1 tatv1calr•ra 

y otras durante lil segunda parte d~l scxcnio. 16 

Amén de lo antcrior,existen interrog~ntes.¿Por qué los empre

sarios han actuado como grupo de prcsi6n ante los gobiernos del 

Estado posrevolucionario? ¿por qu& con el ale:aanismo se mantic-

nen al mel rgen? Para d..ir so 1 uc i.ón .:i cstc1s i ncert idurnbrcs, 1«~cord~ 

remos la~0laci6n tan estrcch¿, dild.1 ~ lc.s largo dv &ste peri6do. 

El papel del Estado ~11 lA industrial~zaci.6n nn siempre tiC pr~ 

senta de manera sistemática ni consistcr1L0,lo cual se :nanifiesta 

en los 1"J0ncficios sociales deseados. El papel del Estado como e~ 

prcsario fue clave para la i~ciustrializdcl~n .oe~iamos que el 

corporativismo sindical del Estddo es el01nenlo de legitimidad 
1 7 

del régimen para configurar un carácter popuL1r ,y el lo fue de.:?_ 

plegado en ol citado r6gimcn. 

Los empresarios cstuban c:-:cluido~ de la nrgrrni7.dción y cstruE_ 

tura del sistema,es decir, les estaba vedado el derecho de hacer 

tn veda era de derecho, ya glic as[ lo establece (hast~ ahora) la 

propia ley de c~maras patronales 18 . 

l6.JOSE 1.0Pl'Z PORTILT~O,Mis 'l'i.cmpos,1'. l ,pp.:>49-250;FERNl\NDO RIVAS 
MIRA,"Las Ramas Industriales y la Organi2ación SindicE.1}" 1 cn Re
vista Mexicana de Ci~ncias Politicas y Socialcs,tts 107-108 , pp. 
140,141. 
17.M~TILDE LUN~ 1 1'Los Empresarios y el R6girncn Politlco Mexicdno~ 
en Estudios Políticos,~l,cne-mar,84,p.28. 
18.J,a Ley de C&maras de Comercio y·de las de Industria , define
que la secretaria de Industria (art.l} ejercerá control sobre ~s 
tas: influencia gubernamental en su organización. Se habla del ob 
jetivo de éstas(art.4J,cntre los cuales está el de ser órganoS 
consultores del Estado. Cuando los actos est6n en contra del or 
den público ,el Estado mediante la secretaria citada,ejercerá dC 
forma coactiva su derecho de veto a aquélla cámara que haga mal 
uso de sus facultades {art.21);: CONCi\!lACO,Ley de las Cámaras de 
Comercie}~ d!:' l.::!s a~ Trirln~t·ri::i,pp.11,14,17. A nuestro oarecer,ya 
los articules 4 y 21 contr~vendrian la p~sici6n del empresario 
de hacer política, la cual -sc~Gn se pued0 l~er- ca1Js~ '' ••• oer--
juicios graves al bien comGn''. · 
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consideran ~sta acción desleal y de competencia. Asi las cmpr~-

sas pfiblica~ se han adaptado a las necesidades del desarrollo n~ 

cional, y~ que las urgencias de consumo y abastecimiento no han 

stdo soslayadas prontamente por el empresario. Es aqui :!onde el 

Estado interviene, vista la ~eccsidad par~ ello. Las consccuen-

cias de ~sto 5on :una cr0ciente burocracia aletargad3 y contra-

ri.J a las necesidades del aparato estatal -según el 0mpresario. 

El surgimiento de las fuerzas de izquierda,dado er1 el carde-

nismo y que 110 menguaron con Avil~ C~macho, es un factor impoE 

tante para los argumentos pGblicos del empresariado. 

La accpta•;ión ,por parte de los emprr·sar:ios, del .irilervencio

nismo inicial, fue producto de los objetivos de desarrollo econ~ 

mico: en tal sentido el papel estatal se hizo incucsti:::mable. N~ 

cesitahan de ese Levialhan para sobresalir ccon6micamente. 

Cuando esla intervención fue excedida, se opusiei·on della ,ya 

Con Alemfin 1 los emprcsdrlos dejaron hacer y pas~r por alto 

las acciones de industrialización que ejercia el Estado.Esto era 

observado c::omci un compromiso de éste con la sociedad:el desarro

llar un mocle 1 o económico que finiquitara los probl erna s de la po~ 

guerra. Fn &sle pcri6do los vinculas se incorporan a la estrJctu 

ra politica,as decir, los del gobierno y los empresarios1?· -
En cuant-:1 u l.:!s reforma~ )h!c!tc!.S, éstas fungieron como la P!!. 

lanca del desarrollo del cappitalismo naci.ona1 20 y para que el E;! 

tadQ afian~ara su hegc~onia politica en la sociedad y ante los 

grupos florecientes. Era tiempo de buscar el dcsarcollo nacional 

presentando ''nuevas formas de relaci6n entre la burocracia poli

tica y el litlerazgo empresarial''. 

El e1n~resario se man1r1csta a la opinión pGblica,mediante sus 

principales lide~0s y con~cdcracioncs a f~var de las medidas yo

biern~stas,dcscactando la posibilidad da un conflict~~ • 

19.GINI\ ZADLUDOVSl~Y,M~xico:Estado y Empresarios,p.31. 
20.A.RNAI..DO CORDOVA,La Ideologi.a de la Revolución Mexicana,p.315. 
21.GINA ZABLUDOVSKY,op.cit,pp.31,32. 
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Económicamente,Alem~n hace und ~eur·<lui.~~i5~ ~3=J ~uP 1n~ em 

presarios sean consider~dos,primcro, ~erii~nte las c5xara~ y con

federaciones pa~ronales,sicndo las voceras de un bencpl5cito se~ 

torial;segundo, mediante la participari6n directa en el gabinete 

oficial,es decir, encargando a cmpres3rios el despacho de 

ciertas secretarias y organismos p6blicos. Como por cjemplo,An

tonio Ruiz Sal1ndo y Antonio Martincz Dáez. f.l gabinete alcmani.E,. 

ta se inteiJrÓ de l..:1 siguiente manera: 55'-t. abogarlos , 20?. empres~ 

rios, 15\ tócnicos universitarios y 10\ militares
22 

El nGmcro -

de empresarios referido ,so trat6 de n:ic~os ricos
21 

Antonio Ruiz Galindo,cs el cnso m~s ~onnot~rlo, de esta nueva 

burguesí;i amp<1rada por Est<J<lo y gobiern-::i. Una de las ar;,1cls del 

empresario lo integran los discursos de s~is lideres hombres-

promir1cntes del grupo; otro lo serian ,la fuga de capitales y 1~1 

desinversi6n.f\m~nc1za;,; s5lidns y bas.:i:-11.~ en la acción pronti"l ,es 

su característica. Hombres como Hu.ir. G,:;1 nde han buscado en ést•: 

tipo de actttudes la forma de negociación con el gobierno. 

Torlo par'=!cerí.a i mpl i.r;ar ,que hdc lt.:1.,J._, µrc:::.1ó:1, :~1~i:•l_~1nl:P 

descapital1zaci6n, los empresarios dusean gar1ar terreno,para que 

el gobierno -aparato representati\.> del Estado-- 11egocie con

el los sol u e i oncs adecuadas a aquél L)S. La medida sol uc i onadora, la 

dio Alemin con la designaci6n de dos empresarios ampliamente co

nocidos en el mundo financiero e industrial: con°Ruiz Galindo,en 

la cartera de Econornia Nacion~l; y, ~ntonio Martinez B5ez,susti

tuyendo a aqu~l en 1948 tras su rPnunc1a. 

Entro los mi~mbros del secto1· empresarial 1uc formaron parte 

del gabinete oficial cst.aban: e1 banquero Mn:iucl Gual Vidal,c~ 

mo titular de E~ucaci6n PGblica; ~arlas Novo~ corno Director Gen~ 

ral del Banco de_. México,de familia de banqueros; ~;a:i;ario Ortiz-

Garza,gerente de la Nacional R~g~lad~r~ y sccret~rio de Agricul

tura; Antonio l3cr;;~úclcz, director· qen'?ra l de la más grande par·oe_:;_ 

tatal, PEMEX; Antonio Iliaz-Lcnu~rdv ~d1:cI~, ~¡cc=t8r del Segurn 

22.GINA ZABLUDOVSXY,op.cit,p.22. Enciclopedia de M~xico,v.S, 11 Ga
binetes'',el integrado por ~lem5n: ~3rio Sous~,F~rnando Ca3as Ale 
min;otros nuevos emprcsarios:Gilberto Lirn6n,Ram6n I;etcta, ~dolf; 
Orive ~lba y Alfonso Caso. Resto del Gab111ete:Jaime ·rarres Bodel 
Andr~s Serra,Francisco Gonz3iez J~ la ~Cja,!!6cto~ P~~~? M~rtincz 
y Pascacio GaIT'hou,sin olvidar u i\dolfo í~.\Jrz Cortlnes,pp.90-98. 
23.ROG.ELIO HERNl\~DEZ P.OUHfGl_!J~Z.,"1\nton10 E·.ií:· Gal tn(lü. lind r.x;;::s 
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Social ;}' .".g-;stf.n Garcia-López como titular de Obras PúUlicas 24 . 

Entre los principales objetivos de la politica alcmanista,es-

taba el buscar un crecimiento econ6m~co aceler~do mediante la 

creación de empresas e indl1strias,via polittca pruL~~~i011is~~ -

arancelaria; procurando que e~ 1T1uvl111i.0nt0 ob:-cro !i'::' ''}'1st.,;r ,~ a1 

Estado de derecho; aumentando la invcrsi6n extranjera y ampli3n

do las gardntias para ~sta. 

En cuanto a su politica sindical,lo que trat5 de considerar y 

ns1 lo hizo~ f~c la eliminación de la oposi(:i6n sin~ical hacia

cl gobierno, repr:miento huc!gas,como la pctro~era. En e: extc-

rior,cstableció un~1 polític.; ltbrecamblste.,con el '.1r1 <le recupe

rar: los mercados 1c!:)S (fort.._1}c.""~i6.'1do.sc el empresaric.}. 

Tras la rcaperturd de la inversi6n extranjera y lo preocupan

te ~e la et:onomla nacional, Alem~ri [,1vor~c;6 ln crganizaci6n em

pres~rial bilRteral,verbigracia:el Comit5 Mcxico--norteamericano 

de Hombres de Negocios, el cual Jaria naci~iPntc> al Secretariado 
Mexicano de Relaciones Internacionales (transforinado en 1972 en 

CEf·F1t, C'ún5c::-:J Empre=:ar\,l1 !"°'~ra i\suntos fntE.•rnaci..~nales de lc1 

Inici~tiva Privada). La tarea de 6stc órgano era la bGsqueda <le 

relaciones bilaterales entre empresarios nacionales y los forá-

neos -en espec1ai. lo~ y ... J11yui.s- y lo::: problf_•1n<1~ nt.nrd,vlos eran ..-:11'.' 

orden económico. Se trataba de un organismo ce:rrc1dci 1 pcr la impo

sibilidad de asistir a sus reuniones, yfl de la prensa y/o repre

sentantes gubern~mentales. 

Los empresarios se encontraban en posiciones claves de la ad

minlstr~ci6n pGblica y hasta en puntos tan delicados como las re 

laciones tripartitas (como en el IMSS}. Otro aspe~to a sefialar , 

es que algunos de los empresarios wct1dos a íuncion~rios pJbli-

cos, hilbian ocupado lugares cstrat&gicos en los organismos empr~ 

sarialcs: Ortiz G~r~a, la gerencia gener~l rle la CONCAMIN; Gual 

Vidal y Novoa eran miembros reconocidos en la ~sociaci6n de Ban

queros de M~xico~ 5 ;García T.6pez,rcpresentante de varias ci~aras. 

siól1 del Pensaml.ento t.m¡Ht.»'>~H:~! :·~.:::..:ic::.::::",i:r! ~!;t:nd!,-.,~ Politice~. 
p.35; DUQUE DE OTR~NT~,Pamilias de Mixico,p.796. 
2 4 • OUQTJ E DE 01'TU\NT!), op. e i t , ~'. t'j 3 5 , 7 2 <J • 

25.GINA ZADLUDOVSKY,''Antecedcntes <lel Com{t~ M~xico-norteamerica 
no de Hombres de Ncgocios'',cn op.cit,pp.65,66. -
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Asi los empresarios se fortalecen, al formar parte del sect1)r 

pfiblico y muestra de ello son las manifesLaciones que las cGpu-

las emrres~ri~les hacen con motivo del nombra~icnto de 5stos a 

los puest0s p~blicos. t.a CO!~CA~Ir: manifiesta su he11cpl~cito por 

los aciertos del m~ndatario en compartir la seria rcsµonsabili-

dad de gobernar entre él y los ernpresarios 2G 

Los emp?:esar.ios se d:vidlzrn "..'?sfuerzos en busca. de ln hegem~ 

nia Dn ~l Estado mexlcano, ya que ~lcm5n les abri6 las puertas 

de la ar!~~nistrac1ón p~blica, siendo 6sta Ja pri:ncr estro.tegid 

en el avJr1c0 e~pr0~~rin- (partict 1l~r 0:1 la buro~r1r:ia política); 

y era el medio por e) cual, J_o.s declaraciones a Lwor del rég_:_ 

men,los empres~r.¡~f manifest~b~r: su rcconocimicnt0. 

Las Jccl.::ir:aciones en las cámaras ernpresar;:il•~s '-'!:an c:n el se~ 

tido de dilr ~ co11ocer a l~ opini6n pGhlir·n, la a!ianza a·:~rdada

con el Estado: a cJ1o se rf'ficrcn lo!; conc.::in.:ico~o: en su particip~ 

ción en 13 C';Jmp.úi~1 i:aciona1 <le Construct:i~~'n de Escuelas. Decían 

medi3i:t.-" 

'~¡obi.err1c para talct) 1:1cd Q¿¡s, :;.::i. q 1 :P era i.mportrtnte "el fO!:lento -

Ce ln cooper"ación rrivw'!1"; a ci:l:i-1bio pedían, qu~ t:?1 Estad~) no t_I! 

vier¿¡ el "dominio sot;re J¿¡s concicnci.:is",pu<::s no podla ser el r:i.::_ 

tiopolizador de la educ:aci~n (problema que sicmpr~ ~lar1 hecha pG-

blico y contrarto a s1:1· ~ctividad estatal). Recorr!~b~n al Estado 

que la tarea de la educaci6n responsable correspondía a los pa-

drcs de farni11.a y ¿e f~rma auxiliar al rstado. Entre esta forma

eslataJ, encontrab.Jn aceptable que éste -el Fsi:.aclo- vigi.lara es

trictamente la prom~si·;n ~rl~:nistr~tivn y ped~~5gica;asi como la 

t6cn1ca y la saluiJridad. 

CONCA:~ACO reitera que el Estado debe respetQr ''la configl1ra-

ci6n moral del pticblo'' p3r,1 robustecerla (aludiendo al ~rticulo-

3o.Constitucional 1, y:1 q:lc -1.mpedla "el esfuerzo de l.:;,. in•.ci.ati.vo 

privada en la lucha ohligato~i.a ~~ntra la ignoracia27 •• 

portaclor~ e Imnortadora Mexicana}, den11nci~r<losc tal medida , en 

26 .. G1Nh ZABLUDOVS\{'1' ,op .. e i t, p. 32. 
27.CARLOS A.!~VEAR t'\CEVF.OO,op.cit,p.220. 
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la XXXIII ~sambleo General de la CONC~N~CO (13-!X-1950).~legaron 

que la CEIMSI\ et d ua órg.J.nc !".'.onri!"n' i 1.ador de un sinf Ín de nego-

c 1os y ello h.:i.::ici d•.· :",]n 1.:.,;:; intC'Y-Pf;;PS leoales de los comercia.!!, 

tes mexicanon. ~nce esta rncdida desleal dcc!an,se tuvo que recu

rrir a su hom5logo el sccret~rio-cmprcsario Antonio Martincz --

B.Íez. Es inu~re,,antc que l.1 agresión no :,e haya dado antes cen

tro este org::inismo -CEI~1SA-, ya que in.Lc1ó sus oper.:iciones

en 1937,comc> extensión t1e1 Bar1cu de Comercio Exte~~or. O sea,que 

los cmpresari1>s del comercio viccon la oportunidad 

a la competeni:in que implicalJa la C~lMS~, y claro cst5 qu~ rec\1-

rricr<Jn a un empresario para ello. 

El conlr<:iataquc vino de la prensa, L1 cu .. il propagó una C<lmp~ 

fia lcgitimi~adora del intervencionismo estatal .Responsabiliza-

ron ~l comercio orgar1lzado del enc~rccim~cnto de articulas b5si

cofi29 Ante estas necesidades de no perder la bucnl postura e~ 
tre el ~obícrno y 10s empresarios, se incrcrnent6 el apoyo en los 

rubros econórn leo, [ in ... lncicro, (\'_'. o.= ·1 <1,....ac i..Sn y laboral que eran 

los más i..mport:intcs en el ánimo ct'lpre_ 1 r1al; amén,dr.~ contar con 

la prensa para paliar l~= d~t·l:1rnt~ioncs -·~ntr<lrias a lo estable-

e ido. 

Con lu. actitud cmprcsarial,en t;::;Le perió'iJ, se cumple una re

gla 6ine qua non ,ya que la ''politica del gobierno es , quizá,la 

influencia individual m~s importante sobre los grupos de presi6n 

..• en la medida en que el número de o."."gani. .. rnci.ones involucradtis-

en el nistem~ de presiÓ1\ ha ~umQntado virtualmente'' co11 las e~ 
tensas respnn!':abl l td.adcs guben1drncntalcG en lo social y lo 

ec:on6mico 30 

El gobierno a~ ~lcm5n fu~ el punto m¡s alto,de circunstancias 

propicias.para 1~ apertura d1, apoyo e impulso al grupo de 

presión empresaI'."ial, el cual 'lenta impugnando las razones del E~ 

tado posrevol11cionario. Contrario a ello fue el gobierno de c~r

denas, ya que con AlemSn el tmpulso y lu~ ¡¡ioti~~ci~n~~ ~P invcr-

28.JOSE FERNANDEZ SANTILLAN,op:cit,pp.El,82. 
29.C~RLOS l\LVE1;\< ~CEVEDO,op.cit,pp.227-229. 
111.GRl\EME C.MOOOIE,Opinioncs, Públicos y Grupos de Presión,p.144. 



sioncs se dieron lo suficientemente para que los empresarios pu

dieran alzar la voz. L.d Jcr~c~3 =~~ic~l.rApresentada por los em

presarios (una p<l1·Lc ~Ól<:>! ,se ...:~l~1 .:;3t;:,fPcha. 

En cuanto a los partidos poltticos, ~cci6n Nacional, estuvo -

co~pl~cicto co11 las rc~orraas,f11~cioncs y administraci6n de ~lcm5n 

al gruCo di..~ no postular candidato a la presitJcncit:\ :debido al e~ 

noci~icnto de las idQaS del can~idato oficial; adcrnis ~e dej~r 

a sus mili t<intes 

pesar de que "la. di~ccción se lncl 1.nó ;;or 'A."tc:;:án". f.l :o5s seri.o

lo era Ezequiel Puf.illa,sa1ido <le las '..l.:as del r:-:irt.ido en Pl :;2. 

der (entonces PR~),y contaba con el ~poya d~ las facciones 

más reaccionarias ac 13 derech~ calc1tra~te 31 . Con el apoy0 del 

partido o~iri.~l y los empresarios re5~ progresistas 11eg~ al 

poder no 1os a~~rraudó i:.1e~án. 

La crea~16n ·ic :Jucvos cuadros de cmn1·es~rio5,di&tinqa del t6-

gi'7'1?;;, :~1c -itr.·d. '-•-ilidJ.d, R.greg,:¡r. C:.:o hace i:0p:·,r.tantr: ~1: peri§. 

do, p,'J ra L.i ·; 1 s ~_or i:J de 1 e;1.¡n:c s..:; r· i :.\do contr~:..oori"inco, !10 só: o por 

la b.1•- 1; ;nr.'.ustr1a1 creada sino :.>or ia nacl.-.'nte c:lase ~)e emprcsa

rios--:j:-lítico:.- ~·roducLu Jo...: ~:i. ::!..)'!, -,-1 y·.¡.:'-~ c;obrevi :e; ~jempto: 

la káldi.ng T"''ev.l~{ór. Via _i::a..t~~i!"_. ,S.A. Tfl.EVISA. 

Es imp:~r:.antc analizar. las rel:.Jcioncs entre 1os '.uncl.--_,nnri.os

-empres~~:o~ !~orno Ruiz Galindo) y el goJ)ierno mismo. 

Rui~ G~lindo, secretario de Economia Nacional, es el clisico

hombr~ ~e C~f;resa &gil, ducho e intel~g~nte ,del c~al se ocup~11-

i0.s periodtst.as políticos y dl· soc~~alcs. lncursionnndo en las

rn:ls di<.ers·J.""' áreas ccoriómic15 :C{j comc.r::~.lntr:· " ~n:.=ustri.3.l y di'! 

ésta ú't. 1 ria a ban,--:¡u'2ro~ hora~.:c :::e neg~KiGs ~·n h'·2r.es ralee:::: su-

ejc~p~~ ~s rn .. estra del des~rro~!o econ6~ico 

prc·sario rr.o·.::erno. De los negocios hace .;:-,·J c._1rrera. de poder y es

~atus par diversos ca~inos; a;i.\rccie~do en la ~p0ca clave,ligado 

~i partida en el poder y a ln adm~nistración pGblica. 

Emplea un lengu<Jje "rctÓ:Jco ••• iu su:u.;.;.:.-•••• cc~r:" {r>\emcnto)-

31.UP.1EL JAROUlN Gl',JNFZ,Un Pl\N que no se comcip.42. 1\RR.\H1\M NUN
Cl0.El PAN,pp.108,309. 
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32 •• politico. Ruiz Galindo y los que como il se be11eficiaron 

con la administr0cl6n pGblica, se hayan en una posic16n pr1vile

gtada: indicativo del ascenso del emprcsariado a la burocracia

politica hcgem6nica.kuiz Gal indo es el reflejo de u11 nuevo polí

tico. 

Algunos cmpresRrios favorecidos, ya poscian fortunas propias, 

no teniendo necc8idad de comportarse como arribistas politices. 

Stn embargo, surg~eron poltticos de extracci6n revolucionaria.-

que supif)ron apro·~·cc·:~.1r la oportunidad y se convirtieron en lo·s 

nuevos ~ef.6 mv.dc nen clcl :-;istcm.J.. 

Rurz Ga1indo ~iewprc interesado por la 1nd11strializaci6n y lJ 

aport.1ción del capi tnl extr:.-rnjcro, en el p!'.'occso como ñetermin:l!!. 

te; ~·de las prerrogativas a~ sector aqr.opccuarto,conrliciona~tes 

de un retroceso en lugar de apoyo al dcs1rrollo económico. Esta 

y algunas m~s son sus vi¡i.oncs,reflcjando as1 el pensamiento em

presaria~ de ln 6pocd. 

La p.:ir.ticipación del emprcs~1rlad::i es im"¿Jort.antt~; en ocaciDn<:s 

le exter116 al ma11Jatario s1~s puntos sobre la aorict1ltt1r~ ctP tPm 

po~cil,1nustr¿ndola como un r~troceso y no ~vanee; por lo t3nto -

era un obst5c11lo para el dc~arrJllo de 1~ industria nH~ional. 

Dict1a sugerencia restri11g~ la Reforma ~graria 1 rerorm~ndosc

el articulo 27 c¡1nstitucio11al. Tambión co11traria al proceso, lo 

era la industria :nanufacturera;lo que condicionahil un reacomodo

de la burgucsia, ya que si &sta aceptub~ invertir slts capital.es 

en rubros productivos, de ona industric1 objetiv¿1 ~nr.E1us'H.lc.1 er.

los probJc~aS del SUbdesa~rollo desde SLIS rarees: fBVOreCiendo-

aSÍ unci revolución indust:riul. 

La <~onsecuencia seria doble : atracción de lil inversi6n na

cional y el apoyo del Estado al empresario mediante la credibill 

dad ya en duda; y buscar un molde de desarrol~.o i.ndustriul al eE_ 

tilo estadunidense. T(~ilÍ.J. en cuenta l."\ lp0~~:-e~dc:-;.;:iJ. .:::cunúuiJ:. 

~~, y asi se le tiizo saber al mandatario. Pero ¿cómo se lograri~ 
esto·? 

32.Gi'\BRIEL CAREAGl\,M.itos y f'antasías de la Clase Media en Mé
xico,p.173. 
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~poyJndo al empresario p~ra que invirticrd en ncqoc:llS pr2 

ductivos,dejando a un lado los productos sunt~osos y la fabrica

ción é~ bienes inne..:csarios de consumo, o lo:; nego<'ln;:; de di_vcr

sión.ctc .. El upoyo estat.al no era populi.::.1t.a, si1Jo medianlc cano~ 

glas como los arancc1r:--s a \u lmpot:"ta.::::ión en :ienc'icio del Cr.l.pr:~ 

sario exportador, y sirvieron de ejemplo a lo, de~5s invcrEioni~ 

tds. Lu revoluci6n industrial que propone G<!1 ;ndo, se!';:!. extcnsi_ 

~a a los "sectores de la sociedad (y) ... Dchc consirterarsv ... cnmo 

el cause en que convergen los esfuerzos constr·:c~ivos de Lodos-

los que nos pr-cocupumos -deci,-1- porque México ::lrcgresc y .... su P9_ 

blaci5n mejore~~-" 
Los problemas que c!:lpl ic.~bd la i;nportación, culigiO, se1~lan-

mejor resueltos mcdi~n~e lin.\ dlianza entr0 c~prcsarios naciona-

.ic:s y cx::ranJcros; sin O!'"!tt::- lcJ pri¡:,dt.:Í:,; ,~;_i•: 10:::. lldC!.<J:1ul~~ Lc.:,i._ 

drian sabre aqu6llos: ello maní restaba, su de~n de n~cionalismo. 

Esta nD era grutui:...o, implic;:..Uü 12' i::iporLancla :~' .. H? se le daban 

a ~mb~s burgucsias, 5ic~do ld rnexicana la pri:~era cnt:rc iguales. 

Esta sit~a~ión seria Jprovccha~a por el gobier~~ anle posilJles-

prcs~c~cs a postcriori. 

Es t~l el pcnsaraicn~o de Galin~o,q~c consl~cr5 segu!r al pie

de J:¡ ictr:i su.s enf0~:1Jcs: consideró que ~.:i. .;ncustri.:i naciona~ rE_ 

que:'."lr~:i de die~! ai1os para cn:·rcntar;;~ a lu co:upetencia; por lo 

tant':l 1us :nPdidas scríar~: un proteccionisn·o cons'i.stente "en est~ 

blccer barrerils ad~ann 1 cs par~ desalentar Ja i~portaci5n y esti

mar su producci.6~ lr1terna 34 ·1 

;Je~5n anunci6 en 1950 ,l<l disminu~t6n je las tari(as arance-

l~~ias,por lo q:J'? i~! c~p~esario ~cxicJno lnv~~t~·.·~ l, vn:'. y su-

portaestandarte seria el propio H~(z Galindo:''arnenazaha con la 

pérdida del intert~s del cmpres<lr iad.J para c::-ear nuevos indu;! 

tr~as,cetracci611 de la inv~rsi.ó~ ... ~sta11carn;cn~~ de 13 produc

ción ••• ",fuga de crtp;t;1lcs y Cesempie·o. 

creación de condomi n ll)S, ·centro:, c0c.n:J. l i 1,·:,.~ : de e:.:¡~¿¡tL~ i ón f ami 

33 .ROGELIO llERNANDEZ RODRIGUEZ, op. cit, p. 38. 
34.ROGELIO llP.RNMIDEZ HODR!GUF.Z,op.cit,p.39. 
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liar, sino en la crcaci6n y apoyo a la fundat·i611 de empresas y 

fábricas por parte del binomio Estado-empresarios: no ''gastando

el cap~tal en bienes improductivos, sino instalando empresas, 

creando fábricas" y la i.·ein·:~rsi.6n <le la qanuncia amplinndo la 

producción. Tuvu una activi<lad cmpren~edora corno empresario 

funcionario pGbli.co {secretario de Economia Nacional). 

En una carta al presidente Alem~n, Ruiz Galindo le mostraba-

las ~medidas legales concretas .•. pnra 'lograr una proporci6n de 

las utilidades producidas por las empresas in1~~~triales y comer

ciales del país, sean destinadas ••• al incremento''' de las empre

sas ya establecidas y el nacimiento do otras 35 ;proponia un s1st~ 
ma de retroa l i.mentación ele la invers i ór1, nada nuevo. 

1\.sí la inversión se bar.la obligatoria a los empres.Jrios verd~ 

deramcnte naciona1istas, sellando e1 maridaje entre ellos y el 

gobierno,teniencla el aval del ejecutivo. L~ balnnza comercial n~ 

cesítaba una reducción -decía Rulz Galindo- de importacioncs

de articules superfluos, onerosos e innece5arios, desechando la 

exportaci6n de materias primas crudas como el petróleo. 

Algunos choques se dieron. El motivo lo fue la Ley de ~tribu

ciones clcl Ejecutivo Federal en M.at~ri¿1 Económiea (expedida en 

1950) causando unu de lo~ enf1·entamlcntos mfis fuertes. ~nte la 

medida protestaron la CONCAMltl, la CONCt,NACO, la i\DM y la COPAH-

MEX, ya que di.cha ley era considerada "gr<'lve" producto de un es

tatismo adjudicado a "1os marxist.:i.s emboscados" en el seno de la 

secretnría de r:conomía Nacional (ya para entonces Ruíz Gal indo-

había sido sustituido por el empresario Martinez Biez dos afias-

antes). 

No todas las organizacio1les empresarialas se asuzaron contra 

el gobierno ?lemanista: la Confederación Nacional de la Indus-

tria de la Trans[ormaclón {CNIT entonces antecesora de la C1\N!:'_ 

ClN'l'RA}, en su XI Asamblea General Ordinaria consideró que la di 
cha ley era instrumento prop~cio para la defensa y la estabili

dad del pa í~~ 
35. ibidem. 
36.GINA Z~BLUDOVSK'i,''Antecedentes del Comité •.. ",en op .. cit,p.·15. 
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~n cuanto al problema,de guión mancjaria el apoyo mixto, de-

los empres ar ivs nacionales y foráneos .. Gu lindo recomendaba basa!. 

se en el •derecho <le la clase nacional de explotar y disfru 

tar las utilidades del sistema mexicano'': elfo ha.ría que los 

capitalis~as de f11cra no vieran por sobre el hopbro a s11s 110~61~ 

qos nacionales. 

Por lo que toca al movimiento obrero, se encontraba p.:lra c·n 

tonccs controlado y era un hecho ante la defensa a la pr-opl edad 

y primacía 0n el desarrollo econ6rn1co de1egadu al cmprcsuriado . 

Ade~ás Ra~6n 9cteta, ~mpreeario y funcionarjo púb1ico,dijo que 

"Xéxico :;e ve obligado,a ~u v~z, .. .i adoptar una política ñe naci~ 

nal.ismo económico,cono un recurso de legitima def'?nsa .... • Este 

empresario era titular de Tiaci~nda '1' Crédito Públic~? 
Alem5.:;. sol l.ci tó préstamos externos p<lnt solventilr los qaslos 

c1c indust-:-:ulización nacional. y Huiz Grilindo aprohó tales r::cdi

das en s~J car.'"icter de ~rnprcsar10 38 _ Pura entonces se hubÍil esta

b lec iCo el Banco ~!und; a 1 y el Fondo Monetar.io IntC'r:naciona l. tras 

los tr~t~dos dP l\rPttor1 Wood~ 39 : con !o que el yobiec110 se con-

cre~5 ~ so!icitar dichos pr&stanos, que en realidad fueron toda 

una apertura del capital externa en tje~Tus aztcc..ls, que al paso 

de los sexenios sería recrudeccdor. 

En la polit~ca tributaria, Ruiz G,)lindo ncncionó que los-

aumentos jmpositivos restringían la producción y ello originaba

el alza de precios; ade~ás del desaliento empresarial a la in 

versiór:.. Ante estas per5pect•_vas {::acta 1949}, et e:nprcsario y 

Sf?Cretario de Hacienda -Bctcta- en la Convención Bancaria afirmó 

que "este impuesto (aplicado a la producción er,ipresarial ) .... no 

pr:ohíbe, ni castiga, ni limita el derecho de ob~ener lltilidadcs

que es inherente al régimen de libre concurrencia (se observa la 

ideología del derecho natural que los empresarios invocan), pr2 

37. Proceso, 1494, 21-IV-86, p~ 8. 
38 .op.cit, p. 4 l. 
39.r .. a conferencia fue real izada en New Hcu7is'..tcr:.', r:.u. ,el 22 de
julio de 1944 y tuvo por objetivo el acrcc0ntamiento del b1ones
tar económico, figurando los Planes White y Kcynes; los cu.::ilcs
dieron origen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mun-
dial (Internacional de Reconstrucción y Fomento):se resume, como 
la conferencia que <laria la hcgcmoni.1 cc,')nó,uica del dólar:Dl>NIEL 
COSIO VIT~LEGAS,Hemorias,pp.216,217; ZABLIJflOVS}:y,op.cit,p .. 18. 
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piedad privada y empresa Jibre en que vivimos 11
• Ello t1acia d~l 

compromiso estatal, proteger la propied~ct priv~da, los ~·ostos de 

producción de la detcnci6n de los salarios e incrementar 1~1 pro

ducci6n otorgdndo facili0ades fiscales. 

Ruiz Galindo fue producto del sistema qu~ le colJij6, afirm6 -

haciendo dogma, que si el olJrero estuviera bien comido y esparci 

detendría la emprcs.1 mejor rendimiento en la proch1cció11,rQducie!..!. 

do los costos de la misma y cihorr1111do un cu.pitul cons.idcrable. E~ 

ta idea y L.s siguientes, son las que penr.í.Ían 

del empresariado con una vL_,jQn social, humanitarid con c:-a.->i n~ 

la bCeptaci6n CTttre SllS hoin61ogos 40 . Ruiz Galinjo fue el 6nico 

que conf igur6 la Ciudad Indu~t~iQf c1~ el centro ~e l~ misrn~ pro

~uccifin: la empresa DM !~acional. 

Ruiz Galindo desechó el apoyo agrario y l~ i11vcrsi6n cr1 5reas 

de duda, como la petroler~ y de negocios productivos, que sólo -

beneficiaban ~ los que en ellos i.nvertian. 

La cohesión [5t.:tclo ernpre~arios d<t beneflci.os, '/ó qu(' los últi._ 

mas se exhortan u si mismos, siendo naciot1alistas y depositarios 

de sus capitales par~ agiliz~r el desarroll.o de bienes d0 capi-

tal,materi,1s primas, maquinarias y la rehabilitación i.ndustrial. 

Se desechan, dir,í. Galindo, los antigllo;; :nétodos de prodtH.:-:-ión p~ 

ra imitar Jos jl\Odelos de los países tecni!"i.cados ,para un presto 

des~1rrollo. Los empresarios consirler01ron que México se htibÍñ d~ 

sol~1do en el rubro agrícola (sector primario);es decir, que como 

producto de l<l guerra mur1dial, la mano productivi1 agraria de Es

tados Unidos, al dejar los utcncilioe agricolas para ir 21 fren

te, habia con ello abierto las puertas a los mexicanos en pos de 

nuevas perspectivas individuales; y ,aue p;..>r lo 9enPrñ l !'1 ;¡':?.-.-.

yanqui fue rell;:ibilitado con ld mano de obra mexicana. En este t~ 

nc.lr busaban su desconfianza al agro naci.onal y decí.an que el g~ 

bierno debia olvidarse de la agricul.tura y dar su apoyo a la in

dustrial izació11, base del futuro desarrollo ccon6mico. 

40.op.cit,p.43. 



48 

Es así Cor.lo se suple ésta act i v id:1d 01ncestra 1 • como lo es l 1 

agriculturd por la industria. 

Otros empresarios hicieran hu~sos viejos en la ciipula J~l di

nerof pasando primero por las filas del partido en el µodcr,cnmo 

Beteta que mAs tarde f11cra pretendiente d la candidatura do la 

Rep~blica,par~lclamenL1~ a Ruiz Cortinl?s.
41 

I~ loteria alemanista favoreció a militantes del partido ofi-

c;a1 y creó un nuevo gI:'upo c~coaór:lico que compitiera y se ad~li-

ricra ~ l~ 6lile ya cxiste:it~. Adem5s de agraciar a" c~ntcn~~2s 

de pe~s~nas.q.ic ... rcsultaron aforcunadas ... " y se menciona desde 

la fam1: 1.:-: fl.lcr.lin, pasdndo por los Vallina, 'Trouyet, Pac;liai, D~ 

teta, Henríqucz Guz;nán ,Palacios, Oribe Alba, de la Selva, C!1er:'la 

Div1:a, Gua1 Vidal, Marentes, Romandia-Fcrcctra, ~ovoa, r5o= Ur

gu1d1 i un 1nLcr~tnablc et26t~ra 4 ¿ 
Cans~~erdmo~ ~ue lo que se buscaba can l~ intromisión de los

e1>1presa~ios en ld administración púb1 lca,cra qi.:.c ~! cst•tr tH1 u1:_ 

tos pues~os se tondr~~ el control de lJs empresas e in~;titn--

ciones m5s import3ntes; además a ~stos recurrirían los empres~-

rios ~esca11tcntos y/o ~e sent1.riar1 representados ant.e el pvder 

po!itico sus intereses de clase econ6micamcnte dominante. 

Los empresarios mani festar:)n su confianza en sus homól.o;~os 

funcjoua.cios p3;bli.~as 1 y;i f'!U•~ iriplicaban un "alto nivel técnl.co 

del gu!Jint.~t.e:·u econüni::~o 43 

El incluir a empresarios en el carro oíicial,satisfacc en un 

sentido de control politice tres a3pectos: l)Mantiene apaciguado 

tempora lrnente el rnov i.micnto c;np:rcsaria ! de:nandante; 2 l Leg it ir.ia a 

1a estructura esta!::.al afir..nzando su hegemonía políti.c.=1 en la so-· 

c1caaci, mcU.i~..111~<.: ...:.~ =:=::--.::o::-~s':' ~· ht>n(C!pláci.to del grupo :3.c presi.ón 

cconómicamt~nt0 mds fuerte; y 3}Quc la incorporación del ei'"!presa-

riada hace pensar a ellos que h~n tocado la cúspide rnáx ima del 

poder po1 ítico (cuentan ya con el poder econór.i.ico) ,casi tan cer.-

41.GONZ~t.O N.S~NTOS,Memorias,p.898. 

42.JORGF: CA.RR!ON,1.a burgucsta,la oligarquía y el Estado,pp.1C7-8 
43.GIN~ ZADLUDOVSKY,''~roporc~.or1~s ~~=J el cstu~\~ rlP la5 re1acio 
nes entr:c Estarlo y Ernpr~surios" ,f.?n Est.udios Políticos,p. 23. ---
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cana como la de llegar -tal vez- a la presidencia de la RepGbli-

r.:i el cmprc3.:1rl.J.::b ~!l:~_,Lcrd.:i 'r' Zcono;r.lJ. ::.:ic:.on.:il), d.:indo ur.u una 

gen de l1egcmonia ante el Estado,reconocióndoles un lugar peleado 

constantemente. 

Los empresarios,siguiendo los argumentos arriba scfialados,su~ 

gen aaí como grupos de presión economtca y no como grupon políti 

cos , ya que si se val~n de la !lolitica es una manifestación de 

las varias que adoptan. 

El paso por 11 adn1inistraci6n pGblica,como en el caso de lluiz 

Galindo, hace pensar en s:.i violento actuar "con la tendencia a 

coaccionar a los titulares de Jos órqa11os del Estado'',p~ra ~si 

pretender situaciones concretas en cl.Es~ada~·l 
Alem5n se condujo siempre cor1 un actuar politice (sir1 olvidar 

que &1 mis~o aprovcch5 acremente la oportuniditd de enriquecerse) 

ya que en sus inicios, en la politica desplegó unil ter1denci~ de 

derecha y una visi~~ de q11~rer industrializar el pais. 

Su asccn~o fue niuy peculiar y cutlicrto de cierto misteri.o45 

Des:1i: su posjr:i.f,n cnmr, r,1nrlir1;1l <J -t l;1 pre:-,;irl•:•nr_·i~, b\l)la u.~clact~ 

do ól mismo su programa (~lgo na estilado en el sistema politi

co, si se toma en cuenta que el purtido oficial era el responsa

ble de ello) de acci&n y gobierno,y que el p~rtido oficial apoy6 

desde enero de 1946. 

El folleto ccnstaba de 91 pfigir1as y que el naciente PRI hizo

suyo.~bordaba temas generalcs,como la rc[orma agraria; las orga

nizaciones si.ndicalcs; lo:; •.:s:..7rnuh.1:; vitdies para el impulso de

la industria edilori.11: ello indic.1ba económicamente gue Alemán 

se inclinaba más a la dcrcch~ que su antecesor. 

El dicho proyecto llevó el nombre de P~og~ama (1946) y propo

nia aumentar el capital para los bancos ejidal y agricola con el 

fin de construi.r,lo que e1 llamó,una reservu para la gnrantia de 

44.IGNftC!O DURGOA,op,cit,p.543. 
45.DANrEr, costo VILf,EGAS,f.a sucesi6n presidcncial,p.95. F~tc mis 
mo au~or nos relata la trayectoria política de Alemin;en la cuaI 
se deja ver cierto dejo de suerte maligna que acompaño a éste en 
su carrera. Esta ttcu~l.idad'' fue ,incluso,comentada por el semana 
nario Ti.me, cfr.,op.ci.t,pp.96,97. -
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préstamos a sujetos aqrarl.os y aqricuttJre~:; del sector privado. 

En el programil del entonces c;indi~L1t0 ,\lcmán, se destaca alqei 

importante: ln t1onr~dez y la mora!idatl que debían ser reql~s de 

cnnducL1 de los bnrócr.,tas. i\si un<.l ilbsolutJ. rr.oralizaci.ón del-

proceso de administración y funcimw.:; y~.:ibl iciJS y de LoJ¡_is .J.qu,S 

llas fuerzas sociales participan~cs en la vida del país:ésto hE_ 

ciendo un llamado al empresaciado nacio~al. 

Indicaba que a raíz del tfir~ino de la segunda qra1l gucrra,dc

bian de cambiar Jas perspectivas. q~~~n~izand0 el Estado la Ji 

bcrtad de los ho;-nbrcs cmp::T~ndc:!:Jr~s. ?a:-a la ::-.u 1 ~ ipl icac i ón de 

las indust.cias nacionales y con una .:::cn-..·iccién f!c ~illC ·~fichas in

versiones cst3ri.1n a salvo de continsc~c~as i~~~stds. 

DeclaL"Ó q:.;c el campo cconór1ico, es c-1 ca:-,?:; =!e la lnicidti.vn 

priva~i,dcclar~ndo la 1ndustr1al·7~~·6n n~c1ona: 46 

Citando d la r:cfonnu .".!gr'aria, ~~servó que l"3.s ·ruturas dota

ciones to:nen en cuenta que 1as pil~cela:; ¿":idas hasta entonces a 

los cjidatacios hablan resultada •n$~~ ic1cntcs• parJ satisfacer-

las ncccsidudc-s cti:l campesinudo. 

La fuerza ejercida por ~lc~án .~n e! P~Lttdo de la Ucvolución 

Mcxic~n~ (pp~~ fue tal que el 18 ric enero de 19~6 -al convocarse 

l<J TI Convención Nacion;11 modificár:Gose en Convcnc1ón Con!.Jt:.itu

ycnte del nuevo partido:cl Hcvolucia~a~io Institucion~l (PRll- , 

se aceptaba su proyecto -el Progr.:.~7'<_•_ y el lema de éste para di

visa del flamante partido. 

F.sta act i_t.ud era contradictor- ia, ?Ues se espcrobiJ ya r~l 3cr. 

Plan Sexcmal (los dos primer:os !labia~ sirlo con Cár.den.1s y 'f>.vi la, 

respectivamcnt.c}, ¡:.ar- p:irte üf;o los :c.cólc-qos del partido;pero,el 

"madrugucte" de /\lemán fue tal que hasta en s1: protesta como ca!!_ 

didato, se mencionó el programi.! d~ -_;obierno por '-'l tr-azado como 

parte del juramcnto47 

Hay un sinfin de cosL:.s por decir de Alemán y su sex:cnio,esta!!_ 

do al margen de nuestra investigación y sólo recerriremos a los 

datos que ui..u.:.,.L;.:.:::.n el obj,.,.t- •vn susta~cial de ésta parte del CE_ 

46.DANIEh cosro VILLEGAS,op.cit,pp.96,98,103 y ss. 
~7.DANif.L ros10 VILLEGAS,op.cit,p.97. 
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del alemar1isma, fueron cclocados en puestos de elccci6n popul~r. 

ejemplos: scnadores,Carlos Serrano, Fernando Casas Alem~n , Fer

nando J.ópez l\rias ,etc. 1\.1 final del sexi:::n10 y con motivo de la 

sucesión presidencial sonaron rumores (algunos de ellos propaga

dos por los encaprichados r:mprc::oarios que dcse.:iban más de lo ml.2_ 

mo) sobre algunos tópic0s:los l1izo abrigar la esperanza de tcn~r 

su propio prcs1dcnto-emprcsario (estilo Abel.ardo Ro~rigucz), ya 

que se !-,ablab-J púh1 ic;nncnte di:' Nazar10 Or~t~ Gilrza y de :'l.gustín 

Garcia López como asp1rJntcs. Poco despu&~ .6ste Gltimo aes:111e11-

te tales argL1m~ntas via prensa (Exc&lsior,!l-tX-19~L), alcgan~o 

est~r ajenu <l las labores politicas 48 

Otro rumor más, era el ql1c propic1.wr-a un forcejéo e:ntrc pre~· 

dente y empLesarios prilst:as,"que se supone erari sus amigos mds 

pr6ximos ... las c6lebres f~milias P~rr.i tlcrn~n~cz,PRsquel, Rami--

rez V5zqucz,y el cor·.nel Serri1110'' quiene~ 

ofcrt.J \' :1'.": 1.1 de 1\\,--;;:,ín r·n l.i r"rsnnri rh· <.;Ji pri!I'·-· ca~;:is /\1.-!:"iin, 

propucst~ y meditada ul parccer 49 . 

El rumor que se acrecentó fue el de la posible ree1ecci6n del 

mand<ltario en turno; esta posibilid;id complaci6 y alentó a lo§_ 

empresarios a favorecerla a 6otto uoee. 

La subsistencia d~ los empresarios en la administraci6n pGbl! 

ca, fue la de pertrecharse -a posteriori- a los posibles gobier

no~ que~ ello~ fuc=on a<lversos (Cci1ev~~Li~1), 

Afirmarnos que los empre5arios como grupo de presi6n en el • 1 s~ 

xenic de ... Alcm§n,en ~1 que hay un2 ampli~ concordancia ... las -

faccionPs (cmpresar1i)les) comienzan a dtfumarse y se da un apoyo 

tácito al PRI, aunque nunca aparecen com:i militantes'', sin des-

cartar su participación en la politica ~conómica. En esa época 

":l,Uc:J • .1 cLnu 4ut-~ los empresarios comlenzun a reti.rarsc del PAN 

48.Dr~t\lf~L COSJ'·v· VILLEGA.S,op.cit,p. ll".). 
49.DANJEL COSTO VILLEGAS,op.cit,p.117. GONZALO SANTOS narra el 
descrédito de la nueva clase empresarial y de la familia revolu
cionaria ~lacia Fernando Casas Alemin,op.cit,µp.881,886-888. 
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tras t1abEr contribuiclo a s0 fundaci611 en 1919: y.l no lo necesit~ 

ban como en un 1n1cio -tcmporal~entc- ya que la amenaza del so-

clal ismo t1abia desaparecido con Aleffi~n 50 

Al desc~rtar las dos opciones de los empresarios, Ortiz Garza 

y García-Lópc;::, se encontró la posibilidad de 1J:1a posible re1..o.;leE_ 

ción (ya c.:1tadai del milndatr1rio~ 1 

No cabe ~11da de q\1e Alem5n supo combinar las relaciones del

podcr político con i~l económico, ya que "cuando un prínci?e (~l.'.::. 

mán)se cler:-L'1La ••• p :r en.:i ch~ Lis partes (1..:l empr0sur.iado)si trLu.!l 

fa aquélla a la que se une ... 0staría11 unidos isicl por- un víncu

lo de recono(:imicnto y de afecto 52 ·• 

Alcm~n s1gui6 la politica del partido oficial, desplcgándola

hac1.::i el SC'L"~"Ql" cmpr0Saci.Jl (C.:trcntC de L1.:pr1.:;:.entr.tciÓn poiÍtlCa) 

que hasta ese er1t0nce~ s6lo contab~ con sus representantes de 

las cámaras tJr1tronales. La coptación no se dio directa, vía la~ 

ccntr~~C5 del ~~rL1J1J uf1c1~l. stno aceptanrlo a empresarios en-

e1 gabinete (of1c1al y am;1ll,1tlo). 

Sus dcb~tcs eran contr~rios a la ideoloyia de l~ revoluc~6n ; 

lo in~J1::ado, era lw,·~erlos entrar al juego, nNJOCiando. Esta actt

tud se resume así.: "f.n los periodos de confl i.cto los emFresarios 

se politlza11 y ei1 los de concordia i1ay dtsl1nción y un~ despoli

tizaci6n53·1 ~0l~t1v.:i,como sucedió en est0 puriodo. 

Para 1950, en la documentación básica del PRt, el pensamiento 

de Alem~n es notorio, al grHdo de hacer desaparecer las referen

cias a la emancipació11 proletaria, pnra reconocer la lucha de

clases conforme a las tesis de las desigualdade5 socioeconómicas 

que son: producto del sistema capitalista: determ1n~n su tnjusta 

existencia: y,c¡ue el partido requiere de L-1 necesict¿¡d y obliqa-

ción de qu0 intervenga econ6~i~amcntc el Cstadu, ~JrJ defe11der

los i~tcrL~e;, del pueblo y los empresarios como pArte de 61 y 

SO.JOSE CHAVEZ JAI~ES,''La Derecha mexlcana'',cntrevista a Matilde 
Luna y Ricdrdo Tir3do, Bl Univcrsal.,G-XII-88,p.10. 
51.FRAtlCJSCO PAOLi ,Estado y sociedad,p.56 y ss. 
52.NICOLfl.S Mfl.OUIAVELO,El príncipe,p./fO. 
53. JOSE CIL'\VC;: J,\j;.n:s, "Lo Derecha mex1 C<"lna" ,cntrev i.st'-1 a Mat i ldc 
Luna y Ricardo Tirado,op.cit,p.10. 
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sin objetar la oportunidad que tiene la inir:i~tiva priv~dn de d~ 

sarro1lo óptimo
54 

En esta parte del capitulo analizamos la posj.ci6n de los e~ 

presarios, con uno de los gobiernos más acordes a sus intereses. 

S6lo resta mencionnr cómo t1accn su politica de presi6n (cuando-

se politizan), fuera de los apar:-,1tos del Estado: fuera de la ad

ministración p~bli~a para dctermit1ar la negociación, asi como

la linea a seguir ante los regímenes representativos del Estado 

mexi_cnno. 

2.CORPORl\'rlVTSMO Cl\:-\,\Hl\L 1H:: LOS EMPHLStd<lOS: 

UN MODO DE OFICIAR PRES!ON 

Desde ~u nacimiento las cámaras y confederacion~s empresariales 

l1an cumplidn su finalLdad: ejcrc0r influencia ante los gobiernos 

posrevo1ncionarios. Con Carr¿inza el Estado buscó uo¿¡ múy::;r repr,:: 

sentación del emprcsariado dcr1tro del sistema. Finaliz~dn la et~ 

pa urmd<lu Je l.:i rL":".".1111,-lón, 1é1 ñirigoncia política enfrentó 1a 

''necesidad de rcstablecer ... y de crear los con<l\c1on~s noc~bd-

rias par1 el desarrollo de las activid~dcs empresariales''. 

El corporativismo del Estado, hacia los empresarias, yuedó r~ 

conocido C<Jmo una necesidad de éste. 

t~a lnstoria del corporativismo camaral o empres~rial nos mnr 

ca como fecha de su realización -de facto- el 12 de julio de-

1917 ,cunndo el ministro de Industria, ~lberto Pani 1 convoc6 nl

ler. Congr~so Nacional de Comerciantes; sentand0 asi las bases 

del corporativismo camaral,confederacional o empresarial. Al afio 

siguiente se cclebr6 un congreso de indl1Striales que dio origen 

a la CONCAMlN. Para entonces la CONCANACO t1abi~ hecho su apari-

ci.ón 

Estas fueron las do~ pt i.i .. ...,~.:.:. t.1.=t"!r~c; f1e1 qobic·rno, como ap~ 

rato de Estildo, tendientes n reagrupar a los empresdc~os naciona 

les, para reestructurar el aparato económico5 ? Esto es el nntec; 

dente q~e d~1ria origen ü lo que designamos Co~pohntiui6ma Cama-

~al, Con4edttacional o Emp~e6a~ial. 

54.JOSE C"~VEZ J~LMES,loc.clt,p.\7, 
5 5. rnnos ~RR T %~. id i.bcm. 



La forma. m5.s viva de presión Pmp:.-csarial se da por conducto· 

de dichas c5maras patronalcs,''c~1ya función de colaborac1611 es de 

alguna manera institucional; ;:::~co ..• a tretvés de agrupactones no

instítui~as,como el Consejo C0ordinador Emprcsar1al (CCE) o la

Confe~0ración Patronal de la RcoGbl ica Mcx1cana ~COP~R~EX}, am§n 

de las aportaciones directas de. los grandes ... de los ncgocios 56 

ParJ ur1 pensador y polttlco, los empr~sa.rios presionan al ej~ 

cutivo en ~udienctas o a secretarios de Estado, ~s c1Jales oyen 

los puntos de vista de fistos. La raz6n, es que no se encuentra 

reprcscntaci6n de l1ccho y de dercct10; y sin tener un p~rtido po

lítico :..~e la burgut?sí.a nacional. 

El mls~o ~utor nos dice que los intereses de los empres~r1os 

no pceden servir de platAfcrma politica 3 ~art1da alguno~ aunque 

nuestra poslura no es tan taJantc; consic•eramos --como se demo~ 

tr.1r-á 0r:: e~ :::apltu1o TT~-- a p<"!-'-1r de· le .~n!~cr.i:::- que ~i C!x.izle 

semejanza o paralelismo con algfin p3rtidn:Acci6n Naci~~al. 
Exi~tcn diferencias entre corpo~ativism::, formalmente hablan 

da, y grupos de presj6n, tales como la sujec16n del corporativi! 

mo a reglas gubernamentales.y los segundos no. En vista de ósto

los intereses de un grupo de presi6n -e1~resarios- no puede ser 

elemento sustancial de plataforma del PHI,por ej~mpl.o.Por lo ta!!. 

to ,una forma de prcsionJr es su pceser1cia socidl atendiendo a 

que en algún instante las cámaras patron~le5 JUegen una preslón

sobre la sociedad (rumores}, depositarid de la credibilidad del

s lstc-ma. 

El empresario presiona cuando fJtur!za el pellgro:"Clouthi.e& 

presidente del Consejo Coordinador Empresarial ( fua a ver al e.!!_ 

tcncE:-.5 t---.LcolU~11L1: LÜpez Port1 l 10 para expresarle) .•. que los pro

blemas que veia con mi viaje ~ ~icaragua; a expresarme l~ p~cac~ 

pación de loa emp~e6a~i..oa y 6ua 'oci..06 no~teameticanoa po\ m{ 

ami..a.t:Jd con foa 'cí1mun(6ta.l' y fo!. 1;.i..t.!ig06 q1,r {e~lol .irnpf..i~~ba~' 

56.JOSE LOPEZ PORTTLLO,op.c t,n.37J. 
57.JOSE [,OPEZ PORTILLO,op.c t.p.3&0. 
58.JOSE LOPEZ PORTILLO,op.c t,'I'.If ,pp.1173,l_J74.t.as obli.cuas --
nlH?BtraH. 



55 

La acción ll~va aparejada la amenaza; ~oncentradñ ésta en di

gamos fuga de cap 1 tal8s,desinversi6n, hostilidad,etc.A pesar de 

su diálogo directo con los mandatarios, han buscado siémpre el 

cobijo de alg6n partido que sea con ellos homólogo en ideas y rle 

ser posible, les permita militar y ser postulados a algGn cargo a 

elección popular. 

El apoyo a otros grupos de presión les es característico, sª 

lo ~uc ellos est5n en la cGspide de entre todos los grupos afi-

nes, mezclados en una alianza. 

Gina Zahludovsky coincide en 1ue estos empresarios, y ante t~ 

do sus cámaras cepresent.itivus son presi.onadoras y que gestan t2 

da clase de alianzas con grupos subordinados (sea por su depen

dencia econ6mica y/o su nGmero reducido ante el empresario): la 

opinión empresarial es manifesta~a a travis de las prlncl.pales-

cáwaras y confederaciones aglutinadoras de comerciantes e indus

tria1es. Esto demuestra que "empiezan a mostrarse decidtdamente 

activos en asuntos po1iticns59 

En las cámaras reencuentran su esencia de poder econ6mico ya 

que se trata de coaliciones de poder que limitan las dccisiones

gubernamentales; además, no se condicionan o adhieren al partido 

oficial y/o a la burocracia politica. 

Así ,el conocer los intere.-·es en juego, "de la naturaleza de 

estos intereses y de las condiciones en que se ejerce la presión 

tiene un carácter ... ohjetivo qne no puer1r:~ rcclucirsc en forma ¿¡l

gunu a relacionas personales 6º·· 
Hay una división de las ¡:imnras e1npresariales {Arriola y z~

bludovsky), las InstitucL~ncs Públicas y las Pri_vudus (éste ca

r~cter de pGblico y privado ;1tiende a su relación como personas 

morales, es decir: son públ i.cas por su reglamentación de derecho

pl.Íh l i rri Pn l ~ r.-:-y de C.5.m.:tr.'.!:: de Comercio y ae lu.s Je la ¡ fH.lU!!_ 

tria; y en el caso de las privadas, lo son por haber. una ~ela

ción de derecho civil o privado, el cual las hace asociaciones o 

socicd~rlcs civiles). 

59 .GIN/\ ZllB!.UDOVSKY' ibídem. 
60.Cl\RLOS llRRIOLll,op.cit,p.9. 



Las organizaciones empresariales crecen para fort~lcccr los

intereses de s11s agremiados y ha~:er un frente ünico or.ganl zad0 1 

vali~ndosc de las rPlacioncs pGhltCJS y las desmedidas ctlmpa~11s 

publicitarias. La form,-.l de df]tap.-ición patronal resulta paradigm~ 

tica a 1~1 del partido oficial (con 5U corparatlvismo si.nrlical). 

El corporativismo sindic,11 ,en cier.t.i manera refl,:!ja el exis

tente entre los cr:ipresarios. Este último, corno una •;.:iri1~dad df.!l 

siste.1na político mexicano y del Estado como hege::-:ón;co. 

A) El Corpor~tivisnn, el Sistema i'olitico )' lo!. i~mptes~rirJs. 

Organo~~ E:nprP::;d !." i al c's. 

Al hablar del corporat1vismo es sust.Jncial hacer mención dH Jos 

grupos de presión., ) os r~uales se aglut:nan en corporaciones pilrn 

hacer v~ler sus interesPs: c·je~plo, lo~ e~p~csarios. 

Dando un bos~uc:>jo rlel corporativismo, dir.c~.os le que Luis In

cisa hace constar como ¡i?i producto de la revoluc16n industrial , 

con b~ses en l~s rcpGblicas yrcmidles de Italia. 

El corp~rativismo ''¡>repugna la organización de la colectivi-

dad so~r:• la b3S0 je a~ociaciones representati.v3s de los intere

ses y de las dCt1vidades profesionales'', y sus ca!acLcrísticas -

son: en el plan-e: t:conóm' r:o, la compctenci a; la 1 uch·J de e\ ases en 

lo sccial; y en ei plano politico,la diferencia ideol6gica. Este 

filtimo car5ctcr, el corpor0tivismo cmpresari~: difiere ijcl sind! 

cal. EJ seg:.rnrio en.::ucntra represcntativiilad e11 sus delegados al 

Congreso de la U11i6:1; 0n tanta que los cmprcs2r•os, a lo gue mis 

tu~icro11 corno representaci6o pol~tica 1 fue al periodo ddminisLr~ 

tivc de Ale~án. 

Pclíticc-;:ie¡-¡~.c -.·l coI:porativisrno~ es un :""vdelo opciondl de se

guir a!ter-nativamcnt'2, donde el "individuo ya no vale como mera 

entidad nuiiJérica sirio como intereses precisos"~ 

U"la ~e las .J.ccioncs del corporativismo es la búsqueda y el lo 

gro eficaz del orden político y cconó~ico: como el grupo de pr~ 

sión empresari~l, quP par~ d0~arrc11a~sc nccwsiLd propugnar por 

un gobierno estable y seguro garantiza~or de sus neccsldadcs de 

proyección 

Ya Adam Smith reconocia el fin de c:-.;tc tipo de corporacionC's, 
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las empr~sarialcs~ '''~ente del mismo oficio (empresarios) rara-

mente se cncu~ntrd junta ... sin que la conversación termine en 

una conspiración contra el pfiblico para aumentar los 

Existen dos tipos de corporativismo: c-1 ~a6C..i6.tl'l,01 d./..'1.{gü,td. 

El primero es una respur:osta a la ''cxol fj l iación del mundo 1 ibe

ra!'' que permitir~ la modernización de los instrumentos satisfac 

tares de las necesidades. El segundo, tiene su configuraci.ón el 

primero. El fascista se encuenLra subordi.nado al Estado~ por el 

contrario, en el dirigi.sta o tradicionaista, las corpor.acianf'?s 

se coritraponcn al Estado. Habria q11e designar que los empres<'lrios 

nacionales son el modelo del seyundo, el di.rigista.Cuiindo no pu~ 

den arribar -dice Incis:t- a 1.:i posición del fascista, entonces -

sus tn~ercses cst5n poco representados y es ahi donde vi0n~ la

presión yñ que todo .Sll poder de pn?si.ón es desplegudo pol íLica-

mentc62. 

En· las sociedadc::; contemporáneas, ~l corporativisr~o :;(: ..::OJ1s1-

Jer3 como ap~yudo a lu intervención del Estado en ci.ertos asp(!C

tos de la vida en sociedad. 

El corporativismo camaral aparece como un producto de las CO!!, 

tradicciones del gobierno, como elemento del Estado intermedia-

ria entre éste y aquéllos. 

El corporativismc no es m5s que una agrupación de individuos

unidos por intereses generales (cuestiones politicas,zo~iales y

económi.~as) que t"ep1·esentan <'lquéllos en la medida de sus· 1-elaci.2. 

11es con el Estado. En este tenor diremos que el corporativiBmo-

es el género y las corporaciones empresariales la especie. 

Si el corporativismo es una manera de unión ligada a ciertos 

intereses de orden público, diremos que los grupos de presión 

conocidos co;r_io empresarios ,cjerrPri ~!:".! ::.¡;....:.iün cie coaligarse, de 

un1f1car intereges pJrü organizur corporacjones de empresarios 

para obtcncc as~ 11n mejor desenvolvimiento en el sistema y ante

el estado-gobierno. Cunndo el corporativismo empresarial se da, 

ello implica q~o na 11ecesariamente se debn manifestar de mar1cra-

6!:~UDOVICO rr;~;SA, "Corporat.ivismo'' ,en BODDIO,Diccionario de Po-
lit1c~1T.I,p.~JJ.. if 
62.Citado por LUDOVICO INCISA,loc.cit,p.432. 



poli ti ca, pues to que no recon1J~-:cn la ca 1 idad de s 1nti1 cd to µa Li:c. -

nal (que por ejemplo lil Ley Federal del Trabajo les otorga), cor1 

excepción de algunas corporaciones que asi lo han manirestddo 

{la COPARMEX, ~1si define su rol politice ante el ~stado). 

Esta situaci6n csp~nos~. nos deja especular sobre la csencia

políti.ca o económicr.l que debie-ran tener. estas cámaras, es decir, 

si son rcpr.esentativas de los empresarios desde un uspccto econ.Q 

mico o bien desde el politico. 

Consideramos le sig11iente: primero, al ser corporaciones que

aticnden a un interés económico (en cuanto no se ~t:ente d sus o~ 

jetivos ,como la libre empresa~ la propiedad privada,etc), Qllas 

no actuJr~11 cerno grupo de presión ,politicamente. Scgundo,que el 

t~rmino de grupo d~ presión regularmente est~ enfocado hacia una 

posici6n po~itica y no económica: asi las or~anizaci01lcs µaLco

nales se politizan com0 grupos de presión en busca de una ncgo-

ciAci6n ante el gobierno, ya que se i1~ rote el ~i5l~go (ya se -

hLi inmiscuido el Estado 1~n su csiera cconó1T1.i.--:a., "..!n su rad1() de-;: 

acci6n econ6mica, y por lo tai1to los empres~rios recurren neces~ 

riamente a defenderse ante la desleal competencia de aquél u

otros grup~sculos competidores,como la izguicrdal.Hay que disti~ 

guir entre grupos de presi6n y corporativismo. 

En i1n inicio el Estado se preocupó y procur6 apoyar y estruc

tur~r a la organización empresarial. Rn efecto, ~sta medida la

hizo con la finalidad de ''organización colectiva de las c&maras 

de comercio (y de la industria) de la RepGblica para fines de

ayuda mutua, conveniencia pGbli.ca y de representaci6n ante el g~ 

bierno federa1 63 •1 • 

Legislación,, esta es importante porgue -..ria derecho el Estado 

supo ~rr0v~~h~r~P rlP. ésta orma para controlar ei movimiento em

presaria 1 y delimitar sus funciones al derecho p~blico. 

La ley reconoce, a contrario sensu, el estableclmicnto del-

corporativismo sindical y camaral {emprcsnrial).Nos interes~ el 

segundo: 111 Constitución Po] it: ic~ de los F.stados Un1dos Mer.icu--

63.CONCANACO.Jlistoria,p.G. 
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nos en su ílrttculo 123 (apar~adc~ A,fracci6n XVT) di~Q qu0 '' •.• 

los emprcsartos tendrán d~rccho para coaligarse en defensa de 

sus respectivos intereses, formando ~indicatu6, asociaciones pr~ 

fesionales,etc5tcr~ 64 ·•. 
oc tal precepto, se deriva l·J l.·~y Federal riel Trabajo,;:::omo La 

reglamentaria de aqué.1 articulo, que al respecto nos dice ; que 

los sindicatos patronales (articulo 361 de dicha ley) cst~n ''foL 

mados por patrones de una o varias ramas ~e ~ctividadc~·· y los

nacionalcs ''forniados por p.1tron0s de !Jn~ n vartas ramas de acti

vidades de distintas Entid~dcs Fe~!crativ~~··. Rn esa ~·~y, ~~ticu

los 35S '/ 356, habla de }:1 final iJ<d c:c lo:;; .sindi.Ci1Lo~; :ht:L·cna-

les, la c11al ser~ para "L:i defcns<i rk, sus i.ntr=r1?scs". 

En el ~rticulo 359 se mer1cior1~ ld autonomia de tos sindicatos 

patronales, de ilc11erdo a su or,;anizdci6r1 y a la d0f011s~ ~~ sus 

intereses. !.a co11forr1ari6n de 5ir1d\c~tos pdtronales puede to1nar-

cl ncimbrc de Pcdt~racioní~!'; n f"onf.-.(10rt~ionc:: ( ;!;"t·í(•;¡ln•, -;:·~,(. 

381G'¡. 

En la Ley de lc1s Cámara:-> dr~ f"'.,):1v.~rc•c-, 'i' de L.is d•:.: lndu~>tt:-la,c~ 

mo ley com¡>lcmontaria, en su ~rtíct1l0 ~, r1c1s d~ l~ ra26r1 ~e di-

chas organizaciones :" ... son Jnstituci~nes pfi!1licas, aut6nomas--

con personalidad juridica constiLuida3 parü los fi11es qut:• es l:..i 

ley establece". El cilpi'.tulo Il do la ci..tada ley, trnta. del ObJc

tivo de dichas cámaras {artfr11l•_1 4): :cpre:::entur lo~ int<.:rcscs 

del comercio o industri~ de ~ar1e~a glob~l y jurisdisclonalinente, 

fracción I; fomentar el des~rrollo cornercial e ind1Js~ria! a r1i

vel nacional (fracci6n II); y µor si este no fuer~ poccJ tienen

un car5cter de 6rgnnos consultores del Estado (fraccJ6n rv) 65 

Al hablar de las cámaras empresariales, es hablar de su ori--

de la Ciudad de M6xico, la µriirera en su tipo. J~ic~rdo Tir~da,d! 

ce que a raiz de aqu611~, los empresarios han constituido llna-

64.Constitucjón Política <le lou f:starJos Unidos Mcxicanos,Coment~ 
da,p.300. Oblicuas nu1~stras. 
(;:,.Ley Federal del Trabajo,pp.339~341,348. 
66.Lcy de las Cdmdras de Comercio y de las de Industria,p.13. 
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red bastante amplia que para 1975 ser5 capitaneada por 01 Consejo 

Coordinador Emprcsaria1
67 

Antes de la ya cita.da Ley de C5.mar,1.s de Corner:::io y de la.s de 

Industria, ~stas se regían por una ley que data desde 1936. La ~e 

tual ley de cámaras empresariales (creada el 2 de mayo de 194l)h~ 

bla de instituciones pGblicas (articulo 1rp5rrafo pri~cr~ de ld 

citada ley), carácter así deter:ninado. 1.r.1s instit<;t:io;ics privadas 

estin regidas no por esta ley,si:1~ por ordena~icn~cs dr1 derecho 

civil y el mercantil :der~cho privado; IC.'1 lo les Ca 5:.1 ;:ar/i.ct.cr m::_ 

ramentc particular.priv~do. Vcnmcs ~~e instituc1o~cs ~a!i p~bli=~~ 

y coales pr.jvadas. 

INST1TUC10NES PUELICAS.Tcncmas a la CO~CANAC~ ( Confedcraci6n 

de C5maras Nac1onal0s a~ C~ac:·c~c~ 1 r0nstitt1ida el 3 de novie~bre

de 191 i, con la denominacién d·.~ Cvn federaciÓ!'l Ce C§m~ra::; ·de Come.::, 

cio de los Estado~ Uni¿os Mcxic.tnos y bujo los aus¡ii.cios del em 

presurio Lu:c: Lud.crt Rul. Su~ ub_i.._,!_,_ .. ;.:;-._;; ~-~ r•:·~·1·1~;.-.·,-,t:-..c!Sn n~ los 

"intereses de cará.:-V..>r- rjenerc1 dc1 ::::or.1.:!rcio, ir.-.pulsando siernp:-c 

su d0sarro11~8 ·•. Tiene filiales er1 los Jl est~dos.~fis el [J.F.,quc 

en total su~an 266 cámaras. En~(c los servicios quu presta e~tá 

la de ser consultora del ~stado y ''las n~~c~idad0s del comercio y 

para promover y satisfacer toda actividad econ6~ic~ y cfvica de 

neccs id ad na.e: ion a 1" :ned 1.3nte "representaciones en Los di vcrs::>s º.E. 

gan 1 si.to~:; of i.cidles"; "procura ) d un i f orrnidad y eyu:;.J;:.d er. 1 os-

usos y pr5cticas que en alguna far~~ afectan ~l Comercio (sic)'' ; 

es también c:en+:ro Ce consultoría , in'.or;nación y ge~:.t.ori-:l jurtdicu 

comercial y turistica, y dQ servicios para sus asoci~dos. Cuenta

con un programa d'-rigiCo por ocho direcciones: Di:re;:.::ión de C~ 

mPrr.io lnter i or ( pr:o.-:'lucve, coordina t.:?-::n icamcntc perspect.:. va;; del 

comercio i..nLer:ior y su ::fosarrollo) ;Di..rcccton ae ...:on1o:::t.•-;.. .... ::;~~2!:"i':'!'." 

{da orientación arancel.aria ,ds~sorí::;. <Jd""..1J.ne::-:i 1 in~-nrrriacíón de <l~ 

mandas productivas for5neas,etc}: Dire~ci6n de Turis~o. Promosión 

y Eventos (asistcr1cia tEcni::::a,ir1form~ci6n tu~ística,pro~ueve reu

niones ,etc}; Dirección de Ideologí.;;: Conun.icación <:..> !r::rF3en --nóte 

67.RICARDO TIRAUO,"Semb1,rnza da l.J.s org;:i,nizacione;;: c~presarl<1lc;,
mexican~rn" 1 en Estudios Polí.ticos, ... ·. 3, ªl, 1984 ,p. 5. 
68 .CONCAN~.co' op. cit, p. 8. 
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este caricter- (estudios y an~lisi~ J~l dcs~rr~llo de conferen

cias de tipo politico,juridico y de desarrollo eco116mico de! pais 

asi como la edición de la revista Vec~6ió1tl; dirección de coordi

nación de C~maras (orientación y asistencia intercamaral al Jnta

rior de !a República); Dirección Jurídjcu y de Estudios t:specia-

les (gestoría juridica); y, Direcci6n Financiera y AdminJstr~tiva 

{fortalecimiento de Ja estructura financiera y ad1ninistrativ;l in

terna, vla rec11rsos óptimos ,logistica,etc). 

Cucr1ta con un centro de Investigaciones de Captación y Dcsarr2 

llo {CICADE) que ~rocura la optimizari611 ''de las actjvidddes de

capacitación y productividad'' de sectores corno el turistico, ser

vici0s y el comcrcio
6? 

La CONCAMIN (Confederación <le C5maras Industriales), represen

ta los intereses industriales desde 1918; a~ 6rg~:10 consultor del 

Est~do. ActGa de árbitro cuando surgen probl.emas en su seno, con 

sus respectivas filic1les. r,a forman 97 cámarc1s (90 dic0 ZabludovE._ 

ky), do las cuales 67 son c~m<:1::-.;;:; ~, 11'-' cll.i:.;, 110 runcionan 7, y 30 

6tiuciac1ones que efectivamente nos dar1 una cifra de 90 organ i z~ 

clor1cs. Se organizan,las cámaras, por ram~ industrial y con c5ma

ras homólogas ü nivel nacional. Su organización está dirigida de.:!_ 

de la Asamble~ Gencrctl (integrada por 3 representantes de cada e! 

mara) hacia el Consejo Directivo integrado "con un representant'2-

de cada una de las c~maras afiliadas'', y el Gltimo órgano es la 

Comisión Ejecutj.va con un prcsi~cnte y tres vicepresidentes. En 

cifras globales se encarya de 94227 industriales afiliados
7? 

La Cl\NACINTRA (Cámaro Nacional de la lndustr í a de TransformE._ 

ci6n, anteriormente 6án1ara Nacional de lil tndustria de la Trans

formación, CN!T), nació el 5 de diciembre de 1941 y sus pri.meros

dirigentes fueron miembros del clan Nuevo G~upo, compuesto pnr 

medianos y pequeños inr1 11 c:+.:::i;::.!.e:;:,. hs una de las cámaras más impO,E. 

tantes de lil CONCAMlN {con más de 38 mil afiliados). Esta ha mani 

festado diversos puntos de vista politices y doctrir1ales que t'di.

ficren del conjLJnto de org~nizacioncs empresarL:ilc:s".Ha tenido ªl 

69. RICARDO 1'IRl\DO I loe .. cit. CONCANACC'l,Serv icioa que presta la CON
CANACO a BUS afiliadas,pp.33-36,38. 
70.GINA ZAB~UDOVSKY,op.cit,p.52, RICRRDO TTRAOO,op.cit,p.6.CRRLOS 
ARRIOLA,op.cit,pp.31-33. 



~unos clloques en su in~erior y deserciones por parte de al~un1;s 

afiliados, que se con form;in como a.sociac iones e i vi. les. 

Su organización se encuentra seccionada (industrias de la mis

ma r.Jma) y bajo criterios geográflcos (58 delegaciones en el int.s_ 

rior de la Repúblic.1). Promueve las "mejores relaciones obrero p~ 

tronales asi como la capacitaci6n de tªcnicos y obrerZ~·· 

Desde su ndcirniento la CONC~NACO y l<l CONC~MIN han nanif1~stado 

su preocupación por la empresa privada.Pero cst~ ¡1r~ocupaci6n fllC 

más allá de Ju si1~1plr.~ obscrvactón, propjció en el ánimo constru.s_ 

tivo y de ~cci6n de 6stos org~nismos. Ejemplo, en 1950 cu3ndo la 

CONC~MIN y 13 CONCAN~CO se u11ieran con la ~sociaci6n de Banqueros 

de México, püra di~cutir y ncso:::iar con W.L.\!f·:>rn1ng\<.1ay la~:; relaci~ 

enes comerciales entre M&xico y Estados Unidos. Tralan ~li5ndosc, 

lograr con tac Los con orga:i i.smos o personas representan t.:·::; del c.3-

pllal extranjero. 

HJSTITUC10,Vrs P~; fVAVAS. Lo;, c::.tudi8sos coincidr:i-n en decir que 
i') 

PO!" r.'1 E~1:,•rl0· - , y que ?ür lo l:Jnto 5C 

organizJn como 3SOciación civil. Estas son de acceso limitada,de 

61ite: la mcmbresia es d•~ ndcntro hacia a[11er2. Es de previa Lnvi 

taci611 de los agremiados. 

Estas ilsociaciones civil~s. especificarncntc n8 buscarán un lu

cro sino la representación y defensa de sus intereses,cn cuanto a 

una actividad determinada ~sta como profesión u oficio:banqucros, 

homnres de 11uyuci0s,~L~. 

Para desentrafiar 5U car~ctor privado y sRber un poco ~5s de 

ellas, consultaremos el Código Civi1, que es c1 reill regulador de 

éstas asociaciones {no coincidimos con los autores al respecto de 

la no reglamentaci6n de 6stos organismos) civiles. 

Estas tienen un car~ctcr contractual {artículo 2671); se in te-

gran autÓnomamer1L~ ~üt1 J~~~~CLC ~~ ~=;~~i~~~~ n~~~rnn~ lartÍculO& 

2672,2673); t~nrl!.,,n una t'::stcati:icación icr5rquica (articulas 26-

74,2675-2678); c3dn asociado tiene lli.cn Jcter1ninadas atribuciones 

y dcrechcs (~rtículos 2678-2G841. Tienen un3 ~orma dclimitadíl de 

71.CAHLOS ARRIOLA.,op.cit,pp.}4,35. GlNi\ Zl\BLUDOVSKY,ibidem. 
7 2, C!\.HLO~ A.'RRTOU' .. , op.c.it, pp. 35, 36 .G1 NA ZT'.BLlJDOVSl·~Y ,México :Estado
y empresarios, p. 53 .Gl NI\ ZABLUDOVSKY, op.cit, pp. oH-89. 
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suprimir el contr~tc ~oci3l ,oegGn los asociados (~i·ticulo~ ;G~5. 

2686). 

Estas asociaciones, reguladas por el derecho privado,tiencn c2 

mo finalidad comGn a todos eJlos la superación ,la integración y 

congregación ''q11e no est& prohibido por la ley y que no tenga ca

rácter p'l.e.ponde.11.ante.me.nte económico .•. " (artículo 26701~ Lo cual 

implica que sí se puede hacer defensa de sus intereses cconóm2_ 

cos, claro est5 que no ''prcponderantemcnte'', como lo cita dicho

código. 

Estao organizaciones tienen un peso especifico por su orqanlz~ 

ci6n elitista, es decir, por la agrupación de los particulares 

que las forman. Tienden a ser 1n~s homog~ncas y por ello sus pun-

tos políticos son mejor desplegados y difundidos,ya que se h~bla 

in~e~ pa~eó.Estas organizaciones son: la ex-Asociación de Banque

ros de México {A.BM), la COPARMEX, la /\MIS, ]a CAMCO, la A.MCHl\M,cl 

CCE,etc. 

L,1 l\BM, fundarla en 19?8 agrupn i1 l:or1;1s l;i<:: int~t.it1J<.:-l<:'"!'-'~' fin~1.!!. 

cieras nacionales, y de ahi su peso politice y econ6mico, al gra

do de que a sus reuniones asiste sien1pre el secretario de Hacien

da y el Director General del llaneo de México.Sus filiales son in~ 

tituciones de cródito, de fianzas y las ''sociedades de inversión 

del país". Cuenta con un número considerable de banqueros extran

jeros. Y antes de la estatización bancaria se hablaba de 78 cen-

tros con 168 afiliados. Se le co:}si<l~ra pur 8U exclu8ividad como 

un club privado empresar.ial. 

Es conveniente adaptarnos a l.:t realidad en que este tr ... ).:1.jo es 

realizado,ya que no consideramos -por metodologia- hablar de Aso

ciación de exbanqueros, ya que tras de rcprivatizac.ión este or9c1-

nismo siguió ~on vida: aquí nos olvidaremos parcialmente de la e~ 

tütizac ~~n Ln111...:t.1L iu. 

La COPARMEX (Confederación Patronal dC' 1a Rcpúbl.ica ~-tc>:icanu), 

nace como producto de la reunión de l~ CONCAMTN, donde se f\1nd6 a 

iniciativa del industrial Luis G.Sada Gurcia ( hijo del fundador

dcl Grupo Monterrey} en 1929. SUr<:Je motivada por el proyect.o de 

73.Codigo Civil para el D.F.,pp.463-465, lds oblicuas mias. 
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reglamentación del articulo 121 cnn~titucional, qu~ el gobierno 

orquestó en la Ley PP.d[cral del •rrabajo. 

ACJLU¡Jd .:i. "inG.~~~ ~ i.:!l C<"; y ci::imPrr i .:rnt:es a fin de actuar como 'p~ 

trenes si11<licdlizados'~, y ~cr cornh~tlv~ ante las "orqanizaciones 

obreras apoyadas por el gobierno federal. Por su naturaleza.la CQ 

PARl\MEX es un "'grupo de presión con menor fuerza q•)e la CONCAM.IN

o que la CONCl\NACo74 ". J.a componen 42 ccntr:os patLonales dispers~ 
dos por el pais .. Para los 80 cuenta con 3S m.i l afl l i.-H1os y sus

fines -inicialmente- eran laborales y en 13 actualidild son de ma 

yor inlcgraci6n gerencial y empresarial. Para ello ha crcJdo 6rg~ 

nos como el lnstituto de T;.dministración Cientííica de las r.:npr~ 

sas. su pertenencia a cl 1 a es voluntaria y el lo 1 J. h<1 hec!io un

ccntro patronal más grande de i·1éxico. 

En el la se encuentriln los eopr.:csar i o,;; más po.l i ti za dos como Har 

celo Sada (del grupo Hontecrcy, prenotar de l<J r.dsma), José Luis 

Contrideau {ligado al :misrao grupo Montcrreyl, Manuel Clouttder-

{iigado al grupo Monterrcy},quc adcP5s ~ilitan en las filas del 

partido A.cción Haclonal (PAN1. F.l lo demuestra que: la COPAP.MF:X ti~ 

ne o mantiene i.igas con el grupo Monterrey y además con Acción N~ 

-PC!:" 51..! fina 1 i dad protectora 

de.1 ernµrcsariado politice. 

La l\~lS {1\sociación Hexicana de Instituciones de Seguros) ,naci. 

da en 19•l7. es una institución muy discreta y pertenecen a ellil 

la ~ayoría de las compañías de seguros, que para 1984 eran 59 afl 

liadas. Ta~~ién tiene carácter de club privudo de las aseguro

doras. 

La ~\!-!CHM~ {;";.:nericar. Chu.;;:.t.cr r):: Cc7:'.~erc0'~, n.1c!<la en 191.7 y es 

la. que agrupo ... a los ct~,presarios y profcsioni.!lCs nortea;;ier icanos 

radicados en Mfixico. y procura participar ~de ~anera a~plia en el 

proceso de reestruct~raci6n del p~is 75 " 
Otros organismos importantes , como '~l CEBAl (Cense:jo Er:ipresu

rial para Asuntos Internacionales de ld Iniciativa Privada). Esta 

74 .GINA ZAB1 .. UDOVSKY • ibidem.GE~h ZAíl.LüUO'JSKY • ":\.ntcccdc-ntc!') del Co 
rniti .•. ",en op.cit.pp.89,90. 
75 .CAR!.OS ARRIOI,l\,op.ci t, pp. l 2, 13. R ICAHDO ~'IRAOO, op.c i t. pp. 6, 7. 
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tuciones ta11to p6b1icas como privadas. Nació oficialmente en l972 

pero tiene como antecedente al Comit& Coordinador de Actividades

Intcrnacionales de la Iniciativa Privada (nacido en 1957); y, de 

óste a su vez fue formado por el Comit& México-norteamericano de 

Hombres ele Negocios y el Sccrc~tnriado Mexicano de Re1aciones In 

tcrnacionalcs. 

su objeto es el llevar un mejor plano de· relaciones entre los 

emprcsar ios nacionc1les y los extranjeros, principalmente estaduni_ 

denses. En 1984, formuban parte de él: la ABM, la COPARMF.X, A.MIS, 

l~ Cf\Nl\CINTRl\,la CONCA.NACO,la CONCAMIN y la ANlF.f!:M ( Asoclar::ión

de Impcrtadores y Exportadores d·:'.! la RC!públ~ca Mexicuna). En 1.976 

la CEMl\I se incorporaria al C~~. 
T.a CAMCO {C5mara Amr-1·i~~11a de CoDercio) ~grup~ ~ 2773 empcesa-

rios de nacionalidad estadunidensc, c1edicados a sectores varios 

como el industrial, compafiias trasnacionales, además de ''ejercer 

un.:1 p0derosa influencia en CONC1\MIN,COPAHMEX,CONCAMAC0 ... 11 a tra

vés de la afiliación doble o tr.iple de sus socios: es decir, nos 

encontramos con una instituci6n mixta por su integración. 

La CNG (Confederación Nacional Ganadera) y la CNPP !Confedcra

ci6n Nacional de la Peque~d Propiedad), capitanas de las agru¡Ja-

cioncs agropccuari.as y ganaderas. 

La pr imcra incluye a unos 300 a[ iJ iados; la segunda, con unos 

56 mil. Estas dos 0rganizaciones forman parte de la Confederación 

Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), central pilar del 

partido Rcvolucionnrio Institucional {PHI}; por lo tanto, se cue

cen u ~dLL~. Lct Cri~~ agrupa a propietarios rurales; y lA CNG a to 

dos los ganaderos naclonales(cria,consumo y l{dilJ. 

Otra de las organizaciones privadas, y la segunda en fuerza 

despuis de la ABM, lo es el Consejo Mexicano de Hombre2 de Neg2 

cios,CMlfN. Sólo agrupa de 30 a 32 miembros y es casi desconocido, 

en apariencia, pero por el redt1cido nGm~ro de intcgr~~tcs 10 haco 

ser el. bunke-'l. emp-'l.e61llt..tal'. de la toma de decisiones de :-i5s- releva!!. 

cia a nivel nacional, con respecto -lógico- a asuntos económicos. 

El CMllN es y tiene las veces de un estado mayor empresarial 

por su control de varios grupos económicos y de empresas. 

76.GINA ZABLUDOVSKY, 11 Antecedentes ... '',op.cit,pp.65,66. 
77.RTCARDO TIRADO,ibidem. 
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Coniuntament~ con l~ ~BM y la ~~!~,el CMHh son los órganos m§s 

selectos que "agrupan ii la más podcrOSd eJ ite de !os grand0S gr~ 

pos bancari.o-industrialcs nacionales?~ ... r ligados a1 capital e'{

terno. 

El Consejo Coordinador Empresarial {CCEJ,no serfi incluido nqui 

pero forma part.e de las instituciones pri~adas, ya que scrJ tema 

del último capítuJ.o de cstll te-sis. Sólo baste decir q:ie est5 for

mado por agrupac 1 ones pr i. vaC,1s y púb 1 i c,;.s que se un i f 1 ca ron en 

1975 para la defensa de sus intereses. 

La finalidad del Gorporatjvismo C3~ar~l 101 p~blicc desde la 

perspectiva de las instituciones que tinnen éste ca'.:'ácter}empre~~ 

rial fue un movirniC'nlo de apoyo a éstos, para asi faci 3 itar la n~ 

gociación de 5US demandas ante e! rs':.:H3o, Pol lt1carnentc, atraerse 

su consenso y reintegración ecnnó·,.,i.·>'l :· ~.::..1 1\lemán dio resultt'ldos 

.sorprendentes. 

Zabludovsky nos hablaba yJ de lo 6ptirno que fue para la CONCA-

NACO, el haht:'r ~~clui.in P:J ,_.: ;,--:..!:.;;h:Le r1 e::iprcsarios. Las r:ianifc~ 

taciones p6blicas de estas organ1z2ciones son importantes. Iiay v~ 

rios ejemplos de manifestdcjonc!: d<: éstos organismos. 

En septiembre de 1947, unifican criterio la CONC~MlN y la CON

CA~ACO y la cntonce~5 CNIT ante el secretario de Economía Nacional 

(Ruíz Galindo): conminándolo a que "defina e1 criterio del gob1c_E. 

no" refer-ente al Tratado !·lé.xico-nortc-a:r:ericano y sobre las tesis 

oficiales ante !<! Confercnc:ja, próxima a celebrarse, en 'Sa Habana 

Acto seguido. ya la Conferencia en puert.J 1 solicitan que corno de

mostración de la buena fe del gobierno hncia los cmpresarios 1 &s

te "acredite a asesores nombrados por la C:.":;};c;-,.;.111~ y la CONCA:~ACO" 

formando parte de la delegación representante. 

Una de las organiza e iones más activas, en cuant.o a presión <~""' 

refiere: 1 ::::! C0I":'.r.:-:r:;' d!JOYQ las rosal uc i one~ de la~ mencion.Jdas

arriba con respecto a lñ Conferencia en Cuba {novie~bre,1947),pr~ 

via a la formación y cstructur.:ic\.ón del GA'l"I' {Acuerdo Genera? de 

AranceJes y Tarifas). 

78.RIChRDD TIRADO.ibídem. 
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La acción se t.ace más raaical cuando ln CONCAMlN -en el mismo

me~-- presi~na 0 hlcmán ''rora que se dic:n !a oportunidad de en 

viar un representante de la industria org~nizada ..... ante l~ Con

ferencia. r.a presión surte efecto: en dcclaraci6n p~blica y diri

gida al secretario-empresario en turno, para despu0s con el tit~ 

lar dal cjecLit1vo. No fue una sino seis los ~cprc~cntantcs de los 

empresarios: Guillermo Gu-Jjardo Do'.'is y !dfonso :;criega,Jr.,entre 

ellos. Esto fue la pauta para que las dem5s organilaciones se de

díquen a nombt"ú t· rcpresenlnr. tes: E11s t.:i.qu i o r:sca ndón ( CONCAN;;co}, 

Enrique Martínr2z del Sobra1, .'.r., {Ciir.iar-a :·iiner<! de :-ié>:1co) .fl.q•1í se 

nota concretam·-!ntc que los inr.u!:'.tr1alc:: son los =.p:e marC<"\:1 L:i

pauta del sec~:or t~mpresarialBO 
En cuanto a los rroblemas nacionales, los empresarios son fut~ 

ristas, consideran que el proyecto de d~sarrollo de Alemhn ne~csl 

taba una infcacstructura capaz y sólida, y en 1949 fundaron la 

1\soc i.ac ión :·:ex i cana de Cari1 i..nos (socios : : CJU s tí n t.egor re ta Lópc z 

Guerrero (grur,o BAi~AMEX), Derr1c:irdo Qu.i.nt,:.in.i..l {qrupo rcr\), Rómulo 

O'Farri.l ,sL;nior {grupo M·.::ivcda:1o.s) ,etc) ,en l.c'.l r::-•_1."."Jl ~-'P 0ncuantra 

capital na~io:1~! y foráneo (~a rord, Gcncr~l ~otors, Chryslcr). 

Para éstas alturas,los craprcsnrios h~n dejado de conformar pe~ 

sión con Alenán, ya que se convierten en conductores f11nda~enta-

le~ de la determinante politica econ6m¡ca del gobierno. I.a CONC~ 

MlN así lo manifiesta sugiriendo que su coldboración 

bierno estil reg111ad,1 pnr el inter6s nacional. 

con el g~ 

L~s relaciones b1latcraies entre los ernpre~arlos nacion~lcs y 

los yanquis. son del inter&s de la CONC~MTr: que declaraba que pa-

ra 1951 las relaciones comerciales entre dmbos paises dcoerian se 

quir sin tratados obligatorios, al11dicndo ~ todas las negociac10-

nes via GATT o un tratado bilateral especi~l .. Empero, la Cámara 

las relaciones entre gobiern•:· y e~presar1os era el refleJo dc

"los intereses políticos de.· algu!"HJ'5 i.ndus':!·iales (que) ~:oincidie 

ron con los de ciertos cl~~cntos proqresist1s dcl 8 ~~is'' 

BO. GINA ZABLUDOVSKY, op. ci L, pp. J 2, 14-36. 
81.op.cit,p.60. GI'.~A ZABLUDOVSKY,''Proposiciones para el estudio 
de las relactones entre Estado y emprcs~r1~s ~n el poriutlo de Mi
gue1 .\lemán",en Estudios Políticos.Los Empresarios,p.24. 
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Por filtimo, con Alemán e! corpor.Jtivismo Cdmara: se dej6 sen 

tir, como efecto de una prcsi6n perniciosa en dos moraentos; en J~ 

lio de 1948. con la dc\'a}u,1ción de~ peso; y ,la pr.o~ulgc1cl.ó;i de 

la Ley de Atribuciones J:con6micas del Ejecutivo a fines de 1950. 

r.~ primera con~ro~taci6n, no af~ct6 muy seriamente al c~ipres~ 

riada ya que la Hdev~~uaci6n de l~ moneda nacional y la carestía 

de los artículos de consumo {el índice c!cl costo dr-;> :a. vida se du 

plica entre 1940-.9~81 arr0b3~~ro~ a !as trnbajadcr0s el 40 ~ de 

su poder adt!uisiti~¿ .. _ Esto e~ c~r1s2~ucnci~ de la ~.:!)lic~ci611 de 

la ley arriba -itG~a. 

Esta ley s1 perj~dic6 al empresario, que pr~sio:1~ fuerte. Para 

fin:iliza:i· ~ lo~,; e::-rp:::esar1::,s, el corpordtlvis::-"...1 y ·~l factor ~rupo::: 

de prcsi6n se 1nterrelacinn~n ~qui. Siendo los Jn 

yr1,.;po :-:e pre~;ión , son inducldr;~; pilr~ '."":1Jnf~:n-::i.:J:- .:-;;i;.;,n,1:. 'JIH--. 1,_"5 

reprcisenten: en e:-:·..:e sentido el corporiltivismo no es ,Jdhcr1do r1l 

r:stado; C'..1.c:ir.do éste grupo de lntcres0s f!"ir.e:; "ut1 liza la inter-

venci6n cerca del gobier~o ... p~r~ hacer ~ri·.~i~ar sus re1vindtca 

CJ enes n a!:" i r:"11r sus pr:etens: 01~(::::, si es prt.:c -_,e co:itra t,.;n ,J. taque 

que venga del propio sector esta~~l'': toda cst~ acc16r1 ~cr5 pro

pia y ·:~1c~eril d~r1~ro di~ ~us pr~pias re;las de ~cego. 

So hay nocm~s. no cxi~~e el r~~ig~ d~ h~ncr, cuando los <Jrupos 

de prcsi6n pretenden rct~indic~r cierta p~st\1ra ante el Estado 

nunca :r.irl:en su mora)i:lad. Fl corµorutivisr:io que se mcneja, en d~ 

rredor del empresariac~o. 0s :-:i·•~y' 0?1dcJeble y dúctil, a tal qr..::do 

que es necesa!io emplear cierto sentido ?alitico paca negocia~ sLl 

posición .··-};~ en 1o ~cono~íc::: ya en ~a soci~~~~~! o t1astn. en L1 C?dmi_ 

t;vismo sindical y aqJi na~cr5 -con ;1eM~n- la figura d~1 

incondicional a la lincn JUb~rna~ental:cl ~::a,~o•. 

! íder 

An.:::l i:!ctdas las pc-rspcctl\.·a.s d::• :e::. 0:npri·!S<Ir1os, "'.:enicndo como an-

82 .. GINA ZABLUDOVS!\Y, 11 Proposicion>:>s •.. ",op.cit,p.2G. IPONil.P,Las ge!>_ 
tiones gubernamentales en México,!23,p.65. 
83 .• JEA.N MEYNAUD,I~es Groupes de Pression en Pcance,p.25. 
*La figura del líder char.·ro,surgc con r,~em,ín y ello pon:ru~ ~ni; 
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cuales f1J<??:cin l-:ts Fir:t i tu\],_~s ,j, .. 1u:-- +-~111pre·sdr i(1:-. ,_,r, lus .Ji1u:-. <i.i2 un 

•tecedieron a Echeverr..l:.1, punto clave del rornpim.lento d.cl ge.nt..fe-

man'6 ag,cement :~stbdo-cmpres~rios. 

Durante el tiempo de transici6n (18 afies), el empresario se 

mantuvo muy ulcrta de las accion<:.>s de los gobiernos sucesivos .:i. 

Alern5n; sin dejar de con!;iderar la agresión verbal o dtrecta ur1te 

el gobierno en turno. D~remos una sc~blnnza d~ lo q11c los empre

sarios vciindurante c1 posulemt1n1smo .rard asl lleg,1r al punto 

clave: la ruptura. con el E~;taclo y ~l gobierno élr:: Luis Echevt~rrt.=1. 

Paril el ant·Prior ··1n,íli~;is, inen'~Í0n.1rernqs r>l •~nfrP.nt.;1mi(~ntn mfis 

recio entt.e les e:npr:esari.os y el Estado Uur~rnte el pc,riódo de Ló~ 

pez Mateas y su po1 í.t.i.ca nacional iz<..ldora (de las compa.ñi,1~ el6c-

tricas) y de ~poyo a la revoluci6n Cubana; y en nianor grarlo, con 

los suc~sos de] movimient~ riel 68, cnn Di;1z nrrta~. 

Colegimos que en realidad fue ante éstos dos gobierno~:; donde 

se sintió !~presión emprcsari~l. Se pres11m~ que en los 18 afias 

dad socinl no se vio afcctadR gr~vem0ntc -sólo en los casos sefia 

lados- por un enfrentamiento directo. 

(l952-l958). 

Durante el ruizcortin~smo el desarrollo ccon6mico se sofrcn6 y 

culminó con López Matees. Se siguió con el famoso Desurrol lo Est~ 

bilizador, que tcndria su scgund~ etapa con Diaz Ordaz e intentar 

superarse con Echevcrrí.a, segGn Lópcz-Portillg
4 (es sabido qu~ ya 

Echeverria ht?cha mano de su proyecto populista: el Desarrollo Ca!!!. 

partido). 

El gobierno de Ruiz Cortines se prese11t6 de m~nera austera:"a~ 

te la opinión p~blica evitando una administrari.ón de gríindes pro

mociones econ6micas (y},se elimin6 a un buen nümero de alcmanis

tas de plH~stos importantt'!s ... a nivel nacioni1l c0rn0 en los gobic;:_ 

nos de los estados''. A pesar de ello el gobi.erno no queria entrar 

der ferrocarrilero -Antonio Diaz de Le6n- solii1 v1~stir de charro 
y de ahi que asi se cataloge a los lideres gobiernistas. 
84.JOSE LOPEZ PORTILLO,op_clt,p.228. 
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en problemas con los empresari.g~; por lo tanto, el pres identc de-

tinió una St!rte dt:? e:-:;tímulo!:;; pard Ja uuryut.:!""Í1..1, ¡.,;aJ.:<-.t Ju;,, i.11v0Lfai~ 

para la cxport~ción nacional y parn ld impor!:Hci6n de bienes ne-

ces<Jr~o~o: J.cele!·Jr e- incremC"nL1t· ·:-1 proceso influstrinlizadr.c; un 

clima de confianza más claro crea11do así m5~ fuentes de tr~bajo 

(actitudes sugeridas ya por Ruiz Calinda); la3 i11vcrsiones serian 

neccsarius a la Dilr con la apcrll1ra de empleos; y,una solidaridad 

y confianza. 

Uno de los problemas conLrar\os a los empresarios lo fueron 

las huelgas. '..a capacidad de conciliación preRidenci<ll,hizo posi-

ble la ~econ~!!iaci0n, fue aJem5s un 1~ti~~~o de ~ontinuis~o con 

e 1 a 1 crnu n i smo. 

La finalidad de su politica era la de promover un ''mayoc equi

llbrio entrP actividades agrlcolas e industr~gles".T..os C'mpr.-csa--

rios por !!U ~U~PtA 1 apl~ud]Prnn la ~usterirlA~ Rn ~1 g~~t(l ~~bliCO 

del gobierno y !:l ¡Jroteccionismo industriJl, :ie dlo un fuerte im

pulso a la penetración de c~pital extrnnJeco e impulsó a que el 

costo social que las cldscs dcsfavorrc\,!as sufririan . 

Ruiz Cortln~s gobcrn6 "un pais m~s :;=.1ndc y mfis confllctivo, 

pretcnt! i ó ha.c1:.:r un modelo de dcsarrol 10
87 

·· filvorecedor al empresl!. 

ria. El Gnico signo de cor1flicto entre Estado y empresarios se ila 

al final del peri6do,por la fuerte inílaci6n econ6mica . 

Lo que perdieron los 0mprcsarias f 1Jeron posiciones politicas-

e11 ln arlministraci6n pfi~lica, mas 110 a~i el apoyo incondtcional 

de la admlnistra.ción Hui:~ Cortlncs, 1:1 1:ual cstu·~·o destinada 

subsanar las deflciencL1s empres.'lriales. Lr.:i vía era apoyar la::> e~ 

presas públicas como Pl;MEX 1 para ponerlas a merced :1c los rcquer.!_ 

mie11tos de la iniciativd privada. Se llevó un control establecido 

de la presupucsta~ión ,et control y la vi~ilancia del gasto pGbl! 

ca. Uno de Jos factores reconocidos,fuc el crecimiento de las--

BS.FRl\NCISCO J .Pl\OLI, F:st~do y sociedad en México,p.58. 
86.IPONAP,op.cit,p.67. 
87 .. GUSTA.VO ESTEV7\, "I.a econom 1 a poli ti ca de lol empresa pública en 
Móxico'' ,en Coyuntura,abr-jun,1982,pp.8-l.O. 
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agrupaciones patronales en la geografia nacional1 teniendo como 

cabeza visible al qrupo Monterrey. 

(1?5t 1964). 

Con Adolfo Lépez Mateo:. 5e dieron vario~ enfrentamientos. Los 

m.ís importantes, durtrnt'.c lcl nacion~11 izaclón de la industr.ia elé.s_ 

trica y el apoyo a la revoluci6n c11ban~. ;ffi&~ de ~sto siempre se 

consideró un periodo cantradictoril1 (se ru1noraba en los circtilos 

políticos la a f i 1 i ación de izqu icrdd de 1 manda •.:ario) ; se decla 

que cipoy,:iba }os campesino5. 

Por otro lado, la constante reprcsi6n J los líderes (Rul;6:1 JAr~ 

millo) y de alzadas rebeliones, fueron contrarias a las primeras 

tesis.La inversi6r1 privadi1 fu~ apoyad~ por ~1 nue~o mand~turio 

(tras la apertura de más mercados externos, producto de sus ~~ns

tantes viajes al extranjero). 

Laq centrad ice i unes fueron frecuentes durante el sexenio :se 

l~ acusaba de ser izquierdista y sin 0mb~rg0 ''sofcc5 un2 rctcliór1 

armadR, encabezad~ por Celestino Gi1~z~ 88 ••; ad~in~s de reprimir al 

movimi0nto jaramillista. 

Otrr1 rli:-· las car¿1cl:c!'[stico.s tü:. ..:.l [omtnLu '-' i111'..:reme11tu de ias 

relaciones inter11acionalcs, con favorecedores convenios comercia

les con otras naciones, qt1e lógicament~ f11eron aprovechJ<las por 

los empresarios. Concertó la Atianza pa~a cf P~og~~ao,qu~ se rcdu 

cia al apoyo norteameri.cano en latinoam6rica~ el. capital externo 

se hace nuevamente determinante. 

La imagen nacional se desarrol16 ascendentemente gracias ~ los 

Ímpetus de lanzdrsc ''a lejanas tierras a 'proyectar la imagen de 

México 18911 ,de López Matees. 

Por otro lado, el presidente estaba ligado directa o indirect~ 

mente a miembros del sector empresarial: incluso confesó quiónes 

le eran útiles parn saber lds opiniones de los empresarios. 

Entre estas relaciones contaba con "i::!lementos de la inic.iativa 

privdda, como Manuel Espinosa Iglesias, Emilio A~cSrraga y otros'' 

88.IPONAP,op.cit,pp.71-73. 
89.t·IANO DORNBIERER,l\ve Céaar,p.20. 
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según deciu 
90

• Entre los Ji.Jmbr.cs qih? co taboraro'.'l. tenemos "' :Gabr i.el 

Figueroa, Justo Sierra (nieto del in~igne maestro), Julio Santos 

Coy, José Alvur~z-Améi.qtüt,1 Chi~::!lp0?Jc,ca, ¡: .. leja Peralta, los Rar.;l. 

rez V~zquez !repctia~) :y, algunos oLcos ele~entos de la iniciati 

t1va privada y polfticos-ernprcsJrios figuraron U!\ µu~stos riel g~ 

bincte lopez:natei~ta: ll.lfn~do y Hé.~~tor Del 7~i.l70 Vé1cz,Dl.a:~-OrUaz, 

90.JUSTO 51EHR~.L6pcz Mateos,pr.27,6J, intcr 104.105,Gabriel Pigu~ 
ro.i potentado del celuloide n3cir;na}; el :rds;;¡o Justo Sierra de 
extracción porf1r1sta; J~1lio SJnt0s Coy, socio de ~z~:árr~gn y O' 
F'.arril quienes s-:ilicttilron id cunc0si.'.:.:-, -·:::i:1t.c- t·~:" L1 y !\lem:in- de 
ca110les tcl0v1s1\'0S comerciales Ud1-CÍ.J. ;._v:1.~ C.l.a Tclc'\'isión en 
Mixico,p.9); A1v=rcz-~m6%qui~:~, secretario de Sal~lbT~dad y enprc
surio: Alejo Pcrulbl, irn1u.st.r1al.nagnntc; Pr~í;ro Fardrcz '1~7.quez , 
asesor y consult~r de 1~ industria ¿e !a c~~strucct~n y do extrae 
ción al<.~manista; los Del :V,a;;o, accionistas del gru:):• Cementos Tal 
tcca,S./\. ~Y ca¡:nt.ancs O.el gru__¡;.,; ¡:..ol:ticc r..~.l-~rrynn<~·•: l\lfr.edo D;;::T 
Mazo,sentor ocup5 la car~cra ~~ s~eretario de ?csurscs iiidr~ul1 
cos. Gustavo Día;·-Ordaz Uolañcs Cache (nc:ribr-e comrJieto) ,de> extraC 
ción ¡.:.orfirista y ligado u los e~presarics ~~ast.a:Ántoni_, Ortiz M~ 
na, cxfu1,,_·io1ir11 "-'J..: l.J bJ:;~: ;: !"iv-1rla (s;Jt:;~~irr:::t':':· r1t>1 danco lllpo 
tecario Urbano), secretario Je ii~cie1~d0 y gestor del DesarrolJ~ 
Estnbilizador: Javier Barrios Sierra, secretario de Obras PGbli
cas de cxtracci~n por(ir~sta (nieta del rnaeslr0 Justo Si.erra) y 
rector -m&s tarde- de la UNh~, pri~o ~el Justo Sierra arriba ci
tado; Pascual Guti6rrez Rold~n, fjnanciero y empresurio ~ue Dirc~ 
tor de PF:!·H·:X; Raúl S.3llnas Lozano, secretario de Industrio y co-=
mercio, nieto de ri:·o min~ro y hacendado zacatccano y cu~ado de 
Ortiz Mena; ~duurdo B11st~~~ntc vasconcclos, Eecrctario ~e PatriGo 
nio Nacional, financiero v cxsubsccret:¿)ri::> de Hacienda con Ale-= 
111.;n ,µaricn'.:.c de> J:isé VascOncel.:)s {DUO!.'r DT, O'l'RAHTO, Familias de 
Mé.xicodlP~'i,lC~.~03,599,703 y 705; 1;LQNSO i\GUII.AH y l·'ERN,\Nüü CAR
!>\ONA,México: Riquezil y miseria,pp .. 69,70 y 7~.) ~ 

Como se podrá apreciar r algunos de los asesores 'i colaborado
res de 1\dolfo López ;~ateos estuvi!:::ron estrecha.:ne:nte liqados a és 
te y al crnprcsar1ado; esta amistad era no necesaria:.ient.e de la ne 
aociación sino ;;1ás, v ante tQdo, at::-1buible al carisma desplegad.O 
Por el mundatar: io. · 
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Ortlz M".'n.:1, EJ:-ci2..S. :::ie:rTa, Gutiérrpz Pcl"!:Ín,:~.:ilini:is Lu~:.ano,Bust~ 

mante vasconcelos,etc. Ello dernllestr.:i la influencia de los ~mpr·~

sarios en ciertas decisiones g11b~rnamentales. 

Con López Mateas los lazo~ politjcos y de amistad le fueron 

importantes, para la conexi6n empresarios y goblerno.Sin cmb~rgo, 

en el sexenio se dieron enfrentamientos, dos de ellos directamen

te entre el cmprcsariado y el gobierno;y otro de manera indirect~. 

El movimiento obrero, la nacionaliz~ci6r1 de la inrlustri~ c~óctri

ca y la revoluci6n cubana. 

En el primer caso, la de los li~~re3 del mo~i;nieritu ul1~~r·cJ, se 

dio en el campo petrolero y ferrocarrilero, los m5s sonados.Fstos 

de una u otra manera afectaban a los empresarios y po~ lo tanto 

las espectativas eran cautelosas por parte de é.stos. 

En el caso petrolero, el 9obierno s~ m~c:tr:é concil idJur, d PE_ 

sarde los cncucntror, fruticidas al inteI:"ior del sindicuto.La OP,2 

sici6~ de los lideres Pedro Vivanco y Jaime Merino fue soslayada 

por el prcsicl0nt,... mi';mo. !'tí.!:; que c~v, L·.t ~oluctón tuvo nombrc:Jo~ 

quin Hern5ndcz Galicia, que desde entonces 11sumi6 lA jefatura del 

Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros d(· la RcpGblica Me

xicana (SNTPRM).El problema se cntendia er1 los graves sucesos del 

charrismo, que venia ocacionando disturbios por el lide1·a7go al 

interior del sindicato. 

En cuanto al problema ferrocarrJler.o, se dio inicialmente con 

Ruíz Cortincs y fue in c~cc1:ndo con Lópcz Mateas. Este Gltimo dio 

una soluci6n que no gust6 al lider , Demetrio Vallejo: encarcela

miento a los agitadores y terceros incidcntales,como el pintor Da 

vid Alfaro Siqueiros. 

En sustancia ,6stos problemas afectaron 1~ vida productiva y 

por ende al ef!lpresariado que dependía de lu transportación ferro

vi.:.r i..:.. y J~ los energót.1cos (como el petróleo). 

Los empresarios r.equcrt~n del servicio ferroviario y de las ma 

terias generadas por el procesamiento petrolero; en consecuencia 

los movimientos huclguisticos se dieron acremente. Acto seguido , 

la represi6n por parte del gobierno 16pczmatcista,y en algGn caso 
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se 101ró c,:;inccr:.:.<.U L1 1Hc!•Joc iac ión: estrts t. ucr.0n 

vas de sul uci."'l11. 

dos pcrspccti-

Los temores ~mprci:;ar-ia1cs ante la polítjca reformista del go

bierno ,fueron disipadas r&pidarncntc ante las acciones ~e ~stc. 

Los enfrcnt11miento!_; fueron caracterizados por Jos .. ,¿sfucrzos 

para afirmar el papel rector del Estado en el proce!>O de creci

miento económico ••• ampliar la~; bases sociales del i·é-gi~kn"y ponec 

en acci6n lan pol!t1ca~ d~stributivds y el ~cercamiento de las re 

laciones con el r-xtcrior. Co:no cont:cst:ución a :.a polí.tic<J de Ló 

pez Mateas, ?os empresarios iniciaron el tras1ado de S\lS fondos 

al exterior y la ~~~inversión. 

Otra ~µcsici611. fue la que ~e dio -de forma vir~lent~- en rela 

ción .i~ J l"oro de texto y la r0vo~ucién cu~c.na; innmacrables mani

festaciones ~e dieron al grito de c,i!liani~~a Si~ Ca~11ri~mu No 9 ~ 
En cuanto a lo rlel libro d~ tc~~o. e~ 1351 se <lec:ccta la crea-

ción de la Comisión Nacional del J.ibro de Texto Gn1tu.ito, gestión 

considerada populLsta por los empresarios, y en e~pccial por aqu~ 

llo~ lig3j~~ ~ :.;.i iJ0d~ ~e uz1d educación contes1onal. 

1959, revols1ci6n en Cuba y una d~ las medidas en el contexto 

intt:'rnac tono 1 -de a 1 gunos países, ea es pee ia l E:; ta dos Un idos-5c d<J 

un bloqueo comercid! contra <lqu~lla. M6xicc>, y en e~pec1al l~pcz 

Mateas, se mantuvo al m,1::-gcn del b~cqueo. 

En la OCl\, se ventiló la CuQstión de desconoccc el régimen de 

Fidcl Castro: ~éxico se mc:ntU\:o fiel .::il p:::-incipio de ~Jo .intC·"cVi?tt

eión. Esta actitud atrajo fricciones tanto al interior cono al e~ 

tcrlo?'.' del p;iís. T..a~ presiones se .~.!1-er::::n sobre e~ :r.andutario, tr~ 

tanda de C:)nvencerl o -en especia! l ·:>s c~pn~sarios- "de que ~éxico 

también rompiera reL:1cioncs con Cub.¿j". e bi.zo O!:'.lisión u ello. Se 

mostró cauteloso en sus relaciones con el nuev(.> gobierno cubilno ; 

incluso permitió la entrada de refugiados cubanos, temerosos de 

que se condu::ia a Cuba al cornun i~::-:0: acciJ!"';C!:: esta:; centrad i_ct~ 

rias del gobierno y ante Lo1lo de sa jete y ti~~lar. 

91.JUSTO SIERRA,op.cit,pp.77-79,83-86. 
92.CARLOS AHRIOLA,op.cit,pp.15,63,64 subrayado nuestro. 
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El encargado d¿ dar la ~nt::-=?do:i ,;i }n!; refugí.ados, :-< • ..:::i~ñ11icZimC!l 

te , fue Luis Echeverría. sub ser: retar ia de GoberHd.:.: .:..~,-n. 

Li'l pre:síón nor.teamericana no se dejó espcr."'!z:, .1 !o que dlplom~ 

ticamcnte el presidente, airosamente resolvi6:cn un viaje real12~ 

do il Palm S¡:.¡,·ingfi, e1 milnd.i.turi<J mexic.:in0 ofrccl'S unu conferencia 

de prensa y, aconsejado por diplomáticos mexi 1.;,lf1e>:-~ y norteameri.c~ 

nos, lo endos6 la cucsti6n cuhana a la ONU. 

En el interior tuvo que enfrentar l~s n13nifcst.1c1oncs de adhe

sión del ~xmai1datario L~zaro C5rd~nas, segfirl el cuRl se ponia ~ 

las 6rdcnes dul comandant~ c~~tro y de[ender ~u Dovi~ionto : esto 

en c0nti'das oC\'lSi.ones creó lu idr.:ü de un rornpimi•:r.tci ~oti;c cst.us 

dos figuras de rcli0v0: J.6pci ~ateos V C~rd~nas 93 

El pr-nblernu de la nacionñliz.nción eléctrico, la situ~'l.ción f:~1c 

la sigulcnte: tres cnt1ci:.Jc3 tenian el control de dicJ1a industria 

{Comisión Fcd~ral de E.lcctri_ci.da.d, Jel sector J:.6blí~:o, genr.:t.Jba 

un to~al ~~ 1063,830 kilovatios;la Americ~n and forc~nq Power~Co, 

y la Mcxí.':'t•n Light,Co.,jur1t .. c1~ ::..>·-in;:.o:ih;•n (.'} :ri!.ll(Hl d(: ~:ilavati.o.s) 

y por medio de un amigo ~el prcsidcntc,el ~n1pr~~ttL~~ ~ !)Criodista 

Alfredo Kaw~gc, so di.eran 10s cont11ctos por~ l~ adquisición de 

las empres,:i:;, privadas, que h1cicron posible l.:1 nac~::¡nali;:acrE1n~La 

cual F.uc: finiq 1.Jltada el primer scm~strc de :·i;~n. ::>:-Jn u:-1 costo dc-

10,200 millones de pesos. 

EL gobierno procuró evit0r la salt¿~ e~~ divisJs,asi corno la im 

portación de .Jsbr;sto. Fue d0~Ltt.1dc nl crc:ci.mieqt_~1 •ndu:.=:.trL11 y 

~u produce lón cree ió en 5 19 ·~, en lo::l ::;:e is -:i r.<:.,>s di:· r:i,'ln,i.i L·::. Las r!:_ 

formas del articulo 27 constituc~onal {Qn ~~tcrie clc recursoG mi 

ncra1es}, favorecieron al '-~F.ipit<1l nwciQn.1l d.:::·ti::n t~ la venta de 

acciones de empresas cxlranjut~s,por part~ del rmpresariado. 

Como se ... ..:, 1~ nacjonalí.?.a'':'ión ,a pastcr1Q1.·j r bc·ne[iciá al cm

presdri~ nacion3l, que h~h;~ p~~b~0~~~~n oor l~ ~tedida 94 . 
r .. os ~1.cier.tos del r691me1·¡,:u•.1 ron rnedtdas :p.11.:; ~r:rec~·mt..u.c.:~ l,1 fi 

l}Llra prcsi.dencial: el n,Jmbrardnnto ']C cd•JUri0S f~ ..... m,~:1:Litl"1Fios en ll.:E_ 

pectas p6blicos; y ,soLrc toclo el 2iliO de ~l C:i~q11zal. 

93:JüS1'0'-sreRRA,op.cit,pp.l42,14J. 
94~JUSTO S!ERRA,op.cit,pp.l5~-l68. 
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En el pri.mer caso, Migui;!l 1\lcm:in hubL"'" sido nombrudo (1961 }PrE_ 

sidentc del Consejo Nacional de Turismo,ócgano form~do exclusiva

mente para ~l. Pero el empresario tlescaba rn5s garant[as:un alleg~ 

do al prcsi.dentc le sugirl.ó hacer dC'J cxm.:i.nd,1tario secrct<yio de 

Estado; es decir, ponerlo c11 carrer~ politice y 5~ fue cimentando 

la po:;ibilidad de elevar al orgonisrno a rango de seer.eta.ría de 'l\; 

rismo, pero el mar.datario se limitó a comentar qJ,-: :..::-; po(\f.-.r a 

Alemán g~. 
L.J 3pol".eosis de !.ópcz Mateas, la dio el caso de El CharnL~rll,en 

1963 tras la •:isit~ del gran mandat~rio .iohn F.Kent1c¿y.Tras 11n e~ 

tiri\ y afloja, el lB de julio an11:-,ci.an -dl(:hos m.:indal~rios- la so 

luci6n del litigio c11 !·~~or ~e n·ic~tro p~is. El rnaqnici~lo -en na 

llas- del gran Kcnncdy ocacion·1 que la cntrcg~ de El Charnizal ~ea 

poster")i'lda hasta el 25 di.:' septl.cmbrc de 19G4; l.-3 r:u~11 ~ue presid.i_ 

da por: el presid~ntc Ly1hjon li.jJ,,r1~on. Tr\\infn :-m1it\c-0 y dlplom§_ 

tico rcf!ejR<lo en la ex~ltaci6n naciona1 96 

Lópcz !·ldt:cos :::pir:~dó e:·: L-.1 historia cowo e1 i.nst.'lur:~1dor c!r:-1 Des~ 

:5e dio 

con Alcm5nl, y de las acciones s0cialcs, de bienestar y educacio

nales; y.l~ ~odcrnizaci6n n3cionnl ~ccntuadn: por lo tanto fue un 

gobierno de avilnc~ con~tante ,d0 incrementcJ prorluctivo y gencr! 

dar de la riqucz3 con justicia soc1~lq 7 . 

(1964-1970). 

El gobie~no cl~azo\rlaci~ta ~~ cn~actchizó po~ 6C\ u~: pc~iodo d~ 

d~~gabte del Ve6n~~atia [atabi~izada~. [l ~ta~uo ~uo de! E~tada 

[6 de una ''presión co11star1tc, de todos los grupos y sectores.para 

traducido 

se dan los p1:i.;i,eros b::s.t..-.~ dP i.nconformldu.d. i.,ds accionr::s de g~ 

bierno fueron poco dln5micas; se fue perdiendo el impulso de la 

expa11si6n productiva que hab~a permitido mojorias en el nivel de 

vjda de al~unos sectores. 

95.JUSTO SlERRA,op.c1t,p.l~~-
96.op.cit,í--P· l15-l:\1, los lwchos son narrados desde 
(15]6) en una Data Cronológica. 
97. IPONl<P ,op.ci t, p. 73. 
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El gobierno cor1ccntr6 urld grtln cantidad de problemas a partir 

Je sus primeros afias de gcsti6n: observados a partir de 1965, por 

lo tanto 01 gobierno tc11ia la necesidad de sobrcvivi~ ~ntc an~e 

las fuerzas dlrusas de la socicdad 9 ~ 
I.os problcrn~s fueron: un c~ccicnte dcEomplco; migraciones masi 

vas a las zonas urbanas; deterioro y estancamiento de Los niv¿les 

de vida real, provocando movimientos populares; descontento y fal 

tu de credibilidad soci,J.}; y,~ina cfcrvcsc0;i..:i.c1 de ;;i..::n:imil:Tllo:~ y 

grupos insurgentes
99 

En ~stc r~gimen se dan los priMcros p~sos de la rcforM~ admi-

nistratiÓ-R~ El gobierno trat.:iLa ele asumir los com;:;romi;;.o::-. para 

estímiJl:ir l'l inv':'rsi6n r:r-i1.'cid:1. Y un.:: :-",c~id.J pu::;:':h.-r.;, fue- ~,1 ~·le: 

conservar en su ¡_.ucsto a Antonio Ort1z Mena ,tituti~r· de llacicnda. 

Se presumía ciue sus 1 igas con el eLr.pres:triddo serían ctccttvas P.2_ 

ra re~uµ~rdL ld cunfictnlct J~ ~stos. 

También el hern;ano dt' Or.liz ¡.;ena, tenl.a i.ngercr.cia co:110 subsc

crbtario de ld Presidencia en los asJr1tos J0 la planeación. 

Previos a los acontecimientos del 68, se dir::?ron ;1lgurios raovi.

mientos aislados, como el caso de los m&dicns 1·csidentes de las 

instituciones de saltid pühlica {1965);quier1es solicitaban mejoras 

salariales. La actitud del gobierno fue dividir a los galc11os re

sidentes de los de base, aumentando el sueldo a ~stos ültimos ; y 

aplicando la i:oacc ión desmesuradamente para rcpr im i. r el mov imie~ 

to. Esto consolidó el car~cter duro del mandatario. 

La regulación econ6mica atrajo la inversión del Estado, rcdt1-

ci~ndosc a molestias para la burg~esia, pero el gobif?rno ~upo ne 

gociar y soslayar esta presión. 

De un€1 manera u otra el crecimiento económico benefició .:il cra

presario urbano y a los obreros que laboraban en dlchas empresas. 

La presión se dejó sentir y ello fue la c~usa del fracaso de la 

reforma fiscal como parte del Dcs,:irrollo Cstabiliza~or 1 º 1 . 

98.GUS'l'AVO ES1'EVA,"La economía pol itica de la em~resa pública en 
M6xicc'', en op.cit,pp.12,13. 
99.GUSTAVO ESTEVA,op.cit,p.13. 
100.JOSE LOPEZ PORTILLO,op.cit,p.313. 
lOl. FRANC r seo J. P/\01.I ,op. e i t. pp. 6 7. 70' 71. JOSE Fr:Rt'•'-NDF.Z SANTI LLAtl 
op.cit,p.107. 
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La llegada al poder de Díaz-Orda:-:, pus0 en crisis tanto al si~ 

tema político y económico; a pesar de incrementar el crecimiento 

sostenido (llamado el ~i(2g~~ ~li~icano!. 

En éste periodo se f ir::'ló el Tratado de Tlatelolco {que p:cescri_ 

bia el ~so arma~cntal en latinoamEr~caJ;M&xico 5Cria el anfitrión 

de los X!X Juegos 01 ímpicos y Ja IX Cop:i Hl!ndial Ce f\1tbol.: habla 

circo, faltaba el pan, que seria 5~st~tu~do por el p~la. 

Para >::!antener el orden social, fon:alcció ul peder. ,Judicial;el 

sostenio:.iento c!c la estabilidad ::i.:}ne'.:aria se int.c;--.:..é ::on un crcci_ 

miento jel 6 '1 ani.;a?; rtantu\:O fijo el tipG de ca::-ib~0~ Se LcgisJ:J 

unu re:orr::a a !a I.ey :·ed~rt.il dc1 T:ra~..:3jo {Di.ario 0ficial d'?l lo. z 

de abril de !970). cedien¿n a las pre~cnci~nes del e:?resariado.Y 

en c~a~tc a los r.:.ovir.i.ientos independiente!>, nac:e::·:::r. ést.05 ;:d ~a.::. 

;en d!!l ~o.::-p-:o!·~tivi:;ro ., .. niJic-a 1 de ~<! ~~.·l aqr<?:::-io d~ !ci CNC.Es

~c era el ~anorawa que se ven~1laba antes del c~ac dé 1968!02 

El :'!1.0v 5 ~icnto csluO l ·ir,t.il -je l 96C. .J.i.~i"ilC-!!J'''C-;,;:~: ..... '"~·íñu. f utb~ 
lera entre cstudian::.cs ~reparatori¡;i(cs, haci..éndosi:- patcnt;'~ el re-. , 
prcsivo cantrol del gobierno en q!'..tos; lo cual acrecentó. sus de-

' t!tandas: destituci6n .:ic jefes po·p .. ciacos; ;:--o.:-~1ficac!óti de leyes 

poL repr-esi·.:.Js (especia!::icntc cJ./cóCigo Pcnai); a-.nnist.í.a para los 

iídeces pol.rt.!.cos; Cc~(;:::r.2tlz<H;;.lór: .:;::-el::~; i:i.dc~::ización a 1os o:--•; 

t.udian:.:es lesionados y/a a s/~· fami:lures,etc. 
1 

ta u:-iificación e:st.ildia:it~!l se dio a. la par co!'l. otro~; sectores 

sociales rc¡>rir.;i.dos. : .. ns e:--..1;.~rer><::rios d-c:i1andar.on cna pronta solu

ción ya que ,según ellos,. i;;~uíii:i. e~ peli.gr-o de ur:.a asonada co:-:m-

nist.a .. 
.. ~ ..:: -

...... _ J'-> ............ 

qucros e ind.ustr-i"lcs q_:H~ el p!"oh1c5:"la ·es uno •u:-.<"1.:'.°g:!da. sin i;:ipCr!. 

tancia • ... López-?ort il1~0~a~ dice que el =o··:ir.i.H:::t:o no t.cnia vi.

sos el aros y se hab: abú ya de la et:..., de1 FB1 o tl'C' que no era una 

conju':"~ castrísta, ni r.taoista, tras~ ista o corporativista • sino 
que ca:-e:cla de una rlirección i.dcológi.ca previe::ient.e def'i.nida .. 

102 .. iPm;:'\P,op.cit,p. :r.. 
103.op.cit,pp.324-329. 
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En su IV fnfnr!'T!0 de gobi0;-11u (l de ~c;..ti•2:1d.;te¡ O.ía~~-Ci:.-d-:12, hi-

zo mención del problema estudiantil: ora UJE! ":ntervc~nción dl~ 'M~ 

nos no Bstudiantiles (sic) ,vi si bles fueL:as 1nt0rnas y extcrn.Js"; 

segGn dijo; y declaró que defendcria '' 1los ~ri11ciµi0s más cilros y 

arrostro l~s consecuencias. :Jo quisl~ramos vernos en el caso de 

tomar medidas r1uc no deseamos'". f..consr::jó desde ese momento di so..!-_ 

ver el movimiento; pero esto, como es sabi1o, fue omitido. 

Desd~ ese momento tiizo un llamado a la cordt1ra y al sent1d0 

propio paril no -:aer en manos de la represión.La .1ctitud era amen~ 

zantc y de advertencia t1ac1a el movi~ien~o. 

Dias despuCs,8 de septiembre, grupos de extr.emo derechil se m~ 

nifestaci6n, qu0 m~s que esto tenia el car&ctcr de peregrinación 

de la basilica guaddlupana a la Plaza M&xico; los organizadores : 

el grupo MURO, los Boy6 Scouta.y grupos a11ticomunistlR~ 
Los problemas y contradicciones eran latentes. En lo que si 

coincidimos era que el movimiento era antir6uimcn, ven ~l par~l

ciparon casi tod;;s lris <::or-ricnll:.s ~oj it1cas ,culmi:1ando con los 

resul tado.s de! '2 de octubre de 1968. Fer; ha que da fin r1 uno de 

los problemas que tuvo que enfrentar el Estado, ya que su hegemo

nía politica estaba en duda. Y tuvo tal perspectiva y peso que ni 

los empresarios han tenido el valor para enfrentar d~ dicha mane

ra.al Estado: esto último demuer:.tra su amorfidad como reales gr!}_ 

pos de presión. 

Esta era la antesala que tenia que cnfr~ntar el. nuevo mandata

rio, un periodo de innegable de$confianza en todos los sectores 

social.es; sumado a la seria crisis rlo credibilidad y movimientos 

reprimidos: er~ el fin de una ~poc~ de a11ge p~ra unos y pesadilla 

para los más. El rompimiento definitivo se daría con el Desarr~ 

llo Compartido iniciado por r.ui.s Echevcrríc1. El rompi"'dcnto ._uu 

las m~~as papülc1Leti estaba dado, el rompimiento con los empres~ 

rios se gestaba ya. 

104."Mexico,1968.Cronologia'' ,en Oe Espartaco al Ché y de Nerón a 
Nixon.pp.495-498. PRANCJSCO J.PAOLT,op.clt,pp.71-78. 



C A P I T U L O 3 

ALillNZAS CON OTROS GHUPOS O~: PRESION 

''La Igles1a tiene que conseguir 
que se resp:!tc l.a verdad.¿Qué hizo la 
Iglesia en Pi1ipincJs? Condi:mó el fea~ 
de.¿F..so es :neterse en oolítica?No eso 
C3 ;;fofcn..:1.:;!.· 1.d vt!rdad ••• en l'ié.xu::o ••• 
si hace falta denunciar fraudt>s o 
atr::tpellos,scncillam::?nt.c se hará". 

Francisco Billnírez Me:z.a,S.J. 
Vocero del EpiSC'"J?ildo Mexicano. 
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Los grupos de pres tón son var 1ados y en 1 as coy'Jntllros nilc0n 

preser\cia ya d~ manera individual o en aliar1z~s ccn otros. 

El sisteina politice mcxi.cano tiene una amplia gama de ellos, y 

no s6lo a los empresarios debe tenerse atención: estos reconocen 

necesaria lt1 liga de uni_ón entre ellos y otros grupos de iqual P2. 

pularidad o fuerza. Ejemplos, los tenemos en la iglesia católica, 

algunos partidos politicos conserv~dores q~c al sentirse victimas 

del sistem3 dün paso al ejercicio de cierta presi6n,y grupúsculos 

que son fficilcs de maniobrar y que fortalecen cierta legitimidad 

de demanda ante el sistema. 

Esta scr5 la t6nlcd a seguir en este capitulo,aclrlrílntlo d~ an

temano que no hemos considerado al ej~rcito actual como el m&s 

fuerte grupo de presión (ya que en la teoria bien pudiera serlo), 

puesto que pr5cticamentc el corpcrativismo del partido oficial 

(PRl) ha limitado su campo de acción politic~: las condicion0s se 

prest~n a hablar de un ch3ntaje sistemático de las f11erzas cas

trenses por dos vi.as: l)Ser pilares del sistema mismo;y, 2)ConfoE_ 

mar no un grupo como tal sino una instituci6n (grupo de apoyo) , 

una especie de 6lite dada sus condiciones de estructura y funcio-

namiento. Adem~s de no ser estrechamente aliados de los empr!:_ 
presarios. 

Los empresarios como grupo de presión, han tratado de desesta

bilizar al sistema y para ello se han valido i.ndirectamcntc de 

una enconada oposición, ya sea de manera amplia y notoria o sim

plemente doctrinaria. Es por ello, para entender mejor la funci6n 

del empresariado en el sistema politico, reconocemos que se gesta 

una alianza a v0z baJa entre 6stos y grupos de arrastre y manipu

lación lo suficientemente fuertes en credibilidad social. 

La actitud de los emPresarios ha sido de al ianztl o ideas enea!!. 

tradas con grupos diametralmente di fcrentcs (v.gr. la iglesia cat§. 

lica), pero son afectos a ]a m5xima: ''dos que actGan de distinta 

manera obtienen al mismo resultado¡ y de dos que actGan de igual 

manera, uno alcanza su objetivo y el otro ~o", por lo tanto la 

l.NICOLAS MAQUIAVELO,El Príncipe,p.44. 
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alianza debe se~ en un plano comGn y con objetivo ~nico. Esto lo 

'trataremos d~ ,1n1! i.Z'1::", düd.J::> l.J:. .::cnJ.i..:io1i..:~. J0 

sobre insti.tucionc.:; cor:;o la i9ll1;.,i •. 1 CrlV~•i i 1:'1. 

J. [GLF.SIA CA'rQL!CA. 

Ü<.H..'urnent.d<:ton 

La participación pollt1c;..1 de la iqlcsta cat61 icd (desde éste mo

mento dejaremos constado que nos referiremos al cato! ici.F,mo como 

iglesia, ya que es una de las instittJcioncs mús fuertes "1ctualmc!!_ 

te y la rn5s aceptada socialmen~e;d~scrlrtando ils5 a otras iglesias 

o sectas rcligiosas1 no tuvo un {i~aJ como ne pretendió con ld 

muer.te de 1 Emperador Ma:x i r.i.i 1 iano o la guecra cr ist.era. Ha cobrado 

m~s fuerza despu~s de alg~nos sucesos ,como la reform~ del artic~ 

lo 130 constitucional. 

La igle5ia co:~o grupo de presi6n ha ~analizado su participa

ción a la sombra de partidos y/o gr1ipos laicos. lfa cojnci.dido,en 

algunos asncctos, con los e~pres<lrjos ven politica s~~~prc han 

trata~o de dcfende!:." su poe3t11n~ .• 1ntc el Gi:.t.Pr.i.a posrevo1ucionario. 

Tglesta y empresar~o~ siempre e~t5n ligados, por ejemplo: fue 

ben0flciarla por los b:!nq;.:~ro:<=. r•riv"l~h.:-.s ::en !..; ·.rcnt.o. Je bonos gua

dalupanos y Ja comerciaJizac16n -via bancos- de las criptas guad~ 

~upa~~sLo~ empresarios han financiado cor1strucciorcs palaciegas , 

~o~o la basllica de Guadalupe:intcrvinieron Agustin Legorreta (de 

grupo Br'\Nll.!·lEX), Eugenio Garza Lagiiera {grupo Monterrey), Eloy S • 

Val.1ina {gn.:ipo Chihuahua}, ,.-... lLJerto Bailleres {grupo Peñoles) y f'1a 

nuel Espinosa tglesias (grupo BANCOMf:R} qui\!n editó la reseña de 

la visit~ rj~ Ju~n P~blc II a M&xic(J. ~iasta s~ pasaba revista de 

los empleados bancarios cada 12 de diciembre, en el templo guada

lupano2 

La iglesia se ~anifiesta mediante sus obispos y cardenales, su 

sentir sobre los problem.Js que s iernprn est<ín en contra del bien 

común. Este concepto es disímbolo del aristotelismo desfasado que 

ft~Of13'J:'!.~ .'.:' ::::~.:. .. ".-, •. ii" • ..:..q ;:.e inm1scuyen en la politiquerírl {~ic} PJ..E, 

tidista"'. 

2.CARLOS FJ\ZIO,"La banca pri.vada contó síempre con sus hendicio
nes",cn Proceso,~307,20-IX-82,p.6. 
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La iglesia se pronuncia c~d~ vez m5s en&rgicaffie11t8, parrl sacJr 

a la luz su dolor de cabela: el articulo 130 constitucionül. 
3 

Reclamnn la modificac16n por medio de un plebiscito niegan 

su apoyo directo ~;obre oti:-os grupos o purt:dos polltícos: --tlo P.9_ 

demos ni queremos idcr1tificarnos o apoyar ~ ningGn partido, grupo 

o sistema~ .. muntenemos el derecho de exprcrsarnos en 'ju le íos y V!!_ 

loracionos ..• sobrc •.. s1stemas o idcologias. 

¿Cuándo es que hace su aparici6n,como grupo de presi6n,la igl~ 

sía? Hay difcrcnt~s momenLo.s, tr~tese de <"lspectos económi.cos,pol..L.. 

ticos o socinlcs. Entre los primeros tenornos, el apoyo los cm 

presarios cuando,v.gr.,sc trata de defender la propiedad privada 

contra las expropiaciones apoyadas en un dbuso de poder. 

En el Smbito politice, lil5 resoluciones del clero se hacen mis 

encarnizadas: son contrarios a los arLiculos 3,27,123 y 130; re

ccimi~3n 31 sistema por los fr~udcs electorales como decisiones 

amorales de fiste: se ponen al l~d0 rl~ ciortos pdrtidos. alegando 

que Jo hacen para que se respeten los dcrechcs ciudadanob;mt:~1~n 

a la poblaci6n cat5lica con la consigna de que deben votar,yJ quo 

las elecciones son para que desaparezcan los vicios que li.1 cor.ru.e_ 

ción genera (dando a entender que la maquinaria electoral priísta 

es corrupta de antemano) y para descubr{r la verdadr para que se 

~espeten l~s gacantias individuales y se asegure que lus ~utorida 

des brinden la lib~rtad y apoye a los partidos políticos,et~. -

Socialmente ,reconocen la necesidad de que el pueblo busque a~ 

tinticamente el bien del pais en la ideosincracia del pueblo mis

mo y no dejarse influir por ideologías contrarias al sentir naci2 

nal (como el socialismo o comunismo}. 

A)La Economía .. 

El clero siem~re se ha opuesLo. al igual que Gl cmrrPsario y con 

ello coincíden doctrinariamente, a la intervención del Estado en 

la economla, la que consideran innecesaria. 

3.ELSA !LOE F.S'l'RADl\, 11 El clero frente a la política" ,en Contenido, 
junio,86,p.53. 
4.EI,SI\ [!.DE ESTR!ID~.,op.cit,p.54. 
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En la cncíclic.:1 R~'iari ,1.,'ova.'tuM ( 18')] .León XII!), el clero mexL

cano reconoció y adop!:ó de aquél la: que la int.ervenciór. d~l Esta

do debe atender al bicr1 co~Gn 5 ; proteger la propiedad privada: i~ 
pedir ]as huelgas; que los patrones p~gcn Ull salario jt1StO 1 SU~ 

trabajadores; fomentar el al1orro para multiplicar el nürnero de 

propietarios; ruhros tributarios justos y n.J.da excesivos. 

En otra. l'?nci'c1i.ca pastnr.al,Quad1tage&,(_mo i\nno !19]!,¡:•lo XI), se 

encuentLan tajantemente que el Estado carece de derecho pc1ra dis

poner de la propiedad prjvada -vers'.ls la cxpr:opi.Jción- ,sólo Je 

corresponde ate:nper~.H- su :..:so sin lesionar el bien cnr:iGn; el capi.

tal y el trab~jo s~rfin 11nj~icadoG para su eficacia; v. que la in

tervcnci6n está ~3rcntc de acceso ya que no debe !1accrla plena

mente; debe ~nular la lucha de clases y que s~ de un11 cooperación 

justa y iitil sin que sea norma de rcgulaci6n econ6m1ca;por lo que 

toca a la concentracl6n d-~ la t-iqu.eza y ci poder, e~;ta ~e enfrr-n-

ta a unu tri?lC lucha: por el predominio económico; el podC'r po

lítico; y el uso Ge L! fuerza y el poder a favor de las s¿unanci.d$ 

nacionales. 

Tenemos r_r...;e )a carta pa.storul Ha.te.\ e.t. Jlag.ibt,'1,1{ 1961 , Juan

XXIIJ). que t:ajanterne:1te ::!a Jos obJetivos guc competr::l :d Estado: 

procurar el dcs3rrollo Ce las comunidades agrari~s rurales -vla 

infraestructura- ;asegurar el desarrollo económico a,~ las comuni

dades; corresponderá a los empresarios la cont r j bución del cst:~ 

blecimiento y equilibrio econó;.iico y social del pais. El Estndo 

s. .. !1. bien ::-::r.:fr:::, e:. -..::: t.ér=:.~:::: ?:::!::t.=.:: "::e c:::plc.::.=.c.. ;:o::: , -. : ;!e::;.:: y 
algunos grupos conservadores,. bu5ados en el jusnaturalisrr:.c, { cor.10 
los empresarios y Acción Nacion~l) y que cst5 fucrJ del contexto 
santotomasiano .. El doctor angélico, Santo 'l'omás de Aauino, nos di 
ce que el Estado tiene un elemento fundatori.o en e-l Gue hace sen= 
tir su finalidad temporal :el bien común. Esta es la razón a la 
que deberán dirigirse los gobernante~; por lo tanto será perfecta 
la comunidad en el momento que- sea aut:osuficiente para el logro 
de dicho bien. Este término es inh~!:'cnt.c a lo:!: na:.nra!.'2:>.:: -;:!el hom
bre mismo; tambi&n la ley debe tener ese fin y la que no lo pcrsi 
ga no es t.ey: IGNACIO HURGO/\, Derecho Consti tuc.ional, p. 176; JOSE Lo':" 
PEZ POP..Tlt.LO Y PA.CHECO,Génesis y ·reoría General del Esta.do Moder 
no,pp.91-93. -



deberá buscar la colaboraci6~ ya con paises desdrrcll3dcs yd ~ub 

desarrollados; \os desarrol:1)S económico y social deberán ser na

ralelos para que se hable~'? un equitativo reparto de la riqu~z3~ 
En el aspectJ econ6mLco 110 se descarta la lig3 con o~ros r~ 

bros 1e la '.'i:~a. soc\al. En lo sociopolítico radicará su reacc:~ón 

ante los gobiernos y el sistema políti.co. 

B)Aspecto Socio-Polit~co. 

Ae9uno6 6ecto11.r.~ de. .ea .lgte.~'11. !poi1:t..t.za.do6) a.puya.n a pa.tt.t..ido6 de. 

dettecha,considcramos que en ~n plnno discrec{on~l a ~cci6n Nacjo

:1al (PAN),y que en dichos partidos m~l\tan empresnrios poderosos 

ello con ln final~dad de estrechar de fffcto l~s rel~clones entre 

ambos entes. 

El apoyo cl~rical se da como mdr1ipulac{6n esp\ritual,eb una p~ 

litica de pGlpito, con peroratas como esta: ''Ld grandeza del hom

bre sd cimenta en ser hombre, no en el poder o el dinero 1',ya qua 

todos tlener1 los mi_smos c:erecbos y obligc:!ciu11'2::.;. ~:l !1omhrc out>~le 

aspirar a los frutos de la politica -otomístlcamente entendida- y 

de manera material en su participaci6n y conf i~nza de que la 11 paz 

y {la) fclicidad ... s6lo Cristo nos puede dar 7 ." 

Sus dicursos responden a lo que la poblacitn aool{tíca y cat6-

lica desea escuchar, ya que ve, oye 'j cr~·-de e1los 1a verdac1,una 

verdad en ocac~ones llena <le mtsttCL5mo -~n\pu aclon. La tglc-. . . ""'~· l ·- . 

sia tiene a manipular y tergiversar sus in ·maciones, tioy prote~ 

tan por los fraudes electorales y mafiana encausan ~ la población 

a defenderse de ideolog1as centrarlas al orden nacional; o 

toflagclan -y ccn ello reconocen su declsl6n de participar 

se el.U-

"º P,SO 

litica- :''Los obispos no volverán a las sacristías, pese a que m~ 
chas fteles c~L61i~c~ nn ~poyan la determinaci6n ... ",scgGn 1'19 d,h 
jo ~no <le sus jerarcas combatlvos: S~rglo Obeso River~. 

En cuünto al soci~lismo y comunismo ,la iglcsla h~ unido crit~ 

6. MOISES GOMEZ GHA!H i.i.O, Drcvc h istoría de las Doctrinas Económí
cas, pp. lB 2-lBG. 
7.Cartas Pastorales del Cardenal CORRIPIO y Mons.GENARO AL~MILLA, 
Criter,o.Pr~nsa Cat61ica,dicicmbre,88,tl~,p.3. 
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rios: "Estas doctr!n.~s pesti1enr:i,1>·s io<1n"$ldv '-úndenadas con fr~ 

cuencia", con l.:t gravedad que ellas 1·:.pli..cc1:i. para e:l des3rr..::J1 1o 

de la propi•.:.-Cad prlva:i,1 8 . En cuanto il 10s com;c::ios elector:tlcs, r~ 
gular.mente en el norte del pais los jcr~rc~s han m3nifest~ciose en 

favor. c1i:>l respeto .11 voto y•1 que "lo ,1cti_ 1:1-Jud comhñtiv:1 de los 

obispos n·:) i::s ·:-asuul ... obedece a :;ml ít1c.Js .•• trazachs por (~l Epi~ 

copado •.. " o..::on conr.;11!t2 con el V¿1t1(:a;·,o (el F.piscot:iado está \:,te

grado por JC obisoos activos y Jr. iu·;iJados). 

T.as acti.t-.udt:s c:iue tt:iíil.J.n los cléi:,g.~s son la de .cip·::~1r .:i.1 p;\~l y 

a lar; elr.:-cc.iot1'.'S 1!.-: .. n0crliticas y ~ibres; po:- !o tanto, c 1 Estado 

dehe respetar los ~ufrdgins de c .. d.0J parti(10. Ejemplo Oc- el lo,cun.!l. 

do las elcccionc3 rle 2hihunhun p.Jr;1 gobernador, se apc>y6 al empr~ 

sario pani~t·l ~·rancisco Darr10, 51J~cI·:bie11·!0 un doc1Jmento en apo

yo o aguF·J 3. 

Al i~~1l q~1c todo gr1Jpo de presión, existen lideres r0conoci

dos •·enf•tf,·.·~~ e:itre ellos: Manuel T.1- am.:is (C':bispo de ::1uc1;·d Juá

rcz r C::rlo~ Quintero Arce (Obt~¡-0 :~o ilermosillo),~dalb~rto ~lmeh 

da 1• Merino lt\1·zobispo de Ch;h >J 11ua·1 E!'>tC último rerJactó u;i cat~ 

cismo poi ít..lco, para instrucción de !os f\.cles sohre d~rcc~iOS y -

deberes c1.udadanos. Quintero es amigo de embajadores nortedmeric~ 

nos (lo 'uc ~le Gavin) y ha apoy,1do abiertamente u los elec~ores y 

candiJ1tos p~nistas. 

Ot:-oc:: ohi-=;pos hablan de que no .:icept.un la vi.ol~ncla {Carlos T_;:_ 

lavern Obispo de Coatzacoalcosl, exc0pta en cas0 de violaci6n al 

sufragio ya que es aplicab~e ''por1:.c la gente no puede quedarse 

tran:--¡t..iiln" dc5pués f.c hurlad,1 su vo11mr.ad. Todos los medios par.u 

manifestdr su repudio a los fr~ude~ serán bien vistos por la igl~ 

sia· -dice Tulavcra-, que ~hr-á su bendición a 1.1 deso~Jcdlenci.a ci.. 

reiterado que los ''obispos del norte coinciden en ~us aprec1acin

neM con el PAN'' y empresarios, ~~ltaria decir
10

• 

8.Encicl ica SYLJ,l\BUS ERRDRUM ( 1864-P!O .:.;-.:¡,en Gl\STON G?\RCJr, CAN'l'U, 
El pensamiento de la reacci6n mexicana,·r.IJ,p.J62. 
9.ELSA R.DE ESTRADA,op.cit,pp.52-56. 
!0.ET.SA R.OE E~TR~0~ 1 op.cit.p.•l'l. 
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Siempre l1an definido, adem5s, los derechos de la iglesia y los 

humanos, como una ::1b~tg¿tción pa:.?toral: 11 'nucstra denunc1a -dice t'\.!_ 

meida-,con respecto al fraude electoral, queda ..• apoyada tambifin 

por el Padre Santo (ya que se) ... trata de L1na gravis~~a violación 

de los dcr~chos hum~11os ... esta es (lal doct~ina de la iglesia 1
'
1 

, 

además que no hacen pn l í L ica <le part.5.do ni pretenden hacerla. 

En sus discu1 sos siempre reencarnan a la dignic~ad hum.in.1 , la 

dig11idad nat1Jr~l como ¡>.~rtc de una div1nidarl absoluta; r~currcr1 a 

cita; frases p.ip~1lef: dPscnr.certantcs (como que los r<>liglo~;:-,~; no 

deben ser lideres politicos) frente a su acción polit1ca:dcsde el 

mo~cnto que se publica o manifiesta -via prensa- su ~cnLtr sobre 

tales acontecimientos están d~ndo un punto de vista pol!t1co. 

I~s m5rtires son ellns, ya que las persecuciones siempre tlan 

sido distingo del sistema posrevolucionario,pcro .:isegur:-0n -haci.S~ 

dese los grandes profetas- que '''no hay un solo profct.1 que ne hA 

denunció y habló con una. cl<JriéJ.d gue ... estremf.!ce~ES(· es el cami-

~5,.,. 

Nosotro~ en Lo particular abogamos por el (ortalectn1iento do 

la iglesia, no politico, en el s~ntido de que si l~ t1egemonia del 

sistema se tiene que retroalirnentar que mejor arma que la espiri

tual; la tolerancia religios& debe darse conciltadora y negociada 

ya que es netamente un problema pol.ítico, y como pul ítico hay que 

dar solución. 

Algunos puntos contravenidos a la iglesia, son los ya expresa

dos en los fraudes y demSs hacia ciertos artictilos constituciona

les. Vca1nos cu~l es su reacc16n ante ellos. 

Articulo Jo. Correspondiente a la educación laica y controlada 

por el Estado. El obispo Obeso Ri,1era declaró que los primeros tJ... 
tulares de la educación son lo~ padrcG de familia y no el Esta~o 

a los que carresponde elegir el tipo de cducaci6n para sus hijos. 

No se t~dta a~ 11ue la erlucaci6n se~ cat5licA, sino que cada qui.en 

escoja el tipo que le convenga; la cducac:i6n es un derecho humano 

TI-:-:J'Alf.fi::-PEREZ MENDOZA, "Revelaciones del Arzobispo l\lmcida", Proc.! 
so,f509,4-VTTI-86,pp.l0,J2,13. 
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ideologías. 

l'l ~ratar de corregir este art:=uln,d10 Sll5 resultados limitd

t~vos, yQ que ~e at1tor1~6 ''al sistema ~rivado de participar ~n la 

cduci.:ic ión, si c::nprc y cuando se a. ;us tar,1 ., Ja¡..¡ r; ! spos ic iones y v ig2:_ 

lancia de la autoridad civil~. 1:s con ~~ila Camacho cuando se da 

urt accrc~miento cn~rc el EsLaa!1 y 1a gr2y cat6lica, el pretexto : 

13 Unidad Sac10nal. 

Esto fue opro· .. rccha.do en 1 d seg....:nd"-i mitad de lo5 5l1 ' s f ü:1d.indo

se i~num0r3blcs cscu0l~s.sin olvj~dr :~s prcnunciil~icntos versus 
12 

el :i.ibro de texto gratuita (,J.l igual .:;,tir~ el PAN~). 

Ascgur3n que l~ ''lglcsi~ no yuiere :1i acepttl un cst~do (3ic) 

sacr il izado, confe~;icnal ni car-ente de La existencia jur L:iic~ .•. 

no qu1cre entrorr.etcrse er: asuntos •.:!xclus.i vo.:; de1 <.~st<.:do { s1c~. P.!:, 

en terrenos 

que le sen propi:)s .•. no ql!:e~P. qu!.:! se lr! j1u<_¡11e lr:-111nfal ista (o) 

'.! ·::·i 1: , .. 13 .. 

gratu~to se dan co1\tin11a~eGte y a 2lla se unen no 5610 l~ igle

s-ici, sino otros srupos t::e pre!:i~Ón : "'Jb1spos, la Unión Naclonal de 

Padr8s de F~rnili3 •.. 1a Conc~na~n (sic) y la Coparmcx {sic) repi-

t1eron los argumentos de sien1pre: •:os l 1tros de 

coartan la libe~tad de los padre~ para educa~ a sus hiJOs~ en ld 

escuela pGblica a los 11ifius ~~ !~s ~1ise~a raazxis~o-~~·· 
~·a desde :_926 ·~1 Or.:·:ora y Oc-1 Hía .::>ol1cit6 le mo·ii ficaci.ón 

a~l citado a~ticulo ''no pedi~os sino 11bert3d para abrir nuestr~s 

c3~uclas~ sosteni§ndo?as les cat6licos'', 1 a itlOd i i i ca e 1 ón dcb<..! 

tener ''alguna variaci6n de rejncci6n del ori9inal de 1857 ( la 

Constituci6n1, para aclarar su significado'' y decir a la letr~ 

que la "ens12rian~a es l tbre: t.a .unpac::..a en los t:!!:it:.ctiúec i. • .i.io.- .. l.u~ 
15 

oficia:c~. cst~rá sujeta~ l~~ con~·~1on~s qlte f 1Jen ld~ leyPs . 

12 .. L.EO:\OR LUDLOW. "Las relaciones ·:ntre Est.1do e iglesia", Estu-
dios Pol.íticos {I,a sociedad civil ~·n México},• .... 3,;!2,abr-J' . .m,p.·16. 

13 .Cri.ter io. Prensd Católica., "í.d 1. Lor i.:tl", ibider::i. 
14.FERNANDO ORTEGA,"Lanza l~ derecha su contralibro 1!e texto~,en 
Proceso,f602,16-V-88,p.18~ 

lS.GAS'!'ON GARCIA CAN'l'li,op.cit,;.;µ. 34i, 1~.3. 
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Esta hu si~o ~d 4ueja de la iglesia con respecto de la cduca

ci6n impartida por el Estado, ello coincide con los empresarios 

y l\cción Nacional. 

Articule) 27. Este habla de la propiedad originaria del rstado 

y de la nacionalizaci6n-expropiaci6n por utilidad pGblica. ~l res 

pecto Mora y Del Rio, solicitó ln. reforma Ce la fr¿icción ITJ, ya 

que es lo menos que se p11f.'de hacer en materia de propiedad , para 

quedar de la siguiente manera: '1 L.Js insitit1Jciones de b~ne(icic!:!_ 

pGblica o privada, que tc11gan por objeto el. auxilio de los necesl 

tados'', la ensc~~nzd o i11vesttgaci6n sólo podr5n obt~ner y adqui

rir bienes para satisfacer aguéll.._1s; y podr,í.n tcn0r- 1 ;:i.:,-;1.\it·ir o 

administrar capitales sohrc bie~es riliccs si.empre que los plazos 

no excedan de 10 afias. Estando la tgl~siil sujeta al misrno r0gimen 

de propicd~d que los 5rganos ber16t~cos en l.o tocant~ a ]c)S tem

plos y sus anexos: curatos1 obispados, hospitales, 0tc:., siempre 

que sean religiosos 16 

tn lct Quadragestmo Anno, se reitera el doble r1apcl de J,J pro

piedad: individual y social. Siempre iwn solicitado c-:ipac::i.dad l~ 

gal para poseer propiedades y admlnistrar templos. En lo refere!:!. 

te a la expropiación 9or utilidad pública, reconocen que "no son 

el c.-:1mino adecuado para solucionar los probleinas" (Alami 11.J.) ;y que 

''la doctrina social de la i9lesia cat6L\c~ apru0ba las expropia

ciones cua11do favorecen al bien comGn'' (Tal~vera). 

'l'udo signo de expropi.aciOn debe ser. justo y con m\.r-Js .':!. "un 

ejercicio •.• sujeto a lils normas ... (y} presencia dQl Estado como 

instancia tutelar del bien cam~n. Intervenga y v~lo por tanto •.. 

'no s6lo los derechos de Los obreros &ino tambi¿rt •.. de loa capi

¿aliata611711. Consideran a la expropi~ci6n como una reforma del 

sistema capit~listd, que "no se lleva a cabo 'mP<liRn~~ 1~ ~limin~ 

ción ... de Ja propiedad pri\.·ado de los medios de producción 13 ~sie~ 
pre l1a reprobado en sintesis, todo abuso del Estado-gobierno efeE 

tuando ltacia el capitalismo; lo han denunciado y repelido ,para 

16.ibidem,p.276. 
17.CARLOS FAZIO,"La banca privadn ..• ",op.clt 1 pp.7 1 8.JESUS MARQUE.Z, 
"La iglesia y el Estado en Puebl3'',Entudios rolillcos,v.6,Jul-sep 
87,#3,p.7,oblicuas mtas. 
18.C~RLOS F~ZIO,op.cit,p.8. 
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ello han editado folletos qu~ !!~~~n ~ \d curóurd de los fieles y 

Artículo 130.f:s aquí dondci la acción se !"ta hecho r.1ás pat1.'.ntc' : 

la no leqi~irnidad poJttica de la iglcsi~. Ello no impide las 

alianz~s: ''se han expresado igualmente div~rsas alianzas pol7ti

cas entre destacados clér1gos y sectores crnprcsari<lles y el part_!_ 

do f\cción Nacion,"11'', que se conocen co:no ur1<l embestida clerical • 

Y se enmarca el poder de la iglc~ia sobre cic~tos sector0s de la 

sociedad mexicana "de donde se desprende su f11er~a potitica 1 · 9 ~ Se 

dice que la modificación del. 130 es cucs~i&n ;olitj~.? l" no evang~ 

lica: "O se pide ..• Ja rcror:na o de·rog,1c~·)n, .. J. L:: o.u!.Gr:dt.ltl let3j~ 

lat.iva o se abren l.1s puertas de un conflicto :-e-llg?o~~c·• en momcn 

tos coyunturales. 

r_.a sepaL·ación d('> la i.glesiu y el ~str::ido se cnt.lc:-..·.~e r:eglanent~ 

da por el articulo citado y que sco~ll @ll0s c~n~~c~c li~l~l~ciu

nes y trabas que t1acen Uilusorid la liberta<l rcli~iosaM; y queª! 

quedar ;:,odificado -de serlo- queda::;-í¡1 el pár.ra'.'o .:.;uinto a~:;í: '' El 

denomin.:idcs 

Iglesias, son independientes entre si'': contra~io al descnnoci

niento de personalidad juridica del clcro20 

Eso no es lo grave, sino que piden qlte se rcnu~ven las re!acio 

nes con El Vaticano, esto se justific~ a los ojos de unos por los 

con5tantes casos de crisis que han vivido el sis~crna político 

y "el papel preponderante que ln iglesiil ha tenido~ eI1 !a socie

dad. Otro de los ~sp~ctc= del actuar poiítico del clero lo son 

''las a!ianzas manifiestas entre !os grupos clericales y el panis

mo con la em~ajada nortea~eric~na'' 11an pucst0 la estabilidad en 

jaquc21 

Por Gltimo, diremos que la intervención religiosa se da más 

desde 1 a textura política ya que si empre el el.ero "ha estado 

presentP .. ,"!''"! l.:!\.'==.::!.: ... u::. Pd:>tore~ (sic}, desde su r:iüiión espe

cifica" (¿Cuál -será &sta?}. Una rl~ sus actividades es lil escuchar 
11 la voz de los ciuóadanos; sus anhelos de justicia,de verdnd y de 

paz ••• ;los Pastores (sic) ~entimo6 ta abi~~ac~6n de 

19.LEONOR LUDLOW,''Las rclaciones ••. ",op.cit,p.~l. 
20.GASTON GARCIA CANTU,El desafío de la der:echa,p. IG;dPl rnlsr'l0 e:~ 
tor,op.cit,pp.286,3~4. 
21.LEONOR LUDLOW,op.cit,p.51. 
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orientar a nuestro pueblo para robustecer sus conv~cciones fund~ 

mentales (y políticas), conforme a valores morales propio:::; ... 1e: to·· 

da comun1.(1.Jd polit1c<.1". En Sü pcror:utJ. h.J.ccn un limndri'-' -• 1·1;, fie 

les a asumjr su ~!Joyo a Acción Nacional -el partido m§s afin-, ya 

que esta ~ituaci6n ''es propicia para confrontar las opciones poll 

con el Evangelio (sic)'', de ahi que si las declaraciones y objcti 

vos de los partidos de izql1icrda no retoman lo dicho en aqu6l no 

estará acorde~ Ja idcosincr~cta del pueblo mexicano: por ~so es 

más fiel reconocer el cvangcl io en lé1 ldeulogia y doctrina panis

ta: "Es deber de todo católico rechazar la v\olencia coino contra

ria al Evangelio {sic) 22 ··,como lo seria Ja rcV<>lución socialista 

hacia el c.:imbio comun istd. 

Esla es una de las mGltiples acciones del clero y qui~ Memos 

mencionado como fuente esencial d~ accrc~t.miento entre esta y los 

empre~arios. Ahoro, examinemos al partido político donde el empr~ 

sariado n()cional ~ie11Le mt1s ..1dicc.ión de principios y do~trin;i;. 

2.P~RTIDOS POL!TICOS, 

Los empresarios siempre se han vinculado de una manara u otra 

con t:.res p.1Ll~rJ.o.s políti.cos conociclos :1\cci.ón Nacional (Pi\N),. con 

el que m5~ se l1an identificado; el Revolucionario Instituc\.onal 

(PRI), donde algunos empresurios han sabido abrirse paso¡ y,el D.!:, 

mócrata Mexicano {PDM hijo espurio de la Unión Nacional Sinarqut!! 

ta UNS}, donde se aglutinan pequcfios empresarios y pro[esionistas 

con ideas clerir~les y q\1e en menor medida han respondido 

presari.ado. 
al C!.1!, 

Al PAN siempre se le ha visto como un partido de especial ser

vicio a la clase capitalista. Esta hip6tesis en sentido y tenor 

de que en la~ filas del blanquiazul han militado desde 8US ini~ 

cios fervientes cat6licos y grandes empresarios: no descartamos 

atenderemos primeramente a t\.cción Nacional. 

El nacimiento del P/\H se da en una épOC\]. de cambios radicales, 

22 .CONFERENCIA DE~ EPISCOPADO HJ;XICANf2Declaración de los Obispos 
sobre el Proceso Electoral,s.n.p. 
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en septiembre de 1939, (JUC llevan a un grupo de ciudadanos <l con

siderar un po1 ítica de reacción contra el régimen de Cárdenas; }' 

a5Í el 15 de 5c¡;>ticmbre d~ 1939,''en las oficina!:. del Banco ch~ Lo!! 

dres y Mixico 1 cu!min~ba un corto proceso de organización ... y que 

reunió a personas pr-oc!?dcntes de grupos catól ices ... e~pre~·,ar\os }' 

profcsionistas const~rvudore!J ... " cu)'O propóslto cr;_, c1 d¿: (:amba

tir "la política socialb-;t.'1 de Cár-denas 23 "': así nucía el P~'\N,y su 

padre fundador era un abo9ado ca~ólico y e·c[uncion~r~o ¡;~blico,eL 

chihi.:a!mcnse Manu~·l G6mez .\.~o::-ín \exrector do lo lJ~A~\ y ::-·i".:".r.ibro de 

la llamad4 gc:1c~aci3n de lo~ Siete Sdbio5. 

El PAN a lo largo de su histori.3 siempre ~a ::-c-c::luta:Jo a empr~ 

sarios conocidos, nv !.iÓlo por si: potcncluli<lad ~c0n6:iic2 :.;i.110 po

litica :~ablo í:L1il10 Madero, Jos¿. 'l~uis Coindrcau, 1-lanuc~ de- ,Jesús 

Clouthíer, Fernando Canüics Clariond, Fr.ilnci.sco Burrio T-::rrazas , 

Miguel Estrada cl~ Iturbide~ ~a11r~~io Pcrn~rt•~QZ G~tia, ;\lber.to Ro-

S;:?.S, íl.ot,.:t:-1 io Garza 7.al~·hrano 1 etc. 1 alc_;unos por origen J igados a.1 

grupo Monterrey. 

Darerilos algunos purec1nes sobi.:: las I igas de l."Js partidos poli_ 

tices, cntiéndusc no corno grupos de p=esión. sino ::orno ag1utinad2_ 

res de empresarios. Ya López-Portillo había mencHH•t.:.jo que- la el~ 

se capitalista no tenla una rcpr.esentación parlar..entaria y COE,. 

ello es que h<lcían o rJili.taban po!!.t.ica.n1ente en partidos p0lít,i 

cos afines a sus intereses; o que por lo menos pu~;iera cierto in

terés en representar sus más enconadas de~nnñas de tipo económico 

al plano político. 

El Dr.Alfonso Noricgd ~ice que Acci6n ~laciondl ha reto~ado los 

preceptos conservadores de :.uc'ls ti.laman -aquél.los desde •.;arios 

puntos de vista-- dando cn:rin ..... :-;::.:!.."!.....::;.::!....., u11u coincidencia doc:trinal 

de Acción lM=ional con i:lguél legendario p:Y~t-.i1o Cons..::rvctdor déci-
• . 24 

.r.iononJ..co 

Tras la coí.ncí.dencia ideológica entre empresarios y ?7\:~ "se 

inicia la incot·porucíón de algunos {de ellos) •.. al Parlido l\ccir3n 

23.URIET ... JARQUIN y JAVIER ROMP.RO,Un Pr\?• yuc no se come_ Diograffu 
de Acción Nacional,p .. 30. ABRAHhM NUNCIO,El PAN,p.31. 
24.El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano.T.fI, 
pp.505 y ss. 
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Nacional, primero en el tránsito ideol6gico, para continuar des

pui~ e11 lJ p~lJM 1 ~~ m~l1tante 2 ~ 11 

Hay ql1e dof~n~r ~UP Rtl planteami~nto ideol6g1co est& en ~3SC ~ 

la idea del liberalismo ideol6g'CO t~c1monÓ1lico; 31 papel Jcl Es

tado de la econo~ia: al ''pr~ncipio econ6~ico de 'dcjnr hacer y d~ 

jar ~asar''': y de reducc;6n del Estado a simple ''guardi~n y admi

nistrador de los b1cnes públ icos 26 " 

Grupo Monterrey, p~nismo y empresarios han sido siempre de 

gran relevancia a :Rogelio Sadn Zambrano, nieto de uno de los fu~ 

dadores del grupo Monterrey, se ''le t1a prohib~do realizado activ! 

dades política.s y fue t:cnsurado por haber asistido ..•• ".11 cterr~., 

de la campa~a de! candidato panista n la alcaldta de Mon~errey,J~ 

sé Luis Coindrcau. El pertcni::ce al Pl\N cicr;<le joven'' {Hogcl io Sada 

fue director gen~ral de una ac las íilia~es del subgrupo Vitro);y 

tambi6n por su pnrte hacen presión :''el sefior Sada .•• d1~ectament~ 

aru68 ·~, r~e6idente (de la Rep~blica) rl~ p~~6iona~ a~ Con6ejo de 
Vit~o µa~~ rag~a~ ~11 'enun~ia''. ''Dijo qua la verd~dc~a r~zón cr~ 

el haberse involucr.J~o po~.Íticamente ••• con el PartH1o r\cc\.Ón N~ 

cio11ctl ••• cl prinripa1 ~'t·i.ro de 01:rn~.<..cUitt";a<lem,=;.s que "Los cand.id~ 

tos del PAN para otros puestos ~'tan i~tpoktante6 ~~:du~i~~~l¿~ ~ce~ 

le6 ..• ~ El PAN ha estado, dcspu§s de varios afias de g6mczmorini~ 

mo,casi a la sornbr.:i de los cmpre.sarios regiomontano;; "protestando 

por los votos y demostrando su habilidad~ para ganar votos al PRI 

en los estados nortcfios
27

• 

El actuar politice de empresarios-P~N ~s considerada por algu

nos (Garcia CantG) como una ofensiv~ reaccionaria; estas presio

nes ·•constituyen el me~io de un fin politice'': el triunfo de los 

candidatos panistds. 

Los ~mpres~rios,como grupo de presi6n, "sostienen n candidatos 

propios, o apoyan n pollttcos que defienden posiciones coinciden

tes con las suyas~ .. "; o bien, se da el caso de que part ldos po

l it' co~ tiendan a crtdL yr~~o~ ~~~ ~mpl.ios de representatividad -

25.Jl\IME CA.STREJO~~ DtEZ,Panismo vs Neopar1ú;mo,r;.'.J. 
26.JAIME ChSTREJON DIEZ,op.cit,p.8. 
27.FEf/.NJ\NDO ORTEGA PTZARRO,"Rogeli.o Sada, el excluido de Vitro•:en 
Proceso,~474,2-Xll-85,p.6.DAVlD GARDNER,''La pol~tica y los nego
cios no se pueden combinar en México",Financial Timea,15-1-86,p.3. 
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ideológica y civil 28 
Paca hac0r Llll suscinto análisis daremos al

gunos puntos de vist.-1: l.Los empresarios y Acción N<.lci.onal coinc.i, 

den en ciertos lineamientos doctrinarios:''La conveniencia y los 

limites d~ l~ intrrvenci6n econ6mica del Estado dcpc~den de las 

exigencias d~1 h~~n ~om~n'' a c~sos concretos; ildcm~s l1a11 estatlo 

en oposici6n ''al articulo 3o.constituciond1'' y la consigna era la 

misma que la iglesia, la libertad e<lucac1onul, y estn "se reduce 

a )a posibi..l idad de hacer todo tipo de propaganda. religiosa"; ha

blan del bien común -al igual que 1.J. i_9lesia-, "y ni siquiera nos 

remiten a Ar\3t6tclcs''; consideran que la propiedad priva~a es g~ 

rantía de la dignidad de la persona (esta mismci idea l_a retoma 

el ·ccE y la iglesia); ademi'is que coinci.c!cn con que la familia es 

parte de la comunidad l1umana tundament~l; en cuanto a los pla~ 

teamientos soctalcs y d0 1ardntias estSn ~n contra de los artic~ 

los 1 ,3,27,123,130, parad6gicamcnte con los del clero y los de

recl10s llamandos sociales de s~ltiJ y vivienda. 

2.El PAN est~ disptiesto a reconocer cierto margen de crltcrios 

propios de la adminsitracl6n pGblic~, siempre y cuando estos es 

t~n unidos a los principios de eficacia gerencial. Combaten la 

pornografia; la falta de respeto a la famili~ y son contrarios al 

''ca¡lit~lismo rlc dcpravaci6n (sic)''; Rnlicit~n se convoque d un 

rcfcre'ndum para decidir la permancnciil de los artículos cit.ados

de l~ Constitución. En la seer.etaria del Tr~bajo colocarían a al

guien que conozca de derecho laboral y qu0 posia tacto politico 

sobre los obreros para que renuncien~ '''falsas conquistas y pri

vilegios1''; se negarin el derecho de l1uelga; se garantizaría el 

derecho politice (art.1301 de los sacerdotes ~ participJr en poll 

ticn; y ante to¿~ (distingo de su inronci~ncia) darian al ej~r

cito -grupo de apoyo que puede despertar para serlo de presión-

menos dependencia y mSs autonomia: esto scgGn el Programa Mínimo 

del año 1939 retomado en 1985 y que a la fecha no h.J. cambiado m~ 

cho 29 • 

Es innegable que empresarios y PAN sean alindas, es más: no se 

puede rechazar el qu~ d111Lu~ ~~~g~n ~e~= ~li~do ~anAi~inn~~n ~1 

clero, la alt;i jerarquía. 
~O"s-par.t.idos pol.í.ticos ,pp. 64, 65. . 
29.IJRIEL JT\RQUIN y J.l\VIER ROMERO,op.cit.pp.48,60,7'i:-77. 



En afias recient~s ''varios dirigentes panistas se re\Jnicron en 

privado (estos eran tnmbión algunos emprcsari.os como Pablo Eml l to 

Madero) con el embajador ... Guvin i' el ob-i.spo Quintero !\rce en lh~.E. 

mosillo,Sonora 30 ••. 

Sin desviarnos de nuestro olljetiv0 (reconocer que los empresa

rios ,grupo df2 presión, cil no tener representatividad política C!!_ 

naljzan a sus lideres po1iticos \1acia partidos con intereses a(i

ncs a su doctrina; esto ya seJ apoyando a otros candidatos o par

ticipa~do ellos mismos en elecciones coma mil1t~nt~s) aare~os u! 

gunos datos sobre los empresarios p~nistus de renombre: 

*r.uis Hóctor Alvarcz, excandidato a gobernador por Cl1ihua¡~ua ; 

industrial que efectuó estudios en el Tecnológico de Massachu

ssets y pronorteamccicano. E11 1958 le disputó Lóp0z MJ.tcoG 

la presidenc~a de la RepGblic~ y 2s lid~r nacior1al del Partido 

(e~edil de Chihuahua,con licencia}. 

*Juan Gutlfrrcz La~~ur~ir1, ingr~·~6 al l'A~ en 1943 y fu~ ~~c11-

doro de G6mez Mor~r1'' ;miembro de la Asocidción Católica de la 

Juventud Mexicana; ingeniero de profesión y cxmt lit<lnte de la 

Uni6n de Estudiantes católicos. Durante su presidencia en el 

PAN, cstableci6 ligas con la Unión Nacional Sinilrq11ista,demos

trando un lenguaje anticomunista (1949-1956). 

*Juan Jos6 Hinojosa, diputado panista por la XLI Legislatura , 

"veni.a de las filu.s cmp:r:esd.riales del scmper fidclis Grupo Mo_!!. 

t~rrey 11
• 

*Antonio L.Rodriguez, diputado panista y ''banquero regiomonta-

no". 

*Alfonso Ituarte Scrvin ''era un industrial vinatero de antigua 

militancia católica'': diputado de la XLII Legislatura y expre

sidente de 1.:::.. Ur1iú11 <lt= Catói1cos Mexicanos: presidente del pa.E_ 

tido (1956-1958). 

*Josi Gonz~lez Torres, presidente del partido (1958-1962)¡abo

gado y miembro de la Asociación Católlca:"Plo XII lo hizo cabi: 

llera de la orden de San Gregario y ..• del Santo Sepulcro''; fue 

seminarista jesuita. 

*Josi Angel Conchello,"de indudable extracci6n emprcsarial'';eM 

30.URIEL JARQUIN,op.cit,p.72.Cfr.Estatutos,PAN,1979;Principios d; 
Doctrina,PAN,1939;y Proyecto de Plataforma 1985,PAN,1985. 
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i::m¡:.l(;::tdo de 1 :i CONCAMlN y tenía "claras 1 igas con el grupo Mon 

terrey~ fue presidente del partido (1972-1975). 

*Adolfo Chr1stlieb Ibarrola,presidente del partido (19G~-1968) 
apoy~do por la corriente g6mezrnorinista que estaba ligada al 

grupo Monterrey. 

*Pablo Emilto Madero Belden, sobrino-nieto de Francisco Jgria

cio, de unc:i fami 1 i.<J de vinatccos y c:-:banqucros coahuilenses. E~ 

presidente naclond l de los t:?.oys ScoLits; "ha desempeñad~) su pr~ 

fesi6n en instituciones de la iniciativa ~irivada, 011 combin~-

ci6n con su activid~rl politi~a'', siendo :''<lir2ctor de comerc1~ 

lizac16n de la divisi6n Virlrios Planos del subgrupo Vitco".CaE 

di.dato a la presidencia ~e l~ Hcp~blica en 1962 • 

*José Luis Cotndreau, nieto del industI:"ial norteño Luis G.Coi.!!_ 

dreau; expresidente ae ln COPAPMEX, candidatoa la ~lcalJía de 

Monterrey ''di1o que uno de los grandes empresarios de 

rrey _lo habia apoyado en su campaíla'1
• 

:-~ontc-

*FPrn~ndo Canales Cl~riond, excnndidato al gobierno de Nuevo 

Le6n y director corporativo de Industrias Montcrrey;soc10 rndy~ 

ritario del grupo rcs~31 

*Rogelio Saci3 Zambrano, nieto del fundador de] grupo Monter~ey 

y exdirector del subgrupo Vitro (los otros grupos integrantes 

del grupo Monterrey: ~lfa, Visa y Cydsa); ingeniero mecánico 

por el Tecnológico de Massachusscts, y aclara:"que por cada-

m1.l veces que ha 5ido pñnista,mil veces ha si.do empresario.As.E_ 

gura que los principios panistas coinciden con los empresaria

les'', aunque los objetivos son diferentes:aqu~llos b~scan ''el 

poder politice y óstos la economia''.PanislJ desde joven 32 

*Manuel de Jesús Clouthi.er Del Rincón,egresado del Tecnológico 

de Monterrey es gran agricultor y empresario. Ha sido preside~ 

de la COP~R~:c:~ y del CCE; PK~Anrli.dato a la qubernatura de Sin~ 

loa y ele la presid~ncia de la República.Uno d2 los lideres de 

más arraigo. 

31.URIEL JARQUtN,op.cit,pp.47,50,51,54,56,6~,67,72.~DRAllAM NUNCIO, 
El Grupo Monterrey,p.52.FERNANDO ORTEGA PtZARRO,''l,ideres empresa
riales dcn11ncian 1',Proceso,#472,1B-XI-85,pp.l7,18. 
32.FERNANDO ORTEGA PIZARRO,''Rogeliu SadJ,cl excluid~ de Vitro'',op. 
cit.,pp.7,8. 
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*Manuel G5mcz Morin, ocupa un lugar espccial:(ue rector de la 

UNAM; presidente del Consejo de Administrac1ón del Aanco de M~ 

xico en sus primeros afios 33 , par lo tanto fue f11ncionario pG-

blico (Sub~ecretario de Hacienda). Por ser hijo de espafiol le 

fue imposible llegar a puestos Ce elección popular; fue consu..!_ 

tor y empleado del grupo Monterrey, rclacion&ndose asi con lo 

más esclarecido del cmpresariado. 

Algunos empresarios tambi~n optan por alistarse en el pactido ofi 

cial, en el entendido de que el PA~ en ocaciones no representa la 

unidad que buscan, oar.3. de esa manera lograr una mayor represe.n 

taci6n. Ejemplo de esto lo tenemos con los apoyos que brindan a 

los candidatos priístas y su particiapación indirecta en lú camp~ 

ña misma. 

El empresario JdVier Garza Calderón (accionista de Visa y Alfa 

y que con su padre -Javler Garza Sepfilveda- formJn el grupo GEN

TOR), "se ''han convertido en un apoyo al gobcrnador ..• Jorge Trevi

fio '',y fueron el enlace entre Trevifio y empresarios rcgiomontano5 

Empresarios jdentificados con el PRI son: Javier Lobo y su he_;: 

mano del grupo PROTEXA: Alberto Santos, del grupo G~MES~; Hernár1-

Rocha, funcionario del gobierno ncoleonés de Alfonso Martínez Do

mínguez, hermano de empresario y pres ldente de la Cámara de Come.E, 

cio local y lider de la COPARMEX del estado. El cxgobernador de 

Durango y empr~sario Alejandro Páez Urquidi, cuyo hijo -panista 

por cierto- empa~ent6 con el clan Garza Sada. Graciano Bort0ni 

funcionario cuu Martínez Domínguez y apoyado por el grupo Monte-

rrey para suceder a aquél en la gubernatura. El gobernador Jorge 

Trevifio, cuyos l<lzos a la burguesía no sólo son de sociedad sino 

civiles (su esposa, es prima de Eugenio Garza Sada Lagücra presi

dente de Visa} 34 . 

En Chihual1ua hay empresarios oriistas: Eloy Vallina ''es priis

ta, apoya al sistema. Y el grupo Chihuahua es nacionalista y por 

eso tambi~n colabora con el PRI'', se dice35 . 

33.MA.OEL CARMEN SOLORZANO,''Breve hojeada a la historia de la ban 
ca de M&xico'',Estudios Políticos.(Los empresarios),v.3,•l,84,p.l~ 
34.FERNllNDO ORTEGA PIZARRO,op.dt,pp.6,9. ELil\S CHl\VEZ," Consenso 
en Chihuahua'', Proceso,t474,p.12. 
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No sólo en la ad~inistraci6n Alem5n se dio la alianza de incor 

parar a empresari,-:.is al gabinete, también se estila en )as ent'id!!. 

dadcs federativ~s ~orno Chi!1ua!1ua , Nuevo Le6n,Durilngo,etc:Arm3ndo 

F\ranzola, mano derecha del industrial Vallí.nr:1, es c.,.1ordinJ.Jcr de 

Comunicaci6n Soclal del gobcrn~dor: otros nomLres ligados al gr~ 

po Vallin~, Ricardo Wisbr1111 presidc11te de varias c5mütas ( COP~R

MEX local,entrc otras) y duefio de 3 empresas es director de Fina~ 

zas. El encargado Je Comunicaciones y Obras PGblicas,I,uis Luj~n , 

hermano (je panista ,tr?baj6 en la industrid de l~ construcci~n 

duefio de la empresa Cobra ,y corno priista fu0 presidente de la 

Fcdcraci6n de Colegios de la CNor
35

. Estos sori algunos ejemplos. 

Los empresarios han formado parte de algunos ~obiernos locales 

o a.nivel nacional y ello ha significddn ll!:u :o.al i.dei a la t:-'L-csión 

que ejercen. Por le tanto el gobierno o el mismo Estado ha trata

do de incorporar a 6stos; o bien, ellos por iniciativa propia se 

van al PRI, ya que con ello no perderian ~u represcntatividad y 

así, con su apoyo, rcior¿arían su posit..:LÜ!i .-i11Lt: t:,,l E::;tado y :.:o::isi. 

dad. 

Este gr11po de presi6n, ha sabido hacer apropiadas ncgociaci~ 

ncs con el Estado, quP. de una 1nanera u otra ha t0mado en conside

ración sus necesidades de represcntaci6n. 

Esto beneficia al empresariado a grado tal que en 1987 se for

mó la Asociación Nacional de Promotores del Desarrollo, l\NAPRODE 

de;:>endiente de la CNOP, y por lo tanto bas·c y pilar del PRI. La 

princip~l política de la ANAPRODE es la de ''minar l~ base de apo

yo empresarial a los partidos de oposici6n,principalmente al de 

Acci6n Nacional''. 

El corporativismo del Estado es asombroso~ todo en bien de la 

hegemonia política y como prueba de la astuta mcdida,el empr0sa-

rio priísta Javier Lobo -grupo PROTEXA- y el comerciante huastcco 

Antonio Eaper son los encargados de organizar la ~NAPRODE. En las 

reuniones de antesala, fueron convocados proininentes empresarios 

35.fRANClSCO ORTIZ Pl~CHETTI,''Bac~a form~ un gobierno de c~pr~5~
rios'',Proceso,#519,13-X-8G,p.20. 
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de todas l3s e11LiddJts [edurdtivtls, los cual~s ' 1 e~cuct1aron 13 pr2 

puesta de irite~rars~ ... a las actividades pr1istas 1
'. fla lleg~do el 

momento de hacer pGblicas las relaciones con el PRI. 

Esta es un~ prueba mis de las amplias operaciones que el Esta

do y algunos empresarios han buscado y encontrado para que haya

una representación en el sistema politico;y, que no sea la que 

el PAN ofrece, es decir ya hablariamos de una alternativa politi

ca. El mismo Javier Lobo fue diputurio (edcr~l por el PHI y repre

s~ntando a Nuevo Le6n 36 . 

Dentro del sistema político, los grupos de presión tienden a 

identi.ficr:irse por id~o1ogía o doctrina;o 13 forma t10móloga :-:!C' CO!!_ 

siderar los problemas. Los empresarios y sus aliudos afines.seria 

un caso el sostenido por ~stos y ~cci6n Nacional e iglesia. 

Algunos otros empresarios han sabido usufrtictuar su politica 

militante en las filas del PRT y asi podemos ver 1iputados,alcal

des y gobernadores de extracción empresarial. Por Glt1mo, que es

te fen6meno se da ~is en los estados nortefios de la RepGblica 

donde el Pl'~t: c:s muy [ucrL·~. 'i t:!'j ai.1d c.iond~ ci sistema y e~ Est~ 

do se han puesto a prueba y que afortunadamente no se ha alterado 

la paz soc1al,y donde l~s cmprnsarios cuentan con un campo mis 

fér~il para presionar y buscar apoyo de otras :uerzas. 

36 .JULIO HERNA.NDEZ, ºDará el PRI 'Juego Abierto' a los empresarios 
en las contiendas clectorales",en Exc~lsior,7-IX-87,p.l. 



CUADRO SINOPTlCO DE Ll\S ACTITUDES DE LOS EMPRESAHIOS Y SUS ALIADOS 

ACTITUD EMPRESARl~L 

•r~tan en cont~a del inte~ue11c<o1116n10 cat¡itai ~11 ra ~cr11~m;a; a ~aun~ de fa 
p•opüdad p•¿vada; lnd;vlduai'ümv !QUIEN TANTO VAl.f TAi/TO l'OSff); p>edominiv dr. 
la cfa6e t~iu116ado~a; con~~~va~ el r~tatu5 lociaf ~ ¿con~mico; 11µfica11 la teo~ia 
del Bien Coman hacia la ~ociedad y ,·1· i11diuidur. 

•A1tticamu11i6ma q a11ti&i11,ficafismr1 vr~6116 hurfga6 {60•1 rn"t,a~in5 af dr~ccho 
nalu~af de la pe~6011a); ins~qu~irlad Ctt ef ~ampo. 

'En p~a de un capitafismo neofibctaf; µe11~amiento y p~oyecci6n t~a&nacio~at
de compctitivid1d lpto-GATT). Me1to6 di~moc~~cia popitfi6ta y mda o~den. 

•sancamie11to de la economia y deF g~s'o p~blico l~~ducción de fatP); en co•i
.t1ta de.C c.11.ecimi.etr.to de ~a bu'toC'l.ctci.1 y dcf E6tado. 

•fi11iqu<taci6n de pa'l.tido6 'l.~dtcafc'.l o d~ .i.zq11ie11.da. SrRnrnn romo modefr de 
vida el r6tilo nolttr.tm~nicano. R~tia~lm[~nt~ del nacionafi¿mo como v¿a de indu! 
t11.iaf<·.zació1t. 

•facifiilad de expan6ión d~t capitai ext~anj~~o r.t1 M~lico u que 6e 1te6te pakli 
clpaci6t1 µuf¿ticn a la cfa~r ~b~~~a. -

""Keduec¡J11 a n111(~4CtlC.<ó1t de ~ub~td1.o.\ püpt1fi.6ta6; ta. no c.6ta..ti.zacióu de. c.ie't 
to6 -lectu1te<l pr¡ivado~ !comL' et ~itrnncie.Ji.u) ¡ meno& p•1te't.nafi&mo y p,'t.ote.cc.ion.i.ómo~ 

·~ia!(D~ pa1t,icipaci6n de.ci1o't.i~ y pof¿tic~ en fa& accio11e.& gitbetnamentafe.6. 
•Mayo't. libe1ttad 11.eligia6a {tole.11.ancia.) y educativa. Mrt106 pa11.ticipac.ión e6ta

tal e.11 la edt1Cílc.i611. 
•Meno& democ!tacia y pa!¡tica6 que afte\.1t ea ba1e de p~oducc.i.6n; ~acifidad de. 

11.ep!tc6enla1t loJ i11te!te&e6 de loa emp~e6at 1 06 po!t conducta de au6 cdma1ta6 empte6a 
!tiale.6. -

•La dig11idad del hombkc. Je e.Acuen11ta e11 6u t{be~tad de ob~a, ~ te6peto a ta 
pito pie.dad p11.ivada. La óttm~· ,e,¿•,t como ba.se de fa 6oc.i.e.rlad. Que. ae 1te6pe..te un c.i.c.1tto 
011.dcn 6acial y el de6eo d~ vuf1tt1lad electiva haci.a pattidoa µotitico& dr de.11.e.cha 
y itna mayo1t taletancia a ta c11.e.ación de. 011.g~ni6mo6 emphe.6a1tiate.6. 

*Mayote6 ince.ntivo6.po1t pa!tt~ de.f qoblc~no 6~dc1tal; a6i como ve.et e.11 e~ e~pie 
6a'ti..O a 11.1t cott6eje.'to ('_can6mico /ddneo. -

•Re.ditüa m~!i la empteJa p!t~v:tda que ftt ptlbYictt,pat to ta11to e& conven~entc. ta 
4e.ducci6n de fa.6 scg1inda6. 

•Md6 Llatantia6 de expo!tlac;ó11 y mena& Cíl'tga ~l6c.af a fn6 impoktac.ione~ , e.amo 
patte. de loa /nce.ntivaa. Md6 5itidicnto6 blancos, pattonale.6. 



Actitud emp~e6a~ial . .. 
•Que el E&tado gatattticl ea e&tabifidad &oci~f y pot1tica,etc. 

•pa~ticipaci6~t ~n poe¿tica y e~ vida na~iunaf; en ~ont~a 1fe ia coptaci6t1 QAf~ 
tat po~ medio del 6indicali~mo o6iciaf. 

•en cont~a del ~~aude electo\al y de toda6 f110 mtdidaj gob~~ini6ta& qu~ agt~
dan la dignidad huma11a. 

•suoca~ e.f. bien del pa{o IJ de ou.6 in.di.viduoti (B.ie.n Común). Co11.t.\a. ta~ rned<.da.,~ 
co~&titucionale& que ~e~t~ingen 6u pa,ticipaci611 en pol¿ttca y educaci611. 

-en cu11t~a de la ~dlL!jcióit o~iciaf-Paic~; e~ cnnt~n rlP faA m~dida¿ ~~vofuc~o
na~ia&, vc~big~acia, la ~e~o\ma ag~a\ia,i~6ianado~a de ta p~opi~dad p~ivarla, ~" 
coincidencia con too cmpne6a~io& ag~¿cofa6. 

-Apoyo i~~e&t~icto a Pa p4opiedad p~Í\•ada; ef de~~cho a fa vida 6r e11cttantia 
en f.~ ~.:t.mi..eia y r:..~tán r1 ~,1unr. dr f.-t dr"!1nC:L1.d lutrt10.nct, '1.r1 ~11ftn;¡r/o Q111' f1t 6ori.ed(td 
e& ef ci~cula ~&t~uctu~a..l de la ~amiPia. 

•La dignidad def individua 110 dtb~ 6et coa~tada put mcd0o de ~a demagogia 
la eo~~upción del gobie~rto. 

•La ~etigión como 'azo de unión de Ro~ mrxicanoa, po~ fa t~iito et E~tado dr
bie~a apcya~ la pa~ticipación cle'l.icne en 6ocicdad. 

•ve4echo de vota'I. y 6í'..'1. votado~ fegitirname11te. En CQ11t\~ del c1muni&mo &~ 
cialibmo, ya que e& 1tn mal pe~ve~tida'I. de la~ t~adicionea deF pueblo mcxic.1no. 

•o~d~n 6ocial t~arlucido en poca panticipación ~adicat. 
•en cont~a de la pa~~ici11ación dc&medida dri Eatado e1t fa vida de lo&·irtdivi

dtto6 fJ de l'a nación, e.te. 

ACTITUD PARTJVIST,\ I PM/J_ 

•r~incipio6 y doct~ina n~otomiata, ba&ada e11 el Bie1t Coman, como ~iluho~ia p~ 
nuca. 

•ta p-'l.opiedad p~ivada como medio pa\a n~eqri~a~ fa f ib~~tarl individual y la 
p1toduc.ei.án. 

•La 6amilia catatogada como la cxiat~ncla h1tma11a; en cont1ta de ta pa~ticipa
c~6n c&tatnl en ea economia y ta vida nacional. 

•En con.tita. de ta co1t.1tupct.ón y a t:avu1t iÍ<1. ;: ... :..;.11.'•~ .tc.f.:..'i..<.;¡.::¿~t ~~._e¿~[;:-!::?. ~c:'!f6-

Eica p'e6e-entementel. 
•La dlgn~dad humana 6e di6tinge polt medio ii~ la p\opi¿dad p~ivada. 
•cont~a la 1te6o~ma ag~a1tia, el de1techo de ltuelga,ctc. Que ta legialació11 lab~ 

~al 6ea mi6 d1td&tica: de4a.pa.1tici6n del 6i11dicali6mo o~icial. 



ActHud pa~t<düta /PAN) ... 

'Hablan de democ,acia Pº' medio de un º'den 6ocial {que d~be1td 6e~ de coac
ción). 

•En cont•a de lo• itlttlcueoa conatUucionaeea :l,3,5,25,16,27,113 y 130 ,y ea 
•e,e•ente a la• demia ga•antlaa lndluldualea iat igual que la lgleala y loa em
pke&a~io& I. Soficitan una 1te~o1tma a la ley ag1ta1tla. 

'Re4pe.to a la 6amUia. Div.:6.i.ón en.tite ef. r_.'1J.te1ti..o de la a.dmút.i6.tlf..aclótt p'l.lva
da y ta admini&.t1taci6n püblica, &iendo palf..a ello& ta mda e6ectivn lit p1time1ta.:pa1t 
e&o el f4tado no debe i11te1tve1ti1t en fa economia; 1teducf1t 61t bu1toc1ta.cia. y en6an-
chami.en.to. 

'Ga1tan~iza.1t el de1techa de vota.1t y &elf.. vo~ado6 pa1ta toa ciudadano6 melica1to6 • 
aiendo alu6ivo a toa 6ace1tdote! catól~co6 e» e6peciaf. 

•va~le al eji1tcito md6 autonomia y meno& dependencia a~ apa1ta.to de E&.tado, en 
cont'a del co,po•mtiui•mo o6lclml. 

•Reducci611 de la admini6lkaci6tt p~be~ca cent1¡_at.izada: 6e fimlte a la4 6ecket~ 
Jt.{.a& má.& nei!.e~ak.la.6. 

'Rc.~ptc.to d;.1'. vv.to y -iaá etecc<.oneá, que 6e.a.n e& ta6 11,_e.&pe.:tadao y que no &e d!._ 
je una pa1ttieipaci6n ik1tegula1t a g11,_upo6 o paJttido6 de izquie1tda. 

'A jauo-t da bipaHidi amo, al eatiPo E Hado• Un.ido a, donde aálo compitan y H 
alte•nen et pode• PAN y PR!,etcé.tc•a. 

E&to& a1tgumentoo han &ido Jtetoma.doá del andfi6i6 de ta te~i.6 y deoeamo& con ello 

&e~viJt a una mejok intekkelación de idea& ueJttida.6 ett ¿ole capitufo. Vemo~ttando 

la eot11,_echa ideologia q11r de una mane~a 11 ot~a , une o coal~ga en afianza a loo 

emp>i.e6a'li06 con et cte1lo c.a.tóf.ico de dvteelta /pof.(.t.iz.adol y l..oo ha.ce pa>i.af.e.loá a. 

f.a ói"to&oó.<.a del pakti.do Acc.{611 Ua.cionaP., c.om_o et'. má...s eolncidente y Jteef.u..tado1t 

de aqué.eloa. 



CI\ Pl1'ULO 

ECllEVERRISMO:RUPTURA Y CHAC EH Ll\S HELl\CIONES 
ESTADO-EMPRESARIOS 

"A raíz de la •reunión de los encapuchadas' 
(la reunión de Chipinquc en 1976) ,hubo mu
ch<.t insistencia de parte d0 alyC1n [u1iciona
rio público para quc ... fueramos a ver a.l 
presidente Ect1~verri~. Cn esa entrevista el 
presidente nos di jo que él tenia un in forme 
de ••• que c~n ia reu11iÚ11 t.:::5d .~...:: ChiFin•·;~:':' ~,.. 
habra tlablado de 1 <lcsetabilizar 1 al gobier
no ... (y) no hubo mfis remedio 4ue ser yo el 
que le rcspondiera:'Scfior prcsidente,perdó
nemc ... pero no es cierto.Yo estuve alli y 
le puedo decir ... ql1c jam5s se t1ahl6 de de 
sestabil izar al gobierno ... ' '' -

Andrós Marcclo S~da,dcl Grupo ~onterrey,en
trcvistado µor James Fortson. 
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r.ns empresarlos son un grupo de pres i.ór1 yue se ha muntenido e~ 

pectante a tos problemds más significativos de la vida nacional. 

Con Luis Echeverr~a ~lvarez, se dieron constantemente; se em

pieza a gest~r un proceso de desestabiliza~i6n politica hacia el 

gobierno, como ente del ~stado, por parte de los sectores m5s po-

1 itizados del empresíl.riado. l\sÍ pues anal.iz.:irem:>s el periodo ech!;_ 

verrista (1970-1976), para dejar asentados los acontecimientos 

m5s significativos de 5stc, claves en el an51isis. 

El proyecto de goüi.ecno de Luis Ed1evl.!rrla {I_,EA) est~1ba encaml, 

nado a poner fin a las disputas y divisiones producto del movi

miento del 68 y pnr;i ello requiere de una apertura democrfitica l1a 

cia los grupos desr::intentos con e] sistema •.. especialmente los j.§_ 
venes: ya desde ~Uti ¡Jrimer¿1s ~rocla1nas Jecia hacerlo ''no s5lo en 

nombre propio, sino en el de 'toda una generaci6n de j6vcnes' que 

irrump(a en el escenario naciona1 1••. 

Su idea era la de hacer aJ1anza con las clases populares ·'para 

la realizaci6n de un proyecto nacionali.sta que fortaleciera la i~ 

dependencia econ6mica''.Se ccntr6 en una mayor descentralización 

de la riqueza y la lucha contra la desigualdad social. Esto en 

cuanto 3 su proyecto de gobierno al cuu1 volveremos en su oportu

nidad a tocar. 

En cuanto al balílnce o sintesis t1lstórica del r&gimen ~enemas 

que Echeverria sube al poder en un momento delicado,donde se cue_:! 

tionaha el liderazgo hege~6nico del gobierno,dcbido al movimiento 

estudiantil del 66 inuy r~cicnte. A lo largo del peri.oda se hace 

notoria la de~igualdad soc\al y ello .igrava los desequili.br.ios r~ 

gionales, dando como resultado und marginación rural y el cre

cimiento urbano. Ect1everria emprende la llamada ape~tu~a demo~td

tica ,hecha notoria desde su campafia electoral, cuyo prop6sito ~s 

fortalecer la legitimidad del liderazgo del gobierno, y para cal 

cuenta con el apoyo de la movilizaci6n campesina y obrera. 

Al poner f¡n a la etapa del desarrollo estabili~ado,sc inicla

con il el famoso Desarrollo Compartido, que segGn estaria cimen

tado el una mejor distribuci6n equitativa del ingre~o nacio11dl. 

l.IPONAP,Las Gestiones Gubernamentales,p.70~Luls Ecl1everria Alva
rez''; DANIEL, COSIO VILLEGAS,El estilo personal de gobcrnar.p.20 ; 
JOSE LOPEZ PORTILLO,Mis Tiempos. T.I,p.339. 
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En cuanto a1 planteamiento politice, s~ da una mayor aportura. 

y como causa misma de ésta tolerancia gubernamental,se turba ésta 

con los sucesos de 1971 del jueves de Corpus 110 de junio): donde 

una vez m5s los estudiante~ son Lo5 involucr~do~. 

Par~ unos ,los m5s, el a~~que y discordia entro empresarios y 

gobierno (nosotros consideramos c¡uc m~s que el gobierno fue con

tra Echeverria !nisrno} se dio a raiz del asesinato (1973) del in

dustrial capo del grupo ~onterre~ E\Igcnio G~rza Sada,que rompe el 

entendimiento t5cito entre unos y istc. Au11ado a ello ,los cons

tantes rumores de incst~bilidad, de tcrrorlsmo, de secuestros y 

asesinatos en todas dtrecciones, hacfn que la tma0en gubernamen

tal fuera deterioracta 2 . 

''La ctisis econ6mica intern3 y el rcsqueLra~an1iento del slst~~ 

ma monetario internacional, determinan en 1976 la devaluación .del.) 

peso ~rente al dólar'', despu~s de mantener la misma paridad en 22 

afio~. Los Gltimos meses del r~gimen estfin caracterizados por una 

confusa ola de rumores contrar¡_os al pce5~<lentc y gobierno: pero 

este hace honor al ejecutivo f11ertc de plenos poderes : Expropia 

grandes superficies privadas rurales en Sonora y Sinaloa; entre 

los afectados se enc11entra un politice pantsta que con el correr 

de los afies ha marcado una nueva era par~ Sll partido, nos referl

mos a Manuel de Jesús Clouthier. 

En el plano internacional, el mandatario fue el redentor de 

los países tercermundistas y sus derechos;propuso en las Nocion~s 

Unidas la Carta de los Derect1os y Deberes Económicos de los Est~ 

dos. 

~lgunas medídas desfavorecieron el car5cter supuestamente con 

ciliador del presidente: el apoyo al régimen socialista de Chile, 

que fue contrario al empresario nacional 3 

Es innegable que la imagen del presidente estaba no acorde con 

lo que los empresarios deseaban encontrar. El consabido populismo 

J:ltif>J1.\'..\':ºP. cit, p. 79. 
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del mandatario contravcnia a los intereses de los empresarios 

esla fue und Je lds causas más importantes y significativas del 

deterioro de Jas rcla=:oncs 4 • 

El desarrollo compartido postulado por Ect1~verria, estaba stm

pli~icaGo po:.- una estratP.:9ia t.:i.p3rtita global, o sea l¿i institu

cionalizaci6ri de un marco de configuraci6n ''del consenso entre e~ 

presarios, el gobierno y las principales organizaciones de los 

trabajadores''; este pro~·ecto dio origen~ ld Comisi6n NacionRl Trl 
partita (CN.f). 

La conflictl.va y crac entre las relaciones emprcsar¡o--cst~t~ 

les se consideraron mwy pol&mtc~s en e~te ~criado. Sólo nos ~crc

riremos ~ 10s conflictos ~· acontecimientos m5s tmportHritcs que se 

dieron en el sexenio, ya que no es la meta de esta tcsi s h,~blar 

del echeverrismo como una obra de gobierno en todos los ~mbl.tos , 

sino dar a conocer la presi6n a la q~c se vio calibrado el siste

ma y la lur~;1 politica ~ l~ que zc tuvo que enfrei1Lar e11 especial 

el prcsidcnt0 r.uis Ccheverria Al~arez. 

l.PRll~C1PAL~S CAUSAS: 

Alberto Argüello Grunstein6nos dice que las c3usas de la ofensiva 

empresarial se fijaron ante Luis Echeverrí.a (LE/\ a partir de és

te momento) en :1.-Ruptura del diálogo Estado-empresarios , que 

4.La palabra poulismo est5 referida a "aqu~llas fórmulas politi
cas por las cuales el pueblo,considerado como conjunto social ho
mogéneo y como depositario exclusivo de valores positivos, especí 
ficos y permanentes" es lQ fuente <le tltencioncs de parte del Es~ 
tado:NORBERTO BOBBIO,"Populismo",en D.iccionnrio de política,'I'.IT, 
p.173. JOSE FERNANDBZ S~NTILLAN, en su Politica y Admirlistraci6n 
PGblica en Mixico, nos dice que el populismo scfiala caracteristi
cas que reunen los regimenes politices latinoamericanos:l.Movili
zaci6n de masas en torno del Estado, teniendo urlil figura carisrnfi
tica como centro;2.llay similitud entre los intereses populares y 
los objetivos gubernamentalcs;3.Debilidad de las clases de manera 
politico-ideol6gica para presentarse con sus principales plantea
rr.ient:;,:::: O.:i'::.C :::;;.:~ 0r9ur,;M1..::i.u11~:.¡y,.+."ccipital1zac1on de la fuerza.
popular para llevar a cabo programas nacionalistas'',p.42,nota 6. 
5.MA'l'Ir...or. Lm-¡;;., "Lo.s empresarios y el régimen político mex.icr1no 1;en 
Estudios Políticos (Los empresarios),v.3,1984,p.28. 
6.Nueva perspectiva empresarial en M~xico (1975-1980),tesis prof~ 
sional,pp.86,98,103,107. 
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fue desde 1970 a 1973; 2.-Pérdida de confianza de 1974 a 1975 ;y, 

1. -Vir<lje al comnnisrno en 1976, basado en el radicalismo agrario; 

]~ devaluación d~ 1976 ya que la moneda se devaluó en más del 100 

% , y el encono verbd1 cntr.e empresarios del norte y gobierno. Es

tas hipótesis son bastante aceptables,si consideramos la infini

dad de formas de presión que el empresario gest6 desde e?. inicio 

del régimen. 

LEA consideró de suma importancia a la empresa para su proyec

to de desarrollo compartido y ello cxigia una conducta diferente 

del c~presariado, atento sobre todo a ésta
7

. 

El papel de LE~ seria significativo, ya ql1e deseaba que aume~ 

tara el intervencionismo estat~l en la orientación econ6mica~ l1a

cer una reforma fiscal que afectara realmente a los ricos; real! 

zar una reforma edu~ativa y subrayar el nacionalismo; pero su fal 

ta de contenido real y concreto desfavor~cieron aquéllas que ata

c6 ''y ~e enfrentó a la iniciativa privada, ~sta sdc6 sus capita

les, inició sus campañas de chantaje anticomunista y propaló rum~ 

res'' y toda una serie de pol~micas sobre un supuesto coup d'Etat 
que facilitara la reelección de LEA. 

Algunos motivos que originaron la ruptura: la excesiva con-

centraci6n de la riqueza, el endeudamiento externo; un alto gasto 

pGblico irracional: corrupción,etc.,que terminaron por devaluar 

la moneda 8 • Las protestas de parte de los empresarios, sobre la 

socialización del sistema~rio es menos cierta que en otros ámbi

tos de la iniciativa privada había (en ellos) .... conciencia de los 

riesgos que ~orrían 911 • 
Las causas ir.ternas de la estrategia econ6mica de LEA fuero~la 

realización de algunas medidas (como las leyes par~ promover el 

inversionismo.mexicano y regular la inversión extranjera,o la Ley 

de Transferencia Tecnológica,ctc). En el año de 1971 se dio aper-

7.JOSE R.MEDINA CERVANTES,El Estado mexicano entre la inveraión .•. 
y los grupos privados emprcsariales,p.107 .. 
8.GllBRIEL CllREllGA,Los espejismos del desarrollo,p.215. 
9.CllRLOS i\LVEllR ACEVEDD,70ños.CONCl\Nl\CO,p.197_. 
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t11ra n un periodo transitorio atónito y estancado:ya desde 1972 a 

1975 fueron de gran acción, fortaleciendo el _inte""vencionismo e.::! 

tatal, limitando a las trasnaciort~leti e incrc~cntar 1~ producción 

industrial lQY un equlli.brto ~~obal ví.=r reforma :is~a!. 
El 1973 hay un deterioro del aparato productivo que se tradujo 

en inflación, ''alza de precios y salarios,dificit en la cuenta co 

rriente: excesivo circul~ntc; aumento del endeudamiento externo y 

elevaci611 del gasto p~blico''. A ello hay '¡11c aunar los factores 

desestabi.li.zadorcs de ín<lolL: pol ltic~1, que agravó la fuga de capj_ 

tales. Adem5s se suscribió 11n convenio con el Fondo Monetario In-

ternacional (FMI). 

Otros aspectos de la política ccl1evcrrista fueron los de:mode~ 

nización del sector agrico:~1 ¡ la racion~lizaci6n del desarrollo 

lndustri~l. Ambas [avorcccdoras del empresario, por la lcgisl~ 

que para cll.o implernent6. 

En ~l. sector agricola el gobierno ''adoptó una polftica de fo

mento'' cons1ster1t~ ~n J~r ~3ci1id~des ~ 12tifur1distas y empresa

rios agricolas por medio de cr~ditos, subsidios, rehabilitaci6n

de tierras, infracstructura,etc., p~ro tambi&n se dio la imagen 

de que la reforma ayr"1rLa continuJbu; to.:.!::; hi.:~'.:> 1n?ns,1r en las CO_!:!. 

tradiccioncs del mandatario, ya que 1,1 ''acción del Estado,concre

tamente refuerza la propiedad capitalist~ y tiende a que el proc~ 

so agricola se desenvuelva en las mejores condicione~:para el em

presario -por un lado: sin embargo, en 1972 entra en· vigor la Ley 

Federal de la Reforma ~3raria (adcm5s de la L~y de Aguas a nivel 

federal) y ''se fortalecen los instrumcr1tos de cr6dito al campo y 

se establece el seguro de vida campes1no 11 ·' 

Por lo que toca al sector industrial, se impulsa el avance en 

este rubro sustituyenrlo las importaciones de los bienes interm.s_ 

dios costosos; se da auge a los productos energ&ticos, siderGrgi

cos,petroquímicos, supresión de subsidios y de ciertos privile

gios. Se buscaba la mexicanl~aci6n ind11striat, ello cerraba el 

paso a la inv~rsi6n externa y restringia las pos1b1lidaóe~ J~ 

ciedad entre empresarios nac1or1at~s y f0rjncos {como sucedi6 con 

J\lemán). 

La base de &sta ~olitica cr~ la de convertir a 13 cmpresn pri-

10.IPONAP,ibidcm. 

11.JESUS llERNANDEZ HERNJ\NOEZ,l,a polític~ del Estadu 111~xicano, p.6, 
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vada con cimiento en los empleos y con el los a l,.1 postre se lo

gr3ria mayor y s61ida economia nacional. ~qu( entr~ uno de los 

problcm~s con los empresarios. 

La supcditaci6n de 01npres~rtos nacio11<~le5 al capit~1 monopo

lista trasnacional en l.:1 monopolización dependiente. Esta estrat~ 

gia desafortunadamente para 1,sA no fue co11cre~iznda, debido a las 

constantes rc$tricciones sobre la empresa priv~da existentes y 

que contribuyera a la crisis de credibilidad y dcsconfianza 1 ~rcro 
la importancia de los cmpn:sarios, nos da "cuenta de la f.u'2r2.:i 

tan grande que tenia (sus) empresas desde los inicios del sexenio 

y en base a este pndcr determinar el ava11ce que ellas tuvicron

mientras el pats 13 "reg1stra\Ja un desequilibrio en el sector indu~ 
tria l. 

La politic3 interior irnplic6 la caída et1 picada del ~ªgimen,d0 

bido a las reprimendas hechas a vurios sectores de la socieda<l:la 

apertura politica es cuest1.onada cuando el 10 de junio de 1971 se 

atribuye al Je(c del Departamento Jel D.r .. ~l~~nso MRrtinei Oomi~ 

guez, la responsabilidad de los sucesos acaecldos tal día. 

T.rl prensa perio<listica era ''cada dia m5s audaz ... desde que (el 

cLtado dia) de 'Corpus', el r&gimen cxpres6, oLLu vez con ~io1en

cia ..• quc no permitiría manifestaciones como las del 68 14 •• 

Una de las visiones de los hombres más alle:¡ados a LEf'I., Lópcz

Portillo, era la siguiente:''Los tientpos anunciaban su dificultad 

y se veia venir la tormenta :la inflaci6n, alimentada por el exc~ 

so de d6lares en el rnundo ... habia roto sus amarras ... el comercio 

internacional y el sistema mofietario se desordenaban •.• Loa bancos 

apoyaban a sus gr11pos de empresas y concentraban su interis ~n 

§mbitos ..• rentables ... y la especulación. La inversi6n extranjera 

controlaba oligopolios ... '' y adem~s ''los grupos financieros .•• ar

güian que el Estado limitaba a la iniciativa privada eficiente y 

libre" 

'IawUi.;n L:. .i.nfl'.!ci0n • causada por el desequili..bri.o de la ba-

12.JESUS HERHl\NDEZ HERNANDEZ,op.cit,p.l9. 
13. J ESUS HERNANDEZ HERNl\NDEZ, op. ci t, p. 24. 
14.JOSE LOPEZ PORTILLO,op.cit,p.351. 
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lanza de pagos y el d6ficit de la misma, hacian que el empresario 

exigiera ''apoyos a inversiones y subsictios en infraestr11ctura,bi~ 

nes y servicins b~si~os pRra el ctes~rrollo 1 ' y denunci~han lAg pr~ 
. iS siones sindicales a favor de mayores salarios 

Como se constata.los pro\Jlemas fueron en varias direcciones y 

Sería:muyr difícil hablar de estos, ya que ello no es la finalidad 

del presente, sino.la de mostrar en qué momentos el empresario n~ 

cional, en tiempos de LEA, crea las condiciones precisas par~ ser 

denominado o considerado como grupo de presión y cu3les fueron-

sus vias de presión ; es decir, la prensa, el rumor,etc. P~ra co~ 

siderar si en reali,dad hay cohesión ,como grupo de presión, o si!.!!. 

ple co~venio en &~ocas contr<lrias a sus intereses, como lo seria 

el periodo de I.EA. Por Gltimo, las principales causas se dieron 

desde antes de la toma de posesión de 1.El\, y que éstas sólo fort!!. 

lecie~on y tomaron forma con el famoso estilo de gobernar del ma!!_ 

datario, que hizo dar media vuelta a 1os empresarios ante el Esta 

do mexicano. 

2.CONFLICTOS Y RUPTURh. 

Desde su toma de posesión , en su discurso de protesta.Luis Ech~ 

vcrria, dejó sentir un lenguaje áspero y retador contra aquillos 

empresarios desconfiados: '1 Quienes pregonan que primero debemos 

crecer para luego repatir, se equivocan o mien~en por interis~~.·1 

Se podria decir gue pronunció un ''discurso conceptuoso, entusia~ 

ta, lleno de promesas y buenas intcncio~~s''.Con algunas políticas 

como el alza de precios del azúcac, se llegó a temer, por parte 

del empresario, la nacionalizaci6n de los ingenios azucareros más 

importantes18 

Otro problema, desde el inicio del mandato,lo crearon las mani 

festaciones de junto (1971). Todo el sexenio fue importante ya -

por las manifestaciones populares, los discursos contradictorios 

del mandatario, la desconfianza empresarial, el terrorismo,etc.T~ 

do ello contribuyó a que el sexenio fueca especial. 

15.JOSE LOPEZ PORTILLO,op.cit,pp.366,367. 
16.Cl\RLOS TELLO,La política económica en México 1970-1976,p.41. 
17.JESUS SILVA HERZOG,Mis Gltimas andanzas,p.321. 
18.JESUS SILVI\ llERZOG,op.cit,p.327. 
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El 15 de diciembre <l~ 1970, en la revista Solidv~idad del Sin-

dicato de electricistas, se afirma el apoyo a la determinaci6n de 

LEA quien ''conden6 la venta real izada por empresarios mex icano~1 

de sus negocios ... «a mo11opolios extranjeros. Un mes antcs,cl rec

tor universitario -Pablo Gonz&lcz C~sanova- había soli~itado la 

amnistia a los dirigentes del movimiento del 68,cosa que los em

presarios recibieron de buen agr~~o y~ que sti confia11za errl s6li

da aparentemente. ~unado esto al a11tecedontc de i~ posible temer! 

dad de expropiación de los ingenios azucdreros, al ser: ¡:¡;..i1 infun

dadds sus sospechas los eropre3arios consideraron ¿1 I.RA sir. un<:t P.<2 

sible mentalidad expropiatoriA~ 
El hecho de que no l1ubiera inter6s cxpropiaturio no impedi~

que los conflictos y discordancias ~e di~r<ln. El primer cnfr~nt~

micnto verbJl entre empresarios y gobierno se dio en ~icícmbre de 

ese año inicial (1.970). EL mandatario cnvi.ó unri inici:1tivct .. ?l Co!:!, 

grcso de l<J Unión para que se ref,.Jrrnara e l11cieran utiir_·i.c.111e~ ú L.J. 

ley en materia tributaria: esto impl1c6 ''i~terruinpir el di5logo''. 

El proyecto de la Ley de la Rcform~ Agraria favoreció G] campo 

de é1cción del empresario. La COPl\R~\EX por conducto de su preside!! 

te (Roberto Guajar<l~ Su5rcz) consider6 quo s0 estaba viol~r1do una 

de las leyes ~~l siste1na na cscrLtns, pcr3 si respetadas por los 

mandatarios: que ante todo proyecto se les consultata anticipada

mente. Consideraba también que lil actitud del gobierno era monop~ 

lizadora, al momento que snlicitahan se les abri{~J-an las puertas 

de la participación. 

Ante esta primc:r,1 posicíón 1,FJ\ ,contestó en los prim0'ros meses 

de 1971 (febrero), diciendo que 10 COPARMEX no actuaba desintere

AR~~mente ya que ''Yo nunca he escuchado a usted, sefior licenciado 

(aludiendo al reprcse11tante de la COPARMEX) hacer un~ manifesta

ción cie desaprobación f rcn te a los empres ar 1 os ... que venden empr~ 

sas a) extranjero'' y aconsejó al Iid2r empresari~l: que ''debe 

estac recomendando, 1n5s que co11 ~riLi~as injustas ~l gobiQrno ... " 

debería inducir a sus represcntado~3 a "v0l a~: por los i nt.cr.fJses PE:. 

19.CARLOS 'l'ELLO, ibidem. 
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tries'', representados por cada empresa naciona1 20 Se nota que 

las opiniones empresariales no van dirigidas al Est~do, ~~no que 
se di.:::i9en j¡.JCi.lJ t:;,_, repre::,ent:ante, hac1a el. Jefe del e]CC'.Jtivo d!:. 

" bido a Sll l~r1qu·•JC p~p~lar-rcturrnista~-. 

Lns organ1zaci0nes empresariales considera11 

llegar ;1 un acuerdo, para mantener un diálogo entre los Jos sec

tores lp6blico y privado) can la finalidad de conocer los proyec

tos y planes que no afecten la .lpcratividad de la empresa priva

da. Otra preocupación dc:l crnprcsartado era la apertura y Ll pcisi

bil idcJ::i de una futur.J rcform;:1 µ,.Jli.tic<l, el lo t:..·aduc1do en movi

mientos populares en los sector~s medios, que en el afio si~Jiente 

desencadenarla una fuerte rcprc!;i6n 22 

En junio de 1971, el dl.a 10 Día de Cot·p:..;~, s~: llevci. a cabo la 

represl6n de ~nd manifestación cstudiant1: v con este se poni~ 

entredicl10 el d iálrnJO que el pre~í.dente ':-i.:s':.~ía promctido.Silv.:l lle_: 

zog, rlice al respecto de éste dí;1 tan polé1'11c-.::;: fue· uni1 "n•anife~-

confli~to neoleon6s !1abia terminarlo tiempo 311tes ''.n~s parece que 

lo 4ue quer.ian los muchachos ..• era pasar lista de prt:sentes .•• " y 

~alin..-nn de·~ Ca.5..:u J0 Sa11Lv Tomás nasta San Cosrne ,1 lw. tiormal de 

maestros y fueron reprimidos por individuos i1niformados y discl 

plinados. Posteriormente se supo que fueron los lfalcone6,"tr~baJa 

dores de la Oireccl6n de Limpia del Depart~mento del D.F2 J. -
Echeverria diria más tarde en su II Informe de ~obierno qu~ el 

citado dia ''un grupo numeroso de personas ... iniciaba una manifes

tación ••. que fue disuelta por grupos de choque ~rr~ados ..• Estos 

hect1os merccic~on la condena de todos los sectores'' y de quienes 

habia de velar la integridad y seguridad pGblica. Asi LEA se lava 

balas manos con respecto del conflicto suscitndo 24 -

A n1ediados de afio una revista empresarial -Etpan6ión,en su nQ 

mero de jl1nio 16- hizo un balance económico, la cual resumia que 

20.CARLOS TELLO,op.clt.~.47. 
21.AMERICO SALDfVAR,Tdcologla y pol tica del Estado mexicuno,p.84. 
22.Cfr.SAMUEL LEON, 11 Movimienlos soc ales en M~xico (l~G8-1973)~cn 
Estudioc Políticos (La sociedad civ l),v.3,84,#2,p.14 y ss. 
23.JRSUS SILVA HERZOG,ibidem. 
24 .CARLOS TELLO,op.cit,p.51. 
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hasta 1972: esto tr.itó <lf' crear oµtim.tsmo en el e¡tipresariud.o. 

Con DnV~riuriclad ,el 20 de cneri) _!e 1971, lü tOPA?.Mf·:~: entccgó 

a r.Er~ stis opiniones "al proyecto de l.J. N11ev.i Ley Fcdecal de l1t·fo.E_ 

ma l\grar!:l", En el l~1 ~on.:-;1ricr.1ban que e: sector. privado era y de

berla ser el rcspons.ible del d~sarrollo soclo~conómi,·0: 1:·~~to lo r~ 

corrl~ron en 01 ~omento opn~tuno al hacer el citado bJ\ancc. 

LE~ trató de negoci~1· ~on los emprcsari.1s y o~to se refleja en 

las intervenciones qu-:· tuvo 511 sccrt:t,1rio de Haciend.1 (llugo B.Ma.E_ 

g5in), En ¿1hrd de 1971, :-\arq.Íin J.-1 .1 conocer:- la n~:cva P'--'li 1~lcil 

econ6mica ante los tln11queros on su XXXVrI Cor1ven~i6n; h~ciendo &~ 

fasis .~r1 lo siguiente: evitar lil depcndcnc.a cxt~rn1; dar rn~s y 

maynras recursos a 1:1s r·~qioncs empo!Jr0cicfas; y,l.1 dcscentta~iz.i

ción 1nc1u!;trial. 

Por se ludo, Fct1c~verría en Ch1h1~at1u(1 .:1nlc los nagl!Jtes del gr~ 

po Chi~:t1~11ua, din a conocer el modelo de ernpresürio que 11ecesitR-

hacia el 

proceso n<lcion.--il ~es 'iectr no crn política). Su d<.?ber secá 01 ser

vicio social p~r~ un roayor nivel de vida general; describió como 

ideal de este tipo ~l mag11ate propriísta Rafdel Vallina (padre de 

E)oy Vdlli1lal, )'R c¡ue ~amo &1 los empresarios debcrian desechar 

la vieja mentaJidad d~ lucro y enriquecimient~ indi~idual o ~ru

pal; ad..:rnás de que el empresario ''echeverrist.a" ten;h-ía que ser 

de cspii: \ t11 modc-rno
25 

I.a opinión del cffiprcsi&rio en todo momento se rlejó sentir, '"orno 

succdi6 c~da 1 da mayo. En el de ese a~o Mdnuel Espinosa tglesias 

afirm6 que estaba sat1s~ccl10 del movimiento obrero y declaró que 

la b~nca no era privada, y~ q11e era una banca nacionalrpero 110 P2 

dia scc t1a~icn~! y~ ~u~ el Estado no influia en ella por no ser 

pL·opit>tttrl&~ 
Una vez mis, en octubre (1911) el ltdcr a~ !n CCPARMEX (Guaja~ 

do Su5rez) dijo que el rstado no estaba apto ''de capacidad econó

mica ... parQ resolver problemas de inv~rsión en obras do infraoa-

25.GASTOI~ GARCIA rANTU,PoJitica rnexicana,pp.9,15. 
'.'?6.G~S1'0N G/\RCIA Cl\NTU,op.cit,pp.23.26. 
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tructura'', por lo t~nto ello hace q~e el empresario se interese 

por la creación, por la productividad vista en la infraestructur~? 
Estas manifestac1or.~~ ~~ las v0~0~ns empresariales, como repr~ 

hacen y han hecho 

"siempre po1ltica· pero de 1n<'l.nera velada, no legitimada y no inst2._ 

tucionalizada; para ello se valieron de canalcs,de contratos y de 

'mecanismos de consulta' ~i~s o menos informales'', ~tte abrlóronles 

las puertas a 1'los m~s importantes centros de decisión del Pst3dO 

y a los m~s conspicuos dirtgentes de la c~pula burocrAtica''. 

En el ¡1eriodo ecl1~verrista primero se• dio como ''unJ acción ... 

(de) grupos de presión" cuyos resultados fueron: reacciones inde

pendientes sorpres\va~; y de oposici6n; ~ctividnrl informal; y, re

(orzawi(·ritu de las org~ni7:icio11eH emprcsarlales. 

Una segunda caractcristica d~l (leriodo fue !n ~cci6n de cldse 

y la tercc1-.1, lo fue la niovi1i..zación soci.1l en los últ1mos años: 

esto s.egú11 Mat i l(le 1.una y Ricardo 'I'irado
28

• N•J.':iotrof; co:1si.(lcrrl1nos 

esta posici6n y~ qu0 reconoccrno~ que los conflicto~ s·~ dicron

desde los inicios d0l sexenio y qui~ siguifrrGn un curso ~uy cara~

teristico ~· anSlogo a las crisis e~o11ómicas: pri..raero,se sentaron 

lns bases del corlíli~t0, ?~r~ r·~~·ir ~ la ruptura en su mayor cx

presi6n ; y ,por último, el desfase de la <l=ci6n dci oposición en 

vista de La futura permuta de adn1inistraci6n. 

El terreno de conflicto so fue labrando durante los primeros 

dos afies del mandato, hasta qu~ en 1973 estalla el crac; la crl

sis con el asesinato -muestra del terrorismo incontrolable-,y por 

parte de la i1¡cficacia del gobierno, del emprcsar~o Eugen~a Ga~za 

Sa.da.. c.apttá.tt de.f'.. gJt.upo Mon.te".'tl!.if. 

La muerte del magnate fue lln punto de transición donde la algJ:. 

dez sú inicia descontroladamcnte: muestra de cl¿o lo será la reu

nión misteriosa de Chipinque. 

Abriendo un paréntesis que se hace necesario, hablaremos un p_z 

co del gabinete i1l~~i~l d2l ~~n~~~~rin: va que como se nos ha he

cho costumbr0 menci0nar algunos m~embr.os ligados a los empres!!_ 

27.G~STON GARCIA CANTU,op.cit.p.108. 
28. 1'La politizaci6n de los empresarios (1970-1982)~~n JULIO L~BAS 
TIDA (COMP),Grupos económicos y organizaciones empresariales en 
México,pp.420,421. 
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Emilio Osear Rabasa, que ocupó la ccl1·tera de Rclaciones,era d~ 

estracci6~ ¡lorfirista y m5s accrt~damcnte l1uertista;Jorge Ji~~ncz 

CantG, sccr~t;1r10 de Salubridad, ligado nl grupo Tolteca canjur1t~ 

mente co11 Gustavo Baz Prad¿1; Victor nravo-~huja , de hacendados 

oaxaqueños. El cÍn imo de negoc L:n con los eir.¡;resar los, llegó :il C2'!_ 

tremo de que fue invit~do de honor ¿1 l~ toma iin poscsi6n el magn~ 

te Hen\y Fu~d 111 • Tambi6n se ~io el C3SO ~P ~llP alg11nos em!Jres~ 

rios tuvieron astucia r~ra colocarse en aitcs c~rg0s adr1inistrdti 

vos como :Jo5i Campil[o y Ju~iJ lli61~6~f1l~ 9 .Esto hace muy contra 

dietario el scnlir y.el Rccuar dQl prcsid~r1te. 

En o<:.n;s rubr ... ~.,;, :os crr.r~r0s3ri0~ in;, .. ;,irnn una c.im-p,1ñu :h.: ::;;uy~ 

renciu~~ !1a('i.:i el gobierno. Manuel f.spin(_,.sc.1 ;(3lcsias,li_dcr d<:"' 1c•s 

banqL10ros de ~6xico, Aconse~b que ~ntc el ~nminente dcsempl.eo se 

imple111ontarar1 ~ct1v1da<lc~ 

mo lu tur1sti.cCJ, 

~é .._-¡ i...:1. ' li1~• i:-...Oi 

Para ello 1.1 co~.1i~ión NacJonul 'l'ri.¡.•JLtita. ct05 seis cor:.isi~ 

nes: productividad y dcs:cntralizasi&n: desempleo y cap~citaci6n: 

maqulladoras y exportación; vivícn'.iu pop1:1a1; y contaminación del 

medio ambiente. L-1. gran may:Jría de éstas,fueron pensadas para sa

tisfacer la demanda empresarial. 

En diciembre de 1971, se prescntil un proyecto de rc[orrna o lct 

fracción XII del articulo 123 constitucional.Se pretendía que los 

empresarios pro¡Jorcionaran hahita~iones a sus trabajadores (viejo 

ideal desde 19i'";'). EstJ iniciativa fu0 producto de la Comisión N~ 

cional Tripnrt1t~ (CNT), y se bas6 en 11n fond~ econ6mico adminis

trado por los tres s>-:-ctorcs {gobierno federal, trilbajado1·es y em

prcsa~iosl: ~si n~cia el Fondo Nacional de la Viv1end~. 

Tamb1ón se re(orn16 la Ley Feder,~l Jcl Trab3j~, ~a~~ ello romn 

producto de ;JO diáloqo entre las tres parles reun iclas en el seno 

<le la Ci~T · 

29.Sl ~se dt'Sf:il saber los antecedentes y arraigo de los funciona
rios de estracción empresarial cfr.,DANlEL COSIO VJl,J~~G~3,El c~Li 
lo personal de gobcrnar,pp.18,22,23. COSTO VJLl.EGAS,La sucesión~ 
Des en lac0 y pcrspcct ivas, p. 71. Y DUQUE DE OTH·\M1'0, Fam i 1 las de Mé
xico, p. 425. 
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Uno de los p~op6silas, tal vez bien intencionados del ~re&i~2~ 

te, fue que la inversi6n extranjera se SU)etara d l~s line~

micntos de sus hom6logos mcxicanos;6sto podria generar una mayor 

productividad con los lineamientos qt1e regirian a aqu§lla:como el 

de que se diera preferencia a la mano de obr~ nacional y los 

ejecutivos nacionales se 1es brirnlrrt>an las mismas oportunidades 

que los extranjeros; que el capital for&nco estuviera supeditado 

en menor cuantia al mexicano; que se diera un intercambio tccnol~ 

gico y se adoptur-an técnicéts avanzadas desconocidas poc el capit~ 

lista nacional. 

Esta palitica fue juzgada y reiterada el ~8 de abril rlc 1972 

por el Comi:é Empresarial Estados Unidor;-Méxicc. fue al parecer 

del e1npresario una buena medida, para iniciar asi una industrial! 

zación de .1t.:t0snficiencia y de competitividad al momento de expo!. 

tar producción. 

un; de los desacuerdos a los que los empresarios tuvieron que 

hacer trente, lo !~0 ~ laa estrechas relaciones que se vislumbr3-

van en el horizonte con Salvador Allende,mandatar10 ~l\ileno~ 0 . 
La situación se inici3 tirante, ya que también el nmblente de 

asaltos,secuestros y acto8 de terrorismo era poco favorable a la 
I 

imagen de LE'". 

En su JI ln[orme LEA ind1c6 la actividad correspondiente a los 

empres~rios~desarro!lar sus ~ctividades con responsabilidad nacio 

nal. Uno de los objetivos de T,f.P. era de establecer diálogos 

tanto internos como externos. las relaciones con Ct1lle estartan 

basadas en la solución reciproco ctc los problemas entre los pa_i 

ses. Adem5s del estrecho lazo con Allonde,LEA foment6 el estable

cimiento de relaciones con la Chin3 socialista: politicas proyec

tadas hacia la unldad nacional deseada por él para crear un fren

te ante los i~tereses ~~Lranjcr0~ sin importar ideologias 31 

Más o menos este era el marco que se dio antcg de la llcgadd 

de Allende a M6xico. A fines de afio lleg6 Allende e11 visit~ ofi-

30.Cfr.S~LVADOR ALLENDE,''La revoluci6n ~acial y las universidades~ 
en Ensayos latinoamericanos,p.81.HENRY KISSINGER en Mis memorias, 
nos habl~ del a~censo de Unidad Popular y de Allende,pp.455,ss. 
31.C~RLOS ARRIOL~,Los empresario~ y el Estado,p.71, 
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cial. En un discurso de LE~ a Allende, le manifest6 gue habiJ re

definido el rumbo de las instituci.one:s y ya estamos ·"dispuestos a 

llevar adelante las demandas populares que por varios afios queda-

ron ... postcrgadas'1 y parte de 6stc plan incluia las fuerzas 

progresistas. Al~unas respuestas al discurso cchevcrrista, fueron 

de que "Somos -dijo Allende- países en donde e] gran capital fl 

nanciero busca, y encuentra, por La complacencia culpable muchas 

voct•s de gentes que no guie:rl~n entcw1cr 
0

st1 deber patriótico ... "r._:: 

to fue un golpe fuerte para los empr~sarios. 

La virulencin fue in crecendo, cuando Allenrle se prescnLfi en 

provi.nci::i (GuadalajaI:"a,en su uni.'.·crs.idad} 1 1¿1 respucst.1 f11e dur<• 

'
1 ochenta asociaciones empresariales'' neoleoncsJs, de Puebla y ci~ 

d~des nortefias, m~nifestaron -via prensa escrita- su ceprobaci.6n 

sobre la llegada del m~ndatario cl1ilcno 32 

Se5alaban que s6lo reconocían la investidura protocolaria,pero 

rcch.:i.:.:.Jb:3n el rrin-ot1nism0 r;ue p1:ot0ndírt ::ic.,'lbar con la vida libre en 

un pais hermano. Exhortar1 al pueblo chileno, algo poco 16gico, a 

que se sobrcpusic~~ '''frcr1te al estatismo 1narxista que tiace pe~ 

der a los pueblos su dignidad, la alcgrin de vivir y ••• su lihcr-

tad' ". 

Misteciosamente los empresarios l l.Cercs de la CONC1\Nl\CO, COtlCf: 

MIN )' COPARMEX el dia 13 de diciembre (1972) manifestara~ no es 

tar del lado de ~llcndc idcol6gi~amente: empero, le reconocian su 

dignidad y limpieza politlca y hu1nana. Los menos manifestaron que 

el gobierno y ante todo LEA se allendizaban e insistieron gue se 

debla scqui.r el camino trazado por don Luis: al no seguir n1.nqGn 

modelo especiJl. 

Arriola nos dice que el manifiesto era la antesala del enfron-

tam1cnto y que ~ble ~8 daz:~ ~~ 1 ~=pectes~ ~nliti~a fi.scal: poli 

tica obrera¡ papel estatal econ6mico; y,las mcdia~5 de apecturd 

politica sindical independiente 33 

En cuanto al estrechamiento con Cl1ina, las relaciones se esta-

32.SALVl\DOF. l\J,J,ENDE,op.cit,p.85.Cfr.lJ~~JEL COSTO VILLEGl\S,El esti 
lo personal de gobernar,pp.97-103. 
33.Cl\RLOS l\RRIOLl\,op.cit,pp.7,-77. 
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blecieron como una de las políticas externas plantcad~s por LE~,y 

adem5s porgl1e fue el primer mandatario latinoamericano que la vi

sitaba¡ sin olvidar el antecedente de que M~xico apoy6 a Ct1ina an 

et las Ndctones Unirlas para que ingresara 3lli 3 ~ 
Al parecer cata medida des~r·:ocup5 dl e1nµresdrindo, pero como 

hemos observado no fue asi con C!1ilc. Volvi~ndo J los 4 aspectos 

a los que el cmprcs.Jriado y el. gobierno lleguron.sc dieron l.:is ".!! 
gociaciones óptimas con respecto a la refor1na fiscal y los sala

rios. En cuanto al papel estatal en la economia, se dieron algu-

nas reacciones que se espe~atJan tanto del bando trabajadcr como 

del empresai·ial. f.l prr:tPxto, la inseguridad social por los asal

tos ,secuestros y ases1n~tos; ~si como las declaraciones de lide

res obrero~. 

Ante este clima de dc~confian;:a y grdv~dad,uno de los dirigen

tes más virulentos renunci6 a la dirigcncia de COPnRMEX. Guajardo 

Suirez (mayo 1973) dcnunci6 que para ''algunos empresarios el sig

no de los tiempos no es la apertura en l3s ideas, sino por el con 

trario la regresión'' ac ~lgunos ~:nprcsarios que ''rayan en la in

transigencia por no decir que en el soicidio de clase35 •• 

Las cámaras de comercio al reunirse negaron un paquete de me

dida5 anti.iCJfldcio11arias del gobterno, ya que no incluía una ade

cuada orientaci6n al consu~irtor; m~yor participaci6n estatal y un 

firreo control de precios. Esto no les convcnia, pero la reacci6n 

no vendria directamente d~l gobierno, sino de los lideres del Con 

greso del Trabajo (CT),que calificaron las acciones de los comer

ciantes como de fraude. 

Se estableció un control de precios y de calidad más riguroso

y medidas para la protección a] consumo trabajador; entonces LEA 

dijo que el aumento de precios no alteraba el equilibrio económl 

ca y dejó en libertad el alza de precios. 

Consecuentemente, las dec~araciones aumentaron y con ello los 

movimientos sindicales ofic:iales e independientes (6sto filtimo-

34.DANIEL COSIO VILLEGAS,op.cit,p.104.Cfr.HENRY KISS!NGER,op.cit, 
pp.12G-4~7,s0L(~ ldti r1egoci~1ciones de Chtna ante Naciones Unidas. 
35.CARLOS ARRIOLA,op.cit,p.78. 
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cre6 problemas al corporativismo oficial sin duda). A Echeverria 

se le escurria el control sobre los grupos de poder ,que estaban a 

punto de ehllllición. 

Uno de los colmos fue q&1c los empresarios y algunos dirigentes 

a la inversión y/o financiar proyectos dcsarrollistas. 

Las declaraciones de los empresarios (ueron di versas: en su mE_ 

yoria disccetas como la ABM, la CP.i::ACINTRi\; otr.as,conciliadora e~ 

mo la CONCANACO y CONCAMTN. Sin embargo, las asc~iaciones de pro

vincia fueron m~s ásperas y agresivas. Er m5s do los casos se lla 

m6 a la sensatez por. p3rte de <llgunos l.ideres n~cionalcu:Jl1011 Sfi~ 

chez-Navarro y Pe6n incit6 a la cordura, ya que se acusab~ de que 

los _funcionarios pGblicos retir~·:on enormes sumas de dinero rumbo 

al extranj·~ro y 01 ln dio la 1mpr(';;ión " de que> el prop6si_to de 

Echcverría, era acabar, E!O cierta medida, con Li '!nicidtivd Priva 

da {sic) ... ",y esto producía temores sob1:e la sociall;:ación 36 . -

El mi srno Sánchcz-N¿:ivarro, { 14 de agosto) di jo glle los empresa

rios "mismn~ .::-•st:án sembrando la dcsconfi.c1nza en el país y en nueE_ 

tra economta, en lugar de 3lentJrla cawo es su pape1 3 ?•• 
~ntes del IIT informe, las relaciones y ol choque entt"e empre

sarios y trabajadores era duro ykcrudo. LL t.5 do jul.i1.i, ii~11..:it:1¡J,_¡ 

anunci6 un programa de 16 puntes.de tipo antiinflacionario,que es 

aceptado un mes aespu~s por los cmprcs~rios n~ci.onales. 

En sí lo!? probtcmas eran de índole económica que dejaban v0r 

un trasfondo polltico muy fu~rte. La Ll.ceptación de l<l revisi6n de 

salarios m~nimos, pcr parte de los empresarios no fue gratuita,ya 

36.DINORfl..H G/\PCTZI.. RRTNGt,S,El Estado y los cmprcsarios,tesis profe 
sional,pp.117-118; entrevista a Sfinchez-Navarro. -
37.Citado por CARLOS ARRIOLA,op.cit,pp.82,83. 
*Los 16 puntos eran:l.Ajustc del gasto público; 2.Racionalización 
del abastecimiento y politicas de planeaci6n;3.Vigilancia del. cir 
culante,segGn la necesidad ndcional;4.Financiamiento de activida7 
des agropecuarias a corto plazo;5.Mayor empleo en la capacidad in 
dustrial y agropecuaria¡ G. Est lmulo a la in•1ers ión de escasa o fer 
ta;7.Control de precios;8.0r.ientación al con::;umidor;9.Vigilar el 
au.1.e:nto d.:: ¡;ir.:cic.:; y d~ C"".:'$"tt:.•""¡ln. PnmPntn <l~ cooncrativas r uralcs 
sindicales y urbanas; 11.Ccn t cos de ofert.:i por <'lsoci ación indus-
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que se esperaba que las reformas legales les fueran tdvoratiles; d 

lo que los trabajadores contestaron con una amenaza de huelga dr 

más de 3 millones de ellos sino era aceptado el aumento del 33~ 

sci.larial. 

Como la l1uelga seria para el 1 de octubre, el presidente jug6 

rápidamente sus cartas, dando su apoyo a los obreros el día si 

guiente. 

Para contribuLr con su autofabricada apoteosis dijo ''que 110 ha 

bia esperado su IIf Informe ..• para elevar el sueldo de los traba

jadores ... '' Arriola considera que el ej§rcito {recu6rdese qua ta~ 

bi&n es un grupo de prcsi6n muy especial) erd imporLantc 110 olvi

darlo. Y se le copt6 econ6mlcamente sus posibles pretcnciones de 

da~ un coup d'etat ,aumentando sus payas. 

En su III informe, sentenció qu~ el gobierno no estaba en con

diciones de ''pedir a las clase5 populares y~a rcsis~3n ella~ so

las ei peso de la inflación, mientras ciertosgrupos minoritarios 

(evidentemente se refiere a los empresarios) aprovcchan ... las con 

die iones de 1 mercado 38 "; recordó también a 1 empresario :,u::. Lene~ 
los precios en artí.culos necesaricsde consur.10. Y declaró agresiv!:_ 

mente que un ''movimiento empresarial (le da calidad de movimiento 

aparejándolo.con el d~ los obreros,nótcse) mode~no como ocurre en· 

muchos paises de economia mixta ... debc saber que su propia segur! 

dad'1 dependerá de suoo:>peración "para un auténtico crecimiento en 

la capacidcd adquisitiva de las grandes mayorias (sic)~?.•• 
Los líderes empresariales comentaron a su manera el informe.no 

como una amenaza sino ''un llamado'', segGn dijo Agustin Legorreta. 

Otros cons i.deraban las amenazas e.orno una motivación, no un ·regaño, 

dijo Javier Martínez-Vértiz (CANACO)~O 
A la caida_de Allende en Chile, iniciando con el presldente,se 

lev~ntA 11na ola de indiqnaci6n ¡ se decretaron 

cional por el gobernante extranjero. 

días de luto na-

trial;l2.Racionalizar la exportación alimentaria; 13. Importación 
de grano por parte de CONASUPO;l4.Irnportacíón de productos esca
sos;lS.Control arancelario de importaci6n;y,16.Aumento salarial y 
aumento productivo: CARLOS TELLO,op.cit,pp.65,66. 
38.Citado por Cl\RLOS ~'ELLO,op.cit,p.69. 
39.Citado por CARLOS nRR!OLA,op.cit,p.85. 
40.ibidem. 
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I.a go&a dcrr~mqdora caeria agrietando el &tabli~hment fue que 

el lunes 17 a L:is 17 horas er,:t as('s11icti .. '!c c.•;i "'anterce:l el patriar

ca del grupo :-1onterrey,f:ugett.<.o G"-ltz:a Snda.·/ r;.-m e1 lo se rornpla11 

las relaciones Estado-gobierno y cmpresarios.Consideramo~ yuc on 

este momento se funda la rA26n m~s f110rte del rompimiento de las 

buenas relaciones que se detecioruron con el tiempo y que la rnuc>E_ 

te fue un m6vil que abriria las puertas de pnr en par, hacia el 

ataque más politlco que C'C"Jnómicc:• por parte.· de los cmpr0sarias m~ 

xicanos hacia el gobiern<J, no tanto hacia el estado. Y que f Lnal

mente se arnincrar{i con :a etapa de ~:0nc1J i:>ció'.1 u partir .:1e los 

Gltimos mese~ de gobierno y la crc~ci6n del Consejo Cc~rdinador 

Emprcsvr ia 1 • 

El a~csinato de! rng.Garza Sada en f·~onter.rey y dr::l ót(O .tycoon 

Fe.11.na.nda A1tangu11.en en Gvada1~'ljara, dejaron entrever. la P!."Oblemát_i 

Cd que se avccin3ba. Tal vez se le ha dado una mayor importancia 

al artero .::i:seslnato de Garzd S.:tda 1 r;\1B al 

qui es simple: Eugenio Garza fue el capitá11 

mis poderoso -Grupn Monterrey. 

dl~ f\ranguren; el por 

del grupo 0co~6~ico 

Desp~~s del 17 de septieinbre de ~973 -clia <lel ,1sesinato- se le 

acr:-t-ditó esta muerte a lu Liga. Comunistu 23 de Septierr.bre 4 : l~.:! 
reacción empresarial r10 se hi~o esperar. 1,as pol6micas se dieron 

en varias direcciones, las más culµabail al gobierno y en exclusi

va a LEA: el asesinato 'uc ''con el objeto de impedir q~e enajena

ra [Garz~ Sada) 11ylsa, su compa~ta acerera,al gobierno mexicano'', 

scgGn se espect:l6. 

Incluso se llegó zt /'lfirmar -en un lli.H·o,cscrito por und mi.e_!!! 

bro del clan- que "Ecf1cverrL:i~ .. habÍi1 presíonado aL .. industria!. 

... a esta venta'', y la expropiaci6n de la accrera represc11taba,de 

darse, ''una gran victoria politica para Echeve~ria 4 ?• 1 

El conflicto se '1cocinaba'' ya desde las actos mortuorlos del 

empresario. A~Lcz 3 los que el presidente asistió Je manera prot~ 

colar:iu.. Ftir- motivo de sorpresa la p.ct"]Seni...:;.w. -=,... Lf'i1, dice Andrés 

Marce1o Sada, adem5s que si 1'debe haber sido motivo de •.. coraje o 

rabia en algunas personas (o empresarios)'', no hubo agresi6n slno 

41.ABRRHftM NUNCIO,El grupo Montcrrey,p.175. 
42.ABRAHAM NUNCIO,np.citfp.196;el l.ibro fue:lRMA SALINAS OC SADAr 
Nostro grupo. 
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gritos aislados. En ese mismo acto, Hicdcyo 1~drg~i11 ~0~~ya ~ronu~ 

ci6 un discurso inad que fGncbrc de rcprocne 41 .Marg~in a 11ombre 

del grupo ''inculp6 al r~gimen de Echeverria ... dcl estado de cosas 

que hicieron posible el asesinato del industrial.~~ 1 ' 

43.Entrevista de JAMES FORTSON a ~NDRES MARCEI.O S~OA,en Contenido 
~201,febrero 80,p.42. La oraci6n de Marg5in la he estractado con 
lo mis sobresaliente de ella:''E&tamo6 ... ente~ado6 de la 6okma. al! 
V06a.,c.oba11de, .i.trnurU.la, en que. ~ue aC.·'t-ib~:.tfado ... Eugen.<o Ga-'tza s~ 
da ... Au6 aaeainoa y quiene& a!trna'ton aua mano! ... me!tec.en el mda 
eni~gic.o de loa c.aatiga6 ... S5lo 6e puede ac.tua11 impunemente cuan
do 6e ho pe11d-ida el 1te6peto a fa autohidad; CtLando e~ Etta¿o deja 

.de mantenet el anden politico ... cuando .. . be deja que te11gan tib~e 
cau6e la6 mJ6 11egativa6 idcologiaa, 6i1:a que adem~~ ~e te~ pe,rni
te que co6echeit 6«6 6~uto6 11egativo~ ... Cuando &e h4 p~opiciadr 
de&de el pode,, a ba&e de decla~qcione& q di&cu~&o&,et ataque ~el 
te4ado al &ecto~ p~ivado, 6in atta 6inafidad apa~ente que ~o~en
ta~ ta diviaión y ee odio ent'e fa6 cla6e6 ¿ociale6. U~ge que ei 
gobie~no tome ... medida& enl,gica6 ... y e6ectivaa que hagan 'e11ace~ 
ta con~ia11za e11 et puebfc ... tc6 i~du!ttiate! y ~º"~'cinntr&, qiii
&ie~an 6ottaeece' &u con6ianza en el 6utu•o po,que ae t~ata del 
61ttu~a de ea pat,ia. La& md& ae p,eguntan ... hacia dó11dc va ta Na
ci6n y cual ae~d ~l µo~veni• que le! eape~a a nue6tto6 hijo6. Po 
ne-'!. un ~a.~ta 11qu; ,1 .. . r/;;('_f<'Pr.rH'ionr_b ~)Uci_afc!i tn{tnlC'Ht~ ... e.s tt-;¡ 
debe~ ineludible que ~me!f..ita atenci6n inm~dinta. No lta.cc~eo pcte.rl~ 
6cu11ú1. a nue6tfto pa..l-6 en f.ct má.6 P"-06unda {-6lc.J de. ta6 ana,quia.~,, 
cattduci~lo po!f.. 6endeto-6 de violencia. y ~caba1t can 611 p!f..eca~ia ¿~
ta.bilidad politica y económica''. 
Se nota claramente,en el discurso del empresario Marg&in, ~n des
contento por la falto de seguridad por parte del gobierno hacia 
el empresariado y además se ctttican los discursos oficiales de 
ccrte populista de Echcverria. Las negritas demuestran lo antes 
dicho. Ya para entonces el grupo cabeza del empresarlado (el gru
po Monterrey) habia sufrido un qolpe neur5lgico; esto es importan 
te, ya gue hasta ese entonces (~·como ahora) el grupo MonterrcY 
supo mantener una influenci.a de poder, de liderazgo sobre el gro
sor de la ilite emoresarial. El otro asesindto, el de Fernando 
Aranguren capit~n ~el grupo Guadalajara, no causó grandes protes
tas ;sin embargo, ello no pasó inadvertido a la hora de saldar 
los conflictos ,resultando un estado de desestabilización. 
44.ABRAHhM NUNCIO,op.cit,p.100.IVAN ZAVALA ECHAVARRIA,"Sobre las 
relaciones entre el Estado mexicano y el grupo Monterrey",en Estu 
dios Pollt·irns,i!Q,1977.n.lñS.F.sta último autor también coincide 
al decir, que los empre~arios culpaban la retórica oficial contra 
ellos por parte de T,FA y la debilidad de ~ste hacia los grupos ra 
dicales. 
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Otra de las ganqrenas fue que e11 el primer afio de mandato, se 

descubrió la conjura comunist~ del grupo Movimiento de Acción Re

volucionaria , adiestrados en Corea del Norte. Implicada estaba 

la KGB y hubo "la expulsión de cinco diplomáticos rusos (sic) _in

cluido el encargado de negoci0s". l\unado a ello la CTM habla ado.E 

tado una posición radical abandona11<lo el pacto social,asi demanda 

mayor participaci6n en el capital, resultado: agitaci6n sindical 

de corte izriuierdis~a 45 . 
La politica populi~til preocup6 al empresario niexi~ano, politi

ca prodJcto de la CNT: el presidente de CONCANACO -Bl~zquez-, se 

maní festó preocup.Jdo sobre lo de TNFONl\Vt1' ya que le interesa ta 

"la forma y manera en qt1e se iba a complementar el precepto cons

titucional de otorgar casa~hahitacL6n a los trabajadorcs'';pcro la 

forma de solución la darí.a la "forma tripartita de ahordar el pr.2. 

blema 46 ." 

En sí c-1 réryim~11 era un.caos y lo .siguió ~·i•.,n(Jo p:1r:\ les cr.:p::-~ 

sarios que se manifestaron por todos los medios,presionando y lle 

gando a un lenguaje no estableci.do en lns ya pi.soteadas leyes se

cretas del sistcrna:''la subversi6n abierta o disfrazada se ha in

filtrado en todas l~s actividades y a todos los niveles ... el pue

blo debe exigirle al gobierno que mantenga primero las garantías 

•.• aun a costa de sacrificar ... los comproí!"li.sos basLldos en postu

ras politicri~, q·:e ne son tZln v51idas 4711 

Por lo que se notaba, el Gnico 5ector confiable para esos dias 

era el ej~rcito, ya que el gobierno pens6 -al menos nos lo hace 

deducir las acciones oficiales- en asegurar la lealtad del insti-. 

tuto armado y el apoyo popuL:1r a tc.)(la costa. 

El 22 de septiembre de 1973, Moya Palencia secretario de Gobe.E. 

nación, c;:hort..:: .:;. lu. Ali.:: ... n.1.d !J<.:ltd ld f-coducc16n 1 donde estaba ex

centa la grey empresarial. En ese mes la CO~CAMIN dccl~ra que la 

Unidad Nacional era necesaria y debiilsc restaurarla. Actos segui

dos estos por c.l pronunciamiento del clan Garza Sada, en el sentl. 

do de que el discurso de Marg~in había 8ido a inst~ncia propia y 

no a nombre -como se pensó en un principio- rlr?l <Jnrr0 M0,-rte!:"rC:'./• 

45.Cl\Rf,QS /\LVEAR llCEVED0,70 llños.CONCl\NllCO,p.)Gl. 
46.CARLOS llLVEl\R l\CEVEDO,op.cit,p.378. 
47.Cl\Rl.OS l\T,VEllR /\CEVEDD,op.cit,pp.88,89. 



121 

En noviembre, un sobrino del empresario inmolado, organizó un 

grupo de empresarios norte~os para dar su apojo al presidente 

Echeverria en Los Pinos.A.si transcurrió el .:iño de 1973. 

En 1974 se darl.~1n otros en~rentamicntos significativos. t\l inl, 

cio de afio,los principales lideres emprcs3ri.ales reiteraron su 

apoyo en pos de un clima de confianza. 

Esto se acabaria cuando el movimiento sindical se dispcrs6 y 

los obreros crearon 11 incertidumbr.e y desconf innza'' que aletargabn 

la inversión extr-anjcra. Las huelgas se dieron en Tula,Salti1lo y 

Cuernavaca ent~c marzo y mayo, las cuales acrecentaren la cautela 

cmprcsar ial. 

El sindicalismo oficial 1 por su parte,sufri6 un gran descalabro 

en el momento que surgieron sin<li.catos independientes.A esta ecl~ 

si6n se opuso COPARMEX, que en julio (1974) los atac6 sopretexto, 

de gut7 esos sindicatos independientes tenían Lenüencias "marxista 

leninista y la anarco-sindicalista''. 

Los empresarios actuaron. 'l'rataron de en (rentar a 1 sin di cal isrno 

ofí.cie1 contra el independiente de nuevo cufl.o, ya que ello i.mpl1-

t:~ una desenfrenada competencia para los primeros. COPARMEX mani

fest6 que el programa de las fuf"'rzas comunistas originaban el ele~ 

orden y la desinversi6n: esto era grave. 

Para agosto, los empresarios decidieron negociar con las orga

nizaciones trabajadoras: este llamado a la conciliacJ.6n fue or

questado por CANACINTRA. Jugada politica que consigui6 el emplazo 

de huelgas con trascendencia: se aplazaron 180 mil proyectos de 

huelgas. 

Ganaron una posicién más cuando la Junta de Conciliación y Ar

bitraje apoyó <.! CANl\CINTRPi, ya que haría responsables a los trab~ 

jadores que persistieran en su deseo de paro de labores,declaran

do nulos e inexistentes tales acta~ 8 • 
Por su parle otros grupos de presión minoritarios, r§moras de 

los empresarios, de una manera u otra hacian un servi.clo gratuito 

4S .Cl\RI,QS ARR IOLI\ ,op.c i t, pp. 90, 93, 94, 96-98. 
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al gobierno, con re~pecto dt' l,1~ fu~r~~s castrensps:en Puebl~,~0n 

la solapación del arzobispo Octaviano MSrqucz y Tor1z 1 se p~biic~ 

un desplegado gue rcsumia la pol&~ica de las fuerzas radicales: 

''SOLDADO Te (sic) prepararon y lo 5fgucs l1dciendo, para defender 

tu patria.¿Dcjarias que los comun1st~s la mancillan? Est5s oblig~ 

do a dcfenderla 49 ". 

La ola de terrorismo ,auspiciu<la por Ci')lílllntst.as y los mí.5rnos 

empresarios, llcg6 a sor tal que hacia febrero de ese 197~ se di~ 

ron atentados contra la embajada cubuna en México. So acusó al g~ 

bierno de omitir la mana dura contra l~ guerrilla urbana y se s0-

licit6 la instauración de la pena capital m6xima. 

Las a ce iones y rea ce iones s0 d t (~con en todas d lrecci.one:s, y pr~ 

venian tanto de grupos de derec\1a como de izquierda. r.as acciones 

talionarias, como contcst~ci6n al asesinato del zar del gcupo Mo~ 

terrey en ttseis presuntos cabecillas de gr\1pos terroristas -n los 

que se atribuyen (las muertes de Gar::a y ~rangurcn) •.. - han apare 

cido rnuectos 50 •• en Las cu,c~ni3s 11~ ~1ontPrrey y Guad~lajara.El s~ 
puesto control del sistema cstaiJa lesionado, no habio resp~tu ~Q 

desvaneció no existía. 

r.a situación era aparentemente controlnda por al optirnismo gu

bernamental, si.n embargo 110 eca asi y se dejó sentir en el IV In

forme del presidente: el pueblo despreciar¿ a quienes tengan des

confianza en México, dccia. 

La reacci6n del em~resario se volc6 en Acontecimtcntos francos 

y 3 días antes de la lectura del informe se dio lo siguiente:'' .•• 

en los últimos tres clías, no algunos ricos -porque son muy pocos 

(sic), muy pobres no s6lo moralmente, son pobres ccon6micamenta 

ante los grandes intereses internacionales de que tenemos y por 

Lanto d~hPr~n estar m&s cerca del pueblo, de los problemas del 

pueblo- ... algunos 'ri.quiltos', com}-Jtu.rc:~ ~1;11nas sumas no impo!_ 

tantes de d6lares par~ llc~5rnc1os a Nueva York o 'a su c~sa 1 pe~ 

sando en una dcvaluaci6n 1
' posterior al informe. 

49.Citado por M~NUEL BUEtJDIA,Ld ultradcrccha en Mixico,pp.42,43. 
50.Ml\NUEL BUENDill,op.cit,p.4L ABRl\Hl\M NUNCTO,op.cit,pp.163,164. 
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Dijo adem~s, con palabras paternales y salvadoras,quc '' .•. re-· 

gresen eso el lunes, porque les puede pasar como en antaño: en P2. 

cos meses el dólar se l1:>c:: CC'•:::'!luó do:; vt.:...::t:s"; compran dólares 11 p~ 

ra tratar de propiciar un3 dc~~luaci~r1'', o ante el ~cmor ~ ~lla 

11 obticinen el desprecio del pueblo y de sus hijos {ya que no es

tán) construyendo la patria ... '' sino desvirtuando el nGcleo fami

liar con los consabidos problemas delictivos de los hijos de ''e6-

to6 'pob1r.e.s lf.i.qu..i..llo6'{síc)". 

Los empresarios ,scguia diciendo,deben saber que ''no habr~, ni 

por la modificaci6n de los salarios ni por ningGn otro motivo,una 

devaluación". 

Ante este problema,dio 6róenes de cierre de bancos -el sábado

menos los del aeropuerto central los cual0s est3rf~n ''con los ca

jones llenos de dólares, para que fuer~n a comprar los ~ve quisi~ 

ran. Esa es la situaci6n'1
, advertia. 

Hiio una reflexión de que "así (es) como deben ustedes entale

gar a esos individuos, a esos sujetos, po~os por cierto,a que an

tes me referías~,, 

Asi estaban las cosas, se habla atreví.do a insultarlos dándo

les el p.;p0l de G&biles mentales y de ri.quillos de una manera de2._ 

precia ti va .. 

Pasando este furor verbal, se inicia una serie de choques ca~ 

tra la CTM, ya que se planeaba una huelga general para el 20 de 

septiembre (1974), como repudio a los comerciantes que aumentaron 

los precios de los productos básicos. El gobierno conciliadorame~ 

te propone ''el sistema de control de precios" y 

presarial se dejó sentir. 

la presión e!!_! 

El 9 de septiembre, CONCAMIN sefiala su inter~s en la problemá

tica y dfjo ·que ·los cOntroles de precie.o desalientan la .inver

si5n. El problema aparentemente se soluci.onó (13-IX.Se firma un 

convenio), pero no fue ast. Las cám~cas empresariales de Baja Ca

lifornia protestaron, por el problema d"e control de pret:"i'='.!J ¡ pr!:_ 

ganan que la estatización es insoportable. Los últimos días de 

51.LUIS ECHEVERRIA,IV Informe de gobierno,s.p. 
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septicmlnc, se publ 1ca una dcclaració11, fir:nt1d,J por 57 orqanLza

cicnes,y pedian: garJntias al agro; en contra ael estatisuiu ; en 

contra de la inccrlldumbrc; en contra del terrorismo; a favor del 

cstablecimento de confianza; alentar el al1orro,la inversión y la 

producci6n; respeto a la libcr~ad de trabajo profesional; y, par~ 

el logro de estas politicas-politic~s (que Cdsi no tenian nada de 

econ6micas) se requeri~ de la aplicaci6n de la ley contra los en! 

migos del bien gener.<11; la omisión de declarociones demagógic¿is y 

divisio11arias (ataque directo a LEA); y por Gltimo, mantener la 

paz soci.a1 52 

La respuesta no se dejó esperar. La co11tracci6r1 ,Je ~rlV~rsiones 

y la fuga de capitales; y el descr6dito del e1nprcsario, contribu

yeron a la mala imagen que se vivid er1 derredor de ~sta coyuqtura. 

~un algunos exlideres cmpresariRlcs {corno Guajardo su5rez) ma-

nifcstaron sus opiniones extr~ofic1ales sobre el 
. 53 

muntsmo", 

"fc111tas111ó del e~ 

LA creación del Fondo Nacional de Fome11t0 Gardntia al Consu-

mo de los Trabajadores {FONACOT) en el a~o de 1973, htzo que los 

empresarlos vieran en ~J a ticn~as de ray~ porfiristas (CONCANA

CO); o que &ste crearia tiend1s d~ consumo que dcsplazarian a la 

I.P. 1 dc la ~ctividad comercial (C~mara de Con1crcio de la Cd.de M6 

xico). Otros iban más allá: consideraron que era el inicio del mo 

nopsonio estatal (CONCAMIN) 54 . 

n~tornan~o al IV informe, los emprc~arios manifestaron haberlo 

recibido bien. Otros reiteraron su confiania total.; unos mds con

sideraron a l,EA como un gran lidcr; algunos se pronunciaron p0r 

la solidez del sistema banc~rio; y, ot:·os no espera!Jan reacclones 

en contrario a sus intereses. Unos solir~itaban mis inversi6n y 

se comprometía a seguir d5ndola (invcrsi6n). Tambi6n los l1ubo que 

tc~r~~ ~cnfl~n7~ y ~poyaban los oroqramas gubernamentales. 

l\ excepción de CONCl\MIN que volvla o la carga con lo de los 

aumentos de precios y el control gubernamental de éstos 55 . 

52.CARLOS ~RRIOL~ 1 op.cit,pp.100-102. 

53.Ci\RLOS llRRIOLl\,op.cit,p. lQ], 
54 .c•.Rr,ns 'l'ET.T.O,op.cit,pp.100, 101. 
55.CllRLOS TELLO,op.cit,p.111. 
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Un expresidente -seguia la presi6n vcrbcl- de la CAMCO, Frank 

t,oretta. expuso en una co11ferencia (~oncerrey) yu~ ~~=~a t~~~~P

dental e ''inspirar5 ... a otros empresarios nacionales''; en ella se 

hablaba de los aspectos •nt1;ornacionalcs (guerra fr.ía), hasta los 

problemas ideol6gicos del empresariado (libre empresa,etcl y de 

operatividad que tuvieron los empresarios yanquis ( Informe Po

well). .. 
Seg~n el informe ''los ataques contra la lniciativa privada 

provienen de las univcrsidade5, del púlpito, de la prensa •.. de i~ 

telectuales ... 1', teniendo rcpcrcusi6nes serias 

presar.lo nacio~~l. 
s im i. lares u l em-

Otros emp:-esar. ios hicieron pronunc i ami.en tos a f~vor ele la li:_ 

brc empresa y esto marcó la pnuta para la acción empresarial de 

1975: Andr~s Marcelo Sada, se pronunció conforme a la idea de fa-

voreccr a la lP, por lo cual fue declarado homb~e del a~o;Ricardo 
Margiih manifcst6 su apoyo a ld <lefcilsa de la libre empresa y fue ... 
más allá dando algunos puntos de vista. 

Est~ fu~ el preludio que acompafi6 los planes dol emprcs~ria-

**El informe Powell proponia:la participaci6n organizada del em
presariado en asuntos politicos (iba sobre el punto); esta occión 
daría como consecuencia un arribo al poder; seguir el ejemplo de 
las organizaciones obreras para que comprendan -los empresario~-
que el poder es necesario y hay que valerse de 61, sin importar 
cuan agr~sivo esto re~ulte. Esta agresividad debería ir enfocada 
contra la oposici6n. Reclutación de profcslonalcs h~biles para
pregonar su proyecto: 1'Utilizar las redes de la prensa, la radio y 
la televisión par~ crear una actitud propicia a los empresarios 
entre el público'': t\LEJJ\~lDRO Ml\F:OA. GONZi\LEZ,La ideología empresa
rial y su proyecto alternativo,tesis profe3ional,pp.71,12. 
56.CARLOS ARRlOLA,op.clt,pp.104,105. 
***Margiin daba y recomendaba: que se tomara conciencia de que la 
situación para la IP era amenazante. Se habia dado una despoliti
zación de parte de los empresarios: se da una desligación entre 
la IP y los medios de comunicaci6n, as{ como con las universida
des y los centros culturales privados. Recomendaba reencontrar ca 
nales; así como una mejor participación y preparación intelectual 
de escritores y orddu1~s eraprc~~riale~, y~ que 1.os intelectuales 
de izquierda lo estaban mejor que ellos.Hizo m~rtires a los empre 
sarios y los situabd en estJdo de indcfensi6n. Reprob6 la particT 
pación individual y dividida: llamaba a la solidez empresarial ~ 
tir6 directamente al gobierno,el que alentaba el terrorismo con
tra la IP;MLEJl\NDRO MAEDl\ GONZALEZ,op-Cit,p.72.C:l\RLOS liRRIOI~Pi,idem 
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do a unificar fuerzas mediante un Comité, un Consejo que a.grupara 

a las m~s importantes organizaciones empr0sariales y l~e r~pr~sc~ 

tara. 

Todo parcela inJicar que las rclacionc5 entre el Estado y los 

empresarios habi~n caido en el vacio y ql1e jamás se recupcrnrian 

con lo~ llamados de Margfi in, Sada, J,orcttt1 y otros. 

Ese llamado tuvo su cauce s6l.ido y fortalecido en el Consejo 

Coordinudor Empre5arial (CCF.). f~n él buscarian h,:icer predominar 

su hegemonia ccon6mica con trayectoria politice y de esa manera 

tener una posición mits cómoda "/ cstructurcHl.1 d.:· pn~s !anar a un C,:! 

tado ,y set.re todo ,ll gobitJ.rno; :..:¡uc se huLíct mostrado conteario 

a la negociación y. el diálogn. Estos fueron lo!, conflictos qu(:~ 

dieron pie a la ruptura del at~bli~hment Estado-emprcsa~ios. 

].CONSEJO CODRDlH~DOH EMPRESARIAL VS POPULISMO. 

Claramente como lo dice el maestro Mu5oz Patraca, ''f.a ruptura del 

gobierno de Eche•:e r r í .:i cQn los e:-nrrc::..::ir ios a rc1 l z de 1 secucs t ro y 

asesinato de GarzA Sada no ten<lrá solución''. Eso no distaba de 

cons i der.irse como una "larga noct1c en J as relaciones 
::;-i 

bierno y Ju ini.-:·!:i:i·:.:! t:-ri.vc:;Jd t::n M6x1co-·". 

entre go-

Empero, si se habl,1 de secuestros, la farni.l ia presidencial su

fri(: en cur'ne propia el del Lic .. José Guadalupe Zuno, su.egro de 

Echeverria, que ''fue plagiado en Guadalajara en agosto de 1974 ..• 

(y) Dí.as después aparl!ció, muy contento y s<ill~dablc ... en Guadal a

jara .... Sus secuestradores se portaron ... con rnucha cortesía". Par· 

su parte Zuno los eloyi6 y condenó ''al sistem~ de gobierno ~eac

cionario. No acult6 su simpatia por los guerrillcros 58 ••:situaci6n 

contradictoria y hast~ se pensó en una jugad~ estrat6gica del ma~ 

datario y así resñrcirs~ un poco la presión empresarial. 

Todos estos antecedentes, engrandecieron la presión que dcsp1~ 

aaria la IP versu5 el gobierno ccheverrtst~. El desmedido populi~ 

1110 de LE.r.. contribuyó cnor.mem~nte p.:it·d eJ lo. Otro elemento r;,11° 

57.VICTOR MUflOZ,''Los empresarios 0n 1~~ c~¡n~~fi~s presicienciales 
del PRI~, en Plural,#213,junio,p.59. 
58.CllRLOS LORET 08 MOLl\,Los caciques,p.182. 
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hay <Jllr::> omitir es 1a acción empresarial por desestabilizar la im2,_ 

;en d~l 1obierno y hacerla falta de c0nsenso a toda la soc1eddd. 

El~o asociado a la ''s1tuaci6n económica dcsfavorctGlo tantQ en 

el plano intcr110 como en el t11ternacione1 59 ·•. Amén de mencionar 

las acciones en detrimento de las funciones estatales;no dcscart~ 

mas una que hizo bastllntc daiio a la .J.dminist.rac.:ón cchevarrista : 

el rumor. 

En su ''intento11n de l1egemoni~ los empr~sarios ... emprendieron 

una serie de acciones que no s6lo buscaban influir en la opinión 

p6blica'', sino on el cucstionamicnto de la hegcmonia del Estado. 

El rumor fue :nancjado a ntvcl de desestabilizacl6n y se gene~6 

.una politizaci6n completa de la sociedad, Esta Gltima se ccntr6 

en la atención de los rumores que circulaban. El rumor generó un 

gran p5nico social e incluso Re lleg6 a acusar Bernardo Garza 

-del grupo Monterrey- como auto~ de rumoreR; en el sentido de que 

"de mt oficina estaban saliendo las noticias a1arma.ntes p.-i.r:i. pro

vocar.~?·1 el desconcierto de la gente. 

Est~ técnica de cñtastrofismo fue excelente arma, que estuvo 

presente durunte todo el tiempo. Y donde se destacan 2 puntos vi

tales de la misma polrtica! e1 antiestatismo y el anticomunismo. 

Las formas diversas de rufT\OL fueron las siguientes: 

*La del estrangulador de mujeres (fines rle 1972) en la zona nore~ 

te de la ciudad (calzada de [,os Misterios). 

*La escasez de vívc~es (1972). 

*La escasez de g~solinñ (\973). 

*Las v~cunas esterilizanLes en las escuelas pGblicas, se dio en 

octubre a diciembre de 1974,con m§s auge. 

*El libro de texto gratuito (1975): esta acción no fue nada nove

dosa, ya que con tópez Matees tambiin se dio. 

'El despojo de l3s propiedades privadas (1975). 

'Y po~L~L~orracntc, c~:i 3J finAl rlAl sexenio, el supuesto intento 
• úl 

de un e.ou.p d 1 e.tal por parte de LEJI.. 

59.VIC1'0R MANUEL MUílOZ,"r.os emoresarios en las campañas presiden
ciales del PRI 1',idem. · . 
60. Entrev.ista FORTSON-Si\011,op. cit, p. 43. 
61.llLEJllNDRO MllEDll GONZllLEZ,op.cit,pp.&5,66. 
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Los causantes de lns ru•1v:J::.0s, :cgún nu.::ndí~ 2 1t.encont~ó~e aquí 

entre los difusores a un diputado suplente de Accion r1acional; 

con respecto de los libros de texto, ''comandos fascistas entraron 

en León a las cscucl~s para arrebatar de l~s manos de los ni~os 

.•. {el) lit,ro de texto gratuito ... " El gobernador de Guanajuato 

culpó de estas acci.oncs a un empresario regiomontano. 

No sólo lo~ empresarios especularon cor1 el rumor, sino ta~ibión 

sus al indos lo hicieron y se dijo que la Clt'\ tuvo ingcrencL.1 a. m2 

nera de asesora, en este hecho. Los fondos para. esta propaganda 

son ubicados 1'entr0 ciertos industriales de Monterrey, con ~ucur

sales de Puebla y Guadalajnra''. 

Otro de los aliados del emprestiriado, en l<1 acción de rumores, 

fue el Pl\N o algunos de sus diri.gentes regionale>s vinculados a e~ 

tas acciones para desestabilizar a.l qol1lcrno. 

Retomando a Buendia 63 :" ... t1ay hechos que prueban la partic.tpa

clón de p~nistas de alguna relevanci~'' y mandaron un ''boletin de 

prensa ... {don<l0) (lan por- clcrL,1 1.0 •-Yi'.'':'--'~!r:i.1 ~~e::~,) ¡,·a.~u11u ••• ", e 

incl.uso un exgobernador ctc Nuevo I.e6n (Rduardo Eli~on<lol propaló 

marchas contra el gobierno federal. Elizon~o fue rcsp~ldado por 

"los gt·upos empresariales y cua<lcos ele militantes del Pl\N a su 

servici.0 11
• 

Resumiendo • r,a campafia de rumores se lnici6 en Tamnulipas y 

sus ciudades más importante;; posteriormente se dio en Monterrey, 

en Yucat~n. San l,ttis Poto~i y con la consabida inasistencia de 

los escolares y el repudio de los padres de familia. Asi estaban 

las cosas y ya que el empresario no está s6lo, tiene aliados muy 

diversos: la poJitica de rumor es vivo ejemplo. 

Todo era propicio para el nacimiento del Consejo Coordinador 

Empresarial. El CCE ha constituido un 11 foro permanente para. la e~ 

presi~n rl~ la~ intcrc~cs J0 lct ~iirgµesia en sus distintas fracci2 

nes'1
, y su i.nfluencia de corte politice ha ido en aumento canfor 

62.op.cit,p.47. 
63.op.cit,pp.49-51. 
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me crece su pod8r de aglutin~m1ento y el de yuie11eti lu co¡1[0~~a~. 
Se trata de unct institución privnda,co~o se diJo en el s~gu11Jo 

capitulo. Casio Villegas65 sugiri6 que el CCE inició actividades 

como Comitl Caoidi11ado~ det Secta~ P~iuado,a consecuencia de pe

q~efias discrepancias internas. Oficialmente nacl6 el 10 de 3bril 

de 1975 y lo integraron CONCAMIN, CONCAN~CO,la Aíl~, AM!S,CANACIN

TRA,CAN~CO y el CMHN; sin embargo, hubo m~s tarde algunas modifi

caciones estructurales comenzAndo por el nombre: se le cambi6 co

mo ahora se le conoce Consejo Coordinador Empresarial, CCE. 

El cambio de nombre estaria ligado a la salida de la CANACIN

'fRA (y la entrada real del C·qW), por ra:!onc~ de ftllta de ent:endi:_ 

miento y de conformaci6n, ya gue ''sus dirigentes manifestaron pfi

plicamente s~ rechazo por los puntos de vista del CCEGq,, 

En la actualidad la COPARMEX forma parte de su estructura. En

tre los aparentes ob~etivos del CCE cst§n los de: coordinar las 

''actividades y actitudes'' de los organismos integrantes; ser foro 

de los organismos nacionales representantes de los empresarios;es 

vocero del sector empresarial en ''asuntos qu~ r~bacien los limite~ 

de las actividades sectoriales y que afecta a la economia de una 

manera global''; ser el !'puente" entre empresarios y gobierno para 

''mantener siempre abiertas y fluidas las rclaclones'' ; concretar 

esfuerzos de interéb común y defender las libertades fundamenta

les ya que desde afias ha venido d5ndose ''una insidiosa campafia en 

contra de la libre empresa y de la socieddd democrática''¡ y la di 

fusi6n con ''grupos que tienen influencia en la opini6n p6blica6?: 
El CCE hace las veces de órgano cúpula, rector de las conduc

tas de sus formadores con ciertas restricciones. El CCE surge e~ 

roo una respuesta al plan de gobierno hasta entonces llevado por 

LEl\·, cuyo carácter populista iba a contradecir la estructura del 

desarrollo económico. 

Tras el nacimiento del CCE -en la primer quincena de abril de 

197S- se estructuró como comiti. El 7 de mayo en el "curso de una 

reuni6n de los principales dirigentes ... co11 el presidente de la 

64.CRISTINA. PUGA,"Los empresarios y la política en México" ,en Cl!_ 
ses dominantes y Estado en México,pp.188,189. 
gG:&~Rt8§e~~RYóZA~g~~~Il~p~)~:rspectivas,p.64. 
f)"j.CCE,Consejo Coordinador Empresarial,s.p. 
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RepGblica ..• '' En el documento en nuestro poder se lee que el CCC 

'
1es un organismo constituido, el 03 de mayo de 1976 pcr:CONCANACQ 

CONCAMIN,COPi\HMEX,.?\BM,AM.IS,y CMHN". PaI:"a otros nació en mayo del 

75 (Saldív:iL}: otros qu·~ lue en abri L del mismu ai1<.l (:.illlud.c·;sl:y~ 

y tambi~n que naci6 ~1 d~ 7 de 1nayo tTclloJ. 

En fin sea cuando fuere, el hecho es que el CCE era la b~squ~ 

da de un "ocganismo que ... representa (al sector ·::mpresu?:"ial ) al 

margen de la intcrvenci6n y el control guberr1amcr1t~1 68 •• 
También la creación del CCK responde• a la crisis de confianza, 

dada esta desde la usccnción de Ect1everr.íu. Es indudable que l.'1 

nueva organizaci6n nacia con \1na fuerte conf iguraci6r1 politica y 

testimonio fiel lo es la P~cf.a..'l.ac.i.ón dr. Ptútci.plo~ (que hoy se d~ 

nomina Idea~io! y en el cual se especifica ''el lugar que ocupa, 

puede ocupar y debe ocupar lo empre.su privn<la <:!n la c;nciedacl mex_!. 

Gana 69 ••,scg6n Casio Vil legas. 

La susodicha Declaración le fue leida al manda.t,:irio, quien co!! 

sideró positivo el escuchar aqu&lla y su dcsd6n se hizc1 noticia 

alarmante al <lccir que el intcr6s de su ~ohi0rno -el mfis importa~ 

te- era lo que las mayorias piensen: denotaba que los empresarios 

eran la minoria que estaba en franca competencia y disputa ante 

el Estado. i:staban trente a fre11te, poc ~11 laJ0 103 c~p~c~arios 

necesitados de garantí.as y sedientos de poder. pol.ítlco; y un Est~ 

do representado por un gohierno inépto, corrupto y l.!11 ideólogo .E.º 
pulista mcgalomaniaco, segGn decian los empresarios. 

Pero que impl icabu el CCE en el fondo. Era la primera vet. que 

los empresarios se unian para hacer un frente comGn y sobre todo, 

plasmar sus ideas o proyecto de nación y perspcct i.vas -todo ju~ 

to- sobre papel presentado como alternativa de dcsarroll.o; o al 

menos como una forma de considerar la estructura global de las 

condiciones precarias que se sucitaron. 

En si, era el reflejo de la defensa de la lihrc empresa, a la 

gue segGn el empresario, se pensaba suplantar por ''una dictadura 

totalitaria en nuestro pais y en el ml1ndo entcro7º·· 
Uno Je los hombres m5s combativos, por sus opiniones y comenta 

68. 1bidem. DANIEL COSIO ,op.cit, p. l08. CCE ,op .. e i.t, s. p. ;..MCRICO Sl\LDl -
VAR,op.cit,p.173.GINA ZABLUDOVSKY,México:Estado y empresarios,p,53. 
CllRLOS TELLO. op.cit, p. 121. 
69.ibidem. 
70.CCE,op.cit,s.p. 
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rios,a quienes se encomendó la tarea de redactar y leer dicha de

claración ,fue el Lic.Juan sáncheznavarro y Pe6n, quien dej6 su 

sentir juridico-(ilus6f i~o ¿n el documento. 

Postecjormantc ,al ser entrevistada po~ Dinorah Garcia Bringa~ 

asegur6 que el '' .•. enfre11tamicnto contr~ empresarios gobierno 

durante ... Ec!1everria, es un hccl10 que fue acentuándose con el ... 

tiempo.~1 principio no lo hubo, sino ... en términos moderados y e~ 

clusivamente \.'Crbal": así pasó la primer.1 etapa para luego profu.!!_ 

dizarse hasta llegar a ser hostiles ambos. 

Sfincheznavarro consi~eró que el más grande error de r.~~ que 

~enfrent6 a unos y otros, no ~610 en el caso de los e~presarios 

con el gobierc10, sino e11tre una cluse ~oci~l con otra ... ;cn lugar 

de buscar la solidaridad naciona1 7 ~·· 
Comu era de esperarse, la izquierda reaccionó desfavorablemen

te, d~ciendo estar contra reaccionarios e imperialistas. Es declr, 

la rcacci6n ante 1~ aparici6n del CCE fue cr6nica y de mu=hos lu

gares se dio cita la critica. 

A)Reacc16n. 

Las reacciones de todos los sectores fueron mGltiples y pasado el 

tiempo de rigor, se dieron varios aconteci1nientos dignos de mos

trarse aquí y con tal importancia en cuanto a la presión que des

plegaron e hicieron sentir al gobierno de LE~. 

Aunado a todo lo anterior, debemos se5alar que tambi~n estaba 

pr6xima la sucesión presidencial y/o al menos el destape como ri

tual sexenal, que pu~o en guurdia al empresariado. 

Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, representando 

al lado oficial, manifestó que la declaración era retrógrada y 

resistente al.cambio ya que los empresarios olvidaron la existen

cia de los artículos 27 y 123 constitucionales que a5eguran la 

participación de otros sectores, como el campesino y t~ajador. 

Por su parte Hugo Cervantes Del Río, se~reta~io de la Preside~ 

sia, dijo que la declaración estaba ya superada, que era reaccio-

71.DINORAH GARCIA BRINGAS,op.cit,p.118. 
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naria y conservadoril; el secretario de Hacienda, .José LÓpez··PortJ:. 

llo y racheco, manifestó que la declaración era ccl~ctica y tenia 

un poco de atomista, un poco de ~anchcstcri_ana,utilitaria y otras 

ldeologias entre ellas de la rcvoluci6n mcxicana:aclar6 qlic entre 

ella y el nazi fascismo sólo hahía un paso 72 

Para LEA lo importante eran las mayurias y s6lo a ellas cor1si-

deraria, y, al referirse a mayorias lo referia 

campesinos, e incluso a las clases inedias. 

los obreros 

En el sentido humanista estab<l aparejada, la Declaración , con 

''el pensamiento de la Iglesia''. Por lo que respecta al clero,cste 

omitió comentario alguno; empero, meses antes habian manifest~do

se los obispos, con la idea de revisar su doctrina del derecho na 

.tural sobre la propiedad priva<la: ~stc t6pico era propio del dere 

ct10 positivo, no reconocido por ellos. 

Los partidos políticos dieron st: opinión. El P!\N discutl.il so-

bre la propledact corno derecho natural primario y su parecer era 

similar al de ~a iglesia, y estaba en contra de que no se expan

diera la propiedad como algo propio de ld misma, algo inherente. 

Rect1azan la lusha clasista ''al reducir las opciones del trabaja

dor al salario, la$ prestaciones y el seguro social". 

Los grupos de presi.ón, también hablaron, como la Unión Nacio

nal Sinarq\1~sta -por vo= de su jefe- mnnifcst6 que el capitaliomo 

de los empresarios es un c;1pitalismo a ultranza, es dccir,bastan

te retrógrado, conservudor e inoperante en ese momento. Era ade

m5s in~usto y manifestaba una ambici61l sin medida. 

Como se puede ver, los grupo~ que en otro tiempo apoyaron al 

empresarici naclonal en ese momento lo custionaban. Pero el probl~ 

de la Iglesia (sic) ha teni.do repercusiones importantes sobre los 

grupos patronales. La ... más obvia es que los empresarios privados 

del apoyo incondicional de la iglesia y de los movimientos como

el Sinarquismo Csic) ... o de partidos como el PAN ... han sido inca

paces de organizar a la opinión pGblica en movi.mientos de protes

ta de cierta amplitua73 •• 

72. Cl\R!.OS TELi.O' op.ci t. pp .122' 12 3. 
73.CARLOS ARRIOLA,op.cit,pp.109,114,115,117. 
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La opini6n pGblica tambi~n manifest6 sus puntos de vista y en 

especial los intelectuales: Jeci~r1 ~uc C3 inncg3ble qt1P lns empr~ 

sarios pecaran de apolít1cos (Me1nut"i P&rc;: H.:;chu); :i'.::r.0 si t:uó la 

declaración en el siglo XVJlt (~rmando Labra); otro m5s afirmó 

que los empresarios habian pasado a una etdpa de desafio pGblico, 

antes presión secreta (Garcia CantG}; tambi6n que la declaración 

negaba los postulados de la revoluci6n mexicana, al pasar de sos

layo a la Constitución (Arnélldo Córdov.-1); y por último, el líder 

vitalicio de la CTM, manifestó que cr3 un reflejo de los senti

mientos más ap~t=1das y antipaLri6ticos 1c chdntnjc de loa empre

sarios hacia el gobierno. 

Algo <le suma imp(_ . .::t.J.nciu., fue que Cf\tJ1\C1NTRt'\, dcscrtoI:"a del 

proyecto repudió la dec.laI:"ación "además de asegurar que no Labi<l

sido consultada sobre lJ idea y menos sobre el texto entregado al 

Presidente''¡ poI:" lo tanto, no compartia las tácticas del CCE.~ lo 

que CüNCAMIN contcst5 cstnr s~tisfech~ con el documento,ya que no 

se concibió en contra de nadie. 

Por lo que respecta a la Declaraci6n en si misn1a, s61o es posi 

ble considerar como pri.ncii-JÍ.u:::. 1Jl µr:oyc.ct::: ~'2 :?r::ci..C•n dP lr,s p.1rti_ 

dos po15~~~s~. y en un inicio el CCE por ese hecho dab& la imagen 

de ser una opci6n politica del emprcsariJdo n~cional. 

La contcstaci6n la dio CONCAMIN que afirm6 que el CCE era apo

litico y apartidista, y q~e su ideario (de ~hí que se modificara

la Declaración de Principios por Ideario) colegía aspectos que r~ 

forzab3n la democracia y recttazan la existencia <le todo rigimen 

totalitario74
• 

I.a defensn del CCE vino de parte de sus integrilntes. C1\.NACO m~ 

nifestó que no se permitiría al consejo participar en política y 

ademis se rumoraba y poniase en juicio la solidez del CCE, por lo 

que los empresarios tenian que cerrar íi.las. 

Una de las acciones pGbllcilS de los cmpresarios,sc dio en laIV 

Reunión de Ccntt""os Potronales rlel Nocoestc, donde se manitestó el 

apoyo incondicional al CCE; y COPKRMF.X reconoció que el surgimie!!. 

74.Dl\NIEI. COSIO V!LLEGl\S,op.cit,pp.69,70,74,75. 



to del CCE nn se debi6 a ''considoracioncs o fi11es politices''. In

cluso se trat6 de dar una politica de convencimiento, al interior 

de cada c5mara, de sus agremiados del por qu6 de su apoyo al cct 

(CONCAMfN); ddemás de que no t1abia nada de malo en ello, ya que 

tcnian el respaldo de la Ley .de Cámaras de Comercio y de las de 

Industria= de que debian orga11izarsc en la defensa de sus intere

ses proplos 75 

L~s controversias scguian su curso y el mandatario en su V In

forme de gobierno mani[est6 que el ''sistema de cmpr~sas del Ss

t2do interviene par~ asegurar ~ue s~ unen ... l0s recursos natu~a

les, que los consumidorcó.; no sean los afectados por precio::; excL~

slvos y ..• no se registre el enriquecimiento de gr11pos 1ninorita-

rios con la exrlotac-i6n de esos recursos que pcctcnecen original

mente a la nnci6n 7 ~ 1 ' ~qui ya se deja sen~ir ese &nimo expropiador 

~ue se manif~st~riR posteriormente en Sonora y Sinaloa. Como es 

sabido, constitucionalmente la tierra (art.27) es p~opiedaci u~~qi 

na.;{,1 de.e E~.to.do, sólo que LE1\ le di.o el nombre de "Recursos n<.tt_!:!. 

rales'', por no entrar en detalle. 

Tambión üsegur6 -LE~- de que la crisis inf luia en las m3yorias 

y que cor1juntameGte con la inflaci611 ''acelera la concentración

del ingreso, la especulación y el dcsequil.ibrio social 1'.Rccriminó 

también la manera de einplc~r el <lescquilibri~ social, ya que se 

utili:a "por lus grupos pri.vilegi.ados como unn suf?uesta o.'• m a de 

p~ehión cuando renacen .•. aspiraciones de poder politlco por parte 

de algunos rte ~us cxpon8nles que carecen de m&ritos civicos y de 

antecedentes en la lucha social~, por lo tanto no estaba dispues

to n tolerar situaciones semejantes, ya que las mayorias son las 

úni.cas quú puecten "exi.y Í . .L,,0,; el C''.~r'[ll lmlento de un compromiso hi..s 

t6rico ... :la organi~aci6n justa de la vida econ6mica y social del 

pa ls". 

Una vez m~s su reiteraci6n hacia la ya irreparable expropia-

ci6n agraria se veía reflejad¿¡ y Echevcrría est<lba dispuesto .J ºlE._ 

char contra ':~1 (:nlonialismo interno", r,ur~sto que en el campo se 

75.op.cit,p. 76. 
76.LUIS ECHCVERRIA,V Informe de gobierno,p.50. 



135 

procura 11 la satisfacción de las necesidades alimenticias del paí~ 

sino que tiene como objetivo paralelo" el apoyo económico del ca!!! 

pesinado. 

El ardor de las palabras de LE~ subieron más de tono, al amen~ 

zar con que el ''Estado puede suplir, a quienes emboscados en la 

limitaci5n social y moral de su egoismo o escudados en arcaicos 

principios, regentean a la colecti~idad el uso productivo de una 

riqueza que han acumulado merced al esfuerzo de todos los mexica
nos 7?n 

Por su parte el CCE se estrenó a fines de noviembre de 1975,en 

apoyo a los agricultores sinaloenses (y secundada por empresarios 

del noroeste) para pro testar contra la agresión oficial a las 

tier.ras de pequeña propiedad. 

Se mencionaron en las denuncias empresariales de que se llega

ría al comunismo. Todas las cámaras locales apoyaron,al igual que 

el ccE velaban por los legítimos aercchon de 1a pequeña prop.i.eaaa 

(entre los afectados se encontraba Manuel Clouthier}. 

Este problema agrario terminó con la creación de la Comisión 

Tripartita Agraria, donde el CCE asiste a las conversaciones que 

los huelguistas tuvieron con LEA. Aparentemente el problema estu

vo solucionado, pero no sería así ya que para finales de sexenio, 

como muestra de poder LEA expropió varias hectáreas de tierra en 

Sonora a familias allegadas cbn el gran capital y la clase politi 

ca dirigente. 

Pero no sólo estos eran los problemas que se sucitaban. La su

~esión presidencial se avecinaba y era importante que los empres~ 
rios se aseguraran en sus posiciones privilegiadas. Por su parte, 

el CCE manifestó incertidumbre e inseguridad y estaba en espera 

de que LEA de.stapara a su heredero a lo [Jl'.:~5 iJt:ncl..i. Cumo es lég,4:. 

ca del sistema, los empresarios se condujeron con cautela no manl 

featando apoyos antes de que la maquinaria estatal lo autorizara. 

El grupo Monterrey consideró que si se manifestaba en favor de 

77.LUIS ECUEVERRil\,op.cit,pp:61,62,65,68, ne.gritas mías. 
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un candidato esto sería contraproducente para él mismo; s.i n embar

go, sí podian hacerlo sobre la orientación que "deberían ildoptar 

el próximo presidente del pais". En la orientación estaba implíci_ 

ta la presión: ya que como dijo Carlos Yarza de CONCl\MIN, que si 

el futuro 'delfin' no era simpatizante de la IP entonces 11 las in

versiones se pueden suspender o retraer78 ". Pero sobre todo quedó 

establecido,que los "empresarios no buscan el poder ••• desean que 

el próximo presidente sea de itleolog!a nacionalista y no propia 

de los paises como Chile, Cuba, Rusia (sic) o China ••• México no 

necesita importar ideas". 

Y de antEmano descartan que el Estado intervenga en la econ~ 

mia ya que scriroconsignas "Llógicas y lesivas a las fuentes de 

trabajo79 • 

Es más, la reacción empresarial y el interén de que nó volvie

ra a suceder lo que con l~El\ en la presidencia, é:;to5 tuvieron la 

intención de ingresar al PRI para desde allí ejercer mejor su mo

vilización: una vez más el cabeza de grupos empresariales, el de 

Monterrey, estaba interesado en la sucesión y fue de los primeros 

en sugerir su ingreso a la Confederación de Organizaciones Popul~ 

res {CNOP) del PRI .. Sin embargo Reyes nerolcs, presidente del PRI, 

(y ante todo el jefe absoluto del partido que era LEA) obstaculi

zaron el ingreso por medio de: que ingresaran pequeños y medianos 

empresarios; y que profesaran un nacionalismo revolucionario y 

acorde a los principios del PRI. Cosas por demás faltas de cohe

rencia para aquéllos ya que eran los grandes empresarios y proe~ 

tadunidenses los que solicitaban la filiación.La consigna era que 

s~ obt~ndrian meiores resultados estando en el PRI que en el P~N. 

Así llegaba la situación, cada vez más difusa en cuanto d la 

ávida participación empresarial en la cosa pública. En el más ca~ 

fiable secreto (17-IX-1975) l.EA 'destapa' personalmente a José L.§. 

pez-Portillo en Los Pinos. El nombre del 'heredero• es dado a co

nocer el lunes 22 de septiembre. 

Las principales cámaras empresdrialcs ~e condujeron con firme-

78.CARLOS ARRIOLA,op.cit,pp.119,120. 
79.CARLOS ARRIOLA,op.cit,p.122. 
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za al afirmar sobre el candidato (L6pez-Portillo) de que era de 

pocas palabras (contraponiendo la personalldad de LEA de un dema-

9090 nat~) y de con~ept~s clarnR (t~mbi&n como ana~ema y contro

vers i.a de Lf.i\, C!c c-:>:-iccrtos 0sc:1iro"' y llanos); señalaron adem5s 

que no habria fugas de capitales ni acciones características de 

los empresarios cuando algo o alguien les incomoda. 

El CCE afirm6, que trabajaba en cuestiones econ6micas para ha

cerlas saber al candidato y de esa forma esclarecerle el rubro de 

la realidad econ6mica. 

!,a ''caballada estaba engordada'' tnmbi&n p~~ effipresarios,quc se 

reunieron con ~l cand idu.to en Chihuahua y Pucblu para hablu.r de 

sus probl.emas; planteando seguridad en el agro -recuerdo de la in 

vasi6n agraria reciente- y que se aumentaria la producció11. 

El candidato proponi¿1 acuerdo~ y no violencia. El populiEmo de 

Echev~rrí.a había sido una de las plagas del conflic':o y lo que e~ 

peraban los empresarios era presionar por todos los medios para 

evitar una nueva escalada de populismo cstatal.Pens3ron en una n~ 

gociaci6n directa y abierta. 

Abogaban para que el trato paternnlist4 feneciera,ya que era 

considerado como un retroceso y un~ irresponsabilidad(?). Entre 

las consignas populares de LEl\,se encontraba el repartimiento ju~ 

to de la riqueza ,~ lo que ellos refcrian estar concientes de eso 

pero ''no con repartir la que existe sino generando nlleva riqueza, 

••. aunada a la existente,(y) se distribuyera de manera mis adecu! 

da". La queja y presión fue al grado que los ºempresarios han si·

do marginados de los servicios piiblicos sociales y ••• se les atri

buyen to<los los malcs ... ccon6micos, pnliticos .•. '1 y sociales de la 

nació~? 
Esto hizo conciencia, aparentemente asi lo rcflcjarian las -

obras del candidato Ytl en la presidencia, para que se abandonaran 

las tesis populistas y desarrollistas proliferantes con LEA. 

Al final del sexenio, los ültimos n1eses fueron dramiticos, ya 

que los rumores 110 H~ ~~jar~~ de c~c~~h~~ fl~ prPsi6n seciuia): se 

hablaba de un gol pe de Estado, cuyo autor intelect.ual era LE,r...; la 

SO.CARLOS ARRIOL~,op.cit,p.124. 
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flotación y devaluación del peso agr16 1n5s los relaciones con l~ 

sociedad, ya no s6lo con el emprcsariado. Los rumores del congei~ 

miento de las cuentas bancari.1s y ta cot:1~ación bancarL1 fueron 

acremente ~esestabilizador~s. Todavia LE~ agredi6 al grupo Monte

rrey, al reiterar que los c1npresarios ncrtefios son enen1igos del 

pucb1o, a pesar de crear industrias, ya qt1c su prnyecci6n va en 

direcci6n del pasado y no del fut11ro, eso los hace malos conseje

ros políticos. 

Además de que las of0nsas fueron de tinte cvidenternente polit! 

co, ya que el grupo Monterre}' venia poniendo sancadillas también 

al gobernador neoleonés. 

LEA reiteró que el supuesto cristianismo profesado por ellos 

{los empresarios y en especial el grt1po Monterrey) contr<lvenia t2 

dos ~us actos versus el pueblo neoleon~s y los lugares m~rginados 

de la capital. 

Para noviembre se propuso una lcy ... ¡contra l~ ca!umnLa!ya que 

no se soportaba l~ presi6n verbdl del empresariado:acci6n más que 

de índol·~ económica, de comentarios ~t sotto voce y vía prensa de 

un claro significado político. 

LEA haciendo honor al poder del presidencialismo, afectó (por 

conducto de la secr0taria de la Reforma l\grari.:i) más de 37 mi 1-

hectáreas de ric90 y 62 mil de agostadero en Sonora (y algunas ..,_ 

más en Sinaloa) 81 . El divorcio sería para siempre y la posible r~ 
conciliación era poco menos que iinposible, el tierepo no lo permi

tió. Pr~cticamenLe el rompimiento se dio en los 3 sectores el pr! 

vado, el pGblico y el social. Con la devaluaci6n {el dólar seco

tjzaba a 2-L32 la venta y 24.00 la compra); los mi:J.mos banqueros 

pedian al gobierno el cierre de los bancos, deGido a al fuga de 

grandes sumas de capital
82

. ''Bastó que se corriera la voz de que 

se iba a tomar esa decisi6n (la n<lcionalizaci6n bancaria para 

que el famoso pánico ... ocurriera''. 

81.CARL.OS TELLO,op.cit,pp.165-167. Ml\Hl1\ OC LOS ,\MGELES SANCllEZ 
dice sobre las afectaciones, que Ecl1everria abander6 esta acci6n 
en base a que los afectados estaban 1 igados a los rnonopol ios más 
importantes y esto frenaría a la burguesia reaccionaria:en''El Es
tado y la burguesia nortefia'',en Estudios Politicos,39,pp.55,56. 
82.JOSE LOPEZ PORTILLO,op.cit,pp.430-432. 
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Los banqueros estaban disp11esto5 R <lej~rle la c~rga y r~~rons~ 

bilidad al gobierno: 11 Ln soc í ~ñ;:id ... C!;ttF!ba asustada, J.tcrr:ir i;:iJ.da 

por rumores y cor19estionada con chis1nes 1',escrib6 el car1didato. 

El mismo L6pcz-Porttllo escribiria afias despu6s, que las fuer

zas y grupos sociales y políticos m5s pod~rosos se habian lanzado 

en una conjura contra su amigo Echcverria; cosa que con justa ra

zón dejó lógicos resultados a su administración:una confianza co~ 

dicionada por parte de los empresari.os haci.J él como una nueva e~ 

peranza para un sexenio menas negativo gue el que terminaba. 

Los enf~entamientos Estado-cmpres~~ios dejaron reflejado el 

verdadero poder que 6stos filtimos pose6n: el económico y carecen 

de cierta metodología 'i proyc~::ión política 83 

Así. terminaba una €-poca, donde una vez más la hegemonía del E~ 

tado se vio entredicha, gracias al mal equilibrio de fuerzas que 

un sólo gobierno en seis años -sin descartar los problemas hered~ 

dos de administraciones ~ntcriores- hiciera. 

A las 11:02 de la ma~ana del 1 de dicicmbce (1976) LEA dejaba 

el poder y con elln un~ constante crític3 2 c:;cst~~ le SP~ui~;los 

resultados de su administración estaban a la luz pGblica: dejaba 

al pais al borde. Había enfrentado ''a los factores de la produc

ción; hizo ascender la deuda externa a 20000 millones de dólares" 

y dejaba una ensanchada burocracia estatal (producto del popu

lismo característico); d~valuación del peso lJ meses antes decre

tado); emitió el rumor de que no entregar.Íc1 el poder, 11 10 que suml 

ria al pats en el cAos 8 ~ 1 • 
El rumor de que Echevcrria no dejaría el poder era tal que 1'se 

reforzó por el hecho de que, en Jos últimos meses de au sexenio .. , 

había viajado por medio pais y pronunciando discursos en los que 

dio a entender que no estaba diciendo adi6s, sino hasta luego ..• '' 

Mucho se dijo cuando LEtt entregó la banda simbólica a López-Po~ 

tilln, r'!o::- 'V'~ -)-:-.ba ~3 Ü7.p:-c::i5:1 Ce ne dc:j.:i:r e:l puU~L·, üe que s!:_ 

guia 11 siendo el centro de la ~tenci6n en la Rep6blica 8 ~•1 .Verdad o 

83.CARLOS ARRlOLA,op.cit,p.127. 
84.ARMANDO AYALA ANGUlANO,JLP:Secretos de un sexenio,p.13. 
SS.ARMANDO AY~LA Al~GUIANO,op.cit,p.23. 
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aparien~ia, el hecho fue de que los empresarios descansaban final 

mente dt! lu:.; lu::has y ,:i.r~innr>B que restaron popularidad al gobie;:, 

no. Los em!11·asario~ blanr~i~rnn nrmas en contra del populismo ecn~ 

vcrrista, como polítlca ct1ntr<Jl del gobierno. 

Uno de los sucesos más sonados en el sexenio, fue el que se ce 

lebró en abril de 1976, tomando como pretexto la Ley <lo Asenta

mientos ilumanos. ~taque orquestado por el grupo Monterrey (en una 

entrevista a Marcclo Sadn, se habla de dicho suceso acontecido

desde febrero de 1976l. La mencionada 1cy fue dccret-.uda en e1 Di~ 

ria Ofici_al de la Federación l:l 2G de mayo dP ese año. L~1 reunión 

referida es la de Chipinque ,Nuevo I.e6n, o la Reunión de los enea 

puchadas ,como se le dio en lla1n~r. 

Esta rcuni6n, dice Marcelo Sada, ''no fu2 sficrctd'', y¿ que en 

ella habia gente de toda la rcpGblic~ y que er1 total formaban un 

nfimero de 200 personas. El propósito, continuaba diciendo el em 

presa1-io, cr.1 "discutir el proyecto de Ley de Asentamientos Huma

nos'' ya que en ella habi~ '1algo que podia afectar a ¡,l libertad 

mexicana ... " Las consecuenci.:is de éste sí.nodo y crítica a tal pr.2. 

ye...-:Lo po:: rarti:• r1,:.1 emprcsariadn, fue que t.al ley "no pasó por 

el Congreso en la forma en que estaba originalincnte proyectada'' y 

al final "fu0 una ley ... mejor que c1 proyecto''. 

Afirmó el mag11ate (Sada), que a consecuencia de esta critica 

se hicieron modificaciones a la ley, lo que demostró u su enten

der que ''cuando hay ciudadanos resueltos a hacer algfir1 bien, se 

pueden lograr los prop6sitos; no es infitil este tipo de cosas861• 

Lo anterioc den1ostró un.J vez rnás que el grupo Monterrey y la 

gr~y empresarial tenian imperativo en algunas determinaciones ca

pitales y que 
0

podían cambiar el rumbo de las cosas. La anterior 

fue la versión del e1npresario, pero hemos encontrado una m~s cri

tica. SegGn ésta ~ltima, uno de los pri.ncipales planes era ''espa~ 

cir rumores que contribuyesen a la dcsestabilizaci6n del gobierno 

en esos dias''. ~ntre lcib figur~= p~inrip~lr~ del coloquio, fue uno 

86.Entrevista FORTSON-S~D~,op.cit,p.34. 
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de los dirigentes máximos d~l ~ascismo terrorista; tan1bi~n uno de 

los lideres del Opus Dei de ¡;uevo Lc6n y algunos empresarios e i~ 

dustriales prominentes. Sada afirmó qu~ eran unas 200 las per

sonas las asist~ntcs y de varias partes de la repGblica.Cosa esta 

que haría pensar en su verdadera implicaci6n apolitic3 y p6bliCLl 

no secreta; sin e1nbargo 1 un peri6d1co nortefio ascgur6 que asist1~ 

ron realmente unils 65 personaB, de 1<15 cn.;iles sólo 39 quedaron 

al final, y ~ue -eso si- unas 200 "abian canc0la~o su asisteHZia 

lo cual de ser cierto nos hace pensar en una verdadera conspira

ción, un verdadero cónclave emµcesarlal. 

Se deduce que la lucha y acciones de los empresarios no fue 

del todo contra el Estado ~ino m5..;; bien en cr:ntr.ri del mandatario, 

su gobierno y ~dministración. 

B)Proyt:!cto ::.::.:;:::;nJ.l e Id~ol':HJÍ<'t F.mprcsariul. 

Desde _la creación del CCE se h~ especulado mucho sobre las conceE 

cienes del proyecte empresarial de desarrollo. ~mé~ de discutir 

su ideologia sobre la plataforma de aqu§l. En su Declaración de 

Princ1pios, el CCE postuló su manera de anilisis y raz6n de los 

problemas nacion~les. 

Diremos inicialmente que proyecto e ideologia van de la mano 

ya que sin est~ no se concretiza a~u&1 88 

87.MANUEL BUENDIA,op.cit,p.60.· 

88. El PROYECTO NACIONt\L es considerado como una opción ante la d~ 
sigualdad y el fortalecimiento nacional, debido a gue es el cause 
más seguro para realizar el bienestar social generalizado, la demo 
cracia y la libertad. En México, el PROYECTO NACIONl\I.. ·.ti.ene com0 
fundamento (en sí a toda la Constitución) al artículo 26 constitu 
clonal t::i-1 su 3cg-...:.-:.d;::. b.J.!:!C, ~, d~ P11o ~e dc-sprende que de los fi-= 
nes de éste se determinarán los objetivos de planeación en pos de 
un desarrollo global. Por lo tanto! el PROYECTO NnCIONAL es un 
conjunto de a~piraciones sociales,cconómicas, politicas y jurídi
cas de la sociedad en bien del desarrollo nacional.El PROYECTO N~ 
CIONAL es el ''modelo del pais al que se aspira ... 11 en lo polític~ 
lo económico, lo social y la administración pública; as1 todo pro 
yecto contendrá una orientación e instrumentación de las politi-7 
cas intcrnJ.S y externas, l~ seg11ridad social y la impartición de 
justicia: Citado en ''Proyecto Nacional, utopia realizable'',ery Eco 
nomía Informa,~82,pp.3,4. SPP,Plan Global de Desarrollo 1980-1982; 
p.5. En su articulo ~El Estado ante el Proyecto Nacio11al'1 ,Carlos 
Pcreyra dice que óste contará con los siguientes eleme11tos: Rccur 
sos naturales: medidas n~cionalistas con beneficio general; mayoF 
inte~6s a los sectores socialos; proyecto do desarrollo; rcccno--
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El proyecto nacional requiere de una idcologia base de s11 con

creti zación esp~r..:lfica. Esto para darle una oricntaciór. afin a 

los intereses predcst,nados. En el aspecto ideológico se plantean 

los aspectos dogmáticos que plantearian los principios de ~cci6" 

la filosofía a desplegar y los aportes so~i~lcs que se puedan da& 

La ideologia es base. CURtl<lo se habla de ella se estfi en rela

ci6n con ciertas tcori~s ''y creencias persuasivas''; es ~bierta y 

se presenta descciptivumcntc y así el incccmcnto ideológico da e~ 

mo resultado un conocimtcnto más sofisticado. 

En cuanto al c~presario, como grupo de presión, la idcologia 

será importante pJ.l"<1 definir las actividades típicas de sus mic!!! 

bros, como grupo así considerado. Al tocar la ideología empresa-

rial, estnmos refiriendo una ideología de clase y que en ella se 

plasman sus neccs idades más apremiantes, como todo g!"upo de la s~ 

ciedad. 

llabt.::.r de lo '1'1'" irnp1 ic.:i 1.:i id1=:01ogL1 en un grupo tan expecial 

corno lo t:!S el de los empresa r. ios, estar i amos abordando ternas acce 

serios al presente trabajo89 ·-

Hablaremos de lo que se ha reconocido como el proyecto nacio

nal clel cmpresarlado, tenlendo que analizar el fondo de tal pro

yecto: la ideología que se sustenta y esto a raíz de que se dictó 

un cspor5dico resumen de lo que los cm;>resarios aspiran y recono

cen de consnno, en ~1 ideario del CCE. 

cer los c.:imb ios cuan ti y cua 1 ita ti vos a corto , mediano y largo 
plazo; saber si las vías de financiamiento, la estructura y la º!. 
ganización,etc.,en Economía In(orma,p.5. 
89.Las personas de un grupo social, mantienen relaciones de inte
reses que definen al grupo. En ese sentido tales grupos ºpueden 
actuar juntos para defender sus intereses .•. •· La ideologia podrá
varia= ~c;Gn el ~~mPntn en que se suscite, por lo que es notorio 
que la ideolcgía estS de acuerdo o las circunstancias, dl ~¡~t~t[! 
mutandi6 que le imponen ciertas coyunturas. Al hablar de i de o-
1 o g í a, se hace un an5lisis de los intereses y creencias que 
tiene un grupo determinado, agrupado y cohesionado para salvaguar 
dar SlJS intereses. Se encuentra una cohesión y consenso en el faC 
tor grupo o clase: JOHN PLAMEN~TZ,La ideología,pp.105,106,120,14~ 
150 y 152. 
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a) Proyecto ·Nucional. 

El. proyecto empresarial es muy peculiar, ya qlJe reconoce ciertas 

doctrinas neoliberales que van contraria lo que se piensa 

cuando s~ les tdcha de reaccionar1os: t&rmino asociado a ''alguien 

que se opone al progreso. Si algo necesitamos los industri_ales es 

el progreso ... ",seg6n un miembro del grupo Monterrey. El proyecto 

nacional empresarial, es un proyecto de desarrollo que trata de 

''ganar el consenso social,y sobre todo,la hegemonia de la gestión 

del Estado". Al parecer el proyecto ha cambiado sustancialmente : 

no es el mismo que se tenid con Alcm5rn que aqu0l que se busc6 con 

Echev~rria, el cual tuvo ''tina profunda crJsis ccon6mica ... a par

tir de 1974 y ••• desembocó en el est.-rncamicnto" de la. economia 

la inflación y la devaluación monetaria entr.e los años 1975 y 

1977. 

El proyecto empresarial es considerado como un proyecto econó

mico ~eoliberalista, en el sentido de desempolvar viejas tcsis

dcl liberalismo económico, soc:.idl y pal it1co, cuya m.Jxirria fue la 

del t.ai..ti~c~ 6a.-l11.e.,,€aUdez pa66e'1.. 

Una de las reestructuras del capitalismo es pilar dcJ proycct~ 

se busca un capitalismo avanzado. t.a relación entre el proyecto 

empresarial y los empre sor ios mismos 1 como grupo de presión, se e,!2. 

tiende en el sentido de que como grupo buscan la representación 

de sus intereses tanto económicos, sociales, culturales,juridico~ 

etcéteLa .· 

Los pos tu lados del proyecto emprcsar ia 1 serán 1 as bases para 

estructurarlo; son las vlas de acción directa e indirecta que fo.E. 

talezcan su participación .El proyecto de reestructuración capit~ 

lista, es una categoria de car~cter econ6mico-politico.Uno de los 

principales m?tivos para 1~ conf iguraci6n dol proyecto lo son las 

coyunturas que son manifiestas en periodos de crisis estatal. 

Uno de los visos en los que se sustenta el proyecto empresa-

rial es el de oponerse a lo que los vicios de la administr-'lr.iñn 

pGblica propicia:el populismo,la corrupci6t1,bucocratismo,etc. En

fre~ntan 103 aspectos más negativos de la vida pública, así por 

ellos considerados. El proyecto es metropolitano, al decir de Te-
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lle 'i co::der.:l, ya c¡~:c L<l rr2€.:sli:ul.:ldrdció11 cJpJ.ti:il ista es a nivi=l 

interno y externo, y en el caso mexicano la cconomia buscaria ser 

integrada a la economia norteamcricand: esto estrect1aria les la-

zos entre empresarios de ambos paises. 

Estas actitudes han si::lo desmentidas por los empresarios mis~g;z 
''el sector empresarial cst5 pendiente de los grandes problemas n~ 

cionalcs,Jcl desarrollo de la cconomid y de lo que podriamos lla

mar el proyecto nacional ..• Pero de eso " que cxistd un proyecto 

especial, especifico (de los emprcsdrios) no hay 11ada, no existe~ 

afirm6 Juan S5nchc~nava~ra91 _ 
El pr6yccto empresarial tiene intereses a largo plazo, tanto 

en los grupos ca~italistds mexicanos como los cstadunidcnscs;para 

que esto sirva de ejemplo a las cconomias latinoamericanas en pos 

de un cooperntivismo contincnt~1 92 

Todo proyecto nacional pretende dar solución a las principales 

problcm5ticas, el de los empresarios cst5 cnfocndo a dar sol11ción 

d :;us ~u:uµio:-; µroblemas.:\nt.es ci'2 1.a (ormulac1on di: la DccL:iraci..ón 

de Principi.os {o como ~tora se conoce:Tdeario) ,no se contaba .::on 

un proyecto defi.nido o plasmado especific~mente. Por esta raz6n , 

tras la creación del CCE, se redactó lo que ellos tomaron como su 

• base, es la manifcstaci6n de sus principios ideológicos. 

Este se puede .reconocer como su proyecto ex pta6e66D para dar 

a conocer los principales aspectos por ellos entendidos. 

Antes de la creación de ~stos principl.os-ideario, los empresa

rios ~e habian pronunciado de mariera independiente o por cámaras 

representativas, vivo ejemplo de su falta de cohesi6n. Esta ser§ 

la principal raz6n para la que se haya perfeccionado un Proyecto 

Nacional, sentido así de ~anCra ulterior ya que no hablaron nunca 

de que tuviera ese carácter. 

90.Sobre el principio de laissez f~lre,laissez p~~ser confróntcsa 
RICARDO RA.MIREZ BRUN,La crisis fiscal en el Estado mexicano,p.14; 
ROLl\NDO CORDERA y CARLOS TELLO,op.cit,pp.78,79. AHMANDO l\Yl\LI\ l\N
CUIANO,op.cit,p.114. 
Yl.Citado por CORDERO,SANTIN y TTRAOO,''~l proyecto emprcsari.al .. ~ 
en Clases dominantes y Estado en México,pp.99,JOO. 
92.México: La disputa por la nación,p.82. 
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b) ldeologia. 

El proyecto empresarial ust5 ~utridn de una ideologra propia:''l,os 

empresarios mexicanos h~ncxpresado desde el tiempo de Lucds Al~

mán ideas sobre el dest i.nc de nuestro pa·i'.S. No es una clase que e~ 

rezca de ideología.~~·· 
Dentro de la ideologia y proyecto nacional empresarial se con

templan objetivos desde todos los 5ngulos posibles.En otra parte 

se habl6 de la resonancia que acaeció trns el proyecto presentado 

a EcheveL-ría y de dicho postulado-ideario del CCE,rccogcrernos los 

puntos m5s significativos del empresariado. Estos puntos no han 

sido manifestados antes de Echcverri~. de ahi que AU mcnci611 en 

este apartado sea significativa. 

Pi\ra ellos la pe1t..tio11a. iwmana. es el centro de todas las instit:!. 

ciones,es el pcincipio y fin ,y para lograr sus fines es neccsa-

ria la responsabilidad y la libertad de la misma corno producto de 

su necesidad de integ=arse a la sociedad 94 (se retom~ el viejo 

zoom politikon,pero en sentido social). La persona. humana (s'ic) , 

deber& integrdL~c co~ su~ sPm~jantcs, propiamente de clase. 

Para ellos la ~ociedad es comple1nentaria de la persona humana, 

dentro de una mcc5nica juridica, 6tica y mora1 95 . La sociedad es 

la hparticipaci6n libre de los ciudadanos comprometidos con M&xi

co, convencidos de su dignidad y libertad, de sus derechos y debe 

res y de su capaci.dad transformadora y so1idar~8".La libertad s; 

basa en la dignidad y el derecho de conducirse por s[: esto es la 

raz6n de la sociedad, el conducirse libremente la personn.~si el 

excesivo estatismo ''atropella la dignidad del hombre,menoscaba su 

libertad ... derechos y su responsabilidaa.??•• 

Economia. Es la parte de un Ein en si mismo; es un instrumento 

del hombre a su servicio y nadie podrá atentar contra la dignidad 

humana de ser productivo y cre3tivo .~~n alegando sea a favor del 

desarrollo t>\.on6mico. Lo ant.eriuL ;,;;;.. p.::.r-.~ <?-l Estado. El fin del 

sistema econ6o,ico fiCrá el de la distribución de la riqi1cza social, 

93.Gl\STON Gl\RCIA CANTU,El desafío de la dcrecha,p.9. 
94.Concilio Ecumónico Vaticano II,''Et Spes'',ft25,s.p. 
95.CORDER0,51\NTIN y 1'1Ri\DO,,op.cit,p. l06. 
96.CONGRESO Ni\ClONl\J, DE EMPRESl\RIOS,Memorias,1987,p.106. 
97.C()NSEJO COORD!Ni\DOR EMPRESl\RIAL,Ideario,p.2. 
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es decir,sc omite a la economía. Los mismuo úmµce~~u:too se rcco:1.~ 

cen con gran influencia nacional ''<lada su capdcidad de invertir , 

crear plazas de trabajo, producir bienes y servicios ... clcvar la 

productividad y ••• propici~r·• el desarrollo; creen ademán que ''sus 

ideas pueden contribuir ... a la determinaci6n política'' de que M~

xico pueda y retome la senda rlel desarrollo ccon61nico 98 . El desa

rrollo será 01 resultado de ln colaboración de los sectores partj_ 

cipantes en la economi~; las relaciones entre desarrollados y su~ 

desarrollados cst~n marcadas con el hier1 comGn internacional, ya 

que el intcrcambto deberá ser de soli<l<.trillud y ~:uoperación r:1utÓ3. 

Uno de lo~ puntos r1eurálgico::; de la ideología cmprt•sarlul y r~ 

cogido por su proyecto ampliamente es el de l~ p~oµtedarl p,ivQda. 

Esta es concebida como un dercctio natural al hombre y mi.entras 

más propiedad tenga m5s libr~ es el i11diviJua; esto ~ucnü 16gico, 

al ver su acomedido ataque al Estado cuando a1:ecta alguna p0liti

ca sus intereses ccon6micos: 11 El homb=e tierie el dcrQcho natural 

e inviolable de satisfacer s11s necesidades y preservar su iiber-

tad y di.gnidad medic1ntc.• la propicdc'l.d privada", luP.go entonce5, la 

propiedad privada es un medio de libertad (versus cornut1ismo}.Para 

obtenerla hay que ganarla, ya gue el Estado no la obsequia por

capricho o gracia de €1. Es tambi6n inaboliblc. La propiedad pri

vada es parte del bien com6n,· ya que en c11anto al bien ccon6mico 

se asocia el bien social de todos los sectores participante~. 

Están en contra de todo tipo de estatización, es más, conside

ran que el Estado debe vel~r porque todos ~tengan acceso a ella 

(la propiedad} los sectores sociales menos favorecido3'' con aspi

raci6n gener~1 100 . El hombre no s61o debe detentar la propiedad 

sino poseerla, lo que se traduce en ''asegurar el óxito de su pro

pia compañia~?~" 
Ante todo lo anterior encontramos ~na linea socialcristiana, 

por parte de los postulados. Es decir que la iglesia católica en 

98.AGUSTIN F.LEGORRETA,''Discurso inaugural'',cn CONGRESO t1ACIOt~AL 
DE EMPRESA.RIOS,op~cit,p.4. 

99.CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL,op,cit,p.3. 
100 .CONSEJO COORDINADOR EMPRl,Sl\RI/\!,, ibídem. 
101. RENE MILLAN, ºEl concepto empresarial de suc i t::ddt1 <..: i.v i.l", Estu
dios Politices (La sociedad cj.vll en M&xico},v.3,p.27;JA1ME ACOS
TA,''¿Qui buscan los empresarios? 11 ,Contenido,octubre 1 82,p.27. 
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forma indirecta porméa el sentir de algunos empresarios con sus 

dogmas, no queremos decir que los moldeen sino que en ellos enco!.1_ 

tramos coincidencids sorprendentes y que mejor ejemplo que lo to

cante a la propiedad privQda. 

Las cnciclic~s papal~s,nos demuestran la paralela re J. ación 

existente. La Rerum !lovarum (León XIII,1891) afirma que el Estado 

es el protector de la propiedad privada y que si la grava,~sta d~ 

berá ser justa ,la retribución que se haga. En la Quadragesimo

Anno, se reitera un c~ricter rlual: la propiedad como bien comGn , 

particular y general; y que el Estado no debe disponer de ella de 

manera arbitraria 102 .Es decir, que la propiedad pasa de ser un 

concepto econ6mico y social al grado de ser enfocado como un as

pecto materialmente filos6fico, esto para expljcar su naturaleza 

genitiva103 

El deseo de no intervenc1.6n, tanto p~ra la ]ibre propiedad, se 

ha expresado hasta en el de la libertad de empresa. El Estado no 

debe lntervenir en la lib~e emp~eha, ya que ''alla es la c~lula b§ 

sica de la economia'1 y una manifestación crentiva del hombre y 

que responde al bienestar individual y social. 1?4 

Uno de los puntos capitales, para el líder empresarial Basagol.. 

ti, es el de que toda "la tarea económica, corresponde por natur~ 

leza a la libre iniciativa de los individoos". Una de las tarcas

de la libre empresa, lo ser5 la ''promosi6n del establecimiento de 

los negocios nuevos y la modernizbci6n de los existentes ... 1',esto 

ya lo había detectado 20 años antes Ru)z Galindo con Alemán. La 

libre empresa requiere de libertad, valga la redundancia,el orden 

y un ambiente social de paz para proyectarse; además de que el E!!_ 

tado "debe retrñArSP -"=t l ~s 'área~ '";t!C !.e c:::rrc::;;;.:,;-;.,:k:n' "y cou -=J.J..U 

le limitan su sentido de gobernar y no mercar. 

En su ideario, los empresarios designan las acciones propias 

102.MOISES GOMEZ GRANILLO.Breve historia de las doctrinas económ! 
cas,pp.175,176,182-184. 
103.ANTONIO CASO,Antología filonófica.pp.177,179-180. 
104.CONSEJO COORDINADOR EMPRRRART~L,op.cit,p.1. 
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del Estado:·garantizar la paz social, la seguridad pGblica; pro--

ye'C·tar y des.:trrollar las obras de infraestructura pat'a dar mejo--

res servicios pGblicos e imp~rtir Gna m~Jor Jllsticia: ello como 

objeto del bien común. y los derecho:-. humnn::s. ,\d0m.3.s se encar.gei

rd de la ''eliminación de la competencia \licita privada o est1~~E 
Hay más, según Dasagoiti,el Estado ser-í ºrector, 1.egisJ.Jdor, pla

nificador, coordinadoc y director del desi1rrollo 1 pero en ningGn 

momento ejecutor ... (por lo tanto) la acci6n gubernamental debe l! 

mi.tarse." 

En sí la función empresarial es !a d,::- vigilar, vivir y satis

facer todo lo que la econo~ia, como si3tema, impl~~a. 
Para otros empresarios, CarJos Abedrop, la intervención esta-

tal seri limitada o minoritaria ''y la dirección de l~s compafiias

deben estar en manos de lno particulares''¡ no se opone cuando el 

Estado interviene pura salvar de la quiebra a unu empresa. 

Por su parte Pandal Grafft di.ce y denuncia, que la interven

ción estatal es tal que no s6lo er1 la economia interviene , sino 

hasta en la vida _diaria de los individuos regida por controles y 

regulaciones que la hacen poco alentadora a Ja inversión.Sumado a 

esto se encuentra la Gorrupc16n y ·~l ~ubd~~ürrollo. 

Otros más, Goicoechea, denuncia la intervención estatal y gue 

se debería dar lln proteccionismo abierto al empresario para mej2 

rar la tecnologia y ~ejorar la producci6n l1acia un mercado abun

da~te. 
Clouthier est~ de acuerdo a que el Estado adelgace: ''Que cada 

vez haya menos Estado y má5 sociedad", que podrla resumirse en me 

nos sector público y hurocr~cla restringida
107

. Será eficaz la l! 

bre empresa cuando sea humanitaria con sus trabajadores y abra

las oportunidades de superación, tanto para ~l como para su fami

lia. Este as un riesgo.dicen, que ~eben correr empresario y em

presa, _.su responsabilidad. 

El bien comGn aflora nuevamente cuando se reconoce que es un~ 

]íl5.J!\H~r: ACVS'i'A,ibidem. 
10 6_. CONCANACO, Estatuto, fracción XV, p. '.J. ~ASTQi'i G1\HCIA. CANTU ,op .. ci t, 
pp.77-78.CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL,ibidem. 
107.Entrevistas a empresarios de JAfME ACOSTl\,op.cit,pp.70,72,74, 
76. 
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Jtc.~pcntia.b<.ii.dad del'. emp1tr&11iriri.P5tc bi.cn C!c .:e:~pou.sabi.lidaa se 

traduce en brindar. un rnejor servicio <l la comunidad, a loo ccnsu

midores mismos; y no sólo eso: deben estar comprometido!'.i con Méxi_ 

co, al decir. de Clouthier, con un sentido patriótico y comunita

rio y con ello ''contribuir a la promoci6n de millones de compa

triotas marginados''. Y que además, es.de todos sabido que la par

ticipaci6n del empresario en la cconomia haria irrealizable el 

crecimiento de &sta108 . 

En cuanto al t"taba.jo, este deberá ser prcduct ivo ya gue se tr~ 

ta de una actividad connatural del hombre. Por lo tanto, del:i•.:-rá -

ser resguar~ado por todos los sistemas hnbidos (juri<lico,politic~ 

etc). Agui encontramos que el empresario retoma la viej<l tesis de 

Ruíz Gal indo, de que el tr.abajo deber.J ser pr:o~:dcio para el dese_!! 

volvimiento del trabajador. Están en contra de lo:; sistemas degr~ 

dador~s,como el comunista. Empero, para ellos P] trab~jo no es 

una mercancia y en tal entendido la ley de la oferta y la demanda 

no regulari el salario: pero 110 explican qu~ lo regula entonces. 

Se propone una relaci6n trip~rtir-~: Est3~0, ~mpreb~rius y tra

bajadores para el incremento productivo. En el trabajo se afi.anza 

la esperanza del futuro y de la familia, algo que estarfi siempre

patente en su discurso 1º9 • 

Mencionamos gue los empresarios omiten el cómo tasan el sala-

ria del trabajador, pero sólo defienden su postura al decir, que 

dependerá de las posibi 1 i dades de la compnñ ia n empresa; por lo

tanto, cuanto m~s se acrcccntc la productividad más aumento se 

producirá y esto es relativo dicen. El salario deber~ ser el que 

permita al trabajador cubrir sus necesidades y las de su familia. 

La 6e.gulf.ldad 6oc.i1ti IJ (.a e.duc.ac.lón,estarán basadas en lln sist!:_ 

ma justo y de bienestar general (bien com~n), el cual descansará 

en la trilogía empresarial: Estado, empresarios y trabajadores. 

Por ln 1ue ~c~pc~ta ü lct eciucac1ón, los empresarios coinciden 

108.MANUEI. CLOUTllIJ:i1,"El compromiso del empresario",en Expansión, 
22 de agosto,1974,p.280. 
109.CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL,op.cit,pp.5,6. 
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con su aliado, la iglesia católica. Esla deber5 ser a ·elección d! 

los pRdres de fa~(lia, ya que es un derecho natural e i11r1aliena-

ble. Parte de la lahnr i:>-d'..1C".1::::cnal Ut.l L~tado, es la de rtpoyar. 

la educación de la~ cscuctils pr;vadas. ~:ad~ Jicen sobre la educa

ción laica, ya que la oducaci6n impartida por escuelas privadas 

tiene un trasfondo sustancial entre empresarios y clero
11º Un 

ejemplo vjvo 1o es el Tecnológico di: Monter.r1~y (también la UnivE:E_ 

sidad Aut6noma de Guadalajara), [Lindado en 1943 por el e~presario 

inmolaclo en el echeverri.smo ,Eugenio Garz,1 Sada, en res pues ta ~1 

la demanda de personal calificíldo t6cnica y admi.11istrativamente. 

Además este insti.t1,to e.:; un para.<li9i;ia del 1'ecnológico de !·~assa 

chussets (MITl donde Gar?.a estudi<Jra 111 . -

En cuanto a la iniciativa ptiuadn,como di2r0n en llamarse, el 

Estado y la cconomla mixta, reconocen que eJ segi.:ndo les hace corn 

petencia dcsl~aJ y que en un r&gimen democr5tico los empresarios

son los generadores d0 la ~igueza nacional; empero, son ineptos e 

incapaces cuando encomicnda11 al Est;1do hacc~s~ Cdcgo de las áreas 

donde el capital forfi1)en invierte: Jebe controlar este financia-

miento que pudiera lesio11ar al capital naci.onal. 

En un desQ(}l1ilibrad0 rA.:u.::in.J:nicr.tv di.(.;t:!ll que la iniciativa prJ_ 

vada está integrada por agricultores, ganaderos, artesanos, prof~ 

sionales, empleados y obreros (¿!)quienes tienen el derccl10 ina

lienable de crear la riqueza y la cconomia. De ahi gue 1.os secto

res, por su coinp0stura hcterogéne01, i.ntegrantcs conformen la eco

nomía m.i.xta. 

Por otro lado, al decir de Renó Mill3n, no reconocen 11 omiten 

al campesinadn, los ''cuales s~ les considera como agriculto!~~··. 
Hay que decir que algunos empresarios (Clouthicr entre ellos) se 

hacen llamar agricultores: nótese esta paradoja empres<".lrios--agri_ 

cultores--campesinos. 

110.Dl\NIEL COSTO VILLEGAS, en sus Memorias, nos dice que el empre 
sario Carlos Trouyet, financió considerablemente la hoy U11iversi= 
dad Iberoamerlcana;acto seguido la confió a ln~ j~~uit~5,~µ.l83 , 
185. 1\l9un;:i<.; ':'!:r::.:: in.,L.it:uciones cducativns rr.ivudilS son manej.J-
das por el clero regular (Anáhuac,la PilnRn1et·i~dnJ y el I?~V8J:EL~ 
R.DE ESTRADA 1

11 El Opus Dei en M&xico'1 rContenido,julio,8l,pp.S0,53. 
111.ABRl\fll\M NUNCIO,El grupo Monterrey,p.269. 
112.RENE MILLAN,'1 El concepto empresariRl de saciedad ~ivil'', an -
op.cit,pp.27,28. 



151 

El reclamo del bien cornGn, cstdr5 cnfocddo por el Estado hacia 

las directrices del maneio de empresas p6hlicas que aqu~l demande 

y que tal manejo ser5 sin prcrrogativJs, para que no se de una 

competenr;ia desigual. Tratándose de ft1vorecer ácremente 113 .De so~ 
layo mencionan que debiera legislarse sobre la cconoinia mixta y 

de dicha forma poder modificar el precepto constitucional [ar~2~. 

En este enfoque no ahondan ya que si lo hicieran, tendrfan que 

remitirse a lo dispuesto en contra de los monopolios privados y 

ellos saben perfectamente ésto. 

Otro r.ecla¡no, lo forma la planeaci6n de fil economia,quc scgGn 

dicen va contr.u sus intereses de 1 i..bertad de empresa y Oc determi:_ 

nar lns politicJS ccon6micas m~s adcc11adas dentro del proceso pr~ 

ductivo. En consecuencia act1san a la rcctoria y planeaci6n esta

tal, que captan su desenvolvin1iento de m~ncra libre. 

Loq medio~ de com~nicación,los ma&6 media, están intimamcnte 

ligados a la o~ga11izaci5tt del ~ccto~ p~ivado.Esto para ellos de 

manera ideológica, nosotros ceconoccmos q1ie tambi.l~n lo son de ma

nera politiea. Aq116llos pueden ser un medio de ejercer su acci6n 

politica en la opini6n pGblica. 

Los pr imE'ros, los rnass roed ia, son de una manera determinada 

tambifn nicdios de acci6n politica cuando son ''operados por parti

culares ..• por grupos privados que actúan de manera análoga. .. y CO!l_ 

certada con el resto de los grupos económicos privados, constitu

yéndose eventualmente en grupos de presión o de interés frente al 

Estado". Ejemplo de Ésto lo es el monopolio TELEVISA. Otra forma 

de participación política de los medios de comunicación privados, 

la tenemos en la determinaciln como forjadores de ''conciencias de 

partido o motivador de conductas politicas ..• '' via ''producción de 

mensajes ... '1 presentndos a los r~ceptores 114 . 
Los empresarios, conocedores de esto reiteran que el Estado d~ 

be .:ip::::,·.J.r, './ ··~ c::-:n¡::'1':l;., :1 10~ 'Jn1p0c: r\,;. rrim11nir~iiorPs privados. 

Esta demanda la hicieron, precisamente P?rquc a iniciativa de LEA 

113.CONSEJO COORDINADOR EMPRES~RIAL,op.cit,p.11. 
114.YOLANDl\ DAMIA.N Ll\SSO, ºLos medios de comunicación en la polít.!. 
ca'1 ,en Opci6n,afio l,~4,diciembre,86,p.5. 
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se creo la televisión est~tal. 

En cuanto a la induAl~ia, el CJ~~~ci~ y ~; ~i11J~~iJn:i~~t:, !J 

primera será a\•anzada y competitiva par~ una expanFi6n industrial 

óptima. Es im~ortdntc la craaci6n de fue!1tes de empleo; incremen

tar los niveles de vida; aprovechar ¿1Clecur1damentc los recursos n~ 

turales y satisfacer las necesidades de consumo. Recurrir a· los 

mercados externos con prodtictos manuf~cLur~dos y 110 de los produ

cidos por materias primas. 

El comercio ser~ libre, oport,100 y eficaz, teniendo un control 

de precios tr~nsjtorio. Por lo que ~ompcte al financiamiento se 

dará ¡::u:>r 3 v:.as. polí.ticii. [isc.J.l; ahorro e invr•r.sión; y,prcsupueE_ 

to y gasto público. 

La politica fiscal deber~ 3er bilateral (Estado-empresarios) ; 

haciéndose una 1.1portación de medidas fiscales a nivel federcl, e~ 

tatal y municlpal, 

El gasto pl1bl ico será probo y e( ic.:;tz, ten icndo que ser inyect~ 

dos los i.mpue~tos hacia el desarrollo ccon6mico. Ser5n móviles de 

la recapitulación y de t.as cmpn.!~<-i::. e1 .-:¡\.0rro i' l:J i.nv1_•rsit,n: el 

Estado debe incrementar un mayor ahorro nacional. Entiªndase este 

Gltimo, segGr1 ~l documento i<leol6gico, como el '1dep6sito de dine

ro para hecerlo trabajar'' en industrias y empresas, generándose-

trabajo y producción. 

El presupuesto y el gasto a &ste destinado (el p~hlico desde 

luego) ser§ hecho de man3ra ''contraciclica para contrarrestar 1.as 

fluctuaciones" y su inversión estará ··~carde a las necesidad~s de 

un financiamiento sano''. 

En ~uanto al ejercicio del gasto pGblico, este se dictaminará 

respetando a los órganos (cámara de senadores y de diputados) que 

tienen la obligaci6n de hacer su reparto equitativo. Por Gltimo, 

estas medidas son consideradas como de importancia tal que el no 

cumplirlos se acrecentaría 1.1 ent.ropÍi-1 del sistema cconóm1co. 

Hasta aqui el proyecto emp~eadridl, desglosado de diversos pa

receres como los establecidos en la Declaraci6n de Principios od 

IDEARIO del CCE, Jada a conocer en el momento de Sll fundación an

te la opinión pública. 
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La idcolog .ia empresar. ia 1 es tci torta lec .tda por dos aspee tos do_s 

tri11dles: el l.Lberalismo económico y volitico, y L:i. filosofia ca

t61ica o doctrin<l socialcristiana. 

Una de las ideas fundamentales es 1o voluntad y la persona hu

mana. L<l anterior bilC!teralidad,sc centra en la participación del 

bien común
115

. 

El discurso empresari~l es la conjugación de lina ideologid 

apostada 011 un proyecto nacion<ll de car~ctcr alternativo de desa

rrollo, por los empresarios del sector indu9trial y financiero li 
gados al capital externo (la ABM y el CMftNl: los grupos realmente 

po~erosos son los in<lust:rialcs y los financicros
116 

Ahora bien, la ideología y el proyecto nacional no son del to

do homogin~os, ya que las posturas de los diferentes empresarios 

son diferentes; las necesidades igual.Qu2rcmas decir con esto que 

hay difercncia3, paradigmáLicamcntc, entre cierto grupo de un1pre

sario~ nortefios con respecto a los del centro de la RepGblica. Lo 

que los une es un objcti vo noda 1: la superv i.venc ia de esa hegem,9_ 

nía económica de que gozaron, verb Lqrac ia, cuu ; .. lt:!md.n ho.c8.r la. 

perdurar bajo la f~rula del lai&6ez 6ai~e y lai66ez pa66e~. 

En lo referente a las diversas n<..'cesidadcs que demandan los e~ 

presdrios, diremos gue algunos estudios serios, consideran que al 

empresariado se le puede tipificar de acuerdo a su región de ori

gen (Conchciro); por st1 ideología (~rgüello); por su conformaci6n 

hegemónica o "bloque de poder" (Saldívar); por ciertos caracteres 

espccí[icos como el monto de sus fortunas (Sánchcz-Osorio); y por 

su militancia o afiliación política ('I'éllez Cuevas). Así tenemos 

gue para demostrar que a determinada presión corresponde a deter

minado tipo de empresario y que su pensamiento no siempre será 

agresivo, ya gue aparece otras veces conciliador y en oca e iones 

progubernamcn.tal. 

Esquema Concheiro 11 ~. Este esquema se relaciona con la locali-

115.A.LEJANDRO MAEDA GONZALEZ,La ideología empresarial y su proyec 
to alternativo,pp. 76, 77. -
116.FLftVIA DEROSSI,El empresario mexicano,p.219. 
117.MA.ELVIRA CONCHEIRO,La burguesía industrial en México,pp.IX,~ 
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zac ión geog rfl f .i ca de las f acc iotaes empresa r .ia les, que se dividen 

en 3: 

l.-Fracci6n del Norte. Cuya c~beza es el grupo Monterrey o el 

''Clan de los primos de Monterre)·'', capitaneada por ~l cian Garza 

Sada. E5tán a ellos relacionados los grupo~ Jalisco {o Guadoluja

ra de los Aranguren), L6pez del Rosque, Obreg611 1 el grupo GIS (1~ 

dustrial Salti.llo) o grupo Saltil lo. Esta fracción es la r.iá.5 fue!. 

te y agresiva: ~s cohesiva ,uniforme, de prestancia ideológica y 

bastante politic~. Est5 ligada a ella, sin ser parte gcogr~[ica

de la misma, algunos sector¿r poderosos de Pltcbla. 

2.-Fracci6n de los 40, Conformada por arribistas, nuovos ricos 

que a l'artir del boom induslri~l de los afias 40 crecieron bajo el 

cobiJo de los gobiernos de AviJQ y Alem~11, es1Jucialment~ 6stc Gl

timo. Est5 lll~icada en la zona 1nctropoli~ann y conserva ligas con 

la burocracia politica: de at1i que entre sus ~ilas se encucntren

empresarios-pol iticos y empresarios puros: el caso de los DeJ Ma

zo, eJemplos del primero y í>..bedroµ, en •.=l ;;;e~c111l1 .. -..• 

3.-Fracci6n del Centro. cuyas cabezas vislbles eran los grupos 

BANAMEX,BANCOMER y CREMl asi como un sector industrial que no es 

financiero. Son independientes de la burocracia política ~· marcan 

constantemente su presión sobre el Estado. Politicamente se en-

cuentran entre la fracción riel Norte y la de los 40. 

Esquema Argüello 118 • Aqui la conformación empresarial est~ ba

sada de acuerdo a sus puntos de vigta e ideología y/o su fi.lia-

ci6n ideológica y actuar politice ~nte el Estado. Son 4 grupos : 

1.-Grupo Conservador. f.o conforman el grupo del Valle de Móxi

co,lofi cuales aceptan l.J intervención estatal moderada. 1\poya.n P2. 

liticas (como la energ6tica); aceptan que la IP intervenga en el 

agro¡ favorecen ciertas reformas econ6micas en torno a la econo

mía mixta. Esta última, deberá soslayar los problemas de la inveE. 

sión y capitalización para causar confianza y seguridad en el 

empresario. Está formado por empresarios y empresarios-políticos, 

Abedrop, Alemán, Bai.lleces, Hank Gongáh:z,ctc. 

118.ALBERTO ARGUET .. LO ,r.a nueva política empresarial en México (l~ 
75-1980),pp.127-177. 
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2.-Grupo de los J,iberales. ~bogan por un ~poyo intPgro del Es

tado. Su ideología es la del liberalismo económico y las doctri

nas de la escuela de Chlcago, el Tecnológico de Massachuss~ts,etc 

flablan de sociedad nueva y en contra de un Estado qua tolera gr11-

pos totalitarios y que corre el riesgo d·~~ set· ir1fluenc1ado por 

ellos: son empresarios apnrentnmente nacionalistas, pero caen en 

un nacionalismo progresista remo1deado por los viejos cánones coi! 

servadores y reaccionarios de los Gltimos afias del siglo XIX. 

3. -Grupo Dcmócrata-Cri :=;ti ano. Están f t1crtementc in fl ucnciados 

por la doctrinet eclr.:nifistlca, de un catolicismo social pregonado 

en las enciclicas fiapales (Rer111n Novarum, Matcr et Magistcr); son 

contrarios a los rc9ímenes populistas (Cdrc.h:nati, Echevert"ia); son 

controvert:ldos cuando de la corrupción <le trata. Repudian el fav~ 

rit.ismo que no se<~ pnr,1 sí y muestran mucha apatía y sobrada pre

venci6n. A ellos corresponden :el gr11po Monterrey, el grl1po Salt! 

llo (ciIS) ,cte. Sus b<lses son '..a dcm·::craci;-1 cristiana, Ju fj loso--

el derec!J0 natural.en sus decluracl,_;ne~: ::xalta a la persona hum~ 

na como ideal a defender. Se oponen a los totalitarismos extremo& 

que son considerados como <l0structivos y que atentan co11tra la in 

tegridad humana.son anticomunistas y carecen de ~n proyecto poco 

viable a nivel nacional. 

Sus enemigos son: el socialismo democrático y el judeo-comuni_!! 

mo. Se proyectan -aparenterncnce- a favor de u11 ~royccto pluricla

sista, donde se da cabida a to<los los sectores soci~lcs,e n t re 

ellos los universitarios, 1'empresnrios menores y sectores del gran 

capital 119
" y ello se resume en una alianza tripartita: Estado,e~ 

presarios y trabujadores. 

4.-Grupo d~ loa 1\utor.i.tarios. Este es el más duro y de config.!!_ 

ración radical, de ultra o extrema-derecha. Para la l~qui~~J~ 0s

tos confo~man a los prof~scistas mexicanos, ligados a los neona-

cistas alemanes. su centro de operaciones es en la zona del bajío 

y en ciertas ciudades de p~sado colonial como Puebla .Rn Jalisco 

119.HOR~CIO CERUTTI,Ideologías Políticas,#35,pp.7,8,10. 
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proliferan. S11bvencionan ~ grupos estudianttles de extrema dere

cha, paramilitares, civicos, asociaciones civiles y universirl~dcs 

privadas: su forma de presión es la violencia en algunos casos. 

Estos cmpres<lrios cuentan con grupos de choque como al Federa

ción }1exicana Anticomunista (FEMACO), la A.sociación Católicu de 

la Jdventud Mexicana o ACJM (YMCA en Estados Unidos);los teces de 

la Universidad Autónoma de Guactalajara (UAG); FLAM~; a la Fcd~ra

ci6n de Estudiantes de Jalisco.etc. 

En el estado de Pt1cbla, 10s en1presarios tienen a su servicio n 

grupos como el Frente Universitario ~nticomL1r1ista (FUA); J11vent11d 

Nueva (JN),etc120 • Tambifin en la c~pital <le l<l repGlllica cuentan

con grupos a quienes finariclar y de raigambre cat6Jica:el Opus 

Dei, los Criballeros de Colón""(gue md.s que de choque es una asoci;;_ 

ción aristocrática},etc. 

Esquema Saldivar121 .. l\ciuí atendemos a una clas!.ficación g 11 1; 

f 1Jndarncnta el "Lloc.1ue de po:.tcr en Méxi.co 11
• Es dcci':", el represen

tado por la b~rocracia politica y la grDn burguesia o sector em

presarial. El primer componente proviene ''de L:na frnccl6n 'tradi

cional' de la burguesía cuyo origen se remonta deRde finales del 

siglo pasado y principios de éste", por lo que tenemos a las si_ 

guientes fracciones: 

1.-Fracción Tradicional. No 5c encuentran lo suficientemente 

identificados con el Estado posrevol~cionario, ello los hace aut~ 

nomos de éste y de sus empresas pliblicas. 

2 .. -Prncción de la "Nueva Durgucsía". Nació il consecuencia del 

proteccionismo estatal a partir de la,d&cada de los 20. Tiene li

gas con el sector pGblico ''en l~ esfera de la producci6n y los 

mercados". 

3 .. -Burocracia Pol]tÍca. Este grupo se divide a su vez en 3: 

*Los tecnócratas, dedicados a la planeación y las empresas 

públicas. 

**~1 aparato propiamente politico, ''y a la producción y re-

120.MANUEL BUENDIA,op,cit,pp.25,41.-43. FRANCISCO ORTIZ F'INCf!ETTT, 
"T~.:t Universid.:id t""~utónc.irua d~ Guadala)ara, tentáculo del fascismo 
lnternacional 1',Proceso,#217,p.12. El Universal,4-XII-88,p.33. 
121.AMERICO Sl\LlJ!VllR, Ideología política del Estado mexicano ( 1970-
1976), pp. 54-57. 
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producción ideológica del Estado y de1 partido" en el poder. Como 

lo serian los funcionario!> de los mandos medios y medios supcrío

res de la administración pública fedPral. 

***Funciondcios del PPT y accesorios, burocracia sindical y 
lideres d~ las granciPs ccntr~lPs, a9tutinados en el !~PES, IC~P, 
CEPES,CTM,CNC,CNOP,CNG,ctc. 

Hay que aclarar que con esta clasificaci6n tenemos que los po-

1 íticos mexic«nos, que tienen una posición privilegiada como fun

cionarios posécn prósperos negocios y/o están ligados con los em

presarios netoa. Esta hipótesis es reiterada por Jorge Carción y 

Alonso Aguilar 122 

Esquema Sinchcz-Osorio123 . ~qui se considera a los empresarios 

mexicanos desde varios ángulos, los cu~l.es pueden ser·clasifica-

dos por- catc9orír1s y barr3s diferentes, las cuales son: 

1.-Barra I, o la de los Millonarios en dólar.es.Esta refleja el 

prestigio y poder hacia el exterior con que cuentan. Su capital 

supera los 100 millones Jp dólares y entre esta barra encontramos 

a; Miguel 1\lcmán Vel.:.isco, Emilio Azcilrraga Milmo, Eloy Valllna,A_L 

berto Bailleres,etc. Tienen ligas con la burocca~iü politlra y 

priístas ellos mismos. 

2 .. -Barra II, o le de 1ns Multimillonarios en pesos y dólares 

Que san grandes industr'iales ligados ,algunos a l.a but-v.;r.::i:.-:i0 P!2. 

lítica y encontt"amos a: los Legorreta Vilch i.s, Legorreta Chouvet, 
Carlos Slim, Gabriel Alarcón,Jr. ,Castón 1\zcárraga,Jr. ,Rómulo O'F~ 

rrill Avila-Camacho,etc. 

3. -Barra III o la de los Ricos. Regularmente son proVincianos.~ 

que se esconden en el anonimato; sus propiedades son arrendati-

cias y de grandes capitales, entre ellos tenemos a: Ignacio Aran

guren (del Gr~po Jalisco}, los Coopel, tos Zambrdr10, Arcadio Va

lenzuela, los L6pez l3en.avides,etc. 

4. -Barra IV o la de los Po l Í tices ricos .. Que no hace fa l.ta de

cir más sobre ella, s61o que forman parte de la misma; Luis Eche

verria, Rub&n Flgueroa, Carlos Hank Gonzilez, Josi López-PortillQ 

122 .. La bu:c:guesia,la 01igar.4u!.:;. y ~J Rstado,pp.167-169 .. 
123 .. FEDERICO SANCHEZ-OSORIO, entrevistado por Fr:ut:.RICO CA:1r>?.F.TJJ• • 
"Los ricos mexicanos actuales, un producto de la Revolución", en 
Proceso,4564,pp.12,13. 
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~lfredo Del Mazo,Jr,,Carlos Salinas de liortari, Jur~c Ji~6nc: CA~ 

tú, Gustavo Bo.z Díaz-Lombardo, Gcn,,,olo il'.S;int:is, i?orfirío :·~;;ñc:>.!...2, 

do Lazo de la Vega, Cuauhtémoc Cárdenas,etc. 

5.-Barra V ,o 1a de los Ricos pobres. Los que a pesar de su in

mensa fortuna se oncuentran presos: ~rturo Durazo,Fólix Barra,etc. 

Esquema Tillez Cuevas. El presente est~ centrado en el estudio 

de la "· tesis y cuyo objetivo primordial ~s el de ubicar a~ 

los empresarios 1u5.s cqnocidos de acuerdo a la militancia o fi.li.a

ci6n a determinado partido pol1tico. 

1.-Emprcsarios Pri istas. l\po','<:1n o rnilltan, y en a1gunos casos 

hasta han ocupado caryos de elecciG11 0 dentro del pod0r ejecutiva 

C;;i_rlos tlanr.. Gonzálcz, Hubén Figueroa, Luís Echeverrla, los Orti.z 

Mena, los Del Mazo, la (a;nili<:t Zuno, Por:-fir.io Muñoz Ledo Lazo tle 

la Vega, la familia C~rdc11as, los dcsc~ndientes de los Avlla Caffia

cho, los Riva-Palacio, los de:::H.:en,llentcs de 0br.eg0n, lo~ tlías-C~ 

lles, los Bcteta, los Ramircz Vázquez,Jorgc Trevifio,Fcrna11do Bac

za, los Trouyet, Eloy Vallina,los Alem5n,los Ruiz Galindo,Gual Vi 
dal, los Marentcs, los Bravo AhuJa, los t--át!:t.. üL·tjuic!i,los C'0!1lií"'t, 

los Corona del Rosal,los llirsfield, Salim Nasta-Oiazorda~, Fidel 

Velázquc;:, i'-1artíncz Domlnguez, hermanos Lobo, t\gustín-Francisco y 

Eduardo Legocceta Chauvet, Carlos Abedrop,descendientes de Aar6n 

Sáenz, Emilio l\.zc5.rraga Milmo,.Javier Gnrza. CuJdcró.n,etc. 

2.-Emprcsarios Panistas. Financian o bien 1nilitan en dicho pa~ 

tido: ~ndr~s Marcelo Sada Zambrano (grupo Monterrey),Manucl G6mez 

Morín, .Juan Manuel Gómez :·1or ín 'l'orres, Ju~1n Landerrcche, Pablu Lm_i 

l io Madero Belden, José i\ngel Conchel lo, Manuel Clouth icr ,Franci.:;!, 

ca Barrib, Fernando Canales Clari.ond, Jos6 Luis Coindreau, Mauri

cio Fernández Garza {Grupo 11onterccy), Luis Hictor Alvarez,Luj&n-· 

Peña, José Ma.Bosagoiti,Alejandro Gurza,Eugenio Elorduy, Bmil io 

Goico~cht:--1 T.nnn, Mauricio Gómez-Morín,etc. l\lgunos de éstos cmpr~ 

sarios han sido lideres o dirigentes de alguna cimara cmprescttict~ 

como los casos de Clouthicr, Basagotti, Canales Clariond,ctc. 

3.-Empresarios de nizquierda" .. Militan en partidos de izquie,E. 

da y/o están ligados por parenLezco .3 miQmbros del sector empre

sarial: Heberto Castillo,Jos~ Alvarez-tcaza, Gilbcrto Rinc6n Ga

llardo y Meltis,etc. 
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Vor Gltimo, d3remos que estos csquem~~ ~0n si3nific~tlvos; Nos 

hai.Jlan de !J importancia regional,ide0l6gi.('J.,Cc poder, c!e pr·~st.J.!!_ 

cia económicd y mil~tancia politica riel empresariado m5s diverso. 

Los empresarios como grupo de presi6n han tenido la necesidad de 

manifestar ideas y su proye~ci6n del ft1turo del pais; han contado 

para ello de medios diversos: uno de ellos lo son sus cGpulas em

presariales; otro lo es la alianza con grupos contumaces, parale

lamente ideológicos a ellos, al interior del Estado y de la Soci~ 

dad misma. Pero las alianzas si~mpre obedecen a un principio de 

necesidad de lograr y defender un(os) inter5s(es). Y los motivos 

se dieron fuertemente en el mandato de Luis Echeverr1a Alvarcz. 



CONCLUSIONF.S 

1'Emboscadas.impudicla,componendas,inmoralidad 
(y un) ansia de poder sin grandeza fueron ••• 
caracteristicas del gobierno de Echeverria-re 
flex: iona Juan Sánchez Navñt'ro-. Un destructor 
del pais para decirlo pronto''. 

Jul i.o Scherer, LOS PHESIDENTP.S. 



161 

1.- Acorde a los planteümientos descritos, resulta eviderite la 

participación de los empresclri0s en los asuntes nacionales de ma

yor .importancia. Sobre todL), hay que destt1car su í1,terés hacia la 

economía nucional, como punto clave de su pol itiz<lclón; aunque e~ 

ta muchus veces no puede sPr <?l móvil de s:1 participación en poll_ 

tica, pero si su abandcraniiento más sólido. 

Esta participación ol)edcce a varios aspectos cla\1cs . Uno de 

ellos importa11te par~ 6ste an~lisis, es que en realidad con¿a~man 

un g,~pu de p~l~i51t cua11do en especial sus intereses ccon5micos , 

se encuentran en franco peligro, por parte de las politicas gube~ 

namentales en torno. Esta caractcrlstica del grupo empresarial n~ 

cional la tenemos que entender de la siguiente forma: 

Los cmpr~c.::i.rios como cla:;:;e capital1st.:i (burguesla), conforinan 

en si un grupo de intcr~ses (sintetizada esta relación, por s u 

identidad económica e ideológica). Cuando sus relciciones son est~ 

bles dl exterior del g1~upo, l1dy dCmot1Ia ). consenso económico con 

el gobierno en turno; mas cuando este equilibrio lo trasqrede la 

intolerancia tiacia las decisiones gubernamentales, es asi como 

ellos se "transforman" de un 9cupo de intereses a un grupo de pr.;: 

sión completamente politi:ado. 

"º',.,'lr~'"'"' 
EMPRES~RIOS COMO------------~fup~e Intereses---..-Jrupo ae 

/ ~ Presión 

Económicos De Clase 

Dichas intolRr~nri~s eEt§n e~ cc~Lr~ Je J~~isiones lieyes tribut! 

rias,arancelcs, relaciones coraerciales ,mercedos extern0s, inter

vencionismo estatal desmedido,etc), que a su modo de contemplar 

sus relaciones con el gobierno, no les satidfacen por una presun

ta peligrosidad de las decisiones. Es por eso, después de ser un 

grupo con intereses económicos se confiqura como un gn1po polft.i. 

co, que ejercerá presión para buscar una mejor negociación. 

El empresariado siempre ha contado con la coyuntura oportuna 
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para presionar, en t~nt0 10s 1ol>i0rn~·· se cornarán menos condcz-

cendientes. 

r.os empresari.os han sabido negoci.:ir adecuadamente, al grado de 

que scgGn las directrices del gobierno scr~n las formas de presi2 

na r; es to lo tenemos comp le tamcn te re (le jado, por un lado, con e 1 

gobierno toler~nte de Alcm~n; y por el otro, cor1 el populismo de 

Echevcrria; ambos sexenios son dos par~mctros calibradores de di 

cha presión. 

Aunque los empresarios se mnni fcstaron 1..""ll ambos sexenios,el al 

cnnce de tales pronuncia~1cntos Euc dif~rentc, ~si como la viru

lencia de los mismos y sobre todo el respeto ya no de la figura 

prcsidencial,sino del hombre que ocupaba la presidencia. Ello los 

hace reiterar que el emprcsariado presionará debido a algunas pr~ 

misr1:;: l.Depcndi"'°ndo de las declaraciones i:¡ub~r:na:-rental0s y su p.2_ 

sici6n de clase ante €stas; 2.rle acuerdo a la postur~ del gobier

no en turno, a la negociación y diálogo con ellos: y 3.Al canse--

sv, t11 Sll iule.ri.vl." cumu (_]L"UtJO a~ i11Le.t:(.~Ot.!•;>1 C1 1ct la1..;i1ct u df)fUÜc1-

ci6n de la política econ6mica oficial. 

2.- Otr.::l canal de presión importante utilizado por el empresa

riado, lo han encontrado, en lo que lJam~mos el corporativismo e~ 

mar~l o confedcracional. El Estado mexic~no posrevoll1cionario, p~ 

ra poder afianzar sus estructuras, hace de los empresarios piezd 

clave. 

Una muestra del corporativismo nos !a muestra aqu~lla Cámara 

empresar iu l de la Ciudad de México con Porfirio D ia z ¡ de dicha e! 
periencia se implementará tod~ unn red de cámarus y confcderaclo

nes, cuyo fin era el de aglutinar al empres~riado, el gran empre

sario {por ramas productivas). De esta manera, éstos podrL1n manJ:_ 

fesLCi.CbG y Ji::f~¡HJt.:.:L bu"' Jt:Lt;;:1..:iiv::. t"i...:u11D111Í<..:u!> y Ji= cid~<::. 

Esta politicA. asi lo creemos, tuvo dos sentidos por parte del 

Estado: .J.)Allegarse del apoyo empresarial, para el.mentar el pro-

yccto nacionalista y fortulecer el sistPma econ6mico (rec11~r<lcsc 

que ningGn Estado tiende a su autodestrucción, sino;¡ 1;na consta~ 

te retroalimentación de sus sistemas econ6mico,politico,etc);y b) 

Aglutinar a los crnpresa=ios y de esa manera poder tenr.:r e ierto 

control, que más tarde se tradujera ··l.:i particip.J.ción pal iLicLl. de 

éstos- en un grupo de apoyo y sostén del apa rd to cr;onóm i co. 
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Desafortunadamente, el proyecto nacionalista nunca ha estado 

acorde ccn log intereses de aqu€llos que ven en sus cámaras y ca~ 
federaclon~s, can~les Je manifestaci6r1 abierta y póblica de Lu~o 

tinte, desde económico hasta politico. 

Est~ actitud respondió a las necesidades propias del desarro

llo nacional y a las secuelas de la 11 guerra ;n;1ndial -en el pl~ 

no externo-. Este Gltimo acontecer, foment6 la participaci611 de 

los pulses vencedor-es 'i los grandes capitalistas foráneos a -J.capE_ 

rar úl mercado mu11di~l. 

Todo lo anterior v10 ''tierra fir~e'' con el dc~arrollo cstabili 

zador y acrecentó el poder· económico de los empL·csurios; amén de 

crear ur1a nueva clase de politicos mcf idos a cmpres~rios qu~ cn

grosarian la~; listas ya 0xistentes. Resultado: m5s po1c=_econ~.ni

co. Aquí también L:is c)maras y confederaciones empresariales tll 

vieron y tienen parte. se estrechan relaciones de intercambio y 

relaci6n con organismos ho1n6logos, en especial nortcameric~nos 

fomentando la ayLJda y participación econ6micd en al pais. 

Es por eso que las c5n1~ras se rob11stccieron buscando cada ve:: 

un diálngn m5s cstrcclin con los gobiernos sucesores de Alem~n. ya 

que desde iniciado c1 desarrollo cstabil_i.zador se 11aoí~1. ini.:.:1.J.:l:: 

tal. 

Colegimos pues, que las c5macas y confederacion~s tienen una 

acci6n ret~ospectiva en momentos determinados contra 01 1~stndo, 

que las habia alentado y tolerado {verbigr~cia: con C5rdcrtas, L6-

pez Matees y notoriamente con Echeverria). 

Esta~ con postcrlorida~ responderian de m~nera politlca crean

do el Consejo Coordinador Empresarial (CCE,Jcsijc septiembre de 

1975). Signo máximo del 'divorcio' de dicho dUiloqo; se rorr:pe el 
1'pacto de caballeros 1' entre gobierno y empres3rios, rPsintiéndosc 

en la estabi.lidad del Estado, valga la redundancia. 

J.- 1,as di i.t.111.:ü~ r;:::!.!'t~,...,q, snn otro aspecto a destacar en 

('.UJ.r:to ·"! r·--rspc>ctiva heqcrnóni.c:i.l. De forma ¡·,,~di:i.t.1. SC' valen los cm 

presarios, de otros grupos de presión para ampllar el campo <le 

la presión. Los empresarios han buscado,, fi.nanciado, negociado y 

/o auspiciado clirectv o indirectamente a gr1Jpo!:> en su mdyori.~ más 
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dibiles o similares en fuerza (esto GJtimo va a depender de algu

nos factores). fla}Jria que destacar de 6sto al.gunos puntos capita

les: a) rl objetivo o fin de las susodict1as alianzas; b) ¿Ouiªncs 

son esos aliados?; c)¿Qui&nes y por gu~ habl~mos de grupos d~bi-

les y en qué cstribari<l l::t fuerz.:i de un determini1do grupo?; y ,d) 

¿A quó nivel se dan las relaciones previamente establecidas? 

Las conclu~iones ¿¡ que s.:· l lcgó podrían dar sol11ción a lcts inc~r 

tidumbres descritas. 

El objetivo de esta(s) ali~nza(s} obedece(n) a l~ necesidad de 

aglutinar a diversas fuerzas sociales difusas, descontentas y/o 

margir1adas de sus resp~ctivos cont2xtos (politicos, económicos , 

etc). El fin cstar5 implantado segün las circunstancias que die

ron origen a ella y entre los cuales t€nernos: la manifestación P,9. 

litica¡ la presión basada en viejas ''banderas'' econ6micas,legale~ 

educabivas,etc; desestabi.lizaci6n (se necesitaria un estudio pro

fundo para analizar el grado o t1asta dónde se busca en rcalidad

la desestabilidad, aunque reconocemos que con Echevnrria es donde 

se ha l1ablado de ella 1nás concretamente); modificaci6n del 6tntuo 

quo democrático, electoral,etc. 

Podria decirse que,seg6n los protagonistas de dicha manifesta

ción prcsionadora, obedecería a equipararlo como el quid del asun 

to. Verbigracia, piénsese que una manifestación religiosa se die

ra en contra de los preceptos constitucionales (3,5,27,123,130 , 

etc) y obedec~ría al consenso no tan s6lo u una ~ecesidad de la 

iglesia católica, sino que también los empresarios se hnn manife~ 

tado contrarios a aquéllos preceptos legales. 

Los aliados de los empresarios son obviamente los grupos que 

tienen o comparten conceptos homologados sobre política,econornia, 

educaci6n,etc~.o que buscan al igual que aqu~llos una identidad 

paralela en algGn imbito, ya politice ya espiritual,ya educativo. 

Ejemplos de lo anterio: la iglesia católica, grupos civicos y 

asociaciones católico-altruistas (PROVIDA, Rotarios,Opus Dei,etc)¡ 

partidos políticos de derecha (PAN, pero en algún momento se ha 

pensado en el partido Demócrata Mexicano, heredero de la Unión N~ 

cional Sinarquista) ~ algunos grupos paramilitares extremistas es-
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tudL:intilcs (tecas <l": ld 1.:rtG, FE:·\iv .. :1..,,t'AC,ctc); otros empresarios 

se han ligado a la burocracia politica e lncluso se han asociado 

a grupos fuertes de politicos-en1prcs~rios (Televisión Via Satóli

te,S.A, 'fE!.EVISl\, el caso Alemán V<~l.asco y Azc5.rra.ga Milmo) e o n 

una relación sutil y delicada. 

Ro hay que descartar los nexos con 103 empresarios foráneos o 

las trasnacionalcs existentes y sobre todo -lo que más llama la 

atenci6n- las relaciones entre jerarqL1ia catfilica-empresarios y 

la embajada norteamericana en M~xico; en espccinl sus representa~ 

tes diplom5ticos (B~rna~do G,irza Sdda-Sergto Obeso Rivera-John G~ 

vin, por citar alguna notoria relación). 

En cuanto a la relaciérn entre la alianza y el di.31.ogo de coop~ 

raci6n, hay varios criterios. Para unos la liga es inmcd~3ta;unos 

más dir5n que es ~ediata. l~osotcos nos inclinamos por una postura 

ecl&ctica, por la ra~6n de que se dan en los dos niveles. Adem5s 

de no desconocer la existencia de estas relaciones tanto a todas 

luceti, cuma a voz baJa. 

Estas alianzas representan en si mismas intereses propios que 

doctrinariamente no se alineariar1 al proyecto nacionalista del Es 

tado mexicano. 

Al interior de 6stas alianzas, existe una mayor o menor depen

dencia de determinados grupos para con los empresarios~ Esto por 

dos sentidos: l}Ecnn6mico-politico; y,2}~spiritual, aunque parez

ca erritica esta premisa. 

En el primer caso, se debe a gue la hegemonía económica del e!!! 

presario los coloca al frente y en consecuencia <~l poder económ..!:.. 

ce les confiere más capacidad de negociaci6n hacia el gobierno 

cesa que los m~s d6biJes económicamente 110 cuentan. 

Lo relativo al segundo aspect6, es decir, el espiritual o re

ligioso, se concentra esencialmente en l~ rectoria del alto clero 

político y su "política de plilpito". Su fuer7.a radica en el aspe~ 

to num~rico si tomamos en cuenta el alto indice de cat61icos en 

México y que en i::-c:J.lidad toman muy en serio las declar?.. 1:.:iones y 

afirmaciones de cardenales, arzobispos, obispos ,etc. 

1\rr.én de: (::;;Lo, lu.!::i t.:!mpr~sarios toman 9run conciencia, cuando se 

acercan a negociar con algGr1 religioso de mesurada fuerza de domi 
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naci5n: esta actitud regul~r1~ent1> se ha contemplado en procesos 

electorales, manifestaciones de protestn anticstatal,etc. 

Por la influencia de ambas fuerzas -empresarios y clara cat6l! 

co- indic~n ser los grupos más fuertes no t~11 s6lo por lo expues

to, sino que ilflStCt el lujo se dan de financ:iar u los grupos más 

d~blles. Tal vez ne encuentre en la periferia de éste an5lisis lo 

que acontece con el partido Acci6n Nacional; partido siempre apo

yado por la grey e1nprasari~l ~· 1~ jerarquía católica: pro[undizar 

en este filtimo punto seria tratar un aspecto in=idental al aqui 

tratado. 

El nivel de lds relaciones de alianza y apoyo es producto d~ 

la coyuntura por la cual se tr~r1sitc. En torno a ella podriamos 

decir que el nivel de relacio~es se da segGtt el objetivo a con

frontar: lo que Maquiavclo aconseje en su Príncipe, contemporizar 

con les sucesos. 

Coligiendo, estos grupos son importantes para ln. acción del e~ 

presario, ya que lo hacen -todo parece indicarlo asi- con el fin 

de apoyar la presión ante el Estado y más exactamente al gobierno 

vigente; y ,a fin de cuentas es el de apoyarse así mismos y apr3 

vcchar desplegar sus propios asuntos ante la palestra de la 11ego

ciación, lÓgjcamente de darse ésta. 

4.- Uno de los aspectos d8 mayor importancia, lo vendría a si~ 

nificar la ideologia empresarial.Esta siempre se habia montrado 

muy difusa, pero ello no indicaba el no poder soslayar la dircc-

triz de la misma, sólo a~searnos afirmur que ésta no se había pla~ 

mado concretamente . 

• l\ partir de sept1embLt:: J.~ 197S C-('n la creüción del CCE, los CE! 
prefülr ios hacen un juego político y concreto sübre una basP: la 

unión de todos ellos en una cfimara de c5maras (el ce~). 

Las líne?ls del juegc , lo son por un la.do, la integración del 
Consejo; y por el otro, la pGblicd manifestaci6n de su idcologia

{c:onte1nf;lildil cr. l0 que hoy conocemos como Ideario). 

Tr.:is los sucesos de di.'cho año, 105 cmprcs:1ri0s se mue!:!lrt1n. .::o

m; un verdadero grupo de presión, y sobre todo constantes cr1ti-

cos -según ellos de buena fe- de las decisiones presidenciales y 

respecto a l~s tópicos de su inter6a: la intervenci6n estatal y 

la economía de un mercado má~ restringido, teniéndolos Lt e'tlos C.2, 

mo el centro de tal. La importancia del Consejo - a lo largo de 
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su vida- tia reaccionado rle la manera m5s politica posible. 

La incursión de las .:-ámaras püblicas t \nr/"."':\tl.\CO , ;.:;,,N;,i..;1N'J'Rl\, 

CAii;TRA,etc) y Jos organismos privadoM iC"-fH~!,.~.n~·~.etci en el sc:no 

del Consejo ¡¡o obt::~dece a cuestiones casuí.st:icas; sino sobre todo 

al inter6s de coaligarse y mantener el control s0brc las org~ni~~ 

cienes cüpula; y fortalecer su ataq11c politice e ideológico. 

El aspecto ideológico, representado pur un esque:na neolibera--

1 ista (cfr.,su Ideario) econ6mico, polit1co y social. Mucho se ha 

escrito sobre el punto rlesdc su ~p~ricibn, algunos scr1tires afiE 

man que el rnovimicnto emprcsar1aI - a rai~ del Conscjó··- fracasó; 

los menos dicen que sirvió para conocer su radio de ~cci0n e in-

fluencla y los efectos de la cohesión que ello repre.";r~rttÓ;sir, de:~ 

cartar el accrca1ni.ento {como tictica de defe11sa) anta un Estado 

cada día más interventor y menos concj ! iador. 

Nos inclinamos a pensar que la derrota fue a medias, si rccon2 

cernos q•Je el objetivo, en aquél peri oda, era descstabi l izar e? Bch~ 

ver ría y no SI? J.ogrú Je1 todo; perr: se consiguió que posteriores 

gobiernos dieran un ~ayor viraje h~ciu la derecha; 

que se logr6 aglutinar y coaligar al mayor gro~or del empc~8ar1n

do n.:iciondl í CCLJ. 

Se depurarla un proyecto politico-ideol6gico, hasta entor1ccs 

no dado como tal a conocer a la opinión pública y sobre todo al 

gobierno. 

Esta actitud atraeria, como hoy dia se nota,la alenci6n de una 

futura generación de politices amigos de los esquemas de la libre 

empr.esa, del recorte del gusto público, de las subastas de paracE 

ta.tales, de la repri·Jatizaci.ón y de los empresarios sobre todo. 

A fin de cu~ntas el empresariado ha encontrado un aliado o al 

menos un medio óptimo para la negociación y el dlálogo en las ge

neraciones de políticos tecnócratas (algunos de ellos hijos de p~ 

llticos y nexos empresariales) fieles representantes del pensa-

miento de las escuelas neoliber~l~~ ~e~~ el Mdss~chussets Tnsti-

cut Technologic~l o l~ Escuela de Chicago. 

A prop9sito de lo arriba citado, los empresarios han implemen

tado una nueva acci6n, desde el punto de vista ideol6gico al sub

sidiar ir1stitutos privados y universidades donde el pensamiento-
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o modelo emprcsari.al hace su aparición. Este factor ser& determi

nante, ya que se estilar~ dar paso a los altos puestos de la admi_ 

nistración pública. 

Estos primeros contactos nos hacen pensur que L:i. nueva alterna 

tiva empresarial se ha dcpu=ado, para perfilarse e in~1ltr~rsc en 

los centros educativos privaU.os: el objetivo, el salto a los al

tos puestos directivos tanto del sector privado como público. E~ 

ta tesis es un tanto aventurada para ser completamente cierta y 

seria, pero no se debe de dejar (uera del contexto de análisis. 

5.- Dos puntos importantes nos restan tr~t~r. El prin1er0,cs el 

de comprender la importanci~ rte los empresarias en el proyecto 

económico del Estado mexicano, plasm~do en la Constitución del 17. 

Y el segundo, a tratarlo en la conclusi6n G, la propuesta de las 

relaciones que debie~an jugar los empresarios sobre la administr~ 

ción pública y el papel de éstos en ella. 

Los empresarios son necesarios para l~ vida nacional y más c0E 

teramente en el proceso productivo de la política económica d e 1 

Estado mexicano. Su importancia radica, desde el punto de vista 

económico, en la capacidad de inversión realizada en las diversas 

ramas económtcas, tambi6n sin omitir los nexos con los mercados 

del desarrollo estructural y orgánico de la economia 11acional. 

No se podria concebir al Estado mexicano, y sobre todo al sis

tema económico, sin empresarios, sin sector privado que se dedica 

ra al riesgo de invertir capitales sobre bases previamente esta-

blecidas. Ir contra esta idea seria ilegal, ya que nuestra máxima 

Carta establece la libertad de concurrencia, asi como la propie-

dad privada, bas~s propias del sustento juridico (articulas 1,5,~ 

14,25,Zfi,27 y.28). 

¿Pero y la actividad política que ellos realizan? ¿Qu5 no di-

cha actividad est.aría contraria a su razón de ser, corno elementos 

importantes del proceso económico? 

Las anterioras interrogantes son ciertas: al empresariado de

biera corresponderle todos los asuntos económicos en este sentidG 

Rn esta premisa tambi&n se enfocaria la actividad del Estado: el 

gobernar mediante una administración pública acorde a las necesi

dades del proyecto nacionalista. 

Esta polémica estaría revertida si los pronunciamientos del e~ 
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presririado toman un cariz de legales, con bas~ en la garant1a del 

articulo 6 constitucional: es decir, simplemente manifestari~n la 

libertad de expresión. 

La importancia, al menos econ6mica, del cmpresnriado debe es

t~r complelct111¿11te delineada por la legalidad y lct jurisdicci6n de 

la Constitución Politica; es d12t:iL, íor:ta1ecer lris postulados de 

la economia mixta con la participación de este grupo. 

Políticamente, la importancia Je ellos radicará er1 el apoyo h~ 

cia la administraci6n pGblica, come> lo ve~ernos íl contin~aci6n. 

6.- Con la postura politica, econ6n1ica e ideolóry1ca del empre

sario mexi6<lno, perfecta cucnt~ nos damos de un intcr5s -muy aj~ 

no a la realidad nacional- µor plantear ooll1ciones ad hoc,es de

cir centradas en los problemas y l~s crisis cuino producto de un 

Estado ineficaz y corrompido; ilunado a ello, t1n~ buracraciJ crr5-

tica y antiwebcriana; ambos elemcnt0s -Estado y burocracia- s e 

perfilarinn en tln paterndl\sr~o desplegado por la administraci6n 

plibl ica. 

Tomando como par¡mctro su liberalismo ccon5micn y pol!tico, h~ 

llegado el momento en q\;..:?: h-"''."'f'h pror.unciar.iicntos,comE..·ntarios, di

sertaciones,etc. ,sobrc algG11 discurso oficial. en materin econ6mi

ca, de deurla ir1t~rna. y cxt0rn;1, rlr.:- 0•pnrt•..:r-~ :::o;;.cc..::ial y dund!?. Es 

lo que mejor han sabido hacer: denunciar lo q11e mal se planea; lo 

malo que.resulta el ensanchamier1to del aparato burocrático,es en 

s~ una critica constante a la admjnistraci6n_pGblica. 

Llegado el momento han suqcrido un dr5stico adelgazamiento del 

Estado -algunos de ellos concibe~ a la administraci6n pGblica con 

4 secretarias de Estado, al modelo liberalista del siglo XIX-. To 

do les favorec0 por 13 certeza de lo~ postulados. 

En atención a ~sto, los empresarios proponen mayor apoyo a la 

libre empresa, no excederse en el gasto pfiblico y otras medidas 

ortodoxas. Se t~ata de 11na presión de dl~logo, ahora los empresa

rios han avanzado considerablemente. 

Sus posttiras están permeadas del individualismo, propio de la 

conjugei:<"lón id'2:c1.ógica ~t.::l 11~uliber.dlt.smo con el jusnaturalismo -

clisico (salpicado por alguna inflt10ncia social-=ristia11d: enci--
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papales}. 

El c6mo tratar al empresario nacional, en el marco de un nuevo 

diá10ry~ y fH-:i?rr.nmiento, bien estarla en b.Jse u la atracción de é2_ 

tos ya !10 c0•l10 1_rn r:irnpn <le intPrescs (ya que se correría el ries

go. de su transformación en grupo do presi6n) sino co11:0 grupo de 

apoyo de la misma administración p~blica. E~ta actitud parece ser 

la soslayarla por los Gltimos gobiernos; en1pcro, no se trata tamp~ 

(';.:,de derechi;:ar a1 Estt\do ('/en e_special <1 los gobiernos), como 

la izquierda ha prcgan~rlo, sino de demarcar los 5mbitos reales 

de la participaci6n de 1~ aclffiinist1·dci6n pGblicn y el del empr~ 

sar iado. 

una via rlc acceso del empresario hacid las esfer~s de deci

sión politica, lo h~ sido en mayor G menor medida el pertenecer a 

la administraci611 federal o cs~atal -scs6n el c~~o- y sohre todo 

en puestos claves para el empresario IRuíz Gcil indo. Carlos Novo.a, 

Jos~ ~lvarez ~mézquita, Josª CampJllo Sain~,etc). 

Los gobiernos m5s recientes tienden a tomar más en cuenta la 

participaci6n del emprc~ario media11te i11termcdiarios. Estas in

terp6sitas personas, a la par funcionarios de lil burocracia pol(-. 

tica, se han incorporado a las lis~as <le e1npresarios politicos ; 

es decir, que hnn aprovechado su.posición politica para a~recon-

tar su prestigio con10 empresarios. 

Lo anterior no implica que aqu~llos se enriquezcan con los te

soros pGbli.cos, simplemente que han sabido sacar partida de su 

posición de poder polltico barocrátlco (aunque no hay omisi6n pa

ra algunos casos donde se liga~ nombres de político~ a los dcli-

tos rnSs comunes en m~t0ria p~nAl, a los q11e incurririan los se~vJ 

dores púb 1 i cos) . 

En al<junas. entidades federativas, las negociaciones Estado-e!!!_ 

presarios se han dado ip6o ~acto:los gabinetes estatales agluti-

nan un porcentaje de empresarios; o muchas veces el c~nditlato of~ 

cial tiene ligas con ellos o hasta es empresario ~l mismo.Lo cual 

otros seis años más. 

Dentro del contexto arriba descrito, habrta que hacer menci6n 

de los dus tipos de empresarios, que toman decisiones de apoyo p~ 
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cialista {Vallina,Lobo, tcgor~ct~. ~bc1r~p,ctc) e inc!~~o hd~t~ 

han llegado~ ser nominados a cargos electivos salie11do tri11nfad~ 

res¡ el segundo, es el tipo de empresarios que apoyn a la oposi

ci6n o simplemente se dedica paralclArnentc a presionar en favor 

de un candidato opositor sin marcar mucho su filiaci6n politic~ 

(Rogclio Sada, Goicoechea,etc) e incluso tambifin han sido non1j.n3-

dos con algGn margen de triunfo con ~especto a los 0~1ci~listJs. 

Lo anterior nos explica que el empresario en su conjunto1no se 

ha puesto de acuerdo E~n el aspecto politico-clcctoral, de si Jpo

ya o no al partido oficial en periodos delicados. Aqui se marca 

una inco1)stancia en la cohesi611 partidaria del empresario nacio--

nal. 

Las causas podrian citiirse miilti.ples, considcran1os simplemente 

la formación y coyuntura en que aparecieron los dos partidos más 

significativos (PNR-PRM-PRI y el p,._N) en 1a v'lda rwcional, !ia aca 

rreradose de ~sta bilateralida~ de opciones encontradas por los 

empresarios. 

Por consiguiente, dilucidando las premisas anteriores, diremos 

que los empresarios que más presionan -en y sobre cualquier terr~ 

no- lo son los ligados al ~ar~~d~ d0 ooosición n1ás fu~rte y que 

se ubicarian territorialmente en el norte del pais; algunos m5s 

en la zona del Bajio y con fuertes adhesiones al alto clero cató-

1 ico. 

Luego entonces, és Le grupo mf'1:.:-. pi:-e~;i0nctdúr tumbi&n s~ v iucu la 

con el g~an capital trasnacional tRnto al interior como al cxtc-

rior del pais. Se podri.:i afirmar -sin temor a ernar-·.1ue de una u 

otra forma son capita11eados por lln f ucrlc 

rial: el grupo Monterrey. 

a~cjo grupo empresa--

Si se estudia y analiza la vida -desde sus origenes- de este 

yi.:uµu ecu11Ó111li..:u, ot.! cvmpLeilÜt:!Ld Ju e;·q.)ue!;:iLo. 1-\Unque se na t:ecgi.-

versado 1~ idea q11e de ªl se tiPne; no es t~nto la idea de Ja f~ 

mili.a dinástica de empresarios norteños enriquecidos con t.:i. cerv~ 

za, sino que se tocarian hilos mis delicados y relativos a la hi~ 

toria del pais desde la intervención francesa {Siglo XIX) hasta 
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7.- Descubrir el proc~sn ~e l3q =cl:c~~~~~ Cscdcio-empresarios, 

nos pernitte decir qlie a 0l~i~a~ fcc~~s ~stcls sn h~n convc~tidu en 

funcionarios pGblicos; o esta ha sido l~ modalidad qlic ulg11nos 92 

bicrnos han permltido se fomente (con De La ~ludri.d tcncinos u Enrl_ 

quez Savignac, c11tre otros; con L6pe2 Portillo aunque no procedi6 

esta modalidad a excr.::pción del 9olíli.co-emvrcsario Jlan~; Gonz:llez 

optó por ser el rec.structurador cconórnico del grupo Alfa, filial 

del grupa Monterrey). 

8.- Si los cmµres,1rios se conforELU'.'dn como grupo de (•poyo de 

la udministr~ción pliblica, y no de pret;ión, ";1~ t~ndr-L.1 •,¡n ·,ncjur 

repl~nteamient8 del proyecto riacionalista del Estado; 

que su perspectiva licgemónic<l econ6mica se veFia ~~s 

que p~dria conformar cierto poder sobre la hegemonía 

sentirnos 

OLltr. td~.i y 

que el Es-

tado sustant.1 (política) y de esa manera se r0nf0r:n:iría lo \..!UC en 

realidad se pcrscg11iria: que la gran burgucsTa o el ~ran empresa

rio reine aunque no gobierne. 

El ejercer compli::t;im~nt".:! 1,1 ll•_.cv•ni.-:i11í ;: c·c·Jr;Q;;;i....:u y tit:t: e L grupo 

adherido y de apo)'O d'2 la administración púbi i\.·~¡ 1 los !h1r.L1 llc-

gar a influir en la hegcmonL-i polí.tiC'a (le>! Estado. LcI fnnna de 

apoyo estaría centrado en hacer e(c>ctivos los planes y proyectos 

oficiales destinldos a la economia para de esa manera tener un rn~ 

jor control de.1 mercado n::icional, si.n mcn~uarle nl Estado su ca-

tácter de rector.. Sentirw1s gue u la gran masa del cmpresariado n..'.:: 

cional no le i.nterc1 .c;:1 e! ~obr;:irn.:i.r, si.no ser J.os capitanes de l.:;1 

ecor.oml~1: en esto r..:id1ca su corta slgnificc.lción -a futurr)- politJ:. 

ca. Es decir, que si el Estado diera más ucccso a canales uut6nt..!._ 

cos de desarrcll.o econ6mico al emprcsaclo: estos e:-5tarlan más 

ocupados en los financiamientos, gastos, demanda,et.c.,que en ha-

corle politica al Estado o en organizar ''scmi11arios de análisis 1
'

de cual o t~l mp~i·1 ~ ~=c~:,üi~c1 Jec~retada por el ejecutivo. 

Ur10 de los accesoA a Ja ~arn\ni~tr~ci6n pGblica po<lri~ ser el 

*Si se deséa m5s información confróntese a ABRAHAM NUNCIO, El gr!! 
po Monterrey, obra citada a lo }.argo de esta tesis. 



17J 

mismo que sr:> l1<1bí": p·~r.::;,:i·J.::- ec.::..:!c C.:1Lt• ... 11..::d, ict~ c•:Ím.iras 1' confed0-

rnciones ¡;>JtronJ?..c::.. r:r. t::llrl~ r11r'l\r:-,1r~a el eslucr1.u ....:unj,i11to y 

de propaganda del proyecto estatal d~ aesarrollo. Por tal motivo, 

consideramoa gu~ para una apertura so:• necesitaría reEormur, vet·bJ:_ 

gracia, la [Jey de las C5mar~s de Com0rci.o y de la Industria, la

cual. al parecer nunca se hA reformado o actualizado a las necesi

dades propias de la~ relaciones con los empresarios. r.a ohsoles

cencia Legal de aqi16lla ere~ un cmpant<lnamjcnto en el cual el Es

tado hn quedL1do en él tnmcrso, siendo rcvasado por c1 emprC>!:iario

da que ya l1a c1ejado dicl10 riarco lcqal. 

Ahoru no ~~e conf"orm,1n con '.";Pr' cpow~•:-.:;::~r".):3 del E~;t.:;.Jv, siriu que 

son sus críticos i11~s a1·d11os. Quien ~L11J 4uc er1 ~l~xico 01 cuarco 

poder lo confcJtrna.rí.-i la prensa (cmul:inrlo Ll :3urkc) se cqui.voca: p~ 

ru nosotros éEtr~ poder estaría conformado por el cmpres,1riado. 

La sugerencia seria, refor·mar la ~it~dJ r.ey y ,pcr quó 110 tam

bi&n en lns artic11lo~ de la concurr~r1cia ¡ la economia mi.xt~ a rna 

do de ql¡e el Estado siga en 1.1 r~ctocia ~· 103 ci~prcsarios -a s i 

mfis equilibrado. 1>aralelo il l.o dnteri0r, qu~ ld educaci6n pnlJllca 

se reestructure, ri~ra d~r t~mtJi6n oportt:nid~d Je coinpctencia con 

las in~l i tucioncs auspiciadas por el les.: r~:;ta rcsLructurac::ión, es 

la adccuaci6n de programa8 y pl.anc?s de estudio acordes d la rea

lidJd por la que se tr~nsita, es decir con u11 modo de retroalimen 

taci6n y desecl1an1iento de moldes ~ndticos e inoperantes. 

Para fin~lizar h~rcmos alqunas consideraciones y por ende pro

puestas sobre el tema. 

*Los empresarios, los gra~des en1presJrios de nl1estro estudio 

surgen como qrupos de pr~~ión con objetivot> pol'itir::os muy varia-

dos y si11 propuestas (ijas sobre el proyecto posrcvolucion~rio-

*En ba~,c o lo antr:-rior, ';1ll0Str..1. una L~ • .:-01u9ía ind1viclual1sta y 

nugatori~ de lo que implica el bien social y/o comGn. 

*Considcrtindo que los gobiernos solventa11 ~sta siLL1~ci6n,Je r~ 

sentir. la presión, optan por hacer ele cmpresari.::is "uncionarios en 

las altas esferas de la hnrnrrA,..Í'! l'''.'l°!ti.c.:t. 
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•p~ld ~l ~1~~re8driado La negemonia económica se contraponia 

la heyemonia policica de la rcctocia del Estado en los asuntos

econ6micos, lo cual parecerla reflejar su temor rle perder dicha 

hegemonia de manera ta~ desleal, como lo hace el Estado. 

*Como grupo de presión su organizaci6n (l1asta entonces de con

formado el Consejo Coordinador Empresarial) era amorfa y sin ac-

ci6n juridica como tJasc {a11nque siguen sln ella, a excepción d e 

la Ley de c,í.r.i.ar.a.s, las f:acu1 tadcs confc.rid.:is en la Ley del Traba

jo y en su proye2to cupular, cmanad<l del g6ne~is CCE, de11ominado

Ideario). 

sin tapujos. 

~ftay que vinc11lar estrechamente <l cmprcsdrios con ~1 partido 

Acción Nacional, los scctorQs politi7ados ~e la iglesia católica-

y algunas organi7~ciones dc~ccl~ista~. 

*A"raz5n de lo arrib~ expuesto, convendria tener en cuenta la 

división del en1presariado: cmpr0sarios of1ci~listas y pritstas; y 

cmprcs3rio~ 0~0oil01e~ y hascd m1l1ta11tes pan1stas. 

*Los empresarios que más presio11an siempre han guard~do inti-

mas relaciones con lo~ repre~entantes diplom~ticos de la embajada 

de F.stuclos Unidos; y no se digu con r::!l poderoso capit,11 extranje-

ro. 

*~ la gran mayoria de los empresarios no les interesa el poder 

politice (a cxcepci6n con aquéllos que militan en partidos,ya of! 

cial ya de oposición, por considerarlo esto de una 1~ancra de in

corporarse a las altas esferas de de.cisión guberna11ental:c::on cieE_ 

ta formalidad, es decir, de forma legal y no de pro:1unciamiento 

lidcrl 1), sin0 el podQr de decisión. Tal vez el F.stado debiera 11:_ 

mitarles ~sta actitud, mediante un funcionamiento 

anexo a la rectoria de si mismo. 

discrecional 

•Los empresarios l1~n t.r?tnrto de imponer sus proyeclos,cada vez 

~un m3yor nGraeru de ld sociedad, 

*Su hegemonía económica no sería completa si no se tiene abso

luta autonorni~ del Est~do. 

~una parte considerable de su fuerza econ6mica est& destinada 

~ imp~ner su p=o~·ccto. 
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*Han logrado ti..;ni.:r olC°Cf.>so ;;-.D.: prnfr1ndo en L:i socicd,id~in~Ji...:¡r:!:•_: 

su podec propagandistico rle los medios musivos de comunic::ti::-;,~,¡¡;J:'~ 

levisa, división rudio lo que es i.gna1 .:i.1 slogan 1'InicLntiva Pri

vada ... Casi todos formamos parte de clla'',u otros A¡milares. 

*Su actuar prcsionador, no tan s6lo se da hacia o en dirección 

del Estado, sino en el tremendismo nocial, producto de rumores y 

tficnicas fatalistas. Esto prodt1cc co1\tr~pon0r a la sociedad civil 

al cuestionamionto de l<l estabilidad JUbc~na1ne11tnl. 

-Han creado una supcrcsicucttira j~ool6gica en la:~ ir1stitucio-

nes d0 cdw~'ación, .J Ca!;i torios 1os r.1vc1i:s, con el auxi ! io de l

clcro regular: {jc:suit.:i:s y s0c:it"!dddcs como <..,l Opus lh.:'i). Sr:-r:¡ rec.:~ 

mend,J.ble un análi~-3i.s de éstJ.~ i.nstit'Jcione~;. Esto obligdrÍa al f..::_ 

tado a adeci:ar: Ja cduc.1ción púb1 ica global 1 ¡;:ira hacec cc.ntrapc-s•J. 

*Por otro lado, el poder dec.:isor.:jo de L.:1 fuer;~ti politicri del 

ompresariado se centrarla en ctos ocqanizacloncs: ~1 gr~p0 Montc-

rrey (f\lfa,Vitro,Cydsa 1' Visa) ; y un.'1 instltucíón pciva<la dG! coE_ 

te elitista (sólo sor1 ~--1.:i.:;::: -:;;: (} J5 P"t·sonujes, grandes accionis 

tas de todas L:is ra;1oa,; cconómic,1s}, c1 Consejo Mexicano d.:: Ho1n

bres de Negocios, C·t!lii. 

*Existe una vir1culaci6n e influencia sohrc la opinión pGblica, 

partidos politices y algunos movinticntos civiles orq:,nizados, as

pecialmentc cr1 las zonas económicas de mayor importancia. 

*l.os empre~arios, como propuesta, debiiras0les conformar como 

un grupo de apoyo a la adminlstr~ci6n pGblic~ -y~ que el papel de 

ista es tambibn el ~e mediadora ~lttrc Jos intereses de clase cun 

proyccci6n l1acia un mSxiMo desarrollo socii1l- mediante 11na base 

leg~l de reforma organ¡~acional y de participación glolJJl. 

*Una propucst~ parn estt1dios sobre empresarios o sobre la bur

g:;c:L1 nacional y caracteri:~ar los años venidero5, serl,a el de 

tenerlos en calidad de grupos ó~ ~cc=!5~ ~ la hora de anali~ar

discursos, comentarios, pron11nci~micntos y a~tivid~dcs de los li

deres f orm¿1 l•~s. 

Concluyendo. Los empresarios son un grupo de presLÓn que hace 

politlca,en base a su hegemonia e importanct~ ecor10mic~, ~~ cam-

blos y coyuntura e11 M6~ico. 

r:'i.nis Operis 
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