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I. Int roducclón metodológica 

1. El objeta de e8tudlo 
Esta investigación tiene por objeto el estudio de los m-8 como sujeto 

político; más específicamerde, al sector de la burguesía que participa en poiítica. De aquí 
se derivan tres objetivos que r n d  las hjie9cr detemman * tesdecsta-ón: a) 
realizar mia aptauón tendiente a la homogenaizaCitm de las divenw tearim bajo las 
cuales w estadía alos empmmrioa desde laperspectiva de la Ciencia política, apartir de la 
pmcepah de que no hay un marco coRcBpfual preciso sobre la acción y la Participación 
política de la buqueda; b) constrmt una tipologja de la estnictura de Participación y 
representación política de los empresarios, en espdñco, de la Participación y 

poctnmos esbudiar los recientes fknómcnos bantincdos con el nombre de neapaniirmo y 
neopriísmo; y, por último, c) eshidiar las formas em las que se mhionan los sectores 
pxivado y público, poniendo énfasis en lar relaciones de negocios que tmcienden el 
ambit0 de lo público y entran en al ámbito de lo privado -muchas de ellas ilícitas. 

í8pIeWIltaÚh pOEtiCa Corp<rrativa y h p~C&W&l l  dnem R de h d 

2. Justificación del tema de estudio 
La participación directa de loa empresaios en poiitica es uno de loai temas de 

creciente interés hoy en día en México. Ea el entorno político e inteiectuai mwcicano 
circula la idea de un "virhial asalto de la burgaesda a los puestos de ciirección política", de 
loa cuales, hiotórcicamente, se había abeitenido de participar -claro esiá, con sus respectivas 
excepciones. De aquí nace la inquietud de investijp el ya no tan reciente fenámeno de la 
extensión de la Participación política de los eaipresarios. 

Las implicacionet~ políticas y oociales que lleva cotioi8o la avanzada emprwarial son 
de suma importancia para la sociedad mexicana: la permanencia del modelo económico 
neoliberal, que ha paupsrizado el nivel de vida de los tmbaJadores y hi clase media en 
beneficio de ios intereses de la burguesía monopalista; la derechización de la vida poiitica 
nacional, a través de la exclusión de parte de la sociedad de lar vías de participación 
política y de la toma de decisiones del gobierno mexicano, y la ousperipión del proceso de 
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democratización del &ma político memicano concomitante con la creación de un sistema 
& repreeeneacion de intereses neocorporativo-autoritario. 

3. Planteamiento del problema (hipbtsrk) 
A ParQr de la nacionalización bancaria de 1982 se observa el  d b o  de un número 

cada vez mayor de e m p a  que, por mnes diversas, se introducen en Irr política 
118cuu181, ya txa como representantes políticos (diputados, senadoma, gobernadores, 
alcaldes, etc.) o cam0 miembros de la burocracia política (- . áe estado, a nivel 
fcdairal y estatal, y ñmciumuios púbkos en sus distintos niveles), además de la 
-&n de ios empresaríoa en los puestos de repmentación y dirección partidista 
(- ftndameaicalmente a través del Partido Acción Nacional y dal Partido 
Revolucionario 1nsíitucbna.l). 

Esta uivesbltación, que pretendA explicar el c x i ~  del irrumpimienta de la 
particspacr6n empresarial, su desarrollo, modalidades, ptmpectivas y consecuencias, está 
d i v i d i d a e n d o s c a p í ~ .  

1) El primer capítulo conesponde a la constmccibn de un marco tecírico que permita 
explicar el entomo en el que se desmvuelve la perticipación unpresatial y su9 

caracberioticar: hdamentales. 
En el primer apartado de este capítalo 86 deñnirán los concqtos de padex, 

dominación, autoridad, control y liderazlgo, que son relaciones sociales con las cuales la 
burguesía impone su hegemonía sobre las relaciones culturales, morales y pollticar, con la 
inte!nción de determuiar * las direcüices del Estado y de la sociedad. Una hypótesia 
fundammtal en este d d o  es que, desde un punto de vista tehrico, los empresarios 
üendem al dominio del resto de la sociedad para pmmvarlaa condiciones de la explotación 
del trabajo. 

Posteriormente, se definen, en subsecuentes apartados, ia estructura social, el 
sist8ma económico y el dgixnen o sistema politico dei México contemporáneo. 

En el segundo apartado, relativo a la estmctnra social del estaáo mexicano, se 
definirán las divisiones s o d e s  en clases, estratos y firacciones, poniendo énfbis en la 
estructura de la bur- por ser ésía parbe f i m d a m d  de nuestro estudio. También ae 
&finirá lo que se entiende por "gqm de MtSrgJ" y "pup dp pmddn", que surgen en 
tomo a La or-ción de los intereses pruhculares denvados de la división social. 

14 





1982, elememtxm de la burguesía se cQnvierten en &gentes políticos, siendo la 
camtmma fiindamentril del ré@men político conbempoUrsmeo que en BU seno haya 
els3nantw que c<meriponden a h  dos fi.acCione0: la donrinente (la burguesía) y la drrigante 
(la burocracia poiítica). 

En raguida, en el apartado mi& se desanoslaran ' los demsntoo de la ideología 
mpramial y sus proyatoa, dentro de loo que m encuentmn la implantación del 

. .  

. .  neoIi-0 y el r e W t o  dei d@en nutaitario a ira* cid ~eocorparatrvism O. 
E l n e o l i b e r a l i s m O i e r á ~  ' enbe#tenroconiormatanrlmeiadalosgrandes 
cepitelegna- e intemam * nales haciala ampliaoión de loa memidos naciondes a un 
pianom- - y e n l o i n t e n i o c o s i i o l a ~ d e c o a u t n m l a s b g s s t d . e a n a  
8 a  oafl crecimienfo d i e p  en ftnciáoi del cantmi áei cnmilanoe m d o  ylos 
P O O W  - . , a la par que prunnueve el libre camercio de mercancías y 
promueve lor intmses ecxmhmw - de la btquda InmopolioED en detrinianto de las capas 
más p o h  de la sociedad. El neOCOIPOIILtjVYPo sanbi entsndido a m o  la ideología que *- ' u~erpacionionopalrzadopor Iw grapas de intaréa para enla 
-ón de lae poiítisu p ú b b  y de laii acciones de pbiemo. El ehento 
Auidamental de la ideologia Ilmmpma 'va es vencer los obrtacnloE del pistenia de 
mpmmtación de intarereii autmitaxio y coxpomtivo y transiCar hada la constitución de un 
fmtmaMnoneocoJposativo. 

E l a p a r c a Q s b p b m O ~ o c a p a r s l d 8 & ~ l a e  wxtküea de la d n  poiítica de los 
eniprer;aiior, e n c o m d o  cuatro rn- : I) la participación poIitica; 2) el discuaoo 
poiitioo; 3) la presión política y, por úItimo, 4) la rnovihción política, que rerán 
c k s m d a h  a profididad. Se mtundrá que la acción política de los empresarios está 
encammadaahn;tnacinxm: 1)influiremiacorralación ' áefiazasdeunacoyuntura 
determialada, en fiurnón de interam que podúan ~IGT califícados de estratégicos; y 2) la 
luchapordetmnimrlas directn;ceo dei Estado mbre elresto del conjunto socid, lo que 
pOdr íar ie rCOnSkhd0  coni0intercsertácli~. 

La esrtnicana de poirticipaCión poiítica de los empresarios, tema que da COntJnmdad a 
nuestro trabajo canceptuai, se da principahnente de dos fixmas: I) ucopr-  o 
indirscta», en la cual VBños empmarios~* a grupos u or- farmales de 
interés, como las cámaras empreearurlm9, grupos de empreseoss grupos industriaim, etc., 
partkipan indirectamente, a través de sus representantes, en la formulación de políticas 
públiq y 2) qptuthta o &tecta», que oe caracteriza p a  la paríicipación individual de 

. .  

. .  
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lorenipresarios mlaa actividadea política& mla intención de nrfhiir mla *aOián 
pública por medim como la partEcipaci6n partidista, la electmi, la ciudadana Y-0 
funcionarios de gobierno. 

En lo relativo a la participación c0Tpoir”IL se oostendrsi que las OrgaMzaciOnes 
empresaniale, en- dentro de la eatnictma de psrbnpácróm - emelsistemnpolíüco 
mexicano, están dhididm, en primer lugn, de acudo ai papel que j@ ei EMad.0 en la 
constitución de ecrtaa, en: 1) e w i o o # r  m p w m j a f e ~  oficideR, las caabr au~gieron 
de la acción nommtim del rdcpmem y 2) o ~ i o n c s  e ~ d e 8  4uldmuIIcLI; que 
foerron com&aíchas por iniciativa de los ampreoarioe. Fh segundo hig(tr, w chdican. de 
acuerdoasuspsnrpectrvaii poiítico-ideológicas, cm 1) orgpntaciopscr enprresaMdeg 
mcücde4 y 2) orgrsiirociw#r rnqricsmzdcr mu&&. Cada uno de lor tipoa de 
orgamzacionecidhJsnrolladoporaaperado. 

En cuanto a k pr(lpca6n de la política directa de 10s mpIw&, 
~osEanc3nos qlm esta como una rea- b t e  a b  ecciona del estado provocadas 
porla cgpis delmodelo de susbhmh 

’ ‘ ó n ~ . A l g a n o r r i 4 c t o r e s d e ~ o a d e j a n d e  
- ~ ~ a n t a l e r a l n o p e a m i t a q a e e l E e t a d o s i g a  

reacción b t e  a la M C ~ O ~ Z W  
#cardeacperdoconlasdirecbgcsr 
imponiendo las pautaa deh relación antrs loa dor sectom. Los grapa de empmmi.0~ 
desconbsntoo con esta miaciónbuscan nndvos mecanisma de participanón política y de 
ahí surge la reciente politizmión de loei empaesarior, que aparsce a m o  un intenío por 
mancqparSe de este dniini0,yaque b dispatan directianente el podarala Witc polííica y 
en su propio temno: el de Ea representación y administcación de loa interems m i a i e s .  

Las relacianes de itrbeii6r entre los 3cctorto privado y público s4lan abordadas.Cn el 
noveno apartado. Estas paedeai ser de econ&mico, insti- penronales, 
educativas y de integración, estaúhrma, en fimción de la homo~ehción de lorp valares 
de los miembroíi de uno y otro sectom. 

Por último, JBfán deñnidm la emprnsa cspitelista y el empresario dentro del ámbito 
naturai de su acción. Consideraremos a la empresa capitalista como la adividad de 
orgmización óptima de los métodori de producción y diotribución de mercancías con el 
objeto de maximUlar la ganancia capitalista. Se definirán los tipos cliferenbeo de empresas 
capitdistas. Al «enpriesarior lo dehimnos como el Uuiividuo encargado de la toma de 
decisiones dentro del proceso de producción y disüibución de mercancías en el ámbito de 
la empresa, conla ñmiidaá de rnaximkula &enancia del capit& y también, como el 
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individuo que, achiando como capítdista, deqm los órganos de mando @entes), la 
f o m  de oqphción,  la cornposickh de capitai de la empresa, subordiria al trabqjo y ge 
apropiadelaganancia 

2) En el oegmuio capítulo de ma mvestiguaón s e d  em donde se aphque la teoría 
fomulada en al capítulo prinlm. 

En este CaPQtalo ~ ~ 0 s  lo6 alsmbntos fimdamelntah de la eotrate&$a 
emprmtuíal, ea decir, ma objstivolr g e n d o s  de c h ,  entre lor que contamo8 la 

o; t a l n b  
Por la 

implmeniación del nuoíi-0 6coILómico y al neocorposatiwm 
deacribirsaioa loo objetivos e%ped&oo del proyecto empresaaal- 
l&mdem& haciauna mayor partinpaaón ciuddma de 100 elnpmaios. 

Enel primerapratado vemmoa que la aRais del modalo de economía mixta, la mal 
iie# a su climax con la naciodhación bemina, rappestmiam parteaguas en la historia 
reciente.áeipsíq ya que aportir de dicho ao- ' - towempmaronarnodificartanto 
el modelo econbmioo, proueio iniciado con la h-ción de la economía, como k vida 
política del mismo, con el notable derpescar poaítico de al- motom empresariales para 
Participat directamente en política. L,a oiftiaci6m p e c e  seriummible. 

No o w ,  la burguesía ñnmciem Ctirsctamente afectada por la naci&ción 
banmuin fiie Pejudicada solo rnomentane9ment8, debido a que el gobierno se encargó de 

. .  

. .  Paetrala- n correrpandisn - teparla- de otm8ar las concesiones 
para operer los * íinanci- no b8ncm.i- Gam0 las cuas de bolsa, Conipdtías 
asegtmadom, casas de cambio, etchra, además de regresarles poco a poco sus bancos, ya 
que el pbierno de De la Mertttl comenzó porrzendo al 34% de lor activos banmios a 
dioposrcióm de sua -0s ccmc-. Par ello puede SSAalaroe que la política 
económica~licada desdeelsexenio de Delahdadridponce explícitamente diseñada para 
hacer recaparara loa grupos financien# * la hegenida pepdida y cdocarlos en un lupr de 
pxivilegío para poder disputar el iiderazgo del nusyo modelo econhnico, ya que, acorde 
con d psoyecto de la burpcsía monopolista, lm permite ser notablemente los más 
 favorecido^ con la reprivaíizwión de la economía, por lo que podemos decir que el 
proyecto de nación de los grandes grupos empresariales se cristalita con el neoliberalismo. 

ión de De la MadTid representa el inicio En ese sentido, podemos derar que la admmmac 
de la tnmrrición de un modelo de economía mixíahacia un moddo neoliberal. 

La confomacidm del nuevo bloque hegbmóúiico se fue dando paralelamente a la 
redefinición de la relación entre los empresarios y el Estado. en la medida que el proyecto 
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neolibed Be va inocalando en el país. Eirto se rnanihta con la creciente preosncia de los 
empresario@ en puestos administrativoe y amaor&u presidenciales. 

En el segundo apartado descri’biremos los tipos tlmdamWes de la acción política 
de la clase c a d  enlre los que ccmmllos: 1) La partiCipm&n poiitica directa y la 
coTpoTILlivB; 2) el discurso poiítico, y 3) la movilizacibn poiítica. Describiremoe también los 
eocenarioS de intemsidad de los conflictog entre loas empmdos y el  gobierno: la etapa 
d i e c r i r a i v e ; l a m w  . pasiva o activa; la retúada de la relación y la pogibiiidad del uso 

externas del sector empmmhl y las alianzas políticas de esta clase con otros grapas 

periudos de activación y desactivación política de loo emprerwviod y las caractbristicas de 
sus movilizacones. 

Tarmmado este aparíado, La mvestigaCión se divide en dos grandes tenias: la 
participación política empresarial corporativa y la participeición poiítica empresatial 
directa 

En el apartado número tres, correrrpandientb al pximer tema, vmmw que La 
participación poiítica empmanai imhecta se enmarca dentro de la relacibn de tipo 
corporativo que mantienen los empresarios con el Estado a través de rn cámaras 
empresades y cómo ésta relación ha sido Wricamente, y por excelencia, la h a  en 
que loa empresarios influyen en el pbiemo. Los empresarios no tenían la necesidad de 
participar directamente en política, ya que mienixas el modelo de economía mixta tuvo 
éxito eraséó un acuerdo tácito entre las cbarafi tmpmsarialss y la fkacción dingenbe del 
país para repartirse los beneficios económicw y polí6cos del estado mexicano. 

Sin embargo, con la crigis del modelo de desarrollo estabilizador también se 
empiezan a deteriorar las relaciones coqmativus del país, ya que el esíancamiento y 
retroceso económico destruye los mecanismos de redistribución czmctedsticos del Estado 
benefictor, produciéndose un giro en la configmacian de la relación antre el Estado con 
las organizaciones oficiales. Aprovechando su poder económico y la f b z a  que le  confiere 
la gran base de sua afiliados, las organizacionea impulsan el fin del antiguo corpodvkmo, 

o, en donde la burguesía disuelva las para reempkado por un nuevo corporatMsrn 
alianzas entre el gobimo y las centdes obras y, por tanto, las negociaciones em las que 
frecuentemente los mprdos se e í a n  a un sector público íbrtalecido con las 
organipiciones popdares de su lado. Lo que se busca es el fomento de una creciente y 
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pemanente negociación entre e1 gobiemo y los g r u p  importantes del eunprasariado, 
deade donde puedanhacerunamejor ddfenoade sus intawes. 

En el went8 apartado se dssuiben de h a  concreta lar tenáencias poiítico- 
i d e o l ó ~  delas Camares empresariales . Blprmier crítaío para difbmciarlas estructtuas 
y el accionar politico de la0 camarrUr ~~w es al de su relación con el estado 
mexicano. Dentro de estemarco, encontramos dos tipos hdameníales de oqpbackmes: 
las oflcialeir, definidasi como aquellas que tienensu o m  apartir de lainiciatiivaestataly 
tienen el recanocimiento "oficial" par pmte del Estad% y las authornas, definidas como 
aqueh que guardan una posidn de mdepandencia política con respecto a las decisiones 
y diroctricea que dictad Estadoy que surgen de la iínmatiVa privada. El segundo d e n o  
para definir el accionar poiítico de la0 Cámaras eonpraganales 08 el de Bu posición 
i&ol6gica, en donde se pueden deducir dos tipos: las orpnizwiom radicales, que 
guardan una posición anta-ca con rsripecto ai astado, y iaa modmadas, que propugnan 
por la conscrv8Gióm de los modelos etxdmico y político de estado mexicano. 

En Iiegaida se procede a deñnir de fama individual las características hdamentaies 
de cada una de laa organhwbnes tmpamah maciamas. 

El apartado cjllco vexsad sobre lar relaciones de las cámararr empmmides con loa 
partidos políticobl. 

En el apaatado seis la hp5tesis fimdanrantal será efkctivamente, la toma de 
decisionerr de las organizairnos de mberds empresariales está dominada por los líderw o 
dueftosde~empresaoni8a~~s&lpaio,coljsbPraap~n'quese~mlos 
círculos académicos y políü~o~. En efecto, em este capítulo encontramos relaciones muy 
i m p o ~ t e s  de gr& e m ~ c w i  en la dirección de la0 cámaras empresariales rnh 
imp0mt-e~ de México. 

El apartado siete de esta inveotilgación, ya perkmcmúe ' al segundo tema de este 
capítulo, aportará las pnncipaieri cara-caa de la participaci&n poiítica directa de los 
empresarios. Debemos recordar que la participsU;ión política empresarial dimcta se 
deeenvaelv0 en dos forma0 fondamentales: la parhcipación en partidos poiíticos u 
organizaciones p ~ l í t i ~ a ~ ,  ya sea como simpatizante8 o miiitantes de algún partido poiítico, 
como mdidatos a puestos de eleccibn popuiar o como directivos pattidistas, y la 
parkipación como ñmcionarios de gobierno en d q u i m a  de sus niveles: fedend, estatal o 
municipal, dentro de los poderes Ejecutivo y Legislahivo, principalmente. 

Por ÚLtimo, en el apartado siete. uno de losi más ímportantes de nuestra investigsción, 
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sc descntnni de mmera sistemábca el avancd '@ftico de los empresanos, expresados en 
los movimientos denominados neopanismo y neopnísmo, mismos que serán desmollados 
por separndo 

ISn el apartado de1 neopanismo abordaremos las principales características que 
dieron origen y fueron definiendo al neopanirno, como fue la incurSión empmsmd en el 
PAN. el dominio cada vez mayor que fiieron detentando los empresanos sobre el partido y 
como ésto condujo R la onenmción empresarial del misma. También descnhmos el  
rapido avance del neopanirno, sobre todo en la región norte del país y su expansión haaa 
la regon central de la nación. Awmismo. delinearemos las relaciones políticas del PAN con 
la igiesia. organizaciones de derecha nacionales e mtemauodes y con el Partido 
Republicano de Estados IJnidos, que han conformado una importante fuena de derecha 
tsiit~ d iiitenor corno fuma del país que pone en peligro loa intereses populares de la 
snciedad y la soberania nacional en fevor de los sectores de derecha norteamericanos 
pwcipalmente 

El ascenso político del PAN coincide con la incui.Sión piartidbsta de las empromnos 
en este partido, ya sea ésta m&vidualmente. como simpatizantes, militantes, directmot y 
c:;ndrdatos a puestos de eleccibn popular. o a bsvés de sus orgsni2aciones empresariales, 
V C ~ C J  .#igdanies de 109 comicios y resultados electorales. Esta n m  inclinación política de 
los empresanos es resuitado de las recurrentes Crigis econónticm, 6n el marco de las cuales 
el M a d o  se ha listo imposibilitado para mtistBcer Las expectativas ecuncirnicas de la 
biirgllesa. por IO que ésta se ha visto en la necesidad de buscar nuevos cammos de 
mfluencie J de partiapacion política que le permitan luchar desde  un^ mejor pogición para 
la defensa de s u s  intereses 

En cl apnrtado siguiente se describirfi el fenhmeno del neopnísmo, sus caractt?ríSticas 
y desarrnllc En prima lugar puntualizaremos el d t o  de los empresarios a los F U ~ ~ O S  de 
dirección pol!hcR y a las candidaturas a los puestos dc representación popular en el Partido 
Revoliicioiiano Institutional, también dcscribnomos los casos en los que los empresanos 
asumen dircctamente el poder política. ya sea como regresentantes del Poder Ejecubvo, en 
los nihele-. iedcral. estatal o municipal, o como representantes del Poder 1,egislativo. y los 
CHSOS cn los quc los ernpreswios acceden al poder por medio de la designacion. o sea. 
conic7 funcionarios piibiicos de gobiernos prústas P a s m o s  posteriormente n explicar la 
estratega crnpresmal del PKI a nivel federal y sus proyectos de a v m d a ,  entre los que se 
ewuevtrRti c a l  tinaiic-iriniictitt, R las cm~pañars electorales de 1988 4 1994. In 'cena del pase 
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de charola”. d intento de crear el cuarto sector del PKJ, el scctor eniprcsaiial, y le 
coníiguración de las células einpresanales del PRI; por Último. detallaremos la estrtttcgti 
del PKI a nivel estatul. 

Concebimos al neoprüsmo como la extension de la participación política dc la 
oligarquía e m p r e s d  en cuatro ámbitos: i) el del asalto a los puestos de direccitin política 
del Paxtido Revolucionario Institutional, 2) las yostulaciones para puestos de elecciik 
popular en sus distintos niveles (alcaides, diputados, federales y locales, senadores y 
gobernadores -hasta el momento no se ha postulado en el PRI un canhdato a la 
Presidencia de la República) de las filas del empresariado y el ejercicio del poder una vez 
que los candidatos se han convertido en gobuq-no; 3) la incidencia de los empresanos conlo 
miembros de la burocracia política en gobiernos de angen prUsta; y 4j la adopción del 
programa y la ideología empresarial por parte de este partido. 

Pese a que algunos empresarios siempre han participado directamente en política, la 
extension de la participación empresarial en las filas del PRI nace corno una respuesta a 
dos elementos: 1)  la creencia en las filas del empresariado de que la élite política i-otnpe el 
acuerdo básico del bloque en el poder, o sea, que la conducción polibca y económica dci 
pais deja de coincidir con los intereses de la burguesía, y 2) la entrada cada vez inas 
extensiva de los empresarios a las filas del Partido Acción Nacional. 

UM hipótesis findamental en el apartado del neop&smo es que la apertura del PKI 
a l  sector empresarial marcha aparejada con una tendencia hacia la piivtitización del 
linancimniento de los partrdos políticos, concomitante de la tendencia del estado mexicano 
hacia la privatización de la vida política nacional. En este sentido, esta investigation 
encontró importantes apoyos del sector empresarial a las campañas presidenciales clc 
Carlos Salinas de Gortan y de Ernesto Zsdilio. La creación de las células empresades en 
el PRI es proyecto más importante para la consolidación del sector empresand dentro del 
partido. 

A nivel estatal la estrategia empmm.nal local en el Pi21 trata de hacerse da los 
puestos diiectivos del partido y de las postulaciones a los puestos de eleccibn popular en 
busca del poder político. Además, podemos observar inuchos casos en los que el 
neopnísmo se ha convertido en Poder Ejecutivo, ya sea la acción en la que un empresano 
ac-cede al Poder Ejecutivo de un gobierno estatal, o como parte de él, o sea, el caso en el 
que un empresario priísta se convierte en íúncionario público de un gobierno de ongen 
pnísta. 
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Los estados en los que el neopriísmo O ha mostrado más eficaz son quince. Raja 
California Norte, Sonora, Chihuahua, Nuevo León Coahuila, Guanajuato. Jalisco, 
Michoacán, Querétaro. Estado de México, Guerrero, V e r a ~ v ,  Tirbasco, Campeche y 
Quintana Roo, mismos que desarrollaremos por separado. 

En cl úibmo apartado de esta investigación se describirá la relacibn clientelar entre 
los empresarios y la burocracia política de firma individuai, relación que se establece en el 
momento en el que los empresarios apoyan financiera o discuraivamente al partido en el 
poder y al gobierno. el círculo clientelar se completará con la obtención de prerrogativas 
politicas y economicas por parte del Estado. 

Idas relaciones de negocios entre la burocracia poütica y los grandes empresanos 
estan maicadas por dos elementos: el proceeo de pnvatizaciones emprendido por el 
gobierno de Carlos Salinas y las relaciones de negocios ilícitos de IDS miembros del 
c imhicrno con los empresanos más grandes del país. Esta investigación aporta muchos 
elementos para probar la componenda política que realizaron los empresaiios con el 
gobierno de Carlos Salinas de Gortan, del cual muchos salieron grandemente beneficiados. 
1,a integración de muchos grandes empresanos mexicanos en la lista de Forbes, en la cual 
sr cncuentian los hombres más ricos del mundo, fue el resultado más evidente de los 
grandes beneficios que In administración salinkta trajo prua los empresanos. 

4. Perladlzacl6n 
Este tnibajo cubre un penodo muy impottante en la vida política nacional. Pretende 

reali7ar un seguimiento de la parbapación política de los empresanos a parúr de Is 
nacionalin~ción bancana de 1982 hasta 1997. El periodo puede ser caracterizado como el 
régimen en el que se unpuso el neoliberalismo en México, a partir de los gobiernos de 
Miguel de la Madrid Hurtado, continuando con los de Carlos Salinas de GDrtan y Ernesto 
7~ciillo En este eipacio temporal, la participación política de los empresarios hs mitiido 
W I U C ~ Q S  cambios: dos han decidido pdcipar más abiertamente en poütica partidista y 
algunos dc ellos incluso plantean la superación del régimen autoritario mcxicano y del 
ncolihcralicino -aunque son los menos 

1,o irnporísntc Pam cfectos de ubicar nuestra obra en el tiempo es que a partir de la 
nncionaliiacioii bmcatia de 1 Y82 los cnipi-csaiios enciientnin que l a  presión pohtics de 
cqmsiciitv1 ni rcgimcn representa iin clemento importrmte pm obtciiici conccswneu del 
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niisiiio, adcnias & un tbc3or de equilibrio de poderes que B la 1drhS;i 1e.i hti benchcia&) 
El Priitido Accion Nacional híi consobdado amices de inip~~i-tari~itt sobre todo ti 

niwl regiotial, a partir de que los empresanos han ocuprido niuclias de sw candidaturas 
Partido Revc)luciuriairo Iiistitucional, como reacción a la integración dc imchos 
enipresanas antes fieles al rélpmen a iaS filas del PAN, sigue la estrategia dc este e inicia 
un pttxe-so tie conquista de la voluntad de íos empresarios con candidaturas a piiestos tle 
elección popular y niedrsnte SLI intepcian en fwiciones de gobierno cutindo accede al 

La tendencia neopanista y iieoynísta continúa hasta la actualidad y cicce dc miinera 
importante en todos los niveles de ia admyiistración pública federal y los puestos de 
representacion federal, estatal y rnuiucipal 

p o h r  

6. Fuentes 
Para inicim este tema fire necesario remitirnos a la investigmxiri heincrograíica j 

hibhogrática para encontrar cl hilo conductor a través de la  hlstoriít de que ha 
significado la participación poiíúca empresarial y cómo hri sido abordada jm otros auioi'cs 

Se consultaion un total de 59 libros que abordan el tema 
'Tamhién se reali~h una investigación hemerográfica que tibarco un scgwriiciito ttc 

ios yriticipaies &nos de circuiación naciod: El ~,'rzlvczrstd, Ef rifwlrciuro, h'ejiwmr, f LI 
Joni<Jd y UtwiuLsIuto, iiindamentaimente 'I'amhien se consultó l a  revista /'rot t? w 

El penodo que abarco el seguuniento hemerográfico fue dosde 1994 hasta 1997 
La uiveiltigacion hemerografica nos pemtib la cons.tniccion de una base de datob ,lc 

aproxunahente 800 registros. En ella se describen las características nias iinportantcs de 
los pnncipales empresanos contemporaneos, como son: propiedades, orgmmciones a líá 
que pertenecen, preferencias políticas o grupales, lazos Eandiares, cdiicacion t' 

inteiconexiones con otros miembros del sector al que pertenecen asi corn<) con los 
miembros de ia elite política y los negoüios lícitos e dícitos que han construido Itis dos 
f i-acciones 

6. Procesamiento de la informaclón 
Una vez seleccionada y procesada la informaciori requeiida sobre el terna se elaboi n 

un índice tctnatico que contiene un m m  teórico; la deuciipción de1 c m e m  histórico cn 
'3 



el desarrollo de la parhipwón empresarial, las modalidades específicas de participación 
polííica de este sector, las nuevas formas de porrticipación y asociación dentro del modelo 
neoliberal y tamúién un capítuio sobre Ins fomirw de participación corporativa o grenual de 

El índice temático dio pie para mi ordenarnientu lógico de la información que 
permitió una redacción clara y precisa de cada uno de los temas en cuestión. Incluso, la 
redaccián de cada uno de los temas fue moldeando el índice temático ñnal de cada uno de 
los capítulos y apartados de la investigación. 

losempreoatios. 

Por úitimo, agradecemos a todos aq& que de alpmi farnia colaboraron con la 
elaboración de este trabajo. En especial a nuestros compañeros de d o .  No hace ata 
mencionarlos; elbs saben quienes m. 

Reconocimiento aparte merece nuestro asesor de Tesina Profksional: el Doctor 
Armando Rmdón Corona, para quien ningún agradeciniiento de nnmtra parte es 
suficiente. Glacias. 
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Capitulo I. Marco te6rico: 

El fbnómeno de la nueva participación empresarial ha sido abordado desde las más 
di\rcnras perspectivas teónciw. Una de ellas es la perspectiva de la lucha de claseir, en 
donde la burped& ante la inmcidad de labmocracia ' políti~tt de seguir manteniendo las 
bases de la dommaCiónpoKtica capitdish, estaría ocapando de fomia gradual y directa los 
puestos de direocibn poiítica para mantena las condicionsé de esta dominacih. En este 
caso estanamos hablando de participación política áirccía de los empresarios en el 
gobierno, ya sea como portadores del Poder Ejecutivo, en sus niveles M d  y -tal, o 
como miembros de ia burocracia política misma. 

La segundaperopectivaaburda el tema desde el punto de vista de lateda de dites, 
lo que permite mtudim el sistema de miacionett que establecen los actores mdividuales en 
EU acción histórica, sus nomas de asociación con otros mdividuo~ e instituciOnes y, lo más 
importante, BUS firmas específicas de participación poiítica En es@ caso estariamos 
hablando de dos fhnas fbndamentales de parbcipación: indirecta o corpcmitim cuando 
los emprwarbs participan atenáiendo las directrices de los gnipoa de interés empreaarialest, 
y la directa, en donde los cmpn!sarios ocupan su papal de cnidadanor 9 con p h  
libertades politicas, irrumpido así como girnpleo electores, en rnáa de lo9 casos, o como 
camdidatos a puestos de alección popular a nombre de un parbdo político. 

Una tercera penipectiva trata de explicar la nueva parkipación política empreauial 
desde la formación hktbica de un bloque en el poder. En 61 la burguesía imponctría un 
sistema de dominación y de dirección ideológica y cultural que impondría ias bases de la 
reproducción del sistema capitahta. Las f¿mnas de participacih política mpred 
específicas de esta perspectiva estarían en función de la forma de dominación e~onómica y 
política que asuma el estado mexicano. 

En el presente estudio nos hemos pemritido realizar una síntesis de herraniimtas de 
las tres perspectivas teóricae antes eeflaladai9, de tal manefa que nos pennita apreciar en 
toda su dimensión el fenómeno de ianuevaparticlpación mpresd. 

Es por eilo que, en este apartado, desarrollamos un sistema conceptual con el cual 
trataremos de explicar el fondo dol problema. 

Los conceptos que definiremos en este capítulo son, en primera instancia, loo de 
poder, dominación, autoridad, control y liderazgo, p m  posteriormente, definir, en 
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subsecuentes subtemas, la astructura social, ei sistema ecdmico  y el réginien o sistema 
político del México contemporáneo. 

Las definiciones de bloque en el poder y dite del poder serán abordadas en quinto 
lugar, respectivamente. En seguida, en el a p d o  seis, se ~ a ~ o l h á n  los elementos de la 
ideología empresami y sus proyectos, dentro de los que w encumtran la implantación del 
neoli-o y el ref0r;EamiSnto del régimen autoritario a través del neocorporativismo. 
El apartado séptimo ge ocupad de desMibir hi wrtientes de la acción política de los 
empresarioo. 

La eotnichua de pariicipación política será definida en dos partes: la participación 
corporativa empresarial y la Participacián pdtica e m p r e d  directa. Las relaciones de 
interés entre loa sectores privado y púWo serán abordadas en el nova0 el>artado. Y, por 
ÚLho, o h  defínidos los é rnbs  de la empresa capi- 

1 .l Poder; dominación; autoridad; control y liderrugo 
La intancián política de lopt empraSarios maus influyentes (en términos tanto 

económicos como poiíticas) essdatennmar ' las directrice8 del E-. En este apartado se 
definiránlos conceptaa de npo&q dominacián, au- control y liderazgo, que explican 
las formas con las cuales la burguesía impone su8 pautas al rerito de la sociedad. 
Pretendemos orientar esta teoría hacia la explicación del M m e n o  de la nueva 
participmihn política dinÑta de los empresarios, oada vez más extendida y hable de 
generalizaciones empíiicas sobre la asunción de un papel palítico directo de la burguesía. 

El concepto de apolfticaw comprende "c..) el cor3ftolo de actkvlabdsJ que de 
&gum tnaPlGm rienen como té& dle nfermcia la pot&, e# dlecir, d h.Jtaab c..) "I , 
dentro de las cuab se comprende el dominio dentro del conjunto s d  y de s u  fonnas de 
toma de decisiones. 

Por aEsmdoOw debemos entender dos acepciones: 
Ea un d d o  m&@¡do, el Estado 86 odnsidcrido como UI siaíema de gobierno 

o gobieroo de bionmios,  cuyos medios 8011 el cmjipto de btiaioiaits encargadas 
de la toma de decisiones y de su ejecuoitiq es decir, el Esiado como organizsciki 
jurídica reglamedada jurídicaumte. Eo UI sentido más amplio, el Estado comprende 

' Bobbio. Noibsato. "Pd#ca ", cn: Bóbio, N. y Nmd. M p a s w e i ,  (Coorcir). Dcczonaho de Pdfticu. 6 r  d, Sido 
XM. MhiCo. 1Wlg3 ,  VOL 5 p. 1240. 
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.I conjmto de relaciones de domintmitin enire individm y gnpos de individuos que 
coba pexmamwie ea órdenee y orpniafiormi 9pt ODOuldro. la vida sociai; t e  
decir, taato la oc.gamzaOión de las clwres socides em CoBDto d e s  como del 
gabienio.2 

Los conceptos de apZiticau y u f i d o r  están ampliamente Wos a los conceptos 
de qwakr~,  u&mimcidnr, ua~orEafmlw, nctmlmh y alddsmgo». 

El qw&rr es ano de los instrumentos de la biirgaesía para imponer su dominación 
sobre el resto de la sociedad, entendiendo por mbmhcic5n# una relacibn de dimcción 
económica, política, cuhural y moral de un grupo s d  sobre el resin del conjunto 
ref*. El poder puede ser descompuatci en dos fmas: una refmente al ámbito 
económico y unn referente! ai ámbito político. 

El ñ@r ecdmicor está refedo a la relación de dominación de los explotadoes 
(dueños de loa medios de praíucción) sobre los explotados (Mos de la f.berza de 
Izabajo), que puede ser traducida a la daub de dominacióJi de la b u r w a  sobre el 
proletariado o de los empmarios s o b  los trabqjadores. La udomimción eco&nica» de 
los empmaricm se adquiere una vez que éstos han impuesto im direcüicea del modo de 
producción a se@ por la sociedad. 

El apderpolibcou está refendo a La relación de dominación de los pbernantes 
sobre los gobernados, que se expresa en una relación de mando y obediencia que, 811 

úitima instancia, con mediaciones, ejerce una clase social sobre otra. La uobminación 
polfticm se carreoponde con la 8sIuLción de la burpisía empmmkd 8~ las posiciones de 
gobienio y de dirección de los parbdos políticos en un proceso de desurolio de su papel 
dirigente. 

Desde un punto de vista teórico, los empresatios tienden al dominio del resto de la 
sociedad para preservar las condiciones de la explotación del trabajo. Er por ello que ''(...,I 
la dominación política nace aaociadb a la c=cplotaci&n &I lmbryo y a m k  fomwrn zun 
necemn¿z rmuiad".' Los empresarios tendnan distintos niveles de poder político y 
económico de acuerdo al tamaño del capital de sus empresas, a la importancia de estas en 
el proceso económico y a la influencia propia de los empresarios dentro de la esfera 

--I____- 

' R d ó a  Corona, Armsodo. $&e y .icrurq¿kr del Poder. Caadcmoe Uevarricmoe, UAM-Iztipdpr. Nám 12, 

' Bid, p. 113 
Edkko. 1986. Q. 15 
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pública? 
No obstante, para &unsu la supremacía de un pup0 sociai aobre el reato de la 

sociedad se manifiwcB de dos modos: como d d o  y como hegemonía, o sea, como 
‘dirección m o d  e m t e 1 M . ’  

AlRQminacibn de la burguesía se adiciona su hegemonía cultaral y m o d ,  la 
primera se consigue cuando ésta produce y or- la educación, la ciencia y la formas de 
pensamiento del- de lasociedad. La segunda es unarelación gocial que se da cuando 
se han homologado las foxmas de OomparCamiSnto capitdim en el conjunto s o d .  

La obli@oriedad de las pautas empresenales en la sociedad 98 derivan de una 
huh de muiondid», “er Cdecir, el pu&r que se con&km legihnto”! El concepto de 
c r a w 0 W ~  indica que un poder orguwado (en este caso la burguesía) ha tomado las 
riendas del estado y del aparato gubernamental, es decir, ha tomado el poder político, por 
lo que SB le puede atribuir el calificativo de autmidaá poiítica. 

Se pw& mEcnArr o o m  eitaidd poiítice ui. aurlidad del poder orgmiudo, 
del poder inetibiido o UiBituOionilW, autaibd es la ümhwión del POQ desdro 
& la w i 4  & la c q r c i d d  de deoidir y aobiar ~1 nombip &l poder i@imo, 
apacidad qw se dtooarpKne en .ctividodts aspeoffioas con m g i o  a la 
distriiióo í b imr l  & la actividad e u ,  eo decir, 1. división politica dtl 
td40? 

Armando R e n ~  en su. análisis sobre la élíte y la jerarquía del poder, señaia que 
“(. .) ka autoriabd h c n 4 d t w  baFcrakr en UPYII crqxrc&&d de cmbulpor et448 medio8 
se dh efectividad a la tnmrichd“8 Las @os formas que permiten la observancia de la 

Por ejsmpio, 110 tolidtiníamiani ii(iiianti UII ~ r i o  del ga sactor srportidor mMfm (un grupo muy 4 

pIid+do yrsducido. Co l l I ImCho l  ooiitrctoi cmla bEs pouticri) quo km oaprtruia modierio opoquaño. datro dal 
proceso 6 tam de dscuiopas eewdmiou y r6n portkml. ’ Rmdh, 9p. Ca.. p. 119. Elsod6n, a su vet. cita p: Adoirio CIrmnsd, El &ogirnrn30, Bmcr, Argetbiy 1974, p. 
% 

* ‘VH gnrpo sociui u damvrantc robre loa grupa actversanm 4  LO^ we tiendt E ’lupdar’ o ri smticr tmbihi con l a  
#emu rimada, y es átrfscnk con los g l p o s  .$ne8 o diodas.. Wn gncpo rocial p e d e  e Inchso debe ser dtngentc 
antcr de cnrgcear el podergubrmatlvo (y &a e# una de las condictones prtnc@>des para l a  misma conqrma del 
poder); deqPcCs. c u d 0  detentu el poder e inclrcso si lo tiene &ertetncnte en el puplo. se tranrfonna en domlnonte, 
yero debe coatmor siendo @&entc ‘dtrigrnte”’. &u., p. 121. Bondom, B BU vez, Oiti E Aoiits Etziooi, 
Organ~acwnu~ aodernas. UOón Tipogificri. Hirps~-Amencmi. MénCo. 1972, pp. 9142 

fiad., p 123 ’ ,lbrd.,Y 161 
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autoridad son dos: la coerción y el control. La coerción implica un sistema de foema que 
impone las conductas sociales, identificada con el sistema judicd, que resguarda los 
valores del &ma de producción a@abta, propiedaá, libestad farmal, democracia, etc. 

El control de la burgueoía sobre el resto de la sociedad implica un sisima de 
recompensas y castigos sobre los dominados que kw permita mantener la relación de 
dominación. El salario, en la economía, y las libeztadm de amciación, de prensa y la 
elección de gobernantes, en política, senan, a nuestro juicio, los prmcrpales mecanismos de 

son las institncioneS que reproducen las formas de explotación, de miación social y la 
renovación de los gobemantes enlas sociadades capitabtas. 

Por último, los empresarios están conscientes de la posición de liderazgo que deben 

‘ 3 e f i  i dmuib le ,  &) en ciertos cmm, be la perJom que dbige ’*, lo que de otra 
f m a  podria ser íraducido como ia legiíimidad del mando o de la autoridad personalizada. 

El iiderazgo se diferencia de la hesmonía porque ésia es una relación de dirección 
morai, intelectual y política que 8e legitima en las conciencias de los mdividuos, mientras 
que la legitimidad del lidarazgo se deriva de la autoridad del que dirige. 

En síntesis, la burguesía, al impaner su dominación sobre el resto de h sociedad y al 
mantener so hegemonía sobre las relaciones cnhurales, marales y polítims, tiene la 
capacidad política para imponer 8us directrices al resto del conjunto social. 

. .  
la sociedad capitalista que permiten mantgner las condiciones de la domuianbn 9 P o r F  

jugar en la sociedad para baca der SUB inmseo; entendiendo como rzic&?rmgou la 

1.2 Ehtructura social 
La estratificación social es un conjunto difemmd . o básicamente en clases sociales, 

R su vez subdivididas en estratos. Por nuestra parte, abundaremos en la burguesía, por ser 
la clase propiamente del ámbito de nuestro estudio. Analizarem os como ia burguesía se 
presenta como una clase unificada en cuanto a objetivos gene.rales, la cual se diversifica en 
fracciones y estratos, atendiendo a diférentes criterios como a las condiciones de su 
conformación, a su localización geográfica, a su ideología, etcétera, que van delineando 
diferentes grupos de interés empresanales, quienes buscan inauir en la toma de decisiones 
públicas a través de la presión política que llevan a cabo por distintos medios en beneficio 
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&susmteresessectariales. 
La eptratificación social se define como resaltada de las desigualdades sociales, 

producto de la asignación de roles socialea, que responde a la división del trabajo que 
impone el modo de producción capmhsta, como puntualiza Aíeasandro Cavalii: 

I...]. Podemos decir, pues, gie las ciases son qppaciooeo que swp de la 
eobnioáro de lasi decigualddcs sociaiee ai una sociedad cpe ncoooce que todos los 
hombres, o mejor dicho to& los cnd.Arma SOD formrlmede W e s  mre la ley. 

I...]. Prcr Max, lar clrses son la d s t a c i ó n  del modo de producción de la 
sociedad en el seddo de que el modo de producción mimo se de- par Ips 

mliciaacs qw moaviawi las cima mides y estas Felaoianes dgidcli de la 
relación de lur clases wm los ioebMnepr 01 &procbxi6alo 

Atendiendo a la concepción de Mans en el sentido de que las «cZme8 mcicdeJ>, se 
definen de acuerdo a la rehcih que tienem h t e  a ios medios de proáucción, a gmncies 
rasgos se da una bipohizución de c h :  de un lado, la idqgue~kw, que detenta la 
propiedad y el control de los medios de producción, y del otro, el iyiroletariada)), que ai 
carecer de éstos h e  que vender su Aiericra de traba;jo para sotnwivir. 

A su vez, las clases sociales se subdividen en fracciones o estratos. ]En el caso de la 
burguesía se puede identificar otra estratificación, determuiada * por el monto de capitaí, el 

c i h  púbiica, al patrón de vida, etc., que &ve más grado de infiueacia en la- 
compiqa la ciasiñcación e p e  log s e ~ ~  o fiucciones componentes de esta ciase, como 
lo advierte Gdan Mho h v o :  

. .  

Eo efiecto, no o610 Ir clase pvtdt dividirse en vmias subobes. que famai 
nnllyltTos OUQPO~ a sí mismos (pm bquesír. buqpsía media, bqpcsía 
intcleobual, pcqwata m í a ) ,  que viven y raohbaD en condiciones de b e c b  
difkrahs, sino Uaibi4n se oompiueba que m el coacepto se epibrmwm 
cmcterísriosfi ctifbfdneiidas, no únicrn«itt económico-políticas, psicológicas, 
raligiom, prcr la0 que los llinibes que deñnen el término resuitlo flexibles y no 
constituid~e dt maierarllJidSr.” 

A& a los diferentes criterios de atratificación de la burguesía, ésta también se 
divide de acuerdo a su clasificación social fiuicional en: a) framión dirigente, que se 
encargan de gobernar y de la dúecúón política de la sociedad y b) fiacción 

CW& Alas~riQo. Y k t ’ ’ .  011: Bobbie. N. +. e., pp. 263-265 10 

I1  b o ,  O. M.. “Blrg(e&”. lbid., p. 176 
32 



económicamente daminante, la cual ejerce la acumulación pTivaaa dei capitai. Iz En ese 
sentido Bravo &a que esta clase d d e n e  el control político y ecML6mioo: "La 
burgucJIa e&, entonces, Ja clase que &mta gMxzimnte 108 medios di? p&cióm y, por 
lo mimo, tpe enciem en pi eiptnkt ecdmico  ypl&ico"." 

Por su parte, la burguesía mexicana está dividida em ~cfmccionem y estratos 
atendiemáo a su clarificación social -o&. en primer lugar, ea ia u~iwcci6n dHgente»: 
como la hcción de la burguesía que tiene la íana de gobemar y dmgu políticamente el 
destino del país, asimilable a la burocracia política y, en segando lugar, en ufmción 
e c o n ó m í c ~ e  d'e», la cuai es la que se encurga de explota al proletmiado y 
apropkse de la plwvaiía, asimilable a la burpesía emprwanal. 

Asimismo la frcrccibn económicamente dominante se esbratifica, de a c u d o  a su 
m a  de producción, ea: indugtriaz comercial, exportadora, bancaria, etcétera. Por su 
parte, ai mterior de la hccih dirigente, i-ente se identifica unn estratiñcació~ que 
responde principalmente a un den jerárqmco de la participación de toma de decisiones 
en las in!?tituciones de 30bíe!rnc).14 

Por encima de la gran fiugmentación que existe al interior de la bnrgubsia, es posible 
pensar que ésta alcance cierta homogwieidad, puesto que sus estratos sociaies comparten 
una cuitur~ poiítica, entendida por' Gaacomo sani como: "(...) el coqimto de m ~ z d e ~ ,  
lfomyld y creencicw, C O q u l m i a 8  m& o ?ne?ws angliamente por las ntiemlims de 181a 

detemumdrz tbtiabrd social y que t i e m  como objeto felbómenoJ lo cual les 

En em murn0 ioatido. Nmoa Pnibáers hnbihderasibe haniónrooi i l  Itiriooj 6 i~bqpuk  mala^ 

8mpTU8UiO. y 'y.kcción r e i m # e "  ai sector de loa dhigmtes pollticor y lor a b 8  fimcioxmioa. 0L.gcrps Jacgws. 
Soczdogfa poldrica. FCE, Bucmor h, 1991. p. 443)). 

b o .  O. U. "Bsqpesie". Loc. cyt 
WUJ¡jdo Pareto (...) e n f í a  unu arat@acidn deam del 8 1 p o  (o relacS6n 80Cid). In fa8 amlid& pcdfticua, 
la clase aqerior se divide en d a  glpss: la "clase releda de goblemo" y lo "dase selecta de no gablerno". LQ 
primera se diferencia de í a  wgwrdp por tener ma partic@acibn iidable en la actividd pdMca, y l a  segunáa se 
dtstmgpc por u no patticlpacidíi. 
"Eit el Werior de la "clase seltctn degobierno, Parrto ltMingut dos c a p a  s@iendo ei crüerfo de BL rolacrh con 
d pafer: i a  ¿ b e  p q i m m t e  dicha, gur ex un sector rdstringtdo y guc domina el poder, y la  sub¿ihc, gue est0 
comprmta por q c L ! o s  que rimen a laprimera; la d l l a t e  tambih se divMc en dos gnzpos, los .jut usan dr la 
#ctza @drcía, .q&rcrto),ylos F e  ilsm el "arte", InspdMcas ( o p d i c ~ m ) " .  (R\ossdóa, e. C&.. p. 22) 

ds que él hmi ufwcidn kugmdnfcu" d ioctor da k bPgUtda wooóniemmiibe dodnm& ,oimlibbdmsdio 

13 

I* 

''  mi, oiacomo. d ' í ~ t u r a ' 9 ,  QI: ~ob i io ,  +. ctt. p. 470 
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permite compartir objetivos, estilos de vida, institucionm, etcétera, que le dan cierto grado 
de homogeneidad. 

Por tanto, la burguesía se ha c a r a c t d o  por ser una clase que mantiene una gran 
unidad en cuanto a objetivos generales, como es la defensa de la propiedad privada, 
muestra de d o ,  h e  el faocismo que surgió en el penodo de enb-eguerras en I t a h  y 
Alemania, en tomo del cual la burguesía se unificó contra la revolución sochhta. No 
obstante, en cuanto a objetivos eopeciflcos, la burguesía se div&ca atendiendo a sus 
interesesparticutares. 

Como acabamos de mostrar en el caso de la burgudit, la difhnciación a l  interior 
de las &acciones de las clases &s es muy yanadts atendiendo a difbrentes variables 
que identifica Rodenc Ai Camp, como son: “( ...) el origen u h ,  los unzecedenzes de 
clae media y ala los laws familiaNs con o m  eqpresarios, la edúcación en 
irrctinpcrortespn& y el dto niwd echxativo, 10s enqmsarios ~ i c a r w s  rdestacados 
conp;larren ullpomea carectenhticas comunes, t& las d e s  108 c q ~ ~ . t a n  de la 
pblQci6n en gened, y nauifirr~ de la c d e s  los c.pwuran de otros g q w 8  de lider~rs”.~~ 
Estas vaaiables van delineando a dif’émtea grupos sociales, camarillas, etcétera, los cuales 
tienen su sasttmto en individuos que comparten una misma red de relaciones mutuas que 
giran en tomo a intern  parti- wmtituyénbe en g r u p  de interés. 

Los u g n p s  ck attenh surgen por la necesidad de esiablecer vínculos entre los 
individuos con fines específicos mutuamente detennuiados, de tal manera que existe una 
gran cantidad de grupos de intereses en la sociedad actual, como resultado de la gran 
diversidad de intereses que la componen. Lagroye advierte justamente que: “El prtUrzrinn0 
social de tar rocie&~ coníenpráncar se muhce en la phuali&d de lar 
orgmizacionep y lar éliteo Witicm, *-, ctdwdea, nhdicdes, econdmicas, 
etc.) ”.I7 

Todo grupo de i nMs  tiene como tarea principal influir en la esfera del poder 
pofitico para inclinar la balanza a su favor. Para cumpbr este objetivo, los grupos de interés 
empresariales se valen de diférentes mecanismos tanto formales como informales. 

Dentro de estos grupos de mt&, se encuentran aquellos que se caracterizan por 
participar politicamenbe y tretar de influir en la toma de decisiones por medio de la 

’‘ Cmnp. Roderic A. Los tmprwarioe y lo pdince ut Mdzico: una v d i h  contempordnco, PCE. Méxh,  1990, p. 94 
Legmya. Op. a.. p. W 

I7 
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participación política directa (elecciones, partidos poííticos, etc.). Ad como también 
aqueiios grupos de interés que tratan de participar políticamente e influir en la toma de 
decisiones a través de procedimientos indirectos (como la presión poiítica). En este 
sentido, dos  g n p a  de prierión» son organizacionesi fmales e mformdes que onentm 
determinadas actividades políticas para presionar por la c o m c u c i h  de sus intereses. 
“Entemakm$ por presión la txtiv&d del c o m  de ituhidm que lmidos por 
motimiones cu??nmes matan CAC irihrir, a nrnsJ &I wo o ck la anrcnasa del two de 
sancione$, en la rdecisiones que toma el po&r político, ya rea a far & c d i w  la 
&tribwidnpmvdeciente cde bisner, Jerviciw, c m  y opomnt¿&xh, ya sea a fa, & 
conservada ante lar ~~ de intemnción de oms o di podrr político 
,-,’ I8 

A estos grupos de presión no les mteresa participar dimctamente en políticn, ya que 
no les preocupa formar parte de la dirección poiítica del país y se conforman con el grado 
de inftaencia que tienen en la admmistraci ón pública por medio de FUS organizacim, 
dicha infiuenck se puede dar de manera fbrmal e informal; la primera es la que iievan B 
cabo las organizaciones que cuentan con el reconocimiena, le@ del €Mado y que buscan 
influir en poiítica a trav& de proceáimientos legaies; y la segunda se puede llevar a cabo 
desde una organización sin reconocimiento, o incluso, se puede miizar &n ester dentro de 
~ulli organización, ya que bwcan influir en política por mecanismos no reguiados 
oficialmente. Por tanto, Bobbio afirma: 

. .  

En definitivos podemos conciuir p i e  sa g t p s  de p s i Q  los p p o r  
o q p h d o s  piic, a pear de tpe (rJa de infhiir ea la dicrtribwión de los reolcsos 
daibro dc ma sociedad ya sea para madenerla impaiada ya sea parr cambiada a m 
fmw, no p d c i p r i  directemente ea el proceso electoral y, en c i d 0  modo, no cauh 
inberedos rralmeate ea adminirh-rpor cue- propia el poder poliiico sino ea 
tener UD acceso ~ d c i l  y -o a estt último y ea infiuir en WUI &cisi~nes.’~ 

Cabe mencionar que los grupcm de presión sargen y se movilinui ante la necesidad de 
hacer &ente a problemas imnedktos y, una vez que han sido dirimidos, tienden a disminuir 
sus fomas de lucha y presión poiítica. 

Todo gnipo empresarial que se or- en tomo a ciertos intereses entra dentro de 

BOW, Op. Ca., pp. 751-753 

Lor. cit. 



la consideración de gnipos de inter&, entre 108 que podemos encontrar a las distintas 
organizaciones ernpreriarialeo, a los grupos financiaros, grupos indwtdes, grupos 
comerciales, etcétera. 

Lodz grupos de interéa infomales no pertenecen o firman una organización formal 
ante el Estado, pero inñuyen en las políticas phbhcas de manera VrfMmal, por tanto, son 
unpoco diñdea de estudiar en surelaciónconel Ehtado. 

Podernos concluir seflalando, por un lado, que la burguesía en cuanto clase social 
comparte una cierta cultura poiítica que la btmgue de las demás clases sociales, pero en 
cuanto a su estraíificación, que respande principalmente a las difbrentes ramas 
productivas, a la hportmch de sa capid y a su chdcaciÓn a d  fwiclon82 la 
burguesía se diversifica en razón de 8us intereses específicos. Y por otro lado, que los 
e m p r w  se relacionan en tomo s i  intereres: parbculares, constituyéndose en grupos de 
interés empresariales que tratan de infiuir en las políticas pública0 por medio de la presión 
política, la cual ban a cabo por diíbrennter mecanismos de acción política. 

13 Sistema económico 
La esúuctum económica de una sociedad detennuia ’ las caracteristícas de las clases 

que se desarrollan en su seno. En este apmtado definironos los postuíados del sistema 
económico bajo el cual se desaIrolló la economía naciQNil después de consolidado el 
estado posrevohicionario, que puede ser c a r a m o  como una ~ecúnomia mimw, 
res& de bienertarw o de rCqpi&&wno Momyoolwra de Estado#, y las características 
que la burguesía mexicana adquirió como producto de su insercibn en hi estructura 
económica h o d  e internacional. 

La jximera característica de la economía mexicana es la proflnda dependencia que 
tiene hacia otras economías más f k t e o ,  fundamentalmente la de Estados Unidos. 
Podemos definir esta relación de «dpr&nciaw como “qiella Jiaiación en la CldQI las 
ecommúu dt? cienos pikes están colirhciomh por el & m l l o  y exparxsíón de o m  
ecommim, k i a  Im d e s  que& q‘etap’l.ao 

Remita comQri eecucher que los relaciones de dependencia que se establecen 
entre Ira naciones p d n ~ a ~  y loo centraies, conllevan u1 desarrollo plegado de 



nstriociom e injmiicim. duto de ritonomía, y c m  desigul&&o h~ y 
exteraui. Eo síntesis, la depmckwia económica de Lntiaoaicnor pue& 
consickrarsc eo dos dimdam:  o a n o  dependeacia comerciai (ai OUQto 
pmbctos  o can nlíoibn a cawedmcich geo@oa) y como &pendencia de o p i t d  
(m p6blico como privado). &si@da&s hai teaido como caascaiencia 
escaso óecrar0110 & ma W i c a c i m e  empnsmat o . c i o d n  

La c~~secumcia  de ésto es que, em fimión de la estructura ecunómica y su relación 
con el exterior, unos sectores eccmómicos se ven más ~vmecidos en detrirnenb de otros y, 
por ende, ostenten mayor Mflnencia politics y económica. 

Estamoo en desacuerdo en el punto desarrollado por Dale Story, acerca de la 
ausencia o escaso d e m l l o  de una anténtiCa "clase emgresanal" en el caso mexicano, ya 
que éste grupo está bien definido y desarrollado, gin que ésto @que que los lazioo de 
dependencia económica se vean diominuidos. Más aún, laa relaciones de dependencia 
económica de México hacia el exterior marcan una de las cIITBcteaisb 'cas de una de las 
fiacciones de la clase capitalh, propiamente la que esiá ligada al sector atportador y 
maquilador de la ecommia mexicana, y que, en concordancia con las tendencias 
económicas de las economías más desarrolladas del mundo, propugna por la 
implementación de un modelo económico orientado hacia el exterior que en io intern 
aplique las más mínimas restricciones a los inversionistas 

La matriz de la economía mexicana ha ido svolucionando desde la consolidación del 
Estado posrevolucionario, plenamente ídentiñdo como promotor de u1ü1 usconomla 
mixta» (en oúas ocasiones caiiñcada como rEJtado & bienestarr; crbueruencioslwmo ale 
es do^ o uCqpitdimo Monop~is&a dé f i d c ~ ~ ) ,  y de ahí ha evolucionado hasta la 
implemeníación del umodeto económico neoliberalw. 

La caractexística fundamental del sistema de aecommb mixta» o resdado de 
bienemrs es la intervención regdadom del estado en la economía como un mecanismo 
dirigido a construir el bienestar y el equilibrio sociai ai misni0 tiempo que la acumulación 
de capital y el desarrollo económico, justificando la intervención estatal en una h c i ó n  
reciistribuidora, pacificadora y creadora de juStina said, con la finalidad de terminar con 



la política del ~dui r~ez  foire», que esiá en el origen de las crisis dclicas que afectan al 
sistema económico.n 

Los ámbitos en 108 que interviene el ñE~&a& bemfwctorw son cinco: 
i) La mtervencih estatal en el proceso económico prepombrando sobre la inversión 

privada. El apical estatal se convierte en el motor del crecimiento económico. 
2) El Estado se apropia de bs sectores estratégkx y los m8s groductivos de l a  

economía por medio de una política de nacionalizaciones, expropiaciones e inversiones en 
los distintos sectmes producíivos. 

3) La recaudación fiscal ae convierte en la hna de capitales para el Estado. 
4) El Estado implementa una política de pleno empleo pant garantizar los beneficios 

del crecimiento económico a todos los sectoms sociales. 
5) El Estado apka una poiítica de control de precios y circulante monetario en 

función del cmpiimiento de metas de crecimiento económico y redktribución económica 
tanto entre sectores sociales como entre sectores económicos. 

Ei cuGq~idinno Momwlm de &&ow (CME), se da cuando se desarrolla el 
impesiaiisnio, como una nueva etapa del desarrollo del capitalimo monopolista. La 
caracteristim fundamental del CME es la intervención directa del Estado en la economía 
con el objeto de promover los intereses de los monopolios, sean estos privados, públicos, 
extranjeros o asociados entre sí." 

Con el CME estamos hablando del rE.r&b interventor# pero en un plano 
supranaciond, es decir, que si en un plano nacional el Estado interviene en la economía 
para promover el crecimiento económico y la consolidación de ciertos sectores de la 
economía -industd, comercial y financiero, fhdamentalmente-, en un piano 
supranacional el CME cumple dos fbciones, además de cumplir las fbnciones del sistema 
de economía mixCa o Estado de Bienestar: 

1) Asegurar la reprducuón del sistema capitalista y de los sectores dominantes del 
ciclo económico, es decir, el industrial, el comercial y el financiero. 

2) Promover el desanolío capitaüsta depenáiente en las naciones donde no lo hay, 

Story. Op. Cu., p 24 y Eocca, Puly otror. Cqüd monopdlrrto de Estado, Cabcción: 70, ChijiIbo, México, 1970. 
p. 154 

BOEC- P , op. (h. p. 107-108 y íbrdh Aray S-y JOB6 SVW&C Mpdcz Diccionuro de rcúnomk. Zda. 
ad, I-lddorini Linw, &&eo, 1%. p, 28 
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claro está, a trav¿s de la intervenci ‘ón y promoción estad en la economía 
De esta -a, los postuiados de la ñeconomb mixtav o rEPtmiro bemfwwrw y del 

«Cqn*&wno MonopoZ~ski & Eaiadow cumplen un mismo objetivo: asegarar la 
reproducción del capital, tanto en ias mciones desarrolladas cum0 en las naciones 
SUbdOsarrolladas. 

El Estado posrevolucionario mexicano, que se insertó en el Circuito internacional con 
una economía capitaiista dapendiente, se idmtitcó con los pmtuhdoa de la «economía 
mixta», que: 

(...) tal y como ee eotitride em México, siepisca pie at el dcmmllo ecoadmioo 
el Ewadb baramido ipnaíimaión rrmcbo m4e iuporímtte que ea las economíasi 
cgitaiisÉis m h  puma, como e8 el caso de 1. que pmnlecc ai los Estados Unidos de 
Nortramáica A travts de ma mplia vmieded de políticas q e  M desde 
ngulaciaaes, savicios sociales, incdvos hash iwailiái pública el gobierno 
juegaun papel oniciai del eecpnmade w ecooomía mixtaa 

La estnictura económica mexicana se ha desarroiiado a la par de prof\xndasr 
diferencias entre los distintos sectores económicos, según la inserción de éstos en la 
economía intemacional y su posición en la economía nacional. 

La característica hdamental de la economía mexicana poaevoluciomnia es que 
ésta desarrolló ana fherte participación estatal en la economía, donde el Ektado se adJuchc6 
el derecho de decidir qué secfore~ debían ser los más beneficiados con las políticas 
económicas y qué sectores de la burguesía mexicana serían los máa hvorecidos. 

(...) el Eezado ylpme una h i ó o  probiiva de geandes proporciones la cual 
ejerce por medio de las Ilrmmcla~ «ipmsm pares&tpler y loa fideicomiscm. firtr 
pedimidad IC permite gmpirrec de ma pate consi&mbic del exceda& 
ecoaómico y le confiere plena soberdo y respeto a su dlipición y distribucióq así 
se estnicára UI. base mabMiai objetiva par* la atonamia de la que p u d e  gozar la 
Clite cstatai respecto de las resmies fkciones &I bloque en el poder.ab 

Dale Story explica la disparidad de la economía mexicana apoyado en las tesk de los 
teóricos del rautúritarisniul ecorsbmicaw, encabezados por chiillerrno O’Donell, quienes 
creen que: 



(...) PI ~ g p  mímero de diñauhdea (Woit oomaoiai, escasez de -da 
exrrrjarrr, infiwión, etcétera) está mooid0 om etapa .vliltod18 da mtitución de 
imporpciooes iriduetrirlts (en bieraes iáamadios y de capitmi). Estos probIemas 
econámioos bm d o  ip ambiente político que &A oon&iáo ai eotablaoimientd de 
UII ‘’ínrobuoorixisaPo ritonüuio”; ngbnca en h d e  los militmts, los ec- 
tecaóaaoip y I8 ‘’bur@esia intemacioiurl” hri adquirido el dooiinio político. Eetos 
sistemcr hm pranovido ma moduna iobsoirlilición en hvor de Las c a p o r r e i m s  
traiiensoioaalca, exoluycndo a los a e d o r ~  popuires de los beneficios tconamicos y 
del poda politico.n 

Podemw concluir seilalando que la burgueda mexicana creció bajo la égida de los 
postulados del r M  bentfactorw y del rCqpidismo Monopolista de E s d w ,  
consolidando la caracteristica e s ü u c t d  de la economía mexicana y de las clases que se 
desarrollaron en su seam: la proñuda dependencia económica hacia otras economías más 
íbrtes y hacia el circuito económico y financiero Ilibeniaci ‘onai, que la  estructura 
económica de México ostenta profiuidas deqpaidades entre los distintos sectores que la 
integras, producto de la p r o h d a  dependencia de la economía mexicana del circuito 
primario o desmllado, de su tardía integración a ia economía internacional, del desigual 
desamllo de los p e c t o ~  econ6miws a nivel interno, producto de una estrategia de 
desarrollo diseilada con el precbo objetivo de fortalecer Ciertos sectores económicos 
(industid, comercial y financierol) en detrimento de otros (agrícola) y como producto de 
los enormes vicios propioa del sistema autoritario mexicano, como son la conupción 
política, el clientelimo e incluso la ignorancia de las políticas económicas aplicadas. 

Así, las difkmnciaa de la estnicaira económica de México provocan profiindas 
diferencias entre los sectorer empmariales tanto en materia económica como política, 
dando forma a una burguesía sumamente desequilibrada. 

1.4 Régimen palítico mexicano 
Es importante identificar las caractensticas Principaies del régutien político 

mexicano, que se han ido conformando a lo largo de la hisi~ría de México, sobre todo, a 
p t h  de la Revolución de 1910, para entender de mejor manera el marco en el que se 
dcsanolla la participación poiítica de los empresarios. 



De acuerdo a una deñnición generalmente aceptda, e1 «&gimen politico» es ‘reZ 
conjuwo de laa htiddciorw gue regulan la lucbpor el poder y el ejercicio dsl p & r  y 
dc loa d o r e s  que orinsar la va¿h de talea imti&~?ioned’.~ En ese sentido, las 
insiituciones y valores que re- la lucha por el poder político en Mérlrlco se han 
desenvuelto en dos nívelw: uno formal, susteníado en loa principios constihicionales que 
dan h a  a l  régimen, y otro real, resultado más del ejercicio red del poder poiítico y 
anaigado en las coshunbres y prácticas políticas cotidhaa de los miembros del nigimen. 

Las principalea auaWsticas de las instituciones y valoma fonnales del régimen 
politico mexicanos son principalmente tres: 

1) «Re@Zica mpnwnbaffvrr ’ lr, que implica una firma de gobiienu, con división de 
poderes: Ejecutivo, Legislativo y hubial, depodaáw en el Residente, en un Congreso 
General dividido en dos c h a r a s  (de Dipntados y Senadores) y en una Suprema Corte de 
Justicia, respectivamente, los cuales se m u m  periódicamente por medio del voto 
PO*. 

2) Otra caractdstica formal del régimen es su carsrcter a&mocr&co#, debido a 
que, supuestamente, tanto la soberanía nacionai como todo poder público residen y son 
resuitado de la voluntad del pueblo, que se instituye para atienderr las necesidades de éste. 

3) Finalmente, el régimen político memicnno formalmente se define como una 
~Jed‘miónw de estados libres y ooberanw, con un equilibrio de poder entre ésto0 y el 
poder federal.8 

En contraste, en un marco fe85 los anbriorer valores e instituciones del régimen se 
distorsionan, dando como resultado una m i e  de característices d e g d e s ,  en un marco 

enee el Estado y la real, que definen más acertadamente las relaciones de dominación 
sociedad. En este contexto, mencionamos las Siete caractmísticas informales del dg¡men 
político mexicano que tienen mayor relevancia: 

1) El cra~rorirarimw. En terminos reales, el Carsicter republicano, democrático y 
federal del régimen han sido sólo una &cia con la que el discurso oficial escuda la 
dominación autoritaria del Estado impexante en el país. 

Sin perder de vista que un régimen autoritaIio, como sostiene Armando Rendón, 
cuenta con las siguientes características: privilegia el mando y prescinde del consenso de 

m 

. .  

--- --- 
Lavi, Lucio. ‘Wgvnen pdittco ”, e ~ :  Bo&, Q. Cir.. p. 1409 
“L‘onstlr~ci&t Pditica dc lor Esrado# Unliiidos Mexfcanw”.2& ed. Editotec. Mhico. 1995,150 pp. 
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los subordinados; reduce a la mínima expresión el grado de autonomía de los partidos y de 
los su-as poiíticos; adopta métodos coqxmtivisias de mediación entre intereees; 
resta valor a las instibucionesl representa*, ~ U S C E  la esiabiliúad del sistema político; 
concenúa el poder político en un hombre o en un pequeflo grupo; está dotados de una 
estructura taeirtemente jemhquica; fomenta la aparición de una estnictura de mando 
t e d t i c a  que dhige los procesos de producción y de trabsijo; implica una marcada 
utilización de loa medios coercitivos y re- la libertad; etcétera.’O 

Caracteristicaa que de alguna a otra manera se reproducen al interior del régimen 
político mexicano, como consecuencia de los excesos de las atribuciones del poder 
plítico. 

2) El ~ p n w i c k n c i ~ .  La división de poderes no existe, ya que se da un gran 
desequilibrio de los misnos, con una connirlerahla inclinación en favor del Poder 
Ejecutivo. Por c- , el regimen poiitico mexicano descansa principalmente en la 
figura presidend, institución que sentó sus bases desde el triwifo liberal de 1867.” 

El presidencialismo en México es resultado de las fhcultades que le confíere la 
Constitación y de las pwctlicas rnetaconstitucioda que ha desarrollado la figura 
presidencial a lo larga de la fbrmación política de México, colocándose por encima de los 
podems Judicial y Legiolativo. Desde un punto de vista formal, el dominio que tiene el 
Ejecutivo sobre al Pod= Judicial, explica por el hecho de que los magistrados y los 
ministros de las cortes son ratificados por el Poder Legislativo a petición del Presidente de 
la República. Por otro lado, al sometimiento del Poder Legislativo es explicable por la  
mayoria pariamen- que tiene el partido o f i d  en las charas de Diputados y 
Senadores, cuyo jeh sapremo es en Úlíima instancia el preoidante de la República. A esto 
se agregan una serie de poderes m e t a c h - e s  de los que p a  el Presidente de la 
República, entre los que enconiramos: como ya mencionamos constituirse an el jefe 
máximo de su partido, designar quien será su sucesor, ser penalmente intocable, entre 
Otros. 

. .  



Por consifiente, el gran poder presidencid em México es un rasgo esencial y 
peculiar de nuestro régimen politiw, esencial en el sentido de que para poder comprender 
el contexto en el que se da la administración poiítico-estatai ea necesario tener bien claro 
lo que representa la figura presidencial en México y peculiarmente en el senlido de que, en 
comparanón con otros mgjímenes presiden- del mundo, en México el Presidente no 
sólo está por encima del Congreso, sino por encima de todo, ea decir, m existe poder 
equiiibrador o contmlador de éste. 

3) Un ñrbzem de partrdo kgemónicow. El sistema de pariicios en nnestro país no ha 
conocido alternancia en el poder político d d e  que nnció el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR), antecedente del PRI, ya que ha sido el único partido que ha 
gobernado el país. A d d ,  el Piü es coneiderado oomo el «partido de Estadon, par ser 
producto e instxumento de éste, al mugir ante la necesidad de contener el 
desmembramiento de la llamada «famil& rcwfuciorulrttm y basar su legitimidad en los 
ideales del cunfiicto armado, ad como i r i p t i t u c i e  la lucha por el poder político en el 
país y darle estabilidad a la vida poiítica mexicana. 

Y aun cuando por mucho tiempo el Estado mantuvo muy restringido el r e m o  legal 
a los partidos políticos, el hecho de que éstos consiguieran tal requisito, nada les 
pantizaba que compitieran realmente por el poder político, sino que simplemente 
cumplían una h c i ó n  de “partidos satélites” (como los denominaba Giovani Sartori), es 
decir, como partidos legitimadores del parado hegemónico (del partido oficial o peutido de 
Estado), por lo cuai el sistema partidista en México es Conaiderado por Sartori como un 
sistema de partido 

De hecho, la altemancia en el poder en nuestro país a nivel nacional nunca ha 
existido desde la creación del Partido Revolucionario J.nstitucional (PRO y a nivel estatal 
representa un fenómeno relativamente reciente en el país, resuhado, no tanto de la 
democratizacibn, sino de las alianzas poiíticas entre éste partido político y el Partido 
Acción Nacional (PAN). 

4) Un scend im# ,  politicow. Contranmente al ftsderaiismo, lo que realmente se 
expenmenta en el país es un centralismo político, ya que el gran poder presidenmal trae 
como consecuencia que se pierda todo tipo de equilibrio entre el poder central del 
Presidente y los poderes de las entidades federativas y municipales, dando al traste con el 
- - -- -- - -- -----I--- 

Smtori, Ciiovrni F ’ J + T ~ Y  y rutemas de p d m ,  ~ ~ - ~ - L ~ ~ 4 ~  Ma- 198ú. X’ 
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. .  
c&tm f M  de la República y creando un b r t e  centralismo poiítico y administra tivo 
en el país. 

El central¡smo político tiende 8 identificar niveles jeduquicos en el gobierno, donde 
el gobierno central ocupa el nivel superior, mientras que los ~bieanos de los estados y 
municipios quedan reiegadoa a esúatos infbriores; ésto trae como consecuencia la 
imposición de políticas y nomas a la gwüón local, impidiendo con ello la auton-e&ciún 
de los gobiernos estatales y mimicipales. 

5) El slorporznivimu de Es&#. Las relaciones de intereses entre la sociedad y el 
gob& han & d o  dominadas por el sistema de representación comvista. 
sentido, Schmitser ha definido claramente el concepto: 

puede deñnirse al capONism0 como m sistema de npreoeptsción de idgeses 
enel que Irsinidades lo comiitycaeaEih qrnilaAi* en mhcro limitado de 
categorim s i q p d a r s ,  obligUorias, no caopetitiVrr, ordenwhs jerkquicsneribe y 
fimciomlmm&e difaaicirdis. rccaiocidw o lelplizrdrs pa el Errado (cuardo M 

son oredm por tsat) y a las que se les &eraaoll;* im detemiinado monopolio 
reprscdrtivo dentro & sus resptctivaa oategorlm, a d i o  de pracíicrr cieitos 
codroles m la releocibpi de sus dingecibes y en la artioulaiibn de peticiones y 
wn 

En ese 

El corporativismo tomó forma y gran auge en México con la poiítica populista y 
mcionalista de Lbpiro Cárdenas, en la cuai trató de involucrar a los sectores populares 
para que asumieran un papel más importante en el desarroilo del país, pero, además de 
ésto, promovió la organización de las masas popdares en las grandes centrales obreras, 
P= que c- sus demandas a través de éstas, es decir, se fomentó la mganización 
del sector popular para fáciiitm el ejercicio del poder del gobierno por me& de la 
negociación de intereses con los representantes de los diferentes sectores sociales 
organizados. además de que con ésto se lograba un cierto control sobre dichos sectores a 
través de la misma organización, debido a que por intermedio de un acuerdo corporativista 
entre el Estado y las aeociaciones áe interés, se puede llevar a cabo el ejercicio de la 
aduunistración 

De esta manera, se va definiendo el tipo de participación política corporativa, que 
aparece como la canalización de demandas organbdas de determinados grupos de interés 
por medio de sus representantes, en el marco de la negociación corporativa con el Estado. 

de lo social, la económico y lo político en su conjunto. 



La relación de intereses dentro del corporativjgmo, que se experimenta en un 
contexto autonñino, como es el caso mexicano, se le puede definir como «corpúrorivrjmo 
de Es&» según la umceJpción de schmitter: 

El corporritism, de Eatado tiendie I esta  asociado 0011 sistemas políticos en los 
sit>diVi6iaSS tCIY‘¡tDIhbS e& -e S U b d m W h  ‘ auipodercenbrd 

buocdco;  las elecciones no existen o soll plebiwioairs; los sistemis de pa id0  
están domidos  o monopoliía&s por UII 8610 patido débil; las ritondsdes 
ejecdvns 800 exclmh ¡deolbgiosmeaPe y son reohcdis de rmo«k meiS 
restringiáa, y son tales que Ire subcuihnas políticas bmyi.n en olam, etnia, 1-e 
o región soa reprimÍdae. (...); el oaporatismb de Mado apaeoe como el elemento 
dcfmitorio. si no eo que de necesidad eshuctual, parr el Ehdo  ntomacaáilish, 
amtiliberal de capitalismo -ado, 

Más recientemente, con la refma del Escado iniciada en los pbiernos de Miguel de 
la Madrid y Carlos Salinas de G o a  los fundamentos del co~~~mtivisxno entran en cxisis. 

Matilde Luna señala que la Crisis del corporatMsmo “c..) Iierpomlc u Za corq@vzcia 
de do3 dlagndJtic0.r: el de la “c&is &l estado YtCervertcionUta”, que ha QWO utipdro d 
movimiento neolibeml, y el & Ja “c&& idle la democmcia”, que ha favorecido la 
aceprgcidn de nuew formar de a ~ t o n ’ ~ ’ ’ . ~ ~  

Consideramos errónea esta tesis, ya que, en México, la CO1ISOjidBCión del 
neocorporativismo no obedece a la crisis de la democracia, sino todo lo contrario, 
precisamente Sría resultado de la crisiS del régknen autar&uio, que busca nuevas formas 
de representación de intereses corporativos para mantener las base0 del sistema de 
dominación poiítica. 

En cuanto a la tendencia de una parte de la burguesía a la construcción de un nuevo 
sistema de representación de intereses que de fin al corporativismo y el nacímiento del 
neocorporativismo: 

(...) la hipbtesis prhciprl e6 que la propuesta de la 6iircción radical del 
empressriado, “eliminar la lucha de clases” mdiaitt la supresión &I  aparato 
corparstivo, está lejos dc siepiifica la DucrIc del corporaaivismo; sí en d i o  
parece estar g e s i h b e  su rcdtfiici6n orientada a dcspolitizer a los sindicstos. a 
privatiznr las fimciones e s t d e s  de regulacióa social y a politiza a los orgmiemos 
empresarialcs bttjyo nuevas fmas, elementos estos que efectau las bases de la 

-_I-p------- 

3d Bid., p. 57 ’’ b n r .  Mntildr. - tHurtaun Corncrmivirrno Lfbr~d7”. Colnax. X t b a o r  Ilociológbr. Vol. 15.1987, p. 475 
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tquiiibrioe prcotdcdca" 

Podemos encontrar dos cakcteristicas fMdamentales en el sistema de 
representacih de intereses del neocorporativismo: 

1) "(...) una rrw7croorgmizació~ de los intereses sockales a tmvb de esmLcturaJ 
representanyag & tipa mnopbíico n.n 

2) "c..) la exrjt91.tcia de una escem global de negociacioner que permite la 
m¿zdacitin de intelieser & las arociaciolted con el fimcb en el CUQdro de la 
elabomción & las p l i t i cm pública ".' 

De aria forma, "c..) se p& def&r el neocárporrztivimo precimmente como una 
terrrdencia generrd de las sociedz&s corumportfnear a la mociacidn instimwnal rde 108 

organismos politicos y adhrinisnvltios (&pi U d s  "el EatadO'I) con lm 
orgainizacione~ mpsermtí'wra tk inlere~es que, ejercen tol ventadem mnopl io  de la 
tepresentación ds lo8 tmbqkmbrier "? 

(...) el hdmmto del aeooorpodviwno es un h d i o  constente y 
privilegido mbn el Eezrdo y Ire agminEioipes r eprceedhm de intereses. Por un 
Ido, el Ehdo nOoaooe aficialmena las orgmimiones, incluso les geraáip m 
monoQolio deliberado de la qresemcián (por ejemplo, prr pnsaier candidatos a 
las eleccianes sipdicaies); Ins subvenciacia, o h e  a sus dyieeotes amplias 
Eiciliddes para hacer CT los incluye en la definición colectiva de lur políticas 
pfiblicas. Por el otro, las organkiaies &rnriitipp que NI afiliados rtspctmh los 
oompramiso~ cooiddoe y prticipa en m ejccaciáu Fh su sentido mis riguroso, e l  
neocolporaiivismo es un modelo glow de replaoióa swirl -tad0 por la 
intereocibn global del Estado coo las orgmhciones repreeedativas, Epnpo pairarmies 
como de 10s r~rlariados.~ 

Coincidimos con la concluoi6n que deriva Scbmitter del neocorporativismo, en donde 
señala que éste se presenta como "(-..) una estrategia d e l i b e d  que beneficia a LUIU 

mrnorúapmpiemia que difncla & beneficiop &si@eJ 1:. J '>u y no un producto de una 
tendencia ha& un sistema más democrático. 
-- 

Bid.. pp. 457-458 
schimitbar, Q. CU,, p. 13 
Bid., p. 13 
Lagraye, c*. ck, p. 448 
¡buf.. yp. 448-449 
Suhmtkr. Up. Cit.. p. 230 
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Precisamente, el n e o c o ~ v - i s m o  w “c..) Uinbyscamcntc no dgmocnrbico, u m  
bamm nvlyor d l o w  di? un sistema politico már pumcipm*w, j w o  y mqz?nsiw 
(...)”,“ y, en efecto, marcaría el r e f d e n t o  y nproducción del autontanan o mexicano 
producto de la revoiucih de 1910. 

6) El nCfienfelimwr. En el marco del Oarporativiano mexicano se da una relación 
de tipo clientelar entre el gobiemo y los líderes repmentantes de intereses: “c..) en Roma, 
par clientela se emedkz MQ wiacidor enow nq¿?to~ de erlurau diverso gue Be endtiaha al 
margen de la comtmihd f i b ,  aunque tiimm de su ódita; d a i ó n  de deprukncia 
econbnUca ypolitica”.Q 

Con la relación de tip clientelar, el póiemo se beneficia al  negociar &lo can los 
líderes de grupos de inter& y no con suo bases, a cambio de que rnmtengan controlados a 
sus representados; y, par otro lado, los líderes gozan, en primer téfinmo, como lo dice 
Schmitter, del monopolio de la repmentacib le,oAtiradn y promovida por el goóienio, 
además, de otros tips de prebendas bidadas por el pbiemo p m  sa buen desempefío. 
“La kka de m “Estadb” rieconoce&r-autonbador de C a r  “asociacianea” & gnqros aAe 
Weds es la base pam e n t e h r  el &Ie intcmdio de h.jTuemiiu Ckol nrodelo c..).“ 

Por 
desarrollarse clientdarmente~ en un contexto mfmal, que ha sido fomentado por el tipo de 
régimen impemnte, que propició “c.,) l~lll m’gadz trrpohcibn & “etnpmsuriof 
come-8 en t p ~  labor de acercamiento de tintes c o r i e m s  al @r politico pam 
obtener 1ucrmiVoJ f i m f  prcbemkw y cwwyW.* 

7) El c v ~ * m d ~ # .  EstEi es otra de la0 formas de dominación hfbrmal que se 
desarrolla en el contexto del cOrpOrativigmo mexicano. 

La definición que hace Weber de autoridad patrimonid, que tiene como ref8tenci.a 
histórica uníi forma de dominación patriarcai arcaica, propia del Walismo, es retornada 
por Armando Rendón para definir al patrimoniaiismo como ‘kar subty7ú de la domimción 
t d i c i o d  pambrcalf g ~ c e  se caracteriza por ser u m  uutoriabd di truriu ”; en donde, la 
peMencia a una estructura jerárquica y por consiguiente a una subordinación personal 

. .  

La participación política de los empresarios también se ha 

------_I 

Bid. 
o Masíropiolo, Aifio. “C?fe~elizmo”, em Eiobbia. +. e., pp. 272-273 

” hid.,  p. 186 
4d schoiitta, <3p. cit., p. 12 
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incondicional, hacen que el ejercicio de la autoridad se vuelva patrimonial." 
La subordinación jerárquica se hace pressrrte en d intercambio de prestaciones, por 

un lado, el presidente y loa wnci<manos, quienes tianen hjo sa control los SCMC~OS, los 
conceden o en BU defecto los niegan como una especie de favores peraonales y, por otro 
lado, los CTUdadano s obtienen dichos servicios para atender sus demandas a cambio de 
apoyo político. En ese sent&, el ejercicio del cargo público sd convierte en fiiente de 
poder personal, en c- * los cargos deurandemneinpúblicay pri- en función 
deinteresesparticulates. ' 

La relación entre d empmmiado mexicano y el gobiemo han &o enmarcadas 
dentro de tqo  de dumkiación fnforn4 a través de la cu81 los dos sectores han 
obtenido lucrativos beneficioo, ya que por un lado, el gobierno brinda ciertas concesiones 
económicas a deímminadots sectam empresariales y éstos a su vea restituyen el favor 
brindando su apoyo político o hasta económico para ayudar a perpetum dicho gobierno. 

Todas estas c m s ü c a s  que definen en un contexto real al régimen político 
mexicano de aim manera han contribuido a la incredulidad de los valores democráticos 
en amplioa sectores de la población, lo que ha provocado el estado de apatía política que 
ha manifestado durante años la miedad, esta situación se fue incrementando 
concomitante al grado de deterioro que fiie sufnemdo el modelo de desarrollo mbilizador 
y ai grado de mayor exacerb& de los antedichos valores e instituciones del régimen. 

Sin embargo, después de que la crisis del modelo de desarrollo estabilizador UegQ a 
su punto más dificil, y como consecuencia al punto de inflexión más bajo en cuanto a la 
participación política de la sociedad, se comenzó a experimentar un repunte de 
participación política ciudadana, el cual se empieza hacer notorio a partir de las últimas 
dos décadas. Fenómeno que podríamos explicar a paxtu de la crisis del corporativismo 
mexicano y del cambio de modelo hegemónico en el país, en cuyo marco la ciudadanía 
busca mejores expectativas que respondan a sus intereses. Ejemplo claro de este cambio de 
la sociedad civil lo escenifican precisamente los empresarios, quienes dejando atrás su 
apatía, se revisten de una nueva voluntad política e irrumpen en el escenario político 
partidano del país con el objetivo de gozar de una mejor posición para influir en políticas 
públicas que no conmvmgan sus intereses. 

4 Roadón cwoa~, Armando. Forinas Cir la dcminacidn corporativa. (manuraito). 
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1.5 Bloque en el poder 
Para el estudio de las relaciones entre los emgreSanos y el estado podemos utilizar la 

categoría de bloque en el poder, actuando an concordancia con algunos de los autores que 
tratan el tema. 

El concepto de irbloque en el poden mdica la irnidad ccxmadictOria de lari clases o 
fiacciones de la clase dominante bajo la égida de la c h  o fracción hegemónica.4 Desde 
el punto de vista de Gabrid Gaspar y Leonardo Valdés, quienes analizan la canformación 
del bloque en el poder em México, “(:..) el concepto aAC bloque en el @r es ritil pata 
e n t e d r  que el ejerricio ak Ja &minuciánpolitica en lar sociedideJ cqn*distzas no es 
exclusivo de taxa Clare o & m grupo social &temim&, rim que es p&to de las 
relnciones que se estkzbiecen enme divemos gnqni~ y clases s~lcialep”.~ Sin embargo, 
podemos objetar esta tiseveración, ya que, a nuestro juicio, ‘*el ejercicio de la dominación 
política em las sociedades capitdishs” sí es exclusivo de una clase o de un grupo s o d  
determinado -a saber, de la burguesía y, pouticnlamente, de la gran burguesía monopolista 
de los sectores industr4 comercial y financieso. Además, la relación de dominación de 
esta clase o grupo s o d  determm ’ do time un SuSteRto social, es decir, la dominación es 
aceptada por los dominados, pese a las resistencias o II la lucha que los grupos antagtjmcos 
libran Grente a esta dominación. 

Además, la utilidad que nos proporciona la categoría de bloque en e1 poder se deriva 
de su fiincionalidad para estudiar el desarrollo de la clase dominante y de los grupos que la 
conforman. 

Para caracterizar al grupo que ostenía la hegemonía dentro del bloque en el poder 
debemos definir el concepto de ahegemnkzn. 

La liter- política des;spS predomiiradaomáe con el término heganoda -mica 
l a b  de la palabra griega cpc sigFufica ‘‘dirección supwid’, usada pera bdicrr el 
poder supremo confwido a los jefes de los ejhi tos ,  llanidos pncisameote 
hegemones. o sea conductom, guías- una relación edrc estados o, en d d o  más 
general, entre comuuidades políticas de Quai especie, una de IM cuales ejerce ma 
dirección política sobre la otra o sobre el conjuáo de las dank, %ira las 
directivas políticas y ai- veces las impone; si- 1s cmdicionr de ma u otra 
manera. en ratón de su superioridad militar y económicn, de su mayor potencial de 



iatmoidaciáiyde oaroión, ai que a&ms veces se I t  p d e  unir lacgícichd de 
proponerse oomo modelo, el prcetigio, la supuioriáad culímd &I estab 
hcgemhico. (...) Li alme dominsrdr, qne detentael poder político $ e t i t u c i d M ,  
di&&, a ti..vcs de lor ~ e a t o s  de la iidameoibn direot. o media una 
coiu;epcióa del unitaria cpc legitima su propio daminio, Presespandolo como 
d, necesmio, paa el mawts de todos. bta iócoiogla compartida sirve de 
hdmm&ación a un bloque de í k r z a ~  rocides sobre Las que la clase dominsde 
ejerce, por lo tri i tg,n dirección no sólo polftica sino idecnial y d. cuiaprl 
ensentido laco: U i O b e ~ d ~ p r e C ~ . '  

De esto se deriva que el bloque en el poder implica no sólo la dirección económica, 
política, m o d  e inteieciualde la firac;ción hegemómca sobre el restode la sociedad sino 
también un Cojunto de alienzgs con 6- clases o con los líderes de OW fraccones que, 
precisamente, dan sipficado y sustento ai bloque en el poder. 

Los autores antes seAaiados hacen refemcia a dos hciones  básicas de hegemonía: 
unasobreunasociedaddedmmmda . y otra al interior del bloque en el poder. 

La hemonía  en la sociedad mexicana la ostenta la gran burguesía, que ha logrado 
imponer su modelo económico y político en función de sua intereses particulares, como 
son: Crecimiento económico, apropiación del excedente económico y consolidación de la 
cultuTainrIMdualistayconsumista. 

La hegemonía ai mterior del bloque en el poder la btenta la burocracia política, 
quien, desde la wmtitución del Estado posrevolucionario, ha tenido el monopoiio del 
poder político y el control sobre laa directrices económicas, morales e intelecídes de la 
sociedad. 

Podemos decir, entonces, que en México la hegemonía la detenta Iri burguesía y al 
interior del bloque en el poder lo detents la elite gobeniante, una k c i ó n  de extracción 
burguesa.% 

Estos autores hacen referencia a dos acuerdos básicos entre la clase dominante y la 
fiacción dingente o hegemónice al himior del bloque en el  poder: 

1) El monopolio en el manejo y control del aparato estatal corresponde a la élite 



política, por lo que se le puede denominar crfmcción dirigenter; sieúnpra y cuando se 
cumpla la condicih de que... 

2) el Escado implemente una poiítica de expamih capitalista que beneficie a la 
tmrgueda. 

Es decir, la toma de decisiones poiíticas, entre las que se encuentran la reproducción 
del régimen o sistema de gobierno, in política económica a se@, el tipo de sociedad que 
se toma como modelo, serían monopolio exclusivo de in élite gobemaute?l 

Habría que hacer expiícito, además, y es parte de este estudio comprobario, que a 
partir del inicio de la refma neoliberal cid Estado revolucionario (iniciada a partir del 
régimen de Miguel de la Madid en 1982) reprerrentmtes dkectos de la burguesía están 
pasando a formar parte de la burocracia dbqpnte. 

Rodmic Ai Camp refíaia que en la relación entre el Estado y el sector privado la 
iniciativa parte de la elite gubemam& bgjo la premisa de que se cumpian las 
 prerrogativa^^ de la c h  c a w .  

(...) el Estado tian el c-1 de la relación, y (...) Ir pwta en los don gupos no 
es tan determinrda * por 1s naociones del gobiam> adie las demrodris del sector 
priybdo como medidas polfticao qm el propio gobierno sngiw (...) Lbs objciivon 
pr¡ac¡pdes del Escado desde 1920 ban nido: ejabilibd politic8 y deswollo 
ecoa6mico. (...) el gobierno coiieidera eu papel comiste eo dentar la inversión 
privada y la notividad eaEaOil misnhrs conduma al crecimiento ecoabmico. (...) la 
clave de Ir estabilidad política y & tm propio lidmtgo es m a  eoooomja meciede. 
(lo que no ne h. ob& es el supuesto de que la clase opitdis in  debnmiru * les 
me- ckl Estado). p1 

Camp concluye que la élite política personifica una crautonomia del f i d o w s  "( ...) 



la cual ejerce por medio de lau (Ilamxb enpmm.rpmestades y los f&icOmis~~' '~  y 
que el excedente económico de que dishta le permite Bebnicturar una base material 
objetiva para dotdo de autonomía y soberanía en sus acciones. 

No obstante, esta tesis fiie fealidad mientm prevaleció el modelo de Estado de 
Bienestar, en el que el Ehtado era el promotor de la economía; pero, a partir de la 
reformulación del modelo ecOli6mic0, en el que se reduce la actividad económica del 
Estado a una función de evaluación y vigilancia del mercado, propia del Estado mínimo 
evaluadar, la autonomía miativa de que ha& Camp, quien se atiene rigurosamente al 
aspecto económico de la relación enire el Estado y la sociedad, desaparece. 

Pero, son los intereses de la &acción daminante de la burguesía los que promueve 
estructuralmente el estado memicano, sea este de cate iiiterventor o mínimo neoiiberai. 

Lagroye, al estorbiar los sistema0 políticos cqorativc~~, aporta una tesis sobre el 
funcionamiento del Escedo en un sistema de este tipo, que: 

(...) ve en los ipáaeses "eaáliduales'" del capid monopolista la dttenniaboián 
hdmmiai & las políiiaav coanómicaa (y sociales) en IM que los -0s diriptes 
Y- s epiouapn similtQiermeote la0 mayom ventajas. Eeta teoría plentta 
dos ordeaas & pi.oblsmas. Por up I&, considera demoshpdo que los intereses 
pre- son, en última iaocrioia, 108 que &- las pollticas a aplicar. 
Por otrrrpaa, supoire que los dlli(penáa orieatrpn sus decisiones ea fipcifia de UI 

objetivo amde con loo intereae del c q h i  moPiq.olisEq lo curl equivait a decir 
<~ ie  perciben c l n r a m ~  diobos iaaeSes u objdivo y p i e  au iicción deriva de ello.u 

Efectivamente, podríamos retom los elementos de la tesis de Lagroye, que se 



ajwtan perfectamente a la0 axacten 'stitxu del estado mexicano, ya que sun los intereses de 
la burguesía los que predominantemente han promovido las poiíticas económicas ~ p i i d a ~  
por los gobkmos posrevolucionarios. 

Un elemento que estaxía en contrrrdicción con la tesis que ejempliíica la relación de 
subordinación de las metas estataies a las prerrogativas de la burguesía es, por ejemplo, la 
nacianalizaciOn bancaria de 1982, em donde los intereses de la burguesía fuaran afectados, 
pero no en fimción de la destrucción de las relaciones de dominación poiítica y económica 
capitalhas, sino en h c i ó n  de la sobrevivencia del modo de pr0Chu;ción mismo, con lo que 
la tesis de la autonomía relatim del Estado se vería comprobada. 

Concluyendo, se pude decir que la clase dominante dentro del bloque histórico de 
Mexico contemporáneo w la burguesía, más propiamente dicho, las &acciones 
monopólicas de ios sectores financienr, comercial e industd, y que la hegemonía dentro 
del bloque en el poder lo detenta la elite política, aunque, a partir de 1982, elementos de la 
burguesía se convierten en dmgentes políticos, lriendo la camctdstica fhdamental del 
periodo contemporáneo que haya alementoo que conesponden a las dos fracciones: la 
dominante (la burguesía) y la dirigente (la burocracia poiítica). 

1.5.1 Elite de poder 
Dentro del bloque en al poder se puede identificar a la «Wire de poden>, en la que se 

encuentran las personas con mayor poder tanto económico como polítiw. Entendiendo a 
la élite según la concepción de Armando Rendón, quien deíine lo que sc considera una 
élite: 

[...I se ha obsavado ma crecienk diferaioiaióo entre los que oomxdtm mayar 
grado de poder económico y poiítico y otrss cqms que vao ocupapdo una posicióa 
jerárquicanente in5kiar y siibordineda De llcuerdo a escala jer&quica 
cualquiera, laposic ih  oimera se hace Ilam*r élite, l o  curl implica qae es una élite 
de aigo. de un grupo eociai más mplio. Si separemos a la clast social hegemónica 
tn om dif-8 órdenes í i m c i d e s ,  se pueden deducir difixmtes escaiaa 
jcrúrquicas y. por consipieate, difemttw Clites politicas, militares, econánicas, 
tu." 

En este sentido, al interior del bloque en el poder encontramos a la "élite 



econbmica”, la cual es el grupo áe la burpesía que detenta el control de la economía 
nacional. 

Del mismo modo, dentro del bloque en el poder también identificamos a la “élite 
plítjcu”, concebida como el núcleo que realmente toma las dedones y, por tanto, 
gobierna, es decir, es el p p o  propi8mente slobQnante del Edndo. A su vez, dentro de ésta 
&te política podemos encontrar, de un lado, a la élite gubernamental, entendida ésta como 
los altos fwrcionanoo de gobierno que llegan a esa posición a través de la delegación del 
poder, producto del sistema de autoridad, es decir, como ai feeran contraEados como 

tivos de la gestión pública esta@ y de otro l ab ,  a la élite eonpleados admi.rustra 
representativa, que llega al poder par medio de la elección papular, que, propiamente, sena 
donde “c..) píukrn~ montmr el tip ík cargo &riwdb de la Cdelegpacíón de p & r p o r  
m e  d i l p b l o  sabem’’.n 

. .  

1.6. La ideolq$a emprerarial y proyector 
En este apartado definiremos los elementos CaracEen ‘sticos de la ideología dominante 

de la burguesía. 
Debemos partir del hecho de que la ideología dominante compite y se impone ante 

un conjunto de ideologíeri de la burguesía, precisamente por el hecho de que esta cltise está 
compuesta por un conjunto muy h-ogéneo de fracuones que divergen en mayor o 
menor medida tie ia ideoloda dominante. 

Para comprender lais Wench ideológicas de los empresarios y su proyecto 
económico-poiítico es necesario, en primera instancia, definir lo que se entiende por 
aideologb. 

Por ridedo&# debemos entender dos acepciones. La primera refiere un conjunto 
de ideas y creen& políticas que tienen como función guiar los comportamientos 
colectivos.” 

En otro sentido, «ideologiano refiere al sistema de pensamiento que pretende 
legibar las relaciones materiales de producción y que, naciendo justamente de éstas, se 
manifiesta como una conciencia alienada y cosificada, que, a la par, actúa como 

lbiil.. p. 176 
Sttopino. Mmio. “kiedogb “, eo: Bobbio, @. Cn., p. 785 s 
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instrumento de una guperestmctura garantiztidora de la dominaci6n.” 
La rideofogh & la dare &-» sea$ un concepto desamollado por Marx para 

hacer refixencia al orden cultaral social dominante, prodncto de la imposición de una 
escala de valores de tipo burgués que tiene orimn en el modo de ptoducción donimante y 
que, al imponerse al resto de la sociedad, crea las condiciones de sa propia reprodacción. 

Una vez discsmidos los concepto0 de nirdeofogtar (en sus dos acepciones) y de 
«ideolo& de la clam donrinonreu, debemos aplicar en nuestro estudio ull~l difinencia 
importants: por un lado, debemos concebir a la ideología empmsad como un Conjunto de 
menciao e ideas que, sin ser sistemático, compartefl individuos o grupos de individuos 

similitades, producto de la posición económica, poiítica, cultnral y m o d  a la pue 
pertenecen. 

Por otro lado, debemos concebir a le ideología como el conjunto gistematizado de 
ideas y teodas que pretende legitimar y crear las condiciones de reproducción del modo de 
producción dominante y del sistema de dominación política. 

En este sentido, los orpnimos id~ológicoS y los ideálogos de la clase áominante 
cumplen una Enuición de suma miportancia en cuanto a la producción y distriiución de la 
ideología dominante, es decir, en cuanto agentes legitimadores del orden social 

En el México contemporáneo, la ideología de la ciase dominante la conforman las 
tendench teóricas derivadas del n e o l i i o  y el neocorporativismo, que serán 
desarrolladas a continuación. 

pertenecientes a este grupo social, claro está, haciendo patentes 8w difereacias: Y 

imperante.” 

1.6.1 La ideología neoliberal 

En este apartado describiremos las características fbnáaxnenídes del neoliberalismo 
en sus ámbitos económico y político. Las comentes que han nutrido la ideologia neoliberal 
son muy variadas, las más iniportantes son el ii-0 clásico y el monetarismo, que 
serán desarrolladas a continuación. 

“Partiendo de la defuliccibn füosójka de libertad corn compmión de la 



n e c e s w ,  en t& lar conienres tibedes se e n w m  d p c e n t e  como principio 
genemí el neconocivniento &l h d i v h  como 201 ser que pima, enjuicia y unía 
aurómmtvnerue c..) ’’:I tanto en al teano económico como em el político. 

Por ello, podemos dmcomponer el concepto de alibemlimos en sus ámbitos 
económico y pobítico. 

El «i ibedimo ecdmicoy nació con la tranoición del sistema fbfeurlaliste ai 
capitaiísmo, iniciada esCe con la R e v o l d n  Industrial. El liberaligmo económico ‘‘c..) 
destruye uudoalzr lar relacioner f d e s ,  pamiuraler e Micyw ( A M  Mirm) y oparte a 
las dkpntkenciar emmermie~ Ja liberta# & comerrio, del sjercicio pvferiooml y del 
connrzto de a y a b a l ~ ’ ’ . ~  Adam Sniith (1723-1790) fiie el pi.incipal expositor del liberalisno 
clásico. En el aobw la ~armleto y la esencia allel biertesw &l p b l o s  (1776), 
plantea que la libre comptencia mercantii (el libre juep entre la ofirta y la demanda) es 
el medio más idóneo para debmima los precioa del trabqjo y de lop productos y que todas 
l a s i n ~ c i o n e s  adrnuustra tivas, loa Mvilegios y la producción monopólica uencmecen 
lar mercaprcfar y demuyen et bienerrar de lar mckmem. 

El ~ l i b e d b m p o l & o - ~ c o w  pretende organizar un Estado canstitacianal capaz 
de garantvar los derechos del mcIiVidu0. En el Estado liberal la lucha poiítica 
parlamentaría garantizada los darechos de acceso y protección dal individuo al y frente ai 
podes politico, mediante el d e a d 0  de diversos campos de representación política. De 
esta forma, el  Estado bberai plantea que el sistema político representativo es la auténtica 
expresión de una sociedad modenia y de un mbiemo capaz de aceptar las iruiovaciones 
políticas siempre y cuando éstas se canalicen por vía del propio sistwma y no por la vía de 
la ~evoiuci6n.63 

El neoiiberalismo, también denominado liberal-conservadurismo, es concebido como 
un conjunto de ideas de cB118cbBT político y económico que pretende dictar las directrices 
del Estado contemporáneo. El.neoliberalismo rescata la ideologia de la escuela ciámca de 
la economía, aunque otras tendencias políticas y económicas nutren su sistema deológjco, 

. .  

.- 

B O Y ~ ~ .  Miinfrsd y Fnnt Grew. “LiberaL&m o”, en: 
bid.,p. 365 
1Miirtawi Nicole. ‘Si6erdismo”. ~ 1 :  Bobbb. e. Cü.. pp. 906-909. A bkmus fechar brm l p a c i d o  mo&nar 
dafimcianw do Bortd, como «mencia de cormidnr. w m o  aderecho citdodano (I La res&-revcra~, concibiendo d 
Estado como nrtud renrmigo de lo Lzbe~odw. poro aeeptLndob an ñmcih de I. oM4JiCi60 da (its a los 
dumehw lÜ&amd&r: do lor ~kriirhnoi. @.yor, M, y F. Grass. Loc. C‘a.) 

Op. Cü., P. 364 61 

63 
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en- ellas el monetarismo económico, la repnvstizacirn de la economía derivada del 
Estrido de Bienestar y la giobalización econ&mica. 

El aneolibcradísmon está definido como "(:..) zmz doctrim econbnricq que auge 
de@s de la Segun& &em Mmíkai y QLSC pretende renow el libemlimo &l riglo 
XE,  en la c d ,  el individm es el que ckcide con du a c t i v W  lo  ore para en el prarrcZ 
ecomímico, por lo que, 3e luputo la actividxi scá&mka &l 

Una de las acciones fbndamentales que emprenden los  go^ neolibaralcs es la 
repriwhzación de la economía, es decir, todas las mipresas que en el modelo de CrEsmch 
BenefoctorN eran de propiedad púbiica, están pasando a manos prkvadas. La iniciativa 

a de la riqueza c e  dejando al estado la 
'ón de la democracia. Es 

psvadaserá enelfatmo la única admwmdx 
fimci&n de guaroián de la iniciativa privaáa y la admimstraci 
evidemte que el debilitamiento de la b c i ó n  económica del Ebbdo marcha concomintante 
con el reposicionamiento económico de la b u r m a .  

De las escueias económicas, la que máa ha influido en el pensamiento neoliberal ea la 
del rnonetaximo (o e m &  de Chicago). El ~mmmdmm es una ccmiente de 
pensamiento económico cuya creación se debe a Milton Friedman, quien, basándose ea la 
crítica de la teoría keynesiana elaboró una propia que sefíaiaba que... 

. .  
. .  

(...) ai- expeiraioaen y depresiones eoonómicas BOD cmmda por 
icelcraciams o desrcelmimes monetmi80. P n  el monetaiano. el crecimiafo de 
la -8 de crecim¡ento monetario e8 de pim0rdial hportmoia paa de6#mtnrr ' el 
c o m p d o p t o  del PNB; sin -o, í c l a a  Fiiedmm, si bien Ir politic8 mmeímr 
time podaosos efictos en el PNB, M) dcMaitiliPre tstivmcoie par tawr a que 
desestabilice la e c d a  Fie- y sus seguidares hai cambiado la 
mMXOCCoPdab' 

De esta forma, el monetarism0 es una tendencia que más que insinuar, como John 
Maynard Keynes, que el control del circulante monetario es elemento esenual para logcar 
crecimientos económicos sostenidos, plantea que la emisión de circulante es demasiado 
peligrosa para la estabilidad de la e c o n d a  si Osta no tiene un regpaldo a nivel productivo. 

La tendencia monetatkta ha servido a los gobiernos neoliberales para controlar los 
procesos de crecimiento económico nacionaies a través de la restricción del circulante 
monetario y del control de los pocesos infiacionaxios y la restricción del gasto ptlblico 

u zamni, e. (3.. p. 161 
6' ani14 cp. Cá., p. 1s 5 

--------- 
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(aunque el resuitado de la aplicación de estas políticas sea el empobrecimiento de las capas 
más bajas de la sociedad, fundamentaimente de las ches  mediasi y de los trabóyadores) por 
lo que se puede decir que la0 poiíticas monetaxism son parte fundamental de los 
postulados económícos del neolíberalisnio. 

El neoliberalismo también se ha visto Infhido por lo que algunos empresarios 
mexicanos han denominado «scorn& rocid de memudby, termino m‘hoc que pretende 
implementar un sistema económico que permita atenuar las designddaáes que genera la 
aplicación sistemática del neoh-o, que m ha mostrado como profhso generador de 
depieualdades económicas, ya que, si por un lado, ha beneficiado los intereses de los 
gFandes capitahas en cuanto a la aplicación de Lao medidas liiambistas, también se ha 
víslumhdo como un eficaz promotor de pobreza en la0 capas sociales m b  desprotegrdas. 

En el ámbito político, el neoliberalismo se ha nutrido del (rcomerwduwm cl&ico> 
del siglo XiX Este es una reacción directa de la aparición de movimientos radical- 
emancipadom o revolucionanios, tales como Iwi movimientos socidhtaa y anarquistas. De 
tal fbma que elnealiberaligmo se plantea como una f m a  de conservar las estructuras del 
sistema capitalista en oposición al avance de los sistemas s0Cialir;tas. 

66 

LU ~ppa~rcionc~ ióewsc ia pmpuosta tia oca no ni^^ s o d  tie mrrrcuio 0 son tvidentss. ya que, sa& 
Jorge Chrpr S h ,  e dd Caarsjo Coonfudor EmpwiuL 1. E3M ai b í i b e r d w n o  atrtuudo 
cmfinrit a los r e g b  *e gwanthan d grr las r@u&ciat se &can a un mbaliro y a t  protgan lw yrttnses de 
1o.v mds débüa, SQZ laionor la rflcirncia dr tuta rcanomh Ih?e y comprtlbiu c...] el objetwo YItUno de la 
economía socid de mercado es ir dhiiuyendo, hauta w f i d  erdicacibi, la hcha dt clue#, a travCs de  crear 
el mterCs común dt los trabqjadora em el progmxo de u empma”.( CiaioroS, lúidro. ‘El proyecto empnsadai”, 
ea Poza. Ricado y M&b Lum Los mpresac y Lon empreuaribs en el MBcico conteinpordneo, Wco, OOijJbo, 
1991. p. 123425). El támir0 da recanamha aocfai de mercados 80 prcrenbi ad como un nrbbafiibio teórico que 

contradictoh’os las t¿nninos. 
El tdrmmo «ecmomia social de nacrcehr. aún qua UIU Qíiumucii6ri dd concepto mppsh, hi iido objeta de &uso 
por prts do loo i&%oi dd PapUM mbPEw dol P d d o  hción Nrionrf), por cimto, low más 
ignar8ruei. 
Eo N syo96iopdo cometo. al e o  dah rufk a lo opacirih de LS rofúrmcur oconómicur da morc.do dapiM, do 
loa Bstbmu Mcirlutpr , rfecbudro ¿itas m Yueoslivis. ñmgíi. ChccodovaqUa y en Ir lmnnr Bupir ppre pahr loo 
CfictoS prOVOeodoc p ~ r  h c X c O h  cositimliución 6Conb1Ikr faoduno de h diftrdun r t d b b  ( P n  d a  
~ ~ ó n  roOiitino E Nyy. Ludo. DemocracapB popu[aroa, Aim&. Bmolonr. 1969. p. 397; NOM. A k o .  El 
sstema rconhico  sovfdnco, Sigio XXL hbdxioo, 1982. p. 397; Duboak, Aeumder. L4 v i a  checoslovaco id 

cowafi6mo. &I, Bureoloor. 1968, p. 58; y aOrvíohov, Mijail Perertroku, Diaii. Mtxbo. 1991.373 pp-) 

OC* hS &-d.do8 clue d Ohbnir C C O l I h l b O  nOd¡bOd, -0.8 inpk l h ,  prrotout 
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Debemos conniderar además que las estructuras e ideologíu económicas se han visto 
infiukh por el proceso de giobdización mundiai de la economía y de la política 
mteniacional. Por aglobalumiidn cconbmjccu debemos cnt8nder el "(..) pmceso de 
intsgroción ecodmica enm @es en d b d  lo8 p c e s o s  ~ t l v o r ,  de 
c o m e ~ ~ ~ i t 5 n  y de c o w l  se wn aM&, & tal f o m  que se hbla ak m a  
totaliakd, de M conjnto. El proceso hlotórico de giobaliutción se ha ido i n c m d o l  
p o r  lo que rdgraEOs uutonw hablan Circ la rmcrrdúrltzación o i~mactonalitación 
econdmica " ." 

La globahción económica forma parte del neoliberaiismo porque las caracterristicas 
que le hemos atribuído son compaxtidas a mvel mkmacmd, * entreeilaslareprivatización 
de las economías, la marginadin de la activiáad económica del Estado, el conírol de los 
procesos infiacionarios y el gasto público 118cio1L81cs. La tendencia hacia la formación de 
mercados intmnacionales, concomintmte a la disminución de las tmrrem aranmiarias y la 
fmación de bloques económicos, es una tendencia del capital financiero mtesnacional 
para expandir su dominio más allá del control de las barreras de los estados nacionales, por 
ello, el neoliberalismo debe ser considedo como una tendencia giobahadm del gran 
capitaltransnaciod. 

La importancia de la globaliEación económica es que de alla depende una nueva 
inserción de la economía naciod en el mercado exterior, ya que las poiíticas económicas 
implementadas par el gobierno mexicano pueden beneñciar o afectar los intereses de las 
empresas transnacionales y exttanjems, definiendo una nueva relación del Estado con los 
empresarios y empreses nacionales y con los empresarios y las empresas transna~ ' d e s ,  y 
éstos relacionándose entre sí, según la forma en la que éstos se iniegren a loa mefcados 
intemacionale s. 

Así, el neoliberalisrno puede ser caracterinido en lo exteni0 como una tendencia de 
los grandes capitales nacionales e internacionales hacia la ampliación de los mercados 
nacionales a un plano supranacional, y en lo interno como la pretmsión de construir las 
bases de una economía con crecimiento estable, en fiinción del control del circulaiite 
monetario y los procesos irúlacionarios, a la par que promueve el  libre comercio de 
mercancías y promueve los intereses económicos de la burguesía monopolista en 
detrimento de las capas más  pobres de la sociedad. 
_____----I__- 
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Podemos deducir íambién que la difmcia fiuuilarnental entre el liberaliano clásico 
y el neoliberalisno es que el primem pretendía consinir una economía libre de 
reatticcioms a la circulacian ' '  de las mercancías, mieatm que el segundo se muestra como 
una tendencia de loa grandes capitales traiignaci 'anales hacia al control de los mercados y 
de los procesos pr~uctivos de la sociedad. 

1.63 El neocorporadvhno 
La ideología de la burguesía mpresarial se ha visto complementada por una 

tendencia denominada crneocolpore-aa. que aparte de constituirse como una 
caractenstica del sistema político mexicano es una tendencia ideológica de la burguesía 

El neocorpoxntivismo nace como una tendencia de Iris Sociedades occidentales más 
awmadas, tendiente a la cowimción de un sistema de representación de intereses alterno 
y perfddi'ble al de la democracia. No obstante, las sociedades occidentales y 
occiáen- menos a-das lo han utilizado como un instrumento ideológico para 
perficcionar las mecamSmos autoriüuios. 

Como ideología, el neocorporativiamo pretende construir un espacio monopolizado 
por los grupos de mterés para in€luir en la deteminación de las poiitieas públicas. Los 
empresarios, en este sentido, pretenden integrase al sistema para ixúiuír en el gobienio, en 
u n m m  end que d i m s  gnipos de interés compitmporpredomjnar. 

El elemento íüdamental de la ideología neocorporativa es vencer los obstáculos del 
sistema de representaciún de intereses autoritmio y corporativo y transitar hacia la 
constitución del autoritarismo neocorporativo. 

empresarial. 

1.7. Acción política. 
En este apartado realizaremos un an8lisir de la acción poiítica de los empresarios, su8 

La finalidad expresa de la uacción social» es conservar o transformar las estructuras 
modalidades, asimismo, las modalidades de la activación política de este grupo social. 

y roles@ existentes en los ámbitos económico, poUtico y s0ciB1.7~ 



Por aacción plíticm debemos comprender "(..,I moda acción -individml o 
colectiw- que se llew a cabo pare acáuur s o h  el aden ptí t ica,  económico, rocial o 
cuííwrd existente " ." 

Toda acción social o politica, ya sea individual o grupal, ká enmarcada dentro de un 
ámbito o gistema ideológico, de ahí que haya sido imprescindible en ren@ones mímiores 
seAalar las vertientes ideológicas de loa empresarios para detenmnar ' loci tipos de acción 
social que desempeñan en el ámbito políti~o.~ 

John Rex señaia que existen dos formas de considezar la acción social: 
Por 110 lado. tentmos el caso institucioaalido prvsoairno, en el que existe UI 

acuerdo respecto a u108 fines legítimos y re%pecto a lrs narmas que rigen los mdiw 

expecidvas, y ai el que Alter, a quien se ha hecho llega esa infbmm~i4 heec lo 
que se espera de él h t o  por el  deseo de recibir la cprobrcibri de &p como p o q w  

(es decir, cawsiiuaciónde tocd o Iibsudaaoomia) ícnemocr el caso M el quem, 
existe COmuDidad de fmes o co11~enso d v o  sobre los medio8 propidoe, ai el 
que @o, m la medida en cpe hrh ác cornuaio= sub expeotitivrs, no tiene éxito, en 

estima que no puede roepta lae exipcirs que BC le h i a s n o  cscimotivcdo prri 

apropiados paa  al- los finC8, al el  pie E6p commich plena y totaLapite mm 

la acción exigida le sai~fhoe nondva  e iaednrad.lapme . Ein el Mtremo gnmto 

QJC A¡&, hanado @do O I b  O -8 C m  d e 8  -VU, 



cinipiir~m y p a  ende sigrit ma línea con- irraoeptabie @ara &O). " 

En el segando de los casos estaríamos hablando de la existencia de un conflicto entre 
las dos partes (Alter y Ego). 

El rcortflictov puede ser definido como "c..) illyl $i&uación de conptici&n en la 
que las p e s  Jon corucienteJ dle la inconlpatrbiliabd de @urns potenciaie8 posiciones y 
en la que cmh parte aqim a o c l q ~ v  loyl posición que es UIConpAariblc con las 
aJrPimioneJ ake la o m  Todo conflictopreqpone intemciones enme los antagon&uS lo 
que equiwzle a decir- M cietio gmdo ík orgmizaeibn o de integmción es urherente al 
concepto de coq#licto ls.Tl 

Rex sefíala que en todos los casos en que existe confiicto se deben de considerar los 
siguientes eleYnentos: 

a) Las metas de laa dospartes; 
b) Las consiguientes expectaúvas mutuas 
c) El grado de coflocilnienfo que cada una de las partes tiene de las expectativas de 

d) Las motivaciones para amoldarse a las expectativas, 1) por propio interés, 2) por 

e) En el caso de que exista un orden normativo, las motivaciones para acatarlo o 

la Otra; 

acepiación de uñ orden normativo ó 3) por lazos emocionales mutuos;7s 

desviarse de éi;" 
- 
71 Rax. Joha. Up. Cn.. pp. 7-8 

O& Wmbsrto. "CcqtIk~o". Bobbio. Op. Ck. p. 354. J o b  REX & h e  el cctdicto tb L aipiede formrc Wterptede 
haber cmpren&iope$ectamiuite qué es i o  que se crprMba de U pen, n c h a  la linea de conducta grt exige Ego 
y eat& dkop<eato a cotwwr tanto na propiai firs como lo línea de acción a travls d: l a  arai se propiono 
alcanzatim. Atede a ~ r n t a r s e  gut eo &a aertidn y rdo &sia La que conmkye el objezo apropiado de ia  reoria 
deL corlpicto". (RBI, QJ. Ca. p. 7). '' "E! Miviéro p e d e  auApur Iris n o m a  debido al equüibrio de poder que percibe en La skacidn , o debido a +e 
hacrdo va en 9w ytcer&, y en pattidar en w wer¿r peauriano. En edod codad Ego, e n f ~ a n d o  ai 
Inacnrplimiemto de Alter, probablemente wentar la  la revedad de las tanclone8 coerc&iva o ei wage, de 
aarenlo con la  smCación del mercado'. @ax. Op. Cü.. p. 11) 
"(...) c v d o  se da un desacuedo nonnutivo respeno a lw f i e 6  o a los medioz considrracitw legihmoi. ex&ten doe 
pasibüidades. En el caso limtte que 89 pmdacirfa en un estado de guerra o en el c a o  de contacto entre UdivrdLoe 
de doa &ras tMalm:nte dferentes entre laa cuales no M i e r a  )tab& comunicacibn a i w a ,  no cabria m&s 
posibdidad 4 y e  el conflicto abietto. De tod<iar maneras, en l a  m q o h  de los casos pcdda dam a conthacidn m a  
rorahtcidn disaririla respecto al desacurnio de 1~ valon8 y nomas. &a adoptaria la foma de una apeLari6n 
por ambas partes a valores y n o m a  de onien srpenor +e en unos y otros pod& computtir, e inclruo en :¿ c a o  

74 
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9 Las sanciones a dmpomción de Isr parta y empleadar por éstas para Ilevar a cabo 

g) La capacidad de las partes para prose* el conflicto. 
La acción poiítica de los empresarios consiste en la desaciivaciím o activación de 

movimientoe políticos con la intención de provocar, o bien un conflicto social o poiítico 
con la ciase obrera o con la sociedad, o bien la ruptura de reiaciones con el gobierno. 

Cabe dedacar que la acción política de los enipresariosi no sólo está destinada a 
transformar las bases económicas y poiiticas de la sociedad, como lo s@ere el concepto 
de Anda-Egg, sino también, y en más de los ~8808, a ocupar una posición de ventaja en 
una correlación de fuerzas deterniinada. 

La acción política de los emprwarios se puede reali;oer de manera grupai o 
mdividual, por lo que es necesario definir lo que entendemos por crativhmor, que se 
considera como un ámbito de la “(. .) actividad hraMm intm- comapado a ta fin 
politico, social o i d c d  ”, 

sus deseos en contra de los de sua oponentes; y 

y por CrMóviliZmiión piiticar, deñnida como: 
(...) en oposición apaticipliEión polfticq (...cano...) el proceso de activacibin de 

las masas parpate & los gobernai9es, de los iusaitos por pare de los jdks de ma 
orginización politics o sea que inclica una actividad de incitaiicnio a la aoción 
impuesta desde -iba ea codraposición a las actividades esponthcas pnrvenicdcs 
desde la base y que indicai la pmtioipación geniina Ein este sentido las 
orgaizriiciones politices pueden lirata áe movil in a sue iaeoritoe om e1 fin de 

su potmoid de p m ó o  sobrt el gobiermi y sobre lul obas orgcmiacioaes 
(en lo que se considera ut proceso destinado a rmsfkmr Ire b s  económima y 
po~iticaa de 18 sociedad, en íimióa áe la magpihid de lamisma moviiización).’@ 

La acción política se compone de periodos de activación y desactivaci6n política. La 
activación política de los empreshos se daría en momentos que son desfavorables para la 
consecución de sus fines, es decir, cuando la dirección económica y política de la sociedad 
no responde a sus mtereses. Por el contrario, la desactivación poiítica de los empresarios se 
daría en momentos en que la coyuntura les es fiivorable, es decir, que sus demandas 
políticas y económicas tienen respuesta en el Estado. En ambos cmos estamos hablando de 

de das &res tatalmw dijemira podría pm&cime am ciem dioano morol en el +e cada parte e8pec$cara 
Q la otra tau propias vaiorea y sistcrncts noniratrvm. En aLalqmr caso, un disano e e n e j a e  no rlene por p e  
comkcir nccesariame&t a ru) acurmio “. ogut Op. Cit.. p. 9> 

A n d e r - k  Up. m., p. 16 
Pisquiio.  oirnficnc o. Wmüiracfbn”, ea: Bobbio. Up. Ca.. pp. 10J8-10S9 
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a c t i v h o  de la burguesía empresad, sólo que en el pnmero de ellos se trata de una 
participación política activa mientras que en el segundo estamos hablando de parbcipación 
política pasiva. 

Hemos encontrado cuatro f m  de acción política de los em@os: 1) la 
participación política; 2) el discurso políiicq 3) la presión política y, por último, 4) la 
movilización poiítica. 

La participacidn política de los empresarios puede ser de dos ttpos, atendiendo a los 
ámbitos en los que ésta se desenvuelve: corporativa o indirecta y paduta o directa.'p 

El discurso político de loa empresarios se construye desde los t'rentes máa amplios de 
las filas del empresariado y con los tintes ideológicos más vadados, defMend0 éste como 
la manera en que un Neto social actúa por medio de su producción verbal." Los emisores 
más importantes del discurso empresd son laa cámaras y orpizaciones de interés 
empresarialesi; los idaólogoo de la burguesía y el discurrio ideológko proveniente de las 
ftertas de apoyo da la clase capitalista, que tocaremos líneas adelante." 

La presión poiítica de los empremios se realiza con el fin de modificar la correlación 
de fiierzas a su favor, ya sea ante las filas gu-entales o ante su oponente directo, el 
obrero o las organizílciones obreras (independientes), o ante la saciedad *a. 

Los medios de presión política pueden ser, principalmente, el discurso empmsanal a 
través de la prensa escrita y hablada, 8p decir, los medios de comunicación, y la demanda 
de respeto a los derechos constitucionales y procedimientos Violatorio~ de la misma o de la 
legalación secunáaria. 

Podemos hablar de un enhntamiento entre oponentes cuando los mtereses de las 
dos partes son imdkbles de facto. Un escenario de cr&h estaría comprendido por dos 
elementos: 1) un enfrentamiento entre clases sociales por imponer sus intereses, que, en 
esencia, son encontdos; 2) un enfrentamiento a l  intenor de una clase, es decir, entre 
fracciones políticas o económicas, por obtener la hegemonía al interior de la clase. Tales 
enihntmnientos producirían un conflicto. 



Matilde Luna y Ricardo T i ,  esaidiosos del fenómeno empresad, rescatan tres 
etapas del conflicto: en una, "(...,I los emprem=ios wacciomn descontemos ante lo que 
viven como u m  ame- & fodec imento  de la pruwemia e s W  (..) '=; en otra, el 
conflicto se politini y se difmide a todos los ámbitos del gobierno, de las ñlas del 
empresarrado y de la sociedad; y en una tercera, "(..) 108 c d e s  de comtoiicación y los 
ntecQnwmod de c o d &  entre los CniPreJarioJ y el gvbienw se codclgaua, y se mnpen 

Nosotros consideramos que la dascnpción de los conflictos emtre empresas y 
gobierno realizada por értoo autores es demasiado ambigua e insuñciente, ya que no se 
toman en cuenta mucha elementos del anáüsis y escemrios de los mimos. 

escenarios en 
los que se desenMslve la acción social de los eunpmaios. 

Elanálisir de lateoríadelcodktonos ayuda a CEiScemirlos 

La movibción política de loa ernpmnnios se da en siete escenarios de mtensida¿k 
1) El primero de los escenarios corresponde a una etapa discwsiva en la que se 

mgumenta un debate moral y r a c i d  sobre laJ dos @cima oponentes en el wdicto." 
2) En el segundo escenan0 el discurso de Alter y Ego se eleva hasta la imposición o 

malversación del de el o loa contmios. 
En el primero y segundo de los escenahs se puede benninar * eicdctocuandouna 

de las dos partes impone sus defiiiiciones a hi parte contraria en un proceso de negociación 
en la que, por fue- los dos oponentes Enpodrán 60s prerrogativas y aceptarán otras de su 
contrario.@ La negociación, entre el gobierno y loa empresaios, de pactos económicos, de 

Luai. Miirilde y R i d  Tirdo. -Los empnsarfoe y et Gobierno: nodolidmiea y perspectivas de la nlacibn de los 
años 80's''. pevi8taMoporu & soso . Ma, Vol 46, No. 2. rbril-íuao de 1984. p. 8 

Loc. ca. 
"(...) el p r h e r  estadio en la pmrorcibn de ese canjlino ee prestntard como un deb& moral o legal&ta. Si, con 
todo, a w t e u n  vendadew cmgiicto defien, el pmphto del debate por parie de las partes (...) s e d  (...) llegar a la 
fntcipwtacibn de une modldedpett$tmte que dtjt un margcn porn la consearcibn de las m e t a  de cada pode. 
Comhphrd cn un alega0 y una racfonditocidn especidrs por amk partea, en 01 pnopio nombre. unidos a un 
Lhtcnto de poner de nanij?esto la nPluralgofrPudWenta o ideolbglca de laposfcibn dti otro". @ex, p. 15) 

' Z a  sijpicnte tdctica segvida por la partcs de un conjlino no tatd relacionada tmrto con la m o d  como con los 
aspectos cognociyi\r6e de ac süuacfh. Como y a  v h ~ ,  uno dr las elementoe variables en todo rrlacibn social es el 
grado en qu laa agrectativas de Ego pedm aer drbsdammte coñlunicadas. R i d e  d@ne el caso de we las 
contencioror desaparezcan amido la ccpeaattvor se a d a r m  y se eliminan loe maíentmdfdos. Dc todos mndos, 
c w d o  a u t c  (ut conflicto real, ías pattea de ne conflicto pleden tratar de rcot$indir el atunto, presentando LW 

expectairiw de munera f d i a d a .  Y esto es Pqpeciaimrntr aplicable a los F e  timrnpadrr y/o se proponen explotar 
a la otrvtpane; taabiEn ea muy frrorriizr ugrriruna f i a  mediacibn en la polémica; cuyo objdtvo no es une 
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reformas fiscales y de salarios serían algunos ejemplos de este tipo de conflictos. 
En seguida, cada uno de los actores desarrolla sanciones que pueden tener un 

mácter tanta activo como pasivo. Estas Últimas pertenecen a dos escenarios de conflido. 
3) En el tercero de los escenarios Alter desarrolla una resisten& pasiva, es decir, se 

niega a aceptar cualquier base normativa o cualquier petición de Eso; cada acción del 
Alter habrá de serie arrancada por la hiena.’6 

4) La (<huelga de celo» se desenvuelve en el cuarto escenan0 del conflicto y significa 
la neptiva de Aiter a comprender el sipficado de las expectativas de Ego.” 

Eb este sentido, la negmkción para el acceso de México al A ~ ~ e r d o  General Sobre 
Aranceles y Comercio (GAIT), al que se opuso teminantemente la Cámara Nacional de la 
Indusüia de la Transformación (CA”TRA), es un ejempío muy clero de un 8scenario de 
mptura que no aicanza acuerdo entre las partes0 

En el ámbito de las decisiones activas se desenvuelven tres es&os más de 
intensidad. h pueden c0tUid;tiT dede denegar a Ego medios o Servicios, retirarse de la 

recondiacidn de la fntenxes opeam, ofno & arpresión del cOnpfcto por muiw de la o$ucación. hi, cuando o t  

le dice a Ater we en realidad no &e un conJi&, sbto edammtt un tudentemiido, &o ptede ser solmentc 
una táctica deatinada a Mpcdir we persiga Y intereses o mezas. De manera baaante neritrd. la nimia tdciica 
seni utilbmia por el d o  bando, gut t r a t d  tonbidn ¿e empiear a M propioa medidores f&w. 
“Es obvio, pue, 4ye lot p r i m e m  ertadias dt un cot#licto cm bdeicamenre verbala o ídeddgicos, y F e  el 
conlaicto termina mando una de los partes rbponc a la  otra ato defiicimes morales o cognoclrtvas d t  l a  
silrración, o bien, arando es posible, gue lleguen al aatnto  dr p e  ambas han cometdo errores ”. mer, e. Ca., 
“La res&encia pa iva  Implica iinpléncnte la n e m a  a aceptar atdg<ier bat normattva respecto a las petictones 
de Ego. Alter dice a Ego (FCC ri bien no p e d e  em ditima Urrtancia negame a coqeror  can d1, sólo coopenatti si 
qudu  d a m  que io hacepoque se ejerce$ena contra P. (...) Ego se mfienta dora a una xhución en la +e el 
c a t e  de &amar nu ObJ’nnos oe ve i n c ~ m n t a d o  no róio por los g d m  en annaiaonto. policia, pn%nes. etc., 
sino tambtdn por el hecho de *e xe hace evidente que cada accidn de &ter habrd de serle arrancada por la  
N e n a .  P d h  darse el colo de qu. rkronk largos peridm, Alter permaneciero mactivo en los periodox d t  
c“flg0 y quc *dio despb de koa &&ara accediendo a realtrar lo +e se l o  pide, y en caso extremo, Alrer 
podria i n c b o  e m r  dttpecto a morir ante8 g t e  dobkgane. Ademb,  impiicttamente, m e r  pod& raarn’r a 
terceraspartrs coresxiera& como dtJmoras de un cierto onirn morai conriuiemio infrutgido par las arpectathw 
de e o ,  lo que oigngicarh nshlbtir el argurnmto ai reko  de la moral”. (Rex. Op. Ctt p. 17) 
“La ahcelga de celov es a r a  de las tdcticos qrce W t r  p e d e  emplear y qu e d  p r h h a  a la resutenctu paswa. En 
parte y a  hemos habíado de tüa en la nedkia en que implica una remurcia deliberoda por parte de AUcr a 
compnnder e1 pieno S & n I j h d O  de lu expeduáivas de Ego o del onten noniattvo en d ‘p<c sc prodicco l a  
intemccidn”. (1Rnr. e. Ca.. p. 18) 

p. 13-16) 

e0 rate ~aitido. el Jiim do Ddo Story. ya citado, h e  \.u roerdii nriy oomplsto dal confliEto. 
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tin ente sentido el conflicto más destacado entre los cmpresaiios y c1 gohicrno, en el 
que se pusieron al descubierto sus formas de lucha y en el que la burguesía se retiro dc 
toda ieiscion con la burociacia poliúca, fue la nacioiial~ación baii~iiii~i de 1982, antc la 
que los empresarios, mostrando su descontento, iniciaron una serie de amnblea~ 
denominadas “México en Libertad’, se redizaroii marchas, paros patronales y cierres de 
eniyresas 

7 )  En el sépümo de los escenanos el conikto se resuelve por la vía dc la tiolencia, 
instaurandose una perra civil entre las partes que terminará con la supreuion n muerte dcl 
contrano y la insiuracion de una nueva normatividad, lo que significa que Alter sale 
victorioso sobre su enemigo.*’ 

En este úitimo escenano el conflicto alcanza un nivel en el que las dltixencias entre 
los empresarios y el gobierno se vuelven irredimibles, pero hay que sefiaiar que no todos 
los conthctos y, de hecho, es una excepcion que alcancen tal grado de intensidad f ’ i i  itias 
de las veces el conflicto alcanza sólo el segundo niveL cuando el conflicto se difuide a las 
filas de los sectores y, ante la negociación, se resuelve. 

La reconciliación, reposicionamiento o e h m c i o n  del contrario. en su caso, d a l a  
fin ai oonficto y ubicaría a los actom políticos en una nueva posición en la conelacion dc 
f u e n i ,  de acuerdo a la magnitud del confhcto, a la hema mostrada de los opoiientes a las 
formas de lucha, a las: fuerzas de apoyo y a los resultados obtenidos en su iit~lii~cioti Cor1 
ello se preparana una nueva relación entre los actores en base a IOU resultados obtenidos 

Por ultimo, cabe mencionar cuides son las #f iemu de upoyou del sector einyresuiral 
clasificadas en mteinas y externas. 

Las h e m  de apoyo internas corresponden a alianzas dentio del ámbito dc. Irt 
burguesía empresanai, es decir, por ejemplo, una alianza entre dismitas ciflnaras 



empresariales pata defender una expropiación o un conflicto obrero-patronal, etc. El 
ejemplo más conocido de esta Siniación sería, por ejemplo, la expropiación de tierras 
realizada por Luis Echevema a los hacendados en el Valle del Yaqui, en 1976. Otro 
ejemplo, más sintomático, sería la nacionaiización bancaxia de 1982.93 

Entre las fuemas de apoyo externas de la burguesía empresarial se encuentran los 
medios de comunicación y de prensa; el sector militar, los jueces o el sistema judiciai; 
políticos o partidos políticos; la iglesia; e instituciones gubemamentales o hcionarios 
públicos. 

En suma, la acción política de los empmmios está encaminada a dos situaciones: 1) 
duir  en la correlación de hems de una coyuntum determinada, en fiinción de intereses 
que podrían ser calificados de estratkgicos; y 2) la lucha por deteIminar las directrices del 
Estado sobre el resto del conjunto s o d ,  lo que podría ser considerado como intereses 
tácticos. 

1.8. Estructura de participación política empremrial 
En este apartado nos remitimos a 8nBlizgT. tanto la participación empresarial 

corporativa como la participación empresarial directa y sus respectivos ámbitos de acción 
poiítica. Para lo cual es conveniente identificar las diferentes formas de «pr?.rt*cipaCidn 
poffzican que pueden asumir los empreSanos y que nos presenta Giacomo Savi 

En la taminología coniente de la ciencia política la expresión participacibn 
política se &¡Id generalmentt parr designsm toda ma serie de actiVidSdes: el  ecto 
de la votación, la militencia en m partido político, la pdcipación en 
manifestacioms, la contribución dada a una cierta -ación polftica, la discusión 
de Sucesos políticos, la participación en un comicio o en una reunión sect<nial. el 
apoyo dado a m determinado cmdidato ea el curso de la canpda electomi, la 
presión ejercida sobre un dirigente político, la difiisión de itúmeición política, etc. 
Es k i l  ver que este uso de la  expresión refleja prWicas, orientaciones y procesos 
tipicos de las dmocrwias occidentales.” 

La participación política de los empresarios se puede dar de diferentes formas, 
además de que el nivel socioeconómico influye en el grado de participación política de los 
ciudadanos Como lo expresa Gisela Zimpel: “la persow qw gmm mclw dinero. 



tienen una buena fonnacibn y tmbaJan en u m  profesibn qreclada muestran myor  
gmdo de partic@zci&n poiítica que las perJonas d m s ,  y los pobres. A h a  bien, 
hábitos de conportamiento especijkos d i é n  pueden enconmse en otros grips 
sociodemográficos: tos hombres p a r n ’ c i p  por lo genemí máJ que las mujeres, los 
biaPtco8 mdr gus los negros y los rniembm d& las rnVloria~”.~’ En ese sentido, 
hipotéticamente los empresarios muestran grados mayores de nivel económico, político y 
cultural y tienen un alto grado de participación política el cual es más intenso cuando su9 
intereses están en peligro. 

La participación política ampresad se da principalmente de dos formas: 1 )  
«copomiva o direcra»,  en la cual varios empresarios afiliados a grupos u 
organizaciones formales de interés, como las cámaras empresariales, p p o s  de 
empresarios, grupos industriales, etc., participan indirectamente, a través de sus 
representantes, en la formulación de políticas públicas; y 2) cpmtdista o directa)), que se 
caracteriza por la participación uidividual de los empresarios en las actividades políbcas, 
con la intención de influir en la administra ción pública por medios como la participación 
p r t d w b ,  la electoral, la ciudadana y como funcionarios de gobierno.” 

. .  

1.8.1 Participación corporativa empresarial 

En este apartado abordaremos los siguientes puntos: 1) Estructura de representación 
corporativa de los empresarios, la cual se desarrolla a través de diferentes grupos de 
:interés, entre los que encontramos principalmente a las diversas organizaciones 
ernpresanales, en donde analizarnos los problemas que les son mherentes. 2) Funciones de 
las organizaciones y los representantes empresades y 3) Autonomía relativa y 

- 
!“ h p o l  ‘#PaHrcqacicitt poiwca QC e. ~ü.,  p. 473 
!* No ob-. Cristen autores. como FrPncisco Vildos Ugdde. que distmgwo trcs tipos dc participación poüticn 

cmprcsoriak “[.. .) las prvic@des estrutcgias poibicas pttstas en marcha por los empresarios en 1u c o w r a  
a&d son tres: 1 )  Ia cupaotiri>, +e persigue sobre tudo infiuir m Las politicus (...); 2)  i o  puddwin,  p c  EC 

repere a iapflicipocidn de ios empresanos como tules en Las conrieiidas electc>rdcs, y 3) la s&i o chicu, q u e  
busca 1s fonnucidn dc un nuevo caneenso en l a  socfedad civil“. Sin smbrgo. Ir pdc ip ic ibn  e o 1 3  o dvka do los 
emprcimios ia podomer aon&nr rfnto da monora corporetiva como do rmtuorn psrtidintii, v a  quc ha clnilrae 
empresaides tamMn buscan irurcmmtsr bu COOSQUO s o d  y. de &Uii mera, ius cm~>rtshor iaia~iduplts 
tiinibiúi pwbn buscar tal tinahdad; r w h  por la cud m~eoiror sdlo hucnioe ab>eióu P doti tipos de yutiLil>~~60 
emprosid .  (Vddé~, ‘cl. F. ‘ 4 H ~ c i u  IUI m e v o  Lldcrazgo SosiopdUico? iCwxq.3 s1ibi.z la c,rinvoccrroria socid de los 
t m j l r e s a w s ” . .  C o h a x  Eitudur Y<~dul6&0~. Val. I S ,  1R7,. p. 442). 
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subordinación de las dikrentes organizaciones empresariales, a las directrices 
gubernamentales y su chficación en una tipologta 

1) Estructura de la repreaentacibn corporativa de loa empreiarior 

La awpwsentacitjnp!iticu c o p m t i u a »  es l a  que se reaiim por medio de las 
orpnmciones empresariales. en donde encontramos dos problemas uiherentes a este 
sistema de representación de intereses de la burguesía empwsanal: uno es el problema de 
la sobrerrepmsentación de la élite empresad sohre las fílas más marginadas de 10s 
empresarios, y el otro, complementario del primero, la subrepresentación de una parte de 
h burguesía einpresad en la torna de decisiones políticas y en la relación con la 
elaboración de las politicas piblicas. 

Abundando, loa más grandes emprestrrios nacionales, que conforman un p p o  
monopólico en el terreno económico (ias 300 empresas más grandes del terreno financiero, 
c o m e r d  e industrial de la economía mexicana) son los que controlan las directrices de las 
organizaciones empresariales, orientadas -como ya desarrollamos paginas atrás- hacia la 
implemeniación del modelo económico neoliberal, para la mejor conservación y 
optimización de sus intereses. Por otro lado, las fracciones más débiles de la burguesía 
empresarial quedan marginadas de la toma de decisiones poiíticas y públicas. Entre las 
fiacciones menos fiivorecidas con el modelo de representación política corporativa de la 
burguesía empresarial contamos a la fiacción agrícola-industrial y a los medianos y 
pequeños industdes o comerciantes, que se han visto perjudicados con las medidas de 
austeridad aplicadas al mercado interno, producto de las consecuentes crisis económicas y 
de la postenor aplicación de programas de salvamento inducidos por los organismos 
financieros intaniacdes  al Estado mexicano. 

2) Funcione8 de lar organhocioner y los represeatanter omprerarialer 

Las organusaciones empresariales en su relación corporativa con el Estado cumplen 
varias funciones, entre las que p o h o s  identificar las siguientes seis: 

I)  Primeramente, h e n  como «repwentanten) de sus afíhdos fiente ai gobierno, 
fúnción que implica, por un lado. "ejecutar" las instrucciones que los representados le 
unparten; y, por otro lado, guiar el interés de los representados en fiinción de las 
características del sistema político 
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2) Actúan también como cvlttvA’o.i de contmln sobie sus representados, antendlentlo 
el control coino el condicionamienio o limitación de los empresarios afiliados por sus 
organizaciones, encawundo sus awiuicines hacia sstem~s de intereses acordados entre los 
representantes einpresanales y el mbicrno. 

De tal inanera que, aunque la parhcipación política corporativa no es excluyente de 
la pnr‘8cipación individual, en el sentido de que la participación de loo empresanos a través 
de las cámaras no les impide que participen individualmente, cabe mencionar que esta 
yarixipación indiwdual en muchos casos está controlada o rnanipuiada por iaP cámaras 
empresariales, de acuerdo a las posiciones políticas e ideológicas que expresan ante la 
realidad nacional. Por consiguiente, las cámaras empresariales cwnplen la caraderistica 
doble fiinción de las relaciones de interés corporativas, ya que por un lado representan a 
sus afiliados y por otro ejercen un control sobre ellos. Ricardo Tirado lo expresa de la 
siguiente forma: 

(,..) toda a-gim1i1aoi6n anprrearirl cumple u1 doble ppel; por ma p a e ,  

ciem modo a CBOS m i m e  dl~¡adoS al propio gobierno. Si por cualquier razóa la 
orgmizacih sblo tiende a controler s m  reprcatoimr a sw diliados, t&s carneazar41 
a aba>doaala por no scrics útil. P w  el contrario, si sálo tirode a repmentar sin 
ejercer ai@ control sobre MIS bases, la or anizacibn c m  el nrs80 de dejar de s a  
escuchaday etcndida por el gobierno, (...). 

repretcnei de alguna mcniera a sus afiliados iientt al gobiciM> y, par 0- Bomctr-en 

R 
3) Se erigen además como worR’<w de tmrumisiúrt», por un lado, hacia toda la huse 

cie sus afilrados de las decisiones que las repmesentantes empresanaies acuerdan con el 
Estado (como consecuencia de las acciones de control que ejercen las cámaras 
empresariaes), ya que en la actuación de los representantes empresariales, éstos 
subordinan a sus afiliedos a las decisiones estatales; y. por otro lado, ñansmiten las 
demandas politicas de los empresarios al Estado; es decir. h~ cámaras empresariales 
h g e n  como correas de traripmigión de decisiones pollticas hacia los a&dos 
empresanales y de demandas empresanales hacía el Estado. 

4) Sirven de cvtmmpolínw de algunos empresarios para acceder a la administracihn 
pública, ya que La cúpula empresarial de lus chferentes orb’ELnizLlciones, debido a su estrecha 



relación con funcionaros del gobierno, tienen la posibilidad de relacionarse con éstos y 
acceder a puestos públicos. 

5) Son imporíantes « insmenfos  de presión politican, debido a que, como cualquier 
grupo de interés, se d e n  de diferentes medios, según sea el caso, para ejercer presión y 
buscar satisfacer sus demandas; haciendo uso, principalmente, de su poder colectivo, de su 
orpuzación estructural y de sus r e m o s  económicos. 

ya que, ante poiític~is que no van acorde con sus intereses, tratan de desacreditarh y 
orientar un crecimiento en el descontento soad, así como difundir sus propios valores en 
el terreno de la opinión pública, con el fin de ganar fimzas de apoyo a su propio proyecto 
e ideales. Finalidad que buscan tsmbih a través del fomento de centros de captac i&n y 
la fwidación de centros educativos con el objetivo de establecer bases estructurales para la 
formación de cuadros técnicos y de lidemgo para el desandio de sus empresas y la 
difusión de su ideología. Por tanto, se convierten en ‘’vehículos propagandísticos”, ya sea 
para crearse un consenso social o para desacreditar políticas públicas, candidatos, 
ideologías, etc. que les afecten, así como apoyarlos en caso de que sean favorables para 
sus intereses. 

6) Son medio8 de critica gubernamental y fomtmbnes de conciencia c- ’s 

3) Autonomía relativa y rubordhación da las organizaciones empresariales 

Las organizaciones empresariales, encuadradas dentro de la estructura de 
participación en el sistema político mexicano, están divididas, en primer lugar, de acuerdo 
al papel que jugó el Estado en la constitución de éstas, en: 1) organiaaciones 
eqresariales oficiules, las cuales surgieron de la acción normativa del régimen y 2)  
oqpukaciones empllesan¿zies w d n o m ,  que fireron constituidas por iniciativa de los 
empresarios. En segundo lugar, se clasifican, de acuerdo a sus perspectivas político- 
ideológicas. en: 1) organizacione~ e m p r n s d e s  d c d t q  y 2) orgLPtizaciones 
enplresmuúes moderedar. 

Los diferentes tipos de organizaciones empresariales no son privativos, es decir. una 
organization empresarial mexicana, por su discurso o por su relación con el Estado y con 
la elite gubernamental, podría ser considerada dentro de cualesquiera de los dos tipos de 
orga8ciones empresariales de acuerdo a su postura político-ideológica. Dicho de otra 
manera. una organización que haya nacido de la iniciativa estatal (oficial). también puede 
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definirse como radical o moderada, así como una orpnbción autónoma de igual manera 
puede definirse como radical o moderada; por tanto, una cámura empresarial oficial no 
necesariamente tiene que asumir una postura moderada con respecto a 5-s demandas hacia 
el Estado y viceversa, una organización empresanal autónoma no necesariamente se 
defuurá como radical. 

Por ~ o f i c u d ~  debemos considerar a toda organización que goza del reconocimiento 
del Estado y que está inserta dentro del sistema corporativo. En ese sentido, todas las 
organizaciones empresariales a las que haremos alusión, son oficiales, por cumplir con las 
características antes mencionadas. Sin embargo, nosotros caracterjlamos como 
argantzaciones oficiales a aq& que tienen su origen a partir de la iniciativa estatal y 
hcemos uso de este término únicamente para diferenciarlas de aquellas organuaciones 
que han surgido de la iniciativa de los empres8rios.s 

El concepto de aauiorwmkw es hoy en día muy discutido. “Etunológicarnmte 
egwvale a regularJepr sí mismo, a morre&mión’*.w 

Dentro del ámbito de la autonomía entraría el tema de la desregulación de las 
funciones públicas hacia organismos o entes autónomos, bajo la consideración de que éstos 
pueden cumplir mejor la tarea de representar los intereses (partidares) de un grupo de 
individuos.’” La desregulacih puede ser traducida bajo la doctrina del pluralwTo 
democrático, en la que se describe cómo los distintos grupos de interés luchan y dialogan 
con el Estado y con el resm de la sociedad para imponer sus prerrogativas.’”‘ 

De esta forma, podríamos consrderar a ias organizraciones enpresanales autdmm 
como orrpuiismos de interés privado que compiten en la arena de lo público para imponer 
sus intereses al resto de la sociedad, en una lucha enmarcada por un sinnúmero de 
organizaciones del mismo tipo, que, a l  mismo tiempo, podrían ser consideradas 

---_I_I_------_^_ 

Ei; por d o  que obror: uutmc. entra los que podmnoc mencionar a Rí>dtric Ai Cemp y P Dah Story. hen &nomiado a 
este tipo da orgiitiirciontx (in9 que suqgkron por iníci~tivr e a s t 4  coo d tónmho da “sen1¡06def,  ai conridem 
que no amdo paria del Eriudo aCbílPO dentro del esquema coipordivo, dom8, & que mi OJiSm es de init,wroilvr 
estatal Lo cud es totdxnemte m6neo.  ya que como se ha mencionado, por el Spiple hacho de q u e  una o q p h c i d n  
cut& con d 1~0conoiPmento del Estpdo. OB euíicionte pera coneidcsroeo corno ofiarl 

Andor-Egg. (7p Cü., p. 41 
Rovsr&Mon*co “Dt8C8~r4ít( lCl&T (y Centraluocidn) ”, sn: Bobhio, %. &., p. 527 
I>& Robert. “LOS diitme., del P ~ F ~ W ~ C J  democráirco, wonontía ve- cannrrd”. Caaocuiia y Atinipi. M6uco. 
1) IF, 1991. 201 pp. 

‘a 
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fiuidamento del pluralismo democrático. 
El concepto a d i c d ~ ,  ipal que el de auuzoraonsíau, tiene una connotación no 

aclarada del todo. 
La discusión estaría en tomo a si se pude denominar radicales a las organizaciones 

empresariales que tienen una posición de ”autonomía“ con respecto al gotnemo y que, de 
alguna forma, tienen programas que en aigunas de EXIS partes difieren con él.’m SI, por un 
lado, atendemos ai concepto de r d i c d i m o w ,  que, según el Dicciorsario & Pdítica, de 
Norbert0 Bobbio, ‘sirve pam apvsar  LB^ movimiento heterogéneo de i d e a  (..) con el 
preciso objetivo de abcvuiom io& htpbtesis remnhttzrh y to& thctica niaiercmb paro 
d a r  p~ a un proceso de m b u ~ ~  (y por tanfo “mdicd”) rercovución de los diversos 
sectores de la vidtr civil y del ordem’ento pZiticon‘OJ , se podría denominar radicales a 
las organizaciones empresariales antes mencionadas. 

Pero, si por otro lado, atendemos al concepto de u m d ’ c u l ~ u  del Diccionario de 
Ciencia Poiítica, de Axel Garlitz, que asigna una connotación -te al concepto, 
encontramos muchas dificultades para dar el apelativo de ‘‘radical‘’ a las organizaciones 
mencionadas: “Rabieal significa; así pes, mvoluciomrio, p u e ~  sólo por Medio de la 
revolución resulta posible armmar lar d c e s  ( a d i x ~ )  del oden i n i p e m e  y abrir el 
canipa p r a  un nuevo y j m o  orden (. ..) ’‘.‘O1 

Nuestra posición es que, no importando los matices ideológicos que se le de a la 
acción poiítica, sino poniendo más énfasis en sus efectos, Sí se puede denominar 
«radicales» a las organizaciones empresariales que guardan una posición anta&nica con el 
Estado, ya sea por su proyecto económico, o por sus preferencias políticas concretas en la 
arena electoral, como es el caso de las orgamzaciones empresariales mexicanas 
denominadas edcalesN.  

El « l t ) O d e m t i m »  es una posición antaghica al crrcsdiculWmo», ya que si este 
enfhtiza la necesidad de llevar a cabo cambios cualitativos en la estructum económico- 
política de la sociedad, el modmtkmo, por el contrario, pretende llevar a cabo cambios, 
en la medida en que estos no sean «radicales», es decir, que no afecten la estructura 
económico-social imperante, y aim más, que estos cambios no se lleven a cabo por la vía 
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de h violencia. Entonces, se puede decir que las rorgmUzacíones empremnuíes 
moderatkrsu son las que no pretemden cambios cualitativos ni violentos a los fundanientos 
de la esdmctura política y económica nacional. 

Podemos decir que la participación poiítica empresanal corporativa es la que se lleva 
a cabo a través de las dutintas organizaciones empresanales, la cual es canalizada por los 
representantes empresariales de acuerdo a sus características fwicionales, algunas más 
acentuadas que otras según el tipo de organu9ción empresami de que se trate, ya sea ésta 
oficd, autónoma, radical o moderada. 

1.82 Participación política empresarial directa o partidista 

En los últimos &os, la hegemonía de la élite politica sobre los empresarios parece 
debilitarse paulatmamente. Ante ésto, aigunos sectores de empresarios dejan de estar de 
acuerdo con las directñces gubeniamentales, al no permitir que el Estado siga imponiendo 
las pautas de la relación entre los dos sectores. Los grupos de empresarios descontentos 
con esta relación buscan nuevos mecanismos de participación política y de alú surge la 
reciente politización de los empresarios, que aparece como un intento por emanciparse de 
este dominio, ya que le disputan directamente el poder a la élíte poiítica y en su propio 
t e m o :  el de la representación y admuiistración de los intereses s o d e s .  Todo esto en el 
marco de la crisis del modelo de economía mixta, que afectó directamente los intereses de 
la burguesía empresanal y tensionó la relación entre los dos sectores. 

La participación política empresanal directa se ha hecho presente de manera notoria 
a partir de 1982 en México como consmencia de la crisis del modelo de economía mixta, 
que imperó durante muchos años; pero aún así, este tipo de paiticipación empresarial ha 
sido escasa eii la historia de nuestro país. Como lo expresa Ricardo Tirado: "1,o.r 
erqvesarios mexicanos, por muy diwrms y colrpllejar CQWUS, rienen una rrrldicicín de 
escarapart'cipaci&rrt en los nsurttaJpubIicas. I;u imagen míís cornin a esre nrspcro 3s io 
del enpresurio encerrado dentro de los limites de su empresa. Sin ernburgo. Iris pocos q c t !  
sí han pmicyxdo,  Io luut hecho priv i legdo m a  accidn iradivtdudism de gesnbrt 
p r suna lüab  ante losfiLlicionariospl~c~s".'OJ 

De liecho, tradicionalmente, los grandes empresarios que prirticipa bar1 dii.ectarnetite 



en política lo hacían pnvilegiando mecanismos informales, sin embargo, últimamente se ha 
presentado un crecimiento en la participación política directa de los empresarios dentro del 
marco form4 a través de los partidos políticos y así tener acceso a participar en la gestión 
del poder político De esta manera, los empresarios en su participación política individual 
están pasando de una participación clandestina en su relación clientelar con el Estado, a 
una participaci&n dentro de los cauces legales, ya sea como militantes o como líderes y 
candidatos, en busca de la conquista del poder político. 

Por otro lado, podemos decir que en México la relación entre los empresarios y el 
Estado, la hegemonía la ha tenido, al menos en la era posrevolucionaria, la élite del poder 
político, ya que los empresarios regularmente se habían adaptado a las posturas que ésta 
determinaba. En este sentido, se entiende la participación política de loa empresarios en su 
relación con el Estado a pariir de las iniciativas de éste.1m 

La posición de hegemonía que guarda la burocracia politica frente a los empresarios 
se basa en ciertas ventajas que tiene con respecto al sector privado; como por ejemplo. la 
ideología nacionalista que manejó el gobiemo incorporando valores como el crecimiento 
económico, el sometimiento al Estado, la unidad nacional, el modelo de economía mixta, 
etc que le sirvieron en el pasado, sobre todo cuando el modelo de Desarrollo Estabilizador 
imperó, para defender su postura "social" fiente a los empresarios. Cntictu dichos 
postulados era como poner en entredicho la ideología nacionahta, de manera que, esta 
ideología sirvió de escudo al gobiemo para promover o fienar los intereses del sector 
privado 

Además de estas ventajas, el Estado siempre había contado con armas económicas 
frente a los empresaIios; en primer término se encontraba el control de la explotación de 
vastos recursos naturales, como por ejemplo, el petróleo, ya que siendo administrado por 
una empresa paraestatd y debido a su repercusión sobre los demás sectores de la 
economía nacional, resultaba difícil suborchar el sector público a la empresa privada, 
quedando de manifiesto el papel de hegemonía del Estado sobre el sector privado. 
Asimismo el Estado tenía la capacidad para controlar a los empresatios mediante el reparto 
de subsidios y créditos para los diferentes sectores de h industria En ese sentido Rodenc 
Ai Camp ha eiiunciado c h e n t e  este fenómeno 



El Estado mc~coiu ha mado desde h e  lmgo tiempo su c;orrirol del cddito 
como un dulce y u1 gamde con el sector privado. Hasta 1982, la Nacional 
Financiera, creada en 1934, desempeñaba el papel mhs importante entre las 
instituciones finaaciwas en cumto a la promcicióa de la in<tustnalkihn. Con la 
nacionalización de los bancos, el gobierno adquUi6 el coperol casi exclusivo de 
todas las í h k s  de crédito initmas. Su capacidad para a s i p r  recursos a M 

empresario y neghelos a otro es ma importmte arma econ6mica Iacluso antes de la 
owionaiimi6n, los economistas podían afrrmar coa razón que el uso de la banca de 
desarrollo como un ama política, por pertc del Estado, alteraba la relwih e m  el 
gobieroo y el resto de la sociedad.’m 

No obstante esta relación de hegemonía del Estado frente ai sector privudo, los 
empresarios han tenido un importante peso en la toma de decisiones de carácter público, 
debdo a que la probabilidad de que el gobierno preste atención a las diferentes demandas 
de este sector será mayor en la medida en que los empresarios sean poderosos y capaces 
de imponer sus propias concepciones y que provoquen connictos y reacciones en la 
po bhción. 

En suma, todo yarece indicar que el papel de hegemonía del que disfnitó la 
burocracia política sobre el sector privado después de hi Revolución Mexicana, empezb a 
deteriorarse con la crisis del modelo de desarrollo estabilizador. Muestra de ello es la 
nueva voluntad política de ciertos sectores empresanaies, que buscan nuevos mecanismos 
,para influir en la adnunistrac ión pública que les permitan despojarse por completo de dicha 
hegemonía. 

. .  

1.9 Relacionea de inter& entre loa rectorea privado y público 

En este apartado realizaremos un anahis de los ámbitos de relación entre los 
sectores privado y público de l a  sociedad. El «sector priradow de la economía esta 
integrado por las empresas privadas y los particulares que prestan sus servicios dentro del 
ámbito economico; el ~ i e c t o t  púl5licou está integrado por el gobierno federal, los 
gobiernos estatales y los organismos y empresas 

De tal forma que, traducidos al imbito político, podemos decir qiie el sector pnvado 
dt: la econoiiiia coincide con lo que hanos denominado clase doniiimte; niiéntias que la 



dirección del sector público de la economía coincide con lo que se ha denominado bcción 
gobernante, dentro de la cual, el estrato mayor o la categoría más alta es la éhte poiítica.lup 

Si bm. es cierta la tesis de que el dominio dentro del bloque en el poder lo mantiene 
la élite política sobre los empresarios, no debemos dar por descontados aigunos elementos 
de poder que la burguesía empresarial pone en fiuicionamiento al momento de relacionarse 
con la élite políbica, entre los d e s  podemos mencionar el movimiento de los montos de 
capital dentro y b r a  del circuito económico, es decir, la amenaza de la clase dominante 
en cuanto a la realización de inversiones y a la permanencia de los capitales dentro del 
circuito económico; la relación instihicional entre las organizaciones empresariales y el 
Estado; las relaciones PerJonales de los empresarios con la dite política; el 
comportamiento homogéneo de valores culturales y politicos en funcióln de la educación 
recibida, tanto por los miembros de la @acción &gente como por los miembros de la 
fiaccion dominante, y la integración de los políticos en las filas del empresanado y, 
viceversa, la integración de los empresarios a las fílas de la poiítica. Así, tenemos cinco 
ámbitos de integración em- las dos &acciones: 1) el ámbito económico; 2) el ámbito 
mstitucionai. 3) el ámbito personal, 4) el ámbito educacional, y 5) la integración de las dos 
fracciones en una sola. 

A continuación describimos los ámbitos en los que se desarroilan alianzas entre los 
sectores público y  privad^"^ : 

1) En el ámbito económico, no es soslayable el hecho de que "c..) UICJivWmnte, 
o a t m r d ~  de p e p e ñ o ~  grips formales o infonmles, la más grande+s enpresas y gnrpos 
ecow5micos desetqxi'fan mtpcqwl de i n p r m i a  en la fonnulacith e implernermcióri de 
Ius poíitictls económicas" ' I '  Por tanto, "(. ) tos @es w o s  indclshialeJ reciben r o l  

tmopreferunte p o r p r t e  de /os p l i t i co~ .  (...) Et mmño de la e q m m  influye sobre los 
cattcdes de comunicación (...I 'Si eres grroade, el gnbiem acepta verte de inmediato. Si 



ere8 peqdio, te tMlrtn de om3 modo: milala Aif’onso Pab;quel‘12, empresario mexicano 
enirevistado por Roderic Ai Camp, quien seAala que: “ (...,I In ucceibiliabdpede 
tr&irse f i i l m n t e  en influencia (..) El tamaft0 económico, antes que la /icc.na 
numérica, siguen detem‘mdo el acceso y b i ~ ~ n c i u p I í t i c o s ” . ~ ”  

Otro tipo de relación es el chantaje de los empresarios hacia el Estado, que se aplica 
bajo el discurso de la “confianza de los inversores” en la economía nacional (o el de la 
“certidumbre”); la fuga de capitales; las mversiones o desinversiones en los sectores 
estratégicos de la economía, etc.. 

2) En el segundo de los ámbitos, el Ilistitucional, la relación es similar a la anterior, es 
decir, las grandes empresas dominan la toma de decigiones y la relación en la asignación de 
las políticas públicas con el Estado.’“ Debemos contar denúo de este ámbito la integración 
de los personaos de la burguesía empresatia proveniates de las filas de las 
organizaciones empresañales corporaiivas y de la participación política directa, hacm las 
filas de la burocracia política. 

3) En al tercer ámbito, el de las relaciones personales, Roderic Ai Camp sostiene que 
se sigue dando el hecho de que “c..) la fmiIuz sigue siendo tma variuble íkcisiw en el 
control y opemiones de g d e s  gnq?os uichwtriales y,  por lo tanto, en la wlución enxre 
el sectorprivado y el E~tQdo”.~” Son dos las implicaciones que seAala el mismo autor en 
relación con la conservación de este tipo de relaciones: el que “c..) la wilizución de la 
m ’ s m ú p r s o d  en el sectorpnvsado, y enm el sector privado y et sector yoiblico, altera 
las mfmioneJfomwles, a m e d o  miis visibles, que existen entre los diversos grupos”; y 
el que “c..) ias relaciones y orgrarrzacioms Utipersodes JC imtiruciortalizari 
f o n d m r r i ~ r  con lentihlc19’.1‘6 

4 )  En el cuarto ámbito, el de la educación de los dos sectores se puede deducir una 
tendencia a la homogeneización de la cultura y la ideología de la burguesía empresarial y 
de la clase política, en h c i ó n  de la educación, que tambien es compartida. En primera 
.indancia: 



(...) los políticos h sido e&cados sobre todo eo instituoianes pitblicas, 
ubicadae en su mayor pate  M la ciudpd de México, y sólo 2% aRieti6 a 
irnivemidades privadas. En c d i o ,  la quinia porte de los empnsarios de México 
asistió a universidades privades. En s e e d o  lugsp, rnientraa que u1 dimero 
ipualmenk pequeño (3%) de los políticos cursb progrmnas de liccncietipa en el 
extrrinjero, casi la tercera pate de los emprrsafios recibió grsdos de licenci&ma en 
el ~ X V E U I ~ C I - O . ~ ~ ~  

No obstante, “(...) el cambio mria s i ~ $ c m ’ w  es el hecis0 de que los Meres. 
ptlblicús están imitado a los del sector prim& al dejarse de lar instiwiones piblicar y 
acercarse a  la^ universidadeJprivdu y exmmje)ylu”.‘18 

Yl mimo hemp,  a mediab que armtern la tiriportancia de la universidadprivdq 
los graduados que & g m m  al sector público conpxvtirhn con mayor clariabd algunos de 
los d a r e s  de sus s i d a r e s  del sectorprido en eJQs imtimeiones, uno de los d e $  es. 
la concepcián antie~tatism’’.’~~ El miSrno Camp agrega con incertidumbre: “Es posible 
que la conrvcuencia máp importante sea um escisibn e m  los lideres p0litico.r y lav 
Mlwas ’Y.ia0 

5) El quinto ámbito es el de la integración e intercambio de los dos sectores: la 
formación de políticos empresaxios y, viceversa, la formación de e m p ~ a r i o s  políticos, 
además del reclutamiento de fiincionarios provanientes de la burguesía empresarial. 
Roderic Ai Camp menciona en ese sentido: 

(...) si empezamos por las actividades ocupacionalea de los principalea 
empresarios de México, vemos que 15% de los estudiados bm ocupado puesios 
políticos a nivel nacional. [...I. Esta opinih se ve conñmada por los datos que 
indican que sblo 10% de los miembros del pbinete mexicmo tienen la experiencia 
de una c m  ea el sector privado a un nivel ejecutivo.’*’ 

Se puede constatar que la tendencia hacia la asimilación de políticos en las filas 

Podriamos concluir señalando que las relaciones de interés entre el sector privado y 
empresariales y viceversa es un hecho de la  vida política nacional mexicana. 
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el sector público tienden a hornogeneizarse en función de la homogeneiutción de los 
valores culturales, políticos y organmcionales de los empresarios y de la élite política. 

1.1 O Empresa y Empresario 
La participación política de los empresarios se da en el ámbito de lo publico. Pero, 

en el ámbito privado, debemos definir lo que comprendemos como emprestuios y su campo 
de acción, la empresa, considerada wta como el agente de y el lugar de la producción. 

Desde el punto de Vista de la práctica y la teoría capitahstas, la empresa es la 
actividad encaminada a la producción y venta de mercancías con el fin estricto de obtener 
la ganancia capitalista.’p 

Desde estas dos perspectivas, podemos considerar a la empresa capitalista como la 
actividad de organización óptima de los métodos de producción y distribución de 
mercancías con el objeto de rnaximim la ganancia capitalista. 

Existen tres formas de clasificación de la empresa capitalh. 
En primera instancia, las empresas se dividen en públicas y privadas. Las primeras 

hacen referencia a las empresas controladas por el Estado, que se presentan como un: “(. .) 
Grupo de inarzlJnia~ en lma siauiciúrt de ;monopolio qple sumitristmn bienes y servicios 
esenelales, Juierar a regulación pibrica con el fin de que operert en el ‘inter& 
yeíblico”’.‘” Las segundas hacen referencia a las empresas que son propiedad de 
capitalistas pnvados, ajenos al control del Estado, o sea, ‘ ‘(J uctir&s econdmicap de 
m a  comunidad que son independientes del conmí gubemamentd y es&& dirigth- a 
swisfacer las necesz&espriv&.124 

En segunda instancia, se divide a la empresa de acuerdo ai control que ejer<;en sobre 
ella los capitalistas, encontrando dos tipos: 

1) La empresa « i n d i v t M s  o CrJamiliara capitalista, donde el inversor es una sola 
.persona o fbmilia, sobre todo en los casos de las empresas medianas y pequeñas. 

21 L a  formación de CrsociecMes andrtlnsas~ (de inversión), que tienen dos órganos 
iunhentales de dirección y control: 



a) La Ftaramblea de accionistarw: en donde las decisiones de la empresa se a t o 6  
de acuerdo al tamaño del capital que cada capitalista posee. 

b) Un ncomejo de adinintjnuzciónw, donde el control de la toma de decisiones de la 
empresa es cedido a un grupo, de acuerdo ai tamaño de su cajital o a la c o n b  otorgada 
por el resto de los accionistas. 

La tercera forma en que se clasifica a las empresas capitaligtas de deriva de su 
tendencia a la coaiición, es deck a la concentración monopólica u oligopólica del capital. 
En el arégimen dk coaiiciónb\ encontramos dos tipos fundamentales, según la clasificación 
de Napoleoni: 

En el primero, dos o más empresas, controladas cada una por su propio #sujeto 
econdmicow (el capitaiista) establecen un acuerdo para reguiar en común algunas de BUS 

operaciones. 
De este se derivan dos formas: 
a) El «acuerdo» entre empresas para la fijación de precios mínimos o para la fijación 

del grado de explotación del capital de cada empresa. 
b) El «cartefM, que es una organización de comercialinición conjunta entre varias 

empresas para fijar precios de ven@ y cuotas de producción de mercancías y así eliminar 
la competencia entre ellas. 

En el segundo tipo de coahción, dos o varias empresas se encuemúan bajo el control 
de un solo cRpitalista (sea este individual o una sociedad anónima). De este se derivan tres 
foimas firndamentales: 

a) El «tnwt» : en esta fonna un cierto número de sociedades acuerdan ceder BUS 

acciones a pequeños mversores a cambio de certificados de propiedad. 
bj El dc&io de nccionesw, en donde dos o más sociedades cambian acciones para 

esttucturar órganos duectivos coordinados. 
c) La «huIdYtgu. en esta forma una sociedad rectora o una sociedad madre coiitrola 

un cierto número de sociedades que, a su ver, controlan otras sociedades, formando ad 
una estructura piramidal del capitai mediante la ctd, con cuotas relativamente exiguas de 
capital, es posible controlru niasa a veces enormes de capital. 

EMdenteniente. a nivel macroeconómico, la forma m b  moderna de composicibn 
crripresarial es l a  (uhiidmp, aunque persistan empresas de control individual en el nivel 
ri ii CI oeconimico . 

Una vtz d e h r i e  la einpesa corno el ámbito natui al de los eniyresanos. pesíirenios 8 
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&firur a éstos en h c i ó n  de su actividad natural. 
El empresano es detinido en fwición de la actividad que cumple en la empresa, en 

donde encontraríamos cinco fiinciones: 
1) El empresario como introductor de una innovación dentro del proceso productivo, 

considerando a su vez cutímprrsau como la introducción de una innovtición en el sistema 
econcjmico, es decir, a la acción de modificar de forma cualitativa el proceso productivo.’’’ 

2) El empresario como aquel que toma las decisiones operativas más importantes en 
el ámbito de la empresa; 

3) El encargado de administrar el capital con la finalidad de inaximizar la ganancia 
de la empresa. 

4) El que realiz;a “(...) en la emprem todo lo necesario pam p a p a r  de lu concepcidn 
a la realizacidn, y después encontrar clientes, umarios, WJrZadores de /a imenciíirt, lu 
d sin él  seria estbrii (...j”.‘26 

5) El empresario como un explotador y adminisbrador del trabajo dependiente del 
capital. 

Nosotros definiremos al «empwsarzow como el individuo encargado de la toma de 
decisiones dentro del proceso de producción y distribución dG mercancías en el h b i t o  de 
la empresa, con la M d a d  de maximizar la ganancia del capital, y también, como el 
individuo que, actuando como capitalis&, designa los órganos de mando (gerentes), la 
forma de orgamzación, la composición de capital de la empresa, subordm al trabajo y se 
apropia de la ganan~ia.’~ 



Capítulo II. El Proyecto Empresarial 

Los  empresa^& luchan por imponer un proyecto que rija a la sociedad en su 
conjunto. Si en &o momento dejaron a la élite política la h c i ó n  de elaborar el proyecto 
nacional, ahora, ante la evidente incapacidad mostrada por la ñacción duigente para 
producir estabilidad política y desarrollo con estabilidad económica, la burguesía 
empresarial ha decidido tomar ella misma las riendas del poder político; por eilo, la clase 
capitaiista libra ahora una permanente lucha por el poder. En este sentido, Cristina Puga 
sefíaia, no sin razón, que: Tonteniames, baiurn¿des, pmpietarios agrícolas, baoigueros 
(que atin los hay) saben que ako su dcumb intervención dependen las e s m e g b s  
económicas que se &opten en el pafa y, a partir de e b s ,  el pmyecro que rija a la 
socieckad en su conjtmto. Por ello, su actividad política princrpal eatá din@& hacia el 
EstQdo ". 

Esta lucha por imponer el proyecto empresarial y los ñnes específicos de los 
empresarios "(..) se prodicce en el contexto de un prvceao de deccniencia @ probable 
recomposición) de la tmegemonúa de Ca familin revduciomria ".IzD 

En este capítulo describiremos los elementos fundamentales de la estrategia 
empresami, es decir, sus objetivos generales de clase, entre los que contamos la 
unplementación del neoliberalismo económico y el neocorporativismo; también 
describiremos los objetivos específicos del proyecto empresarial, caracterizados por la 

hdivimia- 2) b @Shd9C¡6n de h S 0 C k d . d  d P i O g C S O  W C O .  10 qUe h . c C  qtB2 fuKi6a b l O V d O r r  de I06 

Omp'C~h08 b a d a  i bap'cecer .  (ibfd.. p. 665). LO que daba qua& en c l r o  or qw, ai la nmydr de ha e m p ~ ~ ~ r s  
rnodsnion, "( ... ) la propiedad del capüai y a  no nrcmwiamerrte coincide con la gestih del capda1 (...)"(Rieorsa, 
S.. +. Ce., p. 230). -4 cbinadooardt. Srrgio Ricossm. Nuesb-~ conclusi6n. coiioidicado con Scbumpeter. CE que 
los eiripreearios. producto de la orgpiizriba produciivr capitrtiSta, timen su dertino rprejsdo d de in bugida.  ( 
Nnpoleorti, C., Op. Cit.. p. 666667). Mejor dicho, d dtotinc, de los empreimior está aparejado I ia srrirtnicia de ia 
sockdad de clasts p p U  del modo de pwfucci6n cpiaalirtr, por b que. ea %os más eratos. los ca~prcsrios 
foroion putr: de 11 clws capitai¡sla ( Seda tsma do otra trabajo dihrcidt si, on un momento dotaminndo. 106 

ohrcrcss, an un sistema <le economis ~ o c i r l i r t q  pueden cowcrtirse en tinpnsraioi). 
h q n .  '.Xstina "La 'uchapoldtfca cn M ~ Y C O :  el caw de las inthrstridcc, 1982-1985". M: Pozas, Ricardo v Matiídc 
Lima ccoords.). Loa nnpnS8S y lor emprcesian m d M á x h  owtemporá~~am, <hijah. .México, 1991. pp. 89- 
I(*. 
Lila:¡, hfdde.  Ricado l'irido y Francisco Veldér. "Los empresarios y In poiftica e- Mbric.0. 1 Q8i-lCSri". ea: 
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tendencia hacia una mayor participación ciudadana de los empresarios. 

1. Redefinición de lor modelos económico y politico 

En este apartado veremos cómo después de que la crisis del modelo de economía 
mixta llegó a su punto más crítico, h e  imperativo enmendar el nimbo económico del pais, 
a tal grado que, en un sentido sorprendente, el gobierno de De la Madnd empeW sentar las 
bases para la transición hacia un nuevo modelo económico, aparejado a modificaciones 
substanciales en el sistema político que había existido por VBnas décadas en el país. Con 
ello, se h e  conformando un nuevo escenario económico y político en México, que trajo 
como consecuencia el cambio de la relación entre el sector público y el sector privado, 
caracterizada por la irrupción de algunos sectores de la burguesía en el escenario político 
nacional. A este propósito Montesinos a h a  que: 

(...) la reorganización política de los emprrsUnos en el gobierno de De la M d i d  
modificó 5ustaoc;ialmente el cscenWo político de la mih. [...I. Por lo que toca a la 
acci6n políticade los empresarios que defme como objetivo de proselitismo político 
a la sooitdad civil, tenemos que esta divcrsificaci6n en el ejercicio de la política es 
la que redihúa el fortaiecúniento general de la derecha mexicane, a partir de la cual 
se promueve la “desobediaroia oivil” como fonna ooocreta de oponerse al tiaude 
electoral.’W 

Podemos decir que la crisis del an-0 modelo de desarrollo, que llegó a sus Úitimas 
consecuencias con la estatización bancaria, ha significado un parteaguas en ia historia 
reciente de nueswo país, por cuya disputa se ha modificado sustacialmente el modelo 
económico y el escenario político del mismo, que impulsó la presencia activa de ciertos 
sectores de la burguesía empresanal, principalmente del sector radical, en la vida política 
de México, alterando de manera importante las modalidades de la relación entre el Estado 
y los empresarios que imperaron durante todo el periodo de auge del modelo de economía 
mixta. 

La crisis económica trajo consigo una sene de cambios en el Bmbito politico, como 
son: la tendencia del sector privado a participar abierta y directaniente en política 
partularia y electoral; nuevas estrategias corporativas para influll en politicas put4icm y la 



movilzación de amplios sectores sociales por parte de los empresarios para gamx fuerzas 
de apoyo a su propio proyecto. 

De hecho, la reacción políñca de los empresmios ante la n a c i d c i ó n  bancaria no 
se hizo esperar, imunpiendo en la escena política a través de pronunciamientos, 
moviliniciones sociaies y por medio de la organización de las h a d a s  reuniones "México 
en la Libertad", que impugnaban la nacionalización bancaria decretada por López Porhilo. 
Además, buscaron revertir la situación negociando con el todavía candidato del PRI, 
Miguel de la Madrid Hurtado. A este respecto hace alusión Abraham Nuncio cuando 
a h a  que "( ..) los representante$ & la c@da enqFírescmd y el ccly1IJiQbo electo Miguel 
de la Wriú sostienen LIM emuWta a puerta c e d  de cuyos re~ldtcdos todos se 
decfamron satisfe~hoJ".'~' Todas estas reacciones e m p r e d e s  en contra del decreto 
nacionalizador, si bien no heron suficientes para que recupeman de inmediato los bancos 
expropiados, sí lograron imponer ai gobierno de De la Maánd condiciones y privilegios 
económico-financieros, entre los que se encueniran la aparición de las casas de bolsa, 
arrendadoras financieras y de fiictonaje y exenciones fiscales en lo económico. 

Ante lo que fue una agresión duecta del Estado en contra de sus intereses, a la 
burguesía le era imperativo tener mayor presencia y participación en la toma de decisiones 
de la administración pública para hcer una mejor defensa de sua intereses. De ahí que la 
burguesía se interese en la lucha por el poder politico para imponer su proyecto a la 
sociedad y no estar a expensas de la voluntad omnipresente de la figura presidencial, que 
en sus acciones más extremas puede dañarla, como ocmió con la nacionalización 
bancaria. Por tanto, el sector privado hace evidente su intención de debilitar y reemplazar 
a la fi-acción gobemante, participando a través de diferentes mecanismos de competencia 
política para llegar ai poder y convertirse en interprete y líder de la voluntad general de la 
sociedad. 

Después de haber llegado a su punto más agudo la mala relación entre el gobierno y 
los empresarios como consecuencia de la crisis económica, el modelo económico también 
sufnó importantes modificaciones, ya que uno de los retos más importantes que tuvo que 
afkontar desde sus primeros días la administración de Miguel de la Madrid Hurtado fue 
precisamente la rehabilitación del 

Nmcio. Abraham. El PAN. Aüe*no~+va 
M6xioo. D F . 19%. p. 113. 
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burguesía financiera. 
Para lograr ésto fue necesario plantear las bases de un nuevo modelo de acumulación 

e incluir en éste a los distintos sectores de la burguesía monopolista tanto nacional como 
iransnacional. De hecho, desde su camp& electoral como candidato del partido oficial 
De la Madrid dejaba ver la necesidad de emprender una nuevci etapa de desarrollo del pas, 
redefiniendo e insertando la economía mexicana en la internacional, así como la d e h ~ i ó i i  
de una política menos intervencionista del Estado en la economía. 

Redtaba necesario que la política económica comgiera los vicios de la economía 
nacional que ocasionaron la crisis del modelo de economía mixta. Por ello, el. Pian 
Nacional de Desanolb (PND) tenía como urul de sus objetivos pnncipales corregir la 
política industrial del país, se@ la opinión de Dale Story: 

Eo tcrminos de políticíi industrial, e l  PND esrtrecbó tub los lazos entre los 
sectores extuno e indusrrial (especfficementc, las maswfacturas de e x p ~ i ó n j  
sosteniendo que el  problema hdunMtal de la indushia mexicana había sido la 
excesiva concentracih en la sustituc;ión de iniportaciones de bienes de consumo 
básicos. Se afirmaba que los elementos clave de la estrategia inmistriel e m :  
&sarrollair 1.8 indwtrias productoras de bienes de co~~sumo bhico, promover 
s e l e c i i m n o e  las iodusirias productom de bienes de capitel para incrementar la 
producción industrial, apoyar aquellas ramas de la industria con potencial p a  
exportar e ingresar divisas al pals, crear una base de tecnolo ía nacionirl y fomentar 
la eficiencia y cumpetitividad de las enipreeas p a n e s d e s .  1 8 

Además de tratar de combatir estos vicios, la política económica del gobierno de De 
la Madrid introdujo el “Programa hediato de Reordenac.ión Económica” (PIRE), el cual 
contemplaba la reducción del gasto público, protección del empleo, programm de inversion 
productivy reformas fiscales, créditos para estimular la planta productiva, etcétera, con el 
objetivo de reactivar la  economia nacional y recuperar la corifianza de los capitalistas. 

Con el objetivo de mejorar los términos de su relación con los empresarios, el 
pbiemo de ,De la Madrid integró en su equipo de tmbajo a varios tecnócratas que 
conidgaban con las demandas de l a  barguesía manopohta, además de que les brindó 
hiportantes concesiones en materia fiscal, financianuento, subsi&os, etcétera, bajo la 
lógica de estimular y reactivar la inversi&n privada. Al sector pnvado hubo que otiecerle 



condiciones favorables para que recuperaran su capacidad de acumulación y su dinamismo 
en el gasto de inversión, por lo que se buscó la estabilización del mercado cambiano, 
mantener constante el tipo de cambio real a partir de fines de 1983 y, como consecuencia 
de ello disminui~ el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago~; .~” 

Un ejemplo claro de dichas concesiones fue precisamente el sonado caso del grupo 
Alfa, el cual, reflejo de la mala 9ituación del país, cayó en una severa crisis económica a 
finales del sexenio de López Portillo y a inicios de la administración de De la Madnd. El 
gobierno entró ai rescate de este p p o  empresarial a través de la capitalización económica 
por medio de préstamos de Banobras. A este caso hace claramente alusión Carlos Martinez 
Assad cuando expresa: 

De prodo svgieroa los d o s  mypios, ALFA pasó de sa un p p o  económico 
en expmsiún y con @o aliísimo de crecimiento, a UI grupo promotor de fiiertes 
especulaciones. [...I, Sin embago, esa cmpirtsa rmnhl~o vicios m y  negativos para e l  
sistcma económico y en particular p u a  México: abeadonó los criterios de 
wemiones p a a  nuevos centros productivos y coi1 m8 or¡eDtacibo del pasado 
se dedicó a las transacciones comerciales y de especulacida financiera. Todo ello 
aunedo a la crisis eoonbica del país, que había VnmQido dos años atrás, parecía 
llevar a la quiebra al grupo más emQreadtdor del Grupo Monterrey. Su estabilidad 
se deterioraba a medida rwmedm ew problemas & liquidez [...I y hubo de 
aeRocitw a fmes dt ese d o  ui amplio crédito ante la bmca esW. Bmobras 
concedió 12 mil millones de pesos eo crédito y cinco mil milloms en acciones. 134 

Puede señalarse entonces que los intereses de l a  burguesía fínanciera, directamente 
afectada por la nacionalización baricaxia, fie perjudicada sólo momentáneamente, debido a 
que el gobierno se encargó de pagar la indemnización conespondiente por la 
nacionalización, de otorgar las concesiones para operar los circuitos financieros no 
bancarios, como las casas de bolsa, compaílías aseguradoras, casas de cambio, etcétera, 
además de regresarles poco a poco sus bancos, ya que el gobierno de De la Madrid, 
comenzó poniendo el 34% de los activos bancarios a &posición de 8us antiguos 
concesionarios. A este propósito alude Isidro Cisneros cumdo afirma: 

[. ] lanaciooaiizacibn de labmca, cmim lo que a l e o s  p i a r m ,  no desarticuló 
moicnlmtde a In finccióu de la burguesía 6nem;iwrr Si anks el bunco. por su 



naaurnltza y posibilidades, ocupaba UI lugar &stacedo, pwsto que &s& él  se 
constimy6 el polo ordenador de la estrategia ñnanciera que permitió ag~pcrr a 
capitales aitarnede mcrnopolizrrdos y disponer de recureos del ahorro global de la 
sociedad en sus propios proyectos, actualmente ese mismo papel, con algunas 
ventajas adicionales, lo cumplen los circuitos financieroa no bancarios, los cuales en 
los primeros d o s  del twtual gobierno bsii logedo reimtaisr~e cómo instnme nios e 
instituciones ies (casas de bolsa, asepmioras. atieapdorae. f i o s  de 
ilrversi6n, eic.). % 

La política económica aplicada desde el sexenio de De la Madnd parece 
explícitamente diseiIada para hacer recuperar a los grupos fhancieros la hegemonía 
perdida y colocarlos en un lugar de privilegio para poder disputar el liderazgo del nuevo 
modelo económico, ya que, acorde con el proyecto de los grandes grupos economicos, leu 
permite ser notablemente los más favorendos con la repnvatkación de la economia, por lo 
que podemos decir que el proyecto de nación de los grandes grupos empresmales 8e 
cristaliza con el neoliberalismo. Al respecto Rafael MonteeLnos afirma: “Lo que r e d l a  
discunble es que los empwsarbs, como clase social, lograron que sus upecrakrvau 
acerca del rumbo de la nacidn predomrnaren efi la constmción del fbuv colectivo Es 
decir, gru m conctípcidn dd premue mi timo la alteman‘w que ese sector planred 
fueron mep&, en ténninos genedes ,  por el cory”unro de la socte& m x i c a m  EI 
provecto de tiación pmmdgmio por lo8 e»lpresariosjbe adoptado por los gobiernu de 
De luhhdridj Salútrw de G ~ r l a n ” . ’ ~ ~  Sin embargo, aquí hay que p u n t u a h  que resulta 
descabeliada la supoación de Montesinos en el sentido de que el conjunto de la sociedad 
mexicana aceptó el proyecto empresarial, ya que sólo basta mencionar el desacuerdo de 
all~unos p a ~ t i b s  de la oposición, de algunos intelectuales y de cieitos sectores de la 
población, que heron mayormente desplazados con el nuevo modelo econhmico 

En efecto, la política económica de Miguel de la Madrid, fue dehieando hs bases de 
un nuevo modelo de desanollo económico caractemado pruicipdmente por la apertura 
comercml del país hacm el extenor y por un papel menos acuvo del Estudo en la economía 
nucional En ese sentido, podemos decir que la admitisttación de De la Machid representa 
la trrmsi;ic?ón de u1 modelo de economía inutta hicia u11 modelo neolibeld, como lo 
descnbe Isiiira Cisneros cuarido expresa 
- - - - - - - - - - __ - - - -- - 

I ”  ( L S I I C I O ~ .  Isidro, ‘ t ! p  ~ C C I O  mpr t surzd  ’I, pp 121-iYO. ta Pozas, R. y hl Lunri ((koidL) Op CL~ pp. 632 
hil~lt : t i i~ E, Rsf ici ‘+ c ,I F’ 100 I 3 6  
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f .  I 10% rasgos tomcides del rmevo pirir& dc desarrolla se pocklan sintetizar en 
Ics 4guieiittg aqjwtos: a) hfiwis ea Im induerrides m69 ptsada.., dc bicneq 
intmneiiios y de capita), M las cuales se M a  u1 avmce importante recptcto a su 
mrhlal n i \ d  JF gurtitucióu de inq>ortaoiones, b) calda del salario red, numento del 
cl-smtpieo abierto v del grado de monopolio Fm suma, redistrihucih regresiva si 
inmiso. y el irpn aperture extma y iüertt exprnsión be las cxpottecioneq 
rnandai tureres. -37 

i7n témiiiios rcaies. el modelo neoliberal fue la solución para una reducida parte de la 
sociedad P~rtd~cto de ello f ie  la crisis económica en la que estuvo sumido el pais B lo 
largo del scxenio de De la Madrid. Le siguió la gran polarización s o d  que provocó el 
sttiitusmc). en tcrininos de la caída del salano real y el beneficio de los grandes capitalistas 
con la política reprivati7;idom. asi como también la crisis económica de principios del 
csm en10 a c tic n 1 

No ohstante. cn el marco de Is crisis económica. la relación entre el gobierno de I>e 
la  Macind y los empresarios estuvo caracterizada por los desacuerdos entre ambos. los 
ci is l ts  se mantuvieron prácticamente durante todo el sexmo. /ugunos sectores 
crnptesariales tiivicton importantes diferencias con el gobierno en cuanto a hs estrategias y 
la rnpidez de la? medidas aplicadas para reactivar la economía, sobresaliendo las 
dlfi-tciicias: en torno R los espacios y la intensidad de las reprimtimaones en marcha Por 
lo que en términos p e r r i l e s  la relación entre los dos sectores se desarrolló con resistencias 
clr ciertos sectores del sistema 

Fue precisamente con el gobierno de Salinas de Cmrtari cumdo las releciones entrc el 
Estado J !o< crnpresanos mejoraron considerablemente, debido a que el  apoyo mutuo entre 
los dos sectores puede observarse clanhente en las multimilionarbs ganancias que 
acumularon algunos grupos económicos, como Carso, Cemex, Vitro, ICA, Televisa, 
hnsmeu. i2ancomer. entre otros 13* Por lo que se puede decir que si bien con De la 
Madnd se cvnpicza a gestar el cambio de modelo económico, va a ser hasta el gnbimo 



salirlista cuarido se consolida dicho cambio y se conforma un nuw-o hloqul: h ~ ~ & $ l n ~ ' J l l ~ C O  dc 
poder. constituido por la &te políbca tecnocrata y los grandes gmpm czoiiorriicos 
bentfíciados por las politicas reprivatizadoras. D e  hecho, 24 de l o b  g a d c i  crnpreseiios 
que residtuoii más beneficiados de la política repnvatizadoio y del caniho Je modelo 
ec~.)iióniico mppesuon a la lista de supermillonenos de la revista Forbes, coi1 wi capital 
mayor a I yOOO millones de dolares 

La coiiíbrniación del nuevo bloque hegenionico, sc h e  daiido prulclnnieiite a Ici 

redefinición de la relacihn entre los ernpresarba y el Estado, en la iiieclitb qire el pioyecto 
neolibed se va instalando eii el pais Esto se rnmdksta COII la cieciei'ife p t ~  sencia de 10s 
empresarios en puestos admmistrativos y asgsonas presidenciales.' '' 4 iiridie escapaba 
que "10 coincrdsncicc a2 ymyecios eiure io &lile syh3rior del t,t)y)rt'sLrriodo y lo> 
gobrenm de los dos tiltitmu scxenios (De lu h t¿drid y SCJIIILLI'~, ircidw I"(JI:rusrvloril.rit~ 
di la coiuol&mdtt dt? utt stxlur arnplrc, que coric'rnlru eI p d e r  y el i)jgrt?.w >> +t. ~ v i ' ~ ' . i t '  
coruittiiirsz, a met-iiam p l u ~ o ,  eii tm nmienw o i i g r r r q ~ ~  r t c i c i o ~ '  I 

La fortale;.a de la nueva relacion entre los dos sectores est'i tIctci.iiii)ídLla 

principalmente por la conhiluidad que le den al proyecto econnniiw n<.oliI)c~d, Jiclir~ 
otro niodo, mientras se garanticen los Uiteieses de la burgueda 1iionopoli,t;i, b u  r e h i  t t  $1- 

con el gc'biemo se desenvolverá en biierios teriiiinos. ?lo ohstante, cl hcciio de quc c! 
gobienio este llevando a cabo un modelo ec~iioinico acorde cor1 103 iiitercscs IIL I N  
burguesía, no significa que ia radicdkcióri de los einpiesttnos Iltguc: u su t i i i  J >( 

subonlinen d gupo gobemante. Al contrario, mite politicas en las que ! ' i t )  cstiin de ~ L I I L I C ! ~  

se contierten en los mas fwrtes críticos dc lay acciones gubernanierildcs 
Un ejemplo que ilw-tra claramente esta situación ha sido el Jesi tcu~iJo yuc t i ' i i i  

riiúnteriido ciertos sectores empresariales con el gobierno de Ernesto í ~ d i l i o  t n cildrrto ai 
niodo de encarar la crisis econóniica que produjo el llamado "mor Je h . x m I m ' ' ,  dcbido ti 

que li (. ) la ciiytrlas et?y~resurdes twur pudo  de Jer ditdm A 1  m d c í o  .b &I cqztijw 
pht>rrwnrntoi, (8 críticos rad2 vez mm jüertes imito de t'se i w k l o  Lwmt .it> lo.\ 



mecanwltlos y p i í t i c a  urii~zcsdas para mact iw  la economía ' I . ' ~ '  otra constatación es 
que existen empresarios que continúan presentándose en la vida política partidaria del 
país, sobre todo a través del PAN, como verificaremos más adelante en el apartado del 
ne opanismo . 

En suma, podemos decir que la crisis del modelo de economía mixta, la cuai llegó a 
su clímax con la nacionaliración bancaria, representa un parteaguas en la hstoria reciente 
del pais, ya que a partir de dicho acontecimiento se empezaron a modificar tento el modelo 
económico, proceso iniciado con la liberalización de la economía, como la vida política del 
mismo, con el notable despertar político de algunos sectores empresariales para pdcipar 
directamente en política, situación que parece ser irreversible. 

Mientras los empresarios gigan dominando el destino económico-político del país, 
duecta o indirectamente, se irá consolidando con mayor f d e z a  la nueva oligarquía de 
poder, integrada por la burguesía monopolista y la fiacción gobernante que, ante la 
posibilidad de ser desplazada de la dirección política, se convierte en aliada del capital, 
impulsando las políticas acordes con sus intereses. Bajo este contexto, los intereses del 
p e s o  de la sociedad segairán pasando a segundo plano, ensanchándose cada vez más la 
brecha entre la clase trabajadora y los dueños del capital. 

2. Formas de acción Empresarial 
En este apartado describiremos los tipos fundamentales de la acción política de la 

clase capitaha, entre los que contamos: I) la participación política djrecta y la 
corporativa; 2) el discurso politico, y 3) la rnodkaciÓn política. Describiremos üunMn los 
escenarios de intensidad de los conflictos entre los empresarios y el gobierno: la etapa 
discursitw la resistencia pasiva o activa; la retirada de la relación y la posibilidad del uso 
de la violencia por parte de los actores. Anairmemos las fiierzas de apoyo intern~~ y 
externas del sector empresarial y las alianzas políticas de esta clase con otros grupos 
sociales y políticos. Se pondrá énfasis en descxih los periodos de activaciOn y 
desactwaclbn politica de los empresarios y las caracterísdcas de .TUS moviliraciones. 

1 j Le accibn politica de los empresarios se desenvuelve en primera uisiancia en el 
ámbito de la pmticipkión politica, que, desde la naciomlhci6n bancaria, se ha 
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desarrollado en todos los ámbitos factibles, ampliando el espacio purmente corporativo de 
la participación empresanai a la participación política directa. 

La burguesía empresarial tradicionalmente acostumbrada a pactar you ticamente con 
la elite gobernante a través de una relación de tipo clientelar, mediante chantajes, 
presiones y componendas, ha dado un importante giro en la búsqueda de nuevos 
mecanismos de influencia y expresión política, sobre todo después de la crisis del antiguo 
modelo de desarrollo, por medio de las cuales pueda avanzar en posiciones políticas que le 
ayuden a imponer su modelo de sociedad. 

Esto comienza a marcar históricamente el fh de una etapa de la vida nacional, 
cciractexizada por una división del trabajo entre la fracción gobernante y la fracción 
económicamente dominante de la burgueaia; la primera encargada de la dirección política 
del país y la segunda encargada de las actividades propias de la industria, el comercio, las 
finanzas, etcétera, limitando gu participación política a los pactos de tipo clientelar con el 
Estado. 

Sin embargo, se empezó hacer evidente una nueva voluntad política por parte de los 
empresarios como consecuencia del deterioro de su relación con el Estado. Determinados 
sectores del empresariado mexicano, dejando atrás sus viejas prácticas de participación 
política, empiezan a incursionar abierta y directamente en el escenario politico partidario 
del país. 

La pMcipd característica de la nueva participación política e m p r e s d  es la que 
:lleva a cabo a través de su incursión partidaria, por medio de la cual los empresarios 
buscan disputarle la dirección política del país a la fkacción &gente, dentro del marco 
gubeniatnentai imperante, convirtiéndose en sus rivales directos, al figurar en los puestos 
de dirección de partidos políticos, como candidatos de los partidos a puestos de elección 
popular o como funcionarios públicos a nivel federal, estatal y municipal; ésta se realiza 
piincipalmente por medio del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido 
Revolucionario Institucional (PKi). En este sentido, Carlos Alva Vega a h a  que: 

La. naciodizacíón de lu banca en Mkico en 1.982 modifir.6 l a  hegemonffi del 
capital fuianciao rletitro de la clrise dominante del país, cambid las bases del 
entendimiento que se habla dado entre el Estado y los c m p ~ u M u s  desde los &os 
veinte y aceled el  proceso de politizeLi<5n de Csios últimos [...I. Los empresatios 
rieoclen a convrri~e en nuevos sujetos pdfiicos y a militar diredamente eri las 
contiendas ciectinaltis. CGDO es el caso Jt: v a h s  c3ridid;itoe del PmtiJo Acciini 



Nacional (PAN). 14’ 

Podemos decir que la nueva voluntad política de los empresarios tiene como objetivo 
pMcipal buscar y consolidar un espacio público legítimo que garantice su participación en 
la toma de decisiones públicas, que les permita tener una mejor posición ante el gobierno 
para defender sus intereses y para imponer su proyecto político-económico. En ese 
sentido, la nueva voluntad política de los empresarios está encaminada a no ceder miis 
toda la iniciativa política a la fracción gobernante de la burguesía, 4no a cilsputarle el 
poder político del país, como una forma de presión política y como una alternativa real de 
poder. 

2) El discurso político es el segundo ámbito en el que se desenvuelve la acción 
política de los empresarios. Este se activa de foxma sistemática en el momento en el que la 
burguesía difunde sus d o r e s  e ideología a través de la opinión pública y da un salto 
cuahtativo cuando la tensión entre los sectores público y privado lleva a un conflicto 
agudo.Id3 

Los dos elementos fiuidamentalts del discurso empresarial consisten en la 
implementación del neoliberalismo económico, por un lado, y del sistema de 
representación de intereses neocorporativo, por el otro. 

Resulta indiscutible que la estrategia empresanal ha sido realizada por loa gobimos 
de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. En sus gobiernos predominaron los 
intereses de los empresarios en la construcción del proyecto nacional, lo que implica que el 
proyecto de los emprestuios se ha convertido en hegemónico, siendo consensado e 
impuesto al conjunto de la sociedad mexicana.’”’ 

El elemento fllndaniental de la estrategia empresarial es la implantación del 
neoliberalismo en México. 

El neoliberalismo puede ser caracterizado en lo externo como una tendencia de los 
pandes capitales nacionales e internacionales hacia l a  ampliación de los mercados 
nacionales a un piano supranacionai, y en lo intemo como la pretensión de constniir las 



buses de una economía con crecimiento estable. en función &I  control del circulante 
monetario y los procesos inihcionarios, a Itr par que promueve el libre comercio de 
mercancías y protege los intereses económicos de la burguesía monopolista en detrimento 
de las capas más pobres de la sociedad. 

En lo político, la burguesia ha crecido al amparo del corporativismo, pero ha 
u t h d o  el neocorporativismo como una herramienta para mode& su discwso. Los 
elementos característicos del neocorporativismo son: la organización de los intereses 
sociales en tomo a estructuras representativas de tipo monopólico y la participación de 
estas organizaciones en la detenninación de las políticas públicas. 

El resultado de la aplicación de la tendencia neocorporativa en el Estado mexicano 
ha sido el refortamiento y reproducción del autoritarismo mexicano y de una repartición 
desigual de los beneficios sociales en contra de la implantación de una verdadera 
democracia. 

Hay otro conjunto de elementos característicos del ¿IISCWSO empresarial que 
podemos considerar en un plano más especifico y que son fundamentalmente tres: I )  
enfrentar el excesivo p r e s i d e n c h o  mexicano por medio dt: ‘u118 extensa participación 
ciudadana lidereacla por el frente empresarial, 2) la democratización del sktema político y 
la apropiación por parte de los empresarios de un discurso democrático-libed, y 3) el 
fortalecimiento de la derecha en el abanico ideológico mexicano. 

La crítica empresarial al presiclencialwno mexicano hci trangitado de una critica 
centrada en la figura del Residente de la República a una critica iiistitucional cuyo blunco 
es el réguneii presidencialis.ta. 

Tres ejemplos pueden ilustrar la crítica empresarial al régimen presuiencidista- 
autoritmo y, especialmente, a la figura del Presidente; son los de José Luis Coindrew 
Roberto Servitje y Juan Sánchez Navarro. 

José Luis Coindreau’4J, d expresar el significado de las relaciones de los ernpreswios 
con. el gobiemo, expresó: ‘‘Ya r s i m s  harms del siskrnlu y at conimrici de lo que diitíti 
los priistas lo que~fidla no es el hombre sino e l  si.wrm’’.‘& 

Roberto Seititjd4’ ai-mó, en uri Uiscurso pi~onuriciado luego del estallarniento de la 



crisis cconomica de dicicmiirc de 1994. que México ha sido im pais de malos líderes en 
todos los campos y un pueblo dominado por el quietism0 social Agrego, cn un tono 
sckcero. que " I . .  ) jnamttcmente. la lnmmdad * , desldrovkz por /a jattuo.ri&, lci 

por>yyl j' las prnntcsns. qdrmule u pillos QW fa eíyzlomn y la ~vqmhwcen  w ~ i r t i  

p i m a  hwws pmA*cdo esa piaga de menucrrírox imxqmces, irmoroles grte. cpn?vcuo.o ~ t a  

!o hrerio eft it.rydt~tes y p i d w r i a s ,  en fdmv promesar y hrvdkzs meruimo. IWI 

J'or su parte, Juan Sánchez Navarro'" criticó duramente la gestión de 7~dilln, 
hwicndo una coinparacitín con la de Francisco 1. Madero. Afirmó que "( . . i c t ? m  1iímkn1, 
%dil to $:obi 'mi eniw rwnriws. críticas. cornpción e inreplrridod <:- ,l *'ln y que, xi 
haberse ciimpbtlo rriio y medio del gobierno de 7edilIo. este había estado por debajo de las 
c-tiqeiicias del csmbio político que demandaba la nación 

1211 simiR. ln crítica empresarial pretende debilitar l a  figura presidencial con la 
iritrncióti de quc el sistema de entrada a sus intereses ya que, SI bien los emprcsanos 
cmsideian qiie los poderes presidenciales son excesivos. no Uevarírui hmta el colapso n la 
f igura prcsidencid l>rueba de ello es el tono conciliatorio que emplean a l p o s  
eriipicc;arios lucgo de criticar al Presidetito de la República, c8so que se ilustra con Roberto 
S(arvtjc. citado linens strá.. . 

iiicluso podria objetarse la tesis dc la crítica empresarial al presidencialismo y a la 
fígm peisidcncia! ctm su antagbnico. es dear. se podría decir que son más los elogios 

dpsartlrmio cJr fkTl pmwlí.anrio mtmce,qv y ( f o ~ ~ m . ~ o * >  





liberal por parte de 108 empresarios marcha hacia la implementación de un régimen político 
verdaderamente democrático en México. 

En primera instancia, no hay una definición del todo clara de la burguesía acerca del 
apoyo a la transición a la democracia en México. Es más, puede aceptarse la tesis de que 
algunos sectores mpresarialecf están del todo de acuerdo con la perpetuación y 
reproducción del régimen autoritano mexicano, señaiando más específicamente a las 
organizaciones empresariales y los empresatim individuales que apoyan ai Partido 
Revolucionario Institncional. Aún más, no existe la evidencia clara de que los empresarios 
practiquen la democrecia al  interior de sus organiaiciones, pese a que todas ellas tomen 
parte de la apropiación del discurso democrático liberal.'" 

En cuanto a l  fortalecimiento de la derecha en el abanico ideológico nacional, el 
proyecto empresarial se encamina a la difiisión de los valores de tendencia c o n s d r a  
derivados del neoliberaligmo y del conservadurismo clásico del sigio XIX. Entre las 
demandas específicas que circundan esta tendencia se encuentran: la demanda de mayor 
seguridad jurídica de la propiedad privada; la demanda de elementos de certidumbre 
económica, tales como reformas fiscales y control de precios y salarios, y el ataque 
sistemático a los valores e ideología del socialismo y el mBrlLiEmo, identificados con el 
estatismo y la intervención del estado en la economía. 

La interrelación de los objetivos tácticos y estratégicos de los empresarios diseñan el 
proyecto de nación que la clase capitalista pretende implantar en el país. Pam poder llevar 
a cabo dicho proyecto tiene que plantearse el problema de la hegemunía dentro de la 
sociedad, por lo que el proyecto tiene que ser consensado e impuesto entre los proyectos 
alternativos de otros sectores sociaies. 

Matilde Luna, Ricardo Tirado y Francisco Valdés, en su obra sobre la participación 
política de los industriales en la década de los ochenta, concluyen que: 

(...) arioque puedavase claramente que el empresariado desmollamapqpa por 
posiciones de poder en el interior del bloque dominante, oaóa indica que esta lucha 
pueda conducir a la maci6o de un campo hegemónico alternativo ai del dgimea 
político, en el sentido de obtener un co~senso importanle de parte de los sectores 
populares mós amplios de la población (no así entre capa? hiportantes de los 



sectores medios y altos), pues su “ofertr histórica”, por así llamada, no contiene 
respuestas o soluciones a los agridos problemas de eeos g ~ p o s . ’ ~ ’  

Lo que si es cierto es que &ran parte del proyecto de los empresanos predominó 
durante los regímenes de Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Saluiaa de Go- quienes 
llevaron a cabo medidas de politia económica y política pública que atendieron a las 
duectrices de los empresarios, tales como la pnvatización de las empresas estatales en 
manos del grupo monopólico de los grandes empresaños nacionales, asociados con los 
empresaxios extranjeros; la entrada de México al T~atado de Libre Comercio de América 
del Norte, dentro del ámbito de las alianzas económicas neoliberales y g l o h h t e s ;  la 
aplicación de los programas del Fondo MoneSko Intemaciod y el Banco Mundial para 
paliar las cnsis financiems, que implican un alto costo social y la p o h c i ó n  de la 
v e z a ;  la virtual democratización del sistema político (ai dar entrada a la posibilidad de 
alternancia en el poder), y, en general la derechización de la vida política mexicana de fúi 
de si&. Pese a todo, los autores antes señalados advierten sobre los riesgos que implica el 
proyecto de los empresarios: un completo desplazamiento de la soberanía nacional en aras  
de un ‘‘mejoramiento” en términos de subordinación económica y política de los demás 
grupos sociales bajo su égida y una subordinación nacional hacia otras naciones capitalistas 
mas desarrolladas, lo que, desde su perspectiva, pemlltiria a la economía nacional entrar 
en un nuevo ciclo de acumulación capitalista en los términos del neolibemlkmo 
económico. 

Los desiinatwios del discurso empresanal son los siguientes: 
1. El sector empresarial mismo, en tanto sujeto convocado para incrementar su 

purtlcipación política y como la articulación ideológico-política altemativa ai sidema 
político autoriiario. 

2. La ciudadanía en general, en donde destaca el “ ‘bombdeo’ oisrt.nián’co a Io 
opM5n pública del “punto de vista” empwJarial a tmrSs de dtverms medios de 
comiicación, al g r d o  de que la pbiación llega a dvpm el ieneuqje umpresaricd y se 
intewsa por los probiermu que nsalturt en &te (inin d o  seu por nuorus 
iiisririw) “.lW 

3. El gobierno y el piutido oficial, en tanto resyc>nuubles del monapolio político. del 
~--.--.--..--___ ._.__.____ 

1- l ‘ k d o  y Vaid&, Up. CZ., p. 83 
I m a .  Tirado y Vaides, Op. Cu., p. 76 
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fiaude electoral y el autontarigmo corporativo y del mal fiuicionamiento general del 
sistema político y económico r n e x i c m o ~ . ~ ~ ~  

4. Los partidos políticos de derecha, con el objetivo de cenar el camino ai avance de 
la izquierda y pugnar por el predominio de las dtemativas políticas expresamente 
defensoras de la propiedad privada y de la defensa por la conservación del actual modelo 
económico, proyecto en el que los empresarios forman alianza con los partidos políticos de 
tendencia conservadora (como Acción Nacional).’” 

3) El tercer elemento que los empresarios utilizan a l  momento de accionar 
políticamente ante el gobierno para imponer m prenogatiw es la movilización social, es 
decir, el apoyo a determinados movimientos sociales. 

La pregión política es el elemento concreto que los empresarios aplican en el 
momento de accionar políticamente. Esta está dirigida fiuidamentalmente hacia la persona 
del Presidente de la República, en primera instancia, y a la elite política, en segunda 
instancia, para imponer los intereses empresariales en el ámbito político.’’’ 

Matilde Luna, Ricardo Tirado y Francisco Valdes enumeran cuatro modalidades de 
los movimientos socides de los empresarios: 1) cívicos por la defensa del voto; 2) contra la 
intervención económica del Estado y su influencia en la política económica; 3) en pro de 
demandas sociaies específicas y 4) movimientos de opinión pública y catalización de 
descontentos sociales latentes. 

Los movimientos cívicos por la defensa del voto hicieron erupción después de la 
nacionalización bancaria de 1982, donde los empresarios reaccionaron de forma radical 
ante lo que consideraban una nijusticia gubernamental en contra de la clase capitalista y de 
la sociedad en general. En esta etapa la clase capitalista comienZa a promover la 
“desobediencia civil“ como forma concreta de oponerse al fraude electoral.’” 

En este sentido, destaca el movimiento realimdo por la COPARMEX en las elecciones 
federales de 1985, en donde el organismo empresarial se autodefinió como Vigilante del 
proceso electoral que se realizaría en Chihuahua en 1986 y denunció que el padrón 
electoral de ese entonces presentah inegulañdades graves, además de realizar la demanda 
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expresa de que se respetaran los resultados de la votación. Una vez reahadas las 
elecciones.. . 

(,..I los organismos empreskales locales (Centro Empresarial, C h a ,  Cantwo) 
propusieron la nulificwióo de las elecciones debido al W e  electoral y convoc~p<n~ 
aun paro eaipresruial de 12 horas. A nivel nacionill la  Coparmex, por medio de mi 

m & h o  dirigente, expres6 el apoyo & los 52 cenh-os paironales del país t~ las 
acciones de rechazo ai G u d e  (...). Por lo duds, para todos los sectorrs de irr 
opinión pública h e  evidente que así como un sector radicalizado del empresariado 
de la localidad intervino activanentt en las movilizacioncs de protesta por las 
irregularidades e l e c t d t s  dauuic ih .  otro segmento no adlo apoy6 al gobernador 
electo, sino que incluso f m 6  parte de su 

El movimiento más importante de los empresarios en contra de la intervención 
económica del estado y su influencia en la determinación de la política económica heron 
las asambleas denominadas ‘‘,Mexico en Libertad!”, que heron la respuesta empresanal 
más importante contra la nacionalurición bancaria de 1982.I6O El objetivo de las asambleas 
consistía en convocar a los organismos y las bases empmsariales a rnodizame para resistir 
y combatir la medida adoptada por el presidente José López P o d o  e incidir en la opinión 
pública en el mimo sentido.’61 Lo más importante de este movimiento fue que las 
asambleas, realvadas en varias ciudades de provincia, logró el apoyo de diversos grupos 
sociales entre loa que se encontraban los propios empretmios, profesionistas, estudiantes, 
amas de casa y asociaciones femendes.’62 

Ahora bien, en su accionar politico, la burguesía se vale de fuerzas de apoyo y de 
alianzas políticas con otros sectores sociales y con otras fherzas políticas añnes con el 
proyecto polí~-económico que desea implementar. 

Iduna, Mdo y Valdés identifican a las fberzas de apoyo de los empresarios coino 
una tendencia hacia el “asociacionismo”, concebida esa como ” 6.. 1 nna nmplla red de 
aociaclones civiles y “orgmd.wrws iniempsdlos” que, al ppúAm ¡i~ prrriicipcrdn ovganlzada 
de los propios emp.esprios y bs secdores medos en ki~ vi& chica “wrtebren I ’  a h sociedcad y 



hagan conimpem at gobierno”.’“ 
Abraham Nuncio identiñca estas organizaciones ‘’intennedia”’ con los siguientes 

organismos: foros permanentes de decisión (ünión Social de Empresarios de México), 
centros de capacitación (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa); depósitos 
de elaboración y difiisión teórica (Ceníro de Estudios Económicos del Sector Privado), y 
centros educativos encargados de fmar los c u a h s  técnicos y la ideología de la 
burguesía empresarial: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Univemidad iberoamericana, 
entre los más destacados. Caso sintomático de la importancia de la educación en la 
estrategia empresarial es el del ITESM, organismo creado a semejanza del instituto 
Tecnológico de Massachusetts (de Estados Unidos), concebido como la cuna de la 
educación aristocrática en México y que, atendiendo a diversas voces, señala que sólo le 
falta producir un Presidente de la República. Además de los centros educativos, 
importantes !berzas de apoyo de la causa empresarial son los clubes, las asociaciones 
familiares, deportivas y culturales fmentadas por 10s empresarios y que, a la vez que 
cumplen su fhnción específica, Sinren como instrumentos de difbión de la ideología 
empresarial. Debemos, en este sentido, contar como fitenas de apoyo aparte, a los medios 
de comunicación públicos, como las radiodifusorss, las empresas televisivas y los 
periódicos, ya que, si bien la mayaría presumen su independencia, alwos de ellos 
obedecen las directrices de 8u6 presidentes y accionistas principales actuando, en ese 
sentido, como instrumentos del capital. 

Entre los ciliados históricos de la burguesía empresarial debemos contar con la Iglesia 
católica y el P-0 Acción Nacional. Abraham Nuncio ejemplifica esta relación de la 
siguiente forma: 

Finalmente esa burguesía se vuelve hacia su p d d o  & refacción, l o  vulcmiza y 
enf?enia al partido en el poder con el cual, si bien se pudo entenderse por años, boy 
tiene roces 6-ecuentes e incluso choques de prdmdas cmecumcias. Los 
empreswios inclinados hacia el  PAN percibieron una posible alianza coa Iris fumes 
que rrprobclaa internamente las tendencias hacia la derecha en el plano 
internacional, el movimiento ~~etauradcr en la  iglesia cablica, que intenta evitm IM 
criticas a l  capital derivadas del Concilio Vaticano y el neoliberaiisuio 
cmscwador asumido como ideología el Fñtado en Iss tnctr6palis clisicas del 
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sistema capitalista: principaimenie en i h u i o s  Unidos e Ioglíiierra- Advierten, 
además, lo útil que pueden resultar para sus posiciones las tesis del PAN en tomo a 
la propiedad privada el papel 91 &tad0 y la democracia eiectd. 'bJ 

La relación entre el PAN y los empresarios será parte de el análi9is que se presenta y 
ocupara una parte considerable del mismo. De igual forma, las relaciones entre la Igíesia, el 
PAN y la burguesía empresarial.'" 

Las armas políticas más importantes que la burguesía activa al momento de presionar 
políticamente al gobierno son dos: sus habilidades de organilación política (corporativa) y 
el control del proceso productivo en general.'66 

La organización política de los empresarios se aáquiere a úavés de la codoirnación 
de las cámaras empresanales y la conversión de éstas en grupos de presión política. La 
participación corporativa de los empresarios se desenvuelve en todos los ámbitos: en el 
económico, cuando las cámaras presionan al gobierno para la aplicación de determinadas 
políticas económicas o inversiones en los distintos sectores productivos; y en el político, 
cuando los empresarios presionan pant la aplicación de ciertas medidas de transición 
democrática o, incluso, de endurecimiento político, y aún sociales, cuando los grupos de 
interés empresariales demandan la apiicación de medidas culturales, educativas, 
txológicas, de derechos humanos, etcétera. 

El arma política más imporiante de los empresarios frente al gobierno es el control 
del proceso productivo en sus distmtas etapas, que a continuación desmoiiaremos: 

- El control del capital por parte del sector plnvado constituye la men82;8 más 
efectiva conira el Estado. Ya Rod& Camp, retornando a Roger Hansen, seflda que es el 
sector privado, y no el gobierno, el que ha proveído la mayor parte de la invei-sión 
nacional, ya que 70% de la inversión intern niexicana ha sido generada por el sector 
piivado desde 1940.'@ De forma que las inversiones de la iniciativa privada, son tomadas a 
l a  par como mecanismos de fortalecimiento económico y como m a s  políticas de los 
empresarios ,para presionar al gobierno sobre la aplicación de determinadus medidas de 
.política económica y de política pública. 

'A Nuncio, Abraham. E PAN ..., @. CIt., p. 199 
&pru.. p. 108 

lbú?., p. 270 
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-La fiiga de capitnles es el elemento que la ciase capitaba utiliza como mecanismo 
de presión política en los periodos más críticos de las crisis contra el gobierno. 

(...) el sector privado no ha vricilaáo ea usar esta limia En los aiios setenta, los 
empresarios tretaron de bmsferir legaiareate 6w activos a Estados Unidos, lo que 
constihiyb una medida irnporttpire para obligar ai gobierno a devaluar e l  peso ea 
1976. En los idlos ochenta, mando la comuiidad cmpnsariai c m d  a peder mi 

cortfíaiza en la capncidad del gobierno p a a  controlar la infiación, salieron & I  pais 
m6s de US23.000 milloaes de WOS e inversiones.’“ 

El objetivo concreto que los empresarios persiguen al momento de activar sus armas 
politicas contra el gobierno es la aplicación en la esfera social de su modelo de nación. 

(...) es el (sector) emprrsfiai, (FK por su fhza y el control de los mecanismos 
prohictivos y finaMieros es capaz de condicioaer su apoyo ai gobimo y concwtm 
el h.8nsito hacia la demo-ibti de Ir nación, como la mejar garaida para el 
logro y consolidación de la paz y la estabilidad socid y la ccmtinuidad de las 
políticas económicas de largo plazo, necesarias p s a  ue México reaimenie se 
incorpore a laglobaiización que se está comprometiendo”. 9 

Discutimos la tesis acerca de la aplicación de presión política por parte del sector 
privado a la consecución de metas de tipo democratizador, ya que no es todo el bloque 
empresanal el que presiona por tales medidas. Matizaríamos esta tesis seíiahdo que la 
fracción radical del empresariado es la que se muestra contraria a la reproducción y 
permanencia del régimen autontaIio mexicano. Apoyamos la tesis de Enrique Perez 
Qwmtana en el sentido de la conservación y reproducción del modelo económico, ya que 
ésta si es una meta compartida por la generaiidad de la clase capitalista nacional, claro 
está, con sus respectivas excepcione~.”~ 
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A) Participación Política Empresarial Corporativa 

3. Participación política empresarial indirecta 

En este apartado veremos que la participación política empresarial indirecta se 
enmarca dentro de la relación de tipo corporativo que mantienen los empresaiios con el 
Estado a través de 8us cámaras empresariales y cómo esía relación ha sido históricamente, 
y por excelencia, la foma en que los empresarios influyen en el gobiemo. 

Sin embargo, con la nueva voluntad política que en los últimos d o s  han 
experimentado los empresarios, ha Ourguio íambién la participación política directa de 
algunos sectores empresanales. Esto no significa que la participación corporativa de la 
burguesía empresarial haya pasado a segundo término, ya que si bien surge un nuevo 
canUno de influencia empresarial en política, las o r g i o n e s  empresariales también 
experimentan un fortalecimiento en sus formas de acción para presionar en salvaguarda de 
sus intereses, mostrando en algunos casos un mayor grado de autonomía con referencia ai 
Estado, de acuerdo a l  tipo de organización empresanal de que se trate, ya que, como se 
mencionó en el primer capítulo, la burguesía empresarial se ha distinguido por ser muy 
heterogénea. 

Debido a que los empresarios fueron excluidos formalmente de la estructura 
corporativa del partido o f i d  se vieron en la necesidad de buscar mecrinismos que les 
permitieran divenas formas de acción política a través de sus grupos de interés. Esto 
condujo a que las diferentes cámaras empresariales se constituyetan en órganos 
con.sultivos de la política económica y en grupos de presión pohtica, por n i d o  de los 
cuales, además de canaluar las demandas de sus afiliados, se constituyeron en un foro 
permanente para la expresión de las opiniones, las exigencias y las inconfonnidades de los 
empresatios. Bajo este contexto, las orgdniPiciones empresaides se relacionan con el 
#)bienio a trdves de sus agrupaciones, insertándose en el esquema corporativo del & k m a  
politico mexicano y desarrollando, de iyuil forma, una relución clientelar entre el gobierno 
y las orgaiizaciones empiesariales. 

Fue así coino.. en forma iraiticional, la pruticipacióri política de ius empresarios se 
deuai-rollo de forma uidirectu por medio de las difaentes cániams eriipiesdes. .4demas, 
de que los empresatios no teiúaii La necesidad de putic&ir drrecmliente cn política, ya 



que mientras el modelo de economía mixta tuvo éxito, existió un acuerdo táuto entre las 
cámaras empresariales y la &acción dirigente del país; como lo expresa Dale Story: 

Originalmente (...) se consider6 a los eniprrsm¡os como la oveja neg4 
excltyédoios formalmente del p d d o  oficial. (...) la Uioorporaoión de los 
empresmoa al paddo mancharía la imagen populista de que el patido deseaba 
transmitir ai electorado. (Por ello) (...) las cQlaras empresariales hrn cdizado sus 
demandas hacia el propio presidente, a trnrcs de la  buocracia (...) No s610 no 
tenían necesidad & usar IM elecciones pa-a ejacer su idurncia políticr, sino que 
tales elecciones pmcían inadecuadss. La políticls en el sentido de la perticipación 
electoral y la política patidis@ se convirtió ea una palabrn sucia prra la m q d a  de 
los enpresarios mexictmos. 171 

Sin embargo, con la crisis del modelo de desarrollo estabilizador también se 
empiezan a deteriorar las relaciones corporativaS del país, ya que el estancamiento y 
retroceso económico destruye los mecanismos de redistribución caraCterísticos del Estado 
benefhctor, produciéndose un giro en la configuración de la relación entre el Estado con 
las demás organizaciones oficiales. Este giro ha t d d o  como consecuencia, en primer 
término, la participación directa de los emprerr&os en el escenario político partidario del 
país y, en segundo término, el fdecimiento de las posiciones de las cámaras 
empresariales en detrimento de las organizaciones sociales populares, ya que éstas, 
aprovechando su poder económico y la fiierca que le confiere la gran base de sus afiliados, 
inclinan la balanza a su favor en el marco de las negociaciones corporativas con el Estado. 

No H por ello extraño que el fin del corporativismo constituya una constante 
demanda por parte del sector empresarial, ya que, a la par del proceso de liberalización 
económica, se construye el objetivo de desplazar a los sectores populares de la toma de 
decisiones públicas e impulsar un nuevo corporativismo, en donde la burguesía disuelva las 
alianzas entre el g o b i m o  y las centrales obreras y, por tanto, las negociaciones en las que 
frecuentemente los empresarios se enfrenten a un sector público fbrtalecido con las 
organizaciones populares de su lado. Lo que se busca es el fomento de una creciente y 
permanente negociación entre el pbiemo y los grupos importantes del empresariado, 
desde donde pueden hacer una mejor defensa de su8 intereses. La novedad de esta relación 
r d c a  precisamente en un mayor involucramiento de las organizaciones patrodes en 
cletriniento de la politiración de las orgmkcioiies obreras, en el marco de 1s 

(itorv, n(t. Cd. p, 16Y y 164 
1.11 
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negociaciones corporativas con el Estado, bajo un contexto supuestamente democrático. 
Para lograr dichos objetivos, la fiacción radical de los empresanos se vale de un 

discurso ideológico en el que plantean “ W a r  la lucha de clases” mediante la 
modificación de las relaciones corporativas con el Estado, lo cual está fiera de todo 
contexto, ya que mientras existan desigualdades sociales esta ideología no pasa de ser un 
brinpie utbpismo que más bien parece estar gestando la redefinición de las relaciones 
corporativas, orientada a despolitizar a los sindicatos y a politizar a los orgammos 
empresdes .  

En ese sentido, Matilde Luna enuncia este dilema cuando a h a  que: 
(...) Eo ?NS rasgos m8s generales ésta fórmula (un nuevo corporativismo a la 

mexicana) se cmw-por laaspiración a “eliminar la lucha de clases” por medio 
de los siguientes elmedm: el desconocimiento de los intereses específicos del 
sector laboral, el desplazamiento de la unidad fmai eribp economía y política del 
“írabyo” ai “cqitai”, laprivatizncibn de Gnciones estatales, y la reconfigureci6n de 
las oategorícrs sociales. (Se evidencia) la v o l d  de rcmw u0 liderazgo 
empresarial. (...) se parte del reconocimieato de la empresa privada como “la 
genuina comunidad”. (. ...) se orienta al desinantelamiento de las posiciones 
económicas y políticas de los sindicatos (...) y se dirige a consolidar la nueva 
categoría tic “10s productorrs-.172 

El nuevo corporativismo patronal pretende elmular la medwxón estatal y someter a 
los trabajadores al capital sin mediación de los sindicatos, así como también, replantear el 
marco de sus negociaciones con el Estado, en donde el corporativismo siga cumpliendo 
con la tarea de cohesionar los distintos intereses empresanales, producto de m gran 
.heterogeneidad, sin que eiio implique su sometimiento a l  gobierno. Este esfua-to 
empresarial por modificar un ccnporativisrno iradicional que no atiende a sus expectativas 
dt: negoaación con el Estado se desenvuelve dentro del marco de la nueva poli.tización 
empresamil, y por consigpiente, en un constante hitento poi: trascender las barreras 
corporativas y de sujeción a los poshilados oficiales, que le imposibilitan tener un papel 
más activo en la toma de decisiones públicas. 

En suma, podemos decir que la reciente poiitkación de los einyreswios también 3c 

d e j a  en nuevas foimas de ar;;ción de las organizaciones enipresatides, con el objetivo de 
p~esionar e influir ai inayor nieciida en. la toma de decisiones del gobierno. 

- -.- .- _- -- ..-.-.- .- I .- 
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Resulta evidente que mientras los empresarios no tuvieron necedad de buscar 
nuevos mecanismos de participación política, más allá de hi tradicionalmente ejercida a 
través de sus organizaciones, era porque en téxminos generales sus intereses emn 
satisfechos; pero una vez que ésto dejó de fiincionar, la participación política empresarial 
corporativa ya no fiie suficiente para canalizEu las demandas del sector privado, por lo que 
se empezaron a poner en práctica nuevas formas de participación poiítica de la burguesía. 
La relevancia o el grado de mayor o menor demanda de la participación empresarial 
corporativa, estará determinada principalmente, por la capacidad para que esta modalidad 
de participación vuelva a respondex ampliamente a los intereses del sector privado, sobre 
todo en el marco del neocorporativismo que este sector está impulsando; de lo contrario, 
este tipo de participación política empresarial se irá rezagando &ente a la participación 
política directa. 

4. Fracciones politico-ideológicas de las cámaras 
El objetivo de este apartado es describir las tendencias político-ideológicas de las 

cámaras empresariales de acuerdo a la relación que guardan con el -do, en donde se 
pueden encontrar dos variantes, las orgamaciones o f i d e s  y las organizaciones 
autónomas, y de acuerdo a su pogicibn ideológica, en donde podemos diferenciarlas en 
radicales y moderadas. 

Es necesario presentar a las Principaies organizaciones de interés empresariales que 
se desenvuelven en el sistema corporativo mexicano. En el sector industrial las 
organizaciones más importantes son la Confederación de Cámaras industriales 
(CONCAMW) y la Cámara Nacional de la Industtia de l a  Transformación (CANAc"TMj. En 
el sector comercio y turismo el organismo rector es la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio (CONCANACO;). En el sector financiero los organismos líderes son 
la Asociación de Banqueros de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros y la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa. Los exportadores e irnportadores 
mexicanos están agrupados en la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de 
la República Mexicam ('ANTERM). Otras organiimciones, de carácter multisectoTial pero de 
sima importancia, son la Confederación Patronal de la República Mexicana (CIIPARME'Y) 
y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CM"). Finalmente, encontramos a l  
('onsejo Conrdmaclor Empresarial (CCE) que ea el organismo que, corno su nonibre !o 
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indica, integra en su seno a las p d i p a l a  organizaciones de interés empresariales con la 
intención de coorduiar de manera homogénea ai empresariado nacional. otra organización 
que cumple una Iwición importante en la estructura empresanaí mexicana es la Cámara 
Amexicana de Comercio (CAWO) que agrupa a las empresas de origen norteamencano y a 
las industrias maquiladoras instaladas en el país. Por Último, oúa organipición importante a 
nivel nacional, que sobrepasa la intención del presente trabajo, es la Asociación Nacional 
de industrias de la Transformación (ANIT). 

El p k e r  criterio para diferenciar las estructuras y el accionar político de las 
charas  empresariales es el de su relación con el estado mexicano. Dentro de este marco, 
encontramos dos tipos fundamentales de organizaciones: las oficiales, defhdas como 
aquellas que tienen FU origen a partir de la iniciativa estatal y tienen el reconocuniento 
"oficral" por parte del Estado, y las autónomas, definidas como aquellas que guardan una 
posición de independencia política con respecto a las decisiones y directrices que dicta el 
Estado y que surgen de la decisión de la iniciativa privada. 

a) Organieacione, empresarialea oficiales 

Todas las oxganipiciones de interés ernpresanales que se desenvuelven dentro del 
esquema corporativo del sistema politico maricano se pueden considerar oficiales, ya que 
gr~zan del reconocimiento riel Es- para su existencia. 

Sin embargo, nosotros usaremos el término oficial para designar a las organizaciones 
enipresanales que tienen su origen a partir de la iniciativa estatal, diferenciándolas de 
aquellas que tienen su origen a partir de la iniciaava de los propios empresarios. 

Las organizaciones empresariales oiiciriles más importantes son la Confederación de 
Cbnaras Industriales (C~NCAMIN), la Cámara Nacional de Indushias de la Transformación 
(CANACWTRA) y la Confederación de Cámaras de Comercio (CONCANACO). 

Las caractensticas más importantes de las organizaciones empresariales oficiales son 
tres. 1) su ongen parte de ki iniciativa estatal, 2) su composición socioeconcjmica las 
presenta como representantes de los intereses de los sectores urdustx-ial, manufacturero y 
coniercuil de la burguesía e m p r e s a  y, 3) se les considera legdriiente "órganos de 
consulta del Estado", por la h c i ó n  que cumplen dentro del esquema co~porativo del 
réipmen politico mexictmo 

Las orga.~Uuiciones enipresanales oficiales tienan su ongen a partlr del piocesu de 



industriaüzación impulsado por el Estado posrevolucionario y asumen mu características 
fundamentales a partir de su inserción en el esquema corporativo del sistema político 
mexicano I n  Estas organizaciones fberon formadas por iniciativa del Estado, se obligó a 
los empresarios nacionales a af3ia.m a ellas por ley, además de que en su organigrania 
directivo se aceptó la participación de un representante del gobierno, que tendría voz pero 
no voto en la toma de decisiones internas."' Desde su creación, la ñnalidad de las 
organizaciones o f i d e s  f i e  constitube en "órganos de consalta del Estado", que se 
insertarían en el sistema de representación de intereses corporativo para actuar como 
asesores del gobierno mexicano en la toma de decisiones político-e~onómicas.~~~ 

Con respecto a la composición socioeconómica de las cámaras empresariales 
oficiales, éstas son reprssentativas de los sectores mdustriales, mcipalmente los 
manuíkctureros, y comerciales del país. Gabriel Gaspar y L e o d o  Valdés, ai estudiar el 
bloque en el poder del estado mexicano, identifican a estas organizaciones con la fiacción 
burguesa de los cuarentas, o sea, el conjunto de empres&os que se desanolló bajo la égida 
del proteccionismo estatal dentro del modelo de sustitución de importacione~."~ Da& Story 
señala que tiende a identificarse a la 0" como representativa de las empresas 
nacionales más antiguas y de mayor tamaño, p& a la implantación del modelo de 
sustitución de importaciones; mkntras que la CANA- sería representativa de las 
industrias m h  recientes y pequeñas que se han beneficiado del compromiso gubernamental 
de impulsar la industrislizrmción del país, después de la revolución de 1910. Aunque, el 
mismo autor después concluye que las características socioeconómicas de los integrantes 
de las dos organizaciones han tendido a hornogeneizarse en la medida en que el país ha 
accedido a la industrdkción, por lo que ya no hay diferencias esenciales en cuanto a la 
composición socioeconómica de las dos OrgBniZBciones.'" En cuanto a la CONCANACO, 
Rodenc Camp afirma que en elia los pequeflos industrules han desempeflado un papel 
muy importante'" Por idtimo, es importante destacar que dentro de este gnipo de 
----- _I-- 
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organizaciones se encuentran representados los intereses de un número considerable de 
fiuiciormios públicos que han pasado a ocupar sitios importantes como empresanos luego 
de iniciada la industrraluación del país.’” 

En cuanto a las formas específicas de participación política de las cámms 
empresariales oficiales y su relación con el Estado, podemos acentuar su papel dentro de la 
estructura de representación y participación corporativa del sector empresanal. Por ley se 
considera a las organizaciones empresanales o f i d e s  como “órganos de consulta del 
Estado”, ya que son agrupaciones que se rigen por la normatividad de la Ley de Cámaras 
de 194 1, donde se establece ésta h c i ó n  específica y se serIala que éstas contarán con la 
representación del gobierno dentro de sus órganos directivos, aunque sin voto; además de 
que queda implícita su función extralegal en el sistema: actuar como representantes de los 
intereses empresariales; como medios de control y sometimiento del sector empresarial; 
como c‘corre88 de transmisión” de las demandas empresariales hacia el Estado y de las 
políticas que aplica éste en el ámbito empresanai, como intermediarios entre el sector 
público y el sector privado; como instnunentos de presión política y, fínahnente, como 
“vehículos propagandísticos” de la ideología empresarial. 

Es por eilo explicable el que los empresarios se hayan abstenido de participar 
directamente en política, ya que las cámaras empresariales sirven como instrumento para 
canalmu las demandas empresariales al Presidente y a la élite política a través de su 
burocracia.1b0 Debemos recalcar, a manera de ejemplo, que la participaciim política duecta 
est6 prohibida tanto en la CONCAMJN y la CANACINTRA como en la CONCANACO (aunque 
de manera secreta e individual los empresarios den cauce a sus preferencias políticas).’“ 

No obstante lo anterior, debemos destacar, finalmente, las relaciones extralegales de 
las organizaciones empresariales oficiales con los partidos u organuaciones políticas. En 
particular, destaca la percepción acerca de las “sospechosas” relaciones de la CANACINTRA 
con el aparato gubernamental y con el partido ~ f i c m l . ’ ~  

En suma, his características tundarnentales de las orgmkiories empresariales 



oficiales son: su origen, que parte de la iniciativa estaM su composición política: 
organismos cqomtivos que asumen la representación de los sectores industrial, 
manufircturero y comercial de la burguesía nacional; y. por últnno, su relacióln corporativa 
con el Estado, a i  ser considerados "órganos de consulta estatal". 

b) Organisaciones empresariales autónomas 

Las características fundamentales de las organizaciones empresariales autónomas 
son: 1) haber nacido por iniciativa expresa de los empresarios y no del Estado; 2) su 
composición socioeconómica es heterogénea, y 3) la relación de las organimciones 
empresariales con el Estado las ha llevado desde el apoyo tácito a las acciones 
gubernamentales, en unos casos, hasta la disidencia directa, claro está, desde una posición 
de autonomía pofítica, en otros. 

Las organbaches empresariales autónomas t'(. .) fireron expresamente cornti& 
para su defenta fmme a la intervención rep?cx&a del EJ& era la econo& y en la 
sociecJQG'.'a Las más importantes son: la Asociación Nacional de importadores y 
Exportadores de la Repúbiica Mexicana (ANTERM), en el ámbito del comercio national en 
el exterior, la Asociación de Banqueros de Mélcico (ABM), organización que aglutina a los 
banqueros nacionales; el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CM"), compuesto 
por los capitahstas más grandes y reconocidos del país; la COP-X, que agluíina a los 
empresarios más progresistas de diversos sectores económicos; y, finalmente, el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCQ que mantiene la pretensión de agiuiinar y coordinar las 
acciones de los diversos oxganismos empresariales agrupados en su seno en tomo a los 
intereses generales de la clase capitalista. Por último, destaca la Cámara Americana de 
Comercio ( C m C O j ,  organismo que aglutina los intereses de las empresas transnacionales 
norteamericcuias establecidas en México. 

El origen de las organizaciones empresariales autónomas es muy variado. desde la 
formación de la AaM en 1928 hasta la políticci obrerista de los regímenes 
posrevolucionarios que dio origen a la C O P W E X  en 1929. Lo importante del caso es que 
el nucimiento de estas organiniciones es por iniciativa expresa de los empresarios. ya sea 
por la necesidad de una orpnrzacicm que agiutine sus intereses poiitico-idt.ol¿,gcos o poi- 
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mcesrdades administrativas o económicas. 
La composición socioeconómica de los empresarios agíutinudos en las 

organizaciones autónomas es heterogénea: desde los más grandes empresarios nacionales 
dentro de los sectores financiero, comercid e industrial. agrupados en el CMKN, los 
bruiqueros nacionales, chicos y grandes, agrupados en la ABM; los diversos empresarios 
representados en el CLT, hasta los empresarios orientados a los servicios y actividades de 
tipo profesional de sectores específicos, colno la mQ, la ANTERM y la AMIS, y la  
heterogeneidad de loo miembros de la C O P A R ~ ~ E ~ . ' ~  

Podría sefialarse que, en conjunto, ia caractenstica háamentaí de la cualidad 
socioeconómica de los empresarios agrupados en organizaciones autónomas es la 
heterogeneidad. 

La relación de las organizaCiones empresanales autónomas con el Estado es de 
autonomía e independencia, no obstando que éstas actúan dentro del esquema coworativo 
del sistema de representación de intereses políticos. Jurídicamente los empresarios se 
agrupan en "asociaciones" y no en charas  o confederaciones oficiales, aunque en la 
práctica ésto s igdque una menor uifluencia política y un acceso en el ámbito oficmi 
:menos garantizado en comparación can las organizaciones empresariales oficiales.''' No 
obstante, las organizaciones empresariales aukinomas están conscientes de que un 
incremento en su relación directa con el Estado vendría acompañado de una duminucióri 
de su autonomía polítick por lo que actúan bajo el pIincipio de que su independencia es 
fortaleza.'" 

Particulanzando, la relación con el E&do varía según la orgmuación de que se 
trate. Por ejemplo: la COPARMEX se ha identificado como un organismo cimiente del 
gobierno, impulsando la oposición a las formas económicas y politiciis del régunen y 
aliándose con el Partido Acción Nacional; mientras que la ABM es considerada, dentro del 
áinbito de las Ór-ciones autónomas, en BU relación con el Estado, corno l a  
CANACIM'RA, ai el ámbito de las orgauaciones empresades oficiales, es decir, 
pr onwtora de k o s  insi-tucionales estrechos, al punto de que l a  ABM tiene un representante 
e11 l a  Co.tnisih Nacional Baiicah y de Valores (CNByVj, la Comi~ián Naaciotmi de Seguros 



(CNS) y la Bolsa Mexicana de Valores (BW).lW 
En otros casos, las organizaciones apoyan las políticas estatales, por ejemplo: en 

relanini con la entrada de México al GATT, algunas or(qanizaciones como la CONCANACO, 
COPAIMEX ANEM y el C ~ X  " (...) pmpwieron gue ta c p 3 e r r ~ m  comercial &beria 
hacerse gmddmente pam no causar rkr6tos gmve~ en el praptta prodErctiva, pen, que, en 
defwitim la época de proteccionismo ha llegiado a su fm y que ta ineficiencia q.e este 
pmvocó sólo Je ~rqpelrzrá mesiante una caperava que indiaea la competitiviabd y la 
ejiciencia como ejes de la a & v W  económica par earn l l ~ o n e ~  $e pronrcnciaron p o r  la 
conveniencia de ingresar al üA2T".1" 

Por otro lado, la CAMCO, aunque tiene relaciones importantes con fiincionanos 
mexicanos, su relación preponderante es con hi embajada y el consulado de Estados 
Unidos, de los cuales sus titulares ocupan los puestos de presidente y Vicepresidente, de 
donde se deduce que más que una relación con el gobierno mexicano, su relación más 
cercana es con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, quien negocia los intereses 
de sus inversores de manera directa.'@ 

En suma, las características fundamentales de las organizaciones empresariales 
autónomas son. su constitución, a partn de la iniciativa expresa de los empresarios y no del 
Estado; su composición socioeconómica, tomadas en conjunto, muy heterogénea; y, 
finalmente, su relación con el Estado variada, desde el apoyo tácito de algunas 
organuacionos B las políticas económicas y sociales, hasta el rechazo explícito. 

El segundo criterio para de& el accionar politico de las charas empresariales es 
el de su posición ideológica, en donde se pueden deducir dos tipos: las organizaciones 
radicales, que guardan una posicih antagónica con respecto al EsCado, y las moderadas, 
que propugnan por la conservación de los modelos económico y politico de Estado 
mexicano. 

c) IAN orgaairaciones empresariales radicales 
Las caractensticas más importantes de la f)-acci<ín radical de las orptnimciones 
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empresanales son: 1) su origen, en gran parte separado de las políticas proteccionistas del 
modelo posrevolucionario; 2) su relación con los empresarios norteños, identificados con el 
“Grupo Monterrey”; 3) su ideología, tendiente al impulso a la transición del modelo 
posrevolucionario al modelo neoliberal, y 4) su tendencia programática hacia la oposición, 
especialmente ai Partido Acción Nacional. 

Las organizaciones emprerariaies radicales más importantes son la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio (CONCANACO). 

Diversos autores rastrean el origen de La fiacción radical de los empresarios, también 
denominada «fracción burguesa del norbe», y descubren su qncentro a partir de la 
formación de industriaes nortefíos de mediados del siglo XIX, quienes se consolidaron en 
el periodo del parfinato y se fortalecieron en divemos sectores económicos: industrial, 
agncola, minero y bancario. El ejemplo más sintomático de este desarrollo es el “(hypo 
Monterrey”, es por ello que se puede locali7ar su epicentro en esta ciudad norteña, aunque 
la fracción desmolió importantes ramiñcaciones en todas las entidades de la Republica, 
especificamente en Puebla. Estos autores señalan que los intereses de la denomiriada 
cthccion norteh) coinciden con. los de la COPARMEX. 

La ideología de la hcción radical de las organmciones empresades “( ...I se 
distingue por JLI insuiemia en el agoramiento defnitivo del i d e i o  económico y polirico, 
qw a su n m r a  de ver descansb  et^ la mstirucicln d? hportaciones, el pmtucciortimo, u1 
inrervencionimo emmi, el corporaB’vismo y aworitansmo populista”. 

La tendencia politico económica que nutre la ideología empresarial es el liberal- 
conservadurismo, que se define básicamente por su oposición a la pEirticipac3Ón del Estado 
en la economía y en la sociedad, proponiendo como alternativa el modelo designado con el 
sintagma de ((economía so&i de mercado»1PC “(. ..) en atya veniente económica $tí 

yosruk~ ma rtuew inserción de la economul rmxictpal en la iru~mncioul, que con &ut, 
sti las “wniaju tojnpetitiws ’’ retiefirm e¡ rmcfelo tle uci~rudmiórl. sLLvwnrWtcldc, eri wi 

secxor eqwrrnu‘rr c l ih t i cc i ,  en el que “el libre p e g o  de ius f u z m  del rnercutio” 



dese ~7eF)e tm pclpel rl#w rnplortme que en el padaJ~"'~' En lo poütico, la tiacción 
radit U se propone la t+anSición del modelo surgido de la revoluaón mextcantt hacia la  
tnstti xacion dc un estado democrCttico-liberal propio de la modernidad.'" 

G.nm altemetiva ai modelo político "pgulista", los raáicaiei proponen un 
rCp;inicn cocial pluaiista M el que se neubalice el prpsidcnciali*mo por medio de la 
d.vstructurari(in del corporativismo política y tripm-tita, M régimen político de 
CWIP hipartidista con alternancia PN-PAN y el fdlrcimiento dr una socicúad civil 
que funcimic cmno verdadero cnnfrqoder del gobierno y tn la que cl t m p n ~ s r i ~  w a  
hegemhico 'O' 

No es por ello cxtmfio que la COPARMEY y la CONCJWACO tiendan a situarse, en el 
espc b~ político mexicano, como oposición al partido en el poder, apoyando a la derecha 
poli' :a, idcntificada con el PAN, y auspiciando la formación de sindicatos blancos, no 
sfíli: los al partido gubernamental o alentando la formación de &nipos y asoaaciones 
pili t ;:IS opo\itoi-as al gobierno 

TIri cste sentido, el caso de la COPAKMEX es sintomático. Desde su surgimiento tiende 
a In n-mnción de dianas con el PAN y a la creación de un discurso democrático-liberal 
hnst: ite critico de la acción gubernammtal.'" 

1% suma, las características más importantes de la fraccicín radical de 1- 
01 ga izat:i«ncs empresariales son: 1 ) su origen, separado de la política proteccionista del 
tist 1 D posievolucionruio: 2) su composición socioeconómica, derivada de los industriales 
nlm íos idcittificados con el "GTUPO Monterrey"; 3) su ideología. que los aparte del 
wod lo pditico económico tradicional y los hace tender hacia el neoliberalismo y el 
new qm-ntnisnio; y 4) su postción política que los acerca programáticamente a las film 
dc It3 ‘position políticri. cspecidmente a his del PAN 

d) Orgmnizrcionea empresariales maderadas 

Iln un sentido ngiiroco podríamos identificar a todas las orpininxiones empresariales 
actii*'iineriic cuistcntcs dentro de b tendencia moderada, ya que todas ellas dcscartan 
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caiiihioi itidicdes on cl nrodelo de piodur;ctÓn J el regmiera poliiico aLti!d,  sir t i i \ l s a l k 6 )  

nosotios idwilificaliios a estas orga.~uui.acioiies estnctarricntc en ~ c i a c i i ) ~ ~  con : IJ 4 e14a,ii ,~ E I ~  

pia) ecto idtoiógico del Esiiido y del partido oficial, dcnvaiidoie de ello su c:diac t c t i b i i t . ' ~  

íuiidramuntat 

iindbiLieros del país asi corno la representación del capital tiansiiacional tr i  M c \ w  y la 
reyrcseiiiacioii de 10s industmiles. De este grupo, organmcioiits nias iiiipi~t~aiite~ >c?ii 

la Confederación de Cmnwas Industntiles (C'ONCWIN), h Caniara Nacional tie 1,r Indiistiia 
de la 'rraiisfi)rni¿tcicin (CN~AC~NJX,~),  el Coiisqo Coordinadoi Icinprtsar ial (Cci ). Icl 

Asociación de 13anqueros de Mexico (ABM), Asociución Mexitima de lrwtttucroiieb Jc 
Seguros (AME), la Asociacih Meucana de Casas de Bolsa (AblcB), el Coiisgo hlé~icmc, 
de Hombres de Negocios (C,%íHN) y la Cámara Amcncana de C'orneicic) (CI\ML'O) 

Idas caracteristicas más importantes de estas orga~umcioiies estanaii dctei m i i i d i i ;  

por: 1 )  s u  onben, producto de la fomiacion de mdustnaies, finaticIcros y C O ~ I C J L  i,ii.tcs él 

partir del periodo posrevolucionario y la i n s t a ~ c ~ á ~ i  del E;siado Hciief&cio~ VII tlftiucl), J 

2) su ideologia, tendiente hack el  neoliberalismo, con una tendencia h a w  16i c t w d i ~ ~ i o t ~  

de los uiteieses gubeinamentales y los empresariales 
En el periodo del Mexico posrevoluciunario, a pariii dc la msiauiacioi! I I C  I I I I O ~ I C I ( I  {It  

susbtucibn de kiportaciones, los empresanos moderados proiiiovieroti u11 pi o; erit(~ p d i ~ i ~  

y económico bajo la aceptacion tácita de la partioipacion ccotih1iic;i cattitill t: 

proteccionismo camercid y Iris nacionalazaciones de la industiia peti.01~1 íj y c1t.c t i  I C  r~ 

como condición indispeiisable para su propio deoanoilo lY7 \- aunqiw COII irt 
nuciondimcihn bancaria de 1982 esta fkaccibn se comera hacia la dererhi cn el H b m t  o 
idcologico .político. asumiendo posiciones máJ radicales contra el Estrido nit,xiciftio, it 

medida que marva la implantación del madclo iieolibeiai los nuevos inJusuitileJ 
tina~icieros nacioiiales han moderado nuevaniente a m  ideologrt y Iittn hcciiii ~i~teritcs 
algunos mabces ideológicos entre las organizaciones que les conforman 

La ideologia de las organjzaaories empresariales hti teridido A honicq.ymeizarsr: tras 
los principios rectores del neobberalismo, no obstante, las organimcioiies iriodferadas sc 
niriestrwi ni- compiensnaas y conciliadoras con laji posturas del go1-iicrnc~ y del pxudo 
oficial; por ejemplo, se muestran más críticos en cuanto al inipticto de la Iti'iersicrii 

t?n csre bytip0 se encuentran incluidos Los pnncipalcs capiitiic, I ~ ; : i i ~ ; i i - t 3 ~ ~  



extranjera, aunque aprueban un grado mayor de &mención del Estado en la economía y 
también son más conciliadores en los confiictos con los obreros y sus organizaciones. Por 
ello, se les puede ubicar en el centro del espectro empresaRal mexicano.’* “Lajwsicidn de 
la fmccidn de los n o d e d s ,  aunque también es critica del viejo d e t o  económico y 
politico, posda más que la Sudtiadcih & me dhp mi majtu&.pm mqjmtta Be 
correcciones que le pennitan@tcionar &&me ante lar lt~deyyw r t ? d M ~ ~ ’ . ’ ~  

Por ejemplo: en el caso de CANACW~~U y CONCAB6M, quienes durante el periodo del 
desamolio se oponían a una liberaliza aáa y apoyaban la 
participación estatal en la economía, misma que expresaron en su rechazo al Acuerdo 
General Sobre Aranceles y Comercio (GATI‘), en el periodo de Miguel de la Madrid, 
argumentando que alentaba el desplazamiento de muchos sectores industrides nacionales, 
hacia 1994. al final de cuentas, y pese a esta oposicicjn, las dos organizaciones antes 
mencionadas han apoyado la firma del Tratado de Libre Comercio. 

Por su parte, la CONCAMIN y la CONCANACO mantienen una postura positiva hacia la 
apertura de Méxjco a la invemión extranjera y se muestran reacios a la intervención del 
Estado en la economía.m Mientras que la CANACINTRA se muestrti más Cntica en cuanto al 
impacto de la inversión extranjera en la economía mexicana, si bien no la descarta, 
aprueba un grado mayor de intervención del Esbado en la economía y m e  una posición 
más conciliadora en los conflictos con el sector obrero.”’ 

Ahora bien, en cuanto d sector financiero de esta hcción, su perspectiva ideológica 
se encamina hacia un abandono progresivo de las tesis de corte nacionalista y un 
acercamiento a las posiciones de la ideología de los empresarios íransnacionales. Este 
hecho se explica por la presencia de la representación de grandes capitales extranjeros en 
la composición financiera de las empresas que integran el sector Las organizaciones que 
representan este tipo de intereses son la ABM, la AMIS y la C A M C O . ~  

En surna, las caractensticas más importantes de las organizaciones empresades 
moderadas son: 1) mi origen, identificado por los empresarios formados después del 
-- -_ ___--_I --_ 



periodo revoluciomuio, y 2) su posición neoliberal, tendiente a condar los intereses 
empresanaleE con los del gobierno y el partdo ofkid. 

Del anábia primario de las tenáenciaa político-ideológicas de los empresarios 
podemos deducir una importante heterogeneidad. Si superponemos los dos planos en los 
que analkmos a lasr principales organiptciones empresariales, el de su cWcación de 
acuerdo a su relación con el Estado. en donde encontramos a las ofides  (CONCAMIN, 
CANACINTRA y CONCANACO) y las autónomas (m, CCE, ANIERM, ABM, AMIS y 
CAMCO); y el de su posición ideológica, divididas en reaccionarias (espacio que se 
encuentra desie6). moderadas (CONCAMLN, CANACINTRA, CMHN, CCE, ABM, AMG, 
ANTtRiU) y las rabcales (CONCANACO y COPARMEX). (Ver Cuadro No. 1) 

1 2 0  



CUADRO N* 1 : ESQUEMA POL~TICO-IDEOL~GICO DE LAS PRINCIPALES 
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

O 
F 
I 
C 
I 
A 
L 
E 
s - 
A 
U 

: 
N 
O 
M 
A 
S 

RADICALES 

CONCANACO 

Caractwistica. 
Fue crítica @mmmtai. 

COPARhíEX 

CaractwidCa: 
Tendencia política peaista 

MODERADAS 

CONCAhdIN 

Cmwterísitica: respaldo a las política 
gubcmmmtaies. 

CANAC"iRA 

Ctumterística: ligas con el gobierno y COD el 
PRL 

CMHN CCE 
ABM AMIS 

ANlERM 

cereotctieticas coLnmtd: - Tendencia econ6rnica neoliberal - Fuute nlaciún con e l  80bierao y con el PRI - Fuertes ligas con el capieiil extranjero - A b d m  yrogcsivo de las tesis de carte 
nacionalisba 

f 

* 

* El txrrrmo político de la derecha empressid mexicana está desierto. 
hentc: elaboración propia 

Individualizando, encontramos un paradigma muy heterogéneo: 
I) La COPARMEX smía la  Única organuación que siendo autónoma asume una 

posición ideológica mdical. ésto hndamentalmente por su tendencia hacia la  oposic%n 
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~ O ~ U C U ,  eSpeGi;ialmentG ha~ iu  6 4 i d d u  ACC~UAL _< i d U .  

2) La CONCANACO ínml?iPn wrin la  única organipición que siendo oficial es también 
radical, esto íündumentalmente por su crítica constante al modelo autoritario y estatista 
que a su parecer permea a la sociedad mexicana. 

3) La CONCAMIN y la cANAcI”TñA senan consideradas organmciones oficiales y 
modetadas. Esto porque pese a que comparten la crítica al autoritarismo y el 
corporativismo estatales y su apoyo a la ideología neoliberal. Sus ligas con el gobierno son 
evidentes, además de legítimas. La relación de la CANAC”~RA con el Partido 
Revolucionario Insbtucional seria un ejemplo sintomático de la relación corporativa de las 
OrgaNzaciones sociales con el Estado. 

4) Las organizaciones empresariales autónomm que muestran una posición 
ideológica moderada son el CIA&”, el CCE, la ABM, la AMls y la ANiEKM. La moderación 
de estaa organizaciones en sw posiciones ideológicas es evidente: todas comparten una 
tendencia al neoliberalimo y a la ape- de México a 108 capitales del exterior, 
especialmente las organizaciones con empresas de alta composición de capital extranjero, 
como el CM”, la ABM y la AMIS, además del abandono progresivo de las posiciones 
nacionalhui, evidentes sobre todo en la representación de los banqueros y en el CM”. 
Además, en su relación con el gob* y con el partido oficial, hay relaciones muy 
estrechas en los casos de la ABM, del CM” y del CCE. 

S) La dtjma observación, dqpa de mencionarse, es que en el espectro político- 
ideológico de las organhcíones empresariales mexicanas el espacio reaccionario está 
desierto, es decir, no hay ninguna organuacián e m p r e s a  N o f i 4  ni autónoma, que se 
pueda definir como reaccionaria. De forma que, el extremo político de la derecha 
empresarial mexicana está desierto. 

6) La  denvación de lo antexior es que la mayoría de las orpnmciones empresariales 
mexicanas pueden considerarse en el centro del espectro político-ideológico mexicano, 
porque ninguna de ellas optan por cambios revolucionario o nidicales, en el sentido puro 
de la palabra, tanto en el modo de producción económica cum0 en el sistema polibco 
m e:&m o. 

A caiituiuución, en capitulos subsecuentes, desarroliamnios ni6s ampliamente las 
relacioms y cm-adenshcas de lail orpkaciones empresiaides más unportanter; de 
Mexico de iOmia inrlrvidutil. 



4.1. Confederación de Cámaras Industriales 
La CONCAMIN se c m  * por ser una organización oficial dado su origen y su 

relación estructural con el Estado, moderada de acuerdo a su postura ideológico-política y 
antidemocrática en las decisiones que adopta. 

Es considerada como una de las organiplciones más antipas del pais, ya que fue 
creada en el periodo de la Revolución Mexicana bajo la adrmrusb.a ción de Carranza en el 
marco del Primer Congreso Nacional de Indusüialm, llevado a cabo durante 1917 para 
considerar los mecanismos que promovieran el desarrollo industrid de la nació& como io 
reseña Dale Story: 

. .  

(...) los primeros grupo% de iocbstriales se fonnsoa duraaae la evolución Ea 
1917 e l  Cez@ro Mexicano IncLstrid de Puebla solic¡td la ryuda del gobierno p m  
establecer una ocgsnización iadusoial nacional que promoviera los iñereses 
específicos de la indiisriia; apare~ib entonces el Primer Coagres0 Naciond de 
Industriales, con el objeto de iiáelp-rir cánaras industriales y promover el desarrollo 
del sector. Pronto este congreso ne coavirtib en la Cddcnción de Cámaras 
industriales, CONCA,MIFJ, E es hasta la fecha la orgaaización que representa a 108 
indus.triales fi-ente al Ecrtsdo. 

En su9 inicios hi CONCAMIN surgió ertnicturahente como una organizaciÓn 
representativa de los diferentes sectores industriales, sin embargo, con el nacimiento de la 
CANACW~RA en los cuarentas, la C O N C m  modificó 8u criterio de representación, 
priorizando principalmente a las organissaciones industriales representatiw de empresas 
mtis antiguas y de mayor tamaño. 

La CONCAMIN es definida como oficial debido a su constitución, ya que surge del 
auspicio gubeniamentai. Además de que, al interior de su organización, el W o  ejerce 
una importante influencia como resultado de la presencia de un representante de la 
Secretaría de industria y Comercio (con voz pero sin voto) en la reuniones de su comiti: 
ejecutivo; lo que provoca la carencia de autonomía de esta organización empresarial Frente 
al Estado 

En su constitución interna, esta confederación empresarial es duminada por los 
grandes industriales que forman parte de ella, debido n que la hema del voto está 
du-ectamente determinada por el monto de la conúibución de los afiliados. lo que causa 



desigualdad en la toma de decisiones y lleva a la Mta de democracia en su intenor. 
Pese a que estructuralmente la toma de decisiones al intenor de esta organización es 

dominada por los grades industriales, el liderazgo de empresarios importantes no es muy 
.marcado, a excepción de los siguientes casos: 

1)  Adolfo k e t o  y Alvarez de la Vallinas, presidente de la Compañía Fundidora de 
Fierro y Acero Monterrey durante el periodo de 1936 a 1945, quien fue presidente de la 
CONCAMIN en 1919. 

2) Edmundo Prieto Lopez, firndador del Grupo Condumex y ejecutivo de Industrias 
Aiacobre, quien fimgiera como presidente de la CONCAMIN de 1956 a 1958. 

3) Juan y Peón Sánchez Navarro, p r e d a t e  de Diblo Corporativo, fiuidador del 
Grupo Cerveceria Modelo, accionista de Banamex y Banco internacional y quien además 
ftera presidente de la CONCAM~N de 1962 a 1964. 

4) Pmdencio López Martínez, dudo de la Compaflía Minera Mexicana, accionista 
de Serni y de Celanece y miembro del h c t o r i o  del Grupo Condumex; el cual fue 
presidente de la CONCAMIN de 1968 a 1970. 

5) Alejandro Alvarez Guerrero, propietario dei Grupo Teiecab y miembro del 
directorio del Grupo Condumex, fue presidente de la C~NCAMIN de 197 1 a 1973. 

6) Lorenzo Zambrano Trevulo. presidente de Cemex, accionista de Banamex y 
:miembro del Consejo de Admuustrac ión de ICA, fue vicepresidente de la CONCAMIN. 

La falta de autonomía de la CONCAM~V se puede ver reflejada en su postura 
-ideológica hacia el Estado, caracterizada por ser una orgmización moderada en cuanto a 
sus heamientos político-ideol&gicos, entre los que destacan: la demanda de un 
neoliberalismo que se adapte a las condiciones de México; rechazan la excesiva 
intervención esmtai en la economía pero aceptan tácitamente una intervención estatal 
moderada; son críticos de la apertura indiscnminada a la inversión extranjem, en vixtud de 
.la amenaza de desplazamiento que representa para amplios sectores industnales, y 
mantiene una relación muy esaecha con el aparato gubernamental y con el PRI. 

Ejemplo de la buena rehción entre el Estado y esta organización han gido algwios de 
sus líderes, que han pasado a o~ripar  sitios importantes como funcionarios públicos, a este 
prop6sito alude Camp cuando maniñesta: 

. .  

Dos presidentcc: de la Concarnin en los e i h e  seseida rwicron cooexiones 
prillficas: Aiiftroio Rliii Windo, un empresario que se dedic6 a la a d i v i d d  políticu 
y la diandíntó bruscamente en 1948, y José Cmmipillio 5dU1.2. ejemplo &* un líder dt. 
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privilegio, debido a que ya 110 es tan fiuctík su relaoión con el Escado; por lo que 
Po-~preverw- el corporativismo siga decayando, el papel de privilegio que 
ha tenido esta Orgamzación también segun8 pairando a segundo tsnnmo. 

43. Codbderación de Cámaras Nacionaler de Comercio 
La Canfed41acl ‘ónde CXmam Nacionales de Comercio ea una orgamzación oficial 

que pnsemta una ideología radical respecta de la economía poKtica y la política social del 
gobiexno. Está conformada por 261 cámm locales y asume la reprwentaCión del sector 
c o m a  y turístico dd pair. 

’ 
o, que se opone a la m ó n  del 

o prevaleciente en el sistema 
Su ideología es el i i b e x a i - c o w  

Estado cm la economía y m la mciedad y ai auúmtansm 
poiítico me3ticano. Sin exnbaqp, al mterior de esta a-ón, sa proceso de toma de 
decisiones no ea del todo democrático. 

Debemos deatacar, en primai instsincia, que k CONCANACO mantiene un 
representante gabemamentai em su o r p i g m a  directivo, además da que la toma de 
decisiones recae en el consejo ejecutivo, que dilig8 el pwdente, y que, prwimente, tiene 
como obligación realizar un proceso de ccmmha con las -tah’iw errtacalerr, por lo 
que 86 concluye que la toma de decisiones en esta arganiaación está dominada por la 
bnr0Cracia.l” 

En lo qua mapecta a la rqmmbch * de gmdm cepbhsm ~m la CONCANACO, 
podem00 observar que ésta no ha sido más que el dominio que ha ejercido su 
directiva l?lm%&ica. 

Por ejemplo, Alejandro Dumb uhsa, propietario de empmas medianss, milala que 
el proceso de toma de deciisones enia Cámara de Comercio de la Ciudad de México d 
dominadoporhs cinco campanías wm& más impartaiibso a nivel nacional: Sears, El 
Palacio de Hierro, AUrirerá, C o m d  Mexicana y -, aunque la mpbacihn cuente 
con más de 100 mil miembros. 

e&uctwa de la CONCANACO: 

. .  

s610 diez capi- importantes han ejercido un lideú9zgo destacado en la 

1) Enrique Sada M e  quia Aiera herredador del clan Sada Mopema de 

- 

m. clip., e. a. p. 179 213 
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Monteney y prsoidend6 fimdadop de h CONCANACO, cargo que q j d  de 19 17 a 191 8. 

h h v h d  y qiie & h -cia de 
1946. 

Mocbepima y que fue prssidenbe de ba CONCANACO de 1946 a 1948. 

C- ' Moddq p r e d a t e  de euta organhaión de 1957 a 1958. 

2) Emdsto J. Ameama, quien ea acUoMota de Cervecería Moctezuma y de Seguros 
CONCANACO de 1935 8 1937 y de 1945 a 

3) Eusiaquio G. d&, quíen es miembro ded directorio de Cervecena 

4) Jaan SBnChaz Navakro, paesidsnte y fbndador de Dibio Corporativo y de 

S) Jorge OnraAanOrr 2- predmte de CONCANCO de 1964" a 1965 y miembro del 

6) Roberto G. Sada García, pnmdmte de Vidriera Monterrey (del Chupo 
Montemy), quien también fhe presiden& de la Cámara de Camercio de Nuevo León entre 
1918 y 19712" 

7) Othán Ruiz Montemayor, qubn fbe coIIIIcjero de la CANACO de Nuevo León y 
que fue d'irectorgemSraldelQriip0 visa en 1985. 

8) Jesús Macíaa Delgad0,quienfte préiridente de la CANACO de Chihuahuayque es 
propietanodevarlaasprwasmedianas (0- &la Empacadma de fiprííicost Rabo 
y de AlimentQs Rodeo). 

9) Fenrando canaleo clanand, BX presidente de la Cámara de Comercio de Nuevo 
Leimy dueño de una empmmde acero en M v  (IMMSA) adeanáa de accicmhta del 
banco CodianLJ 

10) René R i d  quien w accionista y consejero del Grupo Wek y q u h  b r a  
p r e s i d e n t e d s l a c g m a r a d e ~ ~ d 0 o u a d a . j ~ .  

Del lideuazp de est00 peireanajes IM putxiem obtener ha si-tea conel-: 1) se 
observa una ccmxión impartpnbe dal b h a z p  en la CONCANACO y sus organismos 
regionales coneldalllamndnGrapo Montemy, del cual surgenalgunos de sus presdentes 
o miembros regionah importantes -eepeciahnente de la familia Suha -y mu múltiples 

directoriodéacciomistao de Grllpo Induhid Bimbo. 

'I4 C6r. Bid.. p. 174. 
2" F d  carbr airioadfusiiio ds loa aqrrwriOi q w  obv6 I cibo-r m a*orw narbik. blwrts dsl 

pd8 -, CucIdhI -4 dUd8 8ü -8 d basuje dol 7 * O : d p o d S r Y q 8 C O i r i d s  
10 pie 8 d .  

Eqphw, HumbatOI(ica.Noibaf0 -y. dordhLgo d ni.qUlo cbiirblor. (aiglr, MirSy.yNoaor 
Mitbosz " @ e m  &dorada entre paniata y ~(oponfit41". La J.nirlr, Miáaico, D.F.. barroo-1996. p. 45). 
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derivacones- tnlm como: Enrique sada Mugaaza, fimdador de la CONCMACO, Roberto 
G. Sada Garda, presidente de la CANACO de Nuevo León, y el i i d w  derivado dd  
Grupo Visa, en donde encontramos a Othón Rniz Montemayor, quien fiuigió como 
consejero dela CAMCO de Nuevo Leóny clirector general del Qupo Visa, y el de una de 
sus empresas fimdamencalea, la Cervecería Mocteaima, en donde encontramos los casos 
de Enregto J. Amezcua y EustaqPio G. Escandbn, quienem li- la orpnhción de 

son loa caso8 del Grupo Diilo y de la CBNecda Modalo, bajo la batuta de Jm Sánchez 
Navarro; del Grupo Inciwtd Bimbo, en la persona de Jorge OrvaAanOs Zúíüga, y del 
Grupo sidak,ba~ola penma de René Rivial. 

En lo que respecta a las relaciones políticas de los directivos de la CONCANACO, 
observanios una relación importante con el Partido Acción Nacional, en el cual ejercieron 
liderazgos importantes, tal CM al caso de Juan Sánchea Navarro, presidente de la 
o r p h c i ó n  de 1957 a 1958 y que mantiem una posición ideológica curcana a los 
pomulados del PAN (aunque ipahnente a los del PRI); Jorge A. chap9, pregidente de 
CONCANACO entre 1880 y 1982, simpathank del partidq Emilio Goicochea Luna, 
presidente de la orgmzacih entre 1982 y 1984, militEmte pamsta; Juan Manuel Leos 
Hmera, actual presidente de la CANACO de San Luis Potosí y que aSpirara ala candidatura 
del Pmpor eseestadoy el de Fernando Canalea clariand, quien ftera dtpucado federal 
panista por Nuevo León León, entidad que gobemarti a partir de 1997, luego de ganar las 
eleccionss en este mismo &o. 

Laa relación mstihicional de la CONCANACO y de los líderes de esta orgmizacíón con 
el Partido RevolnCianano Instituciod es, despuéa de la de la C O P T  la menoa 
sobresaliente. hstacan cuatro cam: Juan Shchez Navarro, quien apoya loa prog~amas 
polítiw-ideológicos del partrdo (aunque ígualineni~ muestm una tendencia hacia el 
acercamiento con al PAN); JeiráO M a c h  Delgado, quien kera presidente de la CANACO de 
chihnahua y qw fangiera wmo alcaide de Ciudad Jnárezy iuego candidato fWdo a la 
candidatma del PiU para aspirar ala gubemature del eatado; destaca también el de Othón 
Ruiz Montemayor, quien ftneieTa como consejero de la CBmara de Comercio de Nuevo 
León y que fhra tesorero del pbiemo de NUQVO Ldn, admáa de IBS relaciones de 
negocios que se le wmprotmron tmía con Raúl Salinas áe Cbrtmi cuando su hennano em 
 president^ de la República, y, por último, el de Manuel Muiíaz Rocha, quien se 
desempeflara como consejero de la CANACO de Ciudad Victoria entre de 1985 a 1986, 
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b g o  acusado de ser el autor Ilitelectual, junto con Raúl salinae de Gortari, del asesinato 
de José Francisco Rriiz Musieu y a quia actualmente se le considera desapa~ecido.?’~ 
h suma, la CONCANACO se ha mosrtrado como una or@zd&n m8s prochve a los 

postulados @ítb~-ideológi~o~ de la iiaCcih radical de loei gnipos de 
e m p r m l e o ;  por lo mimo, rnwstm una mclinación política m b  hacia el PAN que hacia 
el PRI. Muest~a & ello ew’que dio tres iíderes de esta organinrcion tienen una 
ptmcqwihimportanteendPRI. . .  

4.4 ConhderriCión Patroiurl de la Repdbliea MuiePna 
La Coníbderación Patronal de la Republica Mexicana (COP-) se ha 

por ser una organización radical en cuanto a sus 
se consolidó aúnmbs después de la naciontdmumn 

bancaria. 
La COPARMEX ñw constituida por iniciativa de Los em- por lo que, como ya 

se mencionó, la hemos considerado como autánoma, con cadctm piuxisectonai, ai agrupar 
a di- sectores empwmides mdependientemente del sector en el que se desempeñen, 
y con carácter voiuntmio, “ c z p  &UYZ puúika ea ei swriiicato patroml gue 

He a dnediedor& 3 0 , W  enpmsurio~ y #iem u m  ernuclwa region#.2’ 
bancaria, la COPARMEX Aie una de las pincipaies 

wt- 
DeopuePdelanacionalu;aci6n 

or@zaciones empresariales (por no decir que la más importante) que protestó la decisión 
tomada por el g o b  de JoOe Upez Portiao, ya qrre encabezh la reacción mpmsazbl en 
contra del decreto n a c i e q  así como también la primera sn encabezar la iniciativa 
de acción partirIista en oposición al régimen, conviftiéndose~ en un centro generador de 
múitipies iniciativas BllMLminadtlll a- ’ la política gabemamentai ante la opinión 
pública. 

La crítica de la COPARMEX &e mia de las más ñmtes que el sobierno tuvo que 
&nm, mi iniciativa política sobrepad su carácter grermal y la colocó en íianca 
oposición al gobierno; ad lo apreci& Abnrham Nuncio, ai eeAalar que: “la Cop~nex 

. . e  

agnipn 
. .  



cambia du dimctiw en m o  tk 1984 y el evento se &sea por la ausencia íkl 
presidente Dc ¡ai&úd&, que no* invittxh, y por los ataques ¡ariocmibJ a¡ gvbiem: es 
antkhmcrático, e m 2 t h ~ e  , pm aocirdirda c..)", suceso que según este autor, fw! 
decisivo para que la COPARMEX pasara a "aarmir u m  actid ak diem oposición ai 
&gimen , por lo que la identificamos como una orgrilgzación radical, en cnanto a m 
demandas político-ideológicas que exigen ai gobierno. 

Conforme a su plataftmna político-ideológica, repnieba la excesiva participación del 
Estaáo en la economía, por lo que a@wm tan patrón de deranollo relativamente 
mdependiente h t e  a las pHticas ecanómicaa wtaíaiw, 219 por oim lado, ea una de las 
organizaciones que pugnan con más fervor por la modificación del sistema corporativo, 
buscando una mejor posición en su n e w ó n  con el Esñido y desplazar a los 86cfor68 
populare~, así como también presiona por una g u p ~ e s t a ~ ~ ~  democratización del réeen 
que 1- de la posibilidad de disminuirla ptestadpresidencialy aitemw en el poder. 

La opogición de la COP= ai régimen se ha camtmmk ' porlamilitanciay 
apoyo directo de algunos de sus dingentes ai PAN, ejemplo de ésto Rie la candidatura de 
Manuel J. Clouthim a la presrdenna de la Rqníblica en 1988 a traves del PAN, una vez 
que este personaje había pasado por la dirección de esta organkacih apresad de 1978 
a 1980, además de la del CCE. La relación entre el PAN y la CopARhaEx ha sido muy 
estrecha, contribuyendo a una nueva etapa de este penado llamada ccneopanismo . 

Ademb del ejemplo de Manuel J. Clouthim, existem otros lideres de la COP- 
que han mantenido una estt.echa relación con la dingencia del PAN, enire los que 
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1) Antonio L. Rodngueq mtegmnte de los consejos de administración de casi todas 
las empraas financieres de Monterrey y miembro del comité organizador de la COPARMEX 
en 1929, quien además fuera candidato del PAN para competir en las elecciones 
presiden& de 1952. 

2) Carlos Amaya Rivera, invemionista de bienes d c e s  y próspero agricultor, quien 
fue vicepresidente áe la COPARMXX EN 1983 y‘postenOrmente áirigemte del PAN en 
Sonora. 

3) Eduardo Garcia Morsno, preoidente de la COPARMEX en el Estado de Oaxaca, fue 
Coordinador de la bancada del PAN enla cdmara de Senadores. 

4) Javier Castelón Parada, mvmkmhia de bienes d c e s  y próspero agicultor, quien 
ftana vi-b de la COPARMEX hacia 1983 y presidente local de PAN en 
Hermodlo, Sononr.” 

5) Jd María Basagalti Noriega fte prestidente de la COPARMEX de 1982 a 1984, 
quiefl fue pcMluu0 para mpuestade elecuih papalarpcrrle PAN. 

6) Adahto ROSW -?fb MVO dd Patrod d8 ciudad Obregh, 
ñlial de la COP- yspetanSrme3ib, por medio del PAN, fte alcalde de Ciudad 
Obre@ de 1979 a 1982, eOí como alcalde de Cajeme, Sonora, de 1982 a 1984, además de 
habaraidoVanarVeCerI#ecandidafo ‘ del PAN a la gubematura del estado. 

7) Jd Luis Coindreau, miembro del directorio del grupo in- Vitro, ocupó la 
presidencia de la COP- da 1980 a 1982; particrpó cm lasl elecciones municipales para 
conquiOtar la alcaldía de Montemy by0 los colares del PAN en 1985. 

8) Antonio Sánchea Día2; quien fue presidente de esta 0rgani;EaCón empresarial de 
1992 a 1994, con inc- política panjsta. 

9) Mfiedo Martín Reyes Velázquez; fie presidente de la COPARMEX y alcalde de la 
ciudad de Aguasdentes en 1995 par el PAN.= 

10) Carlos Abased Carranza wjo de un d e W o  kquista), quien es uno de los 



casos más recientes de líderes de esta mganizadn empmard que tiene una relación 
estrecha con el PAN, ya que siendo presidenbe de la COPARMEX de 1995 a 1997, se@ 
Jorge Hernández Menéndez a'(ebdl(yo) t d c y d o  en serio en In brbigraeab de la 
C(pdiQlahuy1 del PANpam competirpor l a j e f ¿  (de gobierno del DF . 

En cambio, casi no existen líderes de la COP- que tengan relaciones político 
con el PRI, salvo casos espodd~cos, como es el caso de Carlos Caáena 

Madrezo, quien es presidente local de la C O P ~ X  en Tabasco y es primo hemiano del 
actual gobeniador del Estado, a quien se le comprobó qus, por medio de la COPARMEX 
local, había contribuido a ñnanciar la campaña de Roberto Madran, Pintado a la 
gubeniatura del Estado. Otro caso es el de Ejenjamín Clmiónd Reyes, miembro de la 
COPARMEX en Nuevo León, quien por la via pnísta ha sido diputado Md por el primer 
distnto de Nuevo León de 1988 a 1991; alcalde de Montemy de 1991  a 1994 y quien 
llegó a la g u b t u r a  del e&do luego de que %crates Ria;o Garda la dejara vacante por 

Entre los iíderss de la COP- que pertenecen a los granda grupos empreeariales 
se encuentran: 

1) Luis G. Sada, el cual hie director genersl de la Cenrecería Cuauhtémoc y quien 
eníre otros encabezó la creación de esta organización, siendo ni primer presidente de 1929 
a 1930. 

2) Andrés M m l o  Sada Zambrano, miembro del diractorio del grupo Alf8 y 
presidente del grupo cydoa, quien fka presidente de la COPARKEX de 1976 a 1978. 

3) Juan Arturo Covar~~bias Valermela, Dueño de Banco ImWxd, Motormexa, 
Vinyhuy y ex-accionista de Banca C r e  he viceporegidente de CüPARMpx. 

4) Eugenio Garza %da, presiáente del Grupo V i  de la Cervecería Cuauhtdmoc, de 
la empresa Hojalata y Lamina y de la rehsquera T i a  el cual no ha pasado por los 
puestos de dirección de la COPT pero sí fiie uno de los miembm fundadores de esta 
organización empresarial en 1929. 

5) Y ñnabnente, Jorge OnraAanOs ZuAiga, miembro del Directorio del Grupo 
Industrial Bimbo y presidente de la COPARMEX de 1973 a 1975. 

El hecho de que cuatro de sus líderes hayan provenido de las grandes familias 
capitabtas de México, y de los d e s  tres son pertenecientes al grupo Monterrey, aunado 

PI 224 

conflictos político8. 

El - 0 ,  "Lz PAN, el hombre y el programa", 19 de noviasnbre de 19%. p. 46. 
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a la estrecha relación que existe entre estos empresarios y esta or&anización, ha traído 
como consecuencia que la COPAR~~EX sea ideníificada con los intereses de este grupo. 

No obstante, aun cuando los grandes capitahtas que han d o  líderes de esta 
organización empresarial han sldo principalmente e m p d  pertenecientes al grupo 
Monterrey, no tenemos elementos suficientes para afinnar categóricamente que la 
COP- tiene su razón de ser em este grupo empresariai, aunque con ello no se descarta 
la hipótesis de que los mtexeses dal gmpo Monterrey son abanderados por esta 
organización. En ese sentido, ea importante no perder de vista la alianza política entre los 
Xdares de la COPARaaEX y ed PAN, ya que podríamos Uegru a identificar a este partido 
como al brazo político del grupo Monterrey, a travéa de la intmneáiación de la 
COPARMEX. 

4.5. Asociación de Banqueros de México 
El origen de la Asociacih de Banqueros de México se remonta a 1928. Es la 

representante de los banqmos nacionales. De acuerdo a su relación con el Estado es 
considerada autónoma y re-& de BU tendencia ideológica se le puede considerar 
moderada. 

La ideología de la Amsna se enamha hacia el abandono progresivo de las teais de 
corte nacionaüsta y M acercamiento a las posiciones ideológicas de 10s empresarios 
transnacionalee, i8antificados con el neoiiberabmo y la gtobalización intemacionai, hecho 
que se explica por la preseibcia de grandes M e s  extranjero8 en la compoaíción 
ñnancim de los bancos nacionales. 

Siendo la ABM la organización por antonomasia de los banqueros nacionales y dada 
la elevada concentración del capical en México, resulta lógico que los grandes capitaliotas- 
ñnancieros estén representados en ella. Desde sus inicios se evidencia el liderazgo 
empresarial de los hombres más opulentos del país en esta orgsnización. Roderic Ai Camp, 
en su análigis, sedida que cinco fhilias capitaiiscas destacadas tienen una representación 
marcada en la ABM desde su findación: Baiiieres, De Iturbide, Espinosa Y@eSias, 
Lepmetn y Sáenz.= 

La ABM ha tenido grandes capitaiirrtas en sua puestos directivos, entre los que 

i ' C  

115 Crip. Op. m., pp. 169-170. 
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destacan: 
1) Luis G. Le- García, presidente de la ABM en 1936-37 y 1943-44, presidente 

de Banamex hasta 1970; además controló las acciones de Celanese, Cervecexía Modelo, 
Sosa Texcoco, Compafíía de FBbncas de Papel San RafBel, Compaflía F’wididora de Fierro 
y Acero Monterrey, hasta antes de cederh a BUS herederos. 

2) Salvador U-, quim presidiera la organiación en 1936-37, 1944-45 y 1957-58, 
presidente de Seguros Atlas. 

3) Raúl Baiüeres, presidente de la ABM en 1941-42; además miembro del directorio 
del Grupo Buda y controlndor mayoritario de las acciones de Cervecería Moctezuma y El 
Palacio de Hierro. 

4) AarÓn S b  García, predate  de la orgmización en 1942-43; consejero 
Propietario de Compañía Mexicana de Aviación (CMA) arifes de su proceso de quiebra 
(sucedida en los noventas) y fundador del Banco de industria y Comercio. 

5) Anibai de Iturbide Preciat, presidente de ABM en los pexiodoa 1948-49 y 1955-56, 
director de Multibanco Comermex y miembro de los dirmtmiw de Tubos de Aten, de 
México, Aceros Ecatepec, Compañía Industial de Orizaba y Ponderosa industriaL 

6) Leprreta Chauvet Agustín F., quien fiera prewdente de la ABM en los &os 1954- 
55, 1959-62 y 1973-74; director g e n d  de Banamex hasta la nacio-ón bancaria y 
miembro de los directorios de Tehex y CMA. Actualmente miembro del directorio de 
Grupo Desc y presidente de Grupo Financier0 Inveríat. 

7) Augusto Domínguez Amezcua, presidente de ABM de 1956 a 1957; miembro de 
los directorios de Seguros La Provinw Muitibanco Comennex y Cervecería Moctenrma. 

8) Francisco F. Maldonado, quien PreJldiera la Organización entre 1960 y 1961; 
miembro del directorio de Onipo Visa. 

9) Eugenio EraAa García, presidemte de ABM de 1977 a 1978; miembro de los 
directorios de Grupo El Águila y La Moderna. 

10) Carlos Abedrop Dávila, quien gre9idiera la organización de 1978 a 1979 y en 
1982, ex controlador accionario de Mexicana de Aviación (antes de su proceso de quiebra) 
y miembro del directorio de Tubos de Acero de México. 

1 1) Roberto Hemández R&ez, quien pregidiera la organizacih de 1992 a 1994, 
actualmente presidente del Consejo de Administración de h a m e x  (controlador de las 
acciones junto con Alfiedo Harp Helú); accionista de Grupo Plan, Grupo Modelo, Grupo 
Maseca, Televisa e Ingenieros Civiles Asociados OCA); socio mayoritario del club “El 
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Tamarindo".= 
12) José Madariaga Lomeiín, quien preside actualmente la ABM desde 1994; dueíío 

de 30% de las acciones de Grupo Financiero Probursa. (luego de que, bas la Crisis 
económico-financiera de 1994, tuviera que ceder el 7os6 restante ai Banco Bilbao 
Vizcaya), además accionista del Grupo Martí. 

13) Manuel Espinosa Ygieglas, presidente de ABM de 1965 a 1966 y de 1971 a 1972; 
dueño de Bancomer antes de la nacionaiizaaón bancaria, hoy presidente de Pigmentos y 
Productos Químicos. 

Por tanto, en lo que respecta a la presencia de grande8 capitahstas en la ABM, se 
puede veriñcar que, en efecto, a pesar de que esta orgmización es representativa del 
sector bancario, se observa un lidarazgo muy marcado de h gran& familias capitdistas, 
ésto como efecto de la elevada concentración del capital en la economía mexicana. De 
entre las familias m o n o p o ~  que han ejercido íiderazgos importantes en esta 
organización ae cuentan los Legorreta, quienes actualmente controlan el Grupo Financiero 
hverlat (antes de la nncioeciím controlaron Baname~x), la fhiiia de Raúl Bailleres, de 
la cual su sobrino, Alberto Bnilleres, tiene acciones en Grupo Fnanciero Bancomer, el 
caso de Carlos Abedrop; el de Roberto Hemández, quien es controlador del capital 
accionario de Banamex; JoeC Mackiaga, quien @e los destinos de Grupo Financiero 
Proburoa; y el caso de Manuel Eppinosa Yglesias, quien fue dUeA0 de Bancomer antes de 
la nacionalmición bancaria. 

Enlo que- ala presenciade lap cinco grandes familias capitalhaas en la ABM, 
verificamos la tesis de Camp. Aunque a esrta lista haKa que agregar la de los nuevos 
empresarios que se han desarrokdo a partu del proceso de reprivathción de los bancos y 
de la economía nacional, llevado a cabo por el gobierno de Salinas de Gortari, entre los 
que podemos mencionar el caso de Roberto HeniBndezi, quien h e  presidente de Banamex, 
y luego de su adjudicación, presidente también de la ABM. 

En lo que respecta a la relación de ABM con el gobierno, podemos decir, retomando 



a Roderic Ai Camp, que ésta es Considerada, dentro del ámbito de las organizeciones 
autónomas, en su reladm con el Estado, como la CANACINTRq en el ámbito de las 
organizaciones empresariaies oficiales, es decir, como promotora de lazos institucionaies 
estrechos, al punto de que la ABM tiene un represatante en la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, en la Comisión Nacional de Seguros y en la Bolsa Mexicana de 
Valores," aunque la ABM sena collgideradti una asockción independiente y voluntaria no 
regida por la Ley de Cámarasi. 

Ahom bien, según Camp, "c..) la iinica orgraieación ckl rector priuodo que ha 
ten& umparticyaaCibn inportante de enpwsario8 que siguiemn C ~ ~ M L I  en la vi& 
pública, o de figuras pdblicas que se convirtieron en enqtlresarios, es de nuevo la 
Asociación de Baprguem~ de M é ~ i c o ' ~ .  

Habría que hacer más explícita esta idomación. En primera instancia, habría que 
separar a los empresarios importantw que hicieron carrera em la viáa pública, en donde, en 
efecto, se puede citar cuatro casos de político8 que a la poetre se convierten en 
e m p r e ~ t ~ i o ~  y un caso más de un mpres&o que hace vida pública: Alberto Mascarerlas, 
Aarón Sáenz, Carlos Novoa, Luis Montes de Oca y Gonzalo Robles, respectivmmte. 
Roderic Camp abunda: 

(...) cinco p o l í t i o o s ~ ~ o s  -Alberto Msscareñm, ooaplo Robles, Aada 
SBcnz, Crlos Novoa y luis Monm de Oca- drnrn presidentes de esta oqpizacibn. 
todos ellos antes de 1948. M m c d a a  fir subeecretao de Hacienda mtcs de 
ocups su puesto em la ABM, y dirigió el Ban00 de México; Qaiplo Robles ooiipó 
muchos puestos imp- de asesda ai el b o  de MCxico después de su 
p i d e n c i e ;  Aa6n SQeazy Luis M e s  de Ocafiieron miembros &I &mete en los 
dl08 ve&, y Carlos Navoa se convirtió en director del Btmco de Mtxico al mismo 
tiempo d a  la presidencia de la AhíB, tras baba *do como director 
genenil de la asociaci6n b r a d e  muchos años.= 

Habría que añadir a la lista los nombres de los empresarios que, de alguna manera, 
han actuado como miembros activos de un partido político o han construido relaciones 
importantes con miembros del sector público, pudiendo citar Siete cams más. 

En lo que respecta a la actividad política de los presidentes de la ABM como 

rn Camp. Q. Cit.. p. 185. 
~bid.,p. in 

n9 Loc. cit. 
139 



miembros activos del PRI, encontramos seis casos, lo que indica que, en efecto, la ABM 
mantieme una reladn mcana con los postuiados y acción política de este partido: 

1) Manuel Espinosa Ygiesias, coordinaQr de las células empresades en Puebla y 
aportador de recursos íinancieros al partido, presideate de la orgamzación en 1965-66 y 
197 1 -72. 

2) Rolando Vega Iíüguez, preoidente de ABM en 1961-62 y 1969-70, miembro del 
PRI. 

3) José Pintado Rivm, quien presidió la armón de 1974 a 1975, miembro 
activo del Piü. 

4) Arcadio Valenarela Valenniela, presidente entre 1980 y 1 9 8 1 ,  miembro activo del 
PRI. 

5) R.oberto Hemánáez Ramírez, quien durante el proceso electoral de 1994, y siendo 
presidente de la ABM, manifestara su apoyo a la candida- de Ernesto Zedillo con 
paiah que -cosa abominable- resultaron proféticas y absolutamente contrarias a lo que 
manifestó: HSóio &mem Zeúillo gamuiza u m  óaja en tams de inten& y cerridlumbre 
ecortómica Dwmuglircfn flus taws) a niveles sWares a los de febnem, CuDndo es& 
en IO%”.” Además, en otro testimonio de sus incknaciones pdstas, en junio de 1994 
advirtió ante la prensa “(..) gue si trirptfaba un camhahro opositor en los com’cioJ 
pmsidenckales de agos#o, MeXico vivid t m f i g a  w i w  dle capitales y una nuew crhis 
económtca &spalabnu, mtemtr & imhrcir miedo entre lo8 voimtes, sip$caron m 
$ m e  espaldaazo al entornes c a d h t o  priísía Emesto Zedrlla. Si bien la abueriencia 
Jiprcionó en las urnas, el t w o  prüsm no xe tradiyo en embici&d financiero y 
crecimicnto”.al 

6) José Madaringa Lomelúi, quien de sus ligas amisiosas con Raúl Salinas pasó a las 
ligas de negocios con el hermano del ex presidente en la empresa Mexicana de Autobuses, 
en donde también partic@ Abraham Zablud~wky.~ 

Pdabru quebmyman hbutida todos los mtpcawa quo ins crayaon. puesta que en in acíudád iaa tuos de 
iibsr6s se gicuwdrmd dobh por a i b 8  dd pspiodo on d que adipú tomó hprsridtnchy #¡n rPn6- oxpoctath 
de qua csiaa tbhuym.  (Proaro. “Gamún Cdrcoba y RobeHo Herndmlez adelanran piblicamcnte s voto por 
ZedJlo”. No. 926.1 do agosto do 1994. pp. 37-39). 
BI wundiw. Informo copo&, “La ompresunosfrentr o...“, Loc. Cit. 231 

1u -o, “De como Jod Madarfaga, M e r  de 108 banqueros, $ W O S ~  como b<vrJurro’’. N u n  1029.21 da julio de 
19%. pp. 24-27; Y. *. 01 NO. 1028. 
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Un miembro del CMBN destaca por su relación con el PAN: M b a l  de Iturbide 
Preciat, presidente de ABM de 1948 a 1949 y de 1955 a 1956, fie miembro íúndador del 
Partido Acción Nacional. 

En suma, en lo que respecta a la actividad política de los presidentes de la ABM, 
encontramos doce casos, lo que indica, efectivamente, que la ABM ha sido una fuente 
continua de políticos-empresarios, que desempeftaron su actividad poiítica ya sea en 
partidos o como fwcionarios gubernamentales. Cabe destacar que, luego de 
desnacionalzada la banca, todos los Lideres de esta organización han provenido de las ñias 
empresariales, afirmando la autonomía de la ABM. 

4.6. Conwjo Mexicano de Hombre8 de Negocio8 
El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (m) es una or-& con 

carácter autónomo, es decir, que fue expresamente consiituída por iniciativa empresanai, y 
moderado, porque promueve reiaciones importan@ con la élite poíííica. 

El C m  fiie fundado en 1962, “c..) en gran medi& como mcspusta al qoyo 
oto@ por el gobiemo mexfCcM0 a Cuba, a ~ t l  tolemncia al Movhüertto de Libelmción 
hraciod, a la naciomluacidn dre la elecm’ci& a la mexicapsoCión & la inchstria 
mimm y a lar Iimiiacione~ inptiesw al c q i d  exmqjem”.lff nene alrededor de 40 
integrantes, representantes de las h n h s  capitaüstas más destacadas de México, 
considerados como los dirigentes de los 100 grupos económicos más importantes del país, 
por lo que se considera la organización más elitkta y poderosa en téminos económicos.p4 

Vale la pena mencionar a los integrantes más importantes del CM” y las empresas 

. 



que controlan o son de su propiedad. ht re  los más destacados se encuentran: 1) Miguel 
Ale- Velascoa’, controlador del capital accionario del Grupo Televisa, conjuntamente 
con las familias Azcárraga, O’ Fanil y Sada, 2) Jerónimo Arango Anas, premdente del 
Grupo Cifia, dueflo de la cadenas de tiendas AUrrerá; 3) Ignacio Aranguren Castiello, 
controlador del capital accionaxio del Grupo Aran& 4) Alberto Batlleres Goilzalez, 
presidente del Grupo Peñoles, duefío de la cadena de tiendas de El Palacio de Hierro y 
controlador del capital acciowio de la Cervecería Moctema;  5) Gdberto B o j a  
Navarrete, fue presidente del Consejo de Administra ción del cjhupo Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA), ahora laborando en el sector público como director general de Nacional 
Financiera; 6) Eugenio Gana Lagtiera, accionista mayontaio del Grupo Visa y de la 
Cervecería cuauhtemoc, que controla el primero, presidente de Grupo Financiero 
Bancomer y controlador del capital accionario de la compañía de Seguros Monterrey- 
A e m  7) Beniardo Garza Sa&, consejero y controlador del capital accionario del Qmpo 
Televisa, conjuntamente con las fbmdias Alemán, Azcárraga y O’ Faml; 8) Dionino üarza 
%da, controlador del captal accionario del Grupo Industrial Alfii; 9) Claudio Xavier 
Gonzáiez Laporte, vrsgidente del Grupo Kimberly Clark, 10) Jorge Lama  Ortega, 
presidente del Gxupo Industrial Minera México S.A.; 1 1 )  Agusth F. Legoneta Chauvet, 
presidente del 0 u p o  Fllianciero Serfin, 12) Rómulo O’ Faml, controlador del capital 
accionario del Qrupo Televisa, conjuntamente con las familias Alemán, Azcárraga y Sada, 
y presidente del periódico Novdadq 13) Bernardo Quintana Isaac, presidente del Grupo 
IC& 14) Antonio Riiiz Gaiindo, presidente del Onipo Des;  15) Adrián G. Sada Trevifío, 
p r d e n t e  y controiador del capital acciomrio del Grupo Vitro; 16) Andrés Marcelo Sada 
Zambrano, presidente del Grupo Cydsa; 17) Juan y Peón Sánchez Navarro, presidente y 
fiindador de la Cervecería Modelo; 18) Lorenzo Servitje Sendra, presidente del Grupo 
Industrial Bimbo; y, 19) Carlos Slun HelÚ, presidente y controlador del capital d o n a n o  

. .  

- 
Migual Abmh TsloMa t w o  los ai@dw e w r  en TabvUo: vicepsiidsate y p á w t o r  ejecutivo en 1W3; 
hiidante cia 1986 I 1988; probctor ajacutivo on 1 9 8 7 ~  viceprsridnito del Concejo de Admeiiihiioiba do 1989 a 
1990. Coiutroli dam& kr onqnuroi: Tubor da ham, wcionhtq Hot01 Coatkiori&l Hatoa, MU 
Aanuuvor & Móxiao. tnieudm del Consejo do Ad ai6ri 0957); Tolsprog~~mri do Acqub4, &actor an 
1966; Tohiskma MOp0.m. coordPida an 1967. produotor ejoeutivo do 1967 o 1969 y &rector füpd.dor de h 
Dkccción da NobiMros an 1969; EdiLorisl Paiassicor, ncspSoidenta do 1970 a 1976; FunbciQ cultrp.l 
Tsltviir. miiombro dd Conrejo Dpsctiv0 en 1W5; Chupo Novedidsi, viosprsmdaato y diocttv genmi on 1981 Es. 

Msricrni de 

. ’ 

ademb, mismbro de lor Cauejos do A/ a ‘ - ra6n & Ian SigUimItar aqrraru: chupo 
cobre, Imsrlif segiroc AmáiE.. T& y &mh v&uco y ASoajrQr. 
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del Grupo Carso y de Teléfonos de México. 
No es del todo %til mencionar que, efectivamente, las familias capitahstas más 

hportantes del país son las que tienen un espacio en el LM”, entre la que destacan, por 
su continuiáad y por su cantidad de representantes la de los Garza, Sa&, Legorreta y 
Qumtana. Sin duda las dos primeras son las hi l ias  empresariales más prolíficas del país. 

es el liberal pragmatismo, que se adapta con facilidad a las 
directrices del gobiemo y del partido o f i d ,  con los que sus integrantes tienen amplias 
relaciones de interés, sobre todo en el hbito económico, en donde se evidmcia una 
tendencia hacia la apertura de México a los capitales del extenor, abandonando las tesis 
nacionalistas. 

En su relación con el Estado, se presupone que la influencia del CM” es de gmn 
importancia, a tal punto que sus deliberaciones determinan ‘ el papel político del sector 
privado. Rodenc Camp lo expresa de la siguiente forma: “(. .) a lo largo de la hWzonb &Z 
p m e o  de t o m  de decisiones en México, lo8 actotw már visióles han sido a m e d o  
menos mjiuyentes que los o d t o s  (..) el poder tma el trorto es el semisecwto Consejo 
Mexicano de Hombms de Negocios (. . .) ”?% 

La relación de los empresarios del con los miembros del gobierno es 
relevante; dos ejemplos de la f m a  del accionar político de este grupo son ilustrados por 
los propios protagonistas en la obra de Camp. Cresencio Ballesteros‘” lo resedía de la 
siguiente manera: “c..) teneMos contacto consmnte con el Presiakníe, y revnioneJ y 
comidas con el secretluio de Pmgnvnmión y Preqpuesto por lo menos ~ 1 1 ~ 7  vez a la 
st?!ltlc~~ y ape- el m s  p d o  hablanos con el Pmsidente. Yo diría que nos mmintos 
cenia de dos veces al mes (. . .) ’’.= Otro de sus miembros seAala en entrevista particular lo 
siguiente: 

La ideología del 

cuando hablan 103 miembros &I Consejo, lo hacen como individuos, ao como 
miembros del Conscjó en conjmto. (.. ~hors, cuando bab~an con el gotierno, jamás 
hablai como gnipo. (...)Me p m c e  que esta clase de compoitsniimto representa m a  
actitud muy miope de p W  del sector privado. (...) he visto que en los desayunos con 
el Presidente que cadamiembro del Consejo lo utiliza como una opor(unidad p a a  

Cmnp. 9.. Cd., p 191 
Cmrmcio Bigestoto~ 011 rcciouisto de Qrupo Dorc (Riiz (blindo) Se& y KimbQty ClPt do M&ico, adsmi0 

3 
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pedirle a i  Presidente ma cita imilviduai. Eo oíras palabras, el Consejo se ha 
convMid0 en un c d  papa que lo8 individuos lugm contacto con el Preeidzntc, en 
lugar cie rcpresenEar los intcreees del secta  privado en coajuito.pp 

De nuevo una fiilta de instituaonalización de los canales de internediación de los 
intereses de los gnipos políticos con el gobierno, de una devaluación de los intereses 
coiectivos fiente a los intereses individuales y el uso de d e s  de comuucación 
individdes y personalizados, concluye Roderic Camp en su análisis del CMHN 

Uno de los personajes más beneficiados con este tipo de relaciones es Carlos Slim, 
quien ha incrementado su fortuna de forma formidable a partir del régimen de Carlos 
Salinas de Gortan, al punto de que las dos empresas que controla -Grupo Carso y 
Teléfonos de México- determum cerca del 40% del mercado accionario en la Bolsa 
Mexicana de Valores. Además este empresazio es considerado como uno de los hombres 
más ricos del mundo, según el análisrs de la mvista Forbes de 1996, con una fortuna que 
asciende a US 6,100 millones y que reportó un crecimiento de 65 por ciento respecto de 
1995 Con ésto no queramos decir que el CM” sea el Úníco c81181 por medio del cual los 
empresanos pueden obtener preferencias en su relación con el gobierno, ni que aim 
empresatio en particular se haya beneficiado de esta organización con tal finalidad, sólo 
que las formas internediación de intereses del CM” son ideales para que los empresarios 
puedan relaciome con los miembros de la dite política y con el Presidente de la 
República para plantear sus demandas, que, como se ha reseñado, nunca son de grupo sino 
personales. 

Por lo anterior, en io que respecta a las relaciones del CMBN, en su relación con el 
Estado, podemos concluir que este actúa como un orgatusno que cumple la función de 
Wtemediario de las relaciones entre el sector privado y el sector púbhco y como cornu 
de mnsmi&n de ha demandas particulares de la burguesía monopolista con el gobierno y 
con el Presidente de la República. 

En lo que respecta a la participación poiítica de los miembros del CM” en. el sector 
público, podemos adelanttu que ésta no es muy nutti& como producto de que, 
precisamente, Is h c i ó n  que cumplen en la economía nacional estos grandes empresarios 
no es del todo compatible con la carrera pública, por lo que se han conformado con 

=I9 Loc. CYI. 
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cumplir la función de poder tras el trono, como lo mencionan acertadamente otros autores. 
Podemos enumerar B tres personajes, miembros del CN”, que han ocupado u 

ocupan puestos en el pbiemo: 
1) Antonio RU; Galindo (padre), quien, antes de formar parte de este organismo, h e  

secretario de Economía en el gobienio de Miguel Alemán, de 1946 a 1948. 
2) Gilbert0 Boda Navarrete, quien se demmpedit5 como director de Nacional 

Financiera en el gobiemo de Erne&o Zedillo. 
3) Claucúo X. Gonzidez Laporte, asesor de invdones exúaqeras de los pbiemos 

de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo; asesor de José Córdoba Montoya y de 
Jaime Sena Puche en las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y de relaciones internacionales. 

La parücipación de miembros del CM” en partidos políticos es un poco máar proha  
que la participación como hcionarios públicos. La vinculación de mucho0 de sus 
miembros con el Partido Revolucionario institucionai ha d o  criticada por muchos de los 
elementos que se mantienen politicamate neutralea o apoyan al  Partido Acción Nacional. 
Respecto a la participación de esta organización con al PRI, podemos mencionar Siete 

1) Miguel Alemán V e h o ,  aportador de recursos financieros al PRI; presente en la 
famosa cena de el “pase de charola”, en la que los empmmios más grandes del país, entre 
los que se enconíraban seguramente varios miembros del CM”, w comprometieron a 
aportar una cantidad de US25 millones para apoyar la candidatura de Luis Donaldo 
Cologio (juego asesinado) a la Presidencia de la República, y quien afirmara, luego de 
asurnir la dirección de Televisa en 1986: “.€sin enpresa asp’fivikz Si hay alguien que 
110 sea del PRL que lo diga ahom y te miga Jamiw tmbajará en TelevhDt.w‘ 

2) GiibeTto Boda Navarrete, coordinador de las células empresariales del PRI a nivel 
nacional, aportador de recursos financieros para el partido; presente en la cema del “pase 
de chola”, antes citada. 

casos: 

2d’ Rocmo. “Cabal iada~e~e,  la de Veractuz,y M e e l  ALemdn en el armncadero“, No. 485.17 de f e h  de 1986. 

(Sqva. pp. 201-205) & anta hrbajo. (Cotwga dane: Alsanái Veh~co. Miguel. LU hiniPi de h wülh. 
WOU de Tmbajo”, Dimi. MPCO. 1995. p. 341; y Phcao. “Qcudfo X. Godfa,  reelecto como dirigente del 
Cowssyo Mericano de Hombres de Negocios, exprenián del edinfsmo emprasarid”. No, 974. 3 de @O ds 1995, p. 
39). 
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3) Claudio X. González Laporte, aportador de recursos ñnancieros al Parido; 
presente en la cena del "pase de Charola" de 1993. 

4) Juan Sánchez Navarro, quien, pese a su tendencia ideológica a apoyar tanto ai PRi 
como al  PAN, mostró su inclinación política cuando, durante la camp& de Ernesto 
Zedillo a la Presidencia de la República, añrmó: "Si gmcm C&MS hbria SI 

&am ZedIo, el p m p m  económico es muy claro. Diego tiene un pmgmrm bastante 
parecido al de Zedillo, y $1 hay difemnciar esenciales, no las e m u e m ,  pero 
defhitivamenre ~ipmvocarla m e a d e n  el m u d o  enqpreJorial". En un claro ejemplo de 
la relación de apoyo incondicional del sector empresarial a las políticas gubernamentales, 
Juan Sánchez Navarro, consídedo uno de los ideólogos más importantes del sector 
empresanal, descartó cualquier posibilidad de devaluación después de los comicios 
presidenciales de 1994, apoyando de antemano la Victoria del candidato priísta, Ernesto 
zedillo, con estas palabras: el sector empresarhd *'(...) no e q e m  qrce hzpz devialuacidn 
alpm d e w s  de laa eleccioms del 21 de agoxto, pues México menta con elemdm 
wselww económkas y atma niveies ak reinversibn nacional y exmmjemn.aQ 

5) Carlos Slim HelÚ, quien aportó recursos hancieros al PRI en 1988 para apoyar la 
candidatura de Carlos Salinas a la Presidenciíi de la República. 

ó) José Maáaxiaga Lomelín, aportador de recursos financieros al PRI; presente en l a  
famosa cena del "pase de charola". 

7) Ralando Vega IAiguez, (presidente de Seguros Atlas), de tendencia política priísta 
8) Arcadio Vaienzuela, de tendencia política pdsta. 
9) Eloy S. Vallina Lagtiem, responsable de la dirección ideológica priísta en el 

Centro de Estudiols Políticos, Econbmicos y Sociales del PRI en Chihuahua. 
10) Manuel Egpuiosa Yglesias, coordinador de las células empresariales en Puebla y 

aportador de ~ecmrsos financhos al PRI. 
Podemos observar una importante actividad de los miembros del CMHN en el Piti, 

espeaalmente en lo que se reñere al financiamiento ai partido en grandes cantidades, 
aparte de lo destacado del Mwazgo de aigunos de sus miembros en la actividad parhdista. 

Por otra parte, los empresaRos de tendencia política panis@ miembros del CMZEN, 



son: 
1) Anibai de Iturbide Preciat, fundador del Partido Acción Nacional en 1939. 
2) Andrés M. Sada Zambrano, quien, desde que presidió los destinos de la 

COPARMEX y desde su posición en la dirección de Cydsa, muesha inclinación por el 
pani9mo. 

3) Juan &hez Navarro, c- ideólogo del sector empresad, muestra 
inclinación por los postulados político-ideológicos del PAN (aunque apoya por igual al 
PW. 

4) Eloy S. Vailina Lagtiera, quien apoyó la carrera política de Francisco Barrio 
Terrazas a la gubematura de Chihdua." 

En suma, la participación política directa de los empresfnios miembros del CM" es 
menos profusa que la de los miembros de otras orgmkaciones, pero es de suma 
importancia, ya que las directrices que imponen éstos a la acción política empresarial 
deteminan en gran parte la participación integral del sector. 

4.7. Con~ejo Coordinador Empresarial 
El Consejo Coordinador Empresaxiai (CCE) es considerado como la organización 

empresarial más importnnte, debido a que desde su constitución, el 7 de mayo de 1975, ha 
tenido como Carea principai la de tratar & representar los intereses generales del sector 
Hvado. Tarea que ha desanollado con aitíbajos, debido a sus problemas estructurales de 
representación, que la han caracterizado como una organización antidemocrática, que 
atiende principaimente a los heamientos de su cúpula integrada por los grandes 
empresarios. 

Su importancia y fortaleza radica en que reúne a las principales orgmhciones 
empresariales de carácter nacional, en ese sentido, Ricardo Tirado y Matilde Luna aluden 
a su estructura de representación de las distintas organizaciones empresariales que están 
afiliadas a ésta gran cúpuia empresarial: 

(...) el CCE alPupa a mos 900 O00 anprestrios y se encunúa ¡degrado par Iaa 
siguientes asociaciones: el Consejo Mexicano de Hombns de Negocios (CMIFN), la 
Asociación de Banqueros de México (ABM), la Asociación Mexicam de 
Intemiedimos B d l e s  (AMIB), Ir Asociación Matioaaa de kistiáiaioiits de 
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Seguros (AMIS), le Confedmrción Patronal de le Repáblica Mexicana 
(COPARMEX), la Confedenoión de Cáawras Nacionales de Comercio, Servicios Y 
Tuirno (CONCANACO), el Consejo Nacional AgrupecUaio (CNA) y la 
Confederación de CamrrCre kibstriales (CONCAMIN). Cada una de ellas, 
independitntemeáe de sus ciracter€st¡caa jurídicas, del nómero y del pet61 de su6 
afiliados, o de Iris pmticuiaridadcs de su csúwbprs representa un voto en el 
C a m  

La CANACIN~RA no tiene representación en el CCE. 
Cabe mencionar que la representación política del sector privado a través del CCE y 

la afiliación voluntaria de las ocho asociaciones miembro, le han permitido a esta 
organización empresarial coIIslifuiTse también como el principal interlocutor entre el 
gobierno y los empresarios. 

No obstante, el problema principal al que tiene que hacer fiente es precisamente la 
escasa representatividad de las cámaras que tienen su principal sustento de afiliación con 
pequeíías y medianas empresas, en favor de una sobrerrepresentación de las 
organizaciones que acogen a los grandes grupos empresariales, lo que trae como 
consecuencia la antidemocracia a l  interior de esta organización empresarial; ya que como 
menciona Matilde Luna y Ricardo Tdo: 

Lasobranprrscobm ‘&I de los Lpaodcs p p s  en el CCE, obedece sobre todo ai 
enorme peso qut time en las decisiones del Consejo el ppilado de empresarios 
diliados al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación Mericana de 
Casss de Bolsoy la Asooiaoibn Mexica~a de inatituoiones de Sepros. pues siendo 
solamenk 121, apenas el 0.01% de los afiliados indirectos ai Coasejo, posem 3í7 o 
el 42.8% de 10s votos en SIIS piaCipSi~ *OS de decisih, mientras que otres 
orgnuizaciones qut cucntm om cientos de miles de asociedos como la Coacamin y la 
Concaia~o s6Io cuedan cadatma coo in o el 14.2% de los votos. 245 

En ese sentido, en términos de su estnictura de poder, el CCE está constituido sobre 
bases totalmente desiguales, ya que el poder económico de los empresarios está 
directamente asociado al valor o peso de su voto en la toma de decisiones, lo que trae 
como consecuencia, el domWo que los grandes empretwios mantienen sobre los 
- 

Tiulo. RkrQ y Mibildo Lupu El Consejo Coodinador Empresariai de México. De la unidod CO&M el 
~ f o n r s m o  a la unddadpara el TLC (197S-1993), IpSsLh Maxi- da Socidogía, V d  57. Nbm 4, oat.-&., 

Luu y TLYdo.20~ empresanos en el esenario...”, QJ. Cn.. p. 254. 
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lineamientos de esta organización. 
Las diíbncias político-ideológicas de las distintas orgsni29ciones empresariales 

también traen aparejados problemas de representación para el CcE, ya que el mosaico de 
demandas que tienen sustento en los numerosos intereses empresariales hacen muy dificil 
que el CCE pueda agiutinax dichas demandas y representadas h n t e  al gobierno; como 
justamente ejemplifican Matilde Luna y Ricardo Tirado, caando afirman que: “la 
a c m i ó n  del CCE a lo largo de los ríltimoo &.r, pvvricUaimente a partir de 1985, ha 
generado diferenciar internar que rrtaften búsicamente a m.rpmbienw: los cowpmmisos 
mum*& en los pacto8 económicos, el nesPvJal0 a la política & cperharr comercial y el 
cqpoyo a la negociación Ciel zziatarlo de Libre ComerCio”.24ó En este contexto, no 
podemos hablar de una representación de los intereses del sector privado por parte de esta 
organización mpresmal, sino de una representación de los intereses de las organizaciones 
empresariales que tienen un mayor poder económico y es por eso que surgen diferencias 
internas, ya que las demancb que abandera el CCE, como las mencionadas, sólo son 
representativas de la burguesía rnmopohista, relegando los intereses y demandas de los 
pequeños y medianos. 

Sin embargo, pese a estos probiemas y a la heterogeneidad del sector privado, así 
como de gus distintas demandas, la representación empresarial sigue teniendo unn 
estructura unitaria que se expresa en el CCE, gracias a que, como advierten Matilde Luna y 
Ricardo T h d o  “Se nrrkz & royz t4ú&3d en la que iwem.res e p c v c o 8 ,  i d i v iddes  o de 
g m p ,  d e s  como el &ana& de la enpzreaa, la regibn en la que opem, su nivel de 
c o q p t i t i v H ,  o las dyemntes percepiones e i n t e p m m i m s  de los eqpmarios y ~1(6 

diferencias ideológico-poliricaa, juegan todo8 tmpcrpel mbordüuado . 
Por otro lado, el CCE, al agíutinar a las organizaciones empresariales más 

representativas del país, puso de manifiesto la unidad de clase que mantiene la burguesía 
en cuanto a sus intereses generales, por lo cual, ha resistido los problemas a que ha estado 
expuesto desde su creación (como son: la desigualdad estnictiiral que provoca la 
subrepresentación y sobren-epresentación, así como la diversidad político-ideológica de las 
distintas organizaciones que le dan sustento), aún cuando hs sido considerado como un 

99 247 
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organismo directamente conirolado por las grandes familias capitaltstas del país,”’ las 
cuales han reducido su papel a una labor de cabildeo en tomo a sua intereses y de 
disciphador de sus propias bases, en cuanto a las decisiones que toman cupularmente en 
negociación con el Esiado. 

Esta capacidad de control se &arantiza por la omnipresencia de los mismos grandes 
grupos en las dutintas organhciones. Luna y Tirado han mostrado que “(. .) los dingentes 
en mno ciuponen de meccanimos de conml gue les penniten d w c t p l W  a WUB bases: 
como son: el carácter CrqrrJar Cde la orgmización, es decir, m cd ic td  de arociación de 
apociaciones; su emwdwy1 jerár(puca; Iuposiciónprivilegua& de llllcls manta @es 
enpmscu y gnpos econ&micos gate por su carácter dtisectorial se encuentran en varios 
orgaotwmoJ a la vez, Io que lespnbilita iqponer detennvtaatw iútearpliticm . 

Sin embargo, aún cuando los grandes grupos empresdes  dominan en la estructura 
de representación del C a ,  ha sido muy redudo el liderazgo de los grandes capi- en 
esta organización empresarial, entre los cuaies encontramos a: 

1) Agustín Francisco Legorreta presidente del Grupo Financiero Inverlat 
y miembro del directorio del Grupo Desc, h e  presidente del Cm de 1987 a 1989. 

2) Jorge Sánchez Mejorada, miembro del directorio de General Electric & México y 
quien también pasó por la presidencia de esta organización empresarial. 

3) González Lapom Claudio %vier, director general de Kimberly Clark, miembro 
‘ón de Grupo A h  y accionista del Grupo industrial Sdtdlo, fue del Consejo de AdministraM 

presidente del CCE de 1985 a 1987. 
4) Juan Sánchez Navarro, presidente y fundador de Diblo Corporativo y ctnipo 

Cervecería Modelo y accionista de Banamex y Banco Industmi, quien fie presidente de 
esta orgsnizaclon empresanal en 1975. 

Sin olvidar que el CCE surgió como un h t e  de los empresarios ante las políticas 
reformistas de Echevema, en su8 inicios su relación con el Estado se comportó con 
características propias de un grupo de presión, el cual, con la nacionalización bancaria, 

)> 249 
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za Ad IO idviats Rodoric Ai Cmap. d d o s t a r  quo al CMIIN OS al que d& al CCE. (Cpmp. @. (3. p. 190). 
Tkdo. Ricardo y Matiida Luar “El Consejo Coordinndor ... ”, Op. Ca.. p. 29. 

3x) Aguati0 FrmarCo Logormtn Chumt, había sido Diructor Osnorai da Bioi9nax y miembro de los dimctorior de 
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sufiió una gran activación política bajo el iid- de Mmuel J. clouther, cuyo objetivo 
era reprobar el decreto de nacionalización, así como también p u p  por la modernización 
del modelo económico. 

No obstante, en el marco de las concesiones gubernamentales a los empresarios, 
desde el sexenio de De la Madrid y princy-lmente durante el sexenio de Carlos Salinas de 
Gortan, la nueva estrategb del CCE en BU relación con el Estado se c m t h  por 
s u a v h  su confrontación abierta b t e  al gobierno y por asumir una actitud de acuerdo 
mutuo con éste en cuanto al cambio de modelo económico, la liberalización económica, la 
desregulación y privatización de las empresas paraestatales, etcétera. A este propósito 
alude Ricardo y Matilde cuando sostienen que: 

Hacia 1990, el gobienn, de Carlos Salinas estaba ea firancas vías de satisfeccr l~ 
más hportmks dcmaades de los emprrsnios: @vatinción de ma buena parte de 
las anprrsas parseades, e m p e d o  por la bancq r e f i i  constitucionales p s a  
demnmiclar la cstmcma qqaia ejidai, y la desregultción de la economía Ea este 
contexto larva m e s  mm de les inicistivas mlb aiQoes de su gobierno: la firnia 
de UI trcibado de libn: comercio con Estados Unidos. Esas políticas y esa iniciativa 
fueron bien mibidas por el CcEi. Mienbas -o. el Consejo -bajo e l  liderargo de 
los graa&es tmpresaios beneficitdm de la rrfonna- idraviesa por ma crisis iritmia 
en 1989-1990, denmula del cuestianaaiendo de mi represeateción por p a t  de 
asociaciones que conpgau tmto hereses de la mediana y pe@a cmprcsq cuya 
teprrsea&ción intmra se había mermado, mi como de la corrima radical, quienes 
acusabm a su dirigencia de c‘gobicrnista”.2j’ 

Ejemplo claro de la b u m  relación entre el CCE y el  salinismo fueron las 
declaraciones, de los líderes empresariales: 1) por un lado, de Juan Sánchez Navarro, 
presidente del CcE dwrante 1975, quien es premdente y fundador del grupo Cervecería 
Modelo, así como accionista de los bancos Banamex y Banco Internacional, el cuai 
promovía una plena confianza de la economía mexicana, ya que descartaba cualquier 
posibilidad de devaluación después del proceso electoral de 1994, ai declarar que “(..) el 
sector enipreJarial no e p m  que hap devialuacibn algrma de+# de lau elecciones del 
21 de agosto, p s  México cuenta con ele+ = s e n a  económ’cm y altos niveles de 
reritveririón rtacionat o extnqjenz c. .) ’’. ’’’ Paraielamente mostraba su i n c e ó n  politica 



al pronunciarse em favor del ddabiErnest0 Zedillo. 
2) por otro lado, las declaraciones de Luis Germán Choba,2D quien b r a  

presidente del CCE de 1992 a 1994, el cual, en el marco del homenaje a Salinas de Gortan 
que realizó la burguesía el 23 de novimbre de 1994, dijo: ‘‘ha mmoria nacional lo temrnri 
como el refomadbr que q o  leer los signos de la cmmlogia llfundial y poner lap baiss 
de tot porvenir de crecimiento estable, reali~ta y pedimide, de tm d e s m l l o  modem y 
abierto”.a54 Además, “c..) en t o d  herepancia con ~ Q S  argrmtentoJ dk la oposicibn en 
lorn  d Vi btfonne de gobierno del pmsidente saluwv de G o m ;  respecto al 
mczmphiento Cde lac metaw y pmgmms, el máuimo tepresentante de los organr‘ipmos 
CriPJa argumenta: to) sexenio lleno de realizaciones: que se caracterizó por su 
visidn & y diente”.w A esto se suma su clara inclinación en favor de Zedillo, 
tratando de hacer eco en el ánimo de los empresarios mexicanos, al deck “los empresarios 
y la sociedad en genemi debe& analLzcll myy bien a favor de quién wn a emitir su voto, 
porque habría variaciones si otro partujo llega al p i e r  c..) &1 seciot (empresarial) 
q p  la pmpuesm del ccptdiLjhto prihm pare combon’r la pobreza”. Tiempo después 
aprovechó la plataforma del C a  para aprobar la viabilidad del proyecto económico en una 
reunión que sostuvo con los dirigentes de la BMV en Monterrey para desarrollar proyectos 
alternativos de inversión para el desarrolio de la mediana empresa.;us 

La clara inclinación de algunos de los líderes de esta organi;Eación empresanaí en 
favor de los postulados y los candidatos del PRI y la presencia activa y directa de algunos 
de sus dirigentes en los comités y patronatos de ese partido, han sido blanco de las críticas 
de la fkacción radical de los empresarios, más cercanos a los postulados del PAN. 

Debido a que esta organkcíón es dominada por los grandes capitalistas de corte 

imneli;aUnmta & poria an Ovidencii d dilro comeii& qw levaba cabo en favor dol gobiamo. 
“.E2 l o d e  diciembre de 1994, arando se decrdx6 ampliar la banda dejlotación del peso, un día antes de cptar por 
la franca devohacibn, cúrcoba se manfeesrd por actenakar al movhienfo zuprrtM0: “Sf el con$ictcl amado de 
c h i q o s  no 6e recuelve por la via del didogo y la pazB la 8ectore8 prohetwo8 respaldarh al gobierno para grct 
toma las medidas que bene cpe tomar. (...) no podemos estor viviendo con un cdncer pennanente SUI extirpar an el 
pa&*. (R.oao. N k  w6; 8 do mnyo de 1995). 

ZM Rotuo.  “La memona nacional lo tendr¿ como al gran reformador, Carfm solinas de Gottan, mexicano 
nnrvtrsal”, N h  966.8 de mayo de 1995. 
hcdder, “No hry O&U politicr; Mdsco, UIQ nicih en p h  cambio“, 3 da noviunbro do 1994, p. 4-A 
Recue, “Gemdn Cárcoba y Roberto Henidndcr adelantan pibíicamowte BL voto pop ZedJlo “, No. 926. 1 de 
WEto & 1994. pp. 37-39. 
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moderado, la relación de sw líderes con el PAN ha sido casi nula; salvo los casos de 
Manuel J. Clouthier, quien pasara por la presidencia de esta organkcic!m y tiempo después 
se afiliara al PAN en 1984, llegatido incluso a obtener la candidatura a la presidencia de la 
República en 1988; Jorge A. Chapa, quien f i e  líder de esta organización, con pref;erencia 
política panista, y el de Jorge del Rincón, expresidente del CCE en Sinaloa, quien es 
simpatizante del PAN. 

Podemos decir que la representación política de los empresarios por medio del CCX 
sólo es formal , ya que en los hechos, como resultado de la mtidemocracia que se vive al 
mterior de su estructura, sólo es representativa de algunos seFfores de los empresarios más 
poderosos, quienes dirigen los beamientos político-econúmicos de esta organización 
empresarial. Además, se hace evidente la clara inclinación política del CCE en íhvor de los 
postulados político ideológicos del PRI y de sus candidatos, cumpliendo el papel de 
“correa de transmisión ‘‘ y de “vehículo propagandístico” del -0. 

5. Concluriones aobre la relación entre las corporacionen empremrialea y loa 

La relación del gobimo con los líderes y con los grupos de interés empresades se 
circunscribe al ámbito de representación de intereses del sistema corporativo y clientelar. 
Cinco elementos confirman esta relación: 

1) El ejemplo más evidenb de esta hipótesisi se o h ó  cuando la mayoría de los 
líderes empresariales, entre ellos Luis Gennán C h o b a  oarcia, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial; Feunando Cortha Legarreta, presidente de la CONCAMW Victor 
Manuel Terrones López, presidente de CA”?[RA; Salvador López Negrete, presidente 
de CANACO de la ciudad de México, y Jorge Salim, presidente de la Asociación Mexicana 
de Casas de Cambio, respaldaron la decisión del gobierno mexicano de devaluar la moneda 
en 1994, señalando que el ajuste devaluatono fue necesario para abrir un espacio de 
maniobra gubernamental, cuando días antes todos ellos se habían madestado contrarios B 

ma acción de tal magnitud. Ante lo evidente de la crisis económico-financiera, y aún 
política, que se vislumbraba con la devaluación, los líderes empresariales no tuvieron otro 
camino más que cuadrase a las decisiones tomadas por el gobierno, aceptando de 

partido8 políticoa 
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antemano que el país se sumergiera en la más profiuida crisis de este g i g i ~ ? ~  
2) Observamos un apego de las cámaras empresamies a los esquemas corpomtivos 

del sistema político mexicano por dos elementos: a) la mayona de las orpnwaciones 
empresanales y sus líderes muesttan incluiación por los postulados politico ideológicos del 
PRI, y b) todas las organizaciones empresariales apoyan las políticas gubeniamentaies con 
un grado mayor o menor de conflictividad hacia éstas. La excepción está representada por 
la CONCANACO y la COP- quienes se muestran más cercanas 8 los postulados 

3) Del anáhsis conjunto de la relación del PRI con las cámaras empresariales 
podemos concluir que: a) la CANACINTRA y la CONCAMLN, encuadradas en el sistema 
corporativo mexicano como organizaciones oficiales, son consideradas, la primera como el 
“ala empresarial del PIU”, por su clara relación con la actividad política del partdo, siendo 
también vehículo propagandístico del PIU en el fimbito empresanal, y la segunda, pese a 
que sus líderes no muestran actividad política partidista en el PRI, sí rnues- una 
inchación ideológica bastante definida en favor del mismo. Por ésto podemos decir que 
estas dos organipiciones empresanales representan los enclaves corporativos del PRI en el 
sistema poiítico mexicano. b) el CMIIN y la ABM se han evidenciado como organizaciones 
que ftncionan en veces como medms para obtener grandes recursos financieros de parte 
de los grandes empresarios nacionales para el partido, por lo que su papel bdamental en 
el PRI se evidencia en su carácter financiero, aparte de la clara incluiación priísta del 
discurso de sus integrantes. El CCE se inSertan ‘a en esta tendencia, pero más como una 
organmción que ha representado el papel de vehículo propagandístico de las políticas 
priístas y de “correa de transmisio * ‘n” de la propaganda priísta en el ámbito empresarial. 

4) La gran burguesía tiene dos organizaciones políticas: el PAN y el PRI, ya que es 
en estos partidos en donde es hctible comprobar una relación con las organmciones 
corporativas. 

5) Podemos observar que el PAN tiene enclaves en dos organizaciones: la 
CONCANACO y la COPARMEX. 

político-deológi~ ded PAN. 

’* 
phinduu. “a aptcrte&a porn abrirrui espocio de maniobra: IP”, 21 de 60embra de 1994. p. 8. 
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6. Influencia de las grandea empresas en las cámaras empresariales 

La tesis que pretendemos comprobar en este apartado es si, efectivamente, la toma 
de decisiones de las organizaciones de inter& empresariales está dominada por los líderes 
o dueños de las empresas más importantes del país, conjetura apriori que se realiza en los 
círculos académicos y poiíticos. 

La primera impresión que circula es la de que: 
Los graadts empresaios -debido ai gan poder econ6mico de l~ empresas y 

g~upos económicos a los que e& vinculados- soa cepaces de artelar por si mismos 
sus intereses y no acesitan a m  -a difenocia de las empresas pequeñas y 
mediailrirs- recurrir a las orgmizeoianes enpresroiaits p a n  hmree fiiates en ellas 
por el niunero. Por io mismo, su presencia M las asociaciones empresariales no es 
muchas veces visible. Sui cmbago, los @s empresarios tienkn a co~lscry~l  UL 
pie de0h.o de las or@zsiaOes; IM ntembienen, l~ obaervai, las cuidao, las orimtea 
y, en ceso de que surja en el brizo&! ai-- vigorkm su presencia en 
eiias y las f i e m  qirestrhdoias para la deha= 

Los investigadores deducen que el resultado de esta velada gestión de los grandes 
empresarios en las cámaras es que an pequeño grupo de empremios ha deteminado el 
iiderazgo efectivo de esas organizaciones ya que “c..) los @es grips económicoJ (o 
lmfamiZ&), a veces en arociución con el cqpital extmjem, (..dominan...) el proceso de 
selección de los dr’wctores de los grrq~os de inre&. La tesis anterior la comprueban a 
través del argumento de que “c..) los lideres, confrolahs por el giw? cqitcll, (..) no 
representan los intewses de 91w m*e?nbrOJ ( ..,I”.- 

Tomadas todas Lss organizaciones en conjunto y tratando de calcular el peso de las 
grandes empresas y empresarios en la toma de decisiones políticas del sector, podemos 
decir que: 

1) Encontramos una actividad política importante en las organizaciones 
empresariales de los miembros del Grupo Monterrey en las OrganYaciones empresanales, 
especialmente en el CM” y en la COPAFIMEX, por lo que se puede sefíalar, en este ultimo 
caso, que el liderazgo del Grupo Monterrey es tiindamental en la toma de decisiones y en 



h determinación de sus líneas de acción políbca.’bO Los miembros del Chupo Monteney 
políticamente activos en organuaciones empresariales son: 

a) Enrique Sada Mugue=*’ heredador original de la familia Sada de Monten-ey y 
quien fuera presidente de la CONCANACO. 

b) sus hjos, Luis G. Sada y Roberto G. Sada García, presidieron, en su momento, 
respectivamente, los destinos de la COPAKMEX y de la CONCANACO, siendo el primero 
presidente de Cervecería Cuauhtémoc y el segundo de Vidriera Monterrey. 

c) por empresa, Vka ha tenido nueve representantes en i& número de 
organizaciones: Eugenio Gans Sada, presidente de Visa, Cervecería Cyauhtémoc e Hylsa, 
Eugenio Oana Lagtiera @..o de estte primero), presidente de Visa, de Cervecería 
Cuauhtémoc y de Grupo Financiero Bancomer, integrante del CM”, Francisco F 
Maldonado, accionista de Visa y presidente de la ABM, y OthÓn Ruiz Montemayor, quien 
fle director general De Visa y consejero de la CANACO de Nuevo León. Ademas de los 
liderazgos derivados de la Cervecería Cuauhtémoc-Mockma, en donde contamos a 
Eustaquio G. Escandón, accionista de la empresa y en su momento presidente de 
CONCANACO, miembro del CMW, Raúl Bailleres, controlador mayoritario de las acciones 
de Cervecería Mocteaima y El Palacio de Hierro, presidente de la ABM, Alberto Badleres 
González, sobrino del anterior, presidente del Grupo Peñoles, dueño de El Palacio de 
Hierro y controlador del capital accionaxio de Cervecería Moctema,  miembro del CMIm, 
Augusto Domínguez Amezcua, accionista de Seguros La Provincial y de la cervecena, 
presidente de la ABM; y Ernesto J. Amezcu, accionkía de Seguros La Provuicial y de 
Cervecexía Moctezuma, dos veces presidente de la CONCANACO. 

d) Alfa cuenta con dos representantes: Dionkio Gana Sada, presidente de la 
empresa y miembro del m, y Andrés Marcelo Sada Zambrano, presidente de Cydsa, 
accionista de Alfii y presidente de la COPARMEX. 

e) Vitro también ostenta dos representantes. Adnán G. Sada TreWi,, presidente de 
Vitro y miembro del CMBN, y José Luis Coindreay accionista de Vitro y presidente de la 
COPARMEX. 

f) otros integrantes destacados del Chupo Monterrey son: Bernardo Garza Sada, 



controlador accionario de Televisa (conjuntamente con las familias Alemán, Azcánaga y 
O’ F a d )  y miembro del m, Camilo Garza Sada, miembro del CM”, y Antonio L 
Rodríguez, accionista de casi todas las empresas financieras de Monterrey y presidente de 
la COPARMEX.* 

2) otro gnipo de empresarios políticamente activos en organizriciones corporativas 
es el derivado de la Cervecería Modelo, en donde enconúamos el caso de Juan Sánchez 
Navarro, presidente de la empresa y en su momento de la CONCANACO y del CCE, además 
miembro del CM”. 

3) Otro grupo de empresaríos polííicamente activos en el sistema corporativo es el 
derivado del Chupo Televisa, en donde encontramos a tres integrantes del CM”: Miguel 
Alemán Velasco, Gastón Azcárraga Tamayo y Rómulo O ‘ F d  Jr.. 

4) La famila Leprreta es una fhilia políticamente activa en organizaciones 
empresariales; tres de sus miembros han destacado en este sentido: Luis G. Leprreta 
Garcia, presidente de Banamex hasta antes de la nacionali2ación bancaria de 1982, dos 
veces presidente de la ABM; Agustín Legorreta Chauvet, presidente de Grupo Financiero 
Inverlat y accionista de (INpo Desc, también dos veces presidente de la ABM, al igual que 
su tío, arriba mencionado, y además presidente &l CCE y miembro del CM”, Agustín 
Leprreta López Ouen-ero, accionista de Chupo Financiero Banacci, miembro del CM”. 

5) Dos integrantes del Grupo de ingenieros Civiles y Asociados OCA) son 
politicamente activos en el CMBN: Bernardo Quintana ISSRC, presidente de la empresa; y 
Gilbert0 Boja Navarrete, quien fue su director general. 

6) Tres miembros del CM” son también controladores del capital accionario del 
Grupo Desc: Antonio RUV; (ialindo, su presidente; Cresencio Baliesteros, accionista de 
Desc, Grupo Financiero Serfin, Grupo Visa, Kimberly Clark, CMA y Seguros Améxica, y 
Manuel Senderos ingoyen, accionista de Desc, Seguros La Comercial, Comermex, Cremi y 
R. S. Squibb. 

7) De Seguros Atlas contamos dos miembros políticamente activos en organizaciones 
empresariales: Salvador U p t e ,  presidente de la aseguradora y quien presidiera en tres 
ocasiones la  ABM; y Rolando Vega iííiguez, accionista de la compaiiía y miembro del 
C W .  

8) Dos casos son destacables por ser personajes en dos organizaciones empresariales 

P a r  el cuo da Antonio L R&gist V. Nuncio. U PAN .... Op. Ca.. p. 195 ay 
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importantes, en este caso la ABM y el CM”: Manuel Espinosa Yglesias, dos veces 
presidente de la M M ,  ex dueño de Bancomer antes de la nacionalización bancaria, y 
Anibal de Iturbide Preciat, accioniSta de varias empresas y también presidente de .QM en 
dos periodos. El caso de Claudio Xavier G o d e z  Laporte también es destacable; director 
general de Kimberly Chk, miembro del Consejo de Administración de Alfa y accionista 
del Grupo industrial Sdtilio, miembro del Cid” y presidente del CcE. 

9) Existen muchos más casos de grandes empresas y empresarios relacionados con. l a  
dirección de sus organizaciones, casos que fueron ya tratados de forma particular ai 
momento de abordar al análi9is independtente de cada una de ellas. 

I ORGANJZACIONES DE INTERÉS 
I EMPRESA DE I LIDERAZGO EN 

t CUADRO No 2: LIDERAZGO DE GRANDES EMPRESAIUOS EN 

EMPREsm10s PROPIEDAD FANIILXA% ORGANIWCIONES 
EMPRESARIALES 

&que S a d a M m  Hereáuior de la familia Sada de 
Montemy 

Cusubocmoc 
Residente de VidrieraMonterrey 

Vis& Cervecería Cuauhtémoc e 

Luis G. Sada Oeroia Residente de Cervecmq 

Eugeniu Gana Sada Residente de aUpo Fiaaociero 
Roberio G. Sada Ciacia 

CONCANACO 

COPAHMEX 

CONCXNACO 
COPARMEX 
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Eugenio Ganai#wa 

Francisco F. Maldonado 
OthónRuizMoqtcmayor 

Euscaquio o. Escmdón 

Rap1 Bailleres 

Qupo Financiero Vis% Cervecería CMHN 
cuauhbomoc y Gupo Finrrnciero 
Bmcomer 
Q u p o  Financiero Visa (accionisia) ABM 
onipo FinancieroVisa (Director CANACO (Nuevo León) 
Gaieral) 
Cervecería Cuaubttmoc CONCANACO Y CMHN 
Moctcmna (accionista) 
Cervecería Mootenma y E2 ABM 
Palacio de Hierro 
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Con la información vertida en este apatado podemos realitrir algunas conclusiones. 
1) La gtan burguesía tiene dos organizaciones empresariales: CMHN y ABM, ya que 

es en estas en donde se ha observado una representación mayoritaria de grandes 
capitaligtas. Puede observarse que en ocasiones los miembros de una y otra organuaciones 
se repiten como resultado de la tendencia de la economía mexicana hacia la concentración 
de los grandes capitaies, dando como resuitado que en los grandes banqueros nacionales 
sean al mismo tiempo grandes indusínales o comerciantes y uthindo las dos 
organmciones seRaladas como instrumentos para representar mis intereses, que son, al 
mismo tiempo, los intereses de la gran burguesía. 

2) La COPARMEX es una organización que responde a los intereses político- 
econinmicos del Grupo Monterrey. Por iguaZ la CONCANACO ha mostrado un liderazgo 
importante del grupo. Por lo que se puede decir que estas dos organipiciones representan 
su enclave en el sistema corporfitivo mexicano. 

3) Esto no impide que los grandes empresuios participen en otras organizaciones, 
como efectivamente sucede, bajo la premisa de defender sus intereses, N tanipoco que la 
CONCANACO y la COPARMEX sean exclusivas del Grupo Monterrey, que los empresarios de 
éste conglomerado no pmcipen en omis organizaciones, ni que las organizaciones 
mantengan la finalidad de representar los intereses del empresariado en general. 

4) El CCE, por la naturaleza de su estructura de representación, es una organización 
representativa de los intereses de la gran burguesía monopolisCa, agrupada en la ABM y en 
el OWN, sin que por ello deje de mantener una actitud de coorduiador de los intereses de 
cada uno de sus miembros y de la burguesía en general, en donde, incluso, de forma 
directa, los grandes empresarios se han dado a la tarea de presidir sus intereses. 

5) En sum& la participación política corporativa de las grandes empresas y 
empresarios es muy profiisa, sobre todo en las organipiciones que le son naturales, pero 
también en las organizaciones que representan a los medianos y pequeños empresarios ai 
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mismo tiempo que a los grandes; por lo que se puede decir que a través del iiderazgo que 
los grandes empresarios imponen a las organizaciones en las que participan imponen 
también las directrices políticas y económicas de la clase capitalista en general. 

B) Participación politica empresarial directa 

7. Caracterhticas de la nueva participación política empraarial directa 
La participación política empresarial directa se desenvuelve en dos fomas 

fiuidamentales: la participación en partidos políticos u organizaciones políticas, ya sea 
como s h p a h t e s  o militantes de algún partido político, como candidatos a puestos de 
elección popular o como directivos partidistas, y la participación como fiincionarios de 
gobierno en cualquiera de sus niveles: kded, estatal o municipai, dentro de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, principalmente. 

Son cinco las características fundamentales de esta nueva participación política 
empresarial 

1) La pnmera de ellas es el demimbe de la tendencia de la burguesía monopolista, e 
incluso de la pequeña y mediana burguesías, a abstenerse de participar en política, 
fiuidamentaimente en lo que concieme a la participación poiítica &cta. 

Los grandes empresarios se abstuvieron de participar en política porque, en reddad, 
nunca necesitaron de la política directa para d e s a r r o h  u obtener ven-as económicas y 
aún políticas, ya que la participación empresarial corpomtiva actuó como el mecanismo 
ideal para obtener ventajas y prerrogativas del Estado, sobre todo durante la vigencia del 
Modelo de Sustitución de importaciones (MSI). No obstante, con la Crigis del MSI se ha 
acentuado la tendencia empresarial hacia el aprovechamiento de su independencia 
económica y hacia la incursión de los empres&os en la poiítica nacional, provocando 
cambios importantes en el sistema político mexicano que, a su vez, incrementan la 
capacidad de la burguesía para encabezar la dirección del nuevo modelo económico y 
disminu las posibilidades de que las políticas económicas afecten sus intereses. A este 
propósito duden Matilde Luna, Ricardo Tirado y Francisco Valdés quienes afirman que: 
“El modelo redimtie temini en conrecuencia la hpmnta de ese secror del enp7remrio 

que, como todo io indica, parará a ocqmr un lrrgar hegemónica en la econumiá y en la 
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piitica ecodmiccz 'tm' 
2) La segunda caractenstica es el crecimiento cada vez más notable de una 

tendencia empresarial hacia el asalto de las posiciones de gobierno y de dirección en los 
parhdos políticos. 

Es visible hoy en día la parhcipacion extenava de los empresarios en la vida política 
nacional, tanto como funcionarios de gobierno como líderes patticlistas, o como 
simpatizantes o militantes de un partido político. 

El asalto del sector empresarial a lay filas del gobierno y la toma de los empresarios 
del poder político se fipra como el rival político más poderoso frente al régunen politico, 
sobre todo cuando la participación empresarial se canaliza hacia la oposición política. 

No obstante, esta nueva participación queda sujeta a nuevos lazos de dependencia, 
cuando no de un nuevo pacto politico: la independencia económica de que gozaba la clase 
capitalista se convierte en una dependencia mutua entre poder económico y poder político 
o entre la She económica y la élite política. El gobierno se volverá más dependiente fiente 
ai poder económico, porque serán uno mismo, y el poder económico tendrá que asumir 
tareas de gobierno, de las cuales se había abstenido de participar.659 

3) La tercera característica indica el crecimiento de una tendencia del régimen 
salinista y de la oligarquía empresami hacia la imposición del bipartidismo en el sistema 
político mexicano. 

A partir del proceso electoral de 1988 se vislumbró una tendencia de los empresarios 
hacia el bipariicbmo, expresada en el apoyo a los partidos Revolucionario Institucional 
(PRO y Acción Nacional 0"). La tendencia hguó en los resultados electorales de 
1991. A este respecto Rafbel Montesinos ejemplifica el dilema al manifestar que: 

(...) al p n c e r  la h c i 6 n  redical del norte del país ya pact6 con el paatid0 
oficial, así lo sugieren los rcsuitados de las elecciones estatales de 1991 donde el  
triunfo del PRI íbe prácticemente abrumador, ésto se hizo viable conf;ame avanzó la 
¡nstalacih del proyecto ncoliberai; [...I. Un ejemplo es la dcclaracibn del CcT em 
cuanto a que- los resultados electolales de 1991, en los que el PRI resultó ~ e n ~ e L / a r  
(con o sin caude, que .demiís a los empresarios ahora no les importa), ratifican la 
confianza en las acciones del 

a63 1- Mitildc. Ricardo Tindo y Francisco Vddós. e. C&., pp. 48 y 49. 
261 ~ 6 .  crmp, e. Cit., p. 69 

Monterinos. Rafml Op. (k., p. 103. 3 5  
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Las criticas expresas de los empresarios al modelo económico, a la intervención del 
Estado en la economía y a la excesiva regulación y concentración económica y financie- 
tienen un destino velado: la necesidad de crear contrapesos al centralismo monopólico por 
medio de la construcción de un poder bipartite en política, que promueva la alternancia 
recíproca en el poder y la construcción de una estructura oligopóiica dominada por los 
empresarios y por la éiite política.a66 Esto no significa que los empresarios neopanistas se 
hayan olvidado por completo de sus pretensiones políticas, sino que, simplemente, no se 
manifiestan reacios a los triunfos electodes del PRi mientras este contmúe abanderando 
sus intereses con el modelo neoiiberai. 

Debe hablarse en ese sentido de una tendencia política de los empresarios hacia el 
apoyo al PAN, denominada “Neopanismo”, pero, igualmente, de una tendencia 
empresarial al Plü, denominada “Neopriímo”, menos visible pero igual de importante 
para el desarrollo futuro del país.“7 

Con el apoyo a estos dos partidos la burguesía alcanza un amplio margen de 
maniobra, tanto con administraciones panistEis como prUstas, ya que mientras éstos dos 
partidos políticos, precisamente los que tienen mayor presencia en el país, Pigm 
abanderando el modelo neoliberal los intereses de la burguesía monopolista estarán en gran 
mehda garantizados. 

Es por ello que el empresariado se da a la tarea de impulsar la derechización del PRI- 
gobierno, que conduzca ai fortalecimiento del nuevo modelo económico, a través de la 
presión política que representa su incursión en el PAN; la estrategra le ha dado resultados, 
de lo contrario no escatimaría esfiienos en hacerse del poder para desplazar al PRI a como 
diera lugar. Así lo advierte justamente Abraham Nuncio cuando expresa: “De lo que se 
tmta es de fortalecer a la derecha gubernamental y priism pana evitm rectifcuciones O 

la politica en curso, luripiar al E s d o  & obstluccioms debirdat Q JLC origen 
revolucionario y,  p s t o  que no hcrpoddo extiparse el naciodism, construir de éste 
UM versidn gue ya no equiwíga a antiutplerialismo, sino que unpligue fmtermtización 
con el vecino ’’.- 

Cfi. Nuncio. Ei PAN..., Op. Cit. pp. 247-249 y Jwobo Molirrp, Ednmndo. %a crisU de un pacto: La 4aciones 
esrudc-rmprusanos en la co-ra ocacol”. en: Pose y Liinn, 91. Cit. pp. 151-172. 
Nuncio. Loí. Cú. 

a56 

m? 

md. p. 232. 
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El modelo de sistema biparbdista sena, nuevamente , el norteamericano,z‘ eii el 

(...) e l  partido Republicano y el pertido Demócrtiiq ambos diri@idOs por 
propietarios, se altenian el poder sobre l a  base dr: una elecciún en la que, a efedo de 
conseguir votos, movilimi enormes recursos fuiePiciadoa por los monopolios 
interesados en determinar la política estatal. (...) Esta apariencia se ve refonudíi ai 
el momento en que uno de los dos partidos gaori y se hace del poda: en el ejercicio 
de éste buscsi-6 supuestamente satisfacer los iatereses y neceliidades no s610 de la 
mayoria que lo eligib, s k i  de la minoría perdedora, de aquella parte & I  electorado 
que se abstuvo de votar y, en fui, de todo el conjunto 

C i d :  

Sin embargo, la tendencia tipartidista, que fiie muy marcada durante el sexenio 
salinista, se ha visto disminuida ya que en los Últimos meses se ha experimentado un 
importante repunte electoral (aunque a nivel municipal) del Parbdo de la Revolución 
Democrática (PRD); aunque todo parece indicar que a menos de que este partido político 
sip repmtando electoralmente en el país, el biparhdismo se@ instalándose en el país. 

4) La cuarta característica de esta tendencia empresarial al bipartidismo está 
marcatla por la derechización de la vida política mexicana a través de la incursión de los 
empresarios en la toma de decisiones políticas y del dejamiento de la participación poiíticíi 
di: las masas en el sistema político mexicano. “En r&nninos electorales, la bicéfuta que 
~ s ~ u n e  la g m  burguesia mexicarm mpmsenmh por el PRI y el PAN excluye la 
psibiIltl;Ul red dk que lap mayorúas participen en la formación y ejercicio del poder. mi 

Abraham Nuncio alude a este proceso y señ& algunas de mis características: 
La dcrcchizaciúa que boy experimenta el pais, con epicentro eo los e d o s  del 

norte y en Jalisco y Puebla, se filtra por fenómenos viejos y nuevos: las agcsiones 
permanentes al moviminito obrero y cimipesino, ai & los estuhmtes y colonos, su 
m e d i b i ó n .  el  desmaotelamiento del ejido, la accibn de la iglesia católica y l a  de 
los sectas pululPites que cubren los huecos dejados por ella, los vehículos 
propagandísticos que cryer se llrmaron El Snarqruaa o Actividad y que hoy se 
Ilmm 1Mpacto o ExP<rnoión, las muzadas que Pites &ron, entre otros, el Frente 
Univmitmio AnticomWsta y los fecos, y que hoy son, entre otros, la Fedcmión 
Mexicana Aniicomunista y toe fecos, los propagandistas que ayer nspondierori a los 

--_-- 
IrB A su voz tomido &I moddo bicamarai XI@~# en si quo hiM8 do8 cuerpo~ mprssantaüvor los Cormin00 y i o ~  Lomr 

IbiKí. p. 263 
Nuncio, Abrphpm EI P.4.V.. , Op. GIL, p. 253. ni 
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nombres de Saivedor Bongo  o Luis Nwmo Vg#Fiez y que ahora responden a los 
de José A Ptrez Stuari o Luis Pazos, la becnoctatización de las burocracias pública y 
privada, el  predominio crtcicníe de los h s c s  ki capital sobre los iatmses de 
los eabajadores, el emiquecimiento y las presiones de la  burguesíarn 

Nuncio, citando a Pablo Chnzáiez Casanova, también sepiala que las consecuencias 
que trae consigo el desarroilo del bipartidismo en México s d a n :  a) el debilitamiento de la 
participación política de las masas en las decisiones gubernamentales, producto de una 
política de cúpulas que daría lugar entre los empresarios políticos del PAN y los políticos 
empresarios del PRI. 

Pablo G o d i e t  Cesmova vt, no s m  & s e  como se ha Mi ido  deteriorando la 
participación de “las o~mzaciones de masap en Za coalición earatai y en la 
polüicu del esrudo” y como parecería apuaia hacia la rrduccióo del juego 
pstidario y eieciorai a ma política de “pmp’etarios”. dt “~m’stas”, de 
“mtubfes” y “hombms de rcudn” que, sin decirlo, txcluiríen a la únnaisa mayoría 
de las fuer;rss danoaQicas...”.m 

b) La segunda consecuencia, derivada de la primera, es el debilitamiento de la 
transición de la vida demdtica  del país, como producto de la exclusiáln de gran parte de 
La sociedad de la toma de decisiones políticas. 

c) La tercera consecuencia indica la transición del sistema de partidos mexicano 
hacia la consolidación del bíparhdismo, excluyendo de su seno a los sectores de izquierda, 
representantes de los excluidos de la toma de decisiones. 

El nuevo giro de la democracia electoral muestra otra fiilla El desapmllo del 
sistema de partidos polftioos w está evolucionaado hacia la consolidacióo de k s  
fuerzas, de dorechq izquierda y centro. Tiende a forja un sistema bipartidista 
alentado por poderosas corrientes del gobierno y de est proto-Estada mergmte que 
aún no es gobierno, de esa parte de la sociedad civil que a[in no es Eatado. pero que 
es cada vez más Estulo, y que fmm los i m s t a s  y ganaderos. los exprtadores, 
l a  telwisibn, la derecb del dto clero, las agencias intemncionistaa 
noileamericanm. El sistuna que surge, y~érase o no, tiende a reprimir toda comente 
electoral de bases populares y obreras. 1 

De esta manera se forman dos tendenciaa políticas empresanaies fundamentales una 
-_-___-_-- - 

Nuncio. At>rahem El FAN ..., rip. Cü.. p. 146. 
ibd. p. 267 

m 
a* 
ni ,‘bid p 267 
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hacia el apoyo ai partido hegemónico y al gobierno, adoptada por la hcción moderada de 
los empresarios, y otra hacia la oposición, fbndamentaimente al Partido Acción Nacional, 
adoptada por la fracción radical del empresariado nacionaLn' 

5) La quinta característica está marcada por el avance del financiamiento privado 
como forma propia de un sistema electoral neocorporativo, en el que el financiamiento 
privado a-los partidos políticos es liuidamentai." 

El Estado mexicano transita hacia la etapa en la que la economía y la política se 
están privatizando. En el futuro, los dueños de las empresas serán el factor determinante 
para que un partido pueda gmm una campaña política, ya que serán los que aporten los 
r e m o s  económicos de las mismas. En el marco del sistema neocorporativo de 
representación de intereses, el financitwniento a los partidos políticos será el mecanismo 
hdamental para que, una vez convertidos éstos en gobierno, los empresarios puedan 
demandar prerrogativas políticas y económicas. 

En el fuhpo, los dueños de las empresas ser& ceda vez m8s determinantes en el  
rejuego político. L. llave de su intervención son los recursos necesarios pera e l  
desarrollo de lm campdas políticas, que resulían ellas mismas ernpresas guiadas 
por los patrones de la macaáotecnia: su organizeci6o especialida requiere de una 
¡nversibn considerable. s o h  todo cU(cnd0 se trata de elecciones ftdaaies y en 
pmticular la elecc ib  presidencial. Los partidos y los candidetos tendrán que acudir 
con mayor &ccuencia aellos -sobre todo cuando el erario público deje de ser ñ~ente 
principai de fmanciamiento p a n  el partido en el poder- y o&ecer a cambio, 
naturairncnte, no sblo la instrunentación de políticas fhvorables a la empresa en 
táminos gentricos, sino posibilidades específ iu de utilidad a través de facilidades 
fiscales, ooncesiones y negocios redizados con el  F d o  a loa particulares que los 
eporten, IO cuai supondrá siempre UI myor o maor rmirgen de comipción.m 

El fuianciamiento privado conforma un gistama político 
individuaies agrupados (sindicatos, empresas u organizaciones 

en el que los intereses 
políticas de todo tipo) 

p' ~ u l   ir y VSL.  p. Cit., p- 79 
Eata to& p&i ser roliüda a p& & Li b c h a  & fr r e f o m  poKtica do 19%. on donde se inQnnsrit6 dC forma 
e x o w  el finencurm6i ' ' it0 p M c o  a los prtidoe politicos. No obstante 40, al finpOcjnmiata0 privvdo no 
diminuyó en proporción con d púbi¡co, y8 qua aquel BO donva do un porcentaje del sogundo. por lo que so d o n d e  
que si so inmrneató ol  tmmasmiento púbúco I los pPrtidor poYticoo, tunbiái e1066 propúmonahnmtc el 
finmripmiGntOprivd0. 
0 k i .  pp. 267-268. 
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predominan en la construcción de las políticas nacionales, identificándose este modelo con 
el sistema neocorporativo. 

(...) en los paises en que predomina esta forma de financiamict&o, como ea los 
anglosejones, los partidos políticos son concebidos como canaier organizados, a 
iravCs de los cuaics los intereses econbmicos, sociales y politicos de distintos 
sectores de la sociedad, se expresan en la Represcniación Nacionel. Los pm-iidos, en 
otras palabras, son instrinmentos politicos de las clases sociales oqmizadas 
(principalma& empresas y sindicatos) pmt t o m  posiciones b o  del parlamento 
y consecuentemente, del gobimio. El punto de vish aníerionncnte expuesto incide ea 
su forma de ftianciamieño. De acuerdo con esta fiiosoñq los ciudadmos y sus 
orpizacionet -110 el Esíado-; es decir, las paites, no el todo, los sectom 
directamente iateresados en dcfbndcr sus intereses a travcá & los órgmos del Escado 
por medio de u1 partido político, no la so&e&d en general, deben ser los que 
aporten los costes económioos que esta fimción de representación y d e h a  
iqiicam 

Concluyendo, las caracteristicas fwidamentales de la nueva pariicipación 
empresarial son: 1 )  el derrumbe de la tradicional forma de participación política 
empresarial asociada ai corporativismo, 2) l a  extensiva parhcipación política empresarial 
directa; 3) el avance del sistema politico mexicano hacia el bipartidismo y a la 
convergencia y alternancia del PAN y el PRI en el gobierno mexicano, 4) la derechización 
de la vida política nacional y la exclusión de las masas de la toma de decisiones políticas, y 

m o pr ivdo ii6m do0 Alsmin Vtlrsco, Miepisl. LasJhonras de la pdltica..Dimr. Mtxico. 199% p. 20. El finaricumlant 
moddidedes AmdmerCdts: a) el ííaoeirmient o por Lii aiibitmch. "(...I comfonnado por las awtas obligatorias 
vdunton'as y cctraondfitarias de su afdiaáos, aportaciones de w organizaciones sociaies y ardas vohMariañ y 
peaonalps que los candiáatm aportan achfvamente para m.s campañas (...)" (Bid., p. 153) y el fhmciauiento 
dc timped7aires "( ...) eonfonnaúopor las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a lor pai(idos 
pdhícos en forma libre y vohirtaria por personasfiicas o m o d e s  mexicanos con resittencia em el pair, saivo Las 
prohi6idus por ia iey. Las aportaciones en dinero que resliza cada penona B i t a  o mord faatkudo para eUo 
pteden realuame enparcialidades y m cualquier tiempo;pero tienen un lbnüe mal. lmprimeras, equiwfenie al 
J !%,  y :a.v seguna'<rs, ai 5%. del mowto total del fianciarniento pibrico otorgado a LOS p a d m  polirtcos en d año 
we c-<-wrespor,ufe. Las aportaciones m bienes muebles o inmueblm debe desliname Unicamente paro d 
wmpii"rie.do del objeto del parfidopdfh'co beneficiado con la aportación" (Loc. Cü.). 
Debemos desticm equl, OLI eiiado d ~ r n c i a m a r b o  privado, lis fornus w las quo esta at coaAdomd0 illcito ~egÚn la 
le+IaEión mcxicmn: a) el fámcym ' de cuwer empresa de cnictar msrciiail; b) ci 6nmarnmSsato que 
sohraprer los limitus impuestos por la legislición b dos fomtu son miry usadir en Mónco. Será ir io de 10s 
objethos <le esta mvt&gacih &den& los caoos MI los que h & hmSi&aoto privedo (a arte ceso d 
empmrariil) y loo pmtidos poKtkor sobqrsa los Umitas Iegddvor. 

. .  
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5) el avawe hacia la cons.tnicción de un rastema político neocorporativo. en el que 
predomina el f’uirurciamiento privado a los partidos p.olíticos. 

7.1. Participación empresarial en partidos politicos 

La partmpación politico-partidista de los empresaxios se ha venido desplelpindo 
principalmente a través del Partido Accion Nacional y del Parido Revolucionano 
institutional, obteniendo importantes éxitos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, al 
grado de que, a partir del gobierno de De la Madrid y con más notoriedad en los gobiernos 
de salinas de Gortari y de Ernesto Zeddo, pese a que formalmente no se han hecho por si 
mismos del poder político de toda la República mexicana, en términos reales, la burguesia 
monopolisia práctimente se ha apoderado del control politico-económico del país; así lo 
deniuestran los grandes beneficios económicos obtenidos por éstos. 

En este apartado describiremos el avance política de los empresruios a traves del 
neopnumo y del neopriísmo, así como los grandes beneficios economicos que ha 
obtenido la burguesía m o n o p o b  del país. 

7.1.1. Neopaniumo 
En este apartado abordaremos las principales características que dieron origen y 

heron deñmendo ai neopanismo, corno he la incursión empresarial en el PAN, el dominio 
cada vez mayor que heron detentando los empresarios sobre el partido y cómo ésto 
condujo a la orientación empresarial del mismo. También describiremos el rápido avance 
del neopanismo, sobre todo en la región norte del país y su expansión hacia la re@ón 
central de la nación. Asimismo, delinearemos las relaciones políticas del PAN, que han 
conformado una importante fue- de derecha tanto al interior como hem del país, que 
pone en peligro los intereses populares de la sociedad y la soberanía nacional en favor de 
los sectores de derecha norteamericanos principalmente. 

7.1.1.1. Caracterhtica~ 
En este apartado abordaremos los principales factores que contribuyeron al ongen 

del neopanismo, como son: la crisis del antipo modelo de desarrollo, el reagrupamiento de 
ciertos sectores de la burguesía en torno al PAN, lo que ayudó ai ascenso político del 
mismo, la ahidad de propuestas político-económicas de la burguesía monopoksta con este 
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partido político v las componendas políticas de éste con el PRI-gobierno. 

a) Arribo empresarial al PAN y BU ascenso electoral 

La crisis dcl antiguo modelo de desarrollo trajo como consecuencia el ascenso 
político del Parúdo Acción Nacional, cambiando sustancialmente la correlación de fumas 
dentro del escenario político nacional. El ascenso politico panista es resultado de varios 
fnctorcs. R los cuales hace alusión Abraham Nuncio cuando a f h a  que: 

Los b-iunfos mds importantes del PAN se han debido. m y  silpiificstivammte. a la 
paaicipacih de los empresarios. Ohedtoen iambién al m e  &terirno de las 
prhtiotw tredicides priístas de bwer polítioa Ek ese sentido. la reiviodicsción de 
la democracia política v la crítica a la cormpción, al autoritarismo y la unposicibn 
e~molian, sobre iodo eo l a  m n  norte del país, con un demmtento y hastfo 
ciudectano a tudo aquello que representael poder oficial.2n 

lliiu de los factores más importantes (si no es que el miis importante) que contribuyó 
al ascenso polibco del PAN ha sido l a  incursión político-partidis& de algunos sectores 
empIesnriales en este partido politico. 

I'ndernos decir que el mcenso poütico del PA4N coincide con la incursión partidista 
de 109 em.prcsarios en-este partido, ya sea ésta individualmente. como simpntinintes, 
niilitantes, directivos y candidatos a puestos de elección popular, o a través de sus 
organizaciones empresariales, coino vigilantes de los comicios y resultados electorales. 
E'sta nueva ínchnación política de los empresarios es resultado de las recurrentes crisis 
económicas, en el inarco de las cuales el Estado se ha visto imposibilitado para siitisfacer 
kis euyeciativas económicas de la burguesía, por lo que ésta se ha visto en la necesidad de 
buscar nilevos caminos de influencin y de participación poütica que le pennitan luchm 
desde una mejor posicicín para la defensa de sus intereses, como lo advierte justamente 
A hmharn Nuiicio al manifestar que es precisamente: "( ... ) En eszu copntum que un szctor 
nqv uqwrrcutte de la mcieciar7 civú, como 10 es el elemento entpyesarid, ha percibido 
uw pjrdiua de repwsenración de ,WJ Uttereses, p o r  lo que ha cornemalo r w  stjfn a 
o p y a r  ai PAN comn urn cdttvwitivo de iclentW política. sino D pnic ipar  direcm y 
n,~in!fjesliunrnte". "@ 



Las a q a s  pi acticas de acuerdo tácito entre el listtido y los empiesanos se criipieísui 

ii &sgustal y, por coiisipenic, se genera una ciiais dc hegemonía dc la iiridiciorial cltiw 
(ioniiiirinte cri el pais. en donde, a su ve& se expenmenia un reagrupamiento de CI~IIOS 

sectoies de la fiacciori doiiiuiante en turno iil PAN. busciuíclo deslqyúniar ai goherno y al 
ytimdo oficial pam d e s p h l o  del poder 4, de esm mmeia, tratat de co~is;oltdaise coiiio u11 

nuevo bloque hegenioruco que abandeie sus intercses histoi-Jcos. bn este senilido. Isidro 
Clisiercs u finiia que “ E m  co&oniución, [enire etqwexmos .v Luido] iwj  chitiriu .y 
ruitc‘s sorzrrtdt, & ~ O I I U  Iu vieja irsgociicicin pertus dentro úzl sbttrrur j d i r t c w 3  que 
JOIILZ pn&cir crudickaros prirsrus prosrnprestrrrales, es dtxir, ustsmtu)s c1 i»i proc t> )’o cit. 
d ~ w c g r q j r d n  dcl sscior errprzsartLtl de los t m h c i o t d e s  esquenuzs de ory;urtau 11 v t  J 

militwicla en d ,txrrikíii o/ií*id que hi camiudo in rrrd,caii¿laciOn poiírictr Jt.  k i  

inicurtivn pnwrda (7 rrlnks dc. otros mdio8 mtre los +u! cksiucLr ei P.4,V ’ . ’ ‘ I ‘  Pos io 
anterm, podnairioc decir que una veL que el PRI-yhmc) deja de rcpresetita y satibfiiiei 
los intereses de la burguesía inonopohsta, dgunos sectores de ésta se divoiciaii dc ellos 
PHM buscar en el PAN mejores perspectivas para satisfacer sus intereses Fsia iiiieva 

pieseiicia del sectcir cmpi esarid en la yoiítica iiacioiml por medio cid P.AN ha dildc) paso ct  

una nueva comente en este partido UarnRda ‘‘neoputzzm” 
No obszante, la presencia empresarial en el PAN hem anteccdentes clc,stit. su Jlilsrns 

tirridrición, aunqur: esta piesencia no Imya sido tan numerosa y bwcendenie para c i 
partido Ejemplo de cllo son los caso:, de empresanos pcuistas de Vjejo cuño cor110 son: 

a) Manud Wmez Morín. accionista mayoritario del Cnuiw Financiero Sotiniex A 
Sr:g~iiros la Prm uicial; ademhs he consejero de la Cerwcena Curiuhtéinoc J de la ~’ei-itl~r~t 
1.a Iniperid tfa sido uno de los panistas más importantes desde la ~ U ~ ~ R C I O I I  del j)artido 
yri que fue uno de los fundadores y posterioimente su pieadeiite, así coino sii Iider rnoral c 
id cologico 

h) Antonio I . .  K~idngueq fuc integrante de los consejos de a&nmistrric;Ioii dc casi 
todas 1.1s empresas finmcieras de Montemey y miembro f h l s d t u  de la (‘CW:~KEAI,Y 
coniyitió por In canllidatura del PAN en l a  eleccitm presidencid de 195). clue A 1bi dc 
clientail luc gana& por Etiain Gowátet Luna 

c) iltrdii Goiuále~ í,uriri consejero de la compuhia Se.guiros h1oiitt:t ic:y. ::xprerndeiit‘ 
\it- :\rc-icin Caiolica clc. la 1115 entud hlericaiia Fue riiicmbi o fwid,iJos Jcl P 4 E  t, p ~ m :  tic I 



núcleo hegemónico del mismo, incluso fue candidato a la presidencia en 1952. 
d) Alfonso SeMn Ituarte, indusirial vinatmo de antigua militancia católica. Fue 

presidente del PAN en 1955. 
e) Pablo Emilio Madero, ejecutivo del Gmpo Vitro, pasó por la vicepresidencia de la 

CANACWT~LQ. Como panista fie candidato a la presidencia de la República en 1982. 
Más recientemente, la injerencia empresarial en el PAN se empezó a dar, aunque 

tenuemente, durante el sexenio de Luis Echeverría. Desde que José hgeJ Conchello 
ani& a la presidencia del PAN (1972-1975), el partido hizo suyas las demandas del sector 
privado, mmifestáridose en contra de la injerencia del Estado en la economía y de su 
discarso populista. Abraham Nuncio a f h a  que Conchello “c..) Jrrsn’&gó la 
argumentacibn por el estrk#entimo, eteró la demrrgogia al pmgmm e introahyo 
prácticm maquavélicru puuil dividir ab p r t h  con el pmpdsito de Juborrfinarlo 
politicamente a la oli- oEaudilkl&Ipor ei grip Monterrey’g.a2 ~e esta manem, 
Conchello, siendo un panista de viejo cuño, empezó a sentar las bases para la entrada de 
los empresarios a l  partido. 

Sin embargo, va a  se^ hasta después de la nacionaiización bancaria cuando se hace 
notoria esta tendencia empresarial. Según una nota del periódico Ef Univerd, la entrada 
de los empresarios al PAN fue planeada por un número importante de éstos para hacer 
h t e  a l  poder a t a l .  

Desde 1984 el @do comma5 asapmctrado cn sus dingeocim y en un g f m  
nduntro & caididahas por penanas IlseFadap de las dirigencias empresaides. (...) 
El propma de mcorporación ai PAN k &lined0 por un grip0 selecto de 100 
hombres de negocios, que a fmdes & 1982 se reimieron en u0 hotel de Ciudad 
Jukeg propiedad de h i s c o  Villemal, que doe unís Urde, ya como alcdde de 
esti ciudad. se bcr¡bi6 m o  militmte paiista El evento he catvocdo  con el título 
de ‘Wéxico, los ocheda” y ahl. exammedd el nrmbo de la política &ernaacntai y 
los dados pnwooados coo la rcciede expropisción de los bancos p r h d ~ s .  a 
decidió cpe el mejorrecvso paradeftnder y régimen frie que se alistasen 
y habyasen cti el PAN el mayor &mero posible & dirigentes y ejecutivos de la 
inicidvapri~rda~~’ 



De esta manera el PAN comenzó a albergar a grupos que ya tenían cierta 
organicldad, como son Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC), el 
Comité de Lucha Democrática (Colude), la Asociación Cívica Femenina (Andem), el 
Instituto Panamencano de Alta Dirección de Empresas OPADE), así como pequeñas 
organizaciones empresariales regionales. 

b) La lucha entre panirmo tradicional y neopaalrmo 
La Uegada de los empresarios al PAN, por un lado, como ya mencionamos, trajo 

como consecuencia el ascenso político del partido, pero, por otro lado, también trajo como 
consecuencia una crisis en su interior, que llevó al enfrentamiento entre los panistas de 
viejo cuíio, feunidos en el Foro Democrático y Doctnnan a 'o, y los empresarios neopanistas, 
resultanQ éstos últimos bíunfadores. El conflicto fue aceptado públicamente por dos de 
sus líderes, Manuel J. Cloutbier y Luis H. ah are^!^ Este sientficaría la rum más sena 
y reciente del panismo, el cual estuvo txuacterimdo por las constantes críticas de los 
foristas a las degviaciones empresanales del PAN; así lo advierte Nuncio cuando 
mamfiesta que: 

(...) tcmibiéa &s& las bases paiistas se h a  levrneado voces pera sefialar a la 
dirección p ~ r e s a r i a i  del PAN como fiienk de graves desvíos: "a los ulcus 
directivos &i Condtt! R e g i d  ILO les impolra la opinión ni Iru decisiones de las 
amunbleas ni & los ntiembms, sdlo la linea que ies den desde un cinarlito negro de 
una &puta mdr alta y ese cimclito negm ina!t&iablemnte io fownan lo g m d s  
gnrpos tndirsrrides de MorJcrny", dnriiciala Carlos MclCDdet IC- suspendido 
de Acción Nacioorrl por dos d o s  a raíz de hrba d i s d d o  o m  loa estatales trae 
la imposioib de Mritioio Fetnbdez oni oomo candidato a diputado fcderaS por 
Nuevo Lc6n.*s 

Años después, cuando llegó a la presidencia del PAN Luis H. Alvarez, se encargó de 
dar el golpe de 1prtcia a loa panistas del Foro Dematico y D o c ~ o ,  ya que terminó 
por provocar su xenuncia. A excepción de José Án@ Conchello, el 7 de febrero de 1992 
salieron del PAN los panistas tradicionales, quienes denunciaron la inniaión empresanal ai 

CiisJJm. bdúalr y Nostor Matlnoz "Enrpw~arios y ultras, al osolto del poder: vieja cardia del PAW. La 
J0m.l.. Méaico. D.F., 4 do rmzo de 19%. p. 14. 
N d .  Akrhm. El P M .  Alremativa de Po&r o Intturnunro de la CXlgawia hpreeanal. N m  Imqpn 
Máxico. D.F., 1986. p. 219. 
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partido, manifestando: et PMespmsdini,re pm1ibedypmgmritico'9.286 
Paradójicamente, la iie@ de los empresarios al PAN había sido propiciada &os 

atrás por el propio Conchello, el cual, viénhe envuelto en el conflicto entre Echevexría y 
los empresarios del grupo Monterrey pxíncipdmente, se inclinó por estos Últimos y 
permitió la entrada del sector privado en el partido, ante lo cual fue perdiendo el control 
hasta que fbe totalmente rebasado, al grado de que él y sus coxnpañeros foristas heron 
marguiados del mismo. Tiempo después Conchello declaró públicamente: "(:..) en el PAN 
emin metidar la derecha y la Ultmdenecha Lo8 intere8e~ de la panoml se defierden par 
medio de m a  como MURO, Y-, DHIAC y Amifem, p m  haibemoa un g n p o  de 
persow,  ai que llaman a i n 0 s m - o ~  que no8 mgams que el partido le #irva de 
coqpMer0 de viaje O de idiota títil Q los intereses de iapmvnal(. ..) . 

Podemos concluir que el firctor más imporiante que contribuyó al asceíls~) político 
del PAN fie la incursión de empresarios radicales en el partido, cuyo knómeno se acentúo 
con la agudización de la crisis del antiguo modelo de desarrollo, lo que provocó un 
conflicto al interior del mismo, protagoninid0 por el enkníximiento entre neopani9tas y 
foristas, en donde los m t m s e s  de los mpreSanos se in~pusiemm finalmente. Con el triunfo 
de los neopanistas s o b  los foristas, podemos decir que la oligarquía empresarial está 
tomando las riendas del PAN, utilizándolo como un instrumento de pregión política 
refinado:** para que el régimen atienda sus demandas. Así, el PAN se convierte además 
en una alternativa viable de poder para el sector empresarial. 
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c) Concepciones pro-empremriales del PAN 
La victoria del neopanismo sobre el panismo tradicional trajo como consecuencia un 

guo en el programa del parbdo, debido a que hi inspiración humanista que defendía el 
PAN, como la d e h  de los derechos humanos contra los abusos de la autoridad y la 
defensa de la fimnonaüdad del ejido, la participación de los trabajadores en las empresas, 



etcétera, se he por la borda. Pablo Almez PaddIa,= panista de viejo cufío, denunciaba 
este hecho ai añrmar que: ''la doc- el humnumo del PAN; se pedid dede hace 
much t i e p .  Se cambio por 108 &NM fhciies y la conpmndz política . 

La alusión a la inchc ión  de los dineros tgciles y a la componenda política resultó 
profetica, ya que después de las elecciones presidenciales de 1988, f ie  una de las 
caractensticas que distkiguió al PAN en w18 relaciones con el PRI-gobierno. El PAN, con 
la finalidad de recuperar la segunda fknza electoral que perdió ante el Partido de la 
Revolución Democrática, recurrió a la componenda política con el PRI-gobierno, sin la 
cual, no hubieran sido posibles varias de las refomas constitucionales que llevaron a cabo 
durante el salinigmo para profimdh las tendencias derechistas del Estado, sobre todo en 
materk de política económica, así como tampoco hubiera sido posible el gobierno de 
Carlos Medina Placencia en Chanajuato, después de suscitado el con&to poselectoral en 
dicha entidad. 

La coincidencia entre los pianteamientos político e ideológicos de ciertos sectores de 
la burguesía monopolista, más específicamente de la COPARM~EX con el neopanismo, 
representa para eotos, que el PAN sea un partido político sin peligro, ya que concuerda con 
el modelo ideológico empresarial. Esto lo advierte justamente Abraham Nuncio cuando 
aíirma que: 
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Coa u i l q u a j e  ai el que prescinden de las CenefSJ dochintirias usuaies en el 

plmteamientos de AcciC Nacional: la visión gercwial de W o ,  la priMhzeción 
de la polltics IR dtmooracia reducida al respeto ai voto, e l  abrdmiento de la 
idación mcdiaate reoortes al gíristo páblico, la libatad de cnscñmza religiosa (.. ) 
Con ese disouso, en el que ~masn loa presqwestos liberales de corte úeoimonáuico 
y wciooca monetaristas, los empresmios f i ~ d o s  pretemlen el p0d~r.l~' 

panism0 In& reciente, los emp.e8arioe ccincordenm con lo findrmitntal de los 

Además de estas demandas del PAN también encontramos las siguientes propuestas 
que como parte de su programa de partido encuentxan semejanza con el proyecto 
empresarial.' 



1) Promueven la míopción de los postulados neoiiberaies, dehdiendo la defensa y 
difusi6n de la propiedad pnvada entre el mayor número posible de personas y familias 
concretas. 

2) Pugnan por la supresión del c ~ m t i ~ o ,  en favor del surgimiento de una 
nueva forma de relación entre el Estado y los grupos de interés. 

3) Un verdadero federalismo, en donde los estados sean entidades autónomas de una 
Federación y no simples ínsulas cuyos gobiernos están sujetos al poder mtrai. 

4) La democratización del país, que permita una verdadera división de poderes, en 
donde el Congreso de la Unión y los Congresos locales gocen de independencia, 
responsabilidad y dipidad que les atribuye la Constitución, que les permita aitemar en el 
poder en los diferentes nivelea de gobiemo. 

Esta semejanza de proyectos queda de manifiesto si comparamos las anteriores 
demandas del PAN con las siguientes exigencias empresariales: 

1 )  Implementación del neoliberalismo económico, que defienda la libertad de 
comercio y de mano de obra, la repxivatización de la economía, el control del crecimiento 
económico a través de la vigdancia del circulante monetario, apertura a la inversión 
extranjera, etcétera. 

2) Supresión del corporativismo por un nuevo sistema de representación de intereses, 
que lleve a la organización de los distintos intereses sociales en el marco de estnicturas 
representativas de tipo monopóiico. 

3) Hacer frente al poder omnipresente de la figura presidencial a través de una 
extensiva participación ciudadana, lidereada por el h n t e  empresarial. 

4) La democratización del régimen p~lítico mexicano, en la medida que ésto permita 
acceder al poder político. 

5) El fortalecimiento de la derecha en el marco político nacional, en donde la 
voluntad empresarial vaya encontrando mayor acogida en la voluntad general del pueblo. 

Una vez establecida a grandes rasgos la coincidencia del proyecto neopanista con el 
de los empresarios, cabe mencionar que en los hechos las adminisbraciones neopanistas no 
han presentado importantes diferencias con respecto a los gobienios priístas, y por 
mencionar un ejemplo, Alberto Aziz Nassif expresa: "Caros como el de C W h á r e z ,  la 
represrán a los maestros y cedepktas, úemuesnmt que el PAN no tiene ccpciakad de 
negociacih p m  resolver y c d i u w  las d e d  de estos g q s  de n iae~tro~ y 
colonos Casos corn el de la Hirsm Legrvreta indicrm que pi" no p & n  piantear 
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wsp&?ms twevcas y d2stiMm”.a3 
Sin perder de vista que la patronal empresarial (COPARMEX), como ya se habia 

mencionado, tiene una importante presencia del Grupo Monterrey, podemos decir que el 
PAN esta siendo cada vez más dominado por los grandes capitalistas de la zona norte del 
país, entre los que sobresalen los pertenecientes ai Grupo Monteney, a este propósito 
dude Abraham Nuncio. “(...) Parientes, socios y comligiomnos, varios de 10s mir?mbros 
y drrecnvoJ pmminente8 del Grip Monterrey &ron lmmdo~ como cand&os a 
d w o s  y @entes por Accibn Nácional.”a94 Tendencia que se mició desde los 
conaictos con el gobierno de Echevenía y que se hizo notoria a partir de las elecciones 
f d d  de 1985. 

Por todo ello, podemos decir que el dominio que detentan los empresanos de Acción 
Nacuínal condujo nipidamente a desviaciones programáticas del mismo en favor de los 
intereses de la burguesía nacional, la cual hace uso de este partido para presionar desde 
una mejor posición en favor de sus intereses, a través de la componenda política con el 
PRI-gobierno; de tal manera que el PAN pasó de ser un partido de oposición al régunen, a 
un partido negociador y en algunos casos hasta aliado del mismo. Por tanto, la coincidencia 
de proyectos entre el PAN y los empresanos, trae como consecuencia, que las prioridades 
políticas y culturales de las administraci ’ones panistas estén comprometidas con los 
intereses de la gran burguesía, rebasando en ese sentido inclugive a los gobiernos pnístas, 
de ahí que el crecimiento electoral del neopanismo puede llevamos a una mayor 
polarización social, en donde la burguesía se haga más poderosa y las clases populares más 
Paupenzadas. 

. .  

7.1.1.2. El neopanbmo P nivel federal 

La hem del neopanismo en el país logró rápidamente avances importantes, como 
fue la consecución de la candidahua para competir en las elecciones presidenciales de 
1988, lo que 8 su vez significó un importante catalizador para que varios empresarios 
cerraran filas en tomo ai PAN. De ahí la trascendencia del avance del neopanismio a nivel 
federal abanderado principalmente por los siguientes militantes: 

19’ Aziz Npssif. Afberto, “Neopunismo y nropriismo &u Chihtahua M, en: Ponrs. Q. Cit.. pp- 217-236. 
N u ~ c ~ .  A. El PAN .-., @. a.. p.253. 
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1) Manuel J. ClouthieP’, expresiden@ de la C O P ~ X  y del CCE. Fue candidato a 
la presidencia municipal de Culiacán, Sinaloa, por el PRJ, y posteriormente se afilió al 
PAN en 1984, partido que p h e r o  lo postuló a la gubernatum de Sinaloa, en 1986. y 
despues a la presidencia de la República en 1988, constituyéndose en el candidato natural 
del neopanismo, ya que h e  pieza importante que agiutinó a éste movimiento. Muere en un 
accidente, por demás misterioso, dos años después. 

2) Diega Femández de Ceballos, quien fuera candidato del PAN a la presidencia de 
la República en 1994. Quien gracias a su lucrativa profhión de abogado, antes de cumplir 
30 años de vida, ya se pudo comprar un rancho, el Estanco, de 200 hectáreas, que le costó 
80 millones de pesos de ese entonces (1979); posteriomente, se compró en plena crisis 
nacional, otro mchito, de 100 hectáreas, con aiberca y varias habitaciones de repso, que 
le costó 8 d o n e s  de pesos. Patrimonio que llama la atención corigiderando que Diego 
Femández de Cebailos no tuvo herencias, y sus ranchos los compró con sus ganancias de 
su j u v d  despacho de abogado.% 

3) Fernando Gómez Mont, socio fundador de Análisis y Desarrollo de Proyectos 
(ADP). Pertenece a i  PAN desde 1980, fue miembro del CEN de 1987 a 1993 y Diputado 
Federal de la LV legklatura de 1991 a 1994. (Actualmente se presume que e8 asesor de 
Ernesto Zedillo en la presidencia de la República). 

4) Alfred0 Ling Altamirano, director general de la Libreria San Ignacio de 1977 a 
1981 y director de Edhuca de 1984 a 1992. Pertenece ai PAN desde 1967, en donde se ha 
desempeñado como Diputado Fede~al de la LV legdatum de 1991 a 1994.m 

5) Luis Felipe Bravo Mena, fue 8R81ist8 de política nacional del Centro de Estudios 
Sociales del CCE de 1978 a 1983 y director de Entorno Político de la COPARMEX de 1983 a 
1986. Pertenece al PAN desde 1969, en donde ha ocupado diferentes puestos” llegando a 

clout hi^ Rie uoo de los qy0in-a qua se vieron perjudicidor c m  h e&adn de t i m s  llevada a crbo por 
el gobierno de 

Ling Alt.rnim0 fire iouoido por Pablo Alvimz P.dJlr & haber convertido d patido en 1~ nueva c á U r r  de 
induetndea. a su p u o  por la dhig,enCip del PAN en OuPaijudo. (%e. Mirellp y Nestor Mutlnez “C.lepra 
declarada ... “. Loc. Cit., p. 45). 

sw Iriii Felipe Bravo Mom ha mdo Jcfk do C.mpiál del XWI dhbito del Estado de Mtxieo en 1982, Asesor poK(ico de 
Ir Cprnp.Ri prtmdsncul & 1987-88. Secretmi0 Tdcnico dol üabmete Ayariirbivo da 1988 8 1991 y Conrejoro 
Naciod de 1991 a 199s 
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m Sonon, on 1976. 
86 Vnom4nne. “El .?e$? Bego: las menta del gran cqüdn”. 22 de rbiilds 1996, p. 4. 



ser Diputado Federal de la LV legdatura (1 991-94). 

7.1.13 El neopanirmo a nivel estatal 

En este apartado veremos cómo el neopanhano comenzó a tener una gran acogida en 
los estados norteños del país, que se fLe expandiendo hacia las entidades de la ulna centro 
de la Federación, m que hasta el momento haya llegado a tener una fuena importante en 
los estados &os de la mima. 

El neopanismo se ha m&stado principalmente en la zona norte del país; a este 
propósito dude Apz Nassif cuando expresa que el neopanismo "(. .) corn  tul se ha cdado 
en Baja Callfomia Norte, Sonom, Sinaloa, h v o  León, Chrtnratnra, C&a y lAlrwtgo 
principalmente . 

A continuación enumeraremos los estados del norte del pais en donde inicialmente se 
hizo evidente la fuerza del neopanismo; asimismo enlistaremos a sus principales dirigentes: 

I )  Sonora: 
a) Adalberto Rosas López, quien fue directivo del Centro Patronal de Obregón, filial 

de la COP ARM EX.^ A través de su vida política en el PAN, ha d o  alcalde de la ciudad de 
Obregón de 1979 a 1982 y de ciudad Cajeme de 1982 a 1984, para que inmediatamente 
después, aunque sin éxito, fiiera candidato al gobierno de Sonora, candidatura que volvió a 
presentar en 1997 con un rechazo mayor del FAN estatal-nacional. 

b) Carlos h a y a  Rivera, inversionista en bienes raíces y próspero agncultor, quien 
heni vicepresidente de la COPARIUEX. Quien en 1985 fbe dirigente panista en Sonora. 

c) Marco Antonio Jaime Ortega, ex-vicepresidente del Centro Patronal de Obregón, 
con inclinación política panista. 

d) Casimiro Navarro, quien vendió su empresa constructora para dedicarse a la 
política Como panista f ie  presidente municipal de Hemodo ,  Sonora, de 1983 a 1986. 

2) Sinaioa 
a) Ernesto Hays, comerciante de los Mochis y dueño del equipo del béisbol los 

b) Humberto Rice, empres&o de Mazatlan, con tendencm política ~anista.~' 

8s 199 

Mochis, con prekrencia política panista. 

__I_ I 

Narrif. Alberto, Up. Ca., p. 229 
xD ~n CEO crgd f i e  not- su ~ ~ p ~ b a  COIIÓP ei moviopitnto crproplrtono on sononi om 1976. 

Hwnbtrto Riot es uno do IOS ompmtrrio~ qua mluvkun oqymzmdo r&onos d mugen bol CEN del PAN, o11 
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3) Baja California Norte: 
a) Ernesto R e o  Appel, f i e  gerente de flota de la Pesquera Zapata de 1976 a 1978, 

gerente de operaciones de Empresa Pesquera de 1978 a 1979 y director de Aletas y Fibras 
de 1981 a 1986; también h e  secretario de los consejos de COPARMEX de Ensenada, 
Chara Pesquera y CANACI“K& ad como gerente administrativo del Centro Empresanal 
de Ensenada. Pertenece al PAN desde 1984, en donde ha sido consejero estatal en Baja 
California en 1987, consejero nacional del CEN en 1988 y posténomente gobernador de 
esta entidad de 1989 a 1995. 

b) Aifiedo Arenas, conocido por su actividad como prestanombres de varias 
maquiladoras que operan en Baja California Norte; con prefaencia política panista. 

c) Eugenia Elorduy, expresidente del Centro Patronal de Melricali en 197 1 y de 1980 
a 198 1 ; pertenece al PAN desde 1 968, en donde ha sido miembro del CEN, además de que 
colaboró como Secretario de Finanzas en el gohmo panigta de Baja California de 1989 a 
1995. Participó entre o m s  empresarios panjstas, en reuniones en divemas ciudades del 
norte del país al margen del CEN del PAN, para consolidarse como poder y empezar a 
socavar el poder de Pablo Emilio Madero, cuando éste era predente del partido.m 

d) Héctor Terán Terán, quien se afilió al PAN desde 195 1 y es el actual gobernador 
de Baja Cahfomia Norte, sustituyendo a Ernesto RufFo Appel. 

4) Nuevo León: 
a) Fernando Canales Clariondm. accionista del Grupo IMMSA y del Banco Confia; 

fue diputado federal por Nuevo León en 1985 bajo los colores del PAN y actualmente es 
candidato a la gubeniatura de Nuevo León. 

b) José Luis Cohdreau, expresideate de la COPARMEX (1980-1982), CANACO y 
CONCANACO. Fue candidato panista en las elecciones municipales de Monterrey en 
1985 f>4 

divenu ciudndes del no* da1 país, p r i  ooaroüdamo ~ o m o  bloque y SOSIW. el poder de Pablo Eniilio M a b .  
cumdo éste estuvo 91 frente del pddo .  (euCk, MBtb y Nostor Mrtloez “Ciuerru declarada ... ”, @. (Tit 
Loc. cit. 
“&ma Le&, 1982. Se ha prockcuio la nacionaiizacidn de la  banca. (...) Por los calles ¿e Monterrey desfua una 

manifivttocibn de hombres, mujeres y jóvenes p e  compartrn auto suerte c o h :  l a  H e n c i a  ( ..) .Eittre ellos 
ve dPstaca i.. ) el i&rid y dwOno/ederd Fernando Cmdes CIonond”. (Nuncio. Abrphma. El PAN..., Op. 
CU.. p 24 y 25). 
“Joñ4 h i s  Co‘ovrdreuu recormria la c d e s  de fa eLrdad. ai cierrr de a< campafta, acompeAado de dguw~s 
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c) Rogeiio Sada Zambrano, ex-director del Grupo Vitro, por medio del PAN fue 
candidato a la gubemtura de Nuevo León en 1991, misma que perdió &ente a Sócrates 
Rizo García. Estudió la posibihdad de contender por la gubeniaturs de Nuevo León en las 
elecciones de 1997, en la que también tenía puestas SUB aspiraciones Fernando Canales 
Clanond.”’ 

5) Chihuahua: 
a) Franwco Barrio Terrazas, fue contador general de Empacadora Chihuahuense en 

1972, gerente general de Mercados Amigo de 1978 a 1981, director general de Consultores 
en Planeación del Norte y presidente del consejo de administraci ’on de Admuiistracion 
Profesional de Negocios de 1987 a 1992. Ha sido vicepresidente del Centro Patronal del 
Norte de 1980 a 1981 y presidente del Centro EmpreeanaJ de Cd. Juárez (filial de 
COP=)de 1981 a 1983. &&nece al PAN desde 1983 en donde ha desempeiiado 
diferentes cargos, entre ellos ha sido secretario de orgamzación del CEN en 1987, fue 
presidente municipal de Ciudad Juárez de 1983 a 1986 y posteriormente gobernador de 
Chihuahua por el periodo de 1992 a 1998. 

b) Ciuillenno Luján Peña, dudo de una gran cadena de materiales de construcción y 
muebles para el hogar en Chihuahua. De preferencia política panista. 

c) Francisco Vúlarred empresario chihuahuense quien llegó a ser alcalde de Ciudad 
Juarez y se inscribiera como mihtante panista. 

6) Coahuila: 
a) Alejandro Gumi Obre&% distribuidor de la Ford; expresidente y miembro 

íhdador del Centro Empresarial de la Laguna. Fue candidato a la gubematura de Coahda 
por el PAN en 1984. 

b) Manuel López Viiiarreal, accionista de Grupo Industrial Saltilo, quien en 1996 
”(: .) regutrd su precanbidam m e  Accibn Nacional p a  comemier por la presdencia 
murucipd de Wtillo“ KM 

Aún cuando la tendencia neopanista se ha dado con mayor h e m  en el norte del 
país, también existen otros estados en donde el neopanismo ha despuntado con una 

indatndes. Entre eííos, enarbdando una bandera del PAN; destacaba Rogrlro Sad2 Zambrumi Q la smbn drircior 
de Yüro, monopolio vldrrero uttegruntr del Grupo Monterrey“. (Ibd. p. 216). 
R o m o ,  ‘% rukvo  de h o ,  manrobra de ZedUio puro d l a w r  el camino a Gonzdu Pa&- a 13 gubomaturo dr. 
&evo Leom: Csnaios QariLnd”. 29 & ibd do 19%. Núm 1017. p. 21-25. 
La Jorprda, “Destapan en t b s l u d a  a Sdomdn Abedropl como csndidato Q edil'., 19 cia ogosto da 19%. p 18. 3s 
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importante iuerza, como son los siguientes: 
i) Guanajuato:m 
a) Carlos Medina Placencia, fue director general de Grupo Suela Medina Torres a 

partir de 1988 y consejero de Banco internacional, Bancen, Banpaís y Seguros del Centro. 
Además. se ha desempeñado como presidente de la Asociación Nscional de Proveedores 
Indusbiales del Curtido de 1980 a 1982 y como consejero del Centro Empresarial de León 
(ríiid de la COPARMEX) de 1983 a 1985. Pertenece al PAN desde 1985, a través del cual 
ha sido encargado de la Campaña Financiera en las elecciones para diputados f k d d e s  de 
1988, alcalde de la ciudad de León de 1989 a 1 9 9 1 ,  consejero nacional del CEN del PAN 
en 1991 y luego de suscitado un fuerte conflicto poselectoral entre Plü y PAN para 
reclamar su victoria, respectivamente, y habiendo negociado los partidos en disputa. fbe 
designado gobernador interino del estado de 1991 a 1994. 

b) Vicente Fox Quesada, expresidente del Grupo Fox, ex-gerente y después 
presidente por casi 15 años de Coca-Cola. A través del PAN f i e  diputado federal por 
Guanajuato (1988-1991), contendió por la gubematura de Guanajuato en 1991, donde, 
después de una intensa batalla para deslegitimar al declarado gobemador del Píü, Ramón 
Aguirre, se decidió instaurar una gubernatura interina a carp  de Carlos Medina PlacenciS; 
posteiior al gobierno interino, volvió a competir por el mismo puesto y ganó la gubemtura 
del estado. 

c) Aifiedo Ling Altamirano, fue miembro de la Asociación de Industriales de 
Guanajuato de 1983 a 1992. A través del PAN ha sido Diputado Local de Ouanajuato de 
1.985 a 1988, presidente local del PAN en Guanajuato de LO87 a 1991 y Diputado Federal 
de 1991 a 1994. 

d) Eliseo Martíneii, empresario zapatero de León, Guanajuato, quien fuera alcaide de 
la ciudad de León por el PAN de 199 1 a 1 994. 

e) José Manuel Mendoza, mpresaxio zapatero, quien &e diputado federal por 
Guanajuato por medio del PAN de 1988 a 1991. 

f) Luis QUUOZ, empresario zapatero, quien es alcalde de la ciudad de León, por el 
PAN, desde 1994 a 1997. 

g) Elías Villegas, fue presidente de la Asociación de Industnales del estado, quien 



fuera diputado federal panista por Guanajuato de 1988 a 199 1.  
2) san Luis Potosi 
a) Juan Manuel Leos Herrera, presidente locd de la CANACO en San Luis Potoh, 

quien he uno de los aspirantes a la canddatura del PAN para compeúr por la gubeinatura 
de este estado en 1997. 

b) Mario Lozano, seguidor de Salvador Nava y principal impulsor del PAN en el 
estado, fue postulado por el PAN coni0 candidato a alcalde y a gobernador del mismo, SUI 

emto alguno, fue aspirante a la candidatura del PAN para competir por la gubematura de 
San Luis Potosí en 1997 

c) Ramón Z a m d o  Pkei, expresidente de la CANACMRA, y exsecreluno de 
Fomento Industrial en San Luis Potosí. Fue uno de los aspirantes a la candidatura patusta 
para competir por la gubematura de este estado en 1997. 

3) Jalisco: 
a) Alberto Cárd.enas Jiménez, actual gobernador de Jalisco, el cual se afilió al P.4N 

en 1988. 
b) Tomás Lópet Rocha, esprmdente del Centro Patronal de Jalisco, con inchnacion 

política panista. 
4) Aguascalientes: 
a) José Luis: Gutiérrez Lozano, presidente de la Unión Social de Empresarios de 

Mexico, participó en la elección interna del PAN para elegir a l  candidato a la alcaldia de la 
ciudad de Aguascalientes en 1995, en la cual fue superado por Alfred0 Marhn Reyes 
Vekquez. 

b) M e d o  Martín Reyes Velázquez, expresidente de la COPARMEX y actual alcalde 
de Aguascalientes por el PAN.- 

c) Francisco Javier Valdés de Anda, expresidente de Desarrollo Humano Integral 
A.C (DHIAC). Actualmente es secretario de Gobierno del Ayuntamiento de 
Aguascalientes, bajo el mando del panista Alfiedo Martín Reyes Velázguez. 

5) Puebla. 
a) Alejandro Caiiedo, empresario rachodifusor de Puebla, quien ha sido presidente 



del CEN del PAN en Puebla de 1982 a 1984, Diputado Federal de ia XLIX legislatura de 
1973 8 1976 y de la LIII legislatura de 1985 a 1988. 

b) Chbriel Hinojosa Rivero, hijo de uno de los bdadores del PAN en Puebla y 
empresatio de formación; actualmente es el alcaide de la ciudad de Puebla. 

c) Ricardo Vdia Escalera, expresidente de la Cámara Industrial de Puebla y de 
Tlaxcala, con preferencias políticas panistag. 

Hasta el momento, la comente neopanista parece irreversible, ya que, a diferencia de 
los grupos de presión. que se activan y politizan en momentos coyunturales que afectan sus 
intereses y posteriormente tienden a desactivarse y despolitizarse, la presencia empresarial 
en el PAN no ha dejado de existir notablemente en los estados del pais desde que el 
gobierno ha implementado el nuevo modelo de desarrollo. priorizando los intereses 
empresariales. Sobre todo .después del revés sufhdo por parte del gobierno con la 
estaíización bancaria, por lo que resulta dificii pensar que los empresarios vuelvan a 
confiar plenamente en el gobierno para buscar la  optiniización de sus intereses. 

En r e m e n ,  podemos decir que la h e m  del neopanismo en la zona norte del país 
ha sido muy importante ya que lejos de disminuir. se ha ido extendiendo hacia las 
entidades del centro, sobre todo en las 7mas urbanas; sin embargo, no ha tenido el mismo 
auge en los estados sureños del país, en donde la presencia del neopanismo ha sido débil, 
saivo a i p w  excepciones. 
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7.1.1.4. Relaciones pollticas del aeopanismo 

Coino henios \isto, en el ámbito de las relaciones poliúcas del PAN, encontr mios. en 
pnmer lugar. su relacióii  on ciertos sectores de la burguesía, Io que ha dado origen al 
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neopanismo. En ese sentido, en este apartado identificaremos las relaciones del 
neopanismo con organizaciones sociales, con la Iglesia y con el gobierno de Estados 
Unidos (más específicamente con organizaciones de derecha y con el Partido 
Republicano), confonnando una importante comente de derecha en el país, que además, 
trasciende las fiontem en favor de los intereses de la derecha estadounidense 

a) Relación de neopaniamo con organizaciones sociales 
Con la entrada de los empresaxios a i  PAN, la relación del neopanismo con 

organizactones sociales se hizo más estrecha, ya que v8lios neopanidas habían sido 
militantes en las mismas, dando paso a una relación de manipulación del partido en dichas 
organizaciones para impulsar e imponex mi proyecto particular. 

El neopaniSnio ha encontrado unportantes fiienas de apoyo en organizaciones de 
carácter cívico, en Iss cuales suele predominar el liderazgo de empresarios y el sustento 
predominante de los sectores medios de la población urbana, quienes han acogido con 
agrado el discurso neoliberal. 

Entre dichas organizaciones civiles, además de las ya mencionadas: DHIAC, 
ancifem, Colude e IPADE, Abraham Nuncio destaca al  Movimiento Familiar Cristiano, 
Conciencia Nacional Democrática, Ejército Democrático, Frente Cívico de Participación 
Ciudadana, clvrlyación y Libertad, Asociación Cívica Estudiant~l,~~~ entre otras, las 
cuales ofiecen un importante potencial a la derecha mexicana, quien se encarga de 
promoverlas y revitaluzarlas para ganar consenso en tomo a su propio proyecto y utilvru su 
potencial en movimientos de promocion y defensa del voto. así como en cruzadas de 
desobediencia civil para desacreditar al régimen y protestar los redtados electorales. 

b) Relaciones del neopanismo con la Iglesia 

Otra de las relaciones importantes que mantiene y que ha estrechado el neopanismo 
ha sido la que mantiene con la Iglesia Aun cuando se ha dado una relación histórica entre 
el PAN y la Iglesia, ésta se ha hecho más notoria con la etapa reciente del neopanismo 

L a  relación entre empresanos y La Igíesia tiene sus antecedentes desde hace décadas, 
ya que varios empresarios habían convergido en Werentes organizaciones influidas por la 

Nuncio Abraham (Coord ). La .%cesidv ..., í$. Crt.. p. 4%. ut '  
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Iglesia, como es el Movimiento Familiar Crisbano, la Unión Social de Empresanos, el Opus 
Dei, etcétera, las cuales, como ya se mencionó, han tenido a varios panistas y empresarios 
como sus líderes, es por ello que dicha relación. se hace más estrecha una vez que los 
empresaxios empiem a tener el control del PAN. 

Cabe mencionar que así como se manifiesta el fenómeno del neopanismo con mayor 
fiiena en la zona norte del país, también, comcidentemente, ha sido en esa misma región 
en donde ha sido más notoria la relación ne~pan i s rno-Ig le~~’~  que le añade el tinte de 
moralidad o puritanism0 religioso a los grandes principios liberales que abandera este 
partido político. A ello dude Abraham Nuncio ejemplificando esta relación: 

La alianza clero-emprrsarios fortdeció más aún la alianza -igualmente 
prqgmática -que con un prtcedenbr ideol6gico c d n -  del PAN con la Iglesia Esta 
se tradujo a su vez en la vinculación, históricamente rechazada por el panismo 
clásico con la democracia cristiana En octubre de 1983, Acción Nacional dio a 
conocer el acuerdo (tomado un mes antes) de ligarse “instituciodmenie” a la 
intenwional Demócrata Cristiana a través de la Organización Demóaata Cristiana 
de Ambca(ODCA).f” 

La relación entre neopanismo y la Iglesia es resultado de la confluencia ideológica de 
intereses que comparten entre sí, como son: su declarado antiestatismo, su discurso 
democrático, su preferencia por la educación privada y otro tipo de demandas que 
coinciden con su marcado conservadurismo; en base a estos intereses llegan a articular une 
importante alianza que da lugar a un movimiento político netamente derechista. Y sin 
perder de vista la fuezza mowhadom que tiene en nuestro país la d t u c i o n  de la Iglesia, 
podríamos c o d e r a r  a ésta como la principal fiexza de apoyo del neopanismo en el pais. 

Sin embargo, aún cuando en los  hechos la relación neopanismo-Iglema es innegable. 
formalmente guardan una cierta distancia, para evitar que el PAN sea considerado como 
una comunidad religiosa que se aparta de los lineamientos constitucionales 

c) Relacione8 del neopanismo con la derecha eatadounidense 

Fuera del país, la relación más importante que mantiene el neopanismo es la que 



sostiene con el Partido Republicano de Estados Unidos y con otras organizaciones 
norteamericanas de derecha, como son: el Fondo Nacional para la la Unión 
Democrática Intetnacional”’ y la Fundación Heritage, entre otras. 

El neopanirno comparte, ai igual que la derecha norteamericana, la política 
monetarista, los principios liberales, la apertura económica, el bipartidismo como modelo 
democrático por antonomasia, las tesis sobre política exmior, entre otros principios e 
intereses que han vinculado a la derecha de los dos países. 

Esta relación enire el neopanismo y la derecha estadounidense se empetó hacer 
evidente desde la administración de Miguel de la Madrid Hurtado, quien tuvo que afkontar 
las consecuencias de la estatización bancaria, y una de ellas fue la camp& de desprestigio 
iniciada por un columnista del New Yodl TimeJ hacia De la Madrid., hecha en una de sus 
primeras visitas a Washington, campaña a la que se unieron los neopanistas y la Iglesia. 
Así lo puntualira Teresa inchiustegui cuando expresa. ‘3 pm*r de aguí, los empmsarios, 
el clero y el PAN en f o m  coincidente con el gobiemo estadounidense, comieltzQI1 a 
urncar la política de México en CennvKnndrica y Q reiterar su calificación de 
p ~ c o n n ~ ‘ s r a  al gobiemo de Dc! la hízirid”.Jf4 Esta inclinación política mostrada por el 
neopanho lo va defiruendo como un pomvoz de los intereses de la derecha 
estadounidense en México. 

Dicha relación se empezh a formalizar en 1984, en el marco de la Convención del 
Partido Republicano, llevada a cabo en Dalias, Texas, a la cual asistió como invitado el 
P.4N; como lo reseña Abraham Nuncio: 

En la s e p d a  decena de qpsto mía lugar en el munificente hotel Anatole de la 
conservadora Dallas la Convención del Pertido Republicano. Invitado e l  PAN ai 
acto, su presencia fiie destacada por el anuncio oficial de considerarlo objeto de 
apovos, a través del Fondo Nacional para la Democracia y como miembro 
privilepuio de la IJnióu Democrática Inaraacional, equivalente de derecha de las 
internacionales que existen en el mundo. (...i Tal rtincideocia estuvo acompafíaáa de 
la emisión de un docmento elaborado por la hdeción Heritage! en el que se 
pmponla al gobierno norteamericano presionar al de México, aprovechando 9~ crisis 



y enorme deuda, para eucuadrarlo dentro de sus objetivos estraiégicos a partir de u11 
cambio m el aparato estatal presidido -en la hip6tesis de que el  Piü se está cayendo 
a p e h e -  por los empresarios privados y e l  Partido Acción Nacional.”’ 

A ésto se dade  que el republicano Richard Allen, politico cercano a Reagan, “tlubfd 
concretumente de qwyosfinancieros al Todo ello con la finalidad de influir a 
través del PAN en México, en cuestiones como su política exterior, elminación de 
restricciones a la inversión extranjera, así como para imponer el libre comercio, etcétera, 
dicho de otra manera, la derecha norteamericana busca en el PAN a un aliado importante 
que tenga posibilidades de liegar al poder y que sea acorde con sus intereses. 

La Convención Republicana tuvo eco rápidamente en el territorio mexicano; 
ejemplo de ello es que después de unos cuantos días, los neopanistas’ parecían traer a sus 
similares y a su pMcipal ahado nacional, el clero, los aspectos y principios abordados en la 
convención, como lo reseña Abraham Nuncio. “Diez dias despds de la convencidn 
w p ó l i c a m  se celeb& en Hennosillo, Sonom la ~ o m d Q  mmibn de los lideres locdes 
del PAN y el a m b w  Carlos -em Arce con el embqdor  John Gavin y el cónsul 
Antonio A m h d o .  A renglón segurdo, lupimsa de Estados Unidos inicia um c- 
absoIummnte ConcertadQ pam ahr cobertura a la actividad de Acción Nacional 
Elt~presarios, PAhr y clero ya tienen linea y verUa”.317 

Otro ejemplo que denota la buena relación entre neopanistas y la derecha 
norteamericana es el activism0 de Vicente Fox (gobernador de Guanajuato) en Estados 
Unidos, quien en el marco de su comparecencia ante la Américas Society, el 13 de mayo 
de 1996, dijo que “el camino es privatizar, sin duda” cuando le preguntaron sobre el tema 
del p&Óleo.”* 

En suma, estemos presenciando la conforniación de una importante organiulción de 
derecha abanderada por el neopanismo que transciende las frontem nacionales en busca 
de apoyos que le pennitan hacerse del poder, protagonizada por los empresarios radicales, 
algunas organizaciones sociales que tienen sustento m sectores medios de la población, el 
clero del centro y norte del país, principalmente, y la derecha norteamericana. Lo que 

’IJ Nuncio. Abrrhrri. El PAN .... Op. C&.. p. 119. 
’I6 Ibfd. p. 167. ’” lbíd. p. 119. 
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unplica dos cosas: la primera, que una vez que el neopanismo se convierte en gobierno, su 
administracibn prioriza los intereses de la burguesía, relegando a segundo término las 
necesidades de los sectores populares de la población y, en segundo lugar, implica 
comprometer los intereses y soberanía nacionales con los cuales el neopanismo pagaría los 
favores y apoyos recibidos de los sectores de derecha. 

7.1.2. El neopriísmo 

En este apartado se describirá el firnómeno del neopnísmo, sus características y 
desarrollo En primer lugar puntualizaremos el asalto de los empresarios a los puestos de 
du-ecabn política y a las candidaturas a los puestos de representación popular en el Partido 
Hevolucioriario Institucional, también describiremos los casos en los que los empresarios 
asumen directamente el poder político. ya sea como representantes del Poder Ejecutivo, en 
los niveles federal, estatal o municipai, o como representantes del Poder Legislativo, y los 
casos en los que los empresanos acceden al poder por medio de la designación, o sea, 
corno hcionarios públicos de gobiernos pnístas. Pasaremos posteriormente a explicar la 
estrategia empresanal del PRI a nivel federal y sus pToyectos de avanzada, entre los que se 
encuentran el fínanciamiento a las campafias electorales de 1988 y 1994, la “cena del pase 
de charola”, el intento de crear el cuarto sector del PRI, el sector empresanai, y la 
configuración de las células empresariales del PRI, por último, detallaremos la esímtegia 
del PRi a nivel estatal. 

7.1.2.1. Características 

Concebimos al neopriísmo como la extensión de la participación política de la 
oligarquía empresanai en cuatro ámhtos: 1) el del asalto a los puestos de dirección política 
del Partido Revoluciontuio lnstitucional, 2) las postulaciones para puestos de elección 
popular en sus distintos niveles (alcaldes, diputados, federaies y locales, senadores y 
gobernadores -hasta el momento no se ha postulado en el PRI un candidato a la 
I’resiclenciu de la República) de las filas del empresariado y el ejercicio del poder una vez 
que los candidatos se han convertido en gobierno; 3) la incidencia de los empresarios canio 
miembros de la  burocracia política en gobiernos de origen priísta, y 4) la adopción del 
programa y la ideología etnpresarial por parte de este partido. 

Tradicionalmente los empresarios priístas practicaron una militancia discreta, 
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resultado de la participación que éstos habían practicado bajo la égida del srstema político 
autontano. Luna, Tirado y Valdés ilustran el fenómeno de forma correcta cuando seiúilan 
que: “Los eqresm‘os  af i ldos  al PRIparecen ser mdsl pem son en generrrl merim 
conocidos, sin vínculos tan recientes yJruertes con las organizaciones empresarules como 
los ntrc1.r y ,  adrmLis, (...) su militancia priista es en general discreta, ocultando incluvo 
gus son emprirsarios, m c h  veces p u n  i&erruios’1.3’9 

Pese a que algunos empresanos siempre han participado directamente en .política, la 
extension de la participación empresanal en las filas del PRí nace como una respuesta a 
dos elementos: I) la creencia en las filas del empresariado de que la élite pohúca rompe el 
acuerdo básico del bloque en el poder, o sea, que la conducción política y económica del 
pais deja de coincidir con los intereses de la burguesía, y 2) la entrada cada vez más 
extensiva de los empresanos a las filas del Partido Acción Nacional. 

Hacia 1986 empieza una competencia entre el PAN y el PRI por ganarse la simpatía 
de los empresanos, siendo postulados a puestos de elección popular por los dos partidos, 
aunque, cabe señalarlo, éstos participan en ellos desde su fundación aunque de forma más 
marginal e individual. Agí, el PRI ha decidido combatir el antagonismo político de los 
empresarios radicales, los de tendencia panista, con los empresarios moderados, de 
inchc ión  priísta. “El PRIha optado por combatir a la oligarqrUa con la oligunjnúa”, 
reseña acertadamente Abraham Nuncio.s0 En los dos partidos la tendencia continúa hasta 
la actualidad, trayendo como resultado el creciente dominio de la oligarquía empresanai 
sobre ambos parhdos. 

El PRI ha fomentado esta tendencia. IJn claro ejemplo de ello fue la invitación 
expresa para que el sector empresarial se incorporara a las ñlas del partido, realizada por 
Herminio Blanco en La XIV Asamblea Nacional del PRI en 1990. 

El desarrollo de Za conciencia política participativa de los empresarios es reseñada 
por alpnos de ellos. 

Edmundo Chacón Rodríguez, empresario, diputado local en Chihuahua de 1986 a 
1989 y diputado federal priísia de 1991 a 1994, seriala: “c..) itas p e r m  del PRI  siempre 
han estado abiertas. Mis que ncpc;Lz, nosoms brcanos 10s responsubles de no haber 



prtici&o''.'2' 
Silvestre Fernández Barajas, presidente de la Cámara de la Industria Electrónica de 

I 976 a 1980 y de la CONCAMIN de 198 1 a 1987, y diputado federal pdsta de 1991 a 1994, 
rnen.ciona: "i ...) esto no es nadj nuevo, el prtuio (PRA ha tenido en toda su historia 
horuzmhles militunies que son empresarios. Ahom I I m  ntth la aiencidn porque p'enes 
nos dedicamos a In p l i i i c a  no c~dtamos que nos dedicamos r d i t ! n  a la activihd 
enpresa?$d p'.pz 

Roberto González Barrera, presidente del Consejo de Administración de Grupo 
Financiero Ranorte y de h p o  Maseca, señaló que "(. ..I tradicionalmente y sin rm&n 
nlgwm, en .trié,rico se ha mmh de marginar la prricipncidn dt? los hnmhres de negocios 
en lac rrctividxies politicap, 40 toakw lap persoms p m i e n  apirwr a ser politicos si 
tienen vocación de servicio ".J2f 

Ya en una posición de abierto apoyo a las formns corporativas y antidemocráticas de 
hacer política del Píü, I.,uis Alberto Rivas seflala que "(..j mrrchos empresarios p r t m o s  
nl p r t i d o  &ierrwnerite o por debajo del agua".fu 

Los principales beneficiados con esta política de apertura de los empresarios al PRI 
son un grupo de empresanos que pugnan por obtener concesiones de los gobiernos priístas 
y la forma más directa de obtenerlas es gestionando ellos mismos su9 intereses ya 
convertidos en gnhernantes priístaa o como miembros de la burocracia política. 

De hecho, la entrada de los empresarios a las filas priístas sirve también para 
neutrai17m Ins demandas de los empresarios radicales, identificados estos más con el PAN 
y con los gobiernos de ascendencia panista, imponiendo la tendencia moderada en las filas 
del empresariado. De hecho. y como lo señalan Luna, Tirado y Valdés. la extensión de la 
participacibn de los empresarios en las fílas del PRI y de los gobiernos priistas se presenta 
como la vía más expedita para el acceso de los empresarios al poder politico, por lo que 



podemos esperar en un futuro no muy lejano el ambo de mi integrante de los empresarios a 
la cúspide del sistema político mexicano: la presidencia de la republica ”’ 

7.132. Estrategia empresarial en el PRI B nivel federal 

La estrstegia empresad en el PRI pude ser caracterizada en base a dos elementos. 
el primero ilustra las grandes tendencias de la relación de los empresarios con et paitido; en 
este nivel encontramos relaciones importantes del sector empresanal con el ptutido en las 
elecciones de 1988, en las de 1994, en el intento por parte de los empresarios de crear un 
sector empresarial en el PRI, proyecto iniciado con la creación de la Liga de Empresarios 
Nacionalistas, y en la creación de las células empresaides del partido. En el segundo 
elemento los empresarios acceden directamente al poder político como funcionarios de 
gobiernos priístas o como representantes en puestos de elección popular. 

A nivel ejecutivo federal observamos dos antecedentes de políticos empresarios: 1‘) 
Eduardo Bustamante, miembro del h c t o r i o  de Grupo El A d a  y La Moderna y 
accionista de Tubos de Acero de hléxico, quien se desempeiló como subsecretario de 
Hacienda en el goherno de Manuel ÁMia Camacho; también participó como asesor 
financiero de AarÓn Sáenz cuando éste fue gobernador de Nuevo Leórg y 2) A a r h  Sáenz 
García, quien. he varias veces miembro del gabinete en los años veinte y luego ocupara la 
presidencia de la ABM (entre 1942 y 1943). 

La estructura politico-admuiistra tiva del PRI contemporáneo presenta una presencia 
relativamente escasa de empresarios en el nivel ejecutivo federal. El caso más destacado es 
el de Carlos Hank González, quien personifica el ejemplo preferido de un político que ai 
mismo tiempo desempeña la función empresarial y que, a lo largo de su carrera política, ha 
acumulado grandes parcelas de poder e influencia en la administra ción pública. Como 
empresario ha tratado de mantenerse apartado de la opinión pública. Actualmente sus 
negocios son manejados por sus hijos (Chrlos y Jorge); los principales son: Sociedad 
Indusmal Hemes y White T d .  Su trayectoria en el PRI data desde 1946, cuando se 
desempeño como secretario de la Federación de Jóvenes del Estado de México del PKI, y 
de ahi, pasando por muchos puestos de alto nivel en la admullsb.riciÓn pública: secretaiio 
de Gobernación (1969-197s) durante el goherno de I m s  Echevema AJvare~  jefe del 

. .  

. .  
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Departamento del Distrito Federal (1976-1982) en el gobierno de José Lbpez Portillo y 
secreíano de Turismo y de Agricultura, respectivsmente. en el gobierno de Carlos Salrnas. 

Otro caso destacado es el de Claucho Xavier Gondlez Laporte. quien se desempeñó 
como coordinador en el Área de Inversiones Extrajeras en el IEPES del PRI, para luego 
ocupar una posición muy influyente como consejero en relaciones internacionales de los 
gobiernos de Carlos Saiinas y Ernesto 7~dillo; también fwigió como asesor de José 
Córdoba y Jaime Serra en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. González 
Laporle "(1.. Ea un hombre muy cercano al poder, mnntiene zm estrecha amistad con el 
presidente Emsío  Zedilk) y con Luis Téliez, con e1 que nLzhaja ,ot( hijo". La colocación 
del hjo de G o d e z  Laporte en el equipo de Luis Téllez podría ser interpretada como un 
elemento mas de avanzada del sector empresarial hacia el posicionamiento en el sector 

El tercero de los casos en los que ai@ empresario mantiene importantes relaciones 
con e l  partido oficial es e l  de Emilio Azcárraga M h o  (Mecido en 1997), presidente del 
(hipo Televisa, accionista de muchas empresas editonales en el pais. y quien se definiera 
como '"soldado del PRJ", al sefialar que cualquier persona que trabajara dentro de su 
empresa deberia considerarse prüsiri, además de otorgar un amplio apoyo publicitano a los 
candidatos del PRI en los periodos electorales, sirviéndose del enorme potencial de la 
televisión para acceder a l a  opinih 

Gilberto Hoja Navarrete es e1 cuarto caso de empresario presente en la estructura 
politico adminiz;trativa del neopriísmo a nivel federal director general del Grupo ICA y 

pUhLco.~ 



accionista de Fenrsa y Banamex, además miembro del CMHN y coiisejero de la U d s ü  
Mexicana de Valores, es el coorduiador de las celdas empresamies del PK.1. misinas qiic 
heron el soporte fi(lamental para el financiamiento empresarial de las cluiipañas de I.uis 
Donaido Colosio y de Ernesto Zed~iio.’~ Una vez que hiesto Zeddo xceclió u Is 
Presidencia de México, nombró a Gtlberto Borja director de Nacional Fmaiiciera, a la que 
después renwició. Este caso puede ser caracterizado como un ejemplo elidente de las 
relaciones de los empresarios con el partido oficial y el gobierno, ya que los empresarios 
mas fieles al Yistema obtienen como premia cargos administrativos de mipoitancia; en este 
caso en el nivel federal. 

A nivel legislativo la  presencia empresanal es menos p r o h a .  Con datos intbrniales 
se puede afínnar q,ue, cuando menos, el sector empresarial cuenta con 37 diputaciones y 3 
senaduii as, posiciones que tienden a incrernentarse como producto del ascenso del 
neopNsmo en todos sus niveles.’J’ En las elecciones federales dr: 1997. Hunibeio Roque 
Villanueva, dirigente nacional del PRI, seiialó que de los 300 candidatos del PKI B 
drputados federales de mayoría, no menos de 30 pertenecían ai sector ernpresanal.”’ 

Los casos más úestacados de empresarios pnistas presentes en el Poder 1,egsiutho 
(en las Legislaturas que vienen desde 1982 8 1996) son los siguientes: 

a) Edmundu Chacón Rodriguez, presidente del Consejo de AdmimstraciÓii clt: 
Coiistructora L a  Piieta ( 1975-86’) y de lnmuebles Chihuahuenses de i980 a la fecha, quen 
ademas se ha desempeñado como vicepres&ente de GsaÓn de la Cámara Naciond de la 
lndustna de la Construcción (1993 a 1994), fue elegido diputado federal priísta de 1991 a 
1994, periodo en el cual se mostro como profuso promotor para la extension dc le 
participacioii empresaiial directa en el PRI .’” 

b)  Silvestre Fernández Barajas. presidente de la Camatxi Nacional de le Indiis~i-ia 
Electrónica (1 976-80) y presidente de la CONCAM~N (198l-87), h e  elegido diputado 
federal pNsía pwd el periodo 1991-94, en donde tanibien promovib el ambo empresarial a 
la participación política duecta. 
---..-.--I-..-. -. ~ 

‘Lylw. p. 1% 
3~~ CFr. Wodrl~utz Hcynn, Joué ígnfcio. Up. ¿%., p. 2; y Póre~, ioc .  0. 
’Iv Ai mismo tiempo que i c W  esirui utñm*cióncr. reRoió como un hecho f o n d  Is pdcipnci6n dc ioi cniprüsenon 

zmprewricss rn a: ckmúo da1 Sector Popular del YIU. 1(1 UDkeinl. ‘Anunciu Roque io p~ritcy>aciúnjonnd de 
s’rcturpopdardd PiU”, 27 de junio di: 1997. p. 17. 
V Presidencia de Is Bcpirhfica Unidad da Li C16mcs Pmnidaacipl Dici¿<trww.~ briagrdjizu. ... 1994. 
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c )  José de Jesiis Pacúlla Padillti, duector general de la hipatene Tres Hernianos, 
presidentc del Consejo de Admimstracion de Procesos hiodernos de Idean y acciomsia de 
b ~ ~ c r e s e r ,  miembro de la Plsociación de Industriales de Guanajuato y secretam de la 
Cámara dc in lndustna del Calzado de Ounnajuato ( 1978-79). se ha desempeñado como 
sccreírino de Fmanzas del gobierno estatal en 1979, diputado federal de 1985 a 1988 y 
senndoi- de 1 988 a 199.5, aiiu en que fue aspirante a la gubematum del estado Actualmente 
os diputado federal '12 

d) Roberto Suarez Nieto, regidor (1964-66) y presldente municipal dc Celnp, 
Chanajuato ( 1  967-691, diputado federal de 1973 a 1976 y senador de 1991 a 1993, año en 
el que asurnio el cargo de secretano general del gobierno de Vicente Fox en Gusnajuato 

e) Jaime Riosvelasco Grajeda presidente de la CAPJACO de Cluhuahua ( 197 1-72) y 
mieitihro del Club de Servicios (1973-74). fue elegido presidente municipal de Delicias, 
Chiliuahira (I(JK6-8Q). y diputado federal de 1991 a 1994 

0 Juan Josc Moreno Sada, primer vicepresidente (1980-81) y presidente nacioiid de 
CANA('M~-RA ( I  986-88) y secretano de la pequeña y mediana industria en el PRL fue 
elegido diputado federal POT Oaxaca de 1988 a 1901 , para luego ocupar la coordinación de 
la I inidacl de Delegaciones Federales de Pesca en la Secrctaria de Pesca. cargo que ocupa 
en IH actualidcid 

1,o que observarnos una vez más es que, pese a que la tendencia neopriista marcha 
cn ascenso. aun no han llegado a ocupar directamente la cuspide del sistema politico 
ineuicanr) la presidencia de la República. además, muv pocos empresarios se desempeñan 
cn  altos puestos gubemanientales, lo que evidencia que el avance empresanal en la política 
aun tiene mucho trecho que recorrer. A ruvel legdaúvo federal la presencia empresarial 
aun es muy débil, como producto de la preferencia empresanai a no participar en polibca 
nartjdistn y s corno fiincionarios de gohienios estatales. tema que sera desanollado en el 
apartado ielativo n la estrategia neopnísta a nivel estatal 

a) El apoyo empresarial al PRJ en Ins elecciones de 1988 

1,n apcrt-ura del f'Hi aJ sector eniprcsanal inarcha apurejada con una tendencia hacia 
Is p - w a  tizacinii del tinanciamiento dt: los purttdos pobticos. concomitante de i~ tendencia 

- _ _ _  - 
, I  

4 10 I H I O I )  dr FII c m r i )  polihcn ha O C ~ I ~ R ~ O  divamnr purcíos en la c~1tuchira del PWI sccrsImo de Rclacioirar; 
F'íihlicac r l  77'-1979i: *ccistorio dr: Ikm,na del PRI (1982-1 Wl). y Pieriderite del 1'ornilt Chrcclivi> .la (iunnniunto 
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del estado mexicano hacia la privatuación de la v~da  política nacioid. 
La tendencia hacia la pnvatzacion de los fondos pnístas se presenta con mayo1 

en- en la campaña electoral de 1998, en donde se supo que algunos de los mas grandes 
empresanos nacionales donó grandes cantidades a la campaña presidencial de Carlos 
Salinas de Gortan Entre los apottadores de recursos finan~eros se conocieron los nombres 
de los siguientes personajes: 1 )  Pablo Alvarez TrevÜio, dueño de la Constructora ATSh y 
ex presidente de la Cámara Nacional de la Iridustna de la Construcción, 2) Cdberío I3orja 
Navarrete; 3) Pablo Brener. accionista de los hoteles Camino Red y de liis empresas 
Cannon y Pwrina; 4) .4ntonio Madero Bracho, accionista de Grupo San I,uis, Gupo Cydsci 
y Grupo Alfa y dueño de Minera San Luis y de Rassini; S) Carlos Peralta Quintero, 
vicepresidente de Gmpo Iusaceli y accionista de Banpaís, 6) Ernesto Rubio del Cueto, ex 
presidente de la CONCAMIN, y 7 )  Carlos Slim Helú, controlador accionano del Grupo 
cars0 

La relación de empresarios que aportaron recursos a la campaña de Carlos Salinas e5 

unponante porque luego se establecerá una relación muy estrecha entre éstos y el gobieino 
del canhdato, una vez que este se conwerte en Presidente Precisamente. la niayona dc 
estos empresarios s e m  de los más beneficiados con el proceso de pnvatmcion de lu 
economía emprendido por el gobierno de Salinas, tema que sera desarrollado en paginas 
postenores, en el apartado relativo a la relación clienislíu de los empresruios con cl 
Estado 

b) El apoyo empresarial al  PRI en las elecciones de 1994 

El apoyo de los empresanos a la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosic>,, 
pnmero, y a la de Ernesto Zeddio, luego de que fwera asesinado aquei. fue mayor que el 
otorgado a Carlos Saluias de Gortari, ya que los grandes empresanos han tomado 
conciencia de que la obtención de prerrogativas políticas y económicas del gobierno a la 
burguesía tiene que pasa antes por el fiiianciarnrento al parido politico que luego de las 
elecciones se hace del poder, acorde con las prácticas del sistema corporativo. 1Jn este 
sentido, en una rnezxia de modendad y arcaísmo y de la reiacion del presidencralimio con 
el corporativismo, y del Estado con los grupos de meres (sobre todo los enipresandcs). 



dcstaca le cenn redizída en 1993, entonces denominada dcl “paw de charola”. cn la quc 
los más gmuidcs einpresaiios nacionales se comprometieron a aportar un enorme caudal d e  
recursos al partido oficial ante el i’residente de la República 

El npoyo de los ernpresmcn a l a  campaña presirienctal ptiísia de 1094 tiene dos 
modalidades hndatncritales el apoyo fitiancicro, e n  el que no hay un compromiso 
~deolÓ@co del ernpressno sunpabrante con los postulados del partido. pero si de tipo 
económico. y el apoyo politico-ideológco. en el que los empresarios se dan a In triren de 
promover los postulados del partido y la imagen misma del candidntri en los periodos 
clcctomles, de la  misma forma que lanzan mensajes hacia la continuidad de las politicas 
ccoriomicas neoliberales, que supuestamente se venan amei im~das  con la victona 
dectoial (IC  1111 canddsto distinto al del partido oficial. 

¡,os emptesmos que se compronietieron políticamente con el PRI en las  elecciones 
dc 1094 sort los siguientes. 

i )  Juan Sanchez Wavarro dio iin espddamm d c  apoyo a la campaiia de Ernesto 
Ledillo a la Piesxlencia dc la República al señaiar que si ganara un candidato que no fuera 
/xtfillo hahria inquietud en el mundo empresaiial, cribcando los programas de Cuauhtemoc 
C‘ardcnas. candidato del Pattido de la Revolucion Democrática, y restando importancia al 
clc Ilieyo Fernnndez de Cevallos, candidato del fktdo Acción Nacioiial. 

2) Carlos Cabal Peniche apoyó las campañas. pnniero de í,tjis I>onnldo Col0,Sio y 
luego de E:mesto 7~dillo. qmcnes lo Ilrimaron a cenar filas en tomo de su partido y 10 
iiivitnron a diyersos actos de proselitismo político en el siireste del pais que fueron 
OI gnni7aclos poi Cabal. 

3) hloiscs Saha, presidente adjunto de Teletisi’ti Azteca, apoyo la campaña de 
Zedillo por Is presidencia de la República con Ins siguientes palahias: “El enprescrrio y 7  

vol(í. pero ;)or Aí~xicri  ( ‘ 1 ~ 1  41 PRP la economía ru, va u crecer. Chadtttmrrc CárdPrsas 
I C I  ( 1  Ai rt-.rrnichtr J* Diego Fenuítsdez de CeVol[os es wt prim í ~ d o r .  yero el pus no 
p r t > c i c  vwir cl<. prldmr. i/ wfjor / 1 0 ~ w  es Zeriiilo” 3- 

4)  hí:inuel Roclrípucz .-2negui, socio de .4rialisis y Desando d.e Proyectos. empresa 
clc In qrie cs fiindador v socio Femando Gomez hlont, se deseinpeiio como director 
eicciitivo de la aoesona de Ernesto Zfidjllo cuando este e m  csndiclnto a la presidencia tie la 
t4 cpiiblica 



5 )  Edilbeito fiuesca, duerio de Grupo Somer, que, entre otias raciiodifusoras, cuenta 
con Estereo Cien. fue acusado por vanos de los penodistas que prestaron sus S ~ I M C I ~ S  en 
la radiotlifusoia de dai muestras de represion informativa en beneficio del cuntlidato del 
partido oficial y en pei-~uicio de los candidatos de otros partidos, especilicaineiite los del 
PRI). José Ckirdew y Rubén Gomáiez Luengas afirmaron que en los nobcicros Foiriiato 
21 y Ractio Mi1 les tienen prohibido dar información de cualquiera de los integrantes del 
PRD. 1i;nriyue Quuitana abandonó la radiodiibsora propiedad de Huesca por que este 
pretenda un noticiano gotneinista y pnísta. luego de que Quintana habla timmiitido una 
eiitreviuia con Eduardo Valle "el Búho" en donde se relacionaba a Emilio (hinboii Patrón, 
secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de S a h s  de Cmrtan, con la 
muerte de Colosio, ademns había realizado la produccion de programas previos al proceso 
electoral de 2 i de agosto que no fueron del agrado del dueño de la radiodifusora 

En cuanto a apoyo tincuiciero de los empresarios a la campaña priista de 1954- 
destacan los siguientes 

i ) Roberto Alcantara Rojas, presidente de Bancreser y accionista Inayontario tic 
Banoro, quien aceptó, luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que el pasha la 
nómina de los grupos de segundad que custodiaban al candidato -entre los que se 
encontraba el Grupo Omega, que comandaba Femando de la Sota, luego involucrado eii el 
asesinato 3' 

3) Gdherto Borja Navarrete, quien como coordinador de las celdas empresanales del 
YRI logro acumular donativos importantes de empresarios de todos los sectores en I3voi de 
1u canipaña presidencial de Ernesto í ~ ~ d i l l o .  

3 )  Manuel Espinosa Yglesias, quien, como coordmador de los comites de 
financiíimiento en el estado de Puebla, reuntó importantes cantidades de recursos eii favoi 
de La camparia política del PRI en 1994. 

1) Carlos €lank C m d e z ,  quien h e  acusado por el P.4N de utilizar los recursos de la 
Secretaría de Alylcultura en favor de la cantlidaíura presidencial de 7bidlo cuando el erB 
su titular 

Son múlbples los mecamanos por los que el partido en el poder se adjudico 



dmati: os del sector eniprcsanal, producto del sistema de icpteseritaciiin de intereses 
civpomtit'o. cntie los qcic $e cuentan las aportaciones persc?rtnles de ernpresanoc; al pai-iido 
Y las aportacioncs colectivas. taiiibién son vmadas las Ii)nm.s por las cualeT el sector 
empi csat-ial npoya 11)s p r o p m a s  políiico-idcolo~cos del j~aftido »ficial, que de In rnisina 
f imia-  tniiilncn poden ser coi-porativos. es decir, producto dc las oigmii;Eaciones (Ir inter es 
cmp~ciai-iales. o iiidii iduales, provenientes del disciirso de grandes. perpefios v medianos 
ciiipi csaios cotnpmmetidos con el modelo económico unpulsado FOT los gvbiernos 
prii d a.; 



puede ser siquiera tocnda cuando infiinge 1u key en h cornision de un dehto, 
b) 151 segundo elemento es la excemva cantidad destjiiada por I.ris et?ipt'cs;iiioLi íi 

nombre de un partido politico. también tipiticada por la. ley como deiito, esrsbleciciirfose 
to pes al iinaricianiiento pn 

Eiuique Perez Quintana reseña la enorme desproyorcion en la que ha ciiíth ci 
sistema electoral rnexicano en cuanto al financiamiento privado: 

La llwnda pact¡c¡piu¡bri pr¡í& redujo 18 tcuith de aporta&nt.s o $75 i i i d l m a  u 
S I  st%) riiitlhn, pero aiin 8si ri coruproniiso tori el sector pi-ivadtb siguue si:mI<i tie 
gar1  mqiyiiiiil, sobre to& s i  ~ O I ~ ~ W T I O ~  en cuenta -coino dato C ~ ~ D I ~ L ~ T ~ I I V O -  el hrtliti drt 
que UII iifio aiiirs la c:ontribuci311 irdividud inis a h  que recibió eii t<stdcts Iliiitlus ;I 
Piiitido Democrara tUe de US 3üO.OOO de manos dc Alida Kockeitllrr. nii;:inhi-o & I  
poderoso c h i  de milloiiarius (Icicitia iope. de S I  millón, equrvdc o US325,00~).'" 

Los organizadores de la cena en la casa de Antonio Orhz hienu fueron. 
1 ) José Madanaga [.omelin, quien al enterarse clue el periodtco El Ecntioviisr'r, dol 

que era accionista, he el que dilündió la notiaa, rompi0 sus relaciones financieras con ei 
niismo. 

3) Giberto L3orja Na\arrete, coortúnador de las células empi-esanales del PKI. 
Entn los presentes en la famosa cena se encontrahsn los sigiueníes: 
I )  Miguel Alemán Veiascn, quien en su libro explica el hecho como un mal 

entendido propiciado por Los asistentes mas jóvenes, representantes de alguna tániiiitt 
capitalista. El objetivo, dice, era crear un fideiconiiso para financiar al partido v cnn ci 
evitar que el candidato se comprometiera con alguna persona en parbculai 



ti) Ida c r c a c i h  del sector empresaria! priísla 





concr-ets.'" 

e) La c6luias empresariales del PRI 
C h m  punto de avanzada de la estrategia. empresarial en el  PR.1 es la de la 

confnrmacion de l as  células empresariales. 
1,as cdulas enipresanales son p p o s  do hasta 15 empresarios en promecho. elegidos 

~ O J  su i3.cntificsr;icín con los piincipios del PRI, así como por su solvencia ecunbmicn, 
riiiti>ridad moral, a i ~ n i g ~  en su regibn y disposición para tmbajar en las tareas de campaña 
prustns. C'cmcebicies por el propio Ernesto Zedillo cuando era coordinador de Iri c a m p a ñ ~  
clc Luis I~onaldo Colosio. las células empresruiales reaban reuniones de tres tipos: I )  dc 
pioscliíismo politico, mediante la difusion de las principales tesis del cmdidato; 2) de 
análisis dc la. prob1eniátic.n estatal regional, y 3 )  de análisis de la problemábca de las micro, 
pcqiiefias y inedianas einpresac."' 

El coordinadoi. de las células empresariales es Grlberto 13orja. Durante la campaña 
r l d  pi-esidcntc hddlo a.la Presidencia de la República, Chlberto Boja. sefíalb ante los 
cmiprcsarjos: "Rorifrq2rcimos. cmt e1 voto. miestro cnnpwn¡.vo cmi el táíico proyt?ctn 
,t>fiiiiicrt r i  id nltura de lar exigenciim  del^; t.l de Ernesto Zedilk>, pirqut? es 11 cwnino 
¡pit' r i m  p-rmitirtj comolirl'or e1 .fihlm de Mxiccí. hacia metm de mqvor cripciniieritn .y 

/z¿rtii.i[i socid". Días más tarde, diirante la Sepida Reunión de Propuestas de Sectores 
t'rodit.ctwois y C h p o s  'l;,mpresmial.es. Hoqa Navanete dijo que los programas del cand.dato 
í l c l  P R 1 -'i . , .) sort I0.r ntris ,rc)Idos y cq#tal,leJ q r e  Ins pmpe.rtm de utms partidos, que 
prettvrAw ciescpro wchur el sricr!icio que hemos realiztdo todos los mexicawlo, dirrtutíe 
i<M tíirirnos íu~fos''."y 

1,n qwifacion de recursos de las células empresariales a. la campaiia. de 7~clillo 
iiierorí sipilicativas: 

k;ljut:vts 28 de julio. el carididato Fnesto Sedillo rrcibió lin cbeqiir por 11521.8 
rni!lcmw pera -ju cimiyaña. Fsa cantidod está constituida por las qwrtaciao~s do !OF 

~rnpxwrios .  a. traves d t  los comitks de financiamiento del PRi. v los I P L ' L ~ O S  

*,brr-i i i<lo j ':I) iin millar tfr crmom-iof: musicalrs. sitbastas de wit:. rifas V donativos. 



7.1.23. Estrategia neopriísta a nivel estatal 

I,a estratega empresanai local en el PRI trata de hacerse de los I>uejtos directivos 
del partido y de las poshilacioncs a los puestos de eleccion popular en busca del pode1 
politico Baste sefihr que el pnismo cuenta con 34 estados de la Hepublica en donde ha 
lopado coiistrwr comités de financiamiento local producto de la orpnisrción de las 
células empiesaiiales a nivel estatal." Además, podernos observar muchos CIISOS en i o 5  

que cl ncoprismo se ha convertido en Poder Ejecutiva, ya sea la nccibn e11 la que un 
empresario accede a\ Poder Ejecutivo de un gobierno estatal, Q coino parte de 61, o sea,  el 
caso en el que un emprerano pnista se convierte en t'wicionano piiblico de iin pbiemo de 
ongcn p i s t a  

Las estados en los que el neopmsnio se ha mostrado mas eficaz sori qiimcc: Baja 
Califoinh Norte. Sonora, Chihuahua, Niievu I,eon, Coahuila Ciuanajuat o, Jalisco. 
Mich oacan. Querétaro, Esado de Mexico, Guerrero, Veraciuz, 'I'ahasco. Campeche y 
Quintana Roo Pasamos a desarrollai.10~ por separado. 

1 ) En Haja Cahfomia Norte el neopnisrno está encabczado por Culos Iiustainante. 
pi-opiewio de varias inaquiludom y dueño del Gran Hotel, de Tijuana. quieti cs presidente 
de la Comimn de bltuinciamieiito del PRI en el estado y logro agiutinar a los empresarios 
pnistas en tomo a la campaña de Zedill0 en 1994 fhtrc los empresai-ios que entonces 
aporliii-on ICciirsos fítmcieros se encuentmn. Mano Em-~quc Müyiins, propietano de siete 
estnciones: de radio y un canal de televisión en Baja Cahforiiia, Pedio 'Ioi~es '1or1~;i 
p~mpie tar~c~  de t m s  fianqucias de MacDonaiás en el estado, y Jose i'unbres. propietano 
de hi bend;as Calunax 



2) Sonora es un campo de intensíi competencia entre el ncopanismo y el neopriísmo. 
Atfiedo Ihranda, secretaiir) de Finéuizns del PRl en 1P93. Uegó a declarar que en alpmias 
elecciones estatñles. coino las de Sonom y Querétaro, los enipresarios contiihuyeroii con 
linos $17 millones para financiar al PRI.”’ Abraham Nuncio reseíia que en el caso de 
Sonora. los empresarios han prefendo las seguridades y los nexos que les brinda el partido 
oficid. que la simpatía hacia el PAN y el showbinisiiio de Adalberto Rosas. 

Dins entes de lac eleccioiicg se reunieron los 500 empresarios ni& importantes de 
Sonora p m  volcarse en feror del PRL (. . . I  Sonora y Nuevo Lebn fueron escenario 
de ose finc5nieno. sobre todo a. partir de las elecciones de julio de 1985. 1.0s 
regímt-nes pritstaq han adoptdo líneas proqarnática~ Jcl PAN v htm convidado a 
influyentes eqmcarios idcntificados coi1 Accihn Na~ional  a gobcinra ctm ellos por 
Is vcntwosa pmerta de la asbninistmcih.ls’ 

3) Chihuahua también es uno de Ins estados más prolíficos del neopriísmo. El asalto 
de los empresanos chihuahueiises ai partido surge como una reacción para recuperar el 
camino “fi:entc al avance del nec?panismo en el norte; “ í... ) como I o  que esicí en.jlrego es  e /  
C J P S ~ ~ S ~ P  SILI *,fon?ms 1radicionde,? de hacer política, entonces pRlCh-Ca  r i m  especie du 
riwprii.stm cptitarlu d PA?í .sus hmltarc~o y ,pus candidaos t iratudes, inclrtw usur lav 
rvisinm trícticos de h r c h .  en tin iuteitto p o r  rnt-denrizarse. en el Qu4 se queda n medio 
c m n i ~ o  ”.’” Se puede considerar que el. neopriisino norteño es un intento fmcasatlo de 
hacerie %ente a l  iieopanismo en Chrhurihua. 

E1 ejemplo rnits siritomiítico de este fracaso 10 evidencia la. derrota sulnda por el PRI: 
cn las eIc!~cioiie~ de 1990 a manos del FAN. Jesús M a c k  Delgado. cannidato prUsta a la 
pbei-nritiua. qiuen antes fue alcalde de Ciudad Juárez. propietano de Empacadora y 
Fi-igorificos Rodeo, Fue cnticado desdc su designación poi- el pnísmo local al provenir de 
las filas del ernpresanndo. Aún cuando su cainpruja electoral fue eii gran parte financiada 
por cí einpresano I .copoldo E~irique~,”’ fiie derrotado por Francisco Barrio Tcrmzas, 
tainbieri t:nipresaiio. lo qu.c reprcseriti el fracaso más es*epitoso del rieopriísmo v del PRI 



nacional es 
No obstante, el asalto empresanal al poder se dio desde el ambo de Fernando Baem 

a la gubernatura del estudo en 1986, el cual integró a vanos miembros de la obgaryuia 
locd a su gobierno, tales como: Ricardo Wisbrum Sásnz, secretario de Finantas; i.uis de 
Jesús h j á n  Peila, en la direccion de Comunicaciones y Obras Publicas. y Annantio 
Araiizola Madrid, director de Comunicacion S o ~ i a l . ~  

Otro de íos miembros más importantes del movimiento neoprjista tn el estado es 
Jaime Riosvelasco Grajeda. presidente inurucipal de Delicias y luego diputado fedeiai poi 
el estado 

41 En Nuevo Lecm la ofensiva empresanal está encabezada poi Uenjainiii (Ilatimd 
Reyes. controlador accionario de industrias Metálicas Moniei~ey S ,*\ ( 1  MblSIl I 

(conjuntamente con su hemiano Eugenio y su prinio, Feinando Canaies Clurimd) quieri. 
despuks de que Socrates Rim) dejara la gubernatxca del estado en I(%, fue ajmyiido 
amplianiente por los hombres economicaniente más poderosos de l a  regóii paja acceder ti 
la  gubeinatura interina Ya antes habia sido rilcaldc de Monterrey de 1991 ít 1.W-4 lnclu30 
el propio Sbcrates Rizw fue apoyado por el seclor ompresiuial, ya que, I,orenzo !!nlm.nc 
Treviiliio, presidente de Ceinetitos híexicanos (Ccnie x), miembro del Consc-io c l t  
Administracibn de IC'A y awiorustit de €3aiiainex, fue qilien e i i cd i t . :~~ al giupo de 
einpresmos que sufragó el costo de su campüiiii, a traves del PI11 estatal. calciiiado e11 nia3 

de $ I 7 miiioiies "' 
Otro de los persoiiüjcs nias importantes del iieopnismo eii "Jueií) íxori esta 

represeiitado por Raid Rangel tiinojosa, drrector de asuntos J U ~ ~ I C O S  interiiaciordes dc 
j'ití.0 ( 1973-91 1, prcsidente niuiiicipal de Garza Cmcia, Nuevo Leon, tie 1983 a 1385 J 

sucretruio de Fuiatizas y tesorero del gobierno del estado de 1991 hama 19í)o. 
5 )  En Coahuiia la ofensiva empresanal neopriísta tmihiéii toma toniia r;I 

gobeniador del estado, Rq#.m Monteinayor Seguy, empiwaiio impuesto por ('ai 105 

Siihnas. dio el espaldaazo a Salomon Ahedrop I,oycz, sobrino del inveisonista Carlos 
A1)edrop D a d a ,  pais que renuncian a la Dirección de Eyesos del ustado ). hwcctre la 





politica eii el iW y en los gobiernos estatales. donde se ha dcsempeiiatlo colno 
\icepresidente iniitiicipai de Cbadalajiua ( 1977-79); coor&nadoi-.del PRI pat a l a  pequcria 
industna estatal ( I  -78-82)- cliputado federal suplente ( 1WS-88). diputado I ( J c ~  ( i 98<~-‘~ 1 j 
consejero del PKI en matena de pohtictis estatales ( 1  990-961 y secretano de Proniocioii j 
Desarrollo ticoiiómico del gobierno de Jalisco desde 1990 hasta 1W6 

8 )  En Michoacan ia pbernatura estaba en poder del neopriisiiio ~ d u a i d o  Viliiiseilvi 
Peña, accionista de í3anarneq propietano de granjas porcícolua. de una enipacador-a de 
cmnes mas y de empresas en la uidustna del plásbco, y qiuen se desempeñuia ccmo 
secretario de la Cornision Naaorutl de Porcicultura de lu Cniifetieraciijn Nacional 
Ganadera y presidente fiuidador de la Union Nacional de Poracultores ( 1  W37-80), ocupo la 
gubeniatura del estado en 1991, cargo que tuvo que dejar debido a la tiierte oposicióii d d  
neocarderusmo y de mihtantes priistas mconfomcs, despues de durar en el caigo cetca l ie  
21 días’” 

Y )  En Querétaro los recursos de los empresanos ai PHI fueron cuaníiosos: cahe 
recordar que el secretano de lkamas del PKI señaló que, juntos, Sonora y Quei-ehxo 
contribuyeron ai financiamento del partido con mas de $1 7 millones. 

io) En el Estado de Mexico hay dos antecedentes del neopmmo. Jorge Jinienei. 
Cantú y Gustavo Baz, quienes gobemon el estado luego de dirigir la Asnciacion de 
Indusmales del Estado de Mexico. El neoprísnio se coiivierte en poder eii la persona de 
Carlos Hank CiOdeL quien gobern8 la entxhd desde 1969 a 1975. adernss de o c u p ~  
diversos puestos pubiicos u nivel federal Actualmente es miembro del Consejo Políiico 
Nacional del PRI 

1 I )  En Guerrero el ascenso neoprusm está representado en la perscm de Eiadio 
A m e  Rivero. quien accecbó a la gubernatuxa del estado cuatído Kubeii ~IbUWOfI 

Alcocer, rntignate del transpoite (dueño de la empresa Figuemiex), renuricio a su mandato 
tras la matanzti de Aguas Blancas, en la que se le culpo de ordenar d ciieipo policiaco 
estatal asesmar a un grupo de manifestantes del estado 

.4buirre Rivero pt:rti?ncce a una de Ius timilias nias aciineiathis de la iogioii con 





Kelnciones 1. xtc'nores. ( 1988-90); tue elegido senador por C ei-act t e  de 100 I ;I 1 00 7. allo 

en el qiie riI>andono su puesto de reyreseiitacioii para asumii la direction de I c : I L : ~  i za  ! I < I ~  

LI muerte de Emilio t2zcan.aga 
1 3 )  En -1'abasco los antecedentes direc.los del íi.mmo neopni,ta ;iI ~ N K ~ I  1.r 

icpresetitan Mario T~UJL~LO Garcia, gobmiador del estatlci de I97 I R 1070, qit i t - rr  
postenomente %e vicepresidente regonal en el sureste de Hanco CJruoi i .  riiaiido este f i l e  
propiedad de  Cabal Peniche, Ignacio Cobo Ciondez, dueño del &ano AI í ime y tiel I lotel 
Calinda Viva, y yenio tiel ex gobeinador de l'abasco, Mario '1iiijillo ( h i c i a  quien sc 

deseinpeño como director de Relaciones Públicas en el gobicnio de liriiique (A~n/iileí. 
Pedrero, y, por ultimo. Gonzalo Quintana, accionista del penodico El Sureste, quieii fuiigm 
como president e del I FE eii Tabauco. 

La ofertiiva neopnísta la encabem el grupo de Carlos Cabal Peniche, quien fiiiigiil 

coino Presidente de Grupo Fmanciero bmon-('remi y Grupo Knipiesaxial 4gncolil 
hilewcano, ademas ex Presidente del Conseja de .Administration de De\ Monte I*rcs!i 
Cal)aJ Yeniche apoyo al carididato del PRI ai gobierno de lo eiibdad, Roberto Madiiiirl 
Pintado, cuya campaña, segun los partidos de oposición, contiibuyó a finaricim f:l 7 I (Ir 
enero de 1991. el Parndo de la RecolriciOn Ileiiiocrática dio a conocer una lista tlc 

einpresanos. que inlegran el Frente ('lwuo Tabasyueño. los cuales tipoyahan Iri 
permanencia del gobemador electo, Roberto Madrazo Pmtado, luego del con tliclo p ~ l i t i ~ ~  

que se provoco al haber coiiiprobado que en la campana electoral dt l  ahora gobi:inadoi. el 
PRI había excedido el tope legal mipuesto a las campaiias electorales 41 niisino tiompo, (:I 
I'KD uiterpuso una denuncia ante la Ptocuraduria General de la Republica para rpic ,e 
d~era seguimiento legd al coiifhcto, que, a final de cuentas, terniino traspapelado eii las 
oficuias gubernamentales Entre los empresarios que respddahm B MatLrazo Pintido SL 
eiicontiabaii I\:icolás tiaddad López, R a d  Ojeda Zubieta, Manuel Oiuloiíez Cialati 

accioniJtri mayoiitano del Consorcio Constructor de 'r'ahasco y pnmo Iicirnano dcl 
gobernador, y José Eduardo Riibirasa Rarni~ez."~ 

14) En Canipeche el ax;enso del nenpiiisliio al poder esta iepie3ciíta(iii CII la íígui a 
de Jorge Salonion Aiia, gobemador del estado (1 99 1-97) y de proccdencia mpresmal. 
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7.2. Participación política empremriai directa en el gobierno 

1:ti ectc apnrtado se desciibirá la relación clientclar entre los empresanos y la 
biirocr3ciR politicn de foinia individual, relacion que se establece en el momento en el que 
los empresanos apoyan financiera o discusivmente ai pmtido en el poder y ai gobierno, 
el círciil~) clientelar se completara con la obtención de prerrogativas politicas y economicas 
P')f FRl tC  del EStRdO 

7.2.1. Relación clientelar de 10s empresarios con e l  gobierno 

Este apartado consta de cinco partes: la primera examinará la influencia de la 
bwgiesra monopolista en la designacicin de tuncionarios o en la apltcacion de 
clcterminadss politicas públicas que actuarían en su beneficio, la segunda resenara los 
i-rmmisinoLi de presion gubernamental hacia empresas o empresanos partículaes, 
iricluyendo algunos ejemplos. la tercera investiga las relaciones de negocios entre los 
representantes de la burocracia política y la eiite ernpresmid en ciertos casos ilícitos. la 
rirsr-ia enumera la lista de Ins principales beneficiarios de la pnvatimciones salinistas y la 
Ji*;t:i Jc Frirht-s. y al firid. se elabom una conclusion temática 

7.2.1 .i. Infliiencin empresarial en l a  designacibn de funcionarios públicos o en la 

Frecuentemente circulrr la verstón acerca de que la burguesía organizada tiene la 
aiitoiitlad siilicientc pars imponer o deponer l a  designación de algunos íüncionanos del 
gl4iietc presidencial Roderic Ai Camp aclara al respecto que: Existerr dgmos datos 
r ~ b n  10s Iidews r.jqirt?sarudes que expwscln sus npuiinnes merca dc. ciertas 
i i ~ s i p m m w s  poiíticm, pero mov pocos datos 4 7 c 9 ~ m  lo m i s  de q r t .  elencut co?itrol 

vftJL*irl (I c $1 r&s dt'sigmciortt~s r?xceprn err el mhiente regional Estamos de acuerdo 
coil la  nfiirvación de Camp. ya que. hasta el momento, no contamos con datos empíricos 
~iec i s i~c  UIIP puedan njudar a fincar la hipótesis contraria 

Podernns ~porfm alpitw piuebss para determinar la tnfluencia de la Iwrguesía en la 
aplicai i on  rle determinadas politicas públicas en su beneficio de clase 1 , ~  aplicncicin de las 
~ ~ o l i t ~ c a ~  riedibei ales rcpresenton el caso rnás sinioiiiático de éstas Debemos recoidar que 

deierminación de políticas pilblicas 



una denianda constante de los empresarios en el sexeruo de Carlos Salinas de G o i t a r i  fue la 
continuidad de la política económica, es deck, quenan que el que fuera su sucesor, 
Ernesto ZediUo, diera seguuniento a las reformas económicas implementadas por su 
antecesor. En este sentido, apoyamos la apreciacion de Ennque Perez Quntana, quien 
señala que las politicas implementadas en los gobieinos de Carlos Salinas y de &dillo, 
algunas aprobadas prekiamente por el Congreso de la LJnion. tales como el control 
inflacionano a través de la contención saianal y la liberación de los precios de la canasta 
básica, el aumento al impuesto al Valor Agregado, la piopuesta de otorgar autonomía al 
Banco de Mexico para independizar la política monetana de la toma de decisiones 
gubernamentales y muchas de las pnvatizaciones realizadas por el gobierno de Salinas bajo 
presion de los organismos financieros internacionales, también pueden sei- interpretadas 
como una respuesta gubernamental a la burguesía monopoha en un contexto de 
conciliación con los sectores más radicales del empresanado a7 

En suma, lo que observamos es un claro apoyo incondicional de los g n ~ ~ d e s  
empresanos hacia las políticas económicas implementadas por el gobierno, cuando estas 
no contravienen sus intereses, que se expresa en las múltiples manifestaciones de apoyo 
discurjlvo de los empiesarios al gobierno, y, pese a que la mformacibn aportada es poca, 
no es intension de este trabajo abundar en el apoyo discmvo de los empresanos al 
gobierno 

73.12. Presión gubernamental hacia empresas y empresarios particulares 

En este tema reseñaremos tres claras evidencias de la presión gubernamental hacia 
a l p a s  empresas y empresarios particulares en fwición de consen-ar.la intepciad de la 
relación entre éstos y el gobierno. 

El primero de ellos es el caso de Vitro, en donde el gobierno presiono a t2dná.n Sada 
Treviiio, presidente del Consejo de Administración de la empresa, para que saiiera de ella 
Rogelio Sada íTambrano, director de la misma, por haber hecho evidente su preferencia 
política panista. A.dnán Sada dijo a su primo estas palabras: “i?sCoges ni sfanu, podt?rvv 
dinero COW ~ L L  l i b r d  de expresion, tu iibertad política fúrrdairk.titul” * El confhcto 



endenció la  autoridad gubernamental en la direcab-. de algunas empresas nacionales, 
incluso, las más poderosas y antagnrucas al gobierno, c imo es el caso de Vitro 

El segundo caso es el de Televisa. empresa que 3 la que, a través de su poder en la 
opinión publica se le ha cnúcado por su apoyo mcondicrond a los políticos 
gubernamentales y a los candidatos del partido g~-emamental. Incluso. esta imagen 
trasciende allende las fronteras la revlsta Busmes Wet>k informó en su edición de julm de 
1 00 1 jwcnr cotqKMitrs rnexicamu. como la de TeIeLisa, iiuptmn tambikn im relacroitus 
dtd te do? p m  +re mc de*v’ entre el gobierno y O!.’ gran dinero. Teletua, compaiin 
privdu de tres fnnuliar gozó p o r  dtJc& de un a’riti nwmpolro Sics ~utartzup est& 
ciiweltas ert el misterio pem sw politicm son hen,rtVicamente progobremistas ‘ Un 
ejemplo que ilustra esta relación es el dado en marzo de 1996, cuando Emilio h z c h g a  
hlilmo fue obligado por el secretario de Gobemacion. Emilio C7iuaflet. a despedir a 
lllejsndro Hunllo A;scánaga. director de Noticieros de la empresa. por haber autonzado la 
tisnsmisiori en horano estelar, bajo la conduccion di 1 penochsta Ricardo Rocha, de un 
video en donde quedsba al  descubierto la matanza de campesinos por policías estatales en 
el poblado dc Aguas Blancas, Cmerrero, echando por tiem la “aiardeada” era de apertura 
de Televisa La lustona se repetía, igual que en 1089. cuando Gullermo Ochon fbe 
elpulsad@ de la  empresa por haber transmitido, en el programa que conducía, Hoy Mismo, 
W ~ R  cntrekista con Joaquin Ilemández Chilicia, “La Quia”, el hder del sindicato pretrolero 
quc días después de este hecho fue aprehendido por el gobierno de Carlos Salmas acusado 
por varios carps, entre ellos el haber cometido fraude en la orgaruzacion que h g a  En 
cima. esta vez tocaha a Bur1110 y la propia Telewa veme sometida por el gobierno.”’ 

l,a tercera de las evidencias es la presión ejercida por el gobierno hacia la propia 
rele\-isiss y hacia Televisión hdeca para que pararan un pleito cerrado que sostenían entre 
las dos y en donde salieron a relucir los negocios itícitos que Abraham Zabludovsky, 
conductor del noticiero 24 Hon7s. de ’TeleMsa. y Ricardo Salinris Pliego, presidente de 
relelision ,Weca. sostenían con Rad Salmas de Gortan, hermano del expresidente Carlos 



Srilinas )J 

L A W  antenores ejemplos evidencian 1s mfluericm del gobierno eii  la desigrídciom (le 
alkurios duectivos de las empresas mas importantes del PAIS, caso que. dehcitios í t h x r ,  I I Q  

es geiieraiiLado al conjunto de las: relaciones entre el gobierno y los: einpresanos 

7.2.13. Reiacioneíi de negocios entre la burocracia política y la éliti! 

Las relaciones de  negocios entre la burocracia yohtica y los grandes empresarios 
están. marcadas por das elementos: el proceso de piivatizaciones empiendido por el 
gobierno de Carlos Salinas y las relaciones de negocios ilicitos de los mieiiibros del 
gobierno con los empresanos más grandes del país. 

Respecto a la  politica de privabciones, circula la version de que las inas pr-andes 
empresarios del país heron beneficiados con el proceso. 

Haciendo un repaso, no del todo minucioso, tiel proceso de privatizacioncs en 
relación con los empresarios más favorecidos, encontrarnos que, en efecto, en las 
adjudicaciones heron favorecidos los sigwentes k&viduos: 

Los bancos mas importantes del país fueron adjudicados 8 '  Alfonso Romo Clcirzii 
(dueño del Grupo Financiero Pulsar, controlador de Grupo Financiero Vector y Chupo 
Financiero Banorte): Carlos Cabal Petuche, (controladni del Caiipo Financiero IJnióii- 
Cremi, poseedor de Banpaís, de Banco Unión y del Grupo EmpIesarilil .4gÍcola 
Mexicano): Eupnio Chrza Lagüera (controlador accíonario de Cmpo I;inanciero 
Brincomer.); Alfiedo Harp Helú y Roberto Hembdez Ramírez (Grup« Financiero 
Barmex-Accivd); Jorge Lankenau Rocha (Grupo Financiero Abaco-Confiu). Agustiri F 
Legoneta C'liauvet (Grupo Financiero Inverlat); José Madariaga 1,onieliii (el pi-iiiic=i 

beneficiario de la pnvatmcion, al  adjudicarse Grupo Fkanciero Probursa): Ángel I 
Rodrígusz Saenz (Grupo Financiero Banpaís)." ; Adrián Sada C;onzále;z (Cnupo Financiero 
Serfuí); Roberto Alcántm Rojas (accionista mayoritario de C~upo Financiero Ranoro J 

Chupo Fm;arrciero Brincrecer), Fernando Canales Clanond (coiíaolattor occioriario de 

emprcosrial 



Banco Confia), Alonso de Garay (Banco del Atlántico); v Manuel Somoza Alonso 
(controlador dc Rancreccr). 

Hubo otro g u p o  de empresanos que, mas que beneficiados con el proceso de 
pnvatizaciones, se vieron kvoiecidos con el proceso de concesiones para mstalar nuevas 
instituciones financieras; ellos heron: Luis Creel (GTUPO Financiero Ixe), Carlos Gómez y 
Chme7 (controlador de Cmpo Fmanciero tnverhféxico. a su vez, controlador de Banco 
Vewcano ); Juan Giiicliarcl (Grupo Invex), Julio Manscal Domínguez (Grupo Hawe)"', 
Emilio Siiberbie íGrupo Frnanciero Sofimex). Ernesto Waniholtz (Grupo Financiero 
Quadrum). Alberto Abed (Banco del Centro); Carlos Slim Helú (Cmpo Financiero 
inbursa). Eduardo Creel Cobim ~Cnupo F m c i e r o  del Sureste); Marcelo Margain 
Rerlanga i Banco del %ente). y Pablo Villarreal (Banco Afirme) 

Otro cepento más de empresanos se benefició de un m u m e r o  de concesiones y 
pnvatiaaciones, separado del proceso de pnvaWciÓn bancana Bernardo Quintana Amoja 
Y Cnlbcrto Hoqa Navarrete, presidente y director general, respectivamente. de ICA (que 
fue de la5 empresas más beneficiadas con las licitaciones publicas para la constnicción de 
c mandes obras de uitiaestnictura como acueductos, carreteras. puentes, presas, el Metro, 
etcetera), además el segundo es accionista de Banarnex; Enrique Moluia Sobrino. quien se 
asoci6 con Carlos c'abal Peniche p m  comprar la empresa Del Monte Fresh, ademíis de 
ooseer acciones en Banpaís y Serfin. Grupo Televisa se benefició de un smnumero de 
concesioneh de television y radio. siendo sus dueños los directamente beneficiados Miguel 
4lemán. Eiiiilio A7ca-raga Mdmo, l a  familin O' F a d  y Remado Garza Sada. Pablo 
4lvarez Ti-ctiño también h e  de los empresanos que, a traves de las concesiones a su 
emprma. ATSA. resulto ampliamente beneficiado. en la misma posicion se encuentra Jorge 
t a r e a  Ortega. dueño de Grupo Industna Minera Mexico: igualmente Jose Serrano 
Segoma. quien se adjudico vanos puertos nacionales, sobre todo el de l'eracniz. a traves 
de su empresa, Tmsportacion Marítima Mexicana. así como una linea de fenocanl. 
Otios &tos seiialan que desde 1983. cmco p p o s  fueron los más beneficiados con las 
p m  ati~acionrs y que su dueños son alrededor de 30 empresarios economico-financieros, 

nr 
. . ..- -.. .- 

Actiinlrncntc prnfuqn de la pwticin: roiisrdo de tiivcrsofi deiitnr cometiclw en ins empews de 911 propiednd: otrosidri y 
rltcrwcihn de rcojstros contables. entrc8a de ¡nformac¡6n fdsa II las autondndes: descuchnmiento de enlpmsss 
hnfnvmn. c r r n d n  tlc p~pu- : ;  sin soporte; operaciones faiinciarar ilicites; finidc tiecd; inexistencia de nc l iws  
iepistrmdw ?n Ir cnnilihilidad v uhidnci6n dc operacionts. 
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entre los que destaciin Grupo Industrial l>urmgo. de Aiitanio A n a  Cariadilla Vitro, ilí 
Adnári Sacla Cioruilez 4 I i a ~  re, de Eduardo Muriscal R a ~ i i l ~ i  

L11i caso que ejemplifica la foimu de hcionamiento de las cmcesioric3 j 

pnvatizriciones a loo empresarios, de caracter clientelar Y corporat~vo. es el de la coiiccwn 
de canales de teletision. Andres (Ifisso Lombardo, como titular de la Secietiinu t i t  

Coniunicaciones y 'I rwspor-tes, favoreció a 'Telewsa todatis 110 se cenaha el ptrizo del 
concurso paru que los interesados en obtener 62 canales de televisión cnttchmn iu 
documentación cuando estos ya habian sido otorgados a Televisa. 

Otro ejemplo de la fonna subrepticia en que se hace el pioceso de licikici~~iies 
públicas del gobierno mexicano !be denunciado por Kaveh Moussavi. va que en I W 3  
relata el misino: 'I  . i mieltlw uue~aiaha ohimer ycini IBM i l l tc~  íicirucidtr p b l i ' í i  
m t e m c i o t d  p r a  lu compra c Uisralaciuti de ecpijws de ríu1art.s en iifemco íoIivoctkkr 
por Serwios a lu h.áwgacibri en td Espcio Aéreo ,2dexrcano (Stmecurt/, &, .  1 frt',t 
imJivriAtos gue no pdieron comprobarme que m r  m n t ~ m ~ o n u r i o s  p b l ~ c o s  Inz p d t  r( v i  

an milbti dr? ífdíarus y luego hacer wta cotitrhcicin d ProtuLFcIi p r o  ~~yurl<rnnr. LI 

obrerwr el coRitrato del .Stvicm~ Me n e w  Diez dim itespies su canr'cria la Ircriiicron ' ' '( 
Podemos conclw que el proceso de pnvatimciones emprendido por el gobleino tk 

Carlos Salinas acentuó l a  tendencia de la economia mexicana hacia La conccnuacion de los 
gr-andes capitales y ía riqueza nacionai cn pocas manos, chua evidencia de ka asociacion Lit. 
negocios entre el gobierno y la gran burguesa monopohsta. 

En cuanto a las relaciones de negocios ilicitos realizados entre la burocracia política 
y la &te empresarial, tenemos lo siguientes casos 

l 1 L a  pmiera linea de negocios a l a  que podemos dar seguimiento es el cdso de Raúl 
Stihaa de Gortan. Este Caso ejempiifica claramente el enriquecimiento dicito a Lirivcs del 
poder politico Durante doce años Rad fue uno de los hombres más mtluyentes del paus 
sólo por ser liermano mayor de Carlos Salmas de CiOrtai,  ya que uuluro las ventajcis que le 
deba el ser liermano del secretano de PrograniaciOn y Presupuesto, pimero, y del 
Presidente de la Republica, uunediatameii te despues 

t r i  e>c lapso. pero sobre todo rn el srxtiiiti pa.atlo, \u G x c m í a  ton el Iicinmo 



Raúl" rPpresrrit6 pant muchos la posibilidad de lograr una lwsición Eurocráfise. 
hacer Jetc-rmjnndn riegocio. comprar una -Esa pmcsiatal, fhmnr un Ibiido d? 
invcr-sions intcrn;u.ionalrr o, simplemente, tener ~ C C P O  n J 0% Piiios. Así 10 iimi ido 
:stahl*Ciendo ind:Wacionc.s iudiciaies 

Ipal, cn ese trrtrieso de inlliiencim en círculos hitrorrbtiros, políticos. 
aca(lSiiiicos y empresariales. Reui arm6 una red de relacioiirs que, sepUii 
¡nvegpcionrs iudic¡rl?s en curso, fte determinante para desviar t-ecmso~ públicos, 
;iLumulitr nt.gncios y propiedades. tramitar documentos falsos, hacer sigilosas 
trmyacciorirs bancaries y. preuunlrunente, hasta nrganitar un cri~rien.~" 

tlna buena parte de los negocios que reah8 Rad Salinas se desarrollaron cuando 
éste se desempeiió como director de Planeación en Conasupo. 

Hny algunas denuncias que scfiaian que haúl. Carlos Alemán. Salvadar ifiordano 
-contador general de Diccmsa con Kaiil- v el yucateco VIctor (jbrnez le comprahati 
wpiiw~mientr harina dt.l maíz a Maíz Zndustriaiiza<lo Conaqupo y drspuks se 10 
vmlían a Conampo. I o  irireresmre de esta maniobra era que compraban miilz 
siih4dirrdo v luqo  lo rrvrndínn D precio de mwcado. Luego apareció en Micmss -a 
la que llegó a dirigir Oiordano en el sexPnio salinista- un adeudo niw o.and~. n partir 
ci-1 c u d  quis.ieron comprar esa empresa"' 





rniniscutdo cii los iicg(xtos turbios del heman6 del ex presidente 
olro cscandalo más de los ocultos negocios de Raid Salinas fue el de la conipm de la 

conipaiíis MAS.+%. ridquisición quc realizó junto con Abraham Iabludovsky y con JosC 
Madmiagn I,omeli. k'sta vez correspondió a Zabludovsky declarar ante la Procuraduna 
Generíil de la República señalo que 8 Raúl Salinas lo conoció entre 1985 y 1986. cn una 
reunión realizada cn el Rancho las Mendo(,uas, y que habían entrado a3 la aqociación en la 
compra dc la compafiia pur invitación do < ' d o  Cidc. 

Ahrdhani solicit0 im d d i t o  a I i  Casa de Bolsa Probirrsa p a n  la a&pisicih dc 
'bIAS~2, pma lo cual se entrevistó con MPdaiw que era cl predentc de t?a 
inatitiic16n. quien s t  intcred cn el proyecto y decidi6 pazticipar. El 15 de enero de 
1089, sc comp-6 laempress en 18320 niilioncs de pesos. 

%pin Abrehm. en 1991, le Mcrctdrs Bcnz maniR*h inter& por comprar 
V A S &  Rml Salinas v Madarirrga considetaron buena la ofttta, pera hi y el psro d. 
lo< nccianistas so emvieron de acuerdo y decidieron comprm sus acciones R Raúl v 
X l a i l a r i ~ a ,  pegando por ellas 36 inillm~~ de dblar~s .*~ 

..tdemlíc de todo ello, Raúl Salinas acumuló un sinnumero de propiedades y 
cstnblccin neLwciou inmobilianos: rcsidencias. departamentos. cams de descanso. 
fiacciotiamicntoc;, pero sobre todo proyectos de bienes rajcces cn terrenos cjidales Se 
;( Gala qiic rnc.lusc) e1 iiidiciadn posee negocios en Punta Diamante. Acapulco, donde se han 
.iiiscitvdo cscaiidaloq con \ nnos políticos nactonales."' 



. . . . - . . . . . . . . . - - . . - 



Tabasco 1994, Cinia, M y  Cahs  Cabal Penichépreaidiemn la mesa de 
4) El propio Hank G o d e z  y Roberto González Barrera realizaron negocios 

importantes: como secretario de Agricultura, en el gobierno de Saiinas de Go*, Hank 
fue clave para que l a  empresa de G o d e z  Barrera importara maíz SUI problemas.f 

BUROCRACIA POLfnCA 
Raúl Salinas de GOrtan 

CUADRO No 5: RELACIONES DE NEGOCIOS ENTRE LA BUROCRACIA 
POLfirICA Y LA ELITE EMPñESAñIAL 

ELITE EMPRESAIUAL EELACI6N DE NEGOCIOS 
Fideicomiso en favor de Raol por 

Préstamo dc U329.8 millones p a a  

Cr loe  P d t a  y 
Roberto Cionzóiez B m r a  usso millones. 
Ricardo Salinas Pliego 

Abrabem ZabludsvsirY; 
la compra de TV Azteca 
Asociaci6n para la compra de la 

Juillenno OrtizMartínezy 
Pedro Aspe Armella 

Pedro Aspe Armella 

Wanurl Camacho Solís 

Jorge Salmón Azar 

Umuel M a  OrdWez 

R e m e ,  “Lópa  Ubrador drscnbc i o  corntpcih, los negocior a La nombra dtl podcr. t i  lavado de dintro en la 
poíhicd fabdswrflu y sur contacto8 con ZedIUoy Cdaio”, No. 994, u) de aawwnbn ds 1995. pp. 10-17. 
Rocrro, “Parierdt polttico de Hank, y apoyo de Radi Salinas Loeano en ¿poca &J?cd, Pd>trto Oora6lra ohiene d 
-memo 17 cnti hfmera y hnnf i t * * ,  No. 923.11 do jUii0 de 19W. pp. 8-9. 
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José Madniqp Lomelín y empresa MASA, por valor de 
&ardo Ciuk S18,StO milloacs. 
Manit1 SomozaAlooso Los dos h ionar io s  decidieron 

djudicde la Casa de Bolsa &I 
Valle de M&co y Baicrecer 
Aspe ha sido iotegcsdo ai 0 q m  
Financiero Vector como presidente 
del Consejo de Administración. 
Se IC prcsune ma aliarva política 
(se indica que coendo Camsob0 
rompió COD S a l k  y Ztdillo, se 
descubrieron los ñ m h s  de Cabal 
Penichc m Unión-Cmni. 
Se ICs p r r m e  urna aligva 
político-cconbmicc Cabal es socio 
de3alomboAMfCnoNpo Ata. 
En el banco de Cabal se maoeJ6 el 
pmupuesio del gobimio de Ourn’a 

Alfonso Romo Oarza 

Carlos Cabal Peniche 



Roberto oonz61ez Barrera I b t e  la gestio0 de Hruk en l u  
SecreMa & ilg~culhira, la 
empresa de i?owáizr Barrera PUJO 

comprometió a comercializar la I *eta ck la cnipresa en todo el 
-do 
3ocios eo el Parquc Residencial Luis Echevenía Alvarez y Luis PodoDcs Ilarau; 

David bare Muííoz Fraioisco y Juan Klad Sodmno Sumip. 
hicuc:drborrdkprolili. 

* 

5) Otra miación importante de un político nacional con aiguna empresa. en este caso 
tmmacional, es el de S i h a  Hemández, secretaria de Tunsmo en el gobierno de Ernesto 
Zeddo, quien celebró un conbato con la empresa Amricm Éxyress por medio del cud 
quedó cautiva para aparecer en un anunclo de televisión en Estados Unidos en el quc 
afirma que Amencm hpre8.r “entiende al viajero” y que su tarjeta da  segurda da^ 

6) Otro caso es el de Luis Echeverna Alvarez, ex presidente de Mexico, que 
ejemplifica al políbco que se convierte en empresario En junio de 1993, Echevema pago 
$1  millón para adquirir las acaones de la empresa Parque Residencial Sumiya, poniendo a 
su hija, María del Carmen Echeverría Zuno Porras, como presidenta del Consejo de 
Admirugtra aón, con un control acaonano por valor de $45,225. Entre los prumpales 
accionistas de la empresa figuran ademáe: Luis Pontones Llarena, Rtcardo Saimm Pliego, 
David I b m  Muñoq ex secretario de Hacienda, y los hermanos Francisco y Juan Kiad 
Sobrino, todos estos Últimos inversionstas del Club de Golf El Tepozteco.yp 



7) El último qemplo que aportamos de las relaciones entre empresarios y políticos es 
el de Pedro Aspe Armella, notable secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas 
de Go- q i u g  tiempo después del término de la gestión de este Último, se integró a 
Grupo Financiero Vector (parte del Grupo FUianciero Pulsar), de Alfonso Romo Garza, 
como presidente del Consejo de Admuustra ción y accionista.m 

8) LJn ejemplo más nos muestra las medidas que puede tomar el gobierno cuando las 
relaciones subrepticias entre la burocracia política y la élite empresarial se rompen. Este es 
el de la relación que sostenían Manuel Camacho Solís y Carlos Cabal Peniche, ya que se 
menciona que este último era parte de la camarius de aquel. Una ver que Camacho Soiís 
miró en conflicto con Colosio, con Carlos Salinas, con Ernesto Zedillo y con el  sistema 
politico en general, fueron descubiertos los fraudes de Cabal Peniche en las instituciones 
que presidía, es por eso que se presume que éste em parte del grupo político de aqueL3O* 

En suma, pese a que los casos que acabamos de presentar no son generahables a l  
conjunto de las relaciones entre empresarios y la burocracia política, sí nos dan un ejemplo 
de la forme en que los miembros del gobiemo se manejan en el medio empresarial cuando 
utihan el cargo público como una forma de asegurar mi futuro y muchas veces el de m i a s  
de sus generaciones, utilizando el aparato gubernamental como WI medio de 
ennquecimiento personal y como un mecanismo clientelar para ganarse el apoyo de los 
empresarios. En este sentido, el caso de Raúl Salinas de Gortari es sintomático de esta 
aseveración. 

. .  

L. Jonirdq "Pedro &e,  PUUCYO p*esidmte del h p o  Fvloncierc Vecior", 25 do wm-0 de 1996, p. 43. Un 
ejemplo dc Is relación de log emprosmior nacionales con Ir burocricu polltic. del gobierno de lor Eobdoa Umdor eo 
cI de Nicholas Brsdy, qian #a intag14 como mianbro del Consejo de AdnESstnc 4611 de Chupo FFnriciero Bsiorte. 
do Roborto Gonzüsz Bsrna oitsorindo 25% de Lu wcionta. 
Actuahnentt. Cabal Periiche es buscado por 1. justirU: se la m a  dt firuds ~i las haf¡luaoner gue dlnglr; por 
&mu ~ C ~ O R  de préstmos tomados a nombre de sw empresas fmtums o 8 c u m  pCIWndt6 Td ora bi 
c d d a d  de dmcro que manejaba Csbd, quo on pocor moser no d o  compró ]BCñ y 80 hisionb con kino p 
por 1'5525 rniDlmss compró Ii empresa de Del Monbe Fresh Robre NV. ''Aton Cadm Antnnrarei, coorrlhdor de 
i Q  iirre.r>ro/ para h h C Q  Latfva. en con/irmcia de premu, duranir el Semmario Mcmaciond sobe &ICIU y 
3o1 irdüd en Md~ico, qwt orgando el Sewdo. e,? ficioirarro de la P ~ I C ~ Q  heniacional *e agupa a I f 6  Fake- 
sefialb , ~ A C  Rail S d w s  de Gortarr y el exbarnpen, Carlos Cabal Penichr se eniuent*m es esa lgta de crrminales 
?.ltrrnacionJlcs". (La ,Jonimda "Rmu Sai~na y Cabd Pentche. en la i&ta de cilinvratts dc la  mteva ", ~UOVSP 11 
& @o de 19%. p. 23). Hubo muchos irqrlieador en el fiadc. erñri, los que cont~nos  a mrchor de lor dgoctortq do 
i a í  in~tmuio i i~s  auni9cuiriac cn ai  ~ S O .  tmhiún son bwcadoa por io Iurticlp 
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7.1.2.4. La lista de Fodea 
Páginas a d s  habíamos seíialado que los empresarios que aportaron fiiertes 

cantidades a las campañas electorales del PRI en todos sus niveles, especialmente a las de 
Carlos S h s  y Ernesto Zedilio, serían los que iban a desarrollar fieries l m s  de lealtad 
una vez que los candidatos accedieran al poder. Es por ello importante recordiillos, ya que, 
precisamente, podemos establecer este vínculo a partir de la deducción del resultado del 
proceso de pnvatizaGiones y concesiones del gobierno meicano, en el que la mayoría de 
los nombres coincidirán 

Los empresarios que se han evidenciado como profusos aportadotes de recursos 
financieros y de apoyo ideologico al PRI en todos sus niveles, especialmente a nivel 
federal, son los siguientes. Claud0 X Gonzaiez Laporte, Emilio A . x h g a ,  Pablo Alvarcz 
Trewlo, Gilbert0 Boja Navarrete, Pablo Brener, .4iitonio Madero Bracho, Carlos Peralta 
Quintero, Ernesto Rubio del Cueto, Carlos Slim Helú, Juan Sánchez Navarro, Carlos Cabal 
Peniche, Moisés Saba, Roberto Alcántara Rojas, Manuel Espinosa Yglesiau, Miguel 
Aleinan Velasco, José Madanaga Lomelín, Adnán Sa& Gonzále4 Rayinundo Grjmez 
F'lores, Lorenzo Zambrano Trevino, José Martinez GWrÓn y Roberto Heniántlw Rainiter. 

.Ahora bien, de la lista de los aportadores finnicieros a las campañas salimsta j 
zedibta, y del conjunto de empresanos beneficiados con el proceso de pnvathcioiics, 
podemos decir que 

1 j  Efectivamente, podemos encontrar que los hombres rnb ncos del pas, que 
financiaron las campañas priistay heron algunos de los empresanos más beneficiados con 
el proceso piivatiztidor del gobierno sa.lin.it@ especmlmente en los casos de Carlos Cabal 
Pemche, José Madariaga, Adrián sada G o d e q  Roberto Alcántara Rojas, Carlos S h  
lielu, Roberto Hemández Ramirez, Gilbert0 Borja Navarrete, Miguel Aleman Velaso, 
Emilio .4Lcárraga Milmo, Pablo tUvarez Treviiío, Carlos Pedta, Eugenio Garza Lagbera y 
Robexto González Barrera. 

2) Aunque se pueúa observar que, en efecto, la lista de empresarios que resultaron 
beneficiados con la pnvat.izaciOn es más amplia que la hsta de los empresanos yriistas que 
pudieron haber sido beneficiados con el proceso, lo  unportante es evidenciar [as relaciones 
de interés que se desarrollan entre la élite empresanal y la burocracia poliúca pnista y 
gubernamental, porque, además, no todas las relaciones posibles entre estos dos grupos son 
comprobables o sujetas de obsemaón empíxica, ya que, en más de las ocasiones. estas se 
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desarrollan subrepticiamente. 
Esta relación del gobierno con los empresarios la podemos evidenciar una vez más al 

observar que. en el régimen de Salinas y en lo que va del rdgimen zedillista, ha crecido 
enormemente la Iista de multimilionarios de la revista FodwP’ que clasifica a todos 
aquellos que poseen una fortuna de más de US1,OOO millones Los mexicanos más ricos del 
país y entre los mas ncos del mundo son: 

1) Pablo Arambunizabaia. accionista de Grupo Modelo. 
2) Jerónuno Arango Árias, presidente de Grupo C i h  y accionista de Banamex, 

Bancomer, Compañía Industnai de Onzaba y Cervecería Moctezuma 
3) Emilio Azcárraga M h o  (muerto en 1997). presidente y principal accionista de 

Grupo Telewsa, del penódico Novedades, de la XEW, XEQ, XEX, y muchas empresas 
más ligadas a La difusión masiva. 

4) Alberto Bderes, principai accionista de Cervecería Moctema 
5) Gilbert0 RorJa Navarrete, ex director general de ICA 
5) Javler Gana Caidmn, Presiente de Grupo Domos y accionista de Grupo 

6) Eulpnio Chm Lagüera, duefio del Grupo Financiero Bancomer. 
7) Bernardo (;ana Sacia, consqero de Grupo Televisa y accionista de las empresas 

8) Raymundo Gómez Flores, drrector del consorcio GEO y de üina 
9) Roberto Gonzáiez Barrera, pIesidente de Banorte y Maseca. 
1 O) Carlos Hank Gonzáiez, empresario y político mexicano 
1 1 ) Jorge Lankmau Rocha, presidente de Grupo Financiero Abaco-Confia. 
12) Jorge Lama Ortega, presiente de Grupo Industrial Minera México y accionista 

de Cementos Anáhuac, Transportscion Marítima Mexicana y los grupos financleros Serfin 
y Banacci 

Financiero Serfin y Telefonía Cubana. 

del C h p o  Monterrey, entre ellas onipo Al@ Grupo industrial SaltiUo y Grupo Vlsa. 

13) .4ntonio Madero Bracho. industrial y minero 
14) Jorge y Jose Martínez CHiitron. dueños del Gnipo Sidek 

1.8 .Innmda. “i’recid Jí’% .. ”, ch>. Cü.. p. 55 
Fl abmniiFtiador de la fortuna fpnnliar. Culos Hmk B o k  hijo del primero, ha rid0 endencredo como iacad6iaat. al 
comprobársle quz d tind dc 1993 hasirdó el cspitd accionaio del Laedo N.honai Bank. el principai banco de 
1,mdo. lcrsq, y dcl cud es propotnno. a una hoMrng en le isin de Tórtola 031 Pinladuo. “Thtoin. bis dcl 
resoro para evasnren fircdti”. J de ooviombn de 199.4, e.). 
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15) Eruique M o h  Sobrino, accionista rnayonhrio de Chupo Embatellador de 
Mexico, dueño de Electropua y accionista de Del Monte Fresh con Cabal Pemche. 

16) Nejo Peralta {muerto en 1997) y su hijo Carlos, dueflos del Cmpo Iusa, 
integrado por lusacell, Servicios Organizados Secretanales, Cierres itleal de hlcxico, 
Precision, Bssex, Wearever de México, Herraduras Yale, Medidores lilecnomecánicos 4 
Citia, tambien acciorusta de Banpaís.’”’ 

17) Aifonso Romo Garza, presidente del Consejo de Admtnisbacion de (irupo 
Financiero yulsar y de Grupo Financiero Vector, vicepresidente de Cirupo Financiero 
Banorte, poseedor de 60% de a m n e s  de Empresas La Modema y Presidente del Consejo 
de Administración de Seguros Comercial Axner~ca.~’ 

18) Carlos Slim Helú, controlador accionario del Grupo Carsú. de Teléfonos de 
Mexico, de Condumex, de Sanbom, de Banco Inbursa y de Inversora Bursatd Slim se 
encuentra en el numero uno de la hta de los 21 supermfflonarios mexicanos, con uria 
fortuna personal de llS6,I O0 millones. SLm h e  uno de los personajes más beneficiados con 
la poiibca privatizadora de salinas, ya que, Telmex, empresa que controla después de su 
pnvatizacion, y el Grupo Carso, determinan la movilidad @ositiva Q negativa) del mercado 
accionario mencmo. 

19) L o r e n  Zambrano TreMAo, predmte de Grupo Cemex. 

7.1.2.5. Concluaioneri 
Observamos un triángulo en las relaciones clientelares de los ernpi-esanos coli la 

burocracia política, en la que primero aqueiios se presentan como ideólogos de los 
postulados pnístas o como aportadores de recursos financieros al partido en el poder. 
luego, una vez convertidos en gobierno, la reiación empresarios-gobierno circula por dos 
cauces: el del pago de favores recibidos por medio del otorgamiento de concesiones 
gubernamentales y phmúzaciones, y la realization de negocios ilicitos entre la burocracia 
política y los empresarios, haciendo del poder político un uso personalizado en torno de 



intereses partic dares 
Aquí es timide podemos encontrar una mayor homogenedción de los postulados 

ideológico-politicos de las dos fiacciones, ya que comparten un gran cúmulo de negocios 
económicos, wlaciones de amistad y de lealtad. que los hace compartu intereses mutuos. 
Ayui también es donde coba relevancia la  intepaón de los poliñcos a las filas del 
empresariado i r ,  viceversa, La integración de los empresarios a las filas de la política 
nacional 

En suma. la relaaón clientelar de los empresarios se asume como la creación de 
wnculos econ micos y poiíttcos entre las dos frscciones, los propios empresanos y la 
burocracia polittca y. por otra parte, la uWxwiÓn del poder político y de la autoridad 
burocrática para promover el interdo personal de sus miembros. 
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Conclusiones 

En la introducción de este trabajo se plantearon ires objetivos que marcarían las 
Líneas cazdides de esta investigación; éstos se heron cumpliendo en el transcurso de la 
misma. 

P ~ R o .  En el primer capítulo se logró la construcción de un marco conceptual a 
partir del cual se caracterizaron last formas de acción y participación política de los 
empresarios mexicanos desde la perspectiva de la ciencia política. Entre las conclusiones 
teóricas más importantes a ias que se iiegó se pueden mencionar las siguientes cinco: 

I )  La burguesía, al imponer su dominación s o h  el resto de la sociedad y al 
mantener su hegemonía sobre las relaciones culturales, morales y poiíticas, tiene la 
capacidad política para imponer sus directrices ai resto del conjunto social, sobre todo en 
lo que se refiere a la preservación de las condiciones de la explotación del trabajo. 
Obviamente, esta tesis no es de ninguna manera original, pero su importancia radica en no 
perder de vista que el interés f‘undamental de la burguesía en el momento en el que 
participa políticamente ’es preservar las condiciones de reproducción del modo de 
producción económica y del sistema de dominación política. 

2) Existe una burguesía nacional plenamente consolidada. En este punto se mostró 
desacuerdo con la tesis desarrollada por Dale Story acerca de la ausencia o escaso 
desarrollo de una auténtica “clase empresarial” en el caso mexicano, al demostrarse que 
éste grupo está bien d e f ~ d o  y desarrollado, sin que ésto mhba los ftertes lazos de 
dependencia que la burguesía nacional mantiene hacia los capitaies transnacionales. Más 
aún, también se demostri, que las relaciones de dependencia económica de México hacia el 
exterior imponen una de las características de una de las fracciones de la clase capitalista, 
propiamente la que está ligada ai sector exportador y maquilador de la economía 
mexicana. que. en concordancia con las tendencias de las economías más desarrolladas del 
mundo, propugna por la implementación de un modelo económico orientado hacia el 
exterior que en lo interno aplique las més mínimas restricciones a los invetsionistas 
externos. Así. las difkrencias de la  estructura económica de México provocan profiindas 
diferencias entre los sectores empresariales que la integran, tanto en materia económica 
ccmv politiciR, ditndo forma a un8 burguesía sumamente desequilibrada. 

3 )  I,a clacle dominante dentro del bloque histórico de México contemporáneo es la 
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h u r p s í a ,  más: piopmnentu dic;ho, las fiacciones monopólicas de los sec t o m  tiiiancicIo 
coinerctal e U i d u t i d .  y la hegenionia dentro del bloque en el poder IR JétL.ntci la eLtc 
política, aunque, a parúr de 1982, elementos de la burguesia se coiicierteri en diiigeritcs 
políticos, siendo la ctuactenstica fundamental del periodo conteinpwaneo que drntro de la 
ehte gobernante haya elementos que corresponden a las dos fiiacctones. la cloiiiinanie (la 
burguesía) y k higente (La burocracia polibca) 

Eii este sentido, una terns relevante es que ias relaciones de mteres entre el secíoi 
pnvado y el sector público tienden a horno~nemue ,  en fiuición de la honiogeneizacion 
de los valores culturales, politicos y organizacionales de los empresanos y de la elite 
políttca. 'Es decir, el que los miembros de la.éiite política y la elite einpresarid hayan 
compartido una escala de valores polibco-culturales, tales como la educación, la 
con\ivencia fiimiliar, laboral o política, ha provocado que loa empresanos no vean la 
funcion poli tico-admuustra tiva Fuera de mis alcances ru que los políticos crean que lu 
fllncion empresanai es ajena a sus intereses. 

4) En el hlewco contemporáneo, la ideologia de la clase dommanle la conlbnncui las 
tendencias teóricas derivadas del neoliberalismo y el neocorporativisino. 

Una de lm acciones fhdamentalee que emprenden los gobiernos neoliberales es le 
repnvatizacion de la econotnia, es dew, todas las empresas que en el modelo de ( ~ E ~ r t s r b  
Elemjaczor~ eran de propiedad publica están pasando a manos prikadas E$t\) miplica qtit 
la uuclativa pnvada será en el fururo la única adniinim-rad0t-a de la riqueza capital, dejando 
al estado la funcion de guarrllán de la iniciativa pmada y la "aúmimstrücion de La 
democrac;ia". Es evidente que el debihmento de la fiutcion econóinica del Eitacic) 
niarcha concomitante con el repomionamiemto económico de la burgiicsia bn estt 
benúdo, es importante haber defhdo el neoliberalis;rno en dos kertientes: en lo  externo 
como una tendencia de los granáes capitales nacionales e rnternaciondes hacia Ict 
amphcion de los mercados nacionales a un piano suyranacionai, y en lo iiitt;riio, corno la 
pretensión de construir las bases de una economia con crecimiento estable, en fuiicion del 
control del circulante monetano y los procesos inflaciomos, a la par que yrciinueve el 
libre comercio de mercacias y promuehe los intereses económicos de la burguesia 
nionopoha en detrimento de las capas más pobres de la sociecicid 

Por s i  parte, el neocorporativismo, que fue concebido coino una tendencia de las 
sociedades occidentales más avanzadas tendiente a la corijtruccion de un smema dc 
represeiitacion de intereses alterno y perféctibie d de la democracia, es uuluado por las 

. .  
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sociedades occidentales y occidentalizadas (léase México) menos ammadas como un 
instrumento iúeolbgico para perfeccionar los mecanismos autoritarios. 

5) Defuumos al «eng7re.rant>u como el individuo encargado de la toma de decisiones 
dentro del proceso de pmduccihn y distribución de mercancías en el ámbito de la empresa, 
con la finalidad de m a x i m w  la panancia del capital; y también, como el individuo que, 
actuando como capitalista, designa los Órganos de mando (gerentes), la forma de 
organimción. la composición de capital de la empresa, subordina al trabajo y se apropia de 
la ganancia. 

SEGENDO: A) Otro de los objetivos fundamentales de la presente investigación: la 
construcción de una úpología de la estructura de participación y representación polí.tica de 
los empresarios, file abordado en el segundo capitulo. 

IJna tesis finidamental en este sentido es que los empresanos luchan por imponer un 
proyecto que nja a la sociedad en su conjunto y en donde ellos tomen de forma directa las 
riendas del poder político, ya que, si en otro momento dejaron a la élite política la función 
de elaborar el proyecto naciond, ahom ante la evidente incapacidad mostrada por la 
fraccih dirigente para producir estabilidad política y desarrollo con estabilidad 
econrímica, la burguesía ha,deci&do tomar ella misma las riendas del poder político. 

1’1 proceso de asalto al poder de los empresarios marcha concomitante con el declive 
de IR hegemonía de la élite política posrevolucionaria. Este uucia a partir de la crisis del 
Estado iwnefactor. cuando algunos sectores de empresarios dejan de estar de acuerdo con 
las directiices gubemamentaies al no permitir que el Estado siga imponiendo las pautas de 
la relación entre los dos sectores. Los p p o s  de empresarios descontentos buscan nuevos 
mecanismos de participación política y de ahí surge la politización de los empresarios. que 
aparece como un intento por emanciparse del dominio gubernamental, ya que le disputan 
directamente el poder a la élite política y en su propio terreno: e1 de la representación y 
adrninistnicihn de los intereses sociales. 

No eda por demas sefialar que la crisis del antiguo modelo de desarrollo, que 
encontró en la nacionalización bancaria su punto de inflexión más bajo, ha significado un 
parteaguas en la historia reciente de nuestro país, ya que marcó el fín de una etapa 
histórica de la vida nacionai, caracterizada por una. división del trabajo entre la fracción 
gobernante y la fiacción económicamente dominante de la burguesía: la m e r a  encargada 
de le tlirecciiiri polític~ del país y la segunda encargada de las actividades propias de la 
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iiitlusna el comercio, las finanzas5 etcetera, limitando su parnciyacióii política al 
tsta\)lewnienio de pactos de tipo clientelar con el Estado 

Las consecuencias principales de este proceso son dos en pninera imtaricia IH 
contonnación de un nuevo modelo economico, identificado con los p~istulados 
neolihciriles. que impulsan las repi ihatizacrones, la apertura y h giobdmciori ccoiimi~as.  
y, en segunda mgtancia, una nueva confguiación en el &tema politico niexmino. que 
permitio la entrada en el escenario politico a algunos sectores de la burguesía eiiipresaiiul 
jenomeno que se ha venido haciendo caractenstico en la vida contempoiánca de ILíexiw 

Los empresanov que mos&raron mayor mtercs por p d c i p a r  en política ici 

canaliniron a traves de sus orgaxuaciones empresariales o m i s  rkrectamente a través d t  
los parlidos politicos, decididos a tener un papel destacado en la tonia de decinoties del 
poder político El conseguir este objetivo les peimitha, entre otras cosas: 

a) Influir de forma más destacada en la correlación de henas  polihcas y no cod¢] 
mas toda la miciaúva polibca a la hcción gobenwnte, ptincipdmente eii coyunturas ci i  

que se pueden poner en juego sus intereses ecoiiomicos, sobre todo despues de la c ~ w s  de¡ 
antiguo niodelo de desarrollo y de la pesadilla sufnda con la nacionaliiacion baricaiia. 

b) Consolidar un espacio pubiico legítimo para parúcipar en la toma de decisiioiics 
venciendo los obstaculos corporatwos que les hpedían participar abiertiuriente en poiitica 

c) Una posición de liderazgo poliúco en la sociedad. que les pennib encabezar 1iw 

intciativas de gobierno que prioncen sus mtereses y truncar las políticas que los pongan C J I  

d) Pugnar por la democratilacion del &%ma, en la medicla en que les pennita lleg;ii 
ai poder y fomentar un bipariidumo con el PKI y el PAN como sistema iúeal paiti sus 
intereses No obstante, y visita desde otro ángulo, la aplicación de preson pohuca por partc 
del sector privado para la consecucion de metas de tipo dernocratmúor es discubble, ya 
que no es lodo el bloque empresami el que presiona por tales medidas Mauzamos esta 
tesis seirdando que la tiacción radical del empresariado es la que su muestra contraria ti la 
reproduccion y permanencm del régunen autoritario mexicano. En canibio, apoyamos l a  
tesis de Ennquc Perez yuintana en el sentido de que la conservacion y iepioducción del 
niodelo econoniico sí es un mteres pnoritario de la generaldad de la clase capitalists 
nacional, claro esstá, con mi rebqecúvas excepciones 

e) Consolidarse como ei nuevo bloque hegemonic0 del plus, en suatucion de la 
licgeniania de la tradicional thinilia posrevolucionana. v coiivleitine cn la punta de laim 
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tanto del modelo neoliberal, en lo económico, como del proceso de transición democrática 
en lo político. 

La conformación del nuevo bloque hegemónico se fue dando paraleiamente a la 
redefinicion de la relación entre los empresanos y el Estado en la medida que el proyecto 
neoliberal se va insidando en el país. Esto se manifiesta con la creciente presencia de los 
empresarios en puestos administrativos y asesonas presidenciales. 

R c d t a  indiscutible que la estrategia empsanal  ha sido realvlida por los gohernos 
de Miguel de la Madnd y Carlos Stiltnag de Gortan. En sus gubiemos predominaron los 
mtereses de los empresarios en la constnxccihn del proyecto nacional. ya que Uevaron a 
cabo medidas de política económica y política pública que atendieron a las directrices de 
los empresanos, tales como la privahción de las empresas estatales, para poner sus 
concesiones en manos del grupo monopólico de los grandes empresanos nacionales, 
asociados con los empresarios extranjeros, la entrada de México al Traíado de Libre 
Comei-cio de América del Norte, dentro del ámbito de las alianzas económicas neoliberales 
y globaiuantes; la aplicación de los programas del Fondo Monetano Internacional y el 
Banco Mundial para paliar las msis financieras, que implican un alto costo social y la 
polaiizacióii de la riqueza; 18 vuhial democratización del sistema político (ai dar entrada a 
la posibilidad de alternancia en el poda), y. en general, la  derechizacibn de la vida política 
mexicana de fin de sigilo. El apoyo mutuo entre los dos sectores puede observarse 
claramente en las multimillonanas ganancias que acumularon algunos grupos económicos, 
conic? Catso, Cemex, Vitro, IC& Televisa, Banamex y Rancomer, entre otros. POT ello se 
puede decir que si lien con I>e la Madnd se empieza a gestar el cambio de modelo 
económico, va 8 ser hasta el gobierno sahista cuando se consolida dicho cambio y se 
conforma un nuevo bloque hegemónico de poder, constituido por la élite política 
tecnocrabt y los grandes grupos económicos beneficiados por las politicas reprivatizadoras. 
Un claro ejcniplo de los resultados de este proceso es que 24 de los grandes empresarios 
que resultaron más beneficiados con la política reprivatuadora y el cambio de modelo 
económiw ingresaron R la Lista de supermillonarios de la revista Forbes, que clasifica a los 
ricos c m  un capital mayor a l,OW millones de dólares. Todo eUo implica que el proyecto 
da los empresaos se ha convertido en hegemónico. siendo consensado e impucsto al 
conjimto de la sociedad mexicana. 

Mientras los eniprcsarios sigan dominando el destino económica-político del pdc, 
directa n indirectamente. se irá consolidando con mayor fortaleza la nueva oligarqiii~ de 
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poder. mtegrada por la burguesia monopolism y la fiaccion gubemante que, Unte In 
posibilidad de ser desplm& de la direccion pohtica, se convierte eii aliada del capital- 
impulsando las politicas acordes con su8 intaesebl. Bajo este i;ontextcr, los intereses del 
grueso de la sociedad seguiran pasando a segundo plano, ensanchandose cada vet  ni& la 
brecha entre la clase trabajadora y los dueños del capital. 

La tortaleis de la nueva relacion entre los dos sectores esta determinada 
pnnciphonte por la continuidad que se le de al proyecto económico neoliberal, ciicho de 
otro modo, mientras se garanticen los intereses de l a  burgueÉúa monopohta, su rdacion 
con el gobierno se desenvolverá en buenos tenninos. No obstante. el hecho de que el 
gobierno esté lievando 8 cabo un modelo economico acorde con los intereses de la 
burguesía, no sipfica que la radicalización de las empresarios Ueguc a su fin y sic 

subordinen al grupo gobemante. Al contiario, ante poliúcas en ~ H S  que no estan de aciiercio 
se convierten en los mas fuertes críticos tie las acciones gubernamentales. 

Sobre la paiticipacion política empresarial, encontramos que esta sc 
pnncipalmente de dos formas: 1) «coqmmiva o ~mhwcm)), en la cual vmos empiesaiios 
afiliados a grupos u organizaciones formales de interés, como iae camwas cniprtsatialts 
grupos de empresarios, grupos industriales, otc , participan indirectamente, a baves de sils 
representantes, en la formulación de politicas públicas; y 2) qxznzdzsiu o dtinocm, que sc 
caiacieriza por la participación mdividual de los empresanos en bu actikidades polltlciis 
con la intencion de mfluir en la admmistracion pubika por mehos conic, la participation 
partidwite, la electomi, la  ciudadana y como funcionanos de gobierno 

En este trabajo se propusieron dos cntenos para cbfet-enciar !m estructuras y el 
accionar politico de las cámaras empresades. 

El piimero de ellos es el de su relacion con el emdo mexicano. Ilentro de este 
encontramos dos tipos fundamentales de organuaciones las oficralt?.s, d e h d a s  conio 
aquellas que tienen su oiqpn a parúr de la iniciativa estatal y tieneii el ieconocimienta 
“oficid” por parte del bstah, y las tartonormu, definidas como aquellas que guardan wiu 
posición de independencia pohtica con respecto a las decisiones y duectnces qiie dicta el 
listado y que surgen de la decision de la iniciativa pnvada. 

Lay caractenstmu fundamentales de las orgm-rories ernpre ~u.crnule.r ojzrude.~ son 
su ori~eii, que parte de la iniciativa esatal, su coniposicion política orgamsmos 
coiporativou que wwiien la representación de los sectoies uidLisbial rnaiiuíkcturcro J 

coinercd da la burgueaa rwcionai; y, por Ultimo, sw zelacioii coqmmúvu con el Estado, al 
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ser consideradas “órganos de cmsulta estatal“ 
1 ,as caraclensbcas fundamentales de las o-cione~ equresanales uutdnnmar 

son. su constitución. 8 p a m  de la  iniciativa expresa de los empresanos y no del Estado; su 
composición socioeconómica. tomadas en conjunto. muy heterogénea; y. finalmente, su 
relación con el Estado vanadq desde el apoyo tácito de algunas organi;ractones a las 
pnlittcas económicas y sociales hastn el rechazo explícito. 

El segundo cnteno para defiur el acaonar político de las cámaras empresariales es 
el de su posicion ideologica en donde constniunos dos t i p :  las organizaciones d m d e s ,  
que guardan una posiaón antagonica con respecto al Estado, y las mnderrw’ur, que 
propugnan por la comervaclón de los modelos económico y políbco de Estado mexicano. 

],as caracterísbcas más importantes de la facción mdicd de lar orlpratizaciorvs 
eqvesunder son. I )  su ongen, separado de la  política proteccion%tn el IXstado 
posrevolucionano, 2 1 su composición socioeconómica derivada de los indusbiales 
norteños identificados con el “Onipo Monterrey”; 3)  su ideologis. que los aparta dcl 
modelo politico económico tradicional y los hace tender hacia el neolibemlismo y el 
neocorporati\ismo; y 4 )  su posición política que los acerca programaticamente a las files 
de la oposicion poütica. especialmente a las del PAN 

Las cmacteiísticas más unporimtes de las nrgmimciottes ewpresm‘des mdercarkrs 
son I )  su o n m  identificado por los empresarios formados después del periodo 
rcvolucionano. j 7 )  su posicibn neoliberal, tendiente a conciliar los mtereses empresanales 
con 105 del gobierno y el partido oficial. 

En cuanto n la relacih del gobierno con los líderes y con los grupos de mterés 
empresariales, comprobamos que esta se circunscnhe al ámbito de representación de 
tn tcreses del sistema corpomt~vo y clientelar Cinco elementos confirman esta relación 

I )  1.a mayoiía de las organizaciones empresariales mewcanas pueden considerarse 
en el centro del espectro politico-ideologic0 niexicano, porque ninguna de ellas opta por 
cambios re\ dncionarios o radicales. en el sentido puro de la palabra, tanto en el modo de 
prodiiccicír~ económica como en el regimen politico r n e ~ c m o  Observamos un apego de las 
cmimfis empresanales a los esquemas corporativos del sistema politico mevicano por dos 
elerneiitl)s ( t i  In mawr ia  {ir las organií~cinnec mpresanales y sus lidere? niuestran 
ircluiacióri poi los postulados politico-ideologicos del PRI, y b) t d a s  las orgariimcioiics 
einpie.arlales apoyan Ins políticas guhemamentales con tu1 grndrl niriyoi o menor de 
conflic  t i v i d ~ i t l  hat 1:) éqfrfs Ira evccpt ion estn reprcscntadíi por la (‘oNC~VXCO y la 
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(‘OF 4iczil~x, ywciies se niucstian nins cetcmms 8 los posnilado:, pditico-ide,)lt)Clj~.~d del 
YAh . 

2) Dei a n á k  conjunto de la relacion del 1 W  con las canami> eini)~ear%iles 
podemos coiicluir que: a)  la C A ? J A C : W ~ ’ ~ L ~  y le CONCAW, encitadiaciils CR e l  si?>lcrrie 
corporativo mexicano conio orgmxuiones oficiales- son consderadas, lii pnineia corno el 
‘ ale empresarial del PKi”, por su clara rehción con la actmidad polibca del pru hdo, siendo 
tarnbieii vehcdo propagandisúco del PI21 en el ámbito empresarial, y le segun&, pebe a 
que sus lideres no muestim actividad política partidista en el PRL. si muestran una 
inclinacion ideológica bastante definida en favor del mismo Por esto podemos decir q i i t  

estas dos organmiclones empresanales representan loti enclaves corpoiauvos del PRI en el 
mstema político mexicano. b) el CMHN y la A B M  se han evidenciado como orpmzzicianes 
que fun~ionan en veces como medio9 para obtener grandes recursos tinancieros de parte 
de los giuidcs empresanos nacionales para el partido. por lo que su papel tundamental un 
el PRI se exidencla en su carácter financiero, aparte de la c h a  inclinaciori prüsta cid 
discurso de JW integrantes El CCk. se insertaría en esta tendencia. pero miis conio uiui 
organmicion que hEt representado el papel de whx. lo  propaganciiaico de las poli t ic~s 
pnistíis y de “conea de transmisión” de la propaganda pnista en el mibito empieswai. 

3 )  La gran burguesía tiene dos organizaciones políñcas: el PAN y el PKI, ya yuc es 
en estw parlidos en donde es factible comprobar ma relacion con las or& wiiaicmnc~ 

4 )  Podcnios olmrvar que el PAh belie enclaves en dos oigmi;?acionea le 
C ~ J ~ C A N A C O  y la C O P ~ E X  

5 )  La últuna observacion, digna de mencionarse, es que en el espectro politico 
ideolólpco de las organizaciones empresanaies mewcanas el espacio ie;zccionario e m  
deserto; es decir. 110 hay mgum organization empresanai, tu oficial 111 auiónoiní~, qirc: sc 
pueda ciefmx como reaccionaria. De forma que el extremo político de la detechii 
empresanai memcana está deserto. Este fenómeno es resultado de la contluwicia d t  
intereses entre el Estado y los emplesaxios, en donde no han sido amenazados los bienes J 

ventajas du la burguesa (como la propiedad privada); do lo contrano el sector reaccionario 
de los empresarios no se hana espeiar. 

Ahoia bien, tomadas today lau organizaciones en conjunto y tratando dc calcular el 
peso de las grandes empresas y empresarios en la toma de decisisnes políticas del sector 
podemos decir que 

c o l p o r a t i ~ .  
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I )  La p n  burguesía tiene dos organimciones empresandes CMHY y ABM. ya que 
es en estav en donde se ha observado una representación mayontma de grandes 
cripitalistas Puede observarse que en ocasiones los miembros de una y otra organiiaciones 
se repiten como rewiltado de la tendcncia de la economía mexicana hacia la concentración 
de los galides capitales, dando como resultado que los grandes hanqueros nacionales sean 
al mismo tiempo grarides mdustnales o comerciantes y ubbmdo las dos organizaciones 
señaladas como instrumentos para representar sus mtereses, que son, ai mimo tiempo, los 
uitcreses de l a  gran burguesía 

?) La C O P m f F X  es un8 organI7aciÓn que responde a los intereses politico- 
econóinicos del Cinipo Monterrey Por igual la CON~ANACO ha mostrado un Liderngo 
imyortantc del pi-~ipo Por lo que se puede decir que estas dos orgamciones representan 
s u  cnclave cn el iisteina corporaúvo meacano 

3) Fsto no impide que los grandes empresanos participen en otras organizaciones, 
coni0 efectivamente sucede, bajo la premisa de defender sus intereses, ni tampoco que la 
CQNCANACY-I y la COPARMEX sean oxclusivas del Grupo Monterrey, que los empresarios de 
éste coiigiomemdo no participen en otras organizaciones. ni que las organvaciones 
mantengan la finalidad de representar los intereses del empresariado en general. 

4) FI CLK. pur la naturaleza de su estructura de representación, es una argani7actón 
rt.presrntritivn de los intereses de la gran burgutma monopolista agrupada en la ARM y en 
el Chtrm, sin quc por eUo deje de mantener una actitud de coordinador de los intereses de 
C ~ R  tino de sus rniembros y de ia burguesía en general en donde. incluso. de forma 
dirccta, los grandes empresarios se han dado a la tarea de presidk sus intereses 

5) En suma, la participación poutica corporativa de las grandes empresas y 
empresarios cs muy profusa, sobre todo en las organizaciones que le son naturales, pero 
tambien en las organizaciones que representan a los medianos y pequeños empresarios d 
mismo tiempo que a las grandes; por lo que se puede decv que a traves del lideraqp que 
los grandes empresarios imponen a las organiraciones en las que participen imponen 
*pmbien las dirccínces politicas y económicas de la clase capitalista en general 

la ncit:ible prcsibn política de las orprutaciones empresanalcs se hizo presente por 
me:h del disurso politico y de las rnovibciones. principalmente Pese a CIJO, Ci esta 
fi jrnia tradicional dc hacer poütica no responde a la  altura de las deniandas empresanales 
cotre cl riegj de qiieclar rezagads ante el a w c c  mminentc de la parbcipacion poütico- 
pcirtiíhutn. 110 ci por ello cxtrnño que el fin del corporatitwno c o m m y a  unn constante 
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cleniaiida por pate dé1 sector ctripresanai, ya que, a la pai ciel pioccso de ii ix  r 1111, ic  IC # I I  

ecoiicmiia. se corishuyc el objetivo de despicvsr a los setXo1É.i populwca de 1'1 I ( w i f i  # IC  
deasioiies publicas e unpulsar un iiuevo ~oqioraúvismo. cn doiicie la hiugiiesia distit I?  a Lis 
oliün2~5 cntre el gobiemo y las centrales obiwas y. por tímto, Icis nepociacioi:(;s eri lai yiit 
írr ~uentemente los empresanos se enfrentan a un sector publico f~~rtalecido con 14s 

organizaciones populares de su lado. Lo que se busca es el fomento de una creciente J 
permanente negoc:acitin etitre el gobierno y los grupos importantes del ~iiiprc:saririd~ 
desde doritie pueden hacer una niejor defensa de sus iiitc~eeseu. La no.:cdad d t  esta rulacicw 
radica preckamenie en un mayor involucmiento de las organizticioncs poboiiriles 
detnmento de la politizacióii de las orgapi;?aciories ohi-er(is, en el marco de las 
negmaciones corporativas con el Estado, bajo un contexto supuestamente cicmocr ático 

El nuevo Corporativismo patronal pretende eliminar la rnediacioii estatd y somctei ~t 

los trabajadores al capital sin mediación de los m&catos, as?. como también. iepl~iitciii- el 
niarco de sw negociaciones con el Estado. en dondc el Corporativismo siga cumplIe1ido 
con la úirea de coheulonar los dwtintos mereses enipmsariales, prodiicto de su  ~w~ 
heterogeneidad, sm que ello implique su sometimento ai gobierno bste ci!ttr.r/.c 
einprosruial por niodificar un corporatiairno tradicional que no atiende a sub cxpeckitiv'is 
de neguciación con el Estado se desenvuelve dentro del marco de la n w v J  p01111zati~~i~ 
eriipresanal, y por consiguiente, en un constante intento por travcendcr las barrt.:rcis 
coiporativau y de sujeción a los postulados oficiales, que le impouibihian ttner un pqci 
mas actno en la toma de decmones públicas. 

.rZdernas, la piuticipocion política empresanai corporativa etita ohbyad8 a supcrru LIS 
problemas de representacioii en las disbnms orgaiuzaciones ernpreliarialcs. fiutcl lu 
heterogeneidad de la biuguesia monopolista en cuanto a sus intereses particulares. qut 
pueden poiier en peligl-o su unidad de clase, así como el predornin& de los iiiteieses de la 
burgueliía monopolista en las üneas programáticas de las orepinizaciones. 

Kebdta ewdente que mientras 10s empresanos no tuirierori newxlritl de b u s m  
ituevoj: niecanhos de pdcipación política, más alia de la bad1cional:neiite ejercida B 
través de sus organizaciones, era porque en términos geiieIdes sus uiteieties eriin 
saiisfechw pero una vez que el esquema dejo de fu1cioIia.r, h pürncipacton p ü n c ; ~  
enipresanal coiporativa ya no fue suficiente pura canalizar 1,s demaitdas del sectoi 
pnvado, por lo que se empezaron a poner en práctica nuevas: lbmas de parbcipoci~ri 
potitice de la hurgueoía. La relevancia o el grado de mavor o menor denianda de le 
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participación empwsanal corporativa estad detemimada principalmente por la capacidad 
para que esta modalid~d de participación vuelva a responder ampliamente a los intereses 
del sector pnvado, sobre todo en el marco del neocorporativismo que este sector esta 
impulsando. de lo contrario, este tipo de pmcipación política empresmal se irá rezagando 
frente aJ avance de la partiapacibn política directa. 

B) E1 segundo objebvo planteado en esto trabajo: analizar el neopanirno y cl 
neopriísmo como resultado de l a  nueva participación pdibca empresarial, fue también 
abordado en el  segundo ~spjtulo. 

I,R pnnopnl innovación de la nueva participación política empresanal es que se Ueva 
a cabo a trmes de si incmón partidma. por medio de la cual los empresarios buscan 
dspiitnrle la dirección política del país la fiaccirh dirigente dentro del marco 
giihernamental imperante, convirtiéndose en sus rivales directos, al figurar en los puestos 
de dircccibii dc partidos políticos, como candidatos de los paitidos a puestos de elección 
popular o cotno furicionanos publicos a nivel federal, estatal y municipal Esta se realva 
p+wpalmente por medio del Ptutido Acción Nacional (PAN) y del Partido 
Revolucionmio Inshtuciond (PRI) 

t-hcontramos que las cmctensticas fundamentales de la p~ctpac ión  empresarl.11 
dirccta son I )  la crisis de la tradicional forma de participación política empresarial 
awciatia al coiporati~ismo, 2)  la extensiva participation política empresanal directa. 3) cl 
avsncc del sistema politico mexicano hacia el biparhdwmo y a la convergencia y 
altcinancia del P1I.N y el PRI en el gobierno mexicano. 4) Is derechjzeción de la vida 
politica nacimal y la exclusión de las masas de la toma de decisiones políticas, y 5) el 
a-*ance hscia Is construceion de iin smtema político neocorporativo, en el que predomina el 
fiiianciainiento privado a los partidos políticos 

El neopanisrno es en parte germen del fenómeno del divorcio entrc algunos sectores 
d d  ernpiesrinado v el régimen, como consecuencia de 18 ruptum o T i l b  de confluencia de 
intereses e’i1r.e los sectoies publico y prit-ado, expresada en ultima iiistcincia con la 
eítwtizacivn ¡~81lCSri8. dándosc un ie~pparniento de algunos sectores de eaos einprcsanos 
en torno S I  I’ \V paro trníar de consolidarse corno un nuevo hlnqiic en hiiscri del poder 

1,ri inc i~~s i l j i~  einpiewnal dentro del PAY trato consigo pugnas entrc cstos j los 
pnnictns tiadiciondcs Iicc hn que no piido impedir el nvance empres,uisl, hasta llelnr a 
cwitci t i !  sc en p:irie meduiai del repuntc electr~iai de este parbdn ):n esr wnticio. pnrn 103 



eiiipresmcw el PAN sc ha convertido en un insirtimento de piesioii pilibcíi rc tinado J un 
niedio ieal para uistalarse rapidamente en cl podcr, va yuc el mito obt<nIdo t s  J 'IUJ 

sobxesaiientc, el c u d  se reflejó directarnentc en su ascenm político (coil cl t i i m f o  piinist~ 
en dgu~os esredos), pnrnorddmente en la zona iiorte del pais y tuya fiiciiil se ha idcl 
ex1eil~lIeiido hac id cl cei:t~o del 1111s.1110. 

El objatno de la burguesía monopolista de quedarse con el pode! ct*tinbmco 1 
poiíti~o del pais a mvés de la militancm abierta en el PAN tambien 1u edri bitscando poi 
iiicdio tie atiiinzrts políticas qiir tengan a atiiuizai bus aspiracioncs Por me di^^ {icl P4U io> 
enipresiirios Iian sido niuy ciinuniicos en pactar dichas alianzas. eii primer l u p r  icpi 

organizaciones civiles de sectores medios &,la poblacibn que oíkccen u n  l aenc id  (It 

motilirncion en favor de sus intereses, con la rnstituciim de la igiesia (ienomc iio que p e r k  
identiticame sobie todo en el none del país). que represcnta una hei-ta niotiiimtíortr 
importante en la mcion, y fuera de las fionteras nacionales, con Is deieciit! 
estadounidense, sobre todo con el Partido Republicano, quo sin lugai. n dudus puede s w  
delerniinanlc cn ia consccuciÓii dc YW aspiraciones. kstas ca.hm~s es4m con!orrnUndo iiw 
grm ahariia de deiedia que incluso, como ya ~inios. trasciende las tronteras nacioiialr s 
representando un apoyo muy significativo para el arribo de la burguosi~ al poder paiillc J 

suceso que dc alguna manera comprometc algunos intweses nacionale+ pam pagar 10:. 
iat ores recibidos del exmjero  una vez alcanzado el podst yoiíuco 

En sunia, estanios presenciando la confoiinación de una impoIt~nte (lrganizaciori ~ i c  
derecha, alwnderada poi. el neopamsmo, que tranuciende las fronteras n,tcionalcs en htis~t 
de apoyos que le peimitan hacerse del poder, protagonizada por los cniyresaiios ra&calvs 
aiguntis organizaciones sociaieu que tienen sustento en sectores medios tic la pol~lacioii, e 
i Iero cícl centio y norte del país, principalnientc, y la derecha norteamencana Ihto 1111pli~~1 

dos cosas: la pnmei-a, que una vez que el neopmmo se connate en gohieino 
a<iininistracioti prionza los intereses de la burguesía, relegando a segundo tcrrnino Lt3  

necesidades de los sectores populaies y, en segundo lugar, implica ccmpionieter l o b  

inteleves y sobermia mcioiiaies con los males el neopanisino pa@aiiu los Iavl)ies y apoyos 
~eiihidos de los sectores de dei-scha notteamencams. 

LA ofensiva einpiesanal también se ha venido dsstu-roll~clo $1 tiaves tlel PRI. llc 
hecho, antcIionnentc, algunos empresanos ya terúan influeiicia cn este p u n i c h ,  mlo qili 
esla be desenvolvia de firma discretas no obsmite. e11 las iiltiiiias ~ L C C P ~ I S I S  esta h t t  
t v ~ > I i i ~ i o i i a d o  haciti tina niilii~iicia abierta de einpiesai-ios tie ior-tc conswíadol, fhólneJi(b 
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qiic fue tmpulsatio como ana conbanfenstva del PRT ante el avance del neopmismo y por 
la relevtincia que file atlqiüricndo el financiamiento privado a los partidos pc~liticos (caso 
e'prcsmlo en la creacion de las células empresariales). En ese sentido, se ha 
eupeiirneiitcdo un t;rec.iiniento condtmble dcl ncopnísmo tanto 8 nivel federal coino 
regional 

1:s por ello que definimos el neopriísmo como la extension de la participación 
politica de la digarquja empiwmal en cuatro ámbitos 1 )  el del nsalto a los puestos de 
dircccióti yoliiica del Partido Kevoluclonmo institucionai, 2) las postulaciones pnra 
piiesto.s de elección popular en sus distintos niveles (alcaldes, diputados, federales y 
locales, scnadr.ires y gobernadores -hasta el momento no se ha postulado en el PRI un 
crindidato a la Pimidencia de la República) de las filas del empresariado y el ejercicio dcl 
poder WID cez que los cmdidatov se han convertido en gobierno, 3) la incidencia de los 
empiec.arios como miembros de b burocracia política en gobiernos de origen pnista, Y 4) la 
stiopciíh del p: ograrna y la ideología enipresarial por parte de este parbdn. 

Pesc B ylic la tendencia nenprihta marcha en ascenso aún YLO han llegado a ocuprir 
dircctaiiienie la  cuspide del sistema politico mexicano la presidencia de l a  Republica; 
a+Icmás, muy pocos empresanos se desempeñan en altos puestos phernainentdes, lo que 
exidcncia qiic I 1 avance empiesend en h poljtica aún tiene mucho trecho que recomr .'I 
nivel lepislsbvo federal la presencia ernpresmhl a b  es muy débil, como prodiictp de la 
prefercncia criiprc-sítrial a no participar en p o h x  prirtidista y sí como hcionanos de 
Cyolm-ws wtat?lee 

1:ncoiitramos que son múltiples los mecmismos por los que el partido en el poder se 
adjudicó donzitiaws del sector empresanal, producto del srsterna de representación de 
intereses corporatwo, entre los que se cuentan las apomciones persodes de empresanos 
al Imriido y las apoitaciones colectivas. también son variadas las formas por las cuales el  
sector eiiipresnnal apoya los programas político-~deolí>gIcos del partido oficial. que de la 
misma f h r r n  imhién piiedm set corponitivos, es decir, producto de las orpUírsc~ones de 
in tcres crnpresanalcs, o individuales, provenientes del discurso de grandes, pcqueíios y 
medianos empresarios comprometidos con el modelo económico un pulsado por los 
gobiernos primas. 

IJti ejeinplo evidente de la relación clientelax de los mas grandes empresanos de 
bíexico con el pitido o f i d ,  con el gobierno y con el Presidente de la Rcp~Xdica se piso 
en midencia ccm la cena del "pase de charola" de 1993. donde se receudsron fondm para 
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c 1 Pit1 ))IO' tnieiiies del gait c;uptt.J 1.i1 ielaciori iaiiib.en jc  hect: c : ~  iiicliie  ti el i a io  tic I I ?  

cleJiiiLoi)C)Iilcion~s J Iui\diiac;iones malmidas poi- el gohicirio di: S,tJiiias cic (h rtHi i e 1 It 
que ios giitiiidc 3; eriipiesiinos pnístw apaiecen siuiiíimt m e  teiicficiiulc 1s 

Las cclidas einpiesades  hui ttciuado como gupos dc finímcian icntcl tll: I )s 
pc~411efi )b ;, incchrus einpesiinos al PKI. peri) tsnitiien LOITIC) IC( Itit rtlclrc i; clc clirigeiiícs 
yoliuco~~ y candidatos i-egmialt:s y eslateles provcnieiites dc las i'ilas tlcl c i ~ i ~ ~ r c ^ s ~ ~ - i ~ ~ c ~ o  

Poi otro lado, la o!em\a neopnísda a nivel estatal es iniportaiitc O i w ~ v i i ~ i i o s  i I 

crccrerite iiiterés einpresanal en el coiitrol directo de 1')s wuitos piiblicos. 1 reserilardoit 
de lleno wmci cancltliatos a puedos de elección popiilar J no solanicnie tm;) ekciorcs 
l'ambién obsertemos que a nivel regional la, ofensiva neopnista se compone intis de 1:)s 
elementos de L pequeiíii y me&- burguesía que de los elementos piovcriicntes del pi-m 
capital, precisamente por el hecho de que los grandes empievanod cstcin mieiic>5 viti( uiad )s 
con los interests económicos regiodes y más c m  los iriteiesc s ecmcimic ): 

ti.ansnacionaies, iiiientiw que loa pequeños y medianos enipresauios estaii inds ~~iiicuiscl ) >  

con los intcieses politicoar y economicos de mi regum y menos coil los i n t e i ~ ~ w  tic1 gi' I> 

capcal traiisiuicional I,os ej;tados que presentan niayor presetieia enipresari;~l en el pod,;, 
m i .  Montttirey. C O J ~  Benjeniin Clanond Reyes, ti  Estado de hlrxico coiiiioltvh 11 
Cctrlos iíaiik (hnralez, biichoacán cuando accedió Eduardo 1 diaseñoi <i la phcriiiit1ii 3 

'J'abrisco, doiiúe Roberto Madiazo esta fuertemente iespaidado por la iiiilniquia lo( al, ) 

(hieneio, donde lii oligaiquiti local JC hii apenonado del poder eri hi t i p r a  de 1 I:d ( I  

Eslainos de acuerdo con la apreciacion de lam, *rimdo Y 1 aides, eri el s~ni i ix  ,It 

que h e~ieiuión de la patti~ipacion de los empresanos en 1'1s t i l a b  del i'kl v dt? I lh 
g:obieino3 priístus se presenta como k vía más expehta yare el acceso (le los einpie~ar-ios 
d poder yoliúco, por lo que podemos esperar en wi futuro no inuy leiano t:I íjmitm t l t  LLI 

uitegwita de los empmarios a la cúspide del sistema político niexicuiw la prcsiáenLin ~ l r  
la iep'il>llcU. 

Es inipoiaitc hrtcer hrncapié que la preferencia polittco-pailidina de h i  einpiehari,)~ 
se ha rrranifestado sobie toúo hacia el PAN y el PRI, buscando conholicltir ei Iiipartitúenm 
Coino sisleiria ideal para sus uitcreses. No obstante, el repmite e k ~ f ~ : a l  del Parbdo de iu 
Kevo1uc;ioii Dernocratica (PRD) en los COITUC~OS eiectoiales de l(W7 (que to c oioai u t r i w  

la seguida heria electotai, superando escasamente ai PAh) vieiic' a Jtir al trnsie al iiien.).s 
cn 10s yroxhos dios, con le tendencia b1partidislta del sisierna. aaelniis clc qiie lo cth:tt 

f2gulrie KiJcrii.  
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ccrnio una opción clc poder atractiva para algunos sectores emptesanales. Fn ese sentido, 
no serín eutrtúio la incursion empresarial en es?e parbdo de pequeños y medianos 
emptesarios, principalmente Este fenómeno se vería impulsado si el PRI s ipe  en dcclivc, 
ya que su niilitancin cmpresañal se vena obligtrda a abandonarlo para buscar acolpda en 
otros paihdai politicos, cn donde el PRO y el PAN de acuerdo a su myortancia electoral 
scrim los mús aírsctixros 

Sui ernbargn, aún cumdo por el momento la tendencia bipmtidista en el pais ha 
quedado cle lado, gracias al repute del PRü, ésta seguid latente en el futuro mientras los 
einpiecarios sigan avanzando en el control del PAN y del PRI y luchen para biiscar su 
rcpuntc polihco. 

Dc tal manera que el hbuo en la vida poütica del país contempla dos perspectivas 
cnrdinales. I que 1~ reciente apmíura democrática que ha experimentado el país se veya 
consolidando cada vez más, cuya expresión sea el pluralismo partidista y 2) que la 
bqugiiesia empreusnal, en contubenzio con 01 rcgimcn, reaccionen en contra del repute del 
PRO (como svcedio on el sexenio pasado), para degenerar en una democracia ( i ishnida 
cor1 im bipartidismo acorde 8 los intereses empresariales 

I)c ahí mdica la importancia de no perder de m t a  que IR instdación de la burgiesia 
rnonopolis&a en el poder político del país implica el Unpulso de un sistema brpartidista. que 
b)iv (le1 cscensrh polilico a los p ~ t i d ~ ~  que no correspondan con ms intereses, por lo 
qiic la luch~ electoial correría el peligro de quedtu reducida a dos partidos. el PRI y cl 
PAW. piiiicipalrnente, y entre los sectores de la burguesía integrantes de 109 mismos 
(eniprcsanos nioderados wemu empresatios radicales), todo esto en evidente detrimento 
dc la parhcipacion de las masas en le toma,de decisiones 

'rF-RC'kIRO. IIl tercer objetivo de nuestra investigation estudiar las formas en las que 
sc ielacioiim los sectores pnvado y público, poniendo énfasis en las relactones de negvcios 
quc irnscieiiden el amtito de lo piibtico y entrm en el ámbito tlc lo pnvado -muchas de 
ellas ¡licitas-, fire desmolktdo corno pwte final de nuastro trabajo. 

1 ,n 1 e'iicihn cntie los doc; secror-es se ha t enjdo dcsatrollando tmdicionalmeiite denbo 
de Ins c-ai~ctcríFticas reales que definen al répmen, como son: el corporativisino, el 
cliciiteiimo Y el pntrunoiiidsrno. en cl  mano del autoritarismo presidencial Rajo este 
contcrto ic ha tenitlo dando cl apoyr implícito de los prmtdes empresarios a las políticas 
'iher-iiniiiei,l,iIes qiio les f'avorccen, cerrmdosc el circulo cuaiitlo  os son mmpensados 
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con dgurias concesiones pbeniamentdes. tanto hciias Conlo ilícita.;. 
En el marco de las conceaoiies gukrnamentales, quien I h ó  a su niáuime expresion 

el abuso del poder y la compctón política fue el gobierno de Carlos Saliitcis de Gonaii, 
quien se dio a la tarea de unponer a plenitud el modtlo neoliberal y de benefic iiir con ollu a 
\aiios grandes empresanos a traves de las pnvafizaciones (niuclias de e&Ls tiiipariad3s Lic 
ii-rogutaridiides) Sdinas tle GOJhin también pennitio i~iipc\narites trai~sriccic~nt:~ ilícittis 
encobe~adas pnncipdmmtc por su hermano Kad, quien junto con vanos crnpremit-~s, sé 
ha visto envuclto en sendos euüanMos de corruption poiiticti sobe todo c ua~ido este fiic 
(hector de planeucion de Conusupo. Cabe inencroniu que vanos de estos ~ntprs;mos qlit 

salier 011 herieiic itdo3 tfiiruiitc si saiiiiimcr ar4i perwiiajeh 2on wruc tios v í ~ i c  tilos coil 01 
JW-gobierno, los cuales contnbuyeron de alguiia Inaticm a clue Ueg~inin HI poder, y&  J< a B 
traves del financiamiento privado o de pronunt,itunieiitos cn thvor de b u <  c;indrdaturi+s 
Sucesos que se itpetman con el sonado caso del "ptise de chaioia" clue finaiicio I t  
carnpaíia del candiclato oticiul (en ejlc entonces i,w Doitaldo C'ulosio\ ast cmio el apo: t 
público de aip ios üdercs empreumales en Iavor de la candidabita de Eino-to ,%:ciilio 

Respedo del ~ J O W Y O  de pnvatizaciones empixncii&~ poi el gobierrio ILC Sallri(i? 
concluimos que accntuó la tendencia de la economía mexicana ham IH wicc nti ,I( 11 )lb it 
l o b  grtuidrts capitdw y la riqueza nacional en pocriu ~iianos, clara ewdeiicin tie 1,i ¿ I ~ ~ ) C I J C I ~ I I  

de r~egocios eiitie el gobierno y la gran biugueaia monopolista. 
En cato radica el gran mteres de la hurgue& empiesand de tinceisk: del p o d a  

político. ya  que. una k e z  en éste, WBri en la posnbilided de coritinucir I~acieiido pixi  dcs 
negocios a costa de la adniirustración pública, as como de eliminar la  n e c e d a d  de COIIIJJ 

c o n  ultcrnieihirros @ur-octacia politica) para lograr e s e  propósito 
Observamos un tnangulo en Itis relaciones ctieritelnres de Ios ~ t T i p l y J í l n O j  c i ) j I  le 

l~u~*ocracia pc?linca, en la que pnmero aquellos se pre>entuii coiiio ~ilt:ologo~ di: I t ) b  

postulados pnistas (1 ~ o n i o  aportadores de lecursos finaiicieros íd partido e11 el p ; ~ ~ l t  I' 

Im p~ una VUY conit rricios en gobieino, la relacion eniprcsarios .golmi no dcgcncro e:il uIlír 

cor-reqmideticiü de riegt)cios. amistad y lealtad. que en niuchvs ~:HJOS st COIJ o11 pc 
titcdaiido por dos caiices: I ]  cl del pagu de tavores iecibtJos poi inl-iitio itel oioiginiienio 

de toncesiuiies gulierriarneritdes y pri\ati/.ciones. y 2, Is IedimcioJi tie r'egocicls iiicit,)~ 
entre lii Iiuiocraciu pohticii y los cnipresarios. dando 4 i g e n  a í iu t tmt ic . ib  iiíaiias t i c  

c o i  tupcion j)obuca eii cioritíe lost puestos piibiicos son uiilimic~s c:onio IUI niedio ,1t 
iiii.ilIircvirnic.ntc\ ptw(mI y c:mo un mecaniarno pum g m a ~ s c  ti apl)yu dr 10s n i l h  
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imrortantcs emprcseiios a cambio de beneficios económicos Por tanto. cl poder politico 
dcnta en iin nutentico pnbimonialjsmo convutiéndose en im gran negocio en tomo de 
u1 tcrcses particulares 

IIcluí es donde potlenios enconírar una mayor homopnei7acion dc los postidados 
i d e o l D ~ i c o - ~ ~ ~ ~ l i t i c o s  de Ins dos fracciones, ya que comparten un gran cúmulo de nepcios 
econtíinicos. relaciones de arni54xd y dc lealtad, que los hace cornpmr intereses mutuos. 
4qui tainbié:i es donde cobra ielevnncia l a  integración de los politicos a las filas del 
ernpiewintic v, ~iricevcrsri, l a  uitcgmci6n de los empresanos a las filas de l a  política 
nnc imal 

T h  wiia. !a relacibii clientelm- de los empresar¡os se asrime como la crcacihi de 
Vincuh rcontmicos y pnliúcns cnbe las dos fracciones. en donde sc utiliz. el poder 
pa)litic~) y IP outondad Furocrhbcn prim promover el interés personal de sus miemlms. 

III m i h o  dc Iri biirgiesia emyrcsanal al poder político del pats repsenla una 
ax-onietiJn cn contni ric 10s intetescs de los sectores mas amplios de la sociedad, ya que a 
h o t  en día, aiin ciianh lvs empresarios no han llegado 8 detenlar a plerutud y 
owsonalmentc el podei pclítico del país iya que no han logmdo hacerse de b preiriencia 
dc In Hepiitilica). se l ia dado couce n sus d c m a n h .  eupresaclns cn la instalacion y 
coritmiiitind dcl ncoliheralrsno, privilegiando sus intereses cn detnmcnto de las demandas 
p I ) j l i ~ l ~ ~ t - ~ ~  ;isi con10 en la apertiua deinmrátrca. que les ha pennitido acceder SI poder 
polit1c01. 110 tesiilta nada dc!scsbellado pensar, que una vez que estos se apersonen del 
pt)der las pt\liticos p~~d~lic i~s  se incliwwnfi tohvia más en fntor de su4 intcrcses en perjuicio 
clc los intcrc ses sociales 

I'w tailtl). la instala ion cinpresarjal cn el poder politico puede representar, a 
ri7etliriiio ! i a i p  pl87,, un &ran retroceso en \a vida dcmncrRhca dcl pais a6 cotno en las 
dciii:ind:is de 10s set toie. popdates. clue degcncrc cn la deieclitaaóii clc la litla naciond 
y c'oii>eciIc iilcrnerite. 

1;s 1 ~ ~ -  ello qite  todo^ io; scctvrcs sociales, e incluso aun inrcs el dc los einpiesanoc, 
c74~erno. PS*:~I .  conscieiitr's (le que Ins ctzridic iones en las qiw se está expresando cl asalto 
dr: la hui gt i<*c i : i  :iI potlet poli tic^^. ro rcprcsmfa miis qiie uiis nucta dictarluia 13 tlictndwa 
r l c  la nli~vicii 111 (ni l  i . ~ ~ : i ~ i d  

t d a  vez niás fiieitc íri ronsolidacién en el poder 
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