
r .  . 



ALUMNO: RODOLEO VALENTÍN CASTAÑEDA JMÉNEZ 



Introducci6n ................................... Página 1 

Capítulo  primero: 

Contexto   socio-his tbr ieo   del   surgimiento  de  l a  C"OP-&%kEX 

y d e l  EA$ ............................................... 4 

1 . 1  E l  contexto   del   or igen  de  l a  COPARMEX .............. 4 

1.2 Contexto  en e l  que surge e l  PAN .................... 16 

1 . 3 Gbmez Morín: e l  vínculo CGPAEPEX - PAM ............. 2 1  

Capítulo segundo: 

Idear ios   de  l a  COPLWJE< y d e l  PAAT, af inidades  y 

d i f e r e n c i a s  ............................................. 3 3  

i .1  ri Del pensamiento  empresarial e n  general  .............. 3 3  

2.2 E l  pensamiento  de l a  COPARNEX ....................... 47  

2 . 2 . 1  El  concepto  de  persona ............................ 50 

i - E l  concepts  de  sociedad ........................... JL r 3  9 .2 .  3 

2 . 2 . 3  E l  concepto de l i b e r t a d  ........................... 53 

2.2.4 E l  Bien Comlin ..................................... 57 

- :2.2.5 La  Solidaridad .................................... 59 

2 . 2 . 6  La  Subsidiariedad ................................ 6 3  

2 . 2 . 7  La Justicia ...................................... 6 9  

2 . 2 . 8  E l   E s t a d o  ........................................ 7 1  

2 . 2  . 9 La  Educacibn 73 

2-2-10 La Economía ..................................... 7 6  

..................................... 



r- o 
rl 

r-i 
d 
d 

C.J 
C\J 
r-i d 

. 
m 
r: o 
(0 

\o 
c 
-4 
Cl 

CL 
ai ... 

H 
L 

c4 

a 
a 
m 
U) 

O 

* a 
U) 

o 
&‘ 

a 
U) -a U) 

o 

I a (u 

a (u a 
a, 

UJ 
o a 
-4 

a 
crj a 
(u 

-u 
o o O 

E 
0 
c o 
W 
u 

o 
Iz 
5 
CI 

-4 
a c 

m 
-1 
m 

o 
-n 

1 o 
111 

c o u o 
a $ i0 o 

4 4 
IO 

4 
W 
(l 

C‘J 



c 
Iv 
'rs 
b 
€3 

a 53 



E l  presente   t raba jo  ,se ubica e n  l a  coyuntura de l a  

p a í s ,  ha tenido siete  gobernadores,  287 presidentes  

municipales 4 , 1 5 0  funcionarios  p<itj l icos,  2 8 6 diysut, adr? S 

gobernar a c a s i  e l  40% de la p b l a c i 6 n   d e l   p a í s .  Y es e n  este 

polít ico  mexicano,   por l o  que considerarnos  fundamental l a s  

e l e c c i o n e s  de1 afio 2 0 0 0 ,  pues se ver5 s i  hay una 

transformaci6n  democrática o no y de ser a s í  nos i n t e r e s a  



Adern&s, es int.eresante conocer la trayectoria de la C'Q2ARHEX, 

debido a su impostanc-ia que h a  adquirido tantc j  en el contexto 

e < ~ o n & t i ~ o  d , e l  modelo neoliubecs,l, implementado POX l a s  &lites 

econbmicas y politicas, como en el contexto politico de los 

ultimos años. Fcr l o  c u a l ,  c:.leemcjs que s u  actuaci6n h a  s ido  

fundamental para comprender l a  h i s t o r i a  contemporAnea de 

nluestra nacibn. 

Pretendemos  responder a algunos  de 103 

cuestionamientos  que se pueden formular  con  respecto a 

nuestro tema de  invest igacibn come s e r í a n  ¿Qu& son l a  

COPARMEX y e l  PAN?, ;Chmo, cuando y por qu5 surgen?,  ¿Cuáles 

son SUS llrcjyectos de país?, :Cuales son l o s  o b j e t i v o s  que 

persiguen?, ;A quienes  representan?,  ; E m  qué v incular los? ,  

L O U @  t i p o s  de intereses ag lut inar? ,  ;Cbmo ínteractúan entre 

s i ,  con e l  gobierno y con la sociedad?, e t c ,  Eesde e l  

p r i n c i p i o  de esta investiqaci6n  vinculamos a e s t o s   d -  L 2  > -- 

a c t o r e s  e n  funci6n d2 s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  proceso  de 

t r a n s i c i b n  a l a  democracia. E:s d e c i r ,  que tanto una  como o t r a  

organizacibn h a n  interactuado,  como l o  demostraremos, en l a  

creciente p a r t i c i p a c i b n  de elementos de una organizacibn e n  

o t r a .  Aún y cuando no ignoramos l a  par t i c ipac ibn   empresar ia l  

a travGs de   o t ros   par t idos  e incluso  dentro   del  mismo 

gobierno,  TambiBn es necesario  mencionar  que no ignoramos e l  

hecho  de que no todos los empresarios son  de l a  C'i?YARMEX, sin 
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emhaEgo representan un sector del empresariado mexicano muy 

Dividimos nuest.ra i n v e s t i g a c i 6 n  en t.res capitulas, el 

primero t r a t a  d e l  surgimiento de l a  COPAR?47',Y y del PAN 

y a l a  coyuntura que responden.  Destacando e l  papel  de Manuel  

n(3rs concretamos a l  anAlisis  compartativo de los p r i n c i p i o s  

d o c t r i n a r i o 3  e ideológicos ,  sus cosmovisiones, s u s  af inidades  

y sus d i f e r e n c i a s .  -. 1 t fi1-1alment.e en e l  tercer capít .u lo 

abordamos la coyuntura reciente, en víspera  de las  e l e c c i o n e s  

d e l  aAo 2 i j O 0 ,  a s í  corrto los l i s t a d o s  que nos  permiten 

demostrar fehacientemente lz, p a r t i c i p a c i j n  cada vez m a s  

creciente d e  empresarios de l a  CaPAWdW:< e n  candidaturas, 

pues tos   de   e lecc i6n  y cargos   públ i ccs  a t r a v h s   d e l  PAN, con 

u n a  secuencia cronolbgica  y rmncisnando l o s  nombres y dat.os 

e s p e c í f i c o s  de quienes  interactúan.  En e l  segundo y e n  e l  

tercer c a p i t u l o  comenzamc>s por  ubicar e l  pensamiento 

emprersarial   en  general  y luego, en ese contexto ,  el 

pensamiento  de COP"@X en p a r t i c u l a r ,  a s í  carno el 

comportamiento  empresarial, e n  general ,  en l o s   ú l t i m o s  años, 

1/ e l  de CG'PARI'4EX e n  e s p e c í f i c o .  
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COHTBXTO SOCIO-HXSTORICO DEL SWRGlNIENTO DE LA 

COP- Y DEL PAN. 

l. 1 EL CONTgxro DEL ORIGBN DE LA 

Para comprender e1 surgimiento de la 

COPARMEX(Confederaci6n  Patronal de la Fi.eplíblica Mexicana),  es 

necesario  hacer  un  breve  recorrido a través  de la historia 

.reciente del Estado M e ~ i ~ a n ~ .  

En primer lugar,  tenemos la reconstrucci6n  del país 

en t o d o s  10s Bmbitos y niveles. Es decir, la reconstruccibn 

La r e v o l u c i h n  provocb entre c=ltras cosas la renovacihn 

del p a c t o   s o c i a l   q u e  se c o n t i g u r 6  en la Constitucibn de 1917, 
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en 4 s t a  se sentaban las bases para el nuevo proyecto de pais 

que t e n í a  como r e t o  e l  Estado  mexicano. 

En segundo  lugar la prioridad era l a  consecucibn de 

l a   e s t a b i l i d a d  y de l a  paz a l  i n t e r i o r ,   S i t u a c i ó n  q u e  l l e v 6  

a l  psesidente Plutarco  E l i a s  Calles  a f u n d a r  en marzo de 1,929 

e l  FNR (Partido  Nacional   Revolucionario)  como vía   v3l ida  para  

s o l u c i o n a s  el, p.roh,l,erna politico, sin embargo l o s  empresarios 

estaban  excluidos  del   diseño  del   poder.  

Es decir, que a pasar  de n o  pestenecer a ningOn 

s e c t o r  d e l  p a r t i d o   o f i c i a l  los empresarios se organizaron 

b a j o  las  pautas que marcaba el sist.ema, y es to  va a YET a 

t ravgs  de l a  Ley de Cámaras. Tampoco hay  que pasar por a l t o  

ab Arti,cLllo 1 2 3  de la uecikn estrenada  Constituci6n de 1917. 

En kste quedaban consagrados l o s  derechos de l o s  

t. raba j adores, posiiA6n i d e o l k y i c a  c7;ontrasia al. pensamiento 

empresarial,   ya que mSs que fundar un par t ido  lo que se 

f u n d 6  fue u n  sistema poli t . i (wc,  y E!n B5t.e nc? e n t r a k m n  l & ? S  

empresarios  de manera d i rec ta .   For   s i s tema  po l í t i co  

entendemos, ayudandonos un poco de la teoria general de 10s 

sistemas y de l a   c o n c e p c i h  de sistema 'de David Easton, a l  

c o n  junto  de ~:.1,ementos intesa.-tuantes que conforman un,a 

to ta l idad   in tegradora   tanto  d e  e s t r u c t u r a s  y r o l e s  como de 

f ~ r ~ ~ h o n e s ,  independientemente de saber si. n~'3 s i ~ t e m a  

e n  s í ,  vamos a t r a t a r l o  como t a l  p a r a   f a c i l i t a r  s u  estudio  y 



elementos bAsicos: E l  presidencial ismo, E l  corporativismo y 

E l  partido dc Estado. 
** 

ent-endemss, además, en un contexto en el cual: 

mexicano ccmtc? un subsis tema  del   s is tema  socia l   mexicano,   as í  

p o l i t i c o  e n  el entendido de l a  t i p o l o g i a  de Giovanni S a r t o r i :  

* Cont+óntese David Easton. ‘The Political System”, Nueva York, Knopls 1953 

1978, pp. 109,249. ’ Rafael  Montesmos, “Las Aristas de la C . M ,  en Bien Común y Gobierno, No. 21, Agosto de 1%, pp 3. 

es mio. 

** 
Véase Robert K. Furtalc. “El partido de la revolución y la estabilidad pdticri en México, UNAh4, Mkxico, 

Giovami Satmi., “Rubes and party systems”, Cambridge Universdy Press, 1976, Pp 232-235 El submyado 
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sistema competitivo pondría  en p e l i g r o  su unidad,  porque removería las 
sanciones  prohibitivas impuestas  por l a  f6rmula hegem6nica sobre IGS 
partidos d i v i d e  y venceras. Omparado con una dernocracia, MBxico e s ,  en 
el m e j x  de los casos, una cuasidemocracia 0 una democracia esotérica." 

De l a  t ipología   sartc ir iana se desprende  parte  de 

nuest ro  concepto de sistema politico y sistema de part idsu,  

en donde se c l a s i f i c a  csmo un s i s t e m a   p o l í t i c o  de part ido 

casi Cnicra, hegem6nico-psagmataco, a l  sistema p o l i t i c o  

mexicano, s in emb.srgo, a r E . í z  de l o s  acontecimientos más 

recientesldesde l a s  elecciones de 1 9 8 8  hasta  l a  fecha-1997-), 

A s í ,  CDII estos  elementos de a n 6 l i s i s  comprendemos e l  

familias Garza y Sada, h i j o  de  Francisc-o G. Sada, fundadcjr  de 
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Estos poderosos grupos SE? formaron  durante e1 

porfiriato. Y fue p r e c i s a m e n t e  durante este periodo cuando 

gozaron de muchos pr iv i leg ios   debido  a que el Estado 

porfirista y sus p o l i t i c a s  econbmicas daban prioridad a todo 

t i p o  d e   i n v e r s i b n   c a p i t a l i s t a ,  sin hacer algún t i p o  de 

distincibn, De tal manera que l a s  g r a n d e s   f o r t u n a s   h e c h a s  

durante el apogeo p o r f i r i a n o ,  una vez ccncluída la 

revolucibn, e s t a b a n   e n  peLig.r:o. U no es sino h a s t a  que es 

puesta en marcha l a   C c n s t i t u c i b n ,  cuando ven p e l i g r a r  

seriamente s u s   i n t e r e s e s  empresariales y p e r s o n a l e s  ./ 

Entendiendo e s t o  como l a  expresibn  ideol6gica  de la 

C o n s t a t u c i b n  a t r a v e s   d e l .   A s t í c u l o  123:la Ley F e d e r a l  d e l  

Traba j G .  

Luis G. Sada, d i g n o  sepresentante de l o s  intereses 

del empresariado  mexicano,  funda l a  CDPWWEX e n  un contexto  
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* 
respuestas como bien l o  sefiala, Mario  Ramírez  Rancaño. 



industr ia l izador .  

COPA€?N?3X es c o n s t i t u i r s e  como el s indica to  de l o s  patrones, 

“pat rbn”  que abasca a todos Los empresarios y no nada más a 

comerciantes o a i n d u s t r i a l e s .  Las organizaciones  antes 

mencionadas se fundan en torno a ha Ley de CGmaras, en la que 

el Estado les “concede” c i e r t a  autonomía aunqus a s u  v e z ,  se 

encuentran  subordinadas  politicamente. 

La Ley de Cámaras se expide e n  1936 con “el obj e t 0 
e x p l í c i t o   d e   a m p l i a r  el &mbitc de i n f l u e n c i a   e s t a t a l . .  I el g o b i e r n o  
buscaba convertir a l a s  cdxaras cozerciales e industriales e n  orqanismos 
de a f i l i a c i b n   o k d i g a t o r i a  d e  inter& pcblico p a r a   c o n s u l t a   e n t r e  e l  
Estado y l o s  agremiad‘os de esas orgmizac iones .  Tambi ir?  se buscaba f u n d i r  
en una s o l a  ciimara a c o m e r c i a n t e s  e i n d u s t r i a l e s  y a f i l i a r  en e s t a  
organizac idn  a pequeños y m e d i a n o s   e m p r e s a r i o s .  -4 pesar d e  que e s t a  
med ida  f u e  o b j e t o  de n e q o c i a c i b n   d e s d e  el momento en que se anuncid en 
(193.3) la revisiin d e  ia legislazidn TTigente d e s d e  1908, el estado 

consigui6 a m p l i a m e n t e  l a  conversidn d e  l o s  p r i n c i p a l e s  o r g a n i s m o s  
enpresariales en Ú ~ - g a n o s  de interks p ú b l i c o  y p a r a  cnnsulta d e l  estado 
ccn 10s intereses r e p s e s e n t a d c s   p c r  e l l c s .  

* En su texto “El Primer Congreso de Industriales y la Com~ción Politics" 
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de las organizaciones empresariales. E s t o  e s ,  que el proceso 

c o r p o r a t i v i s t a  de l as   organizac iones   soc ia les  no q u i t 6   l a  

autonomis. a bas organizacisnes empresariales e i n c l u s o ,  &:stas 

se opusieron a l  regimen debido a la defensa de s u s  intereses 

p ,ar t i cu lases  y en contra de la intervenci6n estatal en la 

economía. 

De tzjdas e s t a s  organizaciones empresariales q u e  se 

constituyeron (CQ?dCAVIXij, CQ’Nc~iwACO, CHdACINTR4, CAMCO, etc. ) 

l a  C O Y A T J E f ,  es s i n  duda, l a  que representa una expresión 

expl íc i tamente   ideolbgica  d e l  empresariado, es decir, que l a s  

otras G s g a n i z a c i o n e s  se limitan o se ven l imitadas a defender 

intereses especí f icos   correspondientes   a l   6mbito  de s u  s e c t o r  

o ramo ecc>nbmico; mientras la CQPM$B‘X, de manera m6s 

general, abarca Los interesezj del empresariado como clase y 

comG g&rlero por  encima de los i n t e r e s e s  de los ramos 

econ6micos.  Recordemos  que es justamente en la ConvenciBn de 

Delegacimes I n d u s t r i a l e s  de la CCNCA?7A:ZGNII? (Conf ederaci6n 

Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio e Industria)  donde 

L u i s  G.Sada da a conocer s u  idea de fDrmar una organización 

d i s t i n t a  a l a s  Cámaras, const i tuidas   por   disposic ihn l e g a l .  ** 

‘ Francisco Vddés Wgalde, “Empresarios,Estabilidad y Democracia en México: 1980-  1982. Un ensayo de 
interpretación.” pp.202. 



que  ha funcionado es e l  mecanismo de concesiones  por l a  

serie de b e n e f i c i o s   f i s c a l e s  y de o t r o s   t i p o s  que se l e  ha 

resul tado que la coaccii jn.  Em l a  &paca d e l   P o r f i r i a t o ,  e n  l a  

sino  pasada l a  Revoluc.i6n, cu.ando se les  e x i g i 6  e l  r e q u i s i t o  

de membresia o b l i g a t o r i a ,  "exceptuandu a q u e l l o s  c-uyo capital era 

e s t a b l e c e  que las dmaras hahrian de formarse  con una 

un r&gimen producto de luna revoluc ibn   soc ia l ,  de l a  cual 

el 16 de enero de 1960,4 de febrero de 1363, N de heiembre de 1974 y 7 de enero de 1975. 
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intereses econbmicos, como es el caso   de l  grupo I'4onterre.y. 

Constitucibn de 1 9 1 7 ,  t-omarcsn posic ibn frente a l  debate  por 

el nuevo modelo e ~ o n b m i ~ o  que tomaria el pais, sobre todo, 

Los interesesde Los trabajadores. 

l a  COPARMEX se funda con l o s  pretcisos  objetivos  de  defender 

E s  d e c i r ,  que  aprovecha e l  marco l e g a l   p a r a  

Posrevolucionario,   Psro tampoco  olvidemos e l  surgimiento  de 

Cubana y sobre todo por las pol í t icas  de Adolfo L6pez Mateos 
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como fueron 1a expropiacibn y nac ional izac ibn  de la  industria 

e l & c t r i c a ,  el l i b r o  de t e x t o   g r a t u i t o ,   e t c . ;  a s í  como tarrbijn 

el surgimiento del GCE (Conse j o Coordinador Empresarial ) que 

suxge como reaccibn frente a las politicas de Luis E c h e v e r r i a  

A~varez. LO interesante del proceso, es ver c6mo frente 21. 

proyecto  nacionalista  disminuye o se i n c r e r r e n t a  la presi6n 

que esta organizacibn  hace, acorde con su insercibn en e l  

proyecto econ6imico de la R e v o l u c i b n .  Como 'JerexrlBs en los 

siguientes capitulas, donde se llevar2 a C&G e1 seguimiento 

de sus demandas, de cano estas han i d o  cambiando y 

a d a p t h d o s e  a l a s  necesidades tantc  propias, corm del 

d e s a r r o l l o   e c o n h i c o   d e l   p a i s .  Plencionarerttos a qrosso modo, 

el contexto más reciente, el de Ita coyuntusa de la Reforma 

del  Estado y e l  proceso  de transicibin a l a  Democracia. 

Situ,a.-i ,bn que v i n o  a modificar la c o r r e l a c i 6 n  de fueszas de 

103 empresarios frente a l  r6:gimen.  

1.2 CONTEX'PO EN EL QUE SURGE EL PAN 

El P W  surge el 17 de Septiembre de 1939, en un 

momento en el que e1 Sistema P o l i u t i c o  me xi can^ se estaba 

consolidando, E s  d e c i r ,  el período  del  presidente  Ldzaro 

Cárdenas.  Recordemos q u e  e;: durante  este  periodo  cuando 

' Esta ahnacibn no implica que 10s empresarios no bayan participado en actividades partidarias y electorales, 
sino que el principio señalado pemnhit operar mecankmos de -ación y negociación entre el Estado y las 
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existen vasios elementos  centralea que explii-an el. 

surgimiento del PAN. En primer  lugar la fase econbmica del 

i-. ,drdenismo - s i g n i f i c 6   l a   a f e c t a c i h n  de intereses   consol idados 

en dkcadas antesioses, corm fue l a  zxtensa  reforma agraria 

que abarc6 a l o  largo y ancho del  p a í s  repartiendo poco r c h s  

de 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0  mil lones de hectArc,as que se convirtieron * 

clases socides.op.cit.ppl6. 

* Véase GloTia M. Delgado de Cantú. Op. Cit. 
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territorio nacional i n c l u i d o  el subsuelo, pertenecen  a la 

N a c i ó n ,   a b a r c a n d o   t a m b i é n  a los extensos l i t o r a l e s ;  y por lo 

tanto  queda en calidad de c :onces i6n  a 1,os p a r t i c u l a r e s  la, 

p o s e s i t i n   d e   s u s   b i e n e s ,  ya qlle s i  es n e c e s a r i o  para b i e n  de 

la comunidad y de La sociedad en gelneral algQn b ien  a 

p r o p i e d a d ,  se e j e c u t a  l a  e x p r o p i a c i 6 n   e n  e l  e n t e n d i d o   d e  la 

s a t i s f a c c i b n  del interks coilectivo por encima  del inter63 

i n d i v i d u a l , *   S i t u a c i d n  que slr-Ji6 como pretexto para sol tar  

tcda una escalada de propaganda en csjntsa d e l  cardenismo. En 

v i r t u d   d e   q u e   f u e   d u r a n t e  este p e r í o d o   e n  e1 que se h i z o  más 

frecuente el recurrir a la expropiacibn.  Esto debido a que es 

j u s t a m e n t e   d u r a n t e  e l  s e x e n i a  d e   L á z a r o   C á r d e n a s   c u a n d o  se 

empieza a d a r  marcha a l  modelo de d e s a r ~ o d ~ l o  que se gstaba 

c c m f i g u r a n d o   e n  10s años a n t e r i o r e s .  

Re/-ordemos que una v e z  concluida la etapa  de  guerra 

d e  l a  R e v o l u c i b n  vino l a  r e e s t r u c t u r a c i d n  y e l  

reosdenarniento, junto con La p a c i f i , c a c i b n  del pais.  Situaci6n 

q u e   p e r m i t i d  a p a r t i r  d e   C 6 . r d e n a s   l l e v a r  a cabo e1 p a p e l  

ec:srlbmico de?l Estado que estaha plasmado e n  La Const~"tucibn.  

Lo que se p r o p o n í a   C B r d e n a s  n o  era e l  socialismo, n i  

ITiLlCho menos el cQXaunis3tl0, p , ( % j F n O  - JA. L-1 hacen -2, OS 

p r o p a g a n d i s t a s   d e  l a  r e a c c i ó n  y d i g o   r e a c c i c j n   p o r   q u e  esta es 

la c a r a c t e r i s t i c a  que han presentado a lo l a r g o  de nuest.ra 
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h i s t o r i a  contemporánea, l o s  grupos que desde la oscuridad 

maquinan   todo  t i p o  de s i t u a c i o n e s  c o n  f i n e s   p e r v e r s m  y 

r11eaquinss. 

f.le r e f i e r o  a los poderc>sos  grupas e c o n t m i c o s  que se 

sienten  afectados por l a s  politicas implementadas  por LOS 

gobiernos  posrevolucionarios.  S e  les c a l i f i c a  de 

reaccionarios  por  que  acorde  con la 2da. ley  de Newton, a 

toda  acción  corresponde una reaccibn.  De t a l  suerte que si 

miramas al pasado buscando  respuestas al presente  vemos  que 

es tos   grupos ,   es tas  e l i t e s  elcon6micas, SE han o r g a n i z a d o  cada 

vez m&s en  contra del regimen. Es decir que  desde 1917 surgen 

l a  CLV4C0, la CONCZdJACO, l a  CONCAMIN, y l a  CCNCANACQl4IN en 

c o n t r a   d e  l a  C o n s t i t u c i b n   d e  1317, d e s p u é s  l a  COPARMEX e n  

csntra d e  la Ley Federal del Trabajo y a s í  de  manel-a cada vez  

más refinada  reaccionan  contra todo Is que h u e l a  a justicia 

s o c i a l ,  es el P-- ,dao de e l  ICM~Y?J en 1962 comO reaccibn frente a 

la n a c i o n a l i z a c i b n   d e  l a  i n d u s t r i a  e l k t r i c a ,  la c r e a c i ó n  del  

Libro de t e x t o  g r a t u i t o  y r r l a ~ i v ~ ,  las politicas de apoyo a l a  

R e v o l u c i b n  Cubana, etc. ;  a s í  t a m b i e n  l a  f o r m a c i b n  del  CCX (en 

1975) corno reacci6n a l a s   p o l í t i c a s   e c h e v e r r i s t a s   l a  

allendizaci6n del País (por el apoyo gubernamental a Salvador 

Allendej . Recordemos tan s6lo l a   r e a c c i b n  a r a í z  de l a  

nacionali.aaci6n de la Banca y el Golpe de  Estado financiers, 

* Cfi.Constitucih Política de los Estados Unidos Mexicanos, I.I.J.UNAM,Méx.1994. Art.27.pp124-1%. 
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las medidas d r k s t i c a s  que toman estos grupos como la fuga de 

c a p i t a l e s ,  etc. Pero tampoco ignoramos el coqueteo,  noviazgo 

y f e l i z  masidaje de gstcjs grupos G O ~ I  ~ Q S  gcjbiernos más 

recientes; es decir <con IWH,  CSG, y no se diga e l  de EZPL. 

Porque considero que el mode.i.o de desarrollo econbmi,co entr6 

e n  crisis  con LEA, demcJstr6 su agotamiento con Cn;P y agonix6 

C Q ~  MMH, aqui es donde rea.Lmente msnienza la reforma del 

Estado,  entendida cGmo e l  desmantelamiento  del  Estado 

Benefactor   entre  muchas o t r a s  situaz' &ones. 

Veamos ahora l a   f a s e   p o l i t i c a   d e l  Cardenismo, es 

d e c i r ,  l a  c o n s o l i d a c i 6 n  d e l  sist.ema. p r > l i . t i c o  como t a l .  La 

fundacibn  del PFJ4 incluyb a l a s  masas e n  e l  diseño d e l  poder 

s i t u a c i b n  que los empresarios t-enian vedada, es decir,  que 

los empresarios no conformaron ningún s e c t o r   d e l   p a r t i d o .  

E s t e  h e d ~ o  es s i g n i f i c a t i v o  si lo entendemos en el sentido y 

16gica   del   s is tema,   ya  que lo que es taba   fuera   de l   par t ido  

estaba marginado por la sociedad politics. Recordemos la 
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E l  fundadcjr d e l  PAJJ, en propias palabras de l o s  

paninstas, se considera que es Manuel Goxnez Morin. Sin 

embargo, o t ro   p i lar   importante  en su fundacihn es Efra ín  

Gonzalez Luna. 

Para f ines  de nuestra  investiqacihn  analizaremos e l  

papel intelectual y ,  por t a n t o ,  ideo lbgico ,  que GBmez Mosin 

juega corns pieza   c lave e n  l a  fundaccibn de1 PAN. 

Gómez Morín nació ~ 3 1  27 de febrero  de 1897 e n  

B a t s p i l a s ,  Chihuahua., h i j o  de Concepci6r-i Marin  del Avel.Lano, 

h i j a  de un emigrante  franc& y de Manuel Gómez C a s t i l l o ,  

espaBol de Sant.a,nder de B u s t . a b l a d ~ ,  s i t l J a c i b n  .le p r ~ h i b i 6  

legalmente l a  candidatura a la Presidencia  de l a  República. 

Fue rectos de 1.a Universidad Nacional e n  1 9 3 3 ,  

es tudió  l a  l i c e n c i a t u r a  e n  leyes, f u e  funcionario  público 

d.urEinte 10s CJQbieEiiGS de PlUtaLcG E l i s l  L"a.lleS y L~&ji;arO 

Cárdenas. Como abogado logrc j   insertarse  e n  l a s  el i tes  

econ6rnicas de l ~ s  g s u p o ~  p o d e r ~ s o s  a turavks de ba asesosia 

l e g a l  y de l a  defensa  de l o s  intereses de importantes 

empresarios en el l i t i g i o   j u r i d i c o .  * 

* Cfi. Pablo Mc?&ezuma Barragin, "Los ongenes del PAN". Pp. 12. 
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al lado de Roberto G. Sada, ;Jaime Garza, Eugenia Garza Sada, 

Roberto  Garza  Sada y del   fmdador  de l a  COPARMEX L u i s  G. 

a l  lado  del   cglebre  Aarén Sáenz,  expresi6n  viva de l o s  

* 
acciones equfva2ente a 5030 ,pesos. 

que representa , .   de f iende  y jus t i f i ca   ideo l6g icamente  Mmez 

formacién  educativa de l a   c u a l  suponemos desprende s u s  

Gbmez Morín estudib en l a  Escuela  Nacional 

Preparator ia ,  a l  mismo tiempo de s u  procesO de formacihn 

académica, se i n i c i é  como colaborador de l o s  gobiernos 

form6 p a r t e   d e l  famoso  grupo "de los siete sabios-.  Durante 

su e s t a n c i a  en Nueva York (lxxno responsable de l a  Agenczia 

Financiera  y como representante  de MGxico) I se relac-iona con 

que ten ían  e l  monopolio  mundial d e l  pjetrbleo como son: l a  

Nora Hamilton. Op. Cit. Pp. 136. 
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Texaco, Standard Oi.1, Shell, Exxsn, etc. Sin embargo, el 

joven Gbmez Morín, a pesar de s u  formacibn  tecnbcrata aún  no 

definia el rursabs a seguir. NL?~ obstante, GQmez Morin comienza 

s u  carrera  dentro  del   gobiernci .  

Adem&.s de ser I , I ~  destacado p r ~ f e s i ~ n i s t a  '1' 

func ionar io   públ i co ,   par t i c ip5  de  manera d i r e c t a  en v a r i a s  

empresas importantes. Asi. es i:OmC) V ~ K L Q S  10s nexos i m b ~ i c a d ~ ~  

de Gómez Morín  con l o s  poderosos intereses empresariales.  D e  

m ,ata .- manera, al ser accionista pertanecia  al n6cleo básico de 

l a s  empresas y, por t a n t o ,  hizo fortuna e n  l a  medida e n  que 

las empresas acc ionar ias   t en ian  l a s  condiciones para 

prosperar.  LC? que es l o  mismo, Goméz Morín n e c e s i t a b a ,   a l  

i y1~a. l~  que Las empresas  a l a s  cuales 61 pertenecia, un clima 

favorable  para m d e s a r r o l l o ,   t a n t o  en e l  ámbito  económico 

comGj pol itiCQ. Por lo que los int.eresas de el" se hakian 
fusionado  con l o s  intereses de s u s  empresas, 'J d e l  s e c t o r  

empcesasial , en general. 

A es te   contexto  de l a  vida de Gbmez Morín, se aúna e l  

contexto   internacional  que antecede al surgimiento del PAN e n  

l a  d k a d a  de los 30's - Como recordarnos fielment.e, los años 

3 0 ' s  s i g n i f i c a r o n  e l  ascensr3 del   fascismo e n  Europa, l a  

llegada al poder de  Benito Mussoli,ni en I t a l i a ,  Hitler y su 

Par t ido   Nac ional   Soc ia l i s ta  en Alemania y e n  l a  Madre Patria 

l a   d i c t a d u r a  de Francisco  Franco. En e s t e  ambiente  polarizado 

* Cfi. Idem. Pp. 141 24 



L? se t i l d a b a  de comunist.a o de f a s c i s t a  a todo. Lo q u e  s i  es 

real  es l a  i n c l i n a c i h n ,   i n c l u s o ,  el apoyo q u e  tuvo el PAN de 

* 
las c o r r i e n t e s  f a s c i s t a s .  

'%ado que legalmente no p o d i a n  e x i s t i r  p a r t i d o s  coniesicnales y 
RG p o d i a   l l a m a r s e   c a t d l i c o ,  como a i   P a r t i d o   C a t d l i c o   N a c i o n a l ,   p e r o  a s u  
peribdico s i  2 s  1iamaria La X a c i j n  como el de2 PCX. Pcr o t r a   p a r t e ,  en 
Espafia se h a b í a  orqanizado en 1931, un p a r t i d o  a f í n  l l a m a d o   P a r t i d o  
k c i d n  ::acirJnaL, En el año de 1939 en que se f undb  e2 PAN, el a d o p t a r  el 
nombre ? $ a c i o n d   t e n i a   c o n n o t a c i o n e s   m u y  c l a r a s ,  y a  que eri Europa ,  

f a s c i s t a  c c o l a b o r a b a n  coa los n a z i s .  P s r  t a n t o ,  l a  Acci6n  C a t d l i c a  y l a  
Accibn C a t b l i c a  de  la Juventud &xi,zana,  k:abiaa s ido  un semil2ero p a r a  el 
n u e v o   p a r t i d o  y hay v e  r e c o r d a r   q u e  G5mez &ria t e n í a   c u l t o   p o r  l a  

P rd LLicame.?te, - + todos l o s  p a r t i d o s  nacionalistas tenia.? un cardcter 

Accidn, H-4 

"...con l o s  s i n a r q u i s t a s   e s t a b a n  de a c u e r d o  en p r o g r a m a s   p a r c i a l e s ,  y 
p r o p ó s i t o s  qeneraies p e r o  que el y la W S  no se u n i e r o n  debido a que 
l o s  dltimcs t e n í a n   u n a   s o c i e d a d   s e c r e t a ,   m i e n t r a s   q u e  el P&* concebia a l  
P'rYrtido comc un m o v i m i e n t o  democrdtico de a k a j o  p a r s  arriba. rf2' 

Dentro del  contexto nacional existe el. periods  del 

F r e s i d e n t e   L i i z a r o  CArdenas d e l  Río. Este p e r í o d o  se 

caracteriza pos llevas a cabo el desarrollo  de  la  Industria 

Nacional t e n i e n d o  como e j e  la Reforma s o c i a l .  En t o r n o  a l a  

Reforma SssiaL $el cardenisms surgiersn una  serie  de 

de l a  sociedad que se sintieran afectados. 

* Cf?.F'ablo Mwtezuma Bamgán, "Los orígenes del PAN." 



conf igurando l a s  p o s i c i o n e s   d e   s e c t o r e s   d e  l a  s o c i e d a d  

c o n f r o n t a c i b n   d e  l a s  dec is iones   gubernamenta les .   Se   fueron  

cardenismo  que   repercut ieron   en  l a  f o r m a c i j n   d e l  PAN. Me 

r e f i e r o  a l  e x t e n s o   r e p a r t o   a g r a r i o ,  a l a s  e x p r o p i a c i o n e s  y ,  

en general, a todo lo que represent4 e1 cardenisnm para el 

sectrJr privado.   S in   embargo,  l a  ley p r o h i b í a  a l a s  

organizaciones empsesariales su partisi .pasi .6n pohitica a 

t r a v e s   d e   p a r t i d o s  y tambikn l e  p r o h i b í a  a los F a r t i d o s  ser 

c o n f e s i o n a l e s .  Lo que. c o n f i g u r i j  u n a  manera sui géneris de 

p a r t i d o   p o l í t i c o ,   p a r a  l a  c o n q u i s t a   d e l   p o d e r ;   s i t u a c i b n ,  

dentro del empresariado nlexicans! se manifestaban dc?s 

f a c c i o n e s   p o l í t i c a s   p r i n c i p a l e s  : 



opondría a l a   p o l í t i c a   c a r d e n i s t a .  Gjmez Morín quien  toda s u  

lawyer,* es necesar io  recordar de lado de que i n t e r e s e s  

e l  fundador d e l  PAN, ante  61 c o n f l i c t o   c a r d e n i s t a  con l o s  

e j e r c i c i o  de su pssfesi6n el Licenciado G h e a  Mssin se ha 

especializado en patroc inar ,  de  preferencia ,   negocios  de 

grandes  empresas capi ta l i s tas  e x t r a n j e r a s  t a l e s  corno: 

* Pablo Moctema FhmgAn. "Los oligenes del PAN", pp.93. 
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Como podemos comprckar, Gbmez Morín es taba  muy 

i n f l u i d o  por l a s  p e r s o n a s   q u e  l o  rodeaban  y por l o s  

p a t r i b t i c o s   n i   p o p u l a r e s .  

Con respetcto a l o  p a t r i b t i c o :  

M i e n t r a s   n o  se l e  t o q u e n  los i n t e r e s e s   e c o n d m i c a s  a 

Gómez Morín y e n  general a l  empresariado se pueden, muy 

f á c i l m e n t e ,   h a c e r  de l a  v i s t a   g o r d a   a n t e   s i t u a c i o n e s  

q u e   d u r a n t e  l a  c r i s t i a d a ,  Grjmez Morín era f u n c i o n a r i o   d e l  

regimen Callista. En esa cjcasihn hubo miles de muert.os 

otras rwdidas a n t i c l e r i c a l e s .  S i n  embargo, Gl'jmez Morín 

g u a r d 6   s i l e n c i o   a n t e  t a l  p r o b l e m a ,  A l  i g u a l   q u e   c o n  hechos 

concretos  de corrupcihn, de 15s que 61 fue t e s t i g o  en los 

y d e  los c u a l e s ,  los g e n e r a l e s   p e d í a n  

pagaban. 



“...se n e c e s i t a b a  un s i s t e m a  e c o n h i c o  n a c i o n a l   p a r a  poder c r e a r  
un crecimiento e c o n 6 m i c o   f i r m e  en &&Xico.., (Respecto al problema a g r a r i o ,  
se habia dado c u e n t a  d e  que) . . .no SS cierto que a l g ú n  d i a  se p u e d a   d a r  
t i e r r a  a todos los c a m p e s i n o s  que l a  quieran-.(  Manuel  Gúmez f lor in  se 
o p o n i a  a estas n a c i o n a l i z a c i o n e s  d e c i a ) .  . . que n e c e s i d a d   h a b i a  de 
invertir millo~es d e  pesos comprar esas e m p r e s a s  ... ( c o n s i d e r a b a  
ridic : ; lo que se n a c i o n a l i z a r a  i,? p e t r n q u i m i c a ,  e l  c o n t r o l  d e  l a s  
inversiones e x t r a n j e z a s  en s e c t o r e s   e s t r a t é g i c o s   p a r a   l a  ecbnomía 
n a c i o n a l ,   s i g n i f i c a b a n   u n  pe i f rJrc l  p a r a  l a  s o b e r a z i a  n a c i o n a l ,  pero p a r a  
&hez -&@rín) . . .ni p s i c o l 6 g i c a ,  ni h i o l ó g i z a  , n i  econ&nicamente  podemos 
VLV*U- i n d e p e n d i e n t e m e n t e  ya  se acabaron l a s   i s l a s .  Eso n o  t iene 
r e m e d i o .  

, .  
rrl4 

el  País  durante el cardenismo, para los grupos econbmicos má3 

derecha- Así fue, corno en tales  condiciones se r e u n i 6  en los 

A l t o s  de1 Fronthn MGxico, la Asamblea  Constituyente del 

Partido  Accihn  Naciunal  para  deliberar del 14 al 17 de 

septiembre de 1‘339. 

A35 es necesario  aclarar q u e  Cárdenas no busc6 

enfrentarse a los empresarios,  de h e c h o ,  el conflicto entre 

los Garza Sacia y C&rdenas  f u e  una  disputa  localizada que no 

abarc6  a los industriales  considerados  en  su  conjunto, 

Los fabricantes  mexicanos no calificaron al Gobierno 

reformista  de  Cárdenas,  como  particularmente  enemigo de sus 

intereses  pero,  sin  embargo, sí desataron una campaiía 

l3 Pablo Moct-a Bamgb.Op.Cit.pp.107 



s o c i a l  que a f e c t a r a  a s u s  intereses de c l a s e .  

E s  as í  como entendemos e l  surgimiento  del ?AN q u e  en 

mi interpretacibn  aparece vic iado en su  origen al expresar y 

envueltos en un discurso moralino y de búsqueda  de  una 

t e r c e r a  vía entre e l  comunismo y e1  fascismo.  Esta cuestirjn 

l a  desarrollaremos en el siguiente capitulo,  en donde harerims 

origen  del  PAN t i e n e n  l o s  mismos panistas :  

" ... A c c i 6 n  rhlt;lcional fue corno una fisura casi i m p e r c e p t i b l e  en el 
aparentemer?te silido m o n o l i t o   q u e   e x a   l a   e s t r u c t u r a   p o l i t i c a   o z i c f a l .   E l  
,?a? no a p a r e c i b  fuera ni enfrente del s f s  t ema ,  se co locd  d e n t r o ,  
aceptando las p a u t a s   p o l i t i c a s   f o r m a l e s ,   a p a r e n t e s  y simuladoras  de 
elecciones e:? la realidad p e r o   d e n o z r 2 t i c a s  en 2a forna l e g a l ,  p a r t i c i p 6  
c a s i  de i n m e d i a t o   e n   l a   v i d a   p o l i t . i c a   e l e c t o r a l   s i n   d e s c o n o c e r   q u e   l a s  
elecciones erar! una simulacidn p e r o  que p o d r i a n  convertirse en una 
a u t é E t i c a  forma d e  tomar d e c i s i o n e s   e n  l a  nedida  en   que  el p u e b l o ,  
organizado en p a r t i d o s ,  obligara al! gclbierncl a l l e n a r  de e f e c t i v i d a d  lo 
q u e   e r a  solo un vacio esquema l e g i t i m a d o r  .-e2 PAT a c e p t d   l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  se echd a zuestas la t a r e a  de ser u n   v e r d a d e r o   p a r t i d o ;  
con  e l l o  i n i c i é  una nueva e t a p a   p o l í t i c a   q u e  sdlo se e n t i e n d e   d e s d e  una 
l a r g a  p e r s p e c t i v a  de centurias". 15 

Y s6lo se entiende  perfectamente  desde  siglos 

a n t e r i o r e s  cor1 l o s  antecedentes d e l  conservadurismo en 

nuestro  país ,   de muy rancio  abolengo y dando g r a c i a s  a Dios 

incivi l izados   nat ivos   aborígenes  y culpando, como l o  hace 
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l5 Tomado del programa hhimo y l3ásko de Accibn Política. , Partido Acción Nacional pp.3. 
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C A P I T U L O  S E C U N D O  

Para fines de nuestra inves t igac ihn  es necesar io  

saber que no exis te  u n a  única forma  de  pensar  del 

empresariado.  Por un lado   ex i s ten   enfoques   par t i cu lares   en  

función  de su posic ión  especí f ica   dentro   de  l a  economía 

nac ional ,  A s í  que enc-ontramos d i f e r e n c i a s  a l  inter ior  d e l  

empresariado como es e l  caso  de l a s  empresas d e l  ramo 

i n d u s t r i a l  y En particular de l a  CWACINTRA* y la C ~ ~ J C ~ I I J ,  
** 

en donde ex is ten   d i ferendos  e n  torno a sus proyectos  de 

d e s a r r o l l o .  Esto se explica  debido a que  desde  su  fundacibn, 

en 1 9 4 1 ,  l a  CAMACINTRA teniendo coma contexto  a l  cardenismo, 

surge como expresibn  de los i n d u s t r i a l e s   n a c i o n a l i s t a s  

benef i c iados  por e l  modelo econ6mic.o protecczionista y gracias 

a este modelo monopolizaron e l  mercado i n t e r n o   s i n  

competencia n i  r i e s g o s .  

For o t r a  parte,  l a  COATCAMIN demanda l a  apertura  de l a  

economía e n  funciQn d e l  mercado externo, esto obedece a que 



desde su fundac.ic5n en 191.7, se constituyen en oposi.ci*6n a 1.3. 

Canstituci6n de 11317 aiiorando los tiempas posfisianos. 

Desde La farmaci6sr del, Estada posrevolucionaria 

existe una chasa pssici6n deJ. empresariado frente al r6gimen. 

Es decir,  que  a  raíz  de  la  Constitucibn de 1917 los 

empresarios  han  reaccionado  para  defender  sus  intereses.  Aún 

así es  importante  advertir clue el pensamiento  empresarial  no 

ha sido  estático,  sino  que  ha  evolucionado y cambiado en 

torno a las  necesidades  que  plantea  la  coyuntura  nacional. 

Por esa razh en los siguientes  capítulos  llevaremos  un 

seguimiento  de  la  variabilidad  de  sus  demandas.  Esto no 

impide  decir  que los empresarios  tengan un proyecto y una 

estrategia  de  largo  plazo. 

Lo que podemos  ver  con  el  Frimer  Congreso  de 

Industriales, es justamente la oportunidad  que  tuvieron los 

sectcjros empresariales  industriales  de  manifestarse, por 

primera  vez  despues de la Revo.Luci6n, frente al gcibierno. 

F. lo largo  de  la  historia  contemporknea  de  nuestro 

país  vemos la fluctuacibn  del  pensamiento  empresarial, Como 

analizamos en el capitulo  an.terior,  el  surgimiento  de  la 

CUPARMEX fue justamente en tcirno a  la  propuesta  por la Ley 

Federal  del  Trabajo y, en general, se han  dado  una serie de 

coyunturas  en las que la característica  esencial de los 

empresarios ha sido  la  reaccibn y su  toma  de  posicibn  frente 
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al g r b ’  J .  .LE?.L.no. 

Asi. sucedi6 con .la creacicjn d e l  PAiI c ~ m ~  reaccih ds 

l a  derecha  ante e l  Cardenismo. Para poder entender e l  

concepto  de  derecha es necesario d i s t i n g u i r l o  d e l  concepto de 

conservadurismo y de  neoliberalismo, es decir ,   actualmente 

por  derecha se e n t i e n d e   n e o l i b e r a l i s m o   p e r o   e s t o   e s t á  e n  

* 

raz6n d e l  contexto  de  cada p a í s  y de  aeuerdo con e1 momento 

h i s t b r i c o .  Me r e f i e r o  a que actualmente existe l a  nueva 

derecha y e l  neoconservadurisrao. En 1 9 3 9  cuando s u r g e  e l  PAN 

l a  derecha se a s o c i a  y se i d e n t i f i c a  e n  v a r i a s   v e r t i e n t e s ,  

por un lado,  se encuentran 103 conservadores, o sea ,  l o s  qus 

pretenden  conservar los p r i v i l e g i o s ,  e l  s t a t u s  y e l  abolengo 

que tenían durante e l  p o r f i r i , s t o  y que con l a  revoluci6n se 

ve  perdido, es d e c i r  es e l  apego a r i s t o c r á t i c o  a l a  t r a d i c i ó n  

por f i r iana  y e n  contra  de l a  Revolución y del  cardenismo  por 

representar  l a  configuracibn del estado de b i e n e s t a r ,  entre 

o t r a s   c o s a s .  Por o t r a   p a r t e  se encuentra l a  derecha 

n a c i o n a l i s t a  que  son los empresarios  que se ven benef i c iados  

por e1 modelo de   desarro l lo  ecan6mic-o cardenis ta  y e n  general  

d e l   d e s a r r o l l o   i n d u s t r i a l i z a d o r  y l o  que represent6   para  los 

empresarios  nacionales.  Pero a l  mismo tiempo e n  l a  derecha se 

e n c u e n t r a n  empresarios  que no  ven con  buenos ojos e l  modelo 

económico de l a  revoluci6n y pur t a n t o  se v u e l v e n  r a d i c a l e s  



1 . ,. ” ,I 

en contra del. estado de bienestar,  básicamente. La deasecha 

mexicana tiene un objetiva comím la búsqueda de una 

alternativa a la Revoluci.Qn, y por supuesto encontramos 

tambigri a 1.0s ultras q u e  se vieron afectados en sus 

propiedades y creencias,  me  refiero a la  Iglesia y sus 

seguidores  OrtGdoXGs  que  estaban  en  contra de la 

secularizacidn y del  desapego  a  la  tradicibn  religiosa y a 

las buenas  costumbres de 10s gobiernos  posrevolucionaríos. 

Fero  es  importante  destacar,  que  han  sido  distintos 

sectores  del  empresariado l o s  que  han  reaccionado de manera 

distinta  seg6n  las  circunstancias. A s í  sucedí6 con la 

creacibn  del CMHN (Consejo  Mexicano de Hombres de Negocios) 

como reaccidn  en los afíos 60‘ S frente  a  las  posiciones 

gubernamentales,  así  mismo  en los 7 0 ’ s  con la fundacibn  del 

CCX (Consejo  Coordinador  Empresarial). 

Mas recientemente vemos que los empresarios  han 

participado  en la toma  de  decisiones,  sobre  todo  desde la 

Reforma  del  Estado 1983-1997 con “3 (Miguel de la Madrid 

Hurtado 198%-1988), durante  el  sexenio  de CSC; (Carlos Salinas 

de  Gortari 1986-1994) y en la actual  administración de EZPL 

(Ernesto  Zedillo  Fonce de Lejn 1394-2OOG). La anterior 

afirmacibn no ignora la participacibn  que a lo largo  de la 

historia  reciente  han  tenido 10s empresarios en l a  toma de 

decisiones  del  país. 



Esta s610 es  una, pequefia muestra de lo que ha s ido  l a  

i n t e r v e n c i b n  de manera directa o i n d i r e c t a  de 10% empresarios 

en la g ~ s t i B n  p6blica. S i n  ernbargo, se puede caracterizar en 

la 16gica empsesariab, C Q ~ Q  muy forzada pasticipacibn a 

cuenta  gotas de su re lac idn  con e l  gobierno. No a s í  los 

últimos 15 años, e n  donde h a  f l u i d o  su i n t e r v e n c i b n  en l a  

toma de dec is iones  y e n  el e j e r c i c i o  del poder p0bl i co .  

I n c l u s i v e ,  a lgunos  sectores   empresar ia les  ejercen e l  poder 

p13blíco a t ravgs  de partidos  af ines  ideolbgicamente.  Como e s  

e l  caso d e l  PAN y d e l  Neopanismo que se ha caracter izado  por  

la p a r t i c i p a c i h n   p o l í t i c a  de empresarios. S i n  embargo, cabe 

des tacar  que actualmente, e n  10s 9 0 ' 3 ,  y desde f i n a l e s  de los 

ochenta l a  nueva derecha pas6 'de ser r a d i c a l  e n  contra  de l o s  

gobiernos  posrevoluc.ionarios a ser una f i e l  a l i a d a  de los 

gobiernos   neol iberales  de MMH, CSG y EZFL. 

Remontemonos e n  l a   h i s t o r i a   d e l   S i g l o  XX para v e r  

cua l  ha s ido e l  pensamiento  empresarial  durante e l  Estado 

posrevolucionario,  comenzando con l a  CONCAMIN que f u e  de l a s  

primeras  asociaciones de l o s  empresarios. 

Creada e n  1317  l a  CONCWIJJ formula s u  declaracibn  de 

p r i n c i p i o s  de a c e i j n   s o c i a l  de l a  Confederacibn de CAmaras 

I n d u s t r i a l e s  cuyo cclntenido  sintetizamos en: 

E l  respeto  de l o s  derechos de l a  persona humana, l a  

g a r a n t í a  de l a   l i b e r t a d   i n d i v i d u a l  y l a  fuerza  creadora de l a  

I 
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i .n ic ia t iva pr ivada  y la  bondad  de la libre empresa, de esta, 

No es s i n o  hasta l o s  setenta, con la creacibn del 

Consejo  Coordinador Empresarial cuando se condensa  de  una 

Desde su  fundaci jn   en 1975 e l  CCE se const i tuyb como 

la cúpula  de la organizacibn empresarial, en tanto que 

a g l u t i n a  a l  mayor número de organizaciones empresariales 

siendo la entidad pcjlitica de mayor importancia en l a  

e s t r u c t u r a  mexicana de   representac ihn   de   in tereses   de l  sector 

privado y de representaci6r-1 ante el gobierno. 
** 

“ E l  proceso de fr icción ideolrigica e n t r e  l a s  cúpulas emprsssrial 
y p o l í t i c a  adqu i r i d  la c a r a c t e r f s t i o a  d e  un hecho poiítico a p a r t i r  de Is 
constitución d e l  Conssjo C o o r d i n a d o r   e m p r e s a r i a l  (CCE) en mayo de 
1975. . . . l o s  e m p r e s a r i o S ,  principalmente l o s  de M o n t e r r e y .   p e r c i b i e r o n  en 
e l  c l i m a   p o l i t i c o   d e l  sexenio d e  Ecfieverria un p e l i g r o   p a r a   l a   l i b e r t a d  
be empresa y 2a p r o p i e d a d  privada; debido a esto, p r Q m o v i e r o n  una campafia 
para m e j o r a r   l a   i m a g e n   d e l  sector p r i v a d o  y l a s  condiciones d e  l a   u n i d a d  
p o l í t i c a   e m p r e s a r i a l .   p e r o   e s t a  vez .no s d l o  a n t e  e l  g o b i e r n o ,  sino p a r a  
d e f e n d e r s e  de  u n a   s u p u e s t a  condicidn de  c i u d a d a n o s   d í s m i n u i d m   a n t e  l a  - 
segiin ellos - s G p e r i o r i d a d  d e  l a  p r e s e n c i a   p l j b i i c a  d e  p o l i t i c o s  
r e f o r m i s t a s  ). l í d e r e s  s i n d i c a l e s  e i n t e l e c t u a l e s  de  i z q u i e r d a .  El CCE 
nac id  i n c l u y e n d o   e n  sus f i l a s  a l a  Concamin, Concanaco, AIjiLi’ (Asociaci6n 
de Banqueros de M5xicc) W H  (Consejo mxicano de Hombres de N e g o c i o s )  y 
l a  &VIS i i i s o c i a c i d n  ~Yexicana d e  I n s t i t u c i o n e s  d e  Seguros). ## 3 

Vemos q u e  e l  CCE en s u  dec larac i6n  de p r i n c i p i o s  

** Cfi, Matilde Luna. “ l n c k -  de la modemkakb: el caso del Consejo Coordkuh I3nprd.’’ 

FTtrncisco Vd&s Ugalde. “Empresarios, Estabilidad y Democracia en México: 1880-1 982. Un ensayo de 
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muestra ~ o m o  uno de sus e j e s  centsales un renovado discurso 

liberal q u e  mezcla elementos de la doctrina social de ha 

Tgles ia ,   respect^ a &  discurso Liberal. desS.assa la t .esis de la 

propiedad  privada como un derecho n a t u r a l .  que  e l  Estado no 

puede  ni  debe abolir 'y' concibe  a l a  empresa  privada  como 

c é l u l a   b á s i c a  de l a  economía y comG la cDmunidad elemental.  

Oe la  doctrina social' de  la  Iglesia  resalta  la  idea de la 

persona humana  como p r i n c i p i o  'J f i n  de todas las 

instituciones  económicas y sociales. El principio de 

subsidiaríedad de l a   a c t i v i d a d  gubernamental que se opone a l  

de rectoria  estatal  de  la  economía.  Ademas, nos dice  que 

corresponde a l o s  p a r t i c u l a r e s  e l  d e s a r r o l l o  de l a   a c t i v i d a d  

económica y la  idea  del bien cornria corno guía  tanto  de  la 

f u n c i 6 n   s o c i a l  de la actividad  empresarial  como de la 

limitada  actividad  gubernamental, a s í  c D m o  la  reiteración  del 

p r i n c i p i o  que originalmente  corresponde a los padres  de 

familia el  derecho y la obligación  de  educar  a sus hijos. En 

este aspecto e5 necesar io   recordar  la oposici6n  empresarial 

al proyecto  cardenista  del  sistema  educativo  estatal,  puesto 

que  cuando se modificj e l  A r t i c u l o   t e r c e r o  que e s t a b l e c i a   l a  

educaci6n  socia l is ta ,   pusieron el  grito  en el c i e l o . *  

Nos damos cuenta de que e x i s t e n   d i f e r e n c i a s  

* Cfi. Matilde Luna "Modertllzacih y representación e m p d a l .  El CCE en los setenta y en los albores de 
los noventa" pp. 207 
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diferencias  entre  sectores y a su vez a las  diferencias al. 

" D e  este a c e l e r a d o   p r o c e s o   d e   i n d u s t r í a l i z a c i d n ,   v a r i o s  hechos y 
c i r c u n s t a n c i a s   f u e r o n  los c a u s a n t e s  .. . ,.la segunda  guerra   mundia l  cre6 
v i a b i l i d a d  de  mercado. .  ,otras c i r c u n s t a n c i a s  favorables f u e r o n   l a s  
c r e a d a s  por l o s  g o b i e r n o s   c o m p r e n d i d o s  entre l a s   a d m i n i s t r a c i o n e s  
c a l l i s t a  y á v i l a c a m a c h i s t a  (como fue 1 l a  r e f o r m a   a g r a r i a ,  y l a  
i n s t i t u c i o n a l i z a c i d n  de la intert.el-ricin d e l  e s t a d o  en l a  e c o n o n f a ,   q u e  se 
fue c o n s t i t u c i o n a l i z a n d o  ... entre 1940 j r  1981 el estadc. f u e :  E l  f u n d a d o r  
d e  121 em-presas. . . Socio p o s t e r i o r  en 224 mBs . . . en 3.5 se vio o b l i g a d o  a 
p a r t i c i p a r  en f o r m a   m a y o r i t a r i a  po.r mala  s i t u a c i d n  d e  las e m p r e s a s ,   a l  
r e c i b i r l a s  en pago  d e  adeudos  crediticics que  no p u d i e r o n   c u b r i r   s u s  
i n i c i a l e s  duedos del sector privado. -. en 59 a d i c i o n a l e s ,  lie@ a ser 
a c c i o n i s t a . .  . 

De t a l  forma que durante  el  modelo  econijmico  asumido 

por e1 Estado  posrevolucionario, de sustitución de 

importaciones y su desarrollo  de  la  Industria  Nacional, 

existieron  sectores  empresariales  directamente  beneficiados. 

S610 basta  recordar  que  durant:e  la  administraci6n  de  Cárdenas 

el Estado tuvo como  prioridad  el  desarrollo  industrializador 

el cual implicb  el  despegue  econ6mico  nacional y en este 

proceso los beneficiados  del  sector  empresarial  son los 

industriales.  Sin  embargo, el modelo  econbmico  present6 sus 

limitaciones y su fase de  crisis  en los 7 0 ' s  y su agotamiento 

final  a  principios  de 10s 8 0 ' s .  De t a l  manera  que despugs d e l  

milagro  mexicano, de la Industrializacidn  Nacional, se entr6 

a una fase de Desarrollo  Estabilizador  para  presentarse los 

primeros  signos de crisis  del  modelo  econt5micor  en la etapa 



son 1.0s q u e  han acumulado  excesiva  riqueza y se han  dedicado 

* 
desarro l lo   reg ional  y,  aderr.t&s, 3011 nac ional i s tas .  

Los s e c t o r e s   n a c i o n a l i s t a s  se oponian a l a  apertura 

de Mgxico a l  mercado int.ernaciona1,  ya que hahian  sido 

beneficiados  por e l  modelo protecc ionis ta .  

Los t5rminos se i n v i r t i e r o n  con e l  ingreso de MSxico 

a l  GATT (Acuerdo General  de  Tarifas y Comercio E x t e r i o r j  , e n  

1985. Las re lac iones  de las empresariGs  can e l  r5gimen no han 

s ido   de l   todo   cordia les  recordemos l a  postura  de l a  f a c c i 6 n  

empresarial  norteñs (Grupo Monterrey): 

En e l  proceso de consolidaci6n  del   Estado pos- 

revolucionario  observamos que, s i  bien e n  un pr inc ip io  se l e  

excluy6 a l   s e c t o r   p r i v a d o  como miembro de l a   f a m i l i a  

revolucionaria ,  e l  Estado le otorgij  reconocimiento semi- 

o f i c i a l  legal ,  e s t o  quiere d e c i r  que l e  dio  cauce a l a  



expresi.6n empresarial a t r a v k s  del reconocimiento de sus 

organiaac-iones corm interlocutor v S l i d o  entre los empresasios 

y el gobierno,  al mismo ti.ernpo que 1-05 contsolaba.  

Con todo lo anterior  detectamos una macrotendencia 

de los sectores  empresariales  a  la  c(5hesibn de grupo. Es 

decir,  la  unificacibn  cada  vez  más  aglutinante  del 

empresariado. Lo más  interesante de este  proceso es 

identificar y distinguir  todas y cada  una de las formas de 

expresibn  de  la  estrategia de l o s  empresarios,  en  general y 

en 10 particular en cada sector. De tal  manera  que en cuanto 

se presenta  una  crisis en la  representacibn  política  su 

s o l u c i s n  empresarial es el desarrollo de diferentes  formas 

de presibn que a lo largo del tiempo se han  vuelto  más y más 

coordinadas  desde  arriba. Es el  caso de la reacci6n 

empresarial  en los setenta  cuando se funda el CCE. Sin  embar- 

go  vemos  como  a  pesar de ser  ultraliberales,  al  interior 

están  organizados  de  manera  ccrporativa  teniendo  en su base a 

organizaciones  gremiales de trabajadores y empresarios 

concebidas corno organizaciones  intermedias,  en  donde el 

empresario  tiene el deber y e1 derecho  de  asociarse en estas 

organizaciones, pero, ademhs,  tiene  la  responsabilidad de 

convertirlas  en  promotoras  del bien común. 

Además, frente al rggirnen  han construido sus propias 

formas de participacibn  política  inscritas  en  la  estrategia 
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que e l l o s  son los principales  actores  econbmicos-  

En cuanto a l  nuevo rkgimen corporativo,  piensan que 

p a r a   l o g r a r   l a   a c c i 6 n  de l a  sociedad  debe  propiciarse e l  

for ta lec imiento  de la f a m i l i a  y de las asoc iac iones  que 

tengan como o b j e t i v o   l a   a c c i j n   s o l i d a r i a  con l a  sociedad, 

e n t r e   e l l a s  mismas y con el gobierno,  respetando l a  

subsidiariedad.  Tambi6n pre tenden  for ta lecer   l a   negoc iac i6n  

c o l e c t i v a   a l  n i v e l  de cada  empresa,  impulsar una m í s t i c a  

nacional  de superacibn,   laboriosidad y de  productividad, a 

t ravgs  de 13 educacihn, los medios de comunicacibn y entre 

l a s  empresas, l o s  s i n d i c a t o s  y las autoridades,  
* 

A pesar de haber  sido amamantados por el regimen 

durante l a  reconstrucci6n  revolucionaria  y, posteriormente, 

e n  el despegue  econijmico dr=l d e s a r r o l l o   i n d u s t r i a l ,  los 

empresarios han s ido  e l  s e c t o r  de l a  sociedad  mexicana más 

c o n t e s t a t a r i o  e irreverente- Incluso se han organizado 

ordenada y sistemáticamente e n  contra  d e l  régimen, 

organizaci6n a todos los n i v e l e s .  

* Ver. Matilde Luna Ledesma. Op. cit. Pp. 21 l. 
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"Durante l o s  últimos q u i n c e   a ñ o s ,  los e m p r e s a r i o s  nexicanos se 
empefiaron en hazer predominar   una  visión que los e x c u l p a  de toda 
r e s p o n s a b i l i d a d ,  en e l  deterioro d e  l a  economía   nac iona l  y de  l a s  
condiciones d e  vida de l a   m a y o r i a  de  l o s  m e x i c a n o s  y que, en cambio, 
u b i c a  l a  causa  de i a  crisis econbmica en e2 g a s t o  p b b l í c o ,   l a  corrupci6n 
y e l  d i s p e n d i o   g u b e r n a m e n t a l e s  ...la libre empresa es la s o l u c i d n  de l a  
cxisisr que jmtamente se ha p r o d u c i d o  -segLin se dice -debido  a l  qasto 
s o c i a :   i n c o n t r o l a d o  y a la f a l t a  de g a r a n t i a s  p a r a  los negocios. 

Más recientemente  durante los últimos  dos  sexenios, 

es decir,  de M.M.H.  a la fecha, los empresarios  han  pasado  a 

ser los principales  actores,  tanto  políticos como econ6micos 

del escenario  actual. Y tan  cierto es que su discurso los 

exculpa de las  crisis  econbmicas, que cuando las 

circunstancias  les son tan  desfavorables lo solucionan 

retirando  capitales. Así sucedi6  cuando  dieron el golpe de 

estado  financiero  con  Luis  Echeverria  SJvarez, en el que hubo 

fuga de capitales. Lo mismo  sucedi6 c m  la  nacionalizacihn de 

la banca. 

Pero  el actual  rnodelo econijmico lejos de 

prot.agonistas del desarrollo  nacional, por esto analizando 91-1 

graves  causas de la crisis.  Sin  embargo,  olvidan  que durante 

la privatizacihn de empresas  paraest.at.ales, los empresarios 

han sido los principales  beneficiados  de esa corrupcibn. * 

81.Ene-Feb 1997.Publ.UAM- A.pp.15. 
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Ante e1 ~ ~ ~ L C ~ K E ~ A O  de la c"o r rup~ i6n  y su b e n e f i c i o  

obtenido por parte de los empresarios queda en entredicho la 

persecuci4n del. b i e n  com0.n; y yuada demostrado que no .les 

interesa en lo m6s minima otra  cosa que no sea sus intereses 

econbmicos.  For lo que se v i e n e  a b a j o  su discurso  moralinc,  de 

procurar   guiarse  por u n a  é t ica  crist iana.  

Sobre  todo mas recientemente, con e l  gobierno de 

S a l i n a s  los empresarios h a n  predominado  no 5010 a t r a v é s   d e  

l o s  conductos o f i c i a l e s  s i n o  tambign de los partidos  de 

oposicibn y e n  e s p e c í f i c o   d e l  PAN. Más adelante  e n  e1 casa 

concre to  de los idear ios   de  l a  COPARME!! y d e l  PAN, veremos 

brevemente s u s  antecedentes  inmediatos y trataremos  de hacer 

un estudio  comparativo entre 1-03 pr incipios   de  uno y de  otro.  

I: manera de  conclusi6n  del   pensamiento  mpresarial  e n  

l a  COPARMEX), y de su fase de  transformaci6n y l o g r o s  

obtenido,  vemos: 

"El. nuevo p a p e l   q u e  l o s  e m p r e s a r i o s   e s t á n   f u g a n d o :   h a n   p a s a d o  d e  
consultores a ser reconocidos como l e g í t i m o s   a g e n t e s  politicos-al f i n a l  
del .  sexenio d e  M i g u e l  De  l a  Madr id   empieza  a p e r f i l a r s e   u n   n u e v o   t i p o   d e  
r e l a c i ó n  entre el g o b i e r n o  y los  e m p r e s a r i o s ,  en donde estos ú l t i m o s  son 
reconocidos como a g e n t e s   p o l i t i c o : :  con l e g i t i m i d a d   s o c i a l   a m p l i a m e n t e  
d i f u n d i d a  en l a s  frecuentes r e n o v a c i o n e s   d e  los  pactcs económicos  ... son 
c o n s i d e r a d o s  como e l  sector a l  que se h a b i a  negado  el  v i e j o   p a c t o  
p o s r e v o l u c i o n a r i o .  La c o n c e r t a c i d n   I m p u l s a d a   p o r  el  g o b i e r n o   s a l i n i s t a   h a  
s ido e l  mecanismo mds e f i c i en te  p a r a  inves t i r  a los  e m p r e s a r i o s  d e  s u  
n u e v o   p a p e l ,  a travis d e  este proceso se ha i n s t i t u c i o n a l i z a d o  s u  
p a r t í c i p a c i d n  en o r q a n i s m o s  p d b l í c o s  c m  v i d a  r e p l a x  y d i r e c t a m e n t e  
involucrados en l a  toma de  decisiones-los empresarios a l  f i n  e m p i e z a n  a 
v i sua l i zar  l a  concrecida d e  una v i e j a  demanda: s u  reconsoimiento 
pcl i t ico. .&stamos  ante  un cambio e s t r u c t u r a l  en el  s i s t e m a   p o l i t i c o  
m e x i c a n o ,  en donde l a   a p e r t u r a  d e  e s p a c i o s   p o l i t i c o s ,  m2s l a  
i n c o r p a r a c i d n  de  i m p o r t a n t e s   d e m a n d a s   e m p r e s a r i a i e s  en l a  actual p o l i t i e a  
e c o d m i c a ,   h a c e n  d e  los  e m p r e s a r i o s  el  p r i n z i p a :   i n t e r l o c u t o r  d e l  a c t u a l  
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proyectos,  e n  l a  Convencicjn de Delegaciones  Industriales de 

la República  Mexieana,  Luis G. Sada present6  la propuesta de 

fundar e l  s i n d i c a t o  de los patrones como a l t e r n a t i v a  a l a s  

organizacicmes  existentes  por l a  Ley de Cámaras y que  é s t a  

consideraba cGmo i n s t i t u c i o n e s   p l í b l i c a s ,  autbnomas y con 

personal idad  jur ídica .  E s  a s í  como s u r g e  l a  COPARMEX: 

"En ejercicio de l a  iibertad y derecho de asociaci tn   profesional  
y sindical que consagra la Fracc i tn  XVI del Apartado A, Articulo 123 de 
IZa ConstitGcibn P o l i t i c s  d e  los  Estados Unidos &xicanas y de conformidad 
COR lo dispuesto en l o s  Capitulos I Y I1 del T i t u l o  Séptimo de la Ley 
Federal del T r a b a j o ,  habikndole correspondido SI registro nGrne1-o 1G.3 
(exp. 2 O/.3523-2) . 



La Gc3PAR"X en sus principios de doctrina, que por 

cierto no son sino hasta 1982 incorporados a sus E s t a t u t o s  en 

SIJ versión m.ás seciente, se autodefine c ~ m ~  sociedad 

intermedia, la importancia de esta  definición la veremos más 

adelante en cuanto  a  la  estrategia  empresarial  se  refiere. 

El pensamiento de la COPARMEX se condensa  en sus 

principios  de  doctrina  por lo que  nos  concretaremos a 

analizarlos. 

La  doctrina  social de la COPARMEX surge de la 

necesidad de justificar  ideológicamente el pensamiento y 

actividad  del  empresaríado  frente  al  Estado  Mexicano.  Debido 

a la coyuntura en la  que Surge, en primera  instancia el 

registro de la  Confederacirjn  Patronal  como  Confederacijn de 

Sindicatos  Patronales se basa  en el Artículo 123, pero la 

intencíbn  desde su fundacirjn  va  m&s  allá de  la  mera  defensa 

del  litigio  jurídico en el  terreno  laboral  contemplada  en la 

ley, es decir no solo se limita a funcionar corno mero 

sindicato  sino  que su planeaci6n y proyecci6n  son de grandes 

alcances.  Tan solo baste  recordar  que  durante el sexenío de 

Lázaro  Cardenas,  la COPARMEX realiz6  una  serie  de  ataques, 

movilízaciones,  manifestaciones .I Y dem&s act.ívidades 

recalcitrantes  en  abierto  desafíe al régimen,  como lo fue la 

marcha  contra el comunismo  realizada el ' 5 de febrero de 
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1936.* 

El lema de l a  CQPA?m-Y ftle; “190 LUCHA DE CLASES, 

SINO COLP.BORhCIÓN DE CLASES“, e n  c l a r a   a l u s i 6 n   a l   d i s c u r s o  

o f i c i a l  que t i ldaban de marxista.  

Gross0 modo e l  contexto e n  e l  que se configura el 

i d e a r i o  de l a  COPiWMEX se entiende  dentro d e l  marco h i s t j r i c o  

polarizado  ideológicamente, como f u e  e l  crack de 1929 y el 

clima de l a  segunda guerra  mundial,  básicamente. 

En l a   D e c l a r a c i h  de Pr inc ip ios  se hace  hincapié e n  

l a   i n f l u e n c i a  moral d e l  quehacer  empresarial e n  a l u s i b n   c l a r a  

a s u  permanencia a largo  plazo y haciendo  énfasis  e n  s u  

mística  empresarial   para fundamentar s u  pensamiento que sea  

válido  para l a  persona, l a  empresa y l a  sociedad sus 

r e l a c i o n e s  entre estas   categorías   conceptuales  y ccin e l  

Estado. Lo que  observamos es l a  i n v e n c i h  y e l  manejo de 

conceptos   abstractos  que l a  C:OPAI%EX uti l iza   para   conf igurar  

s u  d iscurso  y de e s t a  manera c r e a r  una rea l idad  e n  l a  que a 

s u  vez se recrean y se ubican comc~ empresaries  sociales  para 

t.ener certidumbre sobre l o  que ellos son, y como se 

autodenominan y autonomhran. 



2 . 2 . 1  &1 concepto de persona 

La construccibn de su discurso cornienaa con eh 

“Todo hombre es p e r s o n a .  . . d u e ñ o   d e   s u s   a c t o s ,  m n  libre 
voluntad,. . . p r i n c i p i o  y f i n  de toda l a  vida p o l i t i c a ,  social y 
econbmica, ... t iene d e b e r e s  y derechos ... u n i v e r s a l e s ,   i r r e n u n c i a b l e s ,  
inalienables  e imprescindibles.,.  deben ser garantizados por el 
E s t a d o . .  . u8 

Este  concepto de l a  persona humana es  l a  piedra 

i d e o l b g i c o  ya que se prec i sa  que e l  Estado t i e n e  l a  

a l  l ibera l i smo a l a  usanza de Jonh Locrke 81-1 donde e x i s t e   e 1  

planteamiento d e l  i u s n a t u r a l i s , w  y e n  e l  cual  se inspiran,  
* 

de  derechas  naturales  inalienables y anteffiores a c u a l q u i e r  

existente y se fundamenta en ese mundo hipothtics anterior a 

una situacih de  privilegia  para  padex juzgas al. r&:girnen 

si. no se apega  a  sus  planteamientos, e1 tipo de gokSiernO, se 

que : 

“La d e f e n s a  de  l a   d i g n i d a d  humana a s  i n c o m p a t i b l e  con l a  
aceptacidn de sistemas  sociales que l a  menoscahn - a todo ser humano 

a COPARMEX. “Dedaraci<)n de princjpios. Nuestra Doctrbm social .”  P.p. 3 y 4.Apdo. 1 y 2. 
* C&. Janh Locke “Ensayo sdwe el gobierno civil.” Ed. Porrúa. 
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Es asi como se  anticipan  de  manera  convenenciesa  a 

j u s t i f i c a r  e l  porqu6 están e~1 c o n t r a  del  r&g.irnen, ya que e.l 

concepto que  tienen  de  la  dignidad humana es el que ampara 

s u  accionar y e n  este co.ncept.o se basan tarnhikn para 

d e s c a l i f i c a r  de entrada cualquier situaci6n que no leu 

CQnVellga, pera n0 poi? la def’ensa he.CQiGa de 10s concepko.5, 

s i n o  por  todo  aquello que se interponga a sus intereses, 

L O  mks Cruel y CQntradiCtoi?iO d,e 31.L discUKsQ es 

cuando afirman que los hombres son d i f e r e n t e s  en f u n c i j n  de 

sus potencial idades,  y de es ta  desigualdad 1,s tinico que $e 

puede hacer es ayudarlos, y es de a q u i  de donde nace la 

cornplernentaciedad y l a  interdependencia. En otras   pa labras  l a  

igualdad ~$110 existe  para Los iguales, o Lo que  es lo mismo 

no todos  deben tenerlo todo  s ino   so lo  unos   cuantos   para  que 

a s í  se r e p r o d u z c a  l a  d e s i g u a l d a d   q u e  es la e s e n c i a  d e l  

sistema de  vida  que mejor se adecua a sus intereses. 

Cuando s o s t i e n e n   q u e  todo sistema soc ia l  d e b e   t e n e r  

como p r i n c i p i o  y f i n  a l a  persona  h u m a n a ,  esto se e n t i e n d e  

como q u e  debe basarse e n  e l  i n d i v i d u a  y no en l a  sociedad. 

S i t u a c i b n   q u e  10s coloca e n  e l  l i b e r a l i s m o  clAsico e n  el que 

e l  i n d i v i d u a l i s m o  es e l  fundamento de la v i d a  soc ia l ,  en 

c o n t r a   p o s i c i b n  a l  marxismo  que  plantea como f i n  del sistema 



s o c i a l  a l a  sociedad en preponderancia  sobre e l  individuo.* 

"La s o c i e d a d  no es el f i n  ú l t i m o  d e  l a  p e r s o n a  ... l a   s o c i e d a d  es 
u n a   c o n v i v e n c i a   e s t a b l e  y un idad  de orden, cuyo f i n  es e l  bien comúnr.. . 
el bien común e x i g e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  todos en l i b e r t a d ,  
r e s p o n s a b i l i d a d  y armcmia . .  . i a   d a s i g u a l d a d  entre l a s   p o t e n c i a l i d a d e s  y 
c a p a c i d a d e s  d e  l a s   p e r s o n a s ,   c o n t r i b u y e  a d a r  sentido y f i n a l i d a d  a l a  
s o c i a b i l i d a d   h u m a n a . .  . la e s e n c i a  d e  l a   i n t e r a c c i ó n   s o c i a l  (son) los  
a c t o s   h u m a n o s  (y estos) poseen u n a   d i m e n s i ó n   & t i c a  en su fundamento. .  . la 
s o c i e d a d  d e b e  ser c o n v i v e n c i a  en f t ist icia y l i b e r t a d ,   c u m p l e   s u   f i n a l i d a d  
de bien  común, en t a n t o   c u a n t o   r e c o n o z c a ,   r e s p e t e  y promueva los d e r e c h o s  
humanos y los deberes c o r r e l a t i m s  ?e t o d o s   s u s   i n t e g r a n t e s ,  

De este concepto  de  soc.iedad se desprenden 

rea l idad  que quiere   ver  l a  COPAR@EX, es d e c i r ,   s o s t i e n e  que 

e l  individuo se const i tuye e n  sociedad  porque  necesita de los 

demás para   lograr  sus f i n e s ,  cabe  destacar que e l  é n f a s i s  

hecho e n  l a  desigualdad entre las   personas  es l o  que le da 

sent ido a l a  sociedad. D e  e s t a  forma todo se reduce a l o s  

a c t o s  humanos y por  ende se dejan e n  manos de l a  buena f e  de 

los individuos  para que de manera ét ica sean  responsables  de 

sus acciones con l o  que  abogan por d e j a r  e n  t o t a l   l i b e r t a d   a l  

individuo, y a s í  se cree que e l  orden s o c i a l  se dará  de 

manera automhtica. No se puede d e j a r   a l   l i b r e   a l g a r e t e   l a  

organizaci6n  de l a  sociedad, n i  mucho menos r e a l i z a r  un a c t o  

de f e  y c o n f i a r  e n  que l a  sociedad se r e g i r a  por personas 

' O  COPARMEX. Op. Cit. P.p. 4y 5. Apdo.'?, 8,9, y 10. 
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respansabLes y éticas, e s t a  seria muy pe.ligroso pasa el 

desarroLlo mismo da  la sociedad. 

2.2.3 El concepto de libertad 

No es de extrafiarse q u e  centren sus esfueraos en 

enl i  s t a r  una serie  de l i b e r t a d e s  que consideran 

imprescindibles e i r renunc iab les  como son: 

" L i b e r t a d   f a m i l i a r  y d e  e d u c a c i ó n  d e  ltos hi-jos;  l i S e r t a d  d e  
c á t e d r a  y de  i n v e s t i g a c i b n ;   l i b e r t a d  de  i n i c i a t i v a   e c o n d m i c a ,   p e r s o n a l  y 
d e  t r a b a j o ;   l i b e r t a d  de emprender  y d e  c o m p e t i r ;   l i b e r t a d  de  a s o c i a c i ó n ,  
d e  formar a s o c i a c i o n e s  y de  a c t u a r   c o n s e c u e n c i a ;   l i b e r t a d  de opinión y 
d e  e x p r e s i i i n  y, por ende, p a r a  .los medim d e  c o m u n i c a c i ó n ;   l i b e r t a d  
p o l i t i c a  p a r a   e l e g i r ,   p a r t i c i p a r ,   a p o y a r  y disentir; l i b e r t a d   r e l i g i o s a ,  
d e  c r e e n c i a s  y d e  c u l t o s . .  . e l  e j e r c i c i o  d e  l a s   l i b e r t a d e s   e s p e c i f i c a s ,  
no tiene más l i m i t e  que los que sefiale l a  ética,  el derecho j u s t o  y l a s  
v e r d a d e r a s   e x i g e n c i a s  d e l  bien c o m k .  . el orden s o c i a l  t iene cono r a z d n  
f u n d a m e n t a l  d e  ser, preservar el e j e r c i c i o  de  l a s   l i b e r t a d e s . . . " "  

De su concepcibn de l a s   l i b e r t a d e s  se desprende,  por 

un lado,   las   necesidades  coyunturales  de l o s  empresarios e n  

cuanto a l  mGmento h i s t b r i c o  q u e  vivieron desde que s u r g e  l a  

COPARMEX, es d e c i r ,  me r e f i e r o  a l a   l i b e r t a d  de  creencia e n  

c l a r a   a l u s i b n   a l   c o n f l i c t o  q u e  hubo e n  e l  p a í s  con l a  

rebe l ibn  cristera y que f u e  contemporáneo de l a  fundacibn  de 

la Confederacijn  patronal y en a b i e r t o   d e s a f í o  al rkgimen; y 

por  otro   lado,  como síntoma  tambien  de que e l  pensamiento  de 

COPARFIEX' no está  peleado  para nada con l a   r e l i g i ó n  y l o  que 

es más tiene s imi l i tudes  con l a  doct r ina   soc . ia l   ca tb l i ca ,  

comG veremos adelante.  La defensa de l a   l i b e r t a d  de educacibn 

se contextual iza  e n  e l  rechazo  de COPARMEX a l  monopolio  de 

" Op. Cit. P.p. 5. Apdo.] 1. 
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l a i c a   g r a t u i t a  y o b l i g a t o r i a .  Éste tambien  ha  sido un 

reclamo d e l  Partido I?ccibn Nacional  qui6n asume la misma 

postura e n  c o n t r a   d e l   t i p o  de  educaci6n  impartida  por e l  

Estado y e n  contra  d e l  l i b r o  de t e x t o  por  considerarlo 

inmoral e n  cuanto a l   t r a t a m i e n t o  de c i e r t o s  temas se refiere 

como es e l  caso de l a  sexual idad,   entre   otros .  

4 

E l  principal   reclamo es por  supuesto e l  de l a  

l i b e r t a d  de empresa, e n  é s t e  ::e resumen l a s   i n t e n c i o n e s  de no 

tener ninglin t i p o  de r e s t r i c c i ó n  e n  cuanto a l  amasar fortunas 

se r e f i e r e ,  aunque sost ienen que l o s  únicos límites son de 

c a r á c t e r   6 t i c o  y moral l o  que  const i tuye una a u t é n t i c a  

perogrullada pues es b i e n  sabido que r a r a  vez 10s empresarios 

se detienen a pensar e n  los demás, e n  e l  b i e n  comlinr y s í  e n  

cambio e n  e l  bien  propio,   individual .  

La COPA2htX plantea  e n  s u  i d e a r i o  que l a  paz s o c i a l  

es l a   t r a n q u i l i d a d  en l a  armonía y e l  orden, y que k s t e  se 

l o g r a  con e l  e j e r c i c i o   r e c t o  de l a  autoridad, es d e c i r ,  e n  



una s s l u c i b n  moral y que la autoridad os una necesidad para 

debe  ser  ejercida con justicia,  prudencia y espiritu de 

servicio,  aquí  notamos  claramente  como se apela  a  categorías 

consideradas en la Edad  Media como virtudes  cristianas cuyo 

objetivo  era  alcanzar  la  santidad. 

Luego se hace  referencia  a los valores  universales: 

la verdad,  el  bien,  la  belleza,  la  libertad y la  justicia, 

diciendo  que  este es el sentido de la cultura y que el 

valores. 

Los valores  universales  tal y como  son  tratados  en el 

ideario de la COPARMEX tienen  grandes  similitudes, por no 

realizado en la  Edad  Media  por  Santo Tomás de Aquino*, y 

recordemos que una  nueva  versi6n  del  tomismo, el neotomismo 

es la doctrina  oficial de la Iglesia catiilica. ** 

Las virtudes  medievales  a  las  que  se  hace  alusi6n 

venían  perfectamente  a las teocracias  pero ya no  podemos 

seguir  pensando como en la  Edad  Media. 

Es necesario  notar la divisibin del  planteamiento de 

* Ver. Tomás de Aquino. “Prefacio a la Política.” Ediciones Paulinas. 

+$I 
Cfi. Paul Johcn. “La Hist& Del Cristianismo“ Javier Vergata Editar. Octava  Parte.P.p.517. 
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c : i3p~.x  cuando se refiere al. p r o g ~ ~ s o  material en 

contraposición al espiritual, es decir, se  trata  en todo 

momento de una concepci6n dual is ta  del mundo que lo d i v i d e  en 

material y espiritual,  en donde  hacen hincapi6 en lo 

e s p i r i t u a l   r e l e g a n d o  l o  material, s i e n d o  totalmente l o  

c o n t r a r i o  ya que  en e l  ámbito d i s c u r s i v o   h a c e n   é n f a s i s   e n  l o  

esp i r i tua l ,  y e n  e l  ejercicio c o t i d i a n o   d e  l a  p r A c t i c a   d e l  

quehacer  empresarial, n i  se a c u e r d a n ,   n i  mucho  menos se 

d e t i e n e n  a p e n s a r  e n  e l  esp í r . i tu   cuando l o s  requer imientos   de  

l a  empresa y d e  l a  a c t i v i d a d   e c o n ó m i c a  se l o s  e x i g e n ,   d á n d o l e  

preponderanc ia  a l o  material e n  todo  momento. Lo que  en 

r e a l i d a d   d e n o t a  es que se trata  de  una mera c o n s t r u c c i h n  

a r t i f i c i a l  d e   d i s c u r s o  e l  referirse a los VALORES. 

D e l  o r d e n   j u r í d i c a   h a c e n   m e n c i b n  a que éste se debe  

basar en l o   j u s t o  y esto a su v e z  e n  l a  k t i c a .  D e  l o  a n t e r i o r  

se desprenden dos s i t u a c i o n e s  l a  primera es que e1 c o n c e p t o  

d e  l o  j u s t o  es l o  que es j u s t o  p a r a  ellos, a q u í  se reduce  e l  

m a r g e n   d e   i n t e r p r e t a c i b n   e n   r e l a c i b n   c o n  l a  COPA.RNEX, es 

d e c i r  l o  j u s t o  es r e l a t i v o  a l a  COPARMEX y a sus intereses. 

Y por o t r o  l a d o   s o s t i e n e n   q u e  debe fundamentarse   en 

l a  k t i c a   p e r o  no  abundan más en e l  tema l o  que nos l leva a 

p e n s a r   e n  l a  Gtica j u d e o c r i s t i a n a   p o r   h a c e r   r e f e r e n c i a  a l a  

c u l t u r a   o c c i d e n t a l   e n  l a  que  vivimos y conociendo s u s  

v í n c u l o s   i d e o l b g i c a s   c o n  e l  p e n s a m i e n t o   c r i s t i a n o .  



Ahora veamos u n a  de l o s  conceptos   centrales  e n  el 

pensamiento de COPARMZX, como  es el de B i e n  comrin: 

I\ Bien som6n no es simplemente e3 Bienes tal; de la mayoria,  ni 
l a   s i m p l e  suma de bienes i n d i v i d u a l e s ,  sino el c o n j u n t o   o r g a n i z a d o ,  
g a r a n t i z a d o  y penmanen te  de  c o n d i c i o n e s  d e  o r d e n  moral, c u i t u r a l ,  
j u r i d i c o ,   p o l i t i c o  y e c o n t i m i c o ,   q u e   p e r m i t e  a cada miembro alcanzar su 
p e r f e c c i ó n   p e r s o n a l   e n  el m e j o r  loyro de sus f iaes  t e m p o r a l e s  y 
t r a s c e n d e n t e s .  En c u n s e c u e n c i a ,  l a  p a u t a   d e l  derecho positivo, d e  l a  
a c c i j n  d e  l e y i s l a r  y d e  j u z g a r ,  es el  b i e n  comrin y el bien c~mrin es p o r  
esencia, en todos los ámbitos scxiales, Qsden de l ikrtad."l"  

10s que  descansa  la  concepcibn  de COPARMEX. 

condiciones y por  6ltimo al orden de libertad, es decir, el. 

circunstancias  sin  las cuales no  existiria y es justamente en 

este conjunto de factores en donde Eadica la importancia de 

la  concepci6n de bien corntin, ya  que le dan preponderancia al. 

d e l  orden  juridics  y econ6mico. La propuesta  en  si  es  ordenar 

toda la vi,& s o c i a l  con base en la l i b e r t a d  y k s t a  a su ve2 

con  base  en la  moral, de  tal  forma  que el h i e n  cs?mfin es moral 

y permite el d e s a r r o l l o  y perfeccianarniento d e l  i . n d i v i . d ~ o .  Se 

deduce  que el 6 n i c s  limite de la libertad es la  moral, sin 



embargo existen contsadicci.snes. POL- un lado su planteamiento 

propone dejas en libertad SI, individuo, es exactamente la 

propuesta de Adam S m i t h  de l a  mano i n v i s i b l e *  pero aplicado a 

l a  sociedad, es d e c i r ,  me r e f i e r o   a l   d e j a r   h a c e r  y d e j a r  

pasar e n  e l  ámbito s o c i a l ,  el b i e n  común, para que intervenga 

l a  mano i n v i s i b l e  e n  l a  sociedad y de manera espontánea y 

natural  se organice.  Y por o t ro   l ado  una fkrrea  organización 

corporat iva ,   j e rárquica  y a u t o r i t a r i a  de l o s  quehaceres 

t r a s c e n d e n t a l e s ,   6 t i c o s  y morales que impone un r í g i d o  orden 

moral, como l o  es l a   I g l e s i a   Ú n i c a ,   C a t b l i c a ,   A p o s t j l i c a  y 

Romana. 

Además, l a  concepcibn de perfeccibn hace  alusibn a l a  

concepci6n  rel igiosa  de que Dios es l a   p e r f e c c i b n ,   l u e g o  

entonces e l  ser humano es p e r f e c t i b l e ,  y a t.rav&s de e s t e  

bien común es como alcanzará  s u s  fines temporales y 

trascendentes,   aquí  nuevamente se r e f i e r e  a l  dualismo 

c r i s t i a n o  de  alma y e s p í r i t u .  

E s  cur ioso  señalar  que en e l  concepto d e  bier, canfin 

no se mencione a l a  democracia que debería  ser e l  objet ivo  de  

una sociedad, l a  r e p a r t i c i b n  de poder. S i n  embargo, 

recordemos  que el i d e a r i o  de CQPARXEX es tá   inspi rado  a imagen 

y semejanza d e l  pensamiento  social   crist iano y e n  l a  I g l e s i a  

no se acostumbra l a  democracia, se podr ía   dec i r  que e l  

* Véase Adam Smith. “La riqueza de las naciones”, Ed. Porrúa. laissez faire, laissez p a s s e r .  
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ciento  anticomunista es una contvadictis in adecto. 

encontramos e l  ya mencionado bien comlín, e l  concepto de 

sol idar idad y e l  de  subsidíaríedad,  primordialmente. 

2.2.5 La Solidaridad 

Para l a  COPARMEX l a   s o l i d a r i d a d  es: 

?I &a T s o l i d a r i d a d  es u n   p r i n c i p i o  d e  orden s o c i a l   q u e  azranca d e  
l a  misma r a i z  d e  l a   s o c i a b i l i d a d  h u m a n a .   E s t a   v i n c u l a c i ó n   c o m ú n   n a t u r a l  
c o n s t i t u y e  el  fundamen to  d e  l a   r e s p o n s a b i l i d a d   c o m ú n .  Por c o n s i g u i e n t e ,  
l a  so l idar idad  es también e l  pr inc ip io  j u r í d i c o  f u n d a m e n t a l  que a a r a n t i z a  
l a  p o s i c i ó n   i r r e n u n c i a b l e  d e l  hombre dentro d e  l a   v i d a   s o c i a l  Y 
económica I S e ñ a l a   l a s   r e s p o n s a b i l i d a d e s   s o c i a l e s  de  c u p  cumplimiento 
d e p e n d e   l a  i n t e g r a c i d n  armdnica d e  persona y s o c i e d a d ,  y l a   p a r t i c i p a c i d n  
d e  todos p a r a   l a  consecucibn d e l  bien comljn, que i rr tp l ica   convergencia  de  
s ~ j s  e s f u e r z o s .   I n t e g r a d a  l a  s o c i e d a d   p o r   e l e m e n t o s   d e s i g u a l e s  en s u s  
c a o a c i d a d e s ,  intereses y necesidades, es n e c e s a r i o   p u g n a r  por l a   a r m o n í a ,  
e l  orden y e l  d e s a r r o l l o  d e  l a   s o c i e d a d .  La s o l i d a r i d a d  tiende a combinar  
ordenada  y i i b r e m e n t e ,   l a s   p o s i b i l i d a d e s ,   l e g i t i m o s  intereses y 
a s p i r a c i o n e s   p e r s o n a l e s ,  con el  servicio a l o s  d e m A s ,   p a r a   e v i t a r  e l  
egoísmo i n d i v i d u a l i s t a  y l a   d e s p e r s o n a l i z a c i ó n   c o l e c t i T i s t a  La 
s o l i d a r i d a d ,   f u n d a n e n t o  d e  u n i d a d  en c u a l q u i e r   s o c i e d a d ,   p e r m i t e  
discernir quienes, cómo, c u h d o ,  p o r q u é  y p a r a  qué deben c o n j u n t a r  su 
a c c i b n ,   p e r s o n a s  c7 s o c i e d a d e s ,   p a r a   l o g r a r   m e t a s   c o m u n e s ,  a p e s a r   d e   s u s  
d i f e r e n c i a s .  La s o l i d a r i d a d  es tamAi6n l a  defensa de comunes derechos o 
intereses l e g i t i m o s ,  d e  l a   q u e   n a c e   l a   c o l a b o r a c i i n  entre lo s  i n t e g r a n t e s  
de  cada  una d e  l a s  diversas e n t i d a d e s   s o c i a l e s .  Porque los valores y l a s  
l i b e r t a d e s  son n e c e s a r i o s   p a r a   l a   p e r s o n a  y l a   s o c i e d a d ,   s u   b G s q u e d a  y 
d e f e n s a ,   a u n q u e   g e n e r e n   d i s c r e p a n c i a  o d i s e n t i m i e n t o ,   r e a l m e n t e  
f o r t a l e c e n   l a   s o l i d a r i d a d .   E x i g e n c i a  d e  l a  s o l i d a r i d a d ,  en todos los 
c a m p o s   d e l  obrar humano, es que r e s p e t e   l a   d i g n i d a d ,   l i b e r t a d ,  y derechos 
d e  l a s   p e r s o n a s ,  y por t a n t o   e s f a l s a   s o l i d a r i d a d   l a   q u e  se i m p o n e ,  
a t r o p e l l a  y d e n i g r a .  Porque el ser humano es t a n t o  su a g e n t e  como s u  
B e n e f i c i a r i o ,   l a   s o l i d a r i d a d   c o n s t i t u y e   u n  valor  f u n d a m e n t a l  d e  c u a l q u i e r  
Nacibn y da cualquier scciedad O asnsiacidn. 

Para l a  ilOPAR1\IIE,ri’ l a  so l idar idad es a p a r t i r  de donde 

manera natural ,  e s t o   q u i e r e   d e c i r  que  permanecen f i e les  a l a  



t radic i isn  4 u s n a t u r a l i s t a  que consiste en crees: que existen 

derechos naturales a n t e r i o r e s  a ha sociedad, pos encima de 

4 s t a  y s i n  injerencia de &star  imposible de renunciar a 

e l l o s ,   c u a s i   d i v i n o s .  Me r e f i e r o  a que l a  existencia da Dios 

es  atemporal y ahistórica, luego entonces el ser  humano  al 

ser a imagen y semejanza  de  Eios  tiene,  segGn  esta  16gica de 

pensamiento,  derechos  naturales  ahistjricos y por  encima  del 

tiempo y de cualquier  tipo de organizacibn  social.  Esto nos 

hace  recordar los debates  filosjficos en  torno  a los cuales 

se PUSO en  cuestionamiento,  entre  otras  situaciones, el 

estado  natural o lo que  es lo mismo  el  estado  en  el  que  el 

hombre  surgié y en el cual  aún no se organizaba en sociedad y 

que no  se  ubica  en  e1  tiempo.  For  ejemplo  el  Estado  natural 

del  padre  del  liberalismo,  Jonh  Locke, que antecedi6  a la 

sociedad o al  Estado  mismg,  e  incluso  el  estadrJ  natural de 

Hobbes, de los cuales  incluso se encuentran  contradicciones, 

puesto  que  para  Hobbes  el  estado  natural o de  naturaleza  era 

un  estado de guerra de todos  contra  todos, e1 famoso H O ?  

HOMINIS LUPUS, HOImE C1323TKA HO!@JES;* y para Locke era de 

orden y armonía. Sin  embargo, y pese a múltiples 

interpretaciones, lo importante  es  resaltar el hecho  de  que 

el Estado  de  naturaleza no es más que un  presupuesto  teSrico 



ut.i,lixado C O ~ Q  herramienta conceptual para l a  canstruccibn de 

un d i s c u r s o  ideol6gico, y qua e n  su momento s i r v i e r o n  para 

just i f icar  l a  monarquia y en contra d e  k s t a  r e s p e c t i v a m e n t e .  

Lo a n t e r i o r   v i e n e  a colaci6n porque e l  c a n c e p t o  de  

s o l i d a r i d a d   i n t e g r a  l a  c o n c e p c i b n   d e   s o c i e d a d ,  l o s  d e r e c h o s  

i r r e n u n c i a b l e 3  y n a t u r a l e s  y l a  o r g a n i z a c i b n   n a t u r a l   d e  l a  

misma. Adem&s, se hace h i n c a p i k  e n  b a s a r  l a  i n t e r a c c i b n   d e l  

i n d i v i d u o  y l a  s o c i e d a d   e n   f u n c i 6 n   d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  y l o  

q u e  es más se sostiene que l a .  s o l i d a r i d a d  es una e s p e c i e   d e  

m e z c l a   e n t r e  e1 egoísmo y l a  d e s p e r s o n a l i z a c i i j n ,   q u e   s u p o n e n  

s i g n i f i c a  e l  c o l e c t i v i s m o .   A q u í  tenemos claramente d o s  

s i t u a c i o n e s  por un l a d o  e l  v i n c u l o  teijrico perfecto e n t r e  dos 

c o n c e p t o s  a t r a v k s   d e  un tercer c o n c e p t o ,  es d e c i r ,  l a  

i n t e g r a c i b n  d e l  i n d i v i d u o ,  llamado persona, y l a  sociedad a 

t r a v k s   d e l  tercer c o n c e p t o   q u e  es e l  d e  solidaridad, 

i n t e r a c c i i j n   q u e  se d a   d e   m a n e r a   a r m i i n i c a  y o r d e n a d a ,   s e g ú n  

e s t o .  La o t r a   s i t u a i = i 6 n  es l a  d e  l a  búsqueda  de  una tercera 

v í a   e n t r e  e l  i n d i v i d u a l i s m o  egoísta y e l  c o l e c t i v i s m o  

i m p e r s o n a l ,  es d e c i r ,   q u e  l a  p r o p u e s t a   d e  l a  s o l i d a r i d a d  

v i e n e  a r e s u m i r  s u  c o n c e p t o   d e   s o c i e d a d ,   d a n d o  un tercer 

camino e n t r e  e l  l iberalismo e g o í s t a  y e l  comunismo 

d e s p e r s o n a l i z a d o ,   s i t u a c i i j n   q u e  l o s  p o n e   e x a c t a m e n t e  e n  e l  

mismo i n t e n t o  que hace el d i s c u r s o .   r e l i g i o s o  s o c i a l  c r i s t i a n o  

d e  l a  I g l e s i a   C a t b l i c a ,  de b u s c a r   u n a  tercera p r o p u e s t a   q u e  
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En Psencia l a  sDlidaridad es l a   c o l a b o r a c i 6 n  entre 

individuGs  de l a s  diversas   ent idades  sociales. N6tese aquí 

que en n i n g ú n  momento se habla de  lucha  de clases, y s í  en 

cambio  de  accibn y de  agentes,  además, esta colaboracibn 

surge a l  c a l o r  de estar defendiendo  cada cual sus intereses y 

no  por una ac t i tud   p iadosa  y cristiana. 

SegOn l a  propuesta  de  solidaridad es voluntar io  

ayudar e n t r e   l o s   d e s i g u a l e s  y no hay  que f o r z a r  a nadie a ser 

so l idar io ,   por  l o  que traducido al n i v e l  s o c i a l   e s t o   q u i e r e  

d e c i r  que ante l a  real idad  de   mil lones   de  seres humanos que 

viven e n  l a  miser ia  l o  que po;3tula l a  COPARBEAY es r e s p e t a r l e  

s u  l ibertad,  desgraciadamente este sistema de  v ida  del  mundo 

l i b r e  l imita y r e s t r i n g e   l a   l i b e r t a d  a l a  pos ib i l idad .  )/le 

r e f i e r o  a que se es más l i b r e  s i  se t i e n e n  más recurso 

econbmicos y viceversa. Ya que uno es l i b r e  de v i a j a r  por e 

mundo, de comer l o  que uno quiera,  de comprar l o  que un 

quiera,  aparentemente,  puesto que no se t r a t a  de querer   s ino 

de  poder o no poder,  de tener l o s  recursos  o no t e n e r l o s ,  Y 

obviamente esta  propuesta es desde la perspect iva  de 10s que 

t ienen  recursos  sGbre los que no l o s  t i e n e n  G no l es  son 

suficientes.  D e  a h í  que l a  C@PG!tWX haya Qnfasis  e n  l a  

so l idar idad que p a r a   e l l o s  es .la s o l u c i h   d e  l o s  problemas de 



está  en los  valores, l a s  libertades y la moral. Es un 

2.2 .6  La sdbsidiariedad 

El concepto de solidaridad está  ligado  estrechamente 

al concepto  de subsidiariedaa’, veamos para la C O P A R ! X  que 

significa: 

“Como e l  de s o l i d a r i d a d ,  este p r i i l c i p i o  d e l  o r d e n   s o c i a l ,   t i e n e  
su r a i z  e n  l a  misma s o c i a b i l i d a d  humana. S u p u e s t o s   d e  l a  s u b s i d i a r i e d a d  
son  que  cada  pevsona y c a d a   s o c i e d a d   t i e n e n   l i b e r t a d e s   q u e   e j e r c e r  y 
r e s p o n s a b i l i d a d e s   q u e  c - q l i r ,  y que l a   s o c i e d a d   e s t á   i n t e g r a d a  por 
e l e m e n t o s   d e s i g u a l e s   e n  s u s  capacidades y n e c e s i d a d e s ,  y p o r   t a n t o ,  es 
n e c e s a r i o   q u e  a p a r t i r   d e   l a s   p o s i b i l i d a d e s   d e  unos se remedien l a s  
c a r e n c i a s  y l i m i t a c i o n e s  de o t r o s .  La s u b s i d i a r i e d a d  es e l  p r i n c i p i o  
a d m i n i s t r a t i v o ,  k t i c o ,  j u r i d i c 0  y s o c i a l ,   d e  l a  ayuda  mutua e n t r e   l a s  
personas y l a s  e n t i d a d e s   s o c i a l e s ,  q u e  s e d a l a  a q u i & ,  cdmo, cuándo, 
donde,   porqué y para qué se l e  debe  ayudar, y por e n d e   t i e n e   d e r e c h o  a 
p e d i r ;  y q u i &  , cdmo, cuándo,  drinde, . porqud y para qud t i e n e  l a  
o b l i g a c i ó n  de ayudar. Es  también un p r i n c i p i o   d i n d m i c o   d e l   c r e c i m i e n t o   d e  
l a s   p e r s o n a s  y l a s   a g r u p a c i o n e s ;  a s í  l a  ayuda r e c i b i d a   e n  un momento de 
n e c e s i d a d ,   p u e d e   c o n c e d e r s e   d e s p u e s  a otro e n   f u n c i ó n   d e   l a   n u e v a  
capacidad.  Debe haber  tanta  aportacidn del  q u e  requiere  ayuda,   cuanta l e  
s e a   p o s i b l e ;  s620 t a n t a   a p o r t a c i h   d e l   q u e   p u e d e   a y u d a r ,   c u a n t o   s e a  
n e c e s a r i o .  w e n t a r i e d a d  es haber  hecho  todo l o  
p o s i b l e  por s i  mismo, p o r  l o  que l a   s u b s i d i a r i e d a d   f a c i l i t a  a t o d o s  
t e n d e r  a s u   p l e n i t u d   e n  e l  d x i m o  de sus capacidades y en el cumplimiento 
d e   s u s   r e s p o n s a b i l i d a d e s .  La ayuda  puede  impl icar   condiciones   para  quien 
l a  r+be e i n t e r v e n c i d n   d e   q u i e n   l a  d a ,  p o r  l o  que l a  ayuda debe 
r e q u e r i r s e  ir darse   conforme a derecho, y permanecer sólo por el tiempo 
q u e  s e a   n e c e s a r i o  5’ de modo y medida  tendientes a d e j a r   d e  serlo. Ilje l a  
misma manera que  no se g g e d e   g u i t a r  a lcs  i n d i v i d u o s  j r  traspasar a la 
comunidad l o  q u e   e l l o s  pueden r e a l i z a r   l e g í t i m a m e n t e   p o r  su proApia 
i n i c i a t i v a  y esfuerzo, a s i   t a m b i é n ,  -bador d e l   o r d e n ,  
e n t r e g a r  a una s o c i e d a d  mayor y más e l e v a d a ,  las tareas  que  pueden y 
d e b e n   r e a l i z a r  las comunidades  menores e i n f e r i o r e s ,  ya que toda 
a c t i v i d a d   s o c i a l ,   p o r  s u  p r o p i o  d-inamismo n a t u r a l ,  debe servir a los  
miembros d e l   c u e r p o   s o c i a l ,  pero nunca d e s t r u i r l o s  o a b s o r b e r l o s .  Cuando 
l a   s o c i e d a d  mayor r e a l i z e  l o  que compete a l a  menor,   corre e l  r i e s g o  de 
d e s v i r t u a r  sus f i n e s  y a t r o f i a  Za capacidad ir r e s p o n s a b i l i d a d   d e  l a  
menor. La s u b s i d i a r i e d a d   s a l v a g u a r d a   a s í   l a   v i t a l i d a d  de  l a s   a s o c i a c i o n e s  
y e n   c o n s e c u e n c i a   d e   l a   s o c i e d a d .  En v i r t u d   d e  l a  s u b s i d i a r i e d a d  debe 
e x i s t i r  en cada   soc iedad,   tanta   L ibertad  y p a r t i c i p a c i d n   c u a n t a  sea 
posible, y sSlo tanta  autoridad  cuanta sea necesaria.   Consecuentemente,  
debe haber   tanta   soc iedad   cuanto  sea p o s i b l e ,  y sdlo tanto   estado  cuando 
sea necesario, de .LO contrario el estada absorberla a la sociedad.”14 

COPARMEX . Op. Cit. Cap. II, Apdo. 19, Pp.8 y 9. El subrayado es mio. 
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~n primar lugaz, tenernos que paca la COPARMEX la 

subsidiariedad responde al. ser social del hombre y que por 

esta ra26n se  constituye en un p i l a r  fundamental. en e l  cual 

descansa  el osden social.  En f u n c i 6 n  de recunocer las 

desigualdades  sociales, nos dice  la CO?AWX, es  como  surge 

la subsidiariedad. Es decir, que de lo que se trata es de que 

los que  tienen  ayuden  a los que  no  tienen,  basados  en la 

libertad y la responsabilidad,  nuevamente  este  dualismo 

btico. Es la forma  de  ayuda  mutua  entre los que  tienen 

derecho  a  pedir y l b s  que tienen  la obligacicjn de ayudar, y 

sobre  esto se debe  regir el orden y la  organizacibn de una 

sociedad .) 

LEI subsidiariedad e:; la  famosa COLABORACI~N DE 

CLASES, nada más que  hay  que  recordar  que  a la COPAMEX no le 

gusta  mucho  hablar  de  clases  sociales por lo que se limita  a 

otrGs  conceptos como entidades sociales, sociedad mayor, 

sociedad menor- y sociedad  intermedia, asi  como  de personas y 

agrupaciones.  Y lo que es más sostiene que la subsidiariedad 

es el principio  dinámico  por el cual  crece  una  persona, aquí 

hay  que  entender  por  dinamismo  que se hace  referencia al 

dinamismo  social  que es la  movilidad  social, es decir, 

responde a toda  una  concepcidn de que el desarrollo y e l  

crecimiento  están  abiertos  para  todos  y se puede  escalar  de 

un nivel  social  a  otro  echándole  ganas, esto puede  parecer 
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16gico pero es engafioso, pues ignora o no quiere ver las 

circunstancias y factores o b j e t i v o s  ajenos al individuo, o 

s e a ,  condiciones que no dependen de La v o l u n t a d  deJ, i n d i v i d u ~  

y que le impi.den su desarrollo. Rara la COPARMEX todo depende 

de la  voluntad  del  individuo y de la ayuda  entre  individuos y 

entre el individuo o individuos y el Estado,  Sin  embargo, nos 

dice  que  esta  ayuda  puede  concederse o no,  esto  depende  del 

lugar  donde se encuentren si del  lado de los que necesitan 

ayuda o del lado  de los que  reciben la ayuda. 

Y se enfrasca en una  l6gica  entre necesidad y 

capacida(l;', que nos  recuerda al famsso lema  del  socialismo y 

del comunismo de cada quién según sus capacidades y a cada 

* 
c u a l  segzh sus necesidades, pero y aqui  est6 la gran 

diferencia,  la COP-X afirma  que la mentada ayuda es una 

concesi.6jn y 4sta se da desde arr.i .ba, a dLiferenci,a d d  lema 

marxista,  aqui el que  recibe  la  ayuda  también  debe  aportar 

hasta  donde m6s pueda y el que puede da,c l a  ayuda, la dar& 

nada m8s lo que considere necesario. E s t o  es que el que 

necesite ayuda, p.~i.mero se ayude a s i  mismo hasta  lo más que 

pueda y luego el que va a dar  la  ayuda no est2 obliga* a dar 

Lo más que pueda s ino hasta donde considere necesari.o su 

ayuda. Pero para  recibir  esta  ayuda existe un  requisito 

p r e v i o  que es e.1. de  haber hecho todo lo posible por si mismo 



primero y de;apuGs se conviecte e n  un &&-who y como tal se 

tiene que exi .gir ,  este es el derecho a  la compJementariedad. 

Lo anterior nos recuerda a la ~ ~ l ~ ~ i b n  que dan l o s  

empresarios  ante la jornada de t r a b a j o  y e l  salario minims- 

En donde d i c e  l a   l e y  que l a  jornada de t r a b a j o  podrá s e r  de 

un máximo de ocho horas y podrá e x i s t i r  un s a l a r i o  mínimo a 

* 
p a r t i r  del cual se r e t r i b u i r a  l a  jornada. Pues l a  s o l u c i h n  

empresarial  es irse a l a  máxima jornada  con l a  mínima 

re t r ibuc ibn ,   es to   es   exac tamente  l o  que sucede con l a  

subsidiariedad ya que s i  se t r a t a  de  dar l a  ayuda ésta es l a  

menos p o s i b l e  y s i  de l o  que s e   t r a t a  es de pedirla  entonces 

es l o  más que se pueda. S in  embargo, e l  trasfondo que  hay e n  

e l  concepto de subsidiariedad es que l a  propuesta 

empresarial ,  e n  voz de l a  COPARMEX, se encuentra entrampada 

e n  s u  misma l ó g i c a .  Me ref iero  a que l o  que e s t 5   d e t r á s  d e l  

concepte es l a   s i t u a c i j n  de .los empresarios,  de t a l  manera 

que prevSn una sa l ida   favorable  a e l l o s ,  cuando se encuentren 

e n  desgracia  o e n  general ,   s iendo más c6modo que e l  Estado 

l o s  subsidie.   Esto  s iendo de l a  soc.iedad menor a l a  mayor o 

de a b a j o   h a c i a   a r r i b a ,  O s e a ,   l a   p e t i c i b n  de 103 empresarios 

a l  Estado  para que l o s  subsidie .  O l es  resuelva  problemas que 

e l l o s  no ’puedan” r e s o l v e r  O más bien que se resuelvan s i n  

que e l l o s   s a c r i f i q u e n  sus jugosas  ganancias.  

* VerArt.123, Apdo. 4 I y VI. De la ConstitucÍh. 
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Pero por otra  parte 13 apl i cac ibn  del, concepto de 

subsidiariedad  hacia  más  abajo 10s pone en aprietos, ya  que 

h a d a  abajo los deuiguales a e1103 tarnhi6n ti.enen todo el 

derecho a exigir la complementasiedad, y es  justamente  aqui 

e n  donde hacen  oidos  sordos. 

S i n  embargo, todo t i e n e n ,  quieren que l a  ayuda que e l  

Estado l e s  d6 no 10s comprometa n i  tampoco que intervenga 

éste por e l  hecho  de d a r l a ,  D e  e s t a  manera l a  subsidiariedad 

se convierte  e n  su so luc i6n   per fec ta .  

Recordemos  que e n  s u  t e x t o  de la   o fens iva   empresar ia l  

B e n i t o  Rey Romay a n a l i z a   l a   s i t . u a c i 6 n  que prevaleci.6  durante 

muchos afios, e inc luso  no desaparece  aún, e n  cuanto a que e l  

Estado sa lv6  a muchas d e  .las empresas cuando e s t a s  se 

encontraban e n  quiebra, y l a s  l l e v 6  a números negros y a l a  

obtención de ganancias  para que &stas pasaran nuevamente a 

manos de l a  i n i c i a t i v a   p r i v a d a ,  como fue e l  caso del  poderoso 

grupo Vitro ,   in tegrante   de l  grupo  Monterrey, entre o t r o s .  * 

En donde d i c e  sociedad mayor l a  C O P A R ”  se refiere 

a l  Estado, e n  donde d i c e  scciedad rnenar se refiere a l  r e s t o  

de l a  poblacibn y e n  donde dice sociedad  intermedia se 

refiere a l a s  organizaciones como e l l a  misma. Ahora, e l  

concepto que tiene l a  CCPABMEX de subsidiariedad implica s u s  

propios   r iesgos ,  en primer lugar   sost iene que no se t r a t a  de 



quitar a los individuos y dar a l a  co lec t iv idad,  o sea ,  que  

no q u i e r e n   q u e  se les expropie a los empresarios para que  se 

Les d4 a la colect ivi .dad,  nos dicen que  esto seria muy 

perturbador de l  o r d e n  social e n  clara a l u s i 6 n  a su temor a 

ser expropiados y en general  e n  contra de cualquier  cosa que 

h u e l a  a just ic ia  s o c i a l .  También nos d i c e n  que  tampoco se 

t r a t a  de que  e l  Estado  absorba y destruya a l a   i n i c i a t i v a  

privada, n i  mucho menos que se encargue  de los asuntos y 

menesteres e n  l o s  que l o s  empresarios son d i e s t r o s .  

D e  t a l  forma  que no quieren  correr e l  r i e s g o  de ser 

expropiados  porque e s t o   p e r j u d i c a r í a ,  según COPABMEX, a l a  

co lec t iv idad  ya  que l e  a t r o f i a r í a  s u s  capacidades a los 

individuos de conseguirlo  por sus propios   esfuerzos ,   as í  

mismo s i  e l  Estado  invade  competencias de l o s  p a r t i c u l a r e s ,  

l e s  desvi r tuar ía  sus f i n e s ,  sus capacidades y sus 

responsabilidades. Luego entonces, según e s t o ,  los h a r í a  más 

irresponsables.   For l o  t a n t o  l a  COPARMFX nos da s u  teorema e n  

e l  que c r i s t a l i z a n  s u 3  más íntimos  deseos e n  donde se t r a t a  

de que e x i s t a  e l  máximo pos ib le  de sociedad y e l  mínimo 

necesar io  de Estado,  aquí  cabe  preguntarnos  necesario o no e n  

f u n c i C n  de quién, además,  nos dice que s i  no es a s í   e x i s t e  e l  

p e l i g r o  de  que e l  Estado  absorba a l a  sociedad. S i n  embargo, 

da l a  impresibin de que par  sociedad deba entenderse 

empresarios,  
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2.2.7 La Jhsticia 

" L a   - j u s t i c i a  consiste en la in tenc ión  p e r m a n e n t e   d a   d a r ,  
reconocer ,  y respetar  a cada  quien lo que l e  corresponde, su dignidad, 
szs  derechos y o b i i g a c i o n e s .  La j u s t i c i a  t iene dos a s p e c t o s  
complementarios e inseparables:  la j u s t i c i a  c o n m u t a t i v a  es dar a cada 
q u i e n  lo suyo, 20 que  merece; l a   j u s t i c i a   d i s t r i b u t i v a  o s o c i a l  consiste 
en que cada uno aporte al conjunto s o c i a l ,  parte   de  los frutos  de su 
t r a b a j o  o d e  sus  c a p a c i d a d e s ,   p a r a   c o a d y u v a r  a s i  a que   cada  qu ien   pueda 
s a t i s f a c e r  m e j o r  sus necesidades.  

A h o r a   r e s u l t a   q u e   h a y   v a r i o s   t i p o s   d e   j u s t i c i a  l a  d e  

q u e  cada q u i e n   t i e n e  l o  q u e  se merece y l a  d e   q u e  cada q u i e n  

da l o  que  puede.  

En e l  p r i m e r   t i p o   d e  j u s t i c i a  se d e n o t a  l a  

c o s m o v i s i 6 n  empresarial d e  l a  v i d a   e n  l a  q u e  se cree q u e   c a d a  

q u i e n  esta e n  e l  l u g a r   q u e  se merece estar,  t e n i e n d o  y 

pudiendo l o  q u e  l e  c o r r e s p o n d e   e n  la v i d a .   J u s t i c i a   c u a s i  

d i v i n a .   F o r  l o  t a n t o  esto q u i e r e   d e c i r   q u e  s i  l o s  e m p r e s a r i o s  

t i e n e n   l u j o s ,   c o m o d i d a d e s ,   p r i v i l e g i o s ,   r i q u e z a s ,   f o r t u n a ,   e n  

g e n e r a l   t o d o  l o  que l es  p e r t e n e c e ,  e3 porque  se l o  merecen se 

l o  han sabido g a n a r  y, por t a n t o ,  es j u s t o .  Esto  es una 

f a l a c i a  puesto que se l e s  o l v i d a  l a  existencia d e  l a s  

f o r t u n a s   h e r e d a d a s ,  y e n   g e n e r a l  todo t i p o  de h e r e n c i a s   e n  

l a s  que q u i e n  nace e n  esas familias l o  h e r e d a   t o d o  sin h a b e r  

h e c h o   a b s o l u t a m e n t e   n a d a .   T a m b i é n  se les o l v i d a  o n o   q u i e r e n  



e l  t r a b a j o  humano en valor  que es IS base de l a s  riquezas.* 

Pero l o  más importante de esta  concepción  empresarial  

de j u s t i c i a  es que  de aquí se desprende l a  expl icacibn que se 

da a l  fenómeno de l a  pobreza y de l a s  desigualdades  sociales,  

además de l a  c reenc ia   c iega  en l a  voluntad d e l  individuo,  por 

10 que entonces los pobres  son  pobres  porque  quieren y? 

además, es justamente l o  que se merecen. Gran mentira,  puesto 

que  no quieren v e r  l as  l i m i t a c i o n e s   r e a l e s  que e l  mismo 

sistema de vida  provoca y ].as c i rcunstanc ias   ob je t ivas  y 

a jenas  a l a  voluntad  del  individuo. 

Para disipar  cualquier  fantasma de j u s t i c i a   s o c i a l   l a  

propuesta  de jus t i c ia  empresarial  hace  ver que l a  ímica 

j u s t i c i a  que exis te  es l a  de e l l o s  y ,  por  tanto, es muy j u s t o  

y merecido l o  que t i e n e n  y l o  que son.  Por l o  tanto  es 

voluntario y optat ivo e l  dar  para  quien a s í  l o  quiera un poco 

de 10 que t i e n e n  a quienes no 10 t i e n e n .  E s t a  es s u  jus t i c ia .  

E l  pensamiento d e  l a  COFAR”-X conc ibe   l a   in tegrac ibn  

‘ soc ia l   de l   indiv iduo ,  a t r a v é s  de smieciades basicas y 

auxiliares o intermedias que l e  permiten su desarro l lo ,  

dentro de l a s   b á s i c a s   e s t a   l a  f a m i l i a  l a  cua l  es l a  célula 

d e l   t e j i d o   s o c i a l ,   s u j e t a  de  derechos y deberes 10s cuales  

deben ser respetados  por e l  Estado. 



2.2 .8  El $ata& 

E s t o  implica  obviamente la concepci6n de Estado: 

" E l   e s t a d o   m o d e r n o  es l a   c o m p l e j a   i n t e g r a c i d n  d e  una   soc iedad  
humana,   soberana y libre, e s t a b l e c i d a   p e r m a n e n t e m e n t e  en un terr i toric ,  - 
n a c i ó n  -, r e g í d a  por un g o b i e r n o   d o t a d o   d e   p o d e r   o t o r g a d o  por l a   p r o p i a  
s o c i e d a d ,  bajo u n   o r d e n   j u r i d i c o ,   q u e   t i e n d e  a l a   r e a l i z a c i c í n   d e  los 
v a l o r e s   i n d í v í d u a l e s  y s o c i a l e s   d e   l a   p e r s o n a   h u m a n a ,  por l o  que d e b e  
promover  e l  bien común p ú b l i c o .  Es f u n d a n e n t a l   d i s t i n g u i r  e l  e s t a d o   d e l  
ó r g a n o   d e   g o b i e r n o ,   q u e  es el e l e m e n t o   f o r m a l   d e   a u t o r i d a d   p ú b l i c a ;  asi 
como e l  o r d e n  j u r í d i c o  d e l  p o d e r   p ú b l i c o ,   p u e s   l a   r a z d n   d e  ser d e l   e s t a d o  
exige q u e  los  g o b e r n a n t e s  y a d m i n i s t r a d o r e s ,   j u e c e s  y l e g i s l a d o r e s ,  
s u b o r d i n e n   s u   p o d e r  y a c t i v i d a d  a l  o r d e n  j u r i d i c o  y a l  f i n   d e  l a  
s o c i e d a d ,  La d i v i s i ó n ,  el squíi ibrio y d i g n i d a d   d e  los p o d e r e s   d e l  
e s t a d o ,  y el  r e s p e t o  a l a s  g a r a n t i a s   i n d i v i d u a l e s ,   c o n s a p r a d a s   e n  l a  
C o n s t i t u c i ó n .  son f a c t o r e s   f u n d a m e n t a l e s   p a r a  que el e s t a d o  se 
j u s t i f i q u e .  *If. 

La concepcicjn de Estado di; la C Q P A R J X  contiene los 

elementos  suficientes y necesarios  para  definir 10 que es y 

los limites que comprende un estado. Falta.rda precisar que se 

trata de la  sujeci6n  de todos a un mismo poder,  además, el 

ejercicio del poder se da en un tersit .orio y sobre una 

poblaci6n. Aunque  la sujeci6x-r a un mismo  poder no implica 

necesasiamente el territorio, me ref iero  a  que q u i e n  adquiera 

la  nacionalidad  mexicana pero no radique  en  territorio 

nacional, de todas  maneras está sujeto al, Estado mexicano. 

La  esencia del. concepto  de  Estado  de  la COPARMEX 

radica no en la d e f . i n i c i c j n  misma sins en la serie de 

funciones,  obligaciones,  prohibiciones 'J limitaciones  que he 

pretenden imponer a ,  Estado para el uso, abuso y conveniencia 

de  sus intereses. 

S . i n  emba:go, el trasfondo d e l  c0ncept.o de2 Estado 

COPARMEX, Op. Cit. Apdo. 24, Pp. 10. El subrayado es mio. 
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está en que  basados en las  desigualdades  pretenden  que el 

Estado tambiQn seconozca  las desigualdades y, pox tanto, 

trate de manera  desigual o con ciertos miramientos, 

preferencias, y privilegios a la clase empsesasial que se 

p i e n s a   d i s t i n t a  d e l  r e s t o  de l o s  mortales.   Esto es absurdo, 

por  supuesto,  ya que caen e n  contradicciones  pues  por un lado 

no quieren reconocer a l a s   e t n i a s  comG integrantes  tambi4n.de 

l a  naci6n y quienes  tambi4n  están  sujetos a l  mismo poder  y a 

l a s  mismas leyes  válidas  para  todos,  pero se puede p e r c i b i r  

l a  i n t e n c i 6 n  de querer regir l a  sociedad a l a  usanza  medieval 

de l a   e x i s t e n c i a  de gremios y corporaciones y de t r a t o s  y 

p r i v i l e g i o s   e s p e c i a l e s ,   p a r a  unos por encima de o t ros .  

Para l a   c u e s t i ó n  de la nacibn, nos remitimos a l a  

d e f i n i c i b n   c o n s t i t u c i o n a l ,  l a  c u a l   e s t a b l e c e  que e l  Estado 

E s  necesar io   reconocer   la   mult ipl ic idad de razas y 

c u l t u r a s  que  conforman l a  Naci6n  mexicana,  cosa que  no hace 

l a  COPARMEX, cuya concepci6n del Estado es por demás r a c i s t a  

e n  t a n t o  que ignora o no quiere  v e r  l a   e x i s t e n c i a  de l a  

realidad  indígena de n u e s t r o  pa ís .  Ya que s u  c o n c e p c i b n  d e l  

Estado 3010 se l i m i t a  a l a   i n t e g r a c i e n  de l a  sociedad y, por 

tanto ,  de los individuos G personas. Y n i  s i q u i e r a   e x i s t e   l a  

palabra  indígena e n  todo s u  idear io .  

http://tambi4n.de


S i n  embargo, la CO.PM!"X distingue  varios ti,pos de 

saciedades, las primarias, las auxiliares Q intermedias y las 

prof esic jnales,   gremiales y empresariales,  es a s í  c O r m  

crJnciben y dividen a l a  sociedad. 

* 

Las sociedades  primarias son l a s  que se encargan de 

las  necesidades  bAsicas de l o s  individuos, éstas son la 

esccuela, l a  empresa y l a  comunidad prbsima. 

De l a  educacibn, l a  COPARMEX nos dice que es un 

derecho y un deber del  individuo: 

31 La educacibn  comienza  en l a  familia y l e  conpate d i r e c tamente  a 
ella. El d e r e c h o  de educac i ón   co r r e sponde  primariamente a los p a d r e s ,  
q u i e n e s   d e  acuerdo a su recta conc i enc ia   d eben  formar a sus h i j o s ,  
e l i g i e n d o   c o n  l ibertad y r e s p o n s a b i l i d a d   a q u e l l a s   i n s t i t u c i o n e s  que m e j o r  

* COPARMEX, Op. Cit. , Apdos. 23 - 30. Pp. 1 0-1 2. 



de l a  Constitucibn, y cuya a t r i b u c i b n  ES competencia del 

Estado  impartirla  de  manera  gratuita y obligatoria. 

'I,a segunda es el o t r o  pero que el pensamiento 

empresarial  de 1.a CQBARMEX le pone, que es el de la  educacibn 

laica.  Esto  en  clara  alusibn a la  religiosidad que pretenden 

impartir  a las nuevas  generaciones. 

Como  sabemos  la  educacitjn  es  un  sector  estratkgico en 

la conformaci6n de l o s  Estados y de  las  sociedades ya que es 

aquí en donde  generacionalmente se forman los cuadros q u e  

reemplazarán a las actuales  generaciones,  además,  es la forma 

en la que se puede  renovar y moldear las conciencias y los 

pensamientos que se traducen en actitudes y comportamientos. 

Es decir, me refiero a que en  este  sentido  la  educaci6n es el 

instrumento  perfecto  que  permite  cambiar la forma de ver al 

mundo;  permite  el  cambio de mentalidad y de  paradigmas 

mentales;  permite  abrir  las  mentes  hacia el conocimiento 

científico,  haciendo  a  un lado los  atavismos,  prejuicios y 

todo  tipo de telarañas y formas  Gscuras de concebir al mundo. 

Y es  justamente  contra  todo  tipo de secularizaci6n 

que est& el pensamiento de la COPARMEX, pretendiendo  educar 

en los valores  morales y en l .os prejuicios  religiosos  a las 

nuevas  generaciones. 

La  educaci6n  genera Cltro tipo de controversia,  me 

refiero  a  que  tambien es negocio, es decir que los 
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empresarios no se quieren proh. i .b ir  de hacer I2egQCi.Q de la 

educacibn y a s i  matan dos pajasss  de un tiro, sacan jugosas 

ganancias y adern.6~ inyectan un pensami.,ento a las nuevas  

generaciones q u e  Les permite rep~oducir el ' sistema de vida 

que los coloca  en  buena  posicibn y con  ventajas. 

De t a l  manera  que no se puede  dejar  algo tan 

importante  como  es  la  educacibn  tan 3010 a  las  rectas 

conciencias de los padres de familia.  Depende  sobre  todo de 

que padres y de  que  familia  ncs  estemos  refiriendo  puesto  que 

nuestra  realidad  nacional de grandes  desigualdades  sociales y 

de millones  de  personas  viviendo  en  la  pobreza y otro  tanto 

en la extrema  pobreza  no se pueden  dar  el  lujo de escoger que 

educacirin le van a dar a sus hijos  si  la  privada o la 

pública, no les queda  de  otra que la que  imparte el Estado ya 

que no  pueden  escoger,  si no tienen  recursos  econbmicos,  como 

los empresarios. De tal  manera  que  no se puede  proceder por 

el capricho  de  unos  cuantos y dejar  sin  educaci6n  a  la  gran 

mayoría.  Pues  finalmente los empresarios no son  muchos que 

digamos. 



"Porque el hombre es p r i n c i p i o  y f i n  d e  la economíar  e l  orden 
económico  debe e s t a r  reqido por el orden mora l ;  su finalidad es el 
b i e n e s t a r   m a t e r i a l  a l  s e r v i c i o   d e l   b i e n  ser, cona f a c t o r  esencial  d e l  
b i e n  comiln. La empresa debe organizar el  trabajo del hombre de t a l  manera 
que le p e r m i t a  l a  s u b s i s t e n c i a   d e c o r o s a  y p r o p i a  elevacidn y la d e  s u  
f a m i l i a ,  por el t r a b a j o  productive y el e j e r c i c i o  de la i n i c i a t i v a  
personal 

Para  empezar, l a  COPARMEX nos dice que e l  hombre es 

e l  o b j e t i v o   d e  l a  economía y no l a  empresa,  situacicjn que l o s  

pone a l  descubierto  s i  analizamos  cuantas  empresas  existen e n  

n u e s t r o   p a i s   t a n t o   n a c i m a l e s  como e x t r a n j e r a s ,   t a n t o  

e s t a t a l e s  como privadas. 

La CO?%RJEX, obviamente cuando habla de empresa se 

refiere a l a  empresa  privada y sobretodo a l a  nacional ,  s i n  

embargo quiere hacer v e r  que l a  empresa privada se preocupa 

de los seres humanos y de l as  personas. Cabe hacer m e n c i 6 n  

d e l  e x c e l e n t e   a n á l i s i s  de Ber,ito Rey l?omay w n  respecto  a l  

acc ionar  de l a s  empresas y e n  general  de l a  economía  mexicana 

e n  donde encontramos  que: 

"No se dice nada y quedar] en e1 olv ido  e l  c a s i   c e n t e n a r  de 
empresas que pasaron del sector privado al pljblico por la incompetencia, 
f a i t a  de e s p í r i t u  e m p r e s a r i a l  o v o r a c i d a d   i r r e s p o n s a b l e  de sus dueños"19 

Además, l a  COPARp?IEX nos d i c e  que l a  economía debe 

tener un orden  moral, cuando es totalmente  inmoral e l   a f á n  de 

l u c r o  y l a s  prdct i cas   co t id ianas  de búsqueda de l a  ganancia a 

la Op. Cit. Apdo. 27, Pp. 11. El submydo es &. 
19 Benito Rey Ramay. "La oftnsiva empmmial.. ." , Pp. 30. 
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costa de 5 0  que sea y d e  quien sea. 

Nos habla de moral  económica  cuando ho Qnico que 

p e ~ s i g l , . l e ~ ~  e.5 PJ, henef ic i ,~  p s i v a d ~  y nos q,t$bese h3,cSer V e S  CjUe 

l a  iniciativa  privada es necesaria  para 21 desarrollo de la 

persona,  de1  individuo. 

En  l o s  hechos no buscan n i n g f i n  b ien  comiin n i  ninguna 

subsistencia  decorosa,   pues l a  búsqueda  de l a  ganancia y e l  

afán  de l u c r o  l o s  l l e v a  a una i r r a c i o n a l i d a d  vehemente de 

b a j a r  l o  más que se pueda :La ca l idad  de l as   mercanc ías ,  

inv i r t iendo  l o  menos pos ib le ,   para   obtener   l a  mAixima ganancia 

p o s i b l e  no importándoles en ninglin momento e l  b i e n e s t a r  

soc ia l   s ino   e1   propio  y e l  de s u  f a m i l i a  y esto l o  hemos 

v i s t o  e n  l a s  crisis econbmicas e n  donde s i n  importarles 

n i n g l í n  b i e n  ser, ni l a  mora:L n i  e l  nacionalismo n i  nada, 

r e t i r a n  l o s  capi ta les   mul t imi l lonar ios   de l   pa ís ,   as í   sucedió  

desde l a   r e v o l u c i ó n ,  y con l a s  c r i s i s  elcon6micas recientes de 

1 9 8 2 ,  1 9 8 7 ,  1 3 9 4  y 9 5 ,  has ta  nuestros d i a s ,  
* 

De t a l  manera que n i  l a  C Q P A W X  misma respeta  sus 

principios   de   doctr ina ,  pues cuando se refiere a l  traba” 

productivo, se l e   o l v i d a  que e l  jugar e n  l a   B o l s a  de Valores 

con miles de mil lones  de  pesos e n  acc iones  es una ac t iv idad 

totalmente   especulat iva  que s o l o  es productiva  para l o s  

Véase. $&!ibb Rey Rbmay, “México 1987: El pais que padimw”y RohdaCmdera. “Méxiw la disputa 
por la naciónyg Ed. S=. 
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* 
autblnornas, con personalidad j u r í d i c a .  

La CC)PAR!X se rGbela  frente  al  Estado, en cuanto  al 

proyecto que éste tenía  para  ejercer c o n t r o l  sobre las 

Chmaras, ya que les daba  reconocimiento  legal y las convertia 

en  interlocutoras  frente al gobierno, esto era en la lq- y en 

la forma,  pues  en l o s  h e c h o s  se había  convertido  en  un 

mecanismo  de  control  del  rhgimen  para las Cámaras. Es decir, 

en la configuracibn  del  sistema  político  mexicano, e l  Estado 

posrevolucionario a travgs del corporativismo  ejercía  control 

sobre la sociedad  organizada en sindicatos,  federaciones y 

confederaciones,  aglutinando  tanto a campesinos,  obreros y 

organizaciones  populares,  ademAs de ejerc.er  c-entro1 sobre e l  

ejército. Todo esto a t r a v k s  de la maravillosa  maquinaria 

político electcjral que fue el  gran  partido  oficial,  pues 

recordemos que estas  organizaciones  integraban los sectores 

del partido (FNR, PWI, P R I )  ha jo el  ejercicio  del  poder  del 



Presidente de ia República.* 

cuando habla de l a  autonomía y l a  independencia  polít ico 

p a r t i d i s t a  y gubernamental,  además, cuando se menciona que su 

f i n  es e l  bier¡ común y l a   v i g i l a n c i a  de l a   a p l i c a c i 6 n  de los 

r e f i r i e n d o  a una e s t r a t e g i a  de organizarse  alternativamente 

f r e n t e   a l  regimen,  para  defender sus i n t e r e s e s  como c l a s e  

patronal  y d e s a f i a r   a l  réqimen en cuanto este los ataque, más 

COPARiWX no sea 3010 l a   r e p r e s e n t a c i h   p a t r o n a l  e n  los 

COPARMEX sea una organizacihn ccin fines p o l í t i c o - i d e o l 6 g i c o s ,  

e s t o  a pesar de que l a  misma C'OPAIWXX sostenga  que: 

2.2.12 El Sindicato 

" El  s i n d i c a t o  es una d e   t a n t a s   o p c i o n e s  del derecho d e  
a s o c i a c i d n  de trabajadores y empresarios. No es i n d i s p e n s a b l e  para e l  
f u n c i o n a m i e n t o   d e   l a s  empresas. n i  para l a  promoción de l o s  trabajadores. 
Son sociedades de carácter e s p e c i f i c a m e n t e   s o c i o e c o n ó m i c o ,  PO politiao; 
e n   c o n s e c u e n c i a ,  i10 es conven i ent e  que d e p e n d a n   d e 2   e s t a d o ,   n i   d e  
partidos politicos, tampoco conv i ene  que los s i n d i c a t o s  obreros e s t é n  en 
manos de p a t r o n e s  y en  ningún caso deben ser manipulados.&' 

Cuando l a  COPARMEX afirma que e l  s indica to  no es  

necesario  para e l  funcionamiento de l a s  empresas,  por 

supuesto que l e s  convendría que en sus  empresas n o  e x i s t i e r a n  

* Véase Robert K. Furtak. "El de la revohción y lakabW poMkx+ en México, UNAhl, México, 
1978, pp. 109,149. 
21 COPARMEX, Op. Cit., Apdo. 31, Pp. 12. El mbxqydo es mio. 
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los intereses  de los trabajadores y sin los cuales .los 

contrato colectiva de t r a b a j o .  La fosmaci6n de sindicatos de 

t raba jadores  también  hace  uso de su sagrado  derecho de 

asoc iac ibn  y por  supuesto que se constituyen  apegados a la 

ley ,  y para l a   r e p r e s e n t a c i b n  de sus agremiados y l a  defensa 

de s u s  intereses. 

contra tos  de t r a b a j o   s e r í a n   l e o n i n o s  e n  p e r j u i c i o  de l o s  

t raba jadores  y e n  benef i c io  de los empresarios. 

Cuando l a  COPARMEX se refiere a que los s i n d i c a t o s  

deben ser es t r i c tamente  de carácter   socioeconjmico y no 

p o l í t i c o ,  e n  n ingún momento respeta  este principio,   pues 

desde s u  fundacihn surge con e l  c l a r o   o b j e t i v o  de: 

" L a   r e s i s t e n c i a  y Izn d e f e n s a .  -. c o n t r a   p o t e n c i a l e s  
a d v e r s a r i o s .  .. COPARE/fEX s i empre   ha  t sn ido  d e s d e  sx n a c i m i e n t o  como a i  
ú l t i m o  de  sus o b j e t i v o s  l a  d e f e n s a   j u r í d i c a . .  . (1 sin d e s c u i d a r . .  . l a  
n e c e s a r í s i m a   l a b o r  de e s t u d i o ,  de promocidn  y d i f u s i h  de  u n a   d o c t r i n a  
s o c i a l ,  Y el a d i e s t r a m i e n t o  d e  l a s   p e r s o n a s  que p o n í a  a l  servicio d e  los  
e m p r e s a r i o s . .  . muchos socios. . no   comprend ieron   que   más   impor tan te   que  l a  
d e f e n s a  de ellos en l o s  conflictos a n t e   l a s   J u n t a s   d e   C o n c i l i a c i ó n  v 
A r b i t r a j e ,   r e s u l t a b a   l a  a c c i 6 n  e n p r e s a r i a i   c o n s i s t e n t e  y firme.. . l a  
t r a s c e n d e n c i a   q u e  tiene p r o y e c t a r   u n a   i m a g e n   j u s t a  y buena d e l  sector 
e m p r e s a r i a l ,  y que  sus a p o r t a c i o n e s  se d i f u n d a n  y conozcan.  d2 

E3 a s i  como l a  COPARMEX pretende que se respeten l o s  

p r i n c i p i o s  'que e l l a   p o s t u l a  y- que n i  e l l a  misma respeta ,  como 

COPARMEX, "Su ongen y des&&. Hacia los próximos 50 años", Pp. 16,2325. 
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supuesto  que v i o l a  los principios,  a s i  como tambign l a  

e x i s t e n c i a  de sindicatos  blancos  sobre  todo l o s  s i n d i c a t o s  de 

l a s  empresas d e l  grupo  Monterrey, entre o t r o s ,  que son 

manipulados  por l o s  empresarios,  tan s61o recordemos que  e l  

Grupo Monterrey  crea e l  2 9  de marzo de 1 9 3 6 ,  l a  FederaciGn  de 

Dentro de l a s  s o c i e d a d e s   a u x i l i a r e s  o i n t e r m e d i a s  l a  

COPARMEX ubica a las   sociedades   profes ionales ,   gremiales  y 

empresariales,   cada una organizada con e l  f i n  de  agrupar a 

l a s   d i s t i n t a s   a c t i v i d a d e s ,  

A c e r c a  de l a  i n i c i a t i v a  personal  de los p a r t i c u l a r e s  

l a  COPARMEX nos d i c e  que es un derec-ho humano y que se da en 

todos l o s  campos para ejercer sus capacidades ,   sat is facer  s u s  

necesidades,  procurar s u s  l eg í t imos  intereses y aspirac iones ;  

juega u n  papel  indispensable >- necesar io  e n  l a  economía y en 

e l  fomento  de los valores del espiritu; es e s e n c i a l  a l a  

l i b e r t a d  y l a  l i b e r t a d  de em6Drender es c c r n d i c i j n  de m a d u r e z  

de las personas. Pero  eso no es todo, nos d i c e  que l a  

* Cf. Pablo Moctezuma Bamgirn, “Los Orígenes del PAN”, P p ,  93. 
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Ahora r e s u l t a  que l a   i n i c i a t i v a   p r i v a d a  es un derecho 

que todos tenemos y que s i  n c  se e j e r c e  se mas i f i ca  e l  ser 

humano, Entonces lo3 empresarios como l e  t i e n e n  miedo  a 

m a s i f i c a r s e   e j e r c e n  s u  in ic ia t iva   pr ivada .  Luego, r e s u l t a  que 

n o  están  peleados con e l  Estado,  primero hay  que p r e c i s a r  a 

que Estado se refieren pues e l  Estado  mexicano h a  atravesado 

por  varios momentos. M e  r e f i e r o  a  que e l  Estado h a  cambiado 

su modelo econ6mico a l o  l a r g c  d e l  s i g l o  XX, y a l  momento de 

s u r g i r  l a  CCPARMEli, és ta   por  supuestc? que estaba  tota lmente  

e n  contra  d e l  Estado  porque  practicaba un modelo econjmico e n  



peleada con el Estado. 

j4e refiero a c;fue &=;da 1,982, 8 3 ,  aprsximadamente, 

porque  es con la 11egada  del  presidente  Miguel de l a  Madrid 

Hurtado c1~and.o se da maxcha. at.r&s a .La nac ional izac i6n  

bancaria y comienza l a  reforma  constitucional  que abrir5 las 

puertas a l a  pr ivat izac ibn  de  empresas paraes ta ta les  y a l  

adelgazamiento  del  Estado, además del   ingreso a l  GATT y de l a  

l i b e r a l i z a c i b n  de l a  economía.* 

Además, l a   i n i c i a t i v a   p r i v a d a  n u n c a  ha inver t ido  e n  

empresas de b e n e f i c i o   s o c i a l ,  es d e c i r ,  no  ha inver t ido  en 

zonas  rlurales o apartadas  de l a  ciudad  para  beneficiar a l a s  

comunidades campesinas,  populares o indígenas 'y' aquí se da 

uno cuenta que no les  importa e l  tan  mentado bien comLin, 

porque no l e s  i n t e r e s a  i n v e r t i r  en 10 que ncJ l e s  de ja   jugosas  

ganancias. Y e n  estos   rubros  es e n  donde  ha entrado e l  Estado 

como empresario  para  beneficio  social .  

La COPARMEX nos d i c e  que es c u e s t i h  de madurez e l  

tener i n i c i a t i v a  de emprender. Esto es otra   mentira  p u e s  l a  

madurez es r e l a t i v a  y l o s  millones  de  pobres  de  nuestro  país 

que  son ,masa, según l a  COPARMEX, son  inmaduros. Esta  es l a  

forma e n  l a  que se explic.an l a  ex is tenc ia   de  las  

desigualdades  sociales y de l a  pobreza, luego entonces l a  

masa es pobre porque es inmadura y es inmadura y pobre 

Ehrira Concheiro Bórqwx. "El Gran Acudo Gobierno y empreSaros en la modemizacih Salinista" p. 17. 
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2.2.13 El P a p e l  dal Estada en la Bcosrollda 

ser e n  s u  concepci.6n el papel d e l  E s t a d o  e n  l a  economia: 

"gna d e  l a s  más  nobles t a r e a s  d e l  e s t a d o  consiste en reconocer, 
p r o m o v e r ,   e s t i m u l a r  y p r o t e g e r   l a   a c c i ó n  de  l a   i n i c i a t i v a   d e   l a   p e r s o n a .  
Uno d e  l o s  a t r i b u t o s  d e l  e s t a d o  es el derechc- a intervenir si l a   c a u s a  
m o t i v a c i ó n   d e  su  a c c i ó n  es vardads;.aeente mmesarilt p a r a  el bien c&tinY 
La p a u t a  de d i c h a  in t e rvenc ibn ,  o sea el modo s u b s t a n c i a l  d e  h a c e r l o ,  es 
l a   s u b s i d i a r i e d a d ,  que entre o t r a s   c o s a s  implica l a  a c t u a c i ó n   s i e m p r e  
c o n f o r m e  a derecho. La c l a v e  de l a  intervenci6n e s t a t a l  es l a  
t e m p o r a l i d a d   d e   l a   m i s m a ,   S u   p e r m a n e n c i a  sdlo t r a e   c o n s i g o  l a  
p e r - p e t u a c i t n  d e  errores, l a  e n t r o n i z a c i d n  d e  la i n e f i c i e n c i a ,  el  
a d v e n i m i e n t o  d e  l a  corrupcidn y l a   e n a j e n a c i ó n  d e l  c i u d a d a n o .  La 
intervenci6n d e l  E s t a d o  no p u e d e   j u s t i f i c a r s e   s ó l o  pox l a  ausencia de l a  
i a i c i a t i t - a  d e  l cs  p a r t i c u l a r e s .  rR3 

- 

Para la C C 3 P M X  eL Estado  tiene la obligacibn  de 

proteger, e s t i m u l a r  y promover la i n i c i a t i v a   p r i v a d a ,   a q u i  

vemos que frente 631. proyecta y desarrCjJ.l<.Q e G O n 6 K i i c o  

r e v o l u c i o n a r i o ,  los empresarios no sols e s t á n  en c o n t r a  de 

que el Estado intervenga en I.a ecanomia s i n o  que si quieren 

q u e   i n t e r v e n g a   e n  l a  economia pero a f a v o r  de ellos. Sin 

embarga  durante  el mode*Lo i ,nt.ervencionista d e l  Est.ado, y aqui 

encontramos l a  c o n t r a d i c c i 6 n ,  cuando e s t u v o   e n   a u g e  el, 

cardenismo y e1 desarrollo industrializador fue cuando el 

E s t a d o  empresario contro l6  casi toda la econornia y f u e   c u a n d o  

l a  cc?PmtaA- m A s  f&rseanente estuvo en contca del, 

i n t e s v e n c i o n i s m o  econismi.so d e l  Estado pero a l  i n t e r i o r  de la 

m,isrna comenz6 una crisis y desbandada de empresarios socsic~s 

23 C.OPARMEX, "Dehi6n de pnnetpaos..." , Cap. III, Apclo.35, Pp. 13 y 14. El subsayado es mio. 
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industriales: 

“Pasado el per ic -dc  d e  m.dxima a g i t a c i t n . .  . , y cuando   puede  
c o n s i d e r a r s e  que la Ley Federal d e l  Trabajo  tenía vigencia. h u b  una 
e t a p a  de e s t a n c a m i e n t o .  Surq-ian por t o d a s   p a r t e s   a b o g a d o s   e s p e c i a l i z a d o s  
en materia  laboral q u e   o f r e c i a n  s u s  servicios a las empresas. por lo cual 
muchos socios c o n s i d e r a r o n   q u e  no n e c e s i t a b a n  más de la C o n f e d e r a c i d n . .  .; 
el entusiasmo  aostrado  a favor de ésta sufríó mengua. H u h ,  i n C l U s O ,  
muchos socios q u e  se s e p a r a r o n   a l  ccnsiderar que ,   apagado el f r a g o r  d e  l a  
iucha ,  l a  afiliación c a r e c i a  de objeto vtilido, 

La COPMWEX se encuent:ra e n  una contradicción  ya que 

postula  que e l  Estado no s e a   i n t e r v e n c i o n i s t a  de l a  economía 

pero por otro  lado e n  e l  período e n  que e l  Estado f u e  más 

intervencionista ,   bás icamente  desde l a  expropiacibn 

p e t r o l e r a ,  e l  modelo econ6mico del d e s a r r o l l o  

i n d u s t r i a l i z a d o r   b e n e f i c i o  a los empresarios  nacionales.  

Entonces de l o  q u e  se t r a t a  es de que SE! b e n e f i c i e  e n  todo 

momento y c i r c u n s t a n c i a  a 10s empresarios, y mientras ellos 

puedan hacer  negocios y sac,sr  ganancias 10 demás  no l e s  

24 COPARMEX, “Su migen y desano110 ...”, Pp.25. 
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principio  de  subsidiariedad, a sea, la transitoriedad y las 

exigencias  del bien común,  adem&s, s6lo cuando la accibn de 

103 particulares sea insuficiente  para  resolver  problemas o 

satisfacer  necesidades  imperiosas o vitales de la economía y 



" L a s   e m p r e s a s   e s t a t a l e s   d e r i v a d a s  d e  es ta  intervencisn,  d e b e n  
q u e d a r   s u j e t a s  a l a s   m i s m a s  leyes p o s i t i v a s  a que estén s u j e t o s  los  
p a r t i c u l a r e s .  En c o n s e c u e n c i a ,   l a   e c o n o m i a   d e b e  ser libre y s u b s i d i a r i a  
p a r a   l o g r a r  l a  c o n j u n c i ó n  de l a  i n i c i a t i v a  de los p a r t i c u l a r e s  -y de l a  
a c c i d n  del e s t a d o .  De fo c o n t r a r i o   l a   r e c t o r í a   d e l   e s t a d o   d e j a r í a  de ser 
verdadsra r e c t o r i a  para ciar paso a l  t o t . a l i t a r f s m o ,  

De e s t a  manera V E ? I ~ I G ~  cmmo para la COPARMEX l o  que no 

se apegue a s u  concepcibn es t o t a l i t a r i s m o ,  s i n  embargo, e s t o  

sucedió con e l  paladín de l a  democracia, E.U., y s u  r e l a c i ó n  

c o n  China  quien a pesar de la matanza de Tian anmen no l e  

import6   las   v iolac iones  a los derechos humanos, n i  10 que 

consideran  tota l i tar ismo pues China es un mercado de 1500 

mil lones  de habi tantes  que no se puede ignorar  y por  eso no 

l e s  import6 la ideología  n i  nada, ya que l o s  E.U. no tienen 

amigos, s61o intereses. Lo mismo sucede con los empresarios 

olvida.  

del  Est.ado debe ser t . ransi t .or ia  porque s ino  se a t r o f i a  y 

es t .a ta1  con ganancias como Telmex y que exist.en  empresas 

a l  Estado para que los rescat .e  como e l  caso del  Grupo Alfa  o 



2 .2 .14  $1 Trabajo 

Veamos ahora e l  concepto de T r a b a j o  que tiene l a  

"En s e n t i d o  es t r ic to ,  se u b i c a  en l a   e c o n o m i a ,   p e r o   c o n s e r v a  
siempre su dimensión é t i c a ,  socia:., p s i c o l j q i c a  y e s p i r i t u a l  - En el 
t r a b a j o   p o d e m o s   d i s t i n g u i r  dos a s p e c t o s :  l o  que se h a c e  y l a   i n t e n c i d n  
con l a  que se h a c e .   T r a b a j a r  es o c u p a r s e  en hacer algo rjtil y p r o d u c t i v o ,  
c o n   l a   f i n a l i d a d  d e  a d q u i r i r   l a s   c o s a s   n e c e s a r i a s   p a r a   l a   s u b s i s t e n c i a  
humana y SLI promocidn s o c i o e c o n ó m i c a  - Q u i e n   t r a b a j a  es p e r s o n a  . todo l o  
r e l a c i o n a d o   ' a   l a s   a c t i v i d a d e s   l a b o r a l e s   d e b e n   e s t a r   o r i e n t a d a s  a servir a 
l a   r e a l i z a c i ó n  de los valores humano?, en c o n s e c u e n c i a  , e l  t r a b a j o  libre 
y e n r i q u e c e d o r   t e n d r á   v a l o r . .  . porque q u i e n  l o  e j e c u t a  es una  persona  que  
posee u n a   d i g n i d a d   i n d e c l i n a b l e , .  . . p e r o   a n t e  todo, el t r a b a j o ,  10s 
i n s t r u m e n t o s  , l a  máquina y l a   t e c n i c a  deber! e s t a r  en f u n a i d n  del horntire y 
no el hombre en f u n c i ó n  de el los ,  e s p e c í a l i z a c i l j , ?  y c a p a c i t a c i d n  se 
i m p o n e n   p a r a   l o g r a r   l a   m a y o r   e f i c i e n c i a  y e f i c a c i a ,   e s t a  es i a  raíz misma 
de l a   p r o d u c t i v i d a d .  Porque l a   p r o d u c t i v i d a d   p e r t e n e c e  a l a  e s e n c i a  d e  
todo t r a b a j o ,   a l  hombre sdlo l e  s a t i s f a c e  y d e s a r r o l l a  e l  t raba jo  
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controlado  por l a   & i c a  y por l o  t 3 n t . o  no s6 lo  t i ene  

dimensiones  econbmicas y mater ia les   s ino  que e l  t r a b a j o  

in f luenc ia  d e l  pensamiento  religioso. En l a  Bihrlia est8  

plasmado que e l  t r a b a j o  es: un c a s t i g o  pero para  Locke e l  

t r a b a j o  a1 i g u a l  que l a s  concepciones  protestantes es l a  

negacibn  del  ocio,  .negocio, de l a  r a í z   l a t i n a  nec: ocio, como 

y obligados a trabajar ,   después de haberlo tenido t.odo ahora 

COPARMEX, Qp.  Cit. Cap. IV, Apdos. 39 - 48, Pp. 1 i , l 8  y 19. El subrayado es mío. 
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* 
l o  tendr%n que ganar con e1 sudor de s u  frente,  La 

concepción  luterana d e l  t raba: jo  se basaba e n  que e l  t r a b a j o  

es un medio para l a  superacihn material y e s p i r i t u a l   d e l  

hombre. 
** 

Además, para l a  COPAWEX e l  t r a b a j o  depende tambi6.n 

de l a  intenci i jn  con l a  que se h a c e ,   e s t o  e n  c lara  a l u s i 6 n  a 

es l o  que importa. Luego entonces se desprende de esta 

concepción que s i  un t raba jador  tiene buenas  intenciones de 

t r a b a j a r  l o  dem& no importa.  Esto nos recuerda a l  

de los ent.es  de  raz6n  de  primera  intenci6n y de segunda 

empresarios  han tenido buenas intenciones s si Is  ini it^ en lo 

que piensan es en .la ganancia egoista y hacia es to  enfocan l a  

i n t e n c i c j n  de su trabajo. Pero eso es otro tema de discusicjn.  



especulaci6n financiera ns produce absolutamente nada para l a  

sociedad, pero esta actividad t a n  aislada y fria pasa les que 

se. encierran en la Asdsa de Va.Lores a jugar, les deja  

rnillsnarias utilidades, asi CC)KLQ tambibn el c.apitah Bancario 

que presta  dinero y cobra   a l t í s imas   tasas  de interés sin 

haber  trabajado n i  haber prcrducido nada pero s i  les d e j a  

dinero y buenas  ganancias a li3s banqueros s i n  i m p o r t a r l e s   l a  

condena  moral n i  r e l i g i o s a  n i  l ega l   de  l a  u s u r a  0 e l  agio. Es 

a s í  como l a  COP-~RJEX no e s p e c i f i c a  ni le i n t e r e s a   e s p e c i f i c a r  

que ent iende  por   t raba jo  ú t i l  y productivo n i  para  quien es 

a s í ,  s i  para e l  bien cornfin o para un grupo muy reducido de 

empresarios. Lo mismo sucede a l   a f i r m a r  que quien   t raba ja  y 

s61o quien  t raba ja  es persona,  luego  entonaces  quien no 

t r a b a j a  no es persona n i  mucho menos digna  pues e l  t r a b a j o ,  

s e g ú n  l a  C Q P M X ,  d i g n i f i c a  y quien  trabaja tiene una 

dignidad  indeclinable.  Aquí se l e  olvida e no quiere  ver que 

cuando un ser humano sufre u n  acc idente  de t r a b a j o ,  es 

minusválido, o es una m u j e r  embarazada o e n  l a c t a n c i a  y 

cr ianza ,  o de l a   t e r c e r a  edad y no pueden t raba jar ,   entonces  

según l a  COPARMEX, n i  s i q u i e r a  se les  pueden llamar  personas, 

n i  mucho  menos son dignas,  entonces ~ Q u 4  son?. Luego, s i  10s 

trabajadores  son  personas  dignas,   esto de que les  S i rve ,  

cuando sobreviven con trabajozj y sa lar ios  de hambre. LA qu& 

valores  humanos se refiere l a  t : O E W X ?  



C I . J ~ ~ ~ Q  la COPRRf?zGX habla de que eL trabajo libre y 

enriquecedor tends6 valor ,  entonces a qu6  l i b e r t a d  se refiere 

cuando existe l a  imposicibsn del t r a b a j o  par ne.-esi.dad y 

cuando el trabajador se ve obligado a firmar contratos de 

t raba jo   tota lmente   leoninos  y en desventaja porque s i  no lo 

acepta v e n d r á  o t ro  q u e  s i  q u i e r a  t raba jar ,  e n t o n c e s  como 

e s t o s  no son t r a b a j o s   l i b r e s  tampoco t i e n e n  valor  n i  

e n r i q u e c e n  a n a d i e ,  esto es a b s u r d o -  

para la COPAIMEX l a s  condiciones de t r a b a j o  deben 

respetar l o s  d e r e c h o s  de l a  familia y permitir s u  desarrollo,  

pero lo que cabe  pregunt.ar es qu6 desarro l lo  se puede dar 

cuando l o s  salarios,  q u e  es l a  j u s t a   r e r n u n e r a c i b n  a l  t r a b a j o  

digno, no alcanzan n i  para   cubrir   las   necesidades   básicas  de 

una familia n i  mucho  menos s u  desarrollo.  S a l a r i o s   q u e  l a  

misma L"OP,WE'x reconoce que scjn insuficientes para  elevar e l  

n i v e l  de v i d a  de l o s  trabajadores,  pero dice q u e  esto es 

j u s t o  de  acuerdo a l a   j u s t i c i a  conmutativa, o sea ,  que cada 

q u i e n  t i e n e  lo que se merece. LOS sa lar ios  q u e  ellos mismos 

Como empresarios dan  a sus trabajadores,   reconocen que no les 

Son s u f i c i e n t e s ,  pero s i  t i e n e n   d e r e c h o  a a h o r r a r  y t e n e r  la 

propiedad  privada  de l o  q u e  compre con l o  que pueda ahorrar ,  

e n t o n c e s   q u é   v a n  a a h o r r a r  s i  e s t á n   r e c o n o c i e n d o   q u e  no les 

a l c a n z a   e 1   j u s t o   s a l a r i o ,  y que propiedad v a n  a tener. 

LQué es 10 que   proponen para s o l u c i o n a r  e l  problema 
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de la pobreza que e l l o s  ITdsmoS CQIltribL1bren a s e g u i r  

perpetuando?.  caso pretenden  convertir a todos en 

empresarios Y dirigentes de empresas y de  trabajadores, 

entonces quienes van a trabajar, si todos van a ser 

d i r i g e n t e s ,  a quienes van a d i r i g i r  s i  no va a haber  nadie 

según SU 16gica  de  pensamiento, que quiera  ser dir igido.   Pero 

tampoco quieren que  e l  Estado  intervenga e n  l a  economía .a 

menos que sea  para  subsidiar  empresas  privadas y de manera 

temporal. 

Luego, la C O Y A W X  nos d i c e  que es u n  deber poner los 

medios  para  conseguir l o s  f ines,  s i n  embargo ellos cemo 

empresarios  quieren que e l  Estado l es  de los medios y ellos 

se encarguen  de  conseguir s u s  fines pero no es a s í  cuando a 

ellos l e s  toca   suministrar  a l o s  t raba jadores  l o s  medios para 

que logren s u s  f ines,  estm son l o s  que los mismos 

empresarios  establecen y que no pueden cumplir pero s i  

quieren que p a r a   e l l o s  se cump.lan. 

Para l a  COF’A.FQ4EX quien d i r i g e  e l  t r a b a j o  es quien  

c o n t r a t a ,  se deduce que ellos son d i r i g e n t e s  de   t raba jo ,  y 

quien  contrata debe respetar  la l i b e r t a d  moral y la dignidad 

de las  personas.   Para empezar e l l o s  se autodefinen como 

empleadores  porque e l  término  const i tucional  de patr6n no 12s 

g u s t a   u t i l i z a r l o ,  se oye feo, n i  tampoco e l  de t raba jador  

mejor e l  de empleado, l u e r ; ~  exigen qiue esta rela,-_.ibrl 



empleados - empleado sea regulada POS el derecho y que & s t e  

la  proteja  conforme al fin  social y econbmico que tiene el 

t r a b a j o .  Es to  se oye muy bonito pero no lo l l evan  a cabo, 

cuando  se  trata  de  firmar el contrato  de  trabajo y lo que es 

más s i  e l  t raba jador  se l l e g a  a organizar,  a t ravks  de alglin 

s i n d i c a t o ,  para d e f e n d e r   s u s   i n t e r e s e s  y firmar un c o n t r a t o  

c o l e c t i v o   d e   t r a b a j o ,  se l e s  olvida que  deben r e s p e t a r   l a  

l iber tad  moral y l a  d i g n i d a d  de l a s  p e r s o n a s   q u e  el los mismos 

proclaman. La COPAlQ473X reconoce que e l  t r a b a j o  es base  de l a  

r e l a c i b n  soc ia l  empleador - empleado, por s u p u e s t o   q u e  e l  

r e l a c i b n  es e l  capi ta l ,  l o  q u e  se le o l v i d a  es q u e  e n  esta 

re lac ihn  est& l a  base   de l  modo de  produccibn o de l a  forma en 

que una sociedad p r o d u z c a  y a t e n d i e n d o  a l  l u g a r   q u e   o c u p e n   e n  

p e r t e n e c e  y cada clase socia l  d e f e n d i e n d o  s u s  i n t e r e s e s  

* Fstablece una l u c . h a  de c l a s e s ,  sin embarga, para l a  C'G?AI@EX 

* Cfi. Cados Max., "El Cap&#"' FCE, M&m, 1991. 
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ES para la defensa del b.ien corntin, que es un 1~0nceptO 

abstracto,  s i n s  para La defensa de sus intereses concretos y 

reales. 

Ahora analicemos lo que piensa la COPAR&LX< con 

respecto  a l a  relac.ión  economía,  persona y sociedad. Nos d i c e  

que la persona t iene necesidades que e l l a  por s í  misma  no 

puede s a t i s f a c e r ,  su ac t iv idad econbmica  produce y comercia 

s a t i s f a c t o r e s   p a r a  sí - 7  y para l o s  demas. La ei-onomía debe 

estar ordenada, a p a r t i r  de l a  l i b e r t a d ,  y e n  r e l a c i ó n  con e l  

orden soc - ia l  y moral,  entonces e l  valor económico es un medio 

al s e r v i c i o  de l a   p l e n i t u d  de l a  persona. Luego nos d i c e  que 

l a   a p l i c a c i h n  de l a s  l e y e s  eci~~-lijmic;as no e s ,  pues, autijnoma, 

s i n o  que debe  subordinarse a l o s  pr inc ip ios  de l a   é t i c a .   P e r o  

aqui  es justamente e n  donde ex is te  u n a  contradicc i6n pues por 

un l a d o   l a  COPARMEX d i c e  que l a  economía se debe  ordenar  de 

acuerdo a l a  l i b e r t a d  y por el otro nos d i c e  que debe e s t a r  

s u j e t a  a l a  ét ica,  es d e c i r ,  que siguiendo 103 postulados 

cl.6isicos del l ibera l i smo econ6mico del dejar  hacer   de jar  

pasar ,  i laissez faire l a i s s e z  passer, e s t o  es d e j a r  a l a  

ei-onomía e n  l ibertad.   Pero pi2r o t r a   p a r t e  nos dice que l a  

apl i cac ibn  de l a s  leyes econbmicas no es autbnoma y se debe 

subordinar a l a  k t i c a ,  cuando l a  h i s t o r i a  nos  muestra que las 

leyes econémicas  del dejar hacer y de l a  mano i n v i s i b l e *  10 

* Véase, Adam Smith, “La &urn de las Nacjones” Ed. Po&, México 1985. 
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came al c h i c o  a  mansalva. y s i n  ningún  miramiento  incluso el 

mismisirno Grupo Monterrey, sabiendo que el fundador de la 

C@PA.RM??X perteneci6 a Qste grupa, es un  monopolio de 

dimensiones  internacionales. Y en  ningún  momento  se  detienen 

a pensar en la ética y la moral  que  postulan,  mucho  menos 

cuando lo que se trata  es de bajar los precios  para  reventar 

a  las  empresas  pequeñas y luego  monopolizar  el  mercado. 

2.2.15 La Propiedad Privada 

Veamos  que  es,  para la COPAWBX la  propiedad  privada: 

“ES e i  c o n j u n t o  d e  los bienes m a t e r i a l e s  t iene como f i n a l i d a d  
servir y s a t i s f a c e r  las n e c e s i d a d e s   d e   t o d a s   l a s   p e r s o n a s  que forman l a  
s o c i e d a d ,   p o s i b i l i t a r  s u  a c t i v i d a d  y p r o p i c i a r  su p l e n i t u d .  Tener acceso 
a l a   p r o p i e d a d   p r i v a d a  es un derecho  humano,  que f a c i l i t a  y p r o p i c i a  el  
c u i d a d o   d e   l a   p r o p i a   i n t e g r i d a d ,   l a   l i b e r t a d  de accisn y d e   e m p r e n d e r ;   l a  
a u t o n o m i a ,   l a   s u p e r a c i d n  y p l e n i t u d   p e r s o n a l e s  , p r e v e r  el f u t u r o .  La 
p r o p i e d a d   p r i v a d a  es c o n g r u e n t e  coI? la p s i c o l o g í a ,   n e c e s i d a d e s  y ei modo 
de ser n a t u r a l  del  hombre. Por ello, l a  p r o p i e d a d   p r i v a d a  ES f u n d a m e n t a l  
p a r a  e l  c u m p l i m i e i l t o   d e   l a  r a z i n  d e  ser d e  l o s  bienes m a t e r i a l e s  ..., 
pues el m o t o r   d e   l a   e c o n o m i a  es l a   i n i c i a t i v a   p e r s o n a l .  E s  deber de l a  
s o c i e d a d   p r o p i c i a r   m e j o r e s   o p o r t u n i d a d e s   p a r a   q u e   t o d a s   l a s   p e r s o n a s  
t e n g a n   a c c e s o  a l a   p r o p i e d a d   p r i v a d a ,  . g e n u i n o   v a l o r  y f a c t o r  de l a  
j u s t i c i a ,  que p o s i b i l i t a  y f a c i l i t a  dar y reconocer a c a d a   q u i e n  l o  suyo. 
E l  derecho d e  p r o p i e d a d   p r i v a d a  no sólo d e b e   e s t a r   g a r a n t i z a d 3   p o r  el 
d e r e c h o   p o s i t i v o  , s i n o  t a m b i é n   p o r   l a   a c t u a c i b n  d e l  e s t a d o  , p e r o  170 es 
a b s o l u t o ,  sino que e s t á  d e  a lguna   manera ,   subord inado  a las j u s t a s  y 
e v i d e n t e s   e x i g e n c i a s  de: bien comdn.  El uso que cada  persona  haga d e  su  
p r o p i e d a d ,   h a   d e   e s t a r   s u b o r d i n a d o  a Los p r i n c i p i o s  éticos. t o d a  
p r o p i e d a d   p r i v a d a . .  . tiene una f u n c i b n  s o c i a l . .  . compe te  a l a   l i b e r t a d  
r e s p o n s a b l e   d e l   p r o p i e t a r i o  I 

A la usanza  del  viejo  liberalismo, la CC?PN?,&EY piensa 

que la propiedad  privada  es  un  derecho  que está plasmado  en 

la Declaraci6n  Universal De Los Derechos Del Hombre,  esta 

27 COPARMEX, Op. Cit. Cap. V, Apdo. 52, Pp. 21 y 22. 
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como sabemos fue producto de la R e ~ o l u c i 6 n  Francesa que entre 

otras  situaciones f u e  en centra de les  privilegios de ha 

* 
a r i s t o c r a c i a  y de la monarquía a b s o l u t i s t a ,  y más a favor de 

establecer un sistema  de libertades. Sin  embargo  de lo que se 

cuantos,  precisamente la Revolucibn  mexicana  fue  básicamente 

a favor d e  que, por e jemplo,  l a  t i e r ra   fuera   para  l o s  

t r a b a j a n   l a   t i e r r a ,  y e n  contra de1  acaparamiento de t i e r r a s  

de 10s grandes  hacendados y por ende  de  grandes  propietarios; 

de l a  gran  propiedad. 

propiedad,  por  parte  de l o s  empresarios, se vio  en aprietos a 

r a í z  de l a  Revolución  Mexicana pues a m o  grandes  propietarios 

temen  a  la  expropiacihn  de  sus  propiedades, y la revolucirjn 

entre ovras cosas p r e t e n d í a   l a   j u s t i c i a   s o c i a l ,   s i t u a c i b n  que 

se  plasmó  en la Constitucih,  específicamente  en e1 Artículo 

27 que entre o t r a s   s i t u a c i o n e s   e s t a b l e c e  que:  

"La p r o p i e d a d  de  l a s   t i e r r a s  y a g u a s   c o n p r e n d i d a s   d e n t r o   d e  los  
l i m i t e s  d e l  terr i torio n a c i o n a l ,   c o r r e s p o n d e   o r i g i n a r i a m e n t e  a l a  Nación, 
l a   c u a l   h a   t e n i d o  y tiene el d e r e c h o   d e   t r a n s m i t i r  el d o m i n i o   d e  el las  a 
los p a r t i c u l a r e s ,   c o n s t i t u y e n d o  l a  p r o p i e d a d   p r i v a d a .  Las e x p r o p i a c i o n e s  
sdlo p o d r d n  hacerse por c a u s a   d e   u t i l i d a d   p r i b l i c a  y m e d i a n t e  
i n d e m n i z a c i h .  La N a c i i n   t e n d r á  en tcdo t i e m p o  e l  d e r e c h o  d e  imponer  a l a  
p r o p i e d a d   p r i v a d a   l a s   m o d a l i d a d e s  que d i c t e  el interés público, así  como 
e: d e   r e g u l a r ,  en beneficis s o c i a l ,  e: a p r o v e c h a m i e n t o  d e  los  e l e m e n t o s  
n a t u r a l e s   s u s c e p t i b l e s  de a p r o p i a c i d n .  con o b j e t o   d e  hacer una 
d i s t r i b u c i i n   e q u i t a t i v a   d e   l a   r i q u e z a   p ú b l i c a . .  . y l u g r a r  e l  m e j o r a m i e n t o  
d e  l a s  c o n d i c i o n e s   d e   v i d a   d e   l a  p o b l a c i t n  r u r a l  y urbana. .  . , el  d o m i n i o  
de  l a   N a c i ó n  es i n a l i e n a b l e  e i m p r e s e r i _ p t i b l e .  . . y i a   e x p l o t a c i ó n ,  el uso 



G el aprovechamiento de l o s  recursm.. . por los p a r t i c u l a r e s . .  . , no podrá 
realizarse  sino mediante concesiones otorgadas por  el Ejecutivo  Federal ,  
de acuerdo  con l a s  r e g i a s  y condiciones que establezcan l a s  leyes.. , pfz6 

pensaban  que la C o n s t i t u c i b n  era soc ia l i s ta .  
* 

Sin  embargo, a n a l i a a n d o  l o s  postulados  de  la C'OPAiQYEX 

se da uno c u e n t a  que a pesar de que e s t h  de a c u e r d o   e n   q u e  

la propiedad  debe  estar  garantizada  por  la  ley y por el 

Estado  dicen  que esto no . d e b e  ser d e l  todo s i n o  que d e b e  

subordinarse al bien comim. S i n  ernbargo, e s t o  es 

contradictorio  pues no h a y  mayor ley que  la  Constitucibn y 

que mejor actuaciijn del  Estado  que conforme a derecho, pero 

tanto la Constitucibn como el E s t a d o  segim l a  COPARMEX deben  

s u j e t a r s e  al bien com6n. La Constitucibn e s t a b l e c e  claramente 

que el Estado t i e n e  en todo momento la facultad para 

imponerle a la propiedad  privada io que dicte  e l  inter&s 



público, para beneficio Soc ia l ,  para una d i s t r i h u c i d n  

equitativa de la riqueza y pos causa de utilidad pública, 

pero parece que la COPARiWX ent.iende por bien comQn su 

interits p r i v a d s ,  su beneficis particular, lo que se merece, y 

por  causa de utilidad  personal.  Ya  que  la COPARMEX no 

entiende o no quiere  entender que la Nacién  constituida en 

Estado es la Única  propietaria y que lo que COPARMEX 

considera  propiedad  privada  no es más  que  concesión y/o 

transmisión  de  dominio  que el Estado le otorga  pues  en  todo 

momento  la  propiedad  privada  está  subordinada al interés 

público o sea  al  tan  mentado  bien comlín. Lo que  sucede es que 

la COPARMEX en donde  dice  bien  común  no  quiere  que  sea el 

bien  de  todos  sino el bien  de  unos  cuantos,  entonces  resulta 

que el ya famoso  bien  común no es tan  común  ni  tan  benéfico 

como lo proclama  la COPARMEX. 

Para la CUPaRMEX el derecho  humano y natural a la 

propiedad  privada es más  irrenunciable  e  inalienable  que  el 

imprescriptible e inalienable  dominio de la Nacién que est& 

plasmado  en  la  Constitución y que se transmite a los 

particulares,  constituyendo la propiedad  privada. Es decir, 

que la  propiedad  privada  que  concibe  la COPARMEX es anterior 

a la Constitucibn y por lo tanto se debe  respetar y por  ende 

la  que  establece  la  Constitucibn  no es válida  para  ellos. 

Esto es absurdo y lo Único  que  evidencia es que realmente no 
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Les importa La Nacibn, n i  e1 mejoramiento de.1 n i v e l  de v i d a  

de l a  psblacibn, ni el bien común, s i n o  Qnicamente lo que les 

i,nteresa es su benefi~io individua.1  y q u e  el Estado les 

expropie sus propiedades. 

E l  meollo  de  todo este  asunto es que se les permita 

s e g u i r   h a c i e n d o  lo que s a b e n   h a c e r  y que la riqueza y 

propiedades  adquiridas no les  sean  quitadas. 

2.2.16 La lapresa 

Fara l a  COPARi'dEX l o  i m p r t a n t e  es l a  empresa y e s t a  

es v i s t a  como p r o p i e d a d   p r i v a d a :  

"La empresa es l a  i n s t i t u c i d n  fundamental  de l a  vida  econdmica, 
m a n i f e s t a c i ó n   d e   l a   c r e a t i v i d a d ,   i n i c i a t i v a  y l i b e r t a d  de l a s   p e r s o n a s ,  
que  organiza e l  t r a b a j o   d e  un ccnju,?to de  hcmbres. .  . l a  empresa t i e n e  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  y e l  d e r e c h o   c o r r e l a t i v o   d e   p r o p i c i a r  y e x i g i r   l a s  
c o n d i c i o n e s   s o c i a l e s ,   j u r í d i c a s  y econljmicas  necesarias  para  que e l  
hombre  pueda  a lcanzar  su   desarrol lo .  . * - l a  empresa es, e n   s i n t e s i s  , una 
s o c i e d a d   a l   s e r v i c i o  de l a  s o c i e d a d ,   t i e n e  un compromiso i n d e c l i n a b l e   c o n  
l a  Nación..  . l a   a c t i v i d a d   e m p r e s a r i a l   c o n s t i t u y e  una verdadera 
vocación.  . . son f u n c i o n e s   v i t a l e s   d e  l a  empresa. . . generar el dptimo 
valor  económico  agregado a su   producc ión  , y d i s t r i b u i r l o   e q u i t a t i v a m e n t e  
e n t r e   t o d o s   s u s   a p o r t a n t e s . .  . a los  t r a b a j a d o r e s   r e t r i b u c i ó n   j u s t a ,   p u e s  
es e s e n c i a l m e n t e   g e n e r a d o r a   d e   r i q u e z a , .  -. c o n t r i b u i r  a l  p r o g r e s o  y a l  
d e s a r r o l l o ,  a l a  promocidn d e l   b i e n  com6n y f o r t a l e c i m i e n t o   d e l  orden 
s o c i a l .  Por e l l o  l a  e m p r e s a   p a r t i c i p a   e n   s o z i e a a d e s   a u x i l i a r e s  o 
i n t e r m e d i a s  y apoya  programas  en pro d e  l a  comunidad.. . el  empresario 
asume responsabi l idades   determinadas   en  e l  p r o c e s o   e c o n ó m i c o   d e   l a  
s o c i e d a d . .  . l a   c r e a t i v i d a d  y c a p a c i d a d   d e   i n i c i a t i v a   d e  l a s  personas 
p r o p i c i a  e l  d e s a r r o l l o  humano, . - l a   p a r t i c i p a c i ó n   d e  los trabajadores   en  
l a s  Areas propias de s u  competencia  permite  armonizar s u  i n i c i a t i v a   c o n  
l a   d i r e c c i c í n   d e   l a   e m p r e s a . .  . l a s   d i v e r s a s  formas   de   part ic ipac ión   surgen  
d e l  grado d e   d e s a r r o l l o   d e  l a  c u l t u r a  e m p r e s a r i a l . ,  . AO deben ser 
impuestas por l a  ley o por l a s   a u t o r i d a d e s . . .   l a   e s e n c i a   d e   l a  empresa es 
que sus j2IGdUctOS o s e r v i c i o s  seas Jt i l es  a l a   s o c i e d a d , .  . . generar 
u t i l i d a d e s  , que son necesarias   para  garantizar   su   permanencia,  
c r e c i m i e n t o  y p r o d u c t i v i d a d ,  pagar remunerac icnes   jus tas  y c o n t r i b u i r  
mediante   impi lestos ,  a los  servicios p ú b l i c o s .  Por t a n t o ,  deber de e t i c a  
p r o f e s i o n a l  del. quehacer  empresarial  es o b t e n e r   u t i l i d a d e s   r e a l e s  y 
d i s t r i b u i r l a s   c o n   e q u i d a d ,   c o n f o r m e  a l a  m i s i ó n  y f u n c i o n e s   v i t a l e s  de l a  
empresa. '"' 

29 COPARMEX, Op. Cit Cap. V, Apdo. 53-59, Pp. 22-24. 
10 1 



making process,* es l o  i m p o r t a n t e   p a r a  l a  empresa .  

P a r a  l a  CUPARMEX ser empresario es ser d i r i g e n t e  y 

e s t o  es t o d a   u n a   v o c a c i 6 n ,   p u e s  l a  d i r e c c i b n   d e  u n a  empresa  

implica mucha r e s p o n s a b i l i d a d ,  lo q u e   t i e n e   q u e   h a c e r  e l  

d i r i g e n t e  es t o m a r   d e c i s i o n e s  y estas son actos humanos y 

como tales se e n c u e n t r a n   e n  l a  dimensibin de l a  ética. De t a l  

suerte que ,  seg6n la COPARMEX, el e m p r e s a r i o  es ,  una   persona  

muy ét ica y r e s p o n s a b l e   a d e m á s   d e   d i r i g e n t e ,   p u e s  es mucho el 

r i e s g o   q u e  corre c o n   a r r i e s g a r  s u  d i n e r o  y p o r  ese s i m p l e  

h e c h o  merece l o  q u e   t i e n e .  

S in   embargo ,  e1 d i s c u r s o   d e  l a  COEAH4EX p r e t e n d e  

h a c e r   v e r   q u e  l a  economía  no puede ser e c o n o m í a   s i n  la 

empresa  y q u e  e l  mundo no puede e x i s t i r  s i n   e m p r e s a r i o s ,  

pero, además, j u s t i f i c a  el q u e h a c e r  empresarial cuando afirma 

* Véase, Karl Deutscfz "Los newios del gobierno", FCE, México, i 992. 
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que todo lo hace al S ~ X V ~ C ~ Q  de la sociedad, del trabajador, 

de la comunidad y del bien común. Ademas, según este 

pensamiento, l o s  empresaxios contribuyen  al  desarrollo de la 

sociedad p o r q u e  generan empleos, pagan inipuestos con los  q u e  

el Estado  hace  obras  sociales y servicios  públicos,  también 

generan  riqueza y la distribuyen  con  equidad  por lo tanto  son 

justos,  morales y éticos. 

Lo que no se dice o ,se pretende  ocultar  es  que  no 

existe  tal  compromiso  con la Nación,  ni el beneficio  social, 

ni  la  remuneracibn  justa  de  la  que  tanto se jactan  pues esth 

en  contra de la legislacibn  laboral y de todo  aquello que 

represente  la  defensa  de los intereses y dignidad de los 

trabajadores,  pues  cuando se trata de aumentar los salarios 

no lo llevan  a  cabo,  tampoco  hacen  efectivas  todas  las 

prestaciones  que la ley  establece  para los trabajadores. Y lo 

que es más  están  en  contra  de  que se les  imponga  como  deben 

de ser las relaciones al interior de la empresa,  pues lo que 

argumentan es que  ellos  como  empresarios  saben  perfectamente 

como  funciona  la  empresa,  entonces  todo lo que justifica  a 

l o s  empresarios es el arriesgue  que  hacen de su dinero. 

La COPARMGX habla de una  nueva  cultura  empresarial 

que ofrece  al  trabajador su desarrollo  personal,  creatividad 

e  iniciativa  personal y esto se encargara de regular las 

relaciones al interior  de  la  empresa a travks  de los puestos 
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y La organizaci6n del t r a b a j o ,  para hacer más pasticipativo 

al trabajador  en la empresa. Además, cuando se habla de 

la Qnica beneficiada  es la sociedad y e1 trabajados pues la 

productividad  hace más eficiente y e f i c a z  l a  administración 

de los recursos  materiales y humanos, máquinas y 

trabajadores,   para  así   generar más riqueza y finicamente a s í  

es como se pueden aumentar s a l a r i o s ,   p o r  eso requiere  del 

esfuerzo y s a c r i f i c i o   d e l   t r a b a j a d o r  y además de l o s  

est ímulos que e l  Estado l e  de a l a s  empresas ,   tanto   f i scales  

comG j u r í d i c o s .  

D e  esta forma es como l a  COP2&WX concibe a l  mundo y 

as í  y stslo as í  es como se resolverán,  según este pensamiento, 

los grandes  problemas no s610 nacionales  s ino e n  general  de 

l a  humanidad, l o  que a m í  me parecce  que es una concepcí6n  de 

l a  mana i n v i s i b l e   p e r o  a n i v e l  s o c i a l  y pol í t i co   pero  de 

nuevo cuño, O sea una nueva versi6n  corregida y aumentada de 

l a  antigua mano i n v i s i b l e ,   p e r o   e s t a   d e f i n i c i b n  no se acaba 

aquí   s ino que  nos sirve de  guía  para  analizar l a  amplia gama 

de  matices que nos o f r e c e   l a   e x p l i c a c i ó n  de todo  tipo  de 

fenbmenos  que nos da l a  COPARMEX. 
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2.3 Kt Pl#NSJWZBIoTo DEL PA# 

Pasa ana.li.aa.r el pensamiento del Partido Accibn 

Nacional { P A N ) ,  nos basarnos en sus Principios de Doctrina en 

sus dos modalidades, tanto  en 1.03 principiss &pLQbados en 

Asamblea  Constituyente  en s u s  sesiones  del 15 y 16 de 

s e p t i e m b r e   d e   1 9 3 9 ,  como e n  l a   P r q - e c c i b n   d e   P r i n c i p i o s  

aprobados  en  la  XVIII  ConvenciSn  Nacional  en  Mayo  de 1965, en 

s u  v e r s i ó n  mas reciente de l a  1 4 " .  Edic ión  de   Junio   de  1995 

de Editorial  EPESSA. 

En l o s  p r i n c i p i o s  de doctr ina   de   1939,   encontramos 

catorce  apartados:  Nacibn,  Persona,  Estado,  Orden,  Libertad, 

E n s e ñ a n z a ,   T r a b a j o ,   I n i c i a t i v a ,   P r o p i e d a d ,  Campo, Economía, 

Municipio,  Derecho y finalmente  Política.  En la  actualizacion 

de e s t o s   p r i n c i p i o s   e n c o n t r a m o s   c a m b i o s ,  se t r a t a   d e   d o c e  

apartados:  Persona,  Política,  Estado,  Orden  Internacional, 

D e m o c r a c i a ,   P a r t i d o s   P o l í t i c o s ,  Fami 1 i a ,   M u n i c i p i o ,  

Educacibn,  Trabajo,  Economía y Justicia  Social. 

Sin  embargo, S e  observa  que exis te  una 

correspondencia de l o s  cambios  introducidos  en los principios 

con l a  coyuntura  p o r  l a  q u e   a t r a v e s a b a  el p a í s  que es  

totalmente  distinta, la de 1939 a  la  de 1965 y a la actual, 

por   supuesto .  Daremos s e g u i m i e n t o   d e l   d i s c u r s 9  reciente del 

PAN en  el  tercer  capítulo, 

La  coyuntura  de 1 9 3 9 ,  de  l a  fundación d e l  PAN, es 
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necesaria  escarbar para ver que elementos ewontrarnos en e s t a  

coyuntura  que  influyeron de una u otra manera pasa l a  

cons t i tuc ión  de los pr inc ip ios  de doctr ina .  Por un lado 

tenemos a E f r a í n  Gonzalez Luna quien f u e  el ide6logo  del  

part ido y quien:  

“conocid  las  obras de  Jacques  Maritain, ya que siempre s iguió  
muy de   ce rca   la   evoluc ión   de   la   cu l tura   f rancesa   ( t radujo  el Vía C r u c i s  y 
La Anunciación  de  Claudel) . . . en la biisqueda d e   e s t a   t e r c e r a   v i a . .  . 
{surgieron  pensadores como) Jaques  Mhitain y Emmanuel m u n n i e r . .  . . en  
más de un sentido  puede  considerarse a Maritain el inspirador  del  
pensamiento del PANu3’ 

Por o t r a   p a r t e  esta e l  clima de l a  Segunda Guerra 

Mundial, s i tuac ión  que i n f l u y 6  e n  to$o e l  mundo y que, como 

comenta C a r l o s   A r r i o l a ,   d i v i d i 6   a l  mundo en dos, quienes 

estaban  del   lado  del   fascismo y los que estaban  del   lado del 

comunismo, y es justamente en esta circunst .ancia en l a  que 

s u r g e n  pensadores  cat .6l icos que se colocan e n  la biisqueda  de 

una t e r c e r a   v í a .  E s  e n  esta coyuntura  cuando l a  I g l e s i a  

Anno, en 1 9 3 1 ,  R e r u m  NGvarum que  l e  antecede y &fit Brennender 

Sorge e n  1937,  e s t a s  j1unt.o con l a  d o c t r i n a   s o c i a l  catblica 

hacen un llamado a l a  accibn de1 c r i s t i a n o  que junto con l o s  
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Tanto los pensadores  crist ianos corno Maritain,  corno 

l a   i n f l u e n c i a  de l a  postura de l a   I g l e s i a  debido a l a  

coyuntura,  junto con l a  coyuntura  interna d e l  p a í s  e n  l o s  

cuarenta,  aunado  a la formación  cat6 l ica  de Efra ín  González 

Luna confluyeron como vertientes para d e f i n i r  e1 pensamiento 

d e l  PAN plasmado e n  l o s  P r i n c i p i o s  de  Doctrina. La Coyuntura 

i n t e r n a  de l o s  cuarenta e n  nuestro   país ,  qrosso modo, f u e   l a  

d e l  Cardenismo y l a  consol idac ión   de l   s i s tema  po l í t i co  

Pasemos directamente a v e r  l o s  conceptos comenzando 

primero con e l  de  Nacibn que para e l  PAN s i g n i f i c a :  

”La N a c i d n  es u n a   r e a l i d a d   v i v a . .  . v a r i a s  veces s e c u l a r . .  . , no 
pueden subsistir lo s  v a l o r e s   h u m a n o s  s i  se a g o t a  o d s c a e   l a   c o l e c t i - J i d a d ,  
ni é s t a   p u e d e  vivir si se n i e g a n  l o s  v a l o r e s   p e r s o n a l e s . .  . Ia  p o s i b i l i d a d  
d e   c r e a r  y m a n t e n e r  en e l l a  condiciones e s p i r i t u a l e s .  -. p a r a  una 
c o n v i v e n c i a   c i v i l i z a d a  y noble ,  scn i n c o m p a t i b l e s  con e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
o l a   c o n s e r v a c i d n  d e  un estado s o c i a l   d e s o r d e n a d o  o i n j u s t o . .  { s i  p a r t e )  
d e  toda n e g a c i 6 n  d e  l a   d i q n i d a d  d e  13 p e r s o n a  humana o d e  l a   p r o c l a m a c i ó n  
d e  una n e c e s a r i a   d l v i s i d n   v i o l e n t a  de l a  u n i d a d   n a c i o n a l  por  l a  lucha d e  
clases.. . , l o s  v a l o r e s   t r a d i c i o n a l e s   d a n   f o r m a  y sentidc a l a   N a c i ó n . .  . 
c u a n t o  consgire a romper e s a  un idad . .  . h a  d e  ser r e c h a z a d o  y conbatido 
p o r  todos I .  . . e: d e s a r r u l l o  i n t e rno  de 1Yi.xico. . . depende d e  una c e l o s a  
conservacidn. I .  Como pueblo Iberoamer icano . .  . l i g a d o  a l a  gran comunidad 
de historia y de c u l t u r a  que forman .ias Naciones  Hispánicas. 

Para empezar, LO que  observamos a q u i  es que en todo 

momento el PAM hace hincapie en l a  unidad nacional ,  esto 



r e f l e j a  el contexto  n a c i o n a l   q u e  se v i v i a  en esa c o y u n t u r a ,  

es d e c i r ,  notarnos una jerarquización d e   p r i o r i d a d e s  

t o t a l m e n t e   d i s t i n t o  a la P L O Y C X C ~ Q ~  de p r i n c i p i o s  d e  1965.  Y 

e s t o  se e n t i e n d e  s i  n o s  ubicamos e n  l a  s i t u a c i j n  pos l a  q u e  

atravesaba e l  p a í s ,  e n  primer lugar e n  1 9 3 9  se v i v i 6   e l  

periods  del  General  Lázaro Cárdenas D e l  Río 1 9 3 4 - 1 9 4 0 ,  q u i e n  

a b r i 6   l a s   p u e r t a s  a los exil iados  espafíoles que venían 

huyendo de l a  dictadura  f ranquista ,  con e s t a   s i t u a c i ó n  se 

podía  ubicar  al   gobierno de Cárdenas en contra d e l  fascismo 

europeo  del que Francisco  Franco  era f i e l  seguidor  junto con 

Benito  mussolini y Adolfo Hitler, quien como sabemos propic i6  

l a  Segunda  Guerra  Mundial, En este mundo polarizado 

ideolbgicamente  quien no era   fasc i s ta   e ra   comunis ta ,  

Recordemos  tambien  que  desde l a  sucesión  pres idencial  de 1939 

comenzaron  a enfrentarse  intereses p o l í t i c o s  que  l levaron 

finalmente a l a   p r e s i d e n c i a  al tambikn  General Manuel Avila 

Camacho q u i e n  desde s u  campaña comen26 a hacer una serie de 

promesas  de  dar  marcha a t r á s  e n  l o  que había  sido e l  

cardenismo pues ape16 a l a  Unidad Nacional   frente a l a  

conflagración mundial  que  ya e r a  i n m i n e n t e .  Por l o  que l a  

prioridad d e l  gobierno de ,4vi la  Carnacho f u e  l a  Unidad 

Nacional  frente al. extranjero. 
* 

* Cf. Varios, “€isstork Minrma de Mkxko”, COL-MEX, Pp. 1 52- 153. Y ”Histeria de la Revolucih 
M&-’’ Ed. C O L - ~ ~ E X . ~ O S . ~ O  y 21. 
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Asi e n  es te   contexto  se pueda comprender: l a   p r i o r i d a d  

de l a  unidad  nacional  dentro del concepto de Naci6n de l  PAN, 

adernas se logra  v e r  una clara  posicicin en contra d d  marxismo 

que pasa el PAN sepresentaba un peligro a t a l  grado que podia 

fragmentar a l a  sociedad  mexicana por s u  concepcibn de l a  

lucha de c l a s e s ,  anteponien.do l o s  valores  humanos, los 

valores  personales  antes yue l a   c o l e c t i v i d a d ,  los valores  

e s p i r i t u a l e s  e n  contra   del   mater ia l ismo  his tbr ico  y ateo.  Lo 

más pe l igroso  y desaf iante  es l a  postura  del PAN en contra 

d e l  régimen cuando s o s t i e n e  que l a  Nación  debe tener 

condic iones   esp i r i tua les  que permitan l a  c.0nvivenci.a en 

armonía y por 10 tanto  quienes se opongan  a e s t a   i n t e n c i ó n  y 

quieran  dividir   v iolentamente   la  unidad nacional  serán 

rechazados y combatidos  por  todos. D e  e s t a  manera e l  PAN hace 

un a n á l i s i s  y c r í t i c a  d e  l a  s i tuac ibn   in terna  a l a  cual  

c a l i f i c a  como un estado  social   desordenado,   injusto,  

v io lento ,  que no respeta   la   dignidad de las   personas  y que 

proclama l a  lucha  de  c lases.  Aquí por  supuesto que c r i t i c a n  

a l  d i s c u r s o   o f i c i a l   c a r d e n i s t a  que hablaba de lucha de 

c l a s e s ,  aunque solo f u e r a   r e t 6 r i c a  y demagogia  pues e n  

rea l idad  no era   tan   radica l  como parecía .  La solucibn q u e  

propone e l  PAN a n t e   e s t a   s i t u a c i ó n  es l a  conservaci6n de los 

valores   t radic iona les ,  pues considera que e s t o s  son l o s  que 

verdaderamente  constituyen y l e  dan sent ido a l a  Nación.  Aquí 



vemos claramente la   posic ión  conservadora que apela a l a s  

t r a d i c i o n e s  a 10 d e   a n t e s ,  por considerar q u e  eran mejor l a s  

casas, en esta primera e t a p a  se t r a t a  de un part ido 

c o n s e r v a d o r   e n  e l  e n t e n d i d o   d e  que a p e l a n  a l a  t r a d i c i d n  y no 

Otro  elemento de anA1isi.s que se desprende  del 

concepto  de  Nación es cuando e l  PAN habla  de l a   p e c u l i a r  

personalidad que nuestra Naci6n tiene como pueblo 

Iberoamericano y de l a  cu l tura  que  forman las naciones 

hi..spAn.i.cas, 2s  decir,  existe un hispanismo, e s t e  es 
** 

comprensible  pues Manuel G6mez Morín es de ra ices   españolas ,  

recalcitrantemente  hispanista  pues e n  todo momento lament6  

que  MBxico se hubiera  independizado de España a quien le debe 

todo y sobretodo e l  cr is t ianismo.  
*** 

A d i f e r e n c i a  de los Pr inc i ,p ios  de Doctrina en l o s  que 

e n  el primer apartado est6 e l  concepto de Nacibn, e n  la 

como t a l  pero aparece e n  el c u a r t a  apartado q u e  es e l  del. 

Orden Internacional, con e s t o  vemos e l  cambio de pr ior idades  

q u e  el PAN t e n i a  a n t e  una c o y u n t u r a  d i s t i n t a  que  es l a  de 



1 9 6 5 .  Ademas, el PAN, paraleLament-e a 3.a p u b l i c a c i 6 n  de sus 

Principios de Doctrina, sac6 a ha l u z  públ ica  su Programa 

Minimo y Programa Básico de Accibn . Politica en donde con 

respects a la Naci6n establecen como prioridad y tarea básica 

de l a  unidad n a c i o n a l ,   l a  unidad en l a   p a t r i a  y e l  esfuerzo 

con~úin d e   s a l v a c i b n   s u b o r d i n a n d o  a el todas s u s   a c t i v i d a d e s ,  
* 

Cuando e l  PAN se refiere a Salvacibn es porque desde 

s u  fundación se propuso s a l v a r  a l a  Nacicin d e l  caos,  p u e s   t a n  

sblo recordemos l a s  loas y arengas d e  Efrain  Gonzslez Luna de 

l a  S a l v a c i h   N a c i o n a l ,   e n  donde s u   a n á l i s i s  de l a  s i t u a c i j n  
** 

del  país   requería  de q u e  e l  PAN l o  sa lvara .  

2.3.2 El concepto dm Persona 

Ahora pasemos a v e r  e l  concepto de persona  para e l  
PAM: 

“La  Nacibn  no e s t á   f o r m a d a   p o r  i a d i v i d u o s  a b s t r a c t o s  ni p o r  
m a s a s   i n d i f e r e n c i a d a s ,  sino  por p e r s o n a s   h u m a n a s   r e a l e s ,   a g r u p a d a s  en 
c o m u n i d a d a s   n a t u r a l e s ,   c o m o   l a   f a m i l i a . .  . o d e   c o n v i c c i d n   r e l i g i o s a .  La 
persona humana tiene u n a   e m i n e n t e   d i g n i d a d  y un d e s t i n o   e s p i r i t u a l  y 
m a t e r i a l   q u e   c u m p l i r ,  por l o  que l a   c o l e c t i v i d a d  y sus  brganos   deben  
a s e g u r a r l e  el conjunto d e   l i b e r t a d e s  y d e   m e d i o s   n e c e s a r i o s  para c u m p l i r  
d i g n a m e n t e  ese d e s t i n c .  Y en l a  o r q a n i z a c i h n   p o l í t i c a   n a c i o n a l ,  es 
preciso que l a s   c o m u n i d a d e s   n a t u r a l e s  sean r e c o n o c i d a s ,   r e s p e t a d a s , .  . 
@or e l  E s t a d o )   d á n d o l e s  el  l u q a r  y l a   p a r t i c i p a c i h n   d e b i d c s  en la 

es t ruc tura  y en el f u n c i o n a m i e n t o   d e l   m i s m o . .  . este coincida COA l a  
r e a l i d a d   n a c i o n a l  y e l  Gobierno s e a   s i e m p r e  una expres idn genu ina  d e  l a  
N a c i t n  . n32 

Para el PAN e l  concepto de persona v a r i b  de 1 9 3 9  a 

2965 pues en la  Psoyeccih de Principios, la persona es: 

“El  ser humano es persona, con cuerpo m a t e r i a l  y alma 
e s p i r i t u a l ,  con i n t e l i g e n c i a  y v o l u n t a d  libre con r e s p o n s a b i l i d a d  sobre 



s u s   p r o p i a s   a c c i o n e s ,  y con d e r e c h o s   u n i v e r s a l e s ,   i n v i o l a b l e s  e 
i n a l i e n a b l e s  ... los  hombres, i g u a l e s  por n a t u r a l e z a ,  no debea  ser 
r e d u c i d o s  a l a   c a t e g o r i a  d e  m e r o   i n s t r u m e n t o  d e  p e r s o n a s ,  qrupcs o 
insti tuciones privadas o p ~ b l i c a s . .  . toda   persc lna  tiene el d e r e c h o  y 
o b l i g a c i i n   d e   e j e r c i t a r   r e s p o n s a b l e m e n t e   s u   l i b e r t a d . .  . r e s p e t a r   l a  
d i g n i d a d  y l a  libertad de los demds, . m o r d e n   s o c i a l  

Lo que  podemos aprec iar  es q u e  l a  esenc ia  no var ia  e n  

uno y otro   concepto,  además, se ve una c l a r a   i n f l u e n c i a  d e l  

personal ismo  cr is t iano de Maritain pues  para gste e l  hombre 

es una persona, y toda  act ividad humana tiene un sent ido 

misionario  que va más a11B de 10s limites mater ia les . *  

P u e s  en todo momento se hace  6nfasj-s en la divisic jn 

d e l  mundo m a t e r i a l  por un lado y e l  mundo espiritlual  por e l  

otro, e n  donde e l  hombre es persona  digna por ser creado a 

imagen y semejanza de Dios, ltlego entonces l a  misick que 

notamos que e l  concepto  del 39 t.iene más connotacibn 

r e l i g i o s a  que e l  de1 65, en e l  d e l  139 e x i s t e  una exigencia  

comunidades natura les ,  o s e a ,   l a   f a m i l i a  y l a  I g l e s i a  pero l a  

nacional  de ese momento y que e l  gobierno  sea l a  expresi6n  de 



la e s t r u c t u r a  y f u n c i o n a m i e n t o .  E s  decir, q u e   e x i s t e n  

sectoses que e l  régimen n o  respetaba,  segun el PAN, y que 

e x i g i a n  t e n e r  p a r t i c i p a c i b n  esto se e x p l i c a   p o x q u e   u n a  v e x  

consolidado  el régimen posrevolucionario estaba dejando a l  

margen  a los sectores  conservadores,  entendido  como los que 

postulan  conservar los valores,  tradiciones y costumbres, y 

quienes  al  no  tener  espacio  dentro  de  la  estructura  del 

gobierno  pues  ven en el  partido  el  espacio  que  necesitan.  En 

la  concepcibn  de  persona del 6 5  vemos  en  cambio que ya no  es 

tan  drástico el enfrentamiento y que  a  diferencia  del 39 

plantea  la  existencia de derechos  inalienables  e  inviolables 

del  hombre, ya que en el 39 s610 se sostenía  que  era  eminente 

la dignidad  de  la  persona  pero  carecia  de  sustento el 

argumento  pues  apelaban  a la misi6n y al  destino  divino que 

el hombre  tiene  que  cumplir y que es una  exigencia y un deber 

del  régimen,  entendido corno colectividad,  proporcionarle 

todos l o s  medios  para  cumplir  su misifin, es  decir,  se  basaban 

únicamente  en  creencias  religiosas  pues le apostaban  a  que la 

religibn  catjlica  era lo que  iba  a  unir y salvar  a1  pais  del 

caos  en el que lo tenía el Estado  revolucionario, Sin 

embargo, ya para el 65  sus argumentos  comienzan a tomar 

consistencia y' esthn  mejor  fundamentados pues ya no se apela 

a  una cuestibn  de fe sino  que  ahora se basan  en los derechos 

MEX; Pp. 180,181. 
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humanos y por ende en La Declaraci6n Universal de 10s 

Derechos De2 Hombre, pero  siguen  en  confrontación  con el 

r6girnen pues el PAN sostiene que el hambre no debe ser 

instruments de nadie, en clara a l u s i 6 n  a las prácticas de 

manipulación  del  sistema  político  mexicano. 

También  podemos  aprecí.ar el énfasis  que  hace  el PAX 

en  cuanto  a  la  libertad se refiere pues el  individuo  como 

persona es el  depositario de derechos y obligaciones y por lo 

tanto  el  r&gimen  debe  respetarle  su  libertad.  Mientras que en 

l o s  principios  del 39 se destaca la tercera  posición  panista 

que no  es  ni  el  colectivismo  marxista  ni  el  fascismo 

capitalista. 

Cabe  mencionar  que  en  el  Programa  de  Accibn.,  de 1940 

y 1942, se establecen las prerrogativas  esenciales  de la 

persona  que  dejan  muy  claro  que no son  concesibn  del  Estado 

sino un medio  para  realizar el b ien  comlin y es a este a quien 

se subordinan.  En  cambio  en  el  Programa de Acción  de 1966 no 

se menciona  para  nada,  tampoco  en  el  programa  de 1979. 

Sin  embargo,  es  explicable  la  insistencia  en  las 

prerrogativas  de l a  persona  puesto  que  para 1942 México ya 

había  declarado  el  estado de guerra y el PAN responsabilizaba 

directamente  al  gobierno de todo l o  que  pudiera  venirse en 

ese futuro  inmediato  de  la  coyuntura.* 

* Ver, PAN, “Programa  mínimo y lbgrama 33hica de Acción Política’’, EPESSA, Pp. 141 1,29 y 47. 
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P r i n c i p i o s  de Qsctsina de 1939: 

“La o p r e s i ó n  y l a   i n j u s t i c i a  son c o n t r a r i a s   a l  in terés  
n a c i o n a l ,  -. . r e s u l t a n   d e  que el Poder se e j e r z a   p a r a   f i n e s  que RC l e  son 
propios o p o r   u n  Gobierno q u e  no s e a   e x p r e s i ó n   a u t é n t i c a   d e  l a  
c o l e c t i v i d a d .  Sólo p u e d e n  ser e v i t a d a s   m e d i a n t e  el recto ejercicio d e   l a  
a u t o r i d a d ,  que no es el  c a p r i c h o   d e  UT! hombre o d e   u n   g r u p o ,  sino que  
tiene por f i n  l a   r e a l i z a c i ó n   d e l  bien ccmBn, . -. L a s   d o c t r i n a s . .  . ( d e )   l a  
l u c h a   d e   c l a s e s ,  son f a l s a s ,   i n h u m a n a s  y c o n t r a r i a s  a las leyes mSs 
f u n d a m e n t a l e s   d e   l a   v i d a   s o c i a l .  Es a n t i s o c i a l  y m o n s t r u o s a m e n t e  i n j u s t a  
l a  conce-widn d e l   E s t a d o  como i n z r u m e n t o   d e   l u c h a   a l  servicic d e  una 
c l a s e   s o c i a l , . . ,  para d e s t r u c c i b n  o d o m í n a c i d n   d e   l a s   d e m á s .   N e c e s i d a d   d e  
l a   N a c i ó n  es l a   j u s t i c i a   s o c i a l ,  no l a  l u c h a   d e   c l a s e s .   E s  tainbi6.q 
r e p r o b a b l e   c u a l q u i e r   o t r a   f o r m a   d e l   E s t a d o   q u e   n i e g u e   l a s   p r e r r o g a t i v a s  
e s e n c i a l e s  d e  l a   p e r s o n a  y d e   l a s   c c m u n i d a d e s   n a t u r a l e s  ... sólo un E s t a d o  
que s e a   v e r d a d e r a m e a t e   n a c i o n a l . .  . (apegado)  a estos p r i n c i p i o s   ( t e n d r á )   l a  
p l e n i t u d   d e   a u t o r i d a d ,  s in  ser t i r h i c o ,  ... s in  ser o p r e s o r ,  y c u m p l i r   s u  
d e b e r   d e   j u s t i c i a ,  s i n  ser - 

Proyecci6n de Principios de 1965: 

“ E l  E s t a d o ,  como s o c i e d a d   p o l i t i c a ,   r e q u i e r e   d e   u n  Gobierno que 
s e a   e x p r e s i d n   a u t é n t i c a   d e   l a   c o l e c t i v i d a d . .  . , d e l  recto e j e r c i c i o   d e   l a  
a u t o r i d a d , .  . . el E s t a d o  no d e b e  desconocer los d e r e c h o s   e s e n c i a l e s   d e  l a  
p e r s o n a  y d e   l a s   c o m u n i d a d e s   i n t e r m e d i a s , .  -. H4xico d e b e   a j u s t a r  s u  vida 
a l o s  p r i n c i p i o s   f e d e r a l e s   v i g e n t e s  en l a   C t z n s t i t u c i ó n  y s u p e r a r  el  
c e n t r a l i s m o   p o l í t i c o  y económico  en que vive, que mengua l a   a u t o n o m i a   d e  
l o s  e s t a d o s ,  l e s  irnpcne a u t o r i d a d e s ,  l e s  d o s i f i c a   i n g r e s o s  y n i e g a . .  . l o s  
s u p u e s t o s   m i s m o s  d e  l a  F e d e r a c i ó n . ,   E s   i n d i s p e n s a b l e  el r e s p e t o  a l a  
d i v i s i ó n  e i n t e g r a c i ó n   l e g i t i m a   d e  l o s  p o d e r e s , .  . e l  n e c e s a r i o  
e q u i l i b r i o  en el e j e r c i c i o   d e   l a   a u t o r i d a d ,  dentro d e   u n   r k g i m e n   d e  
d e r e c h o . .  . l a   J u s t i c i a   F e d e r a l . .  . control d e  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d . .  . 
e j e r c i c i o   d e   l a s   u a r a n t i a s   c o n s t i t u c i o n a l e s  ... l a   c o r r e c t a   o r i e n t a c i ó n  
p o l í t i c a   d e   l a   A d m i n i s t r a c i ó n . .  . e l  S e n a d o   d e b e   e j e r c e r   r e s p o n s a b l e m e n t e  
l a s   f a c u l t a d e s   q u e   l a   C o n s t i t u c i ó n  l e  confiere, -. sin a b d i c z r  en el 
E j e c u t i v o . .  . l a   s u p r e m a c i a  que d e  hecho e j e r c e  en México el e j e c u t i v o  
f e d e r a l  sobre los  d a d s   P o d e r e s   f e d e r a l e s  y e s t a t a l e s ,   r e s t a  a t o d o s  
d i g n i d a d  y e f i c a c i a  y rompe e l  f u n d a m e n t o   d e   l a   o r g a n i z a c i ó n   d e m o c r á t i c a  
f e d e r a l .  . . UR p rograma   de   gob ie rno . .  . RO debe f i n c a r s e  en el p r e d o m i n i o  
que se m a n t i e n e  a f a v o r  d e l  Presidente d e  l a  R e p G b l i c a ,  sino e n  el  recto 
e j e r c i c i o  d e  l a s   f u n c i o n e s  d e  c a d a   u n o   d e  l o s  Poderes con el m u t u o  
sespeto que t ienen sbligacibn de g’ua,rdanse. n35 

PAN, “Principios...”, Apdo., 3, Pp.4. El subrayado es mío. 

PAN, “Proyección de PnnCtpMs...’, Apdo. 3, Pp. IS, 16 y 17 
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Para empezar, en la pxsyeccibn dzI, 65  el concepts de 

Estado se ubica en el  tercer apartado puesto que e l  primero y 

el segundo es el de per-sona y e1 de palitica, 

respectivamente. 

En sus p r i n c i p i o s  de doct r ina  e l  PAX nos muestra s u  

concepcibn  del  régimen que sblo se dedica a criticar con 

ca tegor ías   mora les ,  pues considera c=omo f a l t a s   g r a v e s  l a  

opresibn y l a  i n j u s t i c i a  que a t r ibuye  a l  e j e r c i c i o   d e l  Poder 

con   o t ros   ob je t ivos  y f ines que no son los que  deben ser, 

además de  que  contempla l a  p o s i b i l i d a d  de  que e l  gobierno n o  

sea l a   e x p r e s i ó n   d e  l a  colect ividad,   pero  aquí  e l  concepto  de 

l a  c o l e c t i v i d a d  se queda e n  l o  abstracto   pues  no se p r e c i s a  

con Exac t i tud  que entiende e l  YAV\T por   co lec t iv idad n i  por 

expresibn autent ica .  Aunque es comprensible esta postura e n  

función  de  que e l  gobierno, e l  régimen y e n  general  el  

sistema p o l í t i c o  a l  que se refiere el PAN en su crítica,  es 

t a l  es resultado  de un proceso que los l l e v b  a l  poder a 

t ravks  de l a s  armas, no de l a s  urnas n i  de l o s  votos,  pero 

que m n t 6  con fuentes  de  legit imidad  sobretodo a t r a v é s   d e l  

d i s c u r s o   r e v o l u c i o n a r i o   d e   j u s t i c i a   s o c i a l  y con e l  a r r a i g o  

pclpular  de  quienes  pusieron l o s  muertos y de  quienes  hicieron 

l a  revolucihn y quienes pueden ser catalogados como 

co lec t iv idad,   pero ,  s i n  embargo, para e l  PAN e l  gobierno 
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emanado de la revolucicin no represent,a la expresibn de la 

col ,ect ividad,  entonces por colectividad entiende que deben de 

sec cabos l o s  representadas en e l  gobierno pero ; Q u i & n e s  son 

ellos?,  Pues nada más y nada menos que  los  sectores  que 

quedaron excluidos  del   diseño  del   poder,  es dec i r   quienes  se 

vieron  afectados  por l a  revolucibn tanto e n  los i n t e r e s e s  

económicos, corno e n  l o s  intereses c.onservadores o sea l o s  

s e c t o r e s   r e l i g i o s o s   c a t j l i c o s  que fueron  afectados e n  sus  

bienes  debido a l a s  leyes de  desamortizacibn, de prohibic ibn 

de  cul tos   públ icos ,   bás icamente ,  as í  como tambikn l o s  

sectores  econ6micos  golpeados p ~ r   l a  revolucibn y que por 

t a n t o  no se s e n t í a n  representados  de manera autknt ica   por  e l  

gobierno  posrevolucionario, y e n  general una minoría  de 

grupos  que se s i n t i e r o n   d e s p l a z a d o s   p o r   l a   r e v o l u c i h .  
* 

Sin embargo de e s t o s  grupos  excluidos existen dos 

tendencias  claramente def in idas  que  fundaron a l  PAN l a  l a i c a  

y l a  c r i s t i a n a   l a  primera  encabezada  por Manuel Górnez Norin y 

la segunda p r  Efrain   Gmzález  Lana. 
** 

Para e l  PAN, l a   s o l u c i b n  de los problemas d e l   p a í s ,  

que considera que son l a  opresi6n y l a  i n j u s t . i c i a ,  es con la 

rect.it .ud e n  e l  e j e r c i c i o  de la aut.oridad cuyo fin es e l  bien 
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sufrieron los efectos de la revolucibn, es decir, que a es tos  

grupos  fundadores del ?AN La ~ : e v ~ l u c i b n  no les hiao j u s t i c i a  

y 10s opsirstib,  l,uego entonces cuando el, PAN nos dice q u e  la 

o p r e s i j n  y la i n j u s t i c i a  son contrarias al inter4s nacional, 

donde dic.2 in ter63   nac ional  l&ase e l  i n t e r k s  p a r t i c u l a r  de 

l o s  grupos  fundadores de A c c i b n  Nacional.   Esta es l a  

expl i cac ibn  que se apega m%s a los hechos, pues es por l o  

a n t e r i o r  que e n  s u  d e f i n i c i h  d e l  Estado e l  PAN sostenga 

e s t o .  E l  PAAT se opone ta jantemente a l a  doctr ina  de l a  lucha 

de c l a s e s  que concibe   a l   Estado como instrumento de una c l a s e  

para dominar  a l a s  dernas, es ta   doc t r ina  a l a  que se refiere 

e l  PAN se llama marxismo y obviamente e s t á  e n  contra  de éste, 

pero ;que tan  monstruosa e i n j u s t a  es para e l  FAN l a  

d e f i n i c i h   m a r x i s t a   d e l   E s t a d o ? .  E s  monstruosa e n  l a  medida 

e n  que, e n  e s t a   l b g i c a ,  no son l a  clase dominante. E s  decir,  

que aquí l o s  fundadores  del PAM, están  implícitamente 

reconociendo que la   revolucibn  desplazh a l a  c l a s e  domipante 

por   otra  G que a l  menos  no se benef ic iaron de ese 

desplazamiento,  que, además, se l e s  hace  injusto.  Entonces l o  

j u s t o   s e r í a  que se les  hubieran  dejado  intactos s u s  intereses 

con l a   r e v o l u c i b n .  Así como tambikn  reprueban, pues  aprobar o 

no, es j u z g a r .  A s í  es que se e r i g e n  e n  jueces para  denunciar 

que  no  van a aceptar  a un Estado s i  ks ta   n iega   pr inc ip ios  

abs t rac tos ,   c reados   por   e l los  como, p r e r r o g a t i v a s   e s e n c i a l e s  
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de la  persona y de las comunidades naturales. S b l o  entonces 

si el Estado respeta estos principios serat s e g b  el PAM, 

verdaderam.ente nacional.. El concepto de Est-ado de 1939 

atribuye una serie  de f u n ~ i o n e s  al Estado, en primer l ugar  ha 

. plenitud de autoridad,  las  facultades de gesti6n y el  deber 

de justicia  incluyendo  sus  extremos, la tiranía,  la  cpresi6n 

y la  subversién. O sea,  que  la  recta  conducci6n  del  Estado  es 

ser  virtuoso y no  c-aer  en  tentaciones. S e  nota  temor  de los 

fundadores  de1 PAAT por  hacer  uso  excesivo  de la justicia,  por 

parte  del  Estado, y caer  en la subversibn  del  orden  pero más 

bien  de lo que se trata  es  de que no sigan  las  expropiaciones 

ni  la  afectacibn de sus  intereses. 

Del  analisis  comparativo m n  el  concepto  de  Estado  de 

1965, encontramos un cambio  sensiblemente mejor fundamentado, 

Es  decir,  que  en  lugar  de  las  prerrogativas de la 

persona y las comunidades  naturales  de 1939, ahora se basan 

en l o s  derechos  de  las perscrkas y de  las  comunidades  ahera 

intermedias,  aquí  notamos un cambio  cualitativo  puesto  que se 

trata de derechos, es decir,  hay  un  reconocimiento de1 estado 

de derecho y de las leyes  vigentes lo que  en 1939 no  existía, 

ahora con e1 concepto  de  sociedad  intermedia se asGma la 

punta  del  iceberg de toda su concepcibn en la que el Estado 

es la  sociedad  política, 13 sociedad  civil es la sociedad 

intermedia y la familia la sociedad  menor,  aquí ya notamos 
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una conceipciiin m A s  compleja, una cosmov8386n más elaborada” 

La c o n s t a n t e   e n  1 . a ~  dos c o n c e p c i o n e s ,  ba d e l  39 y La 

del 65, s igue siendo la rectit-ud moral para condtlcic el. 

gobierno. Pero a diferencia del. 39 ahora se apeba a l a  

Const i tucibn,  es d e c i r ,  hay un remnocimiento  de hec.ho de l a  

l ega l idad ,   sa lvo  que  ahora se e x i g e  e l  cumplimiento cabal   de  

l a  forma de gobierno  establec ida  const i tucionalmente ,  es 

d e c i r ,  l a  d e f i n i c i b n   d e l   A r t í c u l o  40 y 4 1  c o n s t i t u c i o n a l ,  

República  representativa,  democrAtica,  federal y l o s  poderes 

de l a  UniCin, 
* 

Sin embargo, e n  e l  concepto  del 6 5 ,  notamos un 

a n á l i s i s   d e  la rea l idad   nac ional  más elaborado y no tan 

descabel lado,  2s  d e c i r ,  exis t2  una c r í t i c a   d i r e c t a   c o n t r a  e l  

sistema p c l í t i c o  mexicano. 
** 

E l  PAN e x i g e  un apego a los p r i n c i p i o s  

c o n s t i t u c i o n a l e s   d e l   f e d e r a l i s m o ,  de  aquí ret.oma l a  crítica 

d e l  e j e r c i c i o   c e n t r a l i z a d o   d e l   p o d e r ,   t a n t o  e n  Is p o l í t i c o  



de  gobierno insp~irads, en l a  d i v i s i t i n  de poderes e l  centro de 

tods  e l  sistema es l a  f i g u r a  del. presi.dente de l a  república 

e j e c u t i v o   f e d e r a l  e l  que subordina a 10s otros  dos poderes el  

judicial y el legislativo; y a escala TJertical tanto 

territorialmente,  es  decir,  desde la capital  de la república, 

ejecutivo  federal se impone  sobre l o s  poderes  estatales y 

locales, o sea, el poder federal  subordina  a las entidades o 

Estados  Libres y a nivel  micro  este  esquema se reproduce 

subordinando  a  su V E Z  al  poder  local o municipal. * 

Sin embargo,  la  constante  es  que  sigue  existiendo  la 

reprimenda y la  solución  rnoralina, o sea, la recta  actitud, 

el  recto  ejercicio, 

2 . 3 . 4  El concepto de Orden 

el apartado que se refiere al ocden internacional pero su 

contenido n o  tiene que 'irex con e l  primero. 

"In m i s e r i a  y l a   i g n o r a n c i a  son f r u t o  del  desorden mora l  y 
econdmico que l a   i n j u s t i c i a ,   l a  ana.rquia y l a   o p r e s i d n   i n t r o d u c e n  en l a  
s o c i e d a d .  Solo podriin ser e v i t a d a s ,  s i  la X a c i d n  ES  ordenada rectamente, 
y s u  v i d a  se f u n d a  en e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l o s  v a l o r e s   e s p i r i t u a l e s  y se 
d i r i g e  a l a  reaZizaci6n del bier? cc7;lnún. La l u c h a   c o n t r a  la i g n o r a n c i a  y 



la  miseria es deber, pero no monopolio  del  Estado, y es  también 
responsabilidad y derecho  de todos los  miembros de la Nación.“36 

A q u í  vemos l a  concepcibn d e l  mundo que tiene e l  TAW, 

pues concibe a l a  miser ia  y .a l a   i g n o r a n c i a  como causadas  por 

e l  desorden  moral y econbmico pers, además, l e  atr ibuye a l a  

i n j u s t i c i a ,  a l a  anarquía y a l a  opresión, l a  causa de este 

desorden.  Para  empezar,  aquí  habría que p r e c i s a r   e s t a  

r e l a c i b n  entre moral y econom.ía pues l a   m i s e r i a  es producto 

del  sistema  econbmico, es decir ,  e x i s t e  una i n j u s t a  

d i s t r i b u c i b n  de l a , r i q u e z a   p e r o  tambikn e x i s t e  l a  e x p l o t a c i j n  

d e l   t r a b a j o   a s a l a r i a d o  y no necesariamente es exclusividad 

del   Estado  s ino que también es competencia de l o s  

p a r t i c u l a r e s ,  me r e f i e r o  a que l a s  empresas  privadas  están 

s u j e t a s  a l a s  leyes econbmicas  de l a   g e n e r a c i j n  de 

p l u s v a l i a . *  ES d e c . i r ,   l a   m i s e r i a  no svlrge por  generacibn 

espont.ánea s i n o  que es producto  de un proceso n e t a l e n t e  

econ6mico y e l  PAW l o  t:pliere hacer ver como una sitl-lacifin 

moral,  asimismo con la ignorancia que junto  con l a   m i s e r i a  

son problemas  estructurales y I-IQ morales ni  4tiCos. 

La solucifin que propone e l  PAW es totalmente  fuera de 

este mundo, quiero decir e s p i r i t u a l ,  apelando a 10s valores  



enfocándose a l  bi .en comcn, entonces se e v i t a  la miseria, la 

i g n o r a n c i a  y el  desorden. Pues e n  este aná l i s i s  que hace el. 

PUT;’ del. estado q u e  guarda la Nacibn, esta i m p l i c i t o  que est5 

hecha un d e s a r d e n  y por: e n d e  si se c o n d u c e   r e c t a m e n t e  se 

v u e l v e  al orden moral y s c o n h i c o  y se resuelven los 

problemas. 

Pero cuando e l  PAN nos d i c e  que para  combatir e l  

problema  de l a  miseria y l a  ignorancia es deber del Estado 

pero que tampoco es para que 6ste 10 monopolice; e l  PAN e s t a  

metiendo a l  m i s m s  c o s t a l  e l  problema  de l a  educacitin  junto 

con e l  problema econljmico d e l  pais, es d e c i r ,  que de paso 

está   pidiendole   a l   Estado  que,   dis frazado en e l  concepto 

todos 10s miembros de l a  Naciljn, l e  de je  l i b e r t a d  como 

p a r t i c u l a r  o par t i cu lares   para   reso lver  el problema de l a  

ignorancia a t ravgs  de l a  educacibn q u e  no sea monopolio d e l  

Estado’  sino que permita a los p a r t i c u l a r e s   e s t a b l e c e r  s u s  

negocios d e  educacibn  privada. 

2.3.5 La Likrrtad 

proyecci6n de p r i n c i p i o s ,  a s í  que s o l o  aparece e n  e l  quinto 

apartado de los pr inc ip ios  de doct.rina de 1 9 3 9 :  



a c t i v i d a d  d e l  E s t a d o   t c d a   m e d i d a   d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e   p e r s e c u t o r i a .  
En e l l o  e s t d n   c o m p r c m e t i d o s   l a   u n i d a d  17 el decoro a a c i o n a l e s .  "37 

d e   C u l t o s  por parte d e   P l u t a r c o   E l í a s  Calles provoc6  luna 

f e r o z   r e a c c i b n  por parte de l a  m a p r i a  de los c a t b l i c o s  

quienes   v ieron  amenazadas  sus c r e e n c i a s  y q u i e n e s  en ning13n 

momento dudaron  en i rse  a las armas causando l a  l lamada 

* 
g u e r r a  cristera. 

Ahora bi ,en ,  en SU concepto de libertad, PAN hace 

c l a r a  al.usicin a l  problsma e x i s t e n t e  a causa  de la aplicacidra. 

de la Le17 de Cultos, pues cuanda hace su a n á l i s i s  de la 

s i t u a c i c i n  d e l   p a i s ,   d e   l a   r e a l i d a d   n a c i o n a l ,   e l a b o r a  sus 

e x i g e n c i a s  e n  f u n c i 6 n  de sus intereses, y en claro dictado 

exige  e impone obligaciones y delimita  la  competencia d e l  

Estado  en materia de conciencias, pues lo ajnico que ofrece el 

PAN como argumento es a p e l a r  a l a  e x p e r i e n c i a   h i s t b r i c a  e n  l a  

c u a l -  nos d i c e -   q u e  e l  Estado  cuando ha t r a t a d o  de c o n t r o l a r  

l a s  c c n v i c o i c n e s   r e l i g i o s a s  lc ú n i c e  que ha   conseguido  es 

q u e b r a n t a r  l a  U n i d a d   N a c i o n a l ,   s u b v e r t i r  e l  orden y atacar l a  

?7 PAN, Op. Cit., Apdo. 5, Pp. S y 6. El subrayada es xio. 



dignidad h u m a n a .  El s u p u e s t o  quebranto  de la un idad  nacional 

viene  perfectamente a colaci6n para ganar  adeptos  contra el 

Estado, es deciz, ed, recucre a argumentos i , n d e m o s t r a b l e s  

que no precisa  ni^ en el, tiempo ni en el. espacio  pero  que le 

s i r v e n  perfectamente en e1 tiempo e l  espacio político de l a  

coyuntura de 1 9 3 9 ,  o s e a ,   l a  u r g e n c i a  por  parte  del   Estado  de 

l a  unidad nacional  y por  otro  lado l a  toma de posic i6n  del  

PAN e n  l a  s u c e s i 6 n  pres idenc ia l   de l   l ado  de Almazán en un 

p r i n c i p i o  y frente a l  rgg ímen,  y e n  c lara   a lusi i jn  a l a  

s u b v e r s i h   d e l  orden p o l í t i c o - r e l i g i o s o  y s o c i a l ,  de l a  

r e b e l i b n   c r i s t e r a  y de l a  o p o s i c i b n   p o l í t i c a  a l  i n t e r i o r  d e l  

* sistema y con miras a l a  sucesi6n pres idenc ia l  de 2940, a l  

mismo tiempo e l  PAN est& poniendo como unidad nacional a l a  

c reenc ia  y c o n v i c c i b n   r e l i g i o s a ,  

E l  PAN mete e n  e l  mismo saco a l a  l i b e r t a d   r e l i g i o s a  

y a l a  l i b e r t a d  de enseñanza,  pues queda c l a r o   l a   o p o s i c i ó n  

a l  rggimen que no garant iza ,  n i  en l a  ley n i  e n  l a   a c t i v i d a d  

del   Estado,  n i  l a  l i b e r t a d  de conciencia ,  n i  de c reenc ia  n i  

de   re l ig i6n  n i  de educacihn. P u e s  e l  Estado a l  tener e l  

contro l  de l a  educación,  que, además, debe ser l a i c a ,   t e n d r á  

- según el PAN- el c o n t r o l   t a m b i h  de l a s  conciencias  y de 

l a s   c r e e n c i a s  que,  por  supuestg, no son r e l i g i o s a s .  



Pues para e l  PAN l a  Cinica l i b e r t a d  que e x i s t e ,  en 

1939, es l a  l i b e r t a d   r e l i g i o s a ,  de creencia, de  conciencia y 

de educacitin, educacic jn por  supuesto r e l i g i o s a  también. 

E x i s t e  una gran c o n t r a d i c c i 6 n  cuando el E'AK e x i g e  la 

desaparicibn de la$ leyes q u e  directa o indirectamente  son 

persecutorias,  obviamente  persecutorias  de  creyentes y 

religiosos  católicos, y la desaparicibn de la persecución  por 

parte  del Estado; está  en  total  contradiccibn  con la 

actuaciijn del fundador del .PAN, Manuel  Gómez Morín, pues 

mientras  Calles  asesinaba a l o s  católicos  el era Presidente 

del Consejo de Administracibn de1 Banco de Mhxico, es decir 

funcionario de muy  alto  nivel  dentro  de este gobierno  asesino 

,. - ..,.. 

2.3.6 -6n 

Para eJ, PAV el concepto  de eduiaacicjn eská 

directamente  imbricadci al, concepto  de  l ibertad C Q ~ Q  ya vimos: 

"La l i b e r t a d  de i n v e s t i g a c i 6 n  y de Gpinidn c ien t i f i ca  o 
f i J o s Ó f i c a ,  como t o d a   l i b e r t a d  d e  p e n s a m i e n t o ,  no puede ser c o n s t r e n l i d a  
par e l  E s t a d o .  La l i b e r t a d  d e  e x p r e s i d n  no p u e d e  tener otros l i m i t e s  
j u r i d i c o s  que l o s  impuestos por e l  interés n a c i o n a l ,  por l a s  normas 
m o r a l e s  y por ei bien común. El Est,@o no puede  convertirse en aqente de 
p r o p a g a n d a   ' s e c t a r i a  o p a r t i d i s t a ,  y l a   l i b e r t a d  de e n s e f i a n z a   h a  de ser 
g a r a n t i z a d a  s in  otros l i m i t e s  p ~ r  p a r t e   d e l   E s t a d o ,  que l a   d e t e r m i n a c i d n  
d e  20s requisitos t g c n i c o s   r e l a t i v o s   a l   m é t o d o ,  a l a  extensicjn y a l a  
ccmprobac i6n  d e l  c u m p l i m i e n t o  del p r o g r a m a   e d u c a t i v o   m í n i m o  o 
concernientes a l   o t o r g a m i e n t o  de g r a d o s  o t i t u l o s  que c a p a c i t e n   p a r a  
ejercer una profes i i in  o una funci6n social d e t e r m i n a d a ,  l a  a c t i v i d a d  
u n i v e r s i t a r i a  s j l o  puede cum?lir p r : z p i a m e n t e  s u  m i s i d n  sí se d e s a r r o l l a  
en un   ambien te  de d i s c i p l i n a d a   a u t r o f i m i a .  Por i 3  i m p c r t a n c i a   q u e  esa 
a c t i v i d a d  tiene en ia v i d a   d e  l a  P a t r i a ,  de& ser apoyada  moral  v 
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económicamen te  por t o d a  l a   c o l e c t i v i d a d ;   p e r o   p o r   2 a s   c i r c u n s t a n c i a s  
especiales d e  l a  v i d a  universitaria en México y en t a n t o  puede 

Vemos claramente COMO, e n  10s pr inc ip ios  de doct r ina ,  

e l  PAN conc.ibe a l a  educacibn como una esfera de l a  l i b e r t a d  

de  expresitjn e n  l a  que e l  Estado no puede l i m i t a r l a ,  pues l o s  

únicos límites que permite el PAN son los del inter js  

nacional ,  las normas morales y e l  bien común, entendiendo  por 

moral, l a  moral y 6 t i c a  c r i s t i a n a .  

E l  PAN e s t a b l e c e  l a  actuacibn  del  Estado en l a  

educacibn ComG una simple  funcibn  social  e n  l a  que es 

obligacibn  de &te, pero a l  mismo tiempo l e  prohibe que se 

haga propaganda p a r t i d a r i a ,   e s t o  e n  c lara   a lus ibn   contra  e l  

A r t í c u l o  3ro. Constitucional  que e s t a b l e c í a  l a  educación 

por   parte   del   gobierno  cardenista ,  pues es justo en este 

contexto del  gobierno de L8zaro CArdenas sn el que surge e l  

PAN. Sin embargo e l  PAAT considera que e l  Estado debe  de 

servir para c u m p l i r  m a  funcibn s o c i a l ,  que en el aspecto 

educativo, Lo r e s t r i n g e  a o t o r g a r   t í t u l o s  y grados de e s t u d i o  

que  tengan validez y reconocimiento social para q u e  funcionen 

e n  el campo l a b o r a l  y por este, en e l  n i v e l  de ensef ianza  

PAN, ‘‘FVi~~cipbs de Decatma”’, Apdo. 6, Pp. Ó.El subrayado es mío. 

* Véase CanstiaEciim PcAítica., 1 936. 
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superior,  el PAN considera  necesaria la actuacibn  del Estado  

como  dador de otorgamientos y reconocimientos v á l i d o s  para 

todos, sin embargo al rrlismo tiempo  pide la p a r t i c i p a c i b n  y eL 

apoyo  de la colectividad  paca ha enseñanza y concibe  la 

autonomia u n i v e r s i t a r i a  como una autonaffíia d isc ip l inada ,  es 

d e c i r  una concepc.ión  de  autonomía muy s i m i l a r  a s u  concepto 

de  subsidiariedad, e n  l a  que e l  Estado  subsidie l a  ensefianza 

superior  pero  dejándole autonomía  para l o s  procesos in ternos  

de  decisión. 

Vemos un s e n s i b l e  cambio que obedece a una coyuntura 

d i s t i n t a  cuando e n  s u  proyección  de  principios,  e l  PAN se 

refiere a l a  educación e n  s u  apartado n u e v e :  

"Contrarían estos principios   la   imposición p o r  el Estado  de 
textos únizos en c u a l q u i e r   g r a d o   d e   e n s e ñ a n z a ,  y el  d e s c o n o c i m i e n t o  o 
l imitac ión   de l   derecho   pre ferente   de   los   padres  p a r a  escoger, conforme a 
s u s  c ~ n v i c ~ i o n e s ,  el t i p o  d e  ed::cacidn que habrá  de d a r s e  a s u s  h i j o s .  

implantacihn de l o s  l i b r o s  de t e x t o  g r a t u i t o s  d e l  Gobierno de 

Adolfo L6psz  Mateos e n  1961*, que provocrj una serie de 

reacciones que, entre otras,  tuvo en Los sectores 

conservadores como estar  en corctra de la educacibn s e x u a l ,  

pues  en estos  Libros  aparecian  por  primera ve2  dibujos  del 

cuerpo humano, tanta  femenino como masculino, desnudos, 

" L P r o y e c c i ó n  de Prmupjos'', Apdo. 9, Pp.23 y 24. 

* Cf. Gloria M. Delgado, ''Formadin del Estado Moderno", Pp.3ii6. 
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s i tuac ibn  que, según e l  PAX, consideraba pe . l igrssa  porque 

atentaban  contra   la   moral  y l a s  buenas  costumbres. 

Considesando  la  coyuntura in ternac ional  de la 

Revolución Cubana y el apoyo de México a e s t a ,  e l  PAAT vio a l  

l i b r o  de t e x t o  como un potenc ia l  propagador d e l  comunismo, 

por   es to  es e 1   e n f a s i s  e n  d e j a r   l a   e d u c a c i ó n  e n  manos de l o s  

padres de famil ia ,   para  que e s t o s  en l i b e r t a d   e s c o j a n   l a  

educación que se les  quiera   inculcar  a l o s  h i j o s .  

S i n  embargo aquí  encontramos una c o n t r a d i c c i j n  pues 

como e n  l o s  hechos l a   i n i c i a t i v a   p r i v a d a  no es c.apaz de  darle 

educacibn a l a  gran  mayoría de la poblacihn y tampoco e s t a  

puede pagar l a  educacibn  privada, da l a  impresión de que l o s  

p r i n c i p i o s   d o c t r i n a r i o s  d e l  PAAT conciben a1 Estado corno un 

mal necesar io  que s i  bien  por un lado no quis ieran que 

i n t e r v i n i e r a  en l a  educai-ibn, por e l  o t r o  lacio es una  demanda 

de l a  poblacibn que l a   i n i c i a t i v a   p r i v a d a  no s e r í a  suficiente 

para   cubr i r la   sa t i s fac tor iamente .  

Siendo  absurdo que se l e  r e s t r i n j a   l a   p a r t i c i p a c i b n  

educat iva   a l   Estado y a l  mismo tiempo so. l e  e x i j a  que sea una 

obligación  proporcionar  todos l o s  medios necesar ios   para  l a  

misma, medios que l a   i n i c i a t i v a   p r i v a d a  es incapaz de 

proporcionar  masiva Y gratuitamente. También e.3 

c o n t r a d i c t o r i o  que se e s t é  e n  contra  del monopolio e s t a t a l  de 

l a  educación y que a l  mismo tiempo se l e  e x i j a  a este e l  
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reconocimiento de l o s  es tudias  pravados y que e s t o s  sean los 

únicos válidos, a s i  como el monopalio d e l  Libro  de t e x t o  

g r a t u i t o  q u e  la in ic ia t iva   pr ivada  es incapaz de 

proporcionar1.o de manera g r a t u i t a  y masiva a la gran mayoria 

de la   poblac ión  1 7  s i  quiere  que e l  Estado se encargue de l o  

g r a t u i t o  y masivo,  pues sería absurdo l levar  educ-aci6n 

privada y cara  a  comunidades rurales  apartadas d e  l a s  

ciudades y p a r a   e s t a   l a b o r  e l  PHJ s i  cons idera   ob l igac i jn   de l  

Estado. Aquí  cabe  hacer una r e f l e x i h n  de para que t i p o  de 

poblaci6n e l  PAN p l a n t e a   e s t a r  en contra   del  monopolio d e l  

l i b r o  de t e x t o   g r a t u i t o  y e n  general  de1  sistema  educativo 

nacional .  Según l a  doctr ina  d e l  PAN l a   e d u c a c i h  no debe  de 

ser impuesta  sino debe de ser a l a   l i b r e   e l e c c i 6 n  d e  l o s  

padres de fami l ia ,   pero  de que t i p o  de padres de f a m i l i a  

estamos  hablando cuando l a  gran  mayoría de l a  'población e n  

esos  momentos, e n  1961, e r a   r u r a l  y apenas comenzaba a 

urbanizarse e l  r e s t o   d e l   p a í s ,  adem6s de q u e  h a s t a   l a   f e c h a  

existe una gran  mayoría de mexicanos que no pueden pagarles  a 

sus h i j o s  tcjda s u  formacihi-1 educativa e n  i n s t i t u c i o n e s  

educativas  privadas,  n i  mucho  menos l a  propuesta  educativa 

d e l  PAV se haría  cargo de pagarles  dignamente n i  de por  vida 

a todo e l  p lante l   nac ional  de maestros.  For l o  que e s t a  

propuesta es demasiado s e l e c t i v a  y h a s t a   e l i t i s t a  pues l a  

susodicha  l ibertad de elegir el t i p o  de educacibn se basa e n  



t e n e x  l o s  r e c u r s o s  para elegir o no, es decir elige el que 

tiene para pagar y no todos t i e n e n  10s recursos para ser 

l i b r e s .  

2.3.7 !Prabajo 

En sus . p r i n c i p i o s  de d o c t r i n a  e l  -PAN d e f i n e  a l  

t r a b a j o  ccimo: 

" E s  n e c e s a r i o   p r o c l a m a r  l a  s a n t i d a d   d e l  derecho j :  de l a  o b l i g a c i d r !  d e l  
trabajo. La c o n s i d e r a c i ú n  del t r a b a j o  humano como  mercancia  es 
a t e n t a t o r f a   c o n t r a  l a  d i g n i d a d  de l a  p e r s o n a ,  j: c o n t r a  e l  inter& da l a  
N a c i d n .  Lo es en mayor grado  aG-?, l a   e x p l o t a c i d n   d e l  trabajador como 
hombre   para  f i n e s  p o l i t i c o s ,  a p r e t e x t o  d e  d i s c i p l i n a  y aohesicjn d e   l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  de t r a b a j o .  Todo t r a b a j o   s o c i a l m e n t e  G t i l ,  d e b e  tener l a  
r e t r i b u c i d n  j u s t a  que p e r m i t a  al t r s b a j a d o r  vivir y f o r x a r   d e c o r o s a m e n t e  
u n a   f a m i l i a .   E l   E s t a d o  tiene el d e k r  d e   u r q i r   l a s   a c t i v i d a d e s  y de c r e a r  
u f o m e n t a r   l a s   i n s t i t u c i o n e s  necesarias p a r a   g a r a n t i z a r  el  c u m p l i m i e n t o  
d e  esos p r i n c i p i o s  y para . e v i t a r  con qestiór! GFortUna o resolver COR 

j z s t i c i a  e f i c a z ,  20s con f l i c tos  p o r   r a z d n  d e  tr3bajo. A' 

El PAN concibe a l  t r a b a j o  como santo,  es decir que e n  

l a  acci6rr de t r a b a j a r  e l  hombre SE s a n t i f i c a ,  el t r a b a j o  es 

sagrado.  A l  mismo tiempo lo c o n c i b e  como un derecho  y una 

ob l igac i6r1 ,   de  10 c u a l  se ent iende   que  es una o b l i g a c i c j n  y un 

d e b e r   c r i s t i a n o   t r a b a j a r .  

En e s t a  d e f i n i c i 6 n  d e l   t r a b a j o ,  se hace  Gnfasis e n  

c o n t r a   d e  l a  concepcibn marxista d e l   t r a b a j o   d i c i e n d o   q u e  

la Nacibn. Lo a n t e r i o r  se d e s p r e n d e   d e l   a m b i e n t e   i d e o l b g i c o  

que rode6 a l  s u r g i m i e n t o   d e l  PAM<, pues este  t i p o  de 

d e f i n i c i o n e s  ref le jan el temor de los s e c t o r e s   c o n s e r v a d o r e s  

. 

4* PAN, ''principi0s de Doctrina", Apdo. 7, Pp.7. 
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a l  marxismo o comunismo y s u  concepto del t r a b a j a .  

Cuando e l  PAN menciona  que  es más g r a v e  aím la 

explotacihn del hombre can f ines p o l i t i * c o s ,  est& hacienda 

clara  a l u s i b n  en contra del c o r p o r a t i v i s m o  mexicano. Es 

d e c i r ,  que es precisamente en e l  período de Lázaro  Cárdenas 

cuando e l  sistema  polít ico  mexicano  aloanza s u  consolidación 

a t r a v j s  d e l  corporativismo, que no es o t r a  cosa s ino e l  

control  gubernamental  sobre  las  organizaciones  de l o s  

d i s t i n t o s   s e c t o r e s  de la sociedad,  campesinos,  obreros y 

organizaciones  populares a t r a v e s  de l a   a f i l i a c i b n  masiva a l  

p a r t i d o   o f i c i a l ,  y de los mecanismos de coacci6n de e s t a s  

organizaciones  para con l a  soc iedad  labora l ,  y de l a  

subordinacibn a l   p r e s i d e n t e  de l a  repQbi ica . *  

E x i s t e  una contradicc ibn cuando,  por un lado e l  PAN 

s o s t i e n e  que todo  trabajo  socialmente 6til merece una j u s t a  

re t r ibuc ión   para  una vida  digna, y a l  mismo tiempo  ataca l a  

i n t e r v e n c i b n  d e l  Estado e n  los asuntos   laborales ,  pues como 

é t i c a   c r i s t i a n a   l a   p r o p u e s t a  de un s a l a r i o   j u s t o  se oye 

bonita  pero e n  l a   p r 6 c t i c a  cuando e l  E s t a d o ,  a traves de l a  

Ley Federal  del  Trabajo  básicamente, i n t e r v i e n e  a favor   de l  

trabajador  precisamente  para  procurar  condiciones  laborales 

dignas es cuando a l  PAN se l e  olvida s u  G t i c a   c r i s t i a n a .  

Considero que  es necesar io  que e l  Estado  establezca 



pues podemos ver que cuandcj l a  Ley  Federal d e l  Trabajo 

e s t a b l e c e  una  jornada máxima de ocho horas y e l  salario 

minimo lo que  sucede en los hechos es  que l a  iniciativa 

privada  se  va a la jornada  máxima con e1  pago  mínimo  e 

incluso  existen  quienes  exceden  estos  límites, o sea  que  ni 

siquiera pagan los salarios  mínimos. Es aquí en  donde  se 

encuentra  el  concepto  de  trabajo  del PAN en sus principios de 

doctrina,  sin  embargo veames su  concepción  del  trabajo  para 

la proyeccibn de principios: 

" E l  derecho al t r a b a j o  se funda  en el  d e r e c h o  a l a   v i d a  y a 
l a   l i b e r t a d ,  no pueda   quedar  su je to ,  n i  por el s i n d i c a t o ,  n i  por  el  pa-  
t rún ,  n i  p o r  e l  g o b i e r n o  a l a   i m p o s i c i d n  d e  criterios i d e c l d g i c o s  o 
po l i t i cos .  La m u j e r  tiene derecho a c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o   c o n f o r m e s  con 
l a s   e x i g e n c i a s   d e  su serro y con sus d e b e r e s   d e  esposa y de   madre .   Es  
o b l i g a c i j n   d e   l a   c o m u n i d a d  - E s t a d o  y p a r t i c u l a r e s -   p r o m o v e r  l a  c r e a c i j n  
d e  fuentes  de trabajo.. . la o b l i q a c i d n  d e  t r a b a j a r . .  . , d e b e n   s e g u i r  
c o n t a n d o  con l o s  recursos n e c e s a r i o s   p a r a  vivir d i g n a m e n t e  y no de;?ar en 
desamparo a l cs  suyos.. . , c o l a b o r a n  con i n t e l i g e n c i a ,  mano d e   o b r a  
c a p i t a l ,  ... E l   E s t a d o  debe r e s p e t a r   l a   l i b e r t a d  de los  c a m p e s i n o s ,  
t r a b a j a d o r e s ,   p r o f e s i o n i s t a s  y e m p r e s a r i o s ,   p a r a   o r g a n i z a r s e  en d e f e n s a  
d e  sus intereses - . . d e m o c r a c i a   i n t e r n a  sin que  e i  E s t a d o   i n t e r v e n g a  
d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  en l a   d e s i q n a c i d n   d e   s u s   d i r i g e n t e s ;  s i n  a c e p t a r  
presiones p o l í t i c a s  o e c o n t m i c a s . .  . derecho d e   a c t u a r  en l a   v i d a   p z i b l i c a  
p a r a   g e s t i o n a r ,  f rente  a l   E s t a d o  y E l a   o p i n i d n ,   l a s   m e d i d a s   q u e   r e c l a m e n  
el  bien cornCnr r e c o m e n d a r   l a s  opciones e l e c t o r a l e s  que c o n s i d e r e n   m á s  
convenientes p a r a  l o s  mismos; p e r o   d e b e n   a b s t e n e r s e  d e  actuar 
d i r e c t a m e n t e  en cuestiones p o l í t i c a s ,  en l a s   e l e c t o r a l e s ,  y r e s p e t a r   l a  
l i b e r t a d  y l o s  d e r e c h o s   p o l í t i c o s  dc: sus miezhros. Es a s t i d e m o c r á t i c a  la 
u t i l i z a c i d . ?  de1 m o v i m i e n t o   s i n d i c a l   p a r a   i m p o n e r   l a   a f i l i a c i j n   i n d i v i d u a l  
o colectiva d e  20s t r a b a j a d o r e s  a sdr! p a r t i d o  p o l i t i c o .  

Vemos  como aquí existe  un  cambio de giro  en cuantrJ al 

origen  de  la  definicijn  del  trabajo  pues  mientras  en los 

principios de doctrina se sostenía la santidad  del  trabajo 

41 PAN, ''F%@yec&k de p i m i p i w . . . ' ' ,  Apd0.10, Pp. 25. 
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a h o r a  se funda en el derecho a la v i d a  y a l a  L i b e r t a d ,  2s 

decir encontrarnos un cambio, hac iendo a un Lado l a  carga 

r e l i g i o s a  del t r a b a j o  optands  rnAs por l a  declaraci6n 

universa l .  de l o s  d e r e c h o s  del hombre. 

S i n  embargo e n  e l  mismo t e n o r   e x i s t e  una cada vez  más 

aguda c.rítica e n  contra  de l a  manipulación  de l a s  

organizaciones  laborales  por  parte de1 gobierno. Esto nos 

remite a l  aná l i s i s  cp-osso modo de los mecanismos  de contro l  

existentes en e l  ámbito  laboral  por  parte d e l  gobierno y e s t o  

comienza  desde l a  a f i l i a c i 6 n  a l o s  s indica tos  e n  las 

empresas, l a  federacibn de s indica tos  y l a s  confederaciones 

como l a  CTM, l a  CROC, l a  CRGM, l a  CMC, l a  CNOD*, básicamente, 

pero tambien s i  bien SY c i e r t o ,  existen s indicatcs   b lancos  ** 

proempresariales e ideolbgicos  y con la misma manipulacibn 

empresarios. 

También encontramos e l  ingrediente d e l  papel   laboral  

de la m u j e r  y de l a  ex igenc ia ,  por p a r t e   d e l  PAN, de 

d e c i r   e s t o  es síntoma  de l a  nueva real idad  de   nuestro   pais  e n  

l a  que l a  mujer se incorpora a l  t r a b a j o ,  sin embargo t.odavía 



e x i s t e n  rezagas en lo q u e  se refiere a. los deberes como 

esposa y madre antes  que  el t r a b a j o ,  s i t u a c i 6 n  que  d i s t i n g u e  

a la m.ujer deh hombre. P ~ . K Q  a pesar del reclamo pan.ista de 

a d e c u a r  l a s  c o n d i c i o n e s   d e  trabajo de la m u j e r ,  e n  los hechos 

los cas i   únicos  que no r e s p e t a n   e s t o s   c i c l o s  de la mujer son 

l o s  empresarios  pues e n  l a s  empresas del  Estado s i  se l l e v a  a 

cabo l o  que sos t iene   e1  PAW he aquí l a  paradoja pues en l a  

i n i c i a t i v a   p r i v a d a ,  e n  s u  gran  mayoria,  desde que l a  mujer  es 

contra tada   ex i s te   d i scr iminac i jn  pues s e  prefiere 3 l a  que es 

s o l t e r a  y se rec.haza a l a s  mujeres embarazadas, y s i  se 

embarazan una vez trabajando,  son despedidas y muy 

d i f í c i l m e n t e  se les respeta  s u  puesto de t r a b a j o ,  mucho  menos 

SE l e s  dan sus prestaciones  a q u e  tienen  derecho. 

En genera l ,  da l a  impresibn  de  que no h a y  

contradicc ión entre la concepcibn de l o s  derechos  . laborales 

d e l  PAN y l a   l e g i s l a c i b n   l a b o r a l  e n  t a n t o  que  buenos  deseos. 

S i n  embargo e s t o  na ,zs así pues el ~ N J  ha estado 

sistemáticamente e n  contra  de l a   l e g i s l a c i 6 n   l a b o r a l  y además 

centra  sus ataques e n  contra  de l a  maquinaria  oficial:  que 

funcion6 a la   per fecc i6n   durante   años ,  es d e c i r  e n  contra  de 

la afiliac.iÓr1  masiva a l  p a r t i d o   o f i c i a l  y d e l  acarreo y de 

n 

l o s  v i c i o s   d e l  sistema, que l o  han mantenido e n  los 

principales   espacios   del   poder .  
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2.3.8 El concarpto de Iniciativa Privada 

Para e l  PAN l a  i n i c i a t i v a   p r i v a d a  es: 

”La in i c i a t iva   p r ivada  es l a  mis viva  fuente  de  mejoramiento 
social, El Estado  debe  promover s u  inejor y más ordenado  desenvo-lvimiento 
y ga ran t i za r lo .  En donde la   in ic ia t iva   p r ivada   sea   impos ib le  o 
i n s u f i c i e n t e ,  el Estado ha de   u rg i r   l a   o rgan izac ión   de   ac t iv idades  
soc ia l e s ,   s in   ma ta r ,   e s to rba r  ni desp laza r   e sa   i n i c i a t iva ,  p u e s  en e s t o s  
casos ,   l a   acc ión   admin i s t r a t iva   o f i c i a l   r e su l t a   ago tan te  y des t ruc tora .  
E l  Estado  t iene ei  deber  de  velar  porque los  frutos de i a   i n i c i a t i v a  
privada  tengan carác te r  s o c i a l ,  y de  hacer  que esa in ic ia t iva   concurra  
siempre e n  e l  i n t e r é s  nacionai ,  y est& constantemente  subordinada a i  bien 
comdn . 

i n i c i a t i v a   p r i v a d a  está r e l a c i o n a d a   d i r e c t a m e n t e   c o n  e l  

E s t . a d o ,   p u e s   s e g ú n  l o s  p r i n c i p i o s   p a n i s t a s  éste t i e n e  l a  

o b l i g a c í Q n  de p r o m o v e r l a ,  y p r o t e g e r l a  y l o  que es  m2s e l  

E s t a d o   t i e n e  que e n t r a r   e n  donde l a  i n i c i a t i v a   n o   e n t . r e .  

R e v d u c i Q n ,  e l  Estado amamant6 a la i n i c i a t i v a   p r i v a d a  

d6ndole todo t i p o  de fac i l idades   para  s u  d e s a r r o l l o .  S i n  

embargo pasa el PAX esta es l a  obl iqaci6n del   Estado,  y por 

s i  e s t o  fuera poco e1 PAN d e s c a l i f i c a   l a   a c t i v i d a d  

empresarial  del Estado di.ciendo que es inefici.ente y 

des t ruc tora  de la i n i c i a t i v a  privada. Esto  no es cierto pues 

ex i . s t i e ron  empresas a cargo del. Estado que funcionaron e 

i n c l u s o  a lgunas  s i g u e n  funcionando con ganancias, sit.IA1ac;i6n 

42 PA4N, icPrincipios...’’, Apdo.8, Pp7. 
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que no  puede VEL el pensamiento  panista. 

E x i s t e  la i n t e n c i ó n   d e  d e j a r  aL E s t a d o  la 

responsabilidad de que I o s  objekivou de la inici ,ativva privada 

s e a n  e l  i n t ex i r s  n a c i o n a l  y e l  b i e n  comb. Con lo q u e   e n t o n c e s  

l a   i n i c i a t i v a   p r i v a d a  no puede ser responsable de sus a c t o s  

por s i  misma. 

Sabemos de  antemano que l a   i n i c i a t i v a   p r i v a d a  n o  

c u b r e   l a s  demandas s o c i a l e s  que no le g e n e r e n  ganancia y con 

este c r i t e r i o  es imposible e l  d e s a r r o l l o  de l a   p o b l a c i 6 n  pues  

e x i s t e n  muchos elementos que no dejan  ganancia,  con l o  que se 

cae  en l a   c o n t r a d i c c i 6 n  de querer hacer ver a l a   i n i c i a t i v a  

privada como preocupada por l as  me joras   Soc ia les ,  cuando l o  

Único que l a  mueva es e l  interés   pr ivado por  encima d e l  

interés nacional  y e l  b e n e f i c i o   p a r t i c u l a r   p o r  encima d e l  

bien común. 

2.3.9 La Propiedad 

E l  concepto de propiedad 9610 aparece como un 

de  principios no aparece como tal. 

Ent.onces veamos que es para e l  PAN la propiedad: 

" L a   p r o p i e d a d   p r i v a d a  es e 2  medio  mSs a d e c u a d o   p a r a   a s e g u r a r  
la p r o d u c c i d n   n a c i o n a l  y c o n s t i t u y e  e l  apoyo  y l a   q a r a n t i a  d e  l a  d i g n i d a d  
d e  l a   p e r s o n a ,  y d e  l a  e x i s t e n c i a  de l a  z m u n i d a d  humana f u n d a m e n t a l ,  que 
es l a  f a m i l i a .  Dehe promoverse, por tanto, l a   f o r m a c i ó n   d e l  mayor número 
p o s i b l e  d e  p a t r i m o n i o s ,   f a m i l i a r e s   s u f i c i e n t e s .  La g a r a n t í a  d e  l a  
p r o p i e d a d  ,?o tiene en g e n e r a l ,  n i  en e s p e c i a l  en c u a n t o  a l a  c a p a c i d a d  d e  
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los sujetos  individuales o colectivos de es te  derecho,  otros  limites que 
el  interés púS l i co  apreciado  conforms a los  principios d e l  bien comen, y 
e l  cumplimiento de los  deberes posit ivos d e  buen uso, y de cosperacidn 
s o c i a l  que los mismos principios 

E l  PAN a s s c i a  l a  propiedad con Is dignidad d e  l a  

embargo este aparent.e  enredo o l igaz6n  de  concept.os no  es tal 

puesto que son s i t u a c i o n e s   d i s t i n t , a s ,  pues s i  seguirnos l a  

l6qica d e l  PIW llegamos a extremos como creer que no existe 

familia sin propiedad, n i  mucho menos, alguien es digno sin 

propiedad, es d e c i r  que s i  no  se t iene  propiedad no se es una 

persona  digna ni tampoco se es f a m i l i a ,  sin propiedad. Esto 

es absurdo. 

E l  pensamiento  panist,a nos d i c e  que  l a  propiedad 

privada  asegura l a  producciijn  nacional, esto tampoco es 

c i e r t o  czuando sabemos que l a  produccibn  nacional  dlnrante 

muchos años fue  sustent.ada por e l  Estado y por l a  propiedad 

es t .a ta1  y no l a  privada,  por  ejemplo PEMEX mantuvo excelentes 

niveles  de  producci6n a escala i n t e r n a c i o n a l  y constituycj un 

gran  porcentaje  de l a  produccihn natzional durante  varios 

años - 
E l  PAN s o s t i e n e  que las hitos limites que debe tener 

l a  propiedad  son e l  interés público y e l  b i e n  común, y por lo 

tanto  cada  quien puede acumu.Lar l a  propiedad  privada a su 

43 0p.W Apdo.9, Pp. 8. 
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a n t o j o ,   e s t a  situacih e s t a  m u y  a l e j a d a  de una real ktica 

cristiana  pues si. e l  Estado no establece limites de psopi.edad 

e s t o  puede fomentar una sa.Lva-ja cancentracibn. en muy pocas 

manos  de la propiedad y por ei otro lado l a  miseria  para los 

m63 d e s p o s e í d o s .  

E l  1inic.o límite p a r a  ser p r o p i e t a r i o  es e l  b ien  com6n 

y e l  i n t e r é s   p ú b l i c o ,  pero s i  e l  b i e n   d e  l o s  demás es l o  q u e  

menos l e s  interesa cuando en l a  d e f i n i c i b n  misma d e   p r i v a d a  

es j u s t a m e n t e  l o  o p u e s t o  a l o  común. 

Adem6s recordemos q u e   r e c i k n   p r o m u l g a d a  la 

C o n s t i t u c i ó n  se r e u n i e r o n  l o s  e m p r e s a r i o s  e i n d u s t r i a l e s  más 

prominentes e n  c o n t r a ,  entre o t r a s  cosas, d e l   c o n c e p t o   d e  

i n t e r é s   p ú b l i c o   q u e  estaba plasmado  en  l a  C o n s t i t u c i ó n  y q u e  

f a c u l t a b a  a l  g o b i e r n o   p a r a   l l e v a r  a cab5 l a  e x p r o p i a c i b n  e n  

n o m b r e   j u s t a m e n t e   d e l   i n t e r é s   p ú b l i c o .  Por l o  q u e   c o n s t i t u y e  

u n a   c o n t r a d i c . c i b n .  

L u e g o   e n t o n c e s   d e  l o  que se d e s p r e n d e   d e  esta 1 6 g i c a  

d e l   p e n s a m i e n t o   p a n i s t a  es que  se d e j e  a l  criterio y a l a  

v o l u n t a d  de 103 p r o p i e t a r i o s   o b r a r  de buena fe y que solitos 

van a c o n s i d e r a r  l o  que para ellos es e l  b i e n  común. 

Esto no const i tuye n i n g u n a   s o l u c i b n  pues  no se puede 

d e j a r  a l a  v o l u n t a d   d e  los p a r t i c u l a r e s  los límites de 

p r o p i e d a d ,   s i n o   e s t a b l e c e r  mecanismos de r e g u l a c i b n  y d e  

mejor d í s t r i b u c i h n   d e  l a  p r o p i e d a d   e n   f u n c i ó n   d e  un i n t e r é s  



público realmente. 

2.3.10 El carp0 

de doct r ina  con respecto  al. problema del. campo: 

"E1 más  grave  d e  l o s  p r o b l e m a s   n a c i o n a l e s ,  es el del campo, y no 
s e r á  resuelto, por los & t o d o s  insinceros y d e   m e r o  interjs p o l i t i c o  que 
h a s t a  ahora se han  empleado a s u   r e s p e c t o  e s ,  un   problema d e  elevacid.? 
humana.  Reclama el e s t a b l e c i m i e n t o  y l a   a f i r m a c i ó n  be r e l a c i o n e s   d e  
j u s t i c i a  y armonía entre todos los q u e   c u l t i v a n   l a   t i e r r a   c a d a   f a m i l i a  
c a m p e s i n a ,  inclusive l a   d e l   e j i d a t a r i o ,   t e n g a   p o s i b i l i d a d   d e  obtener, en 
p l e n a   p r o p i e d a d ,  l a  t i e r r a   q u e   s e a   c a p a z  d e  h a c e r   p r o d u c i r   e f i c a z m e n t e ,  
con los  l i m i t e s  d e  extensibn que en c a d a   c a s c   m a r q u e n   l a s   c o n d i c i o n e s  
l o c a l e s  d e  a c t i v i d a d  y el i m p e r a t i w  de  a s e g u r a r  d;' d e  a c r e c e n t a r  la 
p r o d u c c i b n   n a c i o n a l ,   l a   l i b e r a c i t n   d e l  usurerc y d e l   i n t e r m e d i a r i o  
comprador a t k r m i n o  o b u r d c r a t a  opresor, E x i g e  una o r q a n i z a c i b n   t u t e l a r ,  
g e n e r o s a ,   r e s p o n s a b l e ,  para d a r   o r i e n t a c i á n .  y eficacia en el  t r a b a j o  a 
q u i e n e s  no han t r a b a j a d o   l i b r e m e n t e ,   h a s t a   c a p a c i t a r l o s  como p r o d u c t o r e s  
a u t é n o m o s ,   p r o p o r c i o n a r   p r e p a r a c i b n   e s p e c i a l  y e l e m e n t o s  técnicos y 
m a t e r i a l e s  a l r ~ s  c a m p e s i n o s ,  un p r e c i o   j u s t o ,   l a   p o b l a c i i n   r u r a l   d e j e  d e  
ser v í c t i m a   d e   l a   e x p l o t a c i é n   e c o n á m i c a  y p o l i t i c a  con valores m o r a l e s  
posi tivos j n44 

Para  el PAN la  problemática  del  campo  era  prioritaria 

al  momento  de  su  fundación,  pues  en  esos  momentos  gran  parte 

de la  produccihn y ,  del p a í s  en  general,  estaba  en  el  campo. 

Situación  por  la  cual  el  orden de prioridades  cambia 

para los alios sesenta  que  es  cuando se da la proyeccihn  de 

principios  del PAN y en la cual  no se hace  referencia al 

problema  del  campo  como  tal. 

En  primer  lugar vemos que el problema  del  campo SS 

para  el PAN un problema  de  elevaciin  humana y que gran  parte 



de su soluci6n es t&  en el ejercicio  de las valores morales, 

si nos atenemos  a  este tipo de anidisis no podremos llegar a 

ninguna  solución real. 

EJ, pensamiento panista pone al parejo la explC>taCi6n, 

de la  población  rural,  tanto  econdmica  como  política  pero 

alcanzamos a distinguir  que  en  todo  momento se le atribuye  la 

causa a la  manipulacidn  del  gobierno  para  con los campesinos, 

además  de  que  considera  necesario.  liberarse  del  burócrata 

opresor,  esto  en  clara  alusibn  a la burocratizacibn  del 

régimen  con  respecto  al  campo, es decir lo que  hay  detrás  de 

todo  esto es un reclamo  en  contra  del  régimen,  esto lo 

podemos  entender  al  saber  como  se  configurb  el  control  sobre 

las  organizaciones  campesinas, es decir  del  corporativismo, Y 

el PAN atribuye a la i-reaciijn del ejido,  a  la  reparticibn  de 

tierras  como  un  obstáculo  para  sacar de la miseria al 

campesino  y  resolver el problema del campo. 

Sin  embargo al PMJ se le olvida  que  antes  de la 

P,evolucibn  existían  condiciones  paupérrimas  en el campo y ahí 

sí eran  explotados  por l o s  latifundistas y sus tiendas de 

raya*, t a l  parece  que  la prnpulesta  del EEilJ es la  de  vslver al 

latifundismo. 

Sin  embargo,  es  cierto  que se dio Is manipulación 

política  por  parte  del  sistema  pues  durante  varias  décadas el 

* V&se Ciro Cardoso, "México en el Si& XX", Ed. Nueva hagen, 13!32. 
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p r i n c i p a l e s  bases da votos ,  pera tarrqoco se trata de aplic-ar 

siempre  ha  culpado  de  todos l o s  males  al gobierno .  Y e s t o  n a  

es así pues gran  parte de la miseria  en el campo tambikn  se 

ha causado  por  las  empresas  que  pagan  una  miseria  a los 

formalmente no exista  el  latifundismo,  en los hechos  han 

empresarios  privados. 

2.3.11 La E c o d a  

Pasemos a ver la concepci6n  que  tiene el PAN de la 

economía: 

principios de   doct r ina   obedece  a s u  posici6n frente a l  

E s t a d o ,   p u e s   d e s d e  la psomulgaci4n de la C o n s t i t u c i 6 n  de 1917  

se ha opuesto  a l a  definici6n c o n s t i t u c i o n a l  del papel d e l  

45 P,4N, Op.Cit., Apd0.11, Pp .  IO. 
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a l a  naci6n y por ende a l  Estado C Q ~ O  sepresentante da l a  

Naci6n , de  aquí l a   c a n f r o n t a c i 6 n   p a n i s t a  pues en e s t a  misma 
* 

d e f i n i v c i b n  c o n s t i t u c i o n a l  la propiedad queda a rnerced de la 

utilidad  pública ya que  en  cualquier  momento el. Estado  puede 

expropi.ar y con esto se evidencia uno de L O S  temores de  OS 

panistas  a  que se bes expropie su propiedad, %luego entonces 

soli p r o p i e t a s i o s  4.‘ por esto €23 POX l,z? cj,l.Je qU..ieX‘en eh 

Estada i ini .camente tenga  autoridad y no sea  propietario. 

For demks y en una posic.i 6n mu.; c6moda el PAN he 

adjudica  la  responsabilidad de corregir  las  injusticias  en 

cuanto a la producci,bn nacional se .refizre, de e s t a  forma el, 

pensamiento  panista  quiere  que eL Estado se limite a arbitrar 

el t s i i f i c o  econ¿mi,co sin pa.rt i ,c ipar C Q ~ O  product~r. 

En el plano ideolrigico el PAN pretende  que  la 

economia deba estar  al servicio de los valores  humanos debido 

a que  son  valores  superiores a todo, y al. mismo  tiempo  está 

considerar a l  hambre como un instrumento de la economía. Sin 

economía es dejar  al garate la  economia y es totalmente 

contrario  a los valores humancss el ver morir en .la miseria a 

miles de seres  humanos  sin  meter  las manss, y quienes 

realmente v e n  al hombre como inst,rumento son l o s  empresarios 



pues cuando un obrero ya no les sirrie lo desechan como un 

mero  instrumento,  no a s i  el Estado que Les da a sus 

dignas, por ejemplo  las  jubilaciones y pensiones  vitalicias 

que sigue e l  Estado  manteniendo a pesar de ya no s e r  

product ivas   las   personas .   S i tuación que está más acorde  con 

10s a l t o s   v a l o r e s  humanos y no l o  que . p o s t u l a   e l  PAiV de que 

cada  cual se rasque con s u s  propias udav y que e l  Estado se 

haga  a un lado e n  l a  economía. 

Pasemos a a n a l i z a r  e l  también  apartado  once de l a  

proyeccibn de p r i n c i p i o s ,  que con respecto  a la economía 

refiere: 

"Como a c t i v i d a d   c u l t u r a l  d e  s u s t e n t a c i ó n   h u m a n a . .  . u ~ a  b a s e  
m a t e r i a l   e s t a b l e  y s u f i c i e n t e   p a r a   l a   r e a l i z a c i d n  d e  l a  l i b e r t a d  en e l  
e j e r c i c i o  d e  los derechos y el c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s . .  . - debe 
e s t a r   s o m e t i d a  a l a  l e y  m o r a l  v a 1.0s f ines y v a l o r e s   p e r m a n e n t e s   d e   l a  
v ida   humana. .  . es condicitn n e c e s a r i a ,   p e r o  no s u f i c i e n t e ,  l a  libertad d e  
competencia en l a   a c t i v i d a d  d e  l o s  p a r t i c u l a r e s ,   l i m i t a d a  de a c u e r d o  con 
e l  bien comGn. r e l a c i o n e s  econdmicas no p u e d e  ser 
r e s u l t a d o  ... d e l  control t o t a l i t a r i o  d e  l a  economia por p a r t e  d e l  
gobierno ?... exiqe l a   r e c t a   a c t u a c i d n  d e  l o s  p a r t i c u l a r e s  ... s u   m i s i d n  
s u b s i d i a r i a  v sup le tor ia ,  el E s t a d o  ... Por eso, l a  p l a n e a c i b n  no debe ser 
un d i s f r a z   e c o n l i m i c c  d e l  control  p o l i t i c o . .   f i j a c i d n  realista d e  m e t a s  y 
d e   m e d i o s   e c o n d m í c o s  y sociales ... u n a   a c c i d n   c o n c e r t a d a  d e  todos l o s  
s e c t o r e s  d e  a c t i v i d a d   e c o n d m i c a  y no s o l a m e n t e  d e l  gobierno.*'46 

Vemos  como es que e l  PAN concibe a l a  economía como 

una ac t iv idad  cu l tura l   para   l a   sus tentac ibn   de l  hombre, en l a  

cua l  se l e  a s o c i a  e l  concepto  de  l ibertad,  es d e c i r  que l a  

economía es para   rea l izar  la l i b e r t a d .  Además nos d i c e  que l a  

economía  debe es tar   l imi tada   por  la ley moral, y no por l a  

'' PAN, ''Proyewci6n .... " , Apdo. 1 1, Pp. 27 y 28. 
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ley de las  hombres, esta quiexe decir que para e l  PtLV es ma3 

importante la moral q u e  las leyes y c6digos e inclusa se 

puede  deducir  que las leyes morales est8n pox encima de l a  

Constitución. A l o  que me refiero es que tanto la moral como 

10s valores y f ines de l a  vida humana son tan  subjetivos que 

es muy d i f í c i l   e s t a b l e c e r l o s  como mecanismo de funcionamiento 

y regulacidn de una actividad  tan  importante como la 

economía - 
E l  PAN pugna por l a  l i b r e  competencia en l a  economía 

y e s t a b l e c e  que l o s  únicos límites deben  de ser e l  b i e n  común 

es d e c i r  nuevamente l i m i t a r s e  por un concepto  abstracto y 

subjet ivo.  Cuando e n  l o s  hechos y a 10 l a rgo  de l a   h i s t o r i a ,  

específicamente d e l  S . X V I I I  hasta  nuestros  días,  hemos v i s t o  

que l a   l i b r e ,  competencia no es t a l ,  puesto que surgen 

monopolios* que azaban con esa   l iber tad  de competir  entrando 

e n  una situac.ibn e n  l a  que l o s  más poderosos  absorben a los 

más d4bi les  y e n  n i n g ú n  momento se r i g e n  por e l  bien común 

s i n o  por e l  bien  propio e individual .  

Para e l  PMJ e l  Estado  únicamente puede i n t e r v e n i r  de 

manera subs id iar ia  y suple tor ia ,  es decir   para  s u s t i t u i r  a l a  

in ic ia t iva   pr ivada  y subs id isr la  cuando e s t a  no tenga la 

capacidad  por s í  sola  de r e a l i z a r   l a   a c t i v i d a d  económica. 

La J u s t i c i a ,  s e g ú n  e l  PAV, recae y depende única y 



exclusivamente de La r e c t a  actuacih de l o s  p a r t i c u l a r e s ,  

esto no es ptra cosa s i n o   d e j a r   l a   j u s t a   d i s t r i b u c i h  de l a  

riqueza en manos de una ~upuevta conducta moral de los 

individuos. D e  t a l  suerte que, entonces Según e l  PRhJ, 

conforme a l a  moral y a l   b i e n  común los empresarios se van a 

regir  y s o l i t a  l a  economía  va a funcionar a las m i l  

maravillas.   Pero s i  e l  Estado  l lega a i n t e r v e n i r  e n  la 

economía  entonces es t o t a l i t a r i o ,  porque s i  t r a t a  de defender 

a l   t r a b a j a d o r  frente a l   c a p i t a l   e n t o n c e s   d i s t o r s i o n a   l a  moral 

y 10s a l t o s   v a l o r e s  humanos, e s t o  es absurdo. 

Ant ic iphdose  a su momento h i s t 6 r i c o  y e n  contra de 

l a  planeacibn . de l a  economía  por par te  de los  gobiernos 

revolucionarios ,  e l  PAN propone l a  ac.ci6n  concertada de l o s  

s e c t o r e s  de l a   a c t i v i d a d  econbmica  con e l  gobierno  para 

e s t a b l e c e r   l a s   l i n e a s  de aczcibn econimica. 

E s  decir ,   por  un lado nos  encontramos  con l a  

oposición d e l  PAN a l o s  planes  sexenales,  que parecían 

s i m i l a r e s  a los famosos planes  quinquenales de l a  

desaparecida u n i ó n  s o v i g t i c a ,  en l o s  que se   es tab lec ían  metas 

y o b j e t i v o s  a a lcanzar ,   Esta   aposic ibn  era  por considerar e l  

PAN, que no e r a n   r e a l i s t a s  las metas  propuestas y bAsicamente 

que no se consultaba a tcjdos l o s  sectores  econ@micos, 10 que 

hace  suponer q u e  e l  PAN esta  representando  justamente a la 

parte  omitida de los  s e c t o r e s  económicos es d e o i r   a l   s e c t o r  



Empresarial q u e  no  veia con buenos o j o s  ~ Q S  planes. 

Tambikn el. PAV consideraba que estos planes 

expresi6n más d e l  control p o l i t i c o .  E s t o  es sintoma ded. 

momento h i s t b r i c o  q u e  se v i v í a  e n  donde e l  gobierno   e j e rc ía  

un c o n t r o l   r e a l   s o b r e  10s s e c t o r e s  econbmicos  organizados  a 

t r a v é s  de l a s  confederaciones que integraban  tambien  los 

s e c t o r e s  de trabajadores,   obreros,  campesinos y s e c t o r  

popular   dentro   de l   par t ido   o f i c ia l .  

Luego entonces podemos ubicar  perfectamente a que 

intereses representa  e l  PAW, que  son coincidentes  con l o s  

sectores   excluidos   del   part ido o f i c i a l ,  o sea  l o s  s e c t o r e s  

empresariales  excluidos.  

2 .) 3.12 El Municipio 

Veamos e l  concepto  de  municipio  de l o s  p r i n c i p i o s  de 

doctr ina :  

7- r ha base d e  l a   e s t r u c t u r a c i d n   p o l i t i c a   n a c i o n a l  ha d e  ser el 
Gobierno d e  l a   C i u d a d ,  d e l  M u n i c i p i o .   H i s t b r i c a m e n t e .  .. es f u e n t e  y apoyo 
d e  l i b e r t a d   p o l i t i c a , .  . . h a  d e  ser a u t h o r n o ,   a p a r t a d o  d e  t o d a  funcidn o 
a c t i v i d a d  que no s e a  la d e l  m u n i c i p i o   m i s m o .  Sblo a s i  p u e d e n   e v i t a r s e  el  
vergonzoso desamparo y l a  r u i n a  d e  n u e s t r a s   p o b l a c i o n e s ,  el  abandono d e  
n u e s t r a   v i d a  local en manos’ d e  c a c i q u e s   i r r e s p o n s a b l e s ,  l a  f a l t a   c o m p l e t a  
o l a   p r e s t a c i d n   i n a d e c u a d a  y m i s e r a b l e  d e  l o s  servicios p G b l i c o s  m& 
u r g e n t e s ;  y soire todo ,  l a  d e g r a d a c i h  d e  l a  vida p o i i t i c a  nacional.*’ 

Podemos ver claramenke l a  c r í t i c a   d e l  PAN a l a  

p r á c t i c a  de la vida municipal pues es taba  f u e r t e m e n t e  

47 PAN, “Principios .... ”, Apdo. 12, Pp. 1 l .  
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distorsiona lo que plasma la constitucibn para Lo que debia 

distorsibn  que establecib a todos los niveles el 

presidencialismo  puesto que, siguiendo a Jorge  Carpizo en su 

libro  el  presidencialismo  mexicano,  encontramos  que el 

fenheno del  presidencialisrno es al  mismo  tiempo  el 

centralismo  del  poder  político  de la capital de la  república 

por encima  de los Estados y de ciistos por encima  de los 

municipios de tal  suerte  que  la  vida  federal no es tal  debido 

a la  subordinacibn  de los municipios  al  centralismo y de gste 

al  presidente  de la república. 

En La proyección  de  principios  vemos  que el concepto 

de municipio  incluye  adem6s  otros  ingredientes: 

“ E l  M u n i c i p i o  es l a  f o r m a   p r i m e r a   d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l , .  . 
misión consiste en p r o t e g e r  y f o m e n t a r  20s v a l o r e s   d e   i a   c o n v i v e n c i a  
l c c a l  y p r e s t a r  a la comunidad los servicios bAsicos que  l a  c a p a c i d a d   d e  
l a s   f a m i l i a s  no a l c a n z a  a p r o p o r c i o n a r . .  .sin i n t e r f e r e n c i a s  de l a  
Federac i i i n  o d e  l o s  E s t a d o s ,  que p r i v e n   d e   r e c x r s o s  econbmicczs a los 
m u n i c i p i o s ,  violen su a u t o n o n i a ,   m u t i l e n  sus funciones y f o m e n t e n   l a  
s u p e r v i v e n c i a  de1 c a c i q u i s m o .  Es  coctrario a :a n a t u r a l e z a   d e l   m u n i c i p i o ,  
a t r i b u i r l e  funciones o r e s p o n s a b i l i d a d e s   r e g i o n a l e s  o n a c i o n a l e s  y 
u t i l i z a r l o  c o m o   a p 6 n d i c e   a d m i n i s t r a t i v o  o como i n s t r u z e n t o   d e  control 
p o l i t i c o  por p a r t e   d e l  C-bierno F e d e r a l  G d e  l o s  Estados.  Para conciliar 
l a   a u t o n o m i a   d e l   m u n i c i p i o  con s u  i n t e g r a c i d n  en el sistema p o l i t i c o  
n a c i o n a l ,  se r e q u i e r e  el  r e c o n o c i m i e n t o   c o n s t i t u c i o n a l  de l a s  funciones 
m u n i c i p a l e s   b á s i c a s ,  y l a   a t r i h u c i 6 n   d e  los  recursos s u f i c i e n t e s   p a r a  
c u m p l i r l a s .  Los a y u n t a m i e n t o s   d e b e n  tener p o s i b i l i d a d   c o n s t i t u c i o n a l   d e  
r e c u r r i r   l a s  leyes actos d e   o t r a s   a u t o r i d a d e s  que lesionen l a  autoncinía 
d e l   m u n i c i p i o .  i! l e  nieguen l o s  m e d i o s   n e c e s a r i o s   p a r a  cumplir s u s  
f u n c i o n e s .  

48 PAN, “Pr@yección...”,Apda 8, Pp. 22 y 22. 
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de  otro  concepto  que  a  partir  de  ahora  marca u n a  nueva et.apa 

en La búsqueda del, poder: por   par te  del, PAN, es d e c i r  que si 

bien  no habia  sido mencionado en Los principios del partido a 

partir de ahora se integra este ingrediente al. discurso del 

PAN, este  es  el  concepto  de sociedad  civil, del  cual  en  este 

apartado se menciona,  en  cuanto  al  municipio, corno la  primera 

forma  que  adquiere. Más adelante  veremos e1 peso  real  del 

concepto  de  sociedad civil. 

En l a  definici6n  del  municipio  se  hace  jnfasis  en l a  

misi6n  que  este  tiene  que  cumplir  en  relaci6n  con la 

comunidad  a  través  de los valores y las  obligaciones  que no 

puedan  cubrir las familias. 

Es  decir,  aqui se entrelazan  varios  conceptos, 

sociedad  civil,  municipio,  misibn,  valores y familia. De aquí 

se desprende  que  el  concepto  de  municipio  engloba a nivel 

micro la concepci6n  del  pensamiento  panista  a  niveles  macro, 

o sea  que  este  concepto es un  ladrillo  sobre  el  cual  está 

edificada la cosmovisibn  del PAN con  respecto  a  su  proyecto 

de gobierno. 

Me refiero a que  es  al  nivel  municipal  en el que 

existe  una  interaccibn  directa  con  la  comunidad,  sin  embargo 

el PAN atribuye  situaciones  morales  con  respecto  a l o s  

valores y cuestiones  metafísicas ‘J teleol6gica.s en  cuanto  a 

que en  lugar de hablar  de  objetivos  menciona  que  el  municipio 

150 



t i e n e  una rnisibn, muy a l   e s t i l o  de l o s  rnisioner~s c r i s t i a n o s .  

Asi mismo a este nivel. micro se condensa el 

pensamiento pjanista de que el gobierno debe a s i s t i r  l o  que la 

f a m i l i a  na puede c u b r i s  Q s a t i s f a c e r  en l o  que a l a s  

necesidades  se  refiere,  estando  concatenado  el  concepto  de 

municipio con su plataforma y propuesta  de  gobierno. 

Tambien  se  hace  nuevamente  alusi6n  en  contra  del  no- 

ejercicio  del  federalismo y por ende  de  la no-autonomia  del 

municipio,  en  la  práctica,  como  rehén  del  sistema  político 

nacional,  en  tanto  que 1 x 1  instrumento más, para  la 

conservacibn de otro  fenbmeno  que es el caciquismo y que,  a 

merced  de  este,  funciona  teryiversadamente el municipio  en 

esta concatenacih o círculo  vicioso en el que el municipio  a 

su vez  cpera  en  funci6n  de1  sistema  politico  mexicano. 

Es importante  resaltar la mencibn  directa y textual 

que en  este  apartado  hace  el PAN del  sistema  político 

nacional, y esto  adquiere  importancia  en  cuanto a l  análisis 

de la  realidad política. mexicana. Y en  este  sentido 

constituye  un  avance  dentro  del  pensamiento  panista, 
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2.3.13 El oonoepto de Derecho 

Únicamente en l o s  p r i n c i p i o s  de d o c t r i n a   d e l  PAN 

e x i s t e  e l  apartado d e l  concept=, de derecho que es:  

" L a   r e a l i z a c i ó n   d e   l a   j u s t i c i a  es a t r i b u c i t n   p r i m a r i a   d e l  
E s t a d o .  La h o n e s t a . .  . a c t u a c i t n   d e  es te  ~3a.lor es l a   m e j o r   q a r a n t i a . .  . a 
l o s  d e r e c h o s   f u n d a m e n t a l e s   d e   l a   p e r s o n a  humana y d e  las comunidades  
n a t u r a l e s . .  . c o n d i c i t n   n e c e s a r i a  de l a  a r m o n í a   s o c i a l  y d e l  bien común. 
E l  a n h e l o   d e   u n a  recta, ordenada  y g e n e r o s a   A d m i n i s t r a c i ó n   d e   J u s t i c i a ,  y 
l a   n e c e s i d a d   d e  que .los e n c a r g a d o s   d e  .la m a g i s t r a t u r a  l lenen l a s  
c u a l i d a d e s   i r r e e n p l a z a h l e s   d e   e l e v a d a   a c t i t u d   d e   c o n c i e n c i a  , i l u s t r a d o  
cr i ter io ,  l i m p i e z a  d e  ; . u i c i c  y h o n r a d e z  e f e m p l a r . .  . l a   e s e n c i a   m i s m a   d e  
l a  func ic in  d e l  E s t a d o .  El. Poder e s p e c i a l m e n t e   e n c a r g a d o  de  h a c e r  
j u s t i c i a ,  debe c o r r e s p o n d e r  a l a   d i g n i d a d   t r a s c e n d e n t a l  de  su m i s i d n ,  COR 

a c e n d r a d a   r e s p o n s a b i l i d a d ,   f i r m e   i n d e p e n d e n c i a  y e n é r q i c a   a c t i t u d ,   c o m o  
g u a r d i h  celoso y a c t i v o   a q e n t e   d e  l a  p r o t e c c i ú a   d e l  Derecho, no s6lo 
c o n t r a   . l a s   t r a n s g r e s i o n e s   d e  los  p a r t i c u l a r e s  sinc p r i n c i p a l m e n t e   c o n t r a  
toda desvisc idn  G .abuso del Poder. n45' 

Para e l  PAN e l  concepto de derecho se a s o c i a  al 

esenc ia   a l   Es tado ,   de l   Es tado .  

AdemAs, e l  PAN, nos dice que l a   j u s t i c i a  es un valor  

que requiere  de o t r o   v a l o r  o sea  de  honestidad  de  parte  del 

Estado y de e s t a  manera serd l a   g a r a n t í a  de l o s  derechos de 

l a  persona y de l a s  comunidades naturales .  Cuando e l  PAN se 

refiere a comunidades naturales  est& hablando de l a   f a m i l i a  y 

de l a  iglesia,   básic .amente.  Con e s t o  se deduce que e n  l a  

proceder  honestamente y e n  recta   actuacidn  para  que de esta 

manera se   garant icen los derechos de l a  persona y de l a s  

comunidades naturales .   Pero  detrás  de este reclamo se puede 

PAN " Princjpios...", Apdo. 13, Pp. 1 I 
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ver que se sienten agraviados l o s  intereses de estas personas 

y comunidades natura les  por l a  deshonesta  impartición de 

juut ic . ia  por p a r t e  d e l  Estada. E s  decir que si se Lee de 

manera que, donde d i c e  persona y comunidades naturales   diga  

persona,   familia e I g l e s i a ,  podemos encontrar que es aquí 

precisamente e n  donde es tán  los intereses de quienes 

d e s c a l i f i c a n   l a   a c t u a c i b n  d e l  Estado y de quienes  est6n 

frente a l  régimen,  y de quienes  representa e l  PAN e n  cuanto 

enarbolan e l  mismo reclamo. Y q u e  sb lo  de e s t a  manera es como 

va  a e x i s t i r   l a  armsnía   socia l  y e l  bien comíin. Aquí hay un 

c l a r o   d e s a f í o   a l  regimen pues s i  no sigue l a  anhelada,   recta 

actuación,  honesta,   ordenada,  generosa,  irremplazable,  y 

elevada  cualidad de conc.iencia e n  l a   i m p a r t i c i b n  de j u s t i c i a  

entonces se tendrá que e n f r e n t a r   a l  desorden soc ia l   por  

parte,   precisamente d e  l o s  mismos que se   s ienten   a fec tados  

por  esta  deshonesta  actuación.  

Para e l  pensamiento  panista es e l  Poder e l  encargado 

de l a   j u s t i c i a ,  y a éste l e  axribuye l a  digna m i s i b n  aquí e n  

l a   t i e r r a  de ser e l  f iero  guardi5n  del   derecho no sblo de 

t ransgres iones  entre individuos  s ino  contra  todo  t ipo de 

abuso  de  poder. Además de los valores  medievales y c r i s t i a n o s  

a los que hace  alusión e l  PAN de l a  firmeza,  templanza, 

prudencia, y de l a s   v i r t u d e s   c r i s t i a n a s  de l a   s a n t i d a d ,  

honestidad y cas t idad ,  l o  que podemos observar es que concibe 



gobierno  que  debe t e n e r  todas las cualidades y vil-tudes 

corresponda  con las realidades  cambiantes y que permita 

2.3.14 La Política 

Este es e l  último  apartado  de los principios   de  

d o c t r i n a   d e l  PAAT, no a s í  de l a  proyeccibn  de  principios  que 

continiía  todavía con l o s  apartados referentes a l  Orden 

I n t e r n a c i o n a l ,  Democracia, P a r t i d o s   P o l í t i c o s ,   F a m i l i a  y por 

último e l  de J u s t i c i a  Social. Veamos que c .oncibe   por   pol í t ica  

el PAN: 

"La c r e a c i t n  y a d m i n i s t r a c i ú n  de  un orden d indmico   que  
j e r a r g u i c e   j u s t a m e n t e   l a s   d i v e r s a s   f u n c i o n e s  y los  d i s t in tos  intereses 
que existen d e n t r o   d e   l a   v i d a   s o c i a l ,  no es p a t r i m o n i o  d e  un  hombre c d e  
un g r u p o   s o c i a l   d e t e r m i n a d o . .  . d e h n  c o n c u r r i r   l a   i n t e l i g e n c i a  y l a  
v o l u n t a d  d e  l a s   p e r s o n a s   q u e  conviven dentro d e l  E s t a d o .   C u m p l i r  es te  
deber p o l i t i c o  es n e c e s i d a d   i m p e r i o s a .  . . La fo-rmacidn d e  P a r t i d o s  que 
o r g a n i c e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  deber- p o l i t i c o ,  y s e a n   p e r m a n e n t e s  en su 
a c t i v i d a d ,  como  permanente  es su f i n ,  es n e c e s i d a d  evidente dentro d e  l a  
r e a l i d a d   h i s t i r i c a  d e  ~%xiccl?.*~ 

Dentro  de l a  concepcibn  panista  de l a  p o l í t i c a  exis te  

u n a  doble  concepc.i6n, es dec i r ,   por  un lado l a  definen y al 

mismo tiempo se autodefinen. 

O sea, que e l  PAN e n  t a n t o  que p a r t i d o   p o l í t i c o  se 

d e f i n e  y concibe  dentro  de l a  p o l í t i c a  como d e f i n i c i ó n  y é s t a  



a s u  vex l a  define el PAbl como u n  orden dinámico jerarquizado 

de l a  v i d a  social e n  f u n c i j n  del reconocimiento de los 

diversos  intereses  existentes y que j e r a r q u i z a  tasnbiitn l a s  

f u n c i s n e s  de una   manera   jus ta .  

E s  d e c i r ,  encontramos una dicotomía entre funciones e 

intereses e n  l a  que a d i s t i n t o  interés corresponde  dist inta 

f u n c i b n ,  sin embargo, este es un argumento  aparentemente 

16gico  pero no es a s í  cuando se t r a t a  de  regular a un mismo 

con junto   soc ia l  en cuanto se l e s  debe  de  proporcionar l a s  

mismas oportunidades a todos l o s  d i s t i n t o s  intereses, e s t o  

con e l  f i n  de no generar  desigualdades n i  p r i v i l e g i o s  o 

t ra tos   d i ferenc iados .  Cuando habla de  que e s t o  no es 

patrimonio  de un hombre n i  de u n  grupo e s t 6  e n  c lara   a lus ión  

a l  grupo  gobernante  pues es e l  grupo que t r i u n f ó  e n  l a  

revolución y que es e l  que e s t 6  e n  e1  poder  pero e n  e l  

s i s t e m a   p o l í t i c o  mexicano es bien  sabido que es e l  presidente 

de la   repúbl ica   quien e jerce e l  poder y e n  contra  de  quien 

está e l  PAN. 

E l  P2JJ considera que es e l  part ido  pol í t i r 'o  que va a 

cumplir a cabalidad este d e b e r   p o l í t i c o  y que se atr ibuye 

s i y n i f i c a c i b n ,  e n  l a  medida en que, de acuerdo a este 

a n á l i s i s   p a n i s t a   d e l  momento hist izrico,  se erige comci l a  

opcibn  para   contrarrestar   todas   estas   pract icas .  Pues se 

concibe como permanente e n  s u  f i n  y e n  s u  ac t iv idad y por l o  



tanto G O ~ Q  la necesidad  imperante del pais. 

Ahora  veamos  la  concepci6n de la  política de la 

proyeccih de  principios: 

Aquí vemos  como se def ine  l a  p o l í t i c a  corno un 

s e r v i c i o  a 15s demás, a l a  comunidad, a l   b i e n  común. En un 

sent ido   to ta lmente   e t i co ,  de una i i t i c a   c r i s t i a n a .  

E s  d e c i r ,  que l a  p o l í t i c a  es l a   a c t i v i d a d  de 

2.3.15 El Bien Cam511 

Del concepto de pol í t i ca   de l   apar tad5  dos de l a  

proyeccibn  de  principios  del PAN se desprende  directamente l a  

def inic ihn d e l  bien común, pues como t a l  y directamente, s n  

ningún apartado l a  encontramos por lo que nos  remitimos a l a  

misma c i t a   d e l  mismo apartado e n  e l  que d e f i n e   a l   b i e n  común 

como : 

". . .el c o n j u n t o  d e  v a l o r e s   m o r a l e s ?   c u l t u r a l e s  y m a t e r i a l e s ,  que 
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han de  conseguirse  mediante  la ayuda reciproca de los hombres, ... 

instrumentos  necesarios para el perfeccionamiento  personal  de todos. .." 

Es d e c i r ,  que es en este concepto  del   bien común e n  

e l  que  encontramos l a  pos ic ibn   tanto   de  l a  ac t iv idad y 

f u n c i b n  de l a   p o l í t i c a  como d e l   p a r t i d o   p o l í t i c o .  

0 sea, que e n  l a  def i -n ic ibn   de   po l í t i ca  encontramos 

l a  d e f i n i c i b n   d e l   b i e n  común, pero en e s t a   d e f i n i c i b n   d e  

p o l í t i c a  encontramos a su  vez l a  d e f i n i c i j n  de  partido 

p o l í t i c o  que se amplía e n  e l  apartado  propiamente  dicho y que 

veremos m 6 3  adelante.  

Pero  de lo que h a y  que  hac.er  hincapié es de  que e n  

todo momento e1 PAV se está autodefiniendo e n  s u s  p r i n c i p i o s  

y es a s í  como encuentra lugar  e n  s u  misma ideología .  

E s  d e c i r ,  cuando e l  PAN se d e f i n e  como p a r t i d o  

p o l í t i c o  se e s t á   r e f i r i e n d o  a un deber moral de l l e v a r  a cabo 

l a  a c t i v i d a d   p o l í t i c a  'J cuando d e f i n e  a l a  a c t i v i d a d   p o l í t i c a  

como e l  deber  de  establecer un orden  que  permita l a  

existencia d e l   b i e n  común se refiere nuevamente a l  todo, o 

s e a ,   a l   c o n j u n t o  que engloba a l  t o d o   t e 6 r i c o  que e s t á  

definiendo  su misma existencia. 

E s  d e c i r ,  que  cuando e l  PAN d e f i n e  al bien común  como 

e l  gran  conjunto que  engloba  todo,  tanto  valores  morales c.omo 

m a t e r i a l e s  y c u l t u r a l e s ,   e s t a b l e c e  un r e q u i s i t o  s i n  e l  cua l  

no puede ex is t i r  e l  b ien  común y este se refiere a l a  
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ac t iv idad con junta de todos.  

Q sea, mediante  la ayuda reciproca de todos l o s  

hombres y ~ 6 1 ~  asi se conseguirá e l  perfeccionamiento 

personal  de todos. 

S i n  embargo, 10 a n t e r i o r  se oye muy bien  pero no se 

l l e v a  a cabo t a l  parece que esta def in ic ibn  es un suefio 

c r i s t i a n o  en e l  que en e l  mundo l o s  hombres se ayudan l o s  

unos a los o t r o s .  

En es ta   de f in ic . i6n   de l   b ien  común e l  PAN e s t a b l e c e  

también como bien común “la oportunidad  personal,  justa y real de 

acceso B los bienes ~ U E U I G S ” ,  de  aquí mismo se desprende l a  

def in ic ibn   contradic tor ia   de   b ien  común. 

E x i s t e  u n a  paradoja en l a  def in ic ión  porque a l  mismo 

tiempo  que hace énfasis e n  l a  oportunidad  individual  de 

acceso a los bienes  humanos por  parte de l a  persona  que, 

además l a  d e f i n e ,  a l a  oportunidad, comG algo que es j u s t o ;  

se contradice  con l a  colaboracibn  recíproca  para e l  

perfeccionamiento  de  todos .) 

Me r e f i e r o  a que 1s l h i c o  que está haciendo es 

j u s t i f i c a r  l a  actividad  empresarial  pues e n  esta es el 

individuo, e l  empresario, e l  que segfin e l  PAQd es j u s t o  que 

busque s u  benef i c io   indiv idual ,  y de esta forma s o l i t o  se va  

a dar e l  b e n e f i c i o  de todos. 

Esto  no es c i e r t o  pues s i  e n  l a  prác t i ca   nadie  se 
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entonces no exeste  tal bi.en común sins l a  suma de  bienes 

i n d i v i d u a l e s  y hasta eso n~ es exactamente una suma pues 

exas ten  personas, y son la gran mayoria, que ni siquiera 

alcanzan n i n g ú n  b e n e f i c i o .  

abs t racc ibn  que no corresponde con l a   r e a l i d a d .  

2.3.16 Los Partidos Políticos 

E l  apartado  destinado a l o s  partidos p o l í t i c o s  sblo 

claramente l a   r e a l i d a d   p o l í t i c a  de 10s part idos :  

“ E l  p l u r a l i s m o   p o l i t i c o . .  . d i á l o g o  entre l o s  diversos grupos  
p o l í t i c o s ,  y entre el los  y el Gobierno.. se b a s a n  en l a   s i n c e r i d a d  y en 
l a   v e r d a d . .  . e l  r e c t o   e j e r c i c i o  d e l  p o d e r .  El e j e r c i c i o   a d e c u a d o   d e  los  
d e r e c h o s   p o l i t i c o s  ... d e b e   c o n c i l i a r s e  con l a   p l u r a l i d a d   d e  los  grupos  
p o l i t i c o s   e x i s t e n t e s  en una s o c i e d a d , .  . . l a  d i v e r s i d a d   d e  estos grupos  
d e b e   r e a l i z a r s e  EA l a s  d e m o c r a c i a s ,   m e d i a n t e  ... l o s  p a r t i d o s  po l i t i cos .  
Los p a r t i d o s   p o l i t i c o s   r e p r e s e n t a n  :as t e n d e n c i a s ,  convicciones y progra- 
mas d e  l o s  d i v e r s o s   g r u p o s  existentes en l a  comunidad y los e s f u e r z o s  
o r g a n i z a d o s   d e  los mismos p a r a   a l c a n z a r  o c o n s e r v a r  el p o d e r .  . . l a  
e x i s t e n c i a   d e   - p o s i b i l i d a d e s   o b j e t i v a s   - l e g a l e s  y p r á c t i c a s -   d e b i d a m e n t e  
g a r a n t i z a d a s ,  d e  c u m p l i r   t a l e s  f i n e s .  Son a n t i d e m o c r á t i c s s  l o s  s i s t e m & s  
d e   p a r t i d o  .jnico o de p a r t i d o   o f i c i a l   s o s t e n i d o s   p o l í t i c a  y 
e c o n t m i c a m e n t e  por e l  Gobierno.. . sol2 i n s t r u m e n t o s   d e   u n   p o d e r  
t o t a l i t a r i o  o a u t c c r z i t i c o  y a r t i f i c i o s   q u e   i n t e n t a n   n l ; l i f i c a r  o i m p e d i r  
q u e  sé m a n i f i e s t e   l a   d i v e r s i d a d  d e  corrientes d é   c p i n i b n   q u e  
n e c e s a r i a m e n t e  existen en t o d a   s o c i e d a d .  En una d e m o c r a c i a ,  n i  en l a  
t e o r i a ,  ni er! l a  p r d c t i c a ,  deben i d e n t i f i c a r s e  e l  E s t a d 3  o el  Gobierno, 
COR u n   p a r t i d o   p o l i t i c o .  Psr eso r e s u l t a   i n a d m i s i b l e   l a   e x i s t e n c i a   d e  UR 

p a r t i d o   o f i c i a l ,   q u e   m e d i a n t e  privj.legios y con c a r a c t e r i s t i c a s   i n e q u i -  
vocas d e  d e p e n d e n c i a   a d m i n i s t r a t i v a ,  se mantlelae en M & ~ c G  p a r a   a s e g u r a r  
l a   c o n t i n u i d a d  de un grupo en el p o d e r ,  con los p r e t e x t o s   d e  l a  
e s t a b i l i d a d   p o l í t i c a ,   d e   l a   i q r e p a r a c i j n  y s u b d e s a r r o l l o   p o l i t i c o   d e l  
p u e b l o  y d e  l a   n e c e s i d a d  d e  una e f i c a c i a   g u b e r n a t i v a  d e  l a  que e l  rég imen  
pretende tener el m o n o p o l i o  ... un t r a t o   p o l i t i c o  y e l e c t o r a l   h o n r a d o ,  sin 
g r i v i l e g i c s   p a r a   d e t e r m i n a d o s   p a r t i d o s  o p e r s o n a s ,   s e a  una r e a l i d a d   c a b a l  
en S x i c s .  para C W ~ . U S  este deber, ACCI~N NACIONAL se ssganiacj como 
p a r t i d o   p o l i t i c o   p e r m a n e n t e ,  no con l a  f i n a l i d a d   t i n i c a  de q u e b r a n t a r  el 
m o n o p o l i o  d e l  p o d e r ,  s i n o  para   poner-  a d i s p o s i c i b n  d e l  p u e b l o   m e x i c a n o  un 
i n s t r u m e n t o   i d d n e o   p a r a   p r e s e n t a r . ,  dentro d e l  p r o c e s o   d e m o c r d t i c o ,  
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programas de goSierno y personas capaces  de cmpl i r los ,  d i s t i n t o s  de los 
que autocraticamente impone e2 grupo en e2 podes-*2 

Este es  quizá uno de l o s  más interesantes  e 

importantes  apartados, debi.do a que en primer lugar,  no es 

s ino  has ta  l a  proq.ecci6n de p r i n c i p i o s  en donde eJ, PA?v' 

e s t a b l e c e  claramente su a n á l i s i s  d e l  s i s tema  po l i t i co  

mexicano y de su p o s i c i b n  politics frente al rkgimen.  

El PAX plantea  una a l t e r n a t i v a  al_ sistema p o l i t i c o  

mexicano, de tal suerte que, opone al sistema de partido casi 

Único , el pluralismo, entre otras   premisas .  
* 

Del p l u r a l i s m o   p o l i t i c o  e l  PAN deriva la discusi6n y 

e l  dialogo como medida para e l  entendimiento entre p a r t i d m  j i  

entre estos y e l  gobierno,  pero  haciendo  siempre  hincapié e n  

los v a l o r e s   é t i c o s   c r i s t i a n o s  de l a  verdad, l a  s incer idad y 

l a   r e c t i t u d  en e l  ejercicis d e l   p d e r ,  y l o  que es más l o s  

e s t a b l e c e  como condici6n  para l a  c o n c i l i a c i b n   d e  los 

d i s t i n t o s  intereses,  de l o s  d i s t i n t o s   p a r t i d o s  e n  la unidad 

de 10 diverso.  

En s u  an2tl is is   de la r e a l i d a d   p o l í t i c a  mexicana, e l  

PAN antepone a l  régimen, l a  configuracibn  de lo que debería  

de ser un régimen  democr2tico. 

E3 d e c i r ,  que será a través   del   discurso  democrát ico ,  

52 PAN, "Proyecci6n.. .", A@.b, Pp. 20. 



mediante e l  cua l  e l  2A.N se erige corno paladin de la 

democracia, sin embargo, y siguiendo  con el análisis, el k" 

recomienda e l  e j e r c i c i o  adecuado de los derechos politicos 

dentro de Los cuales, se inc1,uye imphicitamente, corno s eña l  

de que  el PAhT si  hace  uso  adecuado  de los mismos. Nos dice  el 

PAN que lo anterior  debe  conciliarse  con la pluralidad y que 

éSta  debe  ser  expresada ya que  dicha expresitjn es propia de 

una  democracia y &Sta se debe  dar  a  través de los partidos 

políticos.  Siendo así entonces,  que el PAV se  autodefine como 

el  partido  político  formado y en  actuación  permanente 

constituido  como  medio a travgs del cual se expresa el 

interés de un grupo  existente  en  la  sociedad y que  hace  un 

esfuerzo para alcanzar o conservar el poder.  Con 10 cual 

queda  claramente  definido  el fin del  partido  en  cuanto  tal. 

Para t a l  actuacibn  permanente  del  partido  político, 

el PIW hace  énfasis,  frente  al  régimen, en la existencia de 

posibilidades  objetivas  tanto  legales  como  pr6cticas  que se 

constituyan  en  garantía  para  la  existencia  misma  de los 

partidos  políticos y de  un  régimen  democrático. 

De este  anAlisis  panista se desprende la calificación 

o más  bien  descalificacibn dol sistema  político  mexicano  en 

donde lo caracteriza  como  antidemocr6tíco por ser  un  sistema 

de  partido línico o de  partido  oficial  que es coincidente con 

el analisis  sartoriario  del sistema  político  mexicano  en el 
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cual  la  existencia  del cjrigen del  partido,  desde e1 Estado, 

marca la vida palitica. 

Es decir,  que, remitihdsnos a la historia  reciente 

de nuestro p a i s ,  encontramos que ha formacicjn d e l  partido 

o f i c i a l  PNR-PPX-PRI obedecib a una coyuntura en l a  cual se 

d i o   r e s p u e s t a   a l  problema p o l í t i c o   e x i s t e n t e ,  e n  l a  que, 

recien acabada l a  revolucibn,   exis t ían  diversos  intereses 

pol í t icos   desorganizados y desperdigados a lo l a r g o   d e l   p a í s ,  

cons t i tu idos  e n  múltiples  partlidos y poderes locales. Con l o  

que el p a r t i d o   o f i c i a l   v i n o  a c-ubrir   ba ja  un mismo manto  a 

e s t e  fenbmeno y dio  cauce de  manera p a c í f i c a ,   p a r t i c i p a c i b n  y 

e x p r e s i 6 n   p o l í t i c a  a e s t o s  intereses demandantes  de espacios  

y p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  poder y del poder, y desde e l  poder*. 

Siguiendo  con l a   d e s c r i p c i ó n  que hace e l  PAN d e l  

s i s t e m a   p o l í t i c o ,  vemos como se hace  knfasis  en l a  r e l a c i j n  

del   gobierno con e l  p a r t i d o   o f i c i a l ,  e n  donde éste, para el 

PAN, es  instrumento de un poder t o t a l i t a r i o  o a u t o c r 2 t i c o  y 

se convierte  también e n  un a r t i f i c i o  que impide l a  expresiún 

Además, e l  PAN contrapone como modelo t e 6 r i c o   l a  

democracia, en f u n c i b n  de l a  cual  compara e n  todo momento a 

l a   r e a l i d a d   p o l í t i c a   m e x i c a n a ,  e n  donde é s t a   s a l e  siempre  mal 



l . ibrada. 

Para el PAN existe la i d e n t i d a d  entre e l  partido y el 

E s t a d o ,  que a travGs de  privilegios y de  una  dependencia 

a d m i n i s t r a t i v a ,  mantiene a un grupo e n  el poder el cual apela 

a l a  eficacia gubernativa, a l a  e s t a b i l i d a d ,  y a l  

subdesarrollo  polit iceo de1 pueblo para ejercer e l  poder. 

En clara a lus ión  a l a  coyuntura  del momento e l  PAX 

menciona  que no se puede e s t a b l e c e r  limites a l a  

participación  de  diputados  de los par t idos  n i  mucho menos 

tener privi legios   para   unos ,  y para   o t ros  no. Aquí cabe hacer 

m e n c i h  de l a  llamada revolucidn equliibrada durante e l  

sexenio  de  Adolfo López Mateos  que se t radu jo  e n  u n a  reforma 

e l e c t o r a l  que e s t a b l e c í a  l a  representaci6n  de l o s  part idos   de  

oposición  reconocidos,  PLW, P E S ,  PAWí, en la C&mara de 

Diputados, e n  junio   de  1 9 6 3 ,  e n  l a  cual podían tener h a s t a  

v e i n t e  diputados de partido  siempre y cuando alc:anzaran el 

2 . 5 %  de l a  votaci6n  nacional  , > i n  smbargo, esta medida 
* 
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alternativa al sistema, constituykndose en un i n u t r u m e n t o  

para  las  personas q u e  sean capaces de llevas a cabo programas 

de gobierno alternativos, pero siempre dentro de procesos 

democráticos .) 

El a n á l i s i s   p a n i s t a  s i  bien no e s t á   a l e j a d o  de l a  

rea l idad  tampoco se t r a t a  de querer erigirse e n  l a  única 

a l t e r n a t i v a  de  poder ni ser un paladin de l a  democracia. 

E s  c i e r t o  que una v e z  cons t i tu ido  e l  part ido PNR-PR" 

F R I ,  funcion6  perfectamente  durante  dhcadas  ya  sea  apelando a 

l a   e f i c a c i a   g u b e r n a t i v a ,  a l a  unidad nacional ,  a l a  

i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,   a l   d e s a r r o l l o ,  a l a   e s t a b i l i d a d ,   a l  

d e s a r r o l l o   e s t a b i l i z a d o r ,  a l a  administracibn de l a  

abundancia, a l   s a l i r  de l a  c r i s i s ,  a l a  modernización, a l a  

e f i c a c i a  económica, etc. Pero e l  f a c t o r  comiln casi   s iempre 

f u e  e l  hacer uso de todos 103 recursos d e l  Estado  para 

f a v o r e c e r   a l   ' p a r t i d o   o f i c i a l ,  m e  r e f i e r o  a recursos  

econ6micos l   mater ia les ,   log is t i cos ,  hurclanes, etc.  Que siempre 

s i rv ieron   para  mantener e n  e l  poder a l   p a r t i d o   o f i c i a l .  

Actualmente l a  coyuntura es o t r a  y aunque no se sabe 

exactamente  hacia a donde vamos es más c l a r o  cada vez el 

desmantelamiento  gradual d e l  s i s t e m a   p o l i t i c o  mexicano. 

S i n  embargo, para e l  momento de l a  proyeccibn  de 

p r i n c i p i o s  d e l  EAV, e l  a r k l i s i s  es v&lido pues es una 

confrontac ibn   d i rec ta   contra  e l  régimen  de c o s a s   e x i s t e n t e  
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pues en la práctica e.l part i .do oficial  fue  durante  muchas 

dkcadas e l  c e n t r o   d e   a c t i v i d a d  p o l i t i c a  que   entorno  d e l  e je  

presidencial  giraba tQdo futuro  politico de miles de  personas 

y no s6lo f u t u r o  p ~ l i t i c o  sixlo e n  varios s e n t i d o s   p u e s ,  en 

general el sistema fue e1 todopoderoso y en  torno  del  cual 

giraron  muchos  destinos, y a6n  no  del  todo ha  dejado  de  ser 

PoderGso, a pesar de apostarle a la  eficacia  democr&tica,  más 

parece el suicidio  político  del  partido  oficial si no se 

transforma  pero  si est& viciado de origen  tal  parece  que se 

piden  imposibles. 

2.3.17 D - i a  

Del apartado de los partidos  políticos se deriva su 

concepci6n de democracia  cuyo  apartado  exclusivamente se 

contempla en la proyeccidn de principios  de  doctrina, ya que 

en los principios  de  doctrina  no  aparece,  por lo que  notamos 

democracia,  pues  éSta la define como: 

'l. . , l a   d e m o c r a c i a  como s i s t e m a  d e  v i d a  y d e  g o b i e r n o .  . . i g u a l d a d  
de  todos los seres h u m a n o s ,   l e g i t i m a c i d n   d e l   p o d e r  po l i t i co  y el s i s t e m a  
ó p t i m o   p a r a   r e s p e t a r   l a   d i g n i d a d   h u m a n a . .   l a   s u f i c i e n c i a   e c o n ó m i c a   d e  
t o d o s ,  y en l o  e s p i r i t u a l  en l a   p o s i b i l i d a d   r e a l   d e   a c c e s o  a los v a l o r e s  
d e   l a   c u l t u r a  y en el  r e s p e t o  a l a   l i b e r t a d   d e l  hornbre p a r a   r e s p o n d e r  
a n t e  su  c o n c i e n c i a  y a n t e  D ios ,  del. propio  d e s t i n o  y d e l  d e  s u s  
s e m e j a n t e s .  En f u n c i d n '   d e   l a   d i g n i d a d  y d e   l a   l i b e r t a d ,   t o d o   r é g i m e n  
d e m o c r á t i c o   d e b e   r e s p e t a r , .  - - y g a r a n t i z a r  el e j e r c i c i o   r e a l   d e  los 
derechos f u n d a m e n t a l e s   d e   l a  persona humana - . . t o d o s  l o s  miemliros d e  l a  
comunidad p o l i t i c a  ... por  el  solo hecho d e  ser hombres: derecho a l a  
v i d a ,  a l a s   l i b e r t a d e s   e s p i r i t u a l e s ,  a l a   j u s t i c i a ,  a l a   e d u z a c i d n  y a 13 
c u l t u r a  , a l   t r a b a j o  y a l   d e s c a n s o ,  2 l a  p r o p i e d a d ,  a l a   s e g u r i d a d   s o c i a l ,  
a l a   s a l u d  y a l   b i e n e s t a r .   E l   E s t a d o  no tiene n i  p u e d e  tener d o m i n i o  
sobre l a s   c o a c i e n c i a s ,  n i  proscribir n i  t r a t a r   d e  imponer convicciones 
r e l i g i o s a s .   E l   E s t a d o  dabe g a r a n t i z a r   l a   l i b e r t a d   r e l i g i o s a ,   p a r a  que 
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t o d a s   l a s   p e r s o n a s   p u e d a n   m a n i f e s t a r  sus convicciones, i n d i v i d u a l m e n t e  y 
en comljn, en p ~ b l i c o  y en p r i v a d o ,  por l a   e n s e ñ a n z a ,   l a   p r e d i c a c i d n ,  el 
cwlto y e1 c u n p l i m i e n t o  d e  l o s  r i t o s .  En func idn  d e  l a  s o l i d a r i d a d  
r e s p o n s a b l e  d e l  hombre e3 el destino de  s u s  s e m e j a n t e s ,   t o d a   p e r s o n a  
t iene derecho y obligacibn d e  intervenir en los asuntos piiblicos.. . todo 
r e g i m e n   d e m o c r S t i c c   m e d i a n t e   p r o c e d i m i e n t o s   e l e c t o r a l e s   i m p a r c i a l e s  y 
o b j e t i v o s . .  . l o s  derechos d e l  c i u d a d a n o . .  . aroceso d e  i n t e q r a c i t n  d e l  
g o b i e r n o   f o r m a r   p a r f e   d e l  propio  g-gbierno. + a A’ 

El PAN considera  a  la  democracia  como  un  sistema de 

vida  en el que antepone la igualdad de todos como única  base 

respete  la  dignidad  humana. 

Recordemos  cual  fue  la  fuente  de  legitimación  del 

poder  político  del  Estado  contemporáneo,  esta fue la 

revolución o lo que es lo mismo la  fuerza de las  armas,  sin 

embargo, y siguiendo a Max  Weber  en su definicih del  poder 

* 
CC~KIG el  monopolio de la  violencia  legítima , el Estado 

revolucionario se legitimó  a  través de este  monopolio  de la 

violencia, es decir,  si  bien es cierto  que  llegaron  a  balazos 

al  poder  también es cierto  que se preocuparon  por  una  nueva 

constitucibn  política que definía  claramente las nuevas 

reglas del  juego, 

Lo  que es de llamar la  atenci6n es que ahora s í  el 

PAN se preocupa de la  igualdad de todos y de que a todos se 

l e s  de un t r a t o  igual,  aunque esto es explicable desde la 

16gica cristiana de el amor al prbjimo, en nuestro  análisis 

53 PAN, Op. Cit.,Apdo. 5, Pp. 19. 
* Véase, Max Weber, “Economía y Sociedad”, FCE, 1993. 
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r e l i g i o s o s  pues está muy claro  que  dentro  de su definicibn de 

democracia jerasquizan sus pri.oridades en Las cuales primero 

está e1 ternox: por la integridad f i s i i -a ,  a sza, el derecha a 

la \Tida, inmediatamente despuks la  libertad espiritual, huego 

s u  preocupacihn  por la j u s t i c i a ,  l a  educacibn, la c u l t u r a ,  e l  

t r a b a j o  y e1 descanso, l a  propiedad, l a  seguridad  socia l  y 

hasta lo último l a  salud y e l  b i e n e s t a r .  Nada más aquí  nos 

damos cuenta  de  cuales  son s u s  principales  preocupaciones,  

puesto que un campesino o un o b r e m  tiene u n  orden  de 

p r i o r i d a d e s   t o t a l m e n t e   d i s t i n t o  e n  e l  que pondría a l  t r a b a j o  

e n  primer  lugar,  l a  seguridad  socia l  y l a  salud e n  segundo 

lugar ,  y lluego l a  educacibn y quizá  despues l o  demás. 

LO que está  d e t r á s  es una fuerte preocupacihn  por l a  

r e l i g i ó n  pues no  e n  balde se  atraves6   por  l a  guerra cristera 

t o d o   t i p o  de mani fes tac ión   públ i ca   de   r i tos  y c u l t o s  

r e l i g i o s o s ,  como l a s   p e r e g r i n a c i o n e s ,  et<=.* 

E l  PAM e n  su  concepto  de  democracia l o  Único que está 

planteando es un reclamo  directo e n  contra   de l  ritgimen de 

respeto  y garant ía   de  l a  l i b e r t a d   r e l i g i o s a .  Pues  cuando dic.e 

que e l  Estado no puede  imponer c o n v i c c i o n e s   r e l i g i a s a s ,  n i  

puede c o n t r o l a r  a l a s  c o n c i e n c i a s ,   n i  puede por   decreto  o por 

cua lquier   o t ro  medio p r o s c r i b i r  l a s  c.reenc.ias r e l i g i o s a s ,  

* Véase, "Historia General de Méxiw", COL-MEX .2 tomos, 1992. 
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pero sobre todo  e l  h f a s i s  est:á puesto era l a s  man.ifest.acFones 

colectivas y públicas de la fe religiosa, por  el c u l t o  y el. 

ejercii=io de Los r i t o s ,  a s i  com8 tambi,& de la enseñanza y la 

predicación  religiosa;  pues  entonces  lo  que se pretende  es 

justamente ejercer ese dominio de l a s   c o n c i e n c i a s ,   c r e e n c i a s  

y convicciones de t i p o   r e l i g i o s o  a t r a v e s  de l a  educación, 

pues como l o  vimos e n  e l  apartado  sobre l a  educación, e1 ?AN 

considera que es a t r a v k s  de é S t a  como e l  Estado ejerce s u  

c o n t r o l  de l a s  mentes de l a   p o b l a z i b n ,  s i n  embargo, l o  que 

hay que preguntarse es que s i  acaso no el PAN e s t á  

pretendiendo  hacer 10 mismo pero de manera r e l i g i o s a ,  so 

p r e t e x t o  de representar  a l a  mayoría  de la poblacibn. 

Observamos como es que  shlo hasta e l  f i n a l  d e l  

apartado  sobre l a  democracia es cuando se habla de l a  

democracia  propiamente  dicha, es decir,  que e l  ?AN antepone 

s u s  preocupaciones y temores   re l ig iosos   para   f inalmente  

abordar l a  cuestihri r e f e r e n t e  a l  derecho a i n t e r v e n i r  en l o s  

asuntos  públicos,  l o s  procedimientos   e lectorales ,  los 

derechos d e l  ciudadano y de l a  conformacihn d e l  gobierno y de 

s u  p a r t i c i p a c i b n  e n  él .  

S i n  embargo, est& en función de l a   s o l i d a r i d a d  

responsable,  o sea ,  que s i g u e  prevaleciendo l a  conducta Qtica 

para  regular  e l  comportamiento d e l  ser humano, antes  que l a  

democracia.  Esto muy bien se podría  explicar  debido a que l a s  



Tal vez, y s i n  c a e r  en exageraciones ,   es ta  sea una 

manera de e x p l i c a r ,   j u n t o  con l a  coyuntura, l a   d e f i n i c i ó n  de 

democracia d e l  P A ?  de l a  proyecci6n de p r i n c i p i o s .  
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2.3.18 Familia 

Ahora veamos el concepto de familia que t iene e l  PAN: 

" L a   f a m i l i a  t iene como f ines  n a t u r a l e s   l a   c o n t i n u a c i ó n  
r e s p o n s a b l e  d e  l a  e s p e c i e   h u m a n a ;   c o m u n i c a r  y d e s a r r o l l a r  l o s  v a l o r e s  
m o r a l e s  e i n t e l e c t u a l e s   n e c e s a r i o s   p a r a   l a   f o r m a o i 6 n  d e  l a  p e r s o n a  y de  
l a   s o c i e d a d ,  y p r o p o r c i o n a r  a sus  mie&ros los  bienes m a t e r i a l e s  y 
e s p i r i t u a l e s  para una v ida   humana  ordenada y s u f i c i e n t e .  Por e1 r a n g o  d e  
estos  bienes y f i n e s ,  c o r r e s p o n d e  a l a   f a m i l i a   l a   p r e e m i n e n c i a   n a t u r a l  
sobre l a s  demás farmas s o c i a l e s ,  incl.;so el E s t a d o . .  . dentro de un orden 
s o c i a l ,  econdmico y p o l i t i c o   j u s t o . .  . l a  f a m i l i a  debe c o o p e r a r  con e l  
E s t a d c  j r  l a s  o r g a n i z a c i c x n e s   i n t e r m e d i a s  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  orden en 
l a   s o c i e d a d ,  y c u m p l i r  la t a r e a   f u n d a m e n t a l  d e  o r i e n t a r  y e d u c a r   s o c i a l  I,? 
p o l í t i c a m e n t e  a sas miembros .  Es o b j e t i v o   i n d i s p e n s a b l e  de l a   r e f o r m a  
s o c i a l   l u c h a r   p o r   l a   s u f i c i e n c i a  econjmica d e  la f a m i l i a .  .. debe 
a s e g u r a r s e  el i n g r e s o   f a m i l i a r   s u f i c i e n t e ,  por r a z o n e s  de j u s t i c i a  y 
e q u i d a d ,   t r a n s f e r e n c i a s   s o c i a l e s   e n   f a v o r  d e  q u i e n e s  se e n c u e n t r e n  en 
condiciones o b j e t i v a s  d e  i n f e r i o r i d a d . .  . Una p c l i t i c a   s o c i a l   j u s t a  no 
debe p r e t e n d e r   l a   s u b s t i t u c i d n  d e  l a  f a m i l i a  por el E s t a d o  ... el Gobierno 
i g u a l m e n t e   e s t á   o b l i g a d o  3 r e s p e t a r  e l  p r i n c i p i o   d e ,   s u b s i d i a r i e d a d  y a 
y a r a a t i z a r ,  en l a s  leyes y en l a   p r á c t i c a ,   l a   l i b e r t a d  d e  c o n c i e n c i a  de 
lo s  miembros d e  l a   f a m i l i s  y el  derecho p r e f e r e n t e  d e  los p a d r e s   p a r a  
determinar el t ipo de edvuecihn que deben ~ecibir sus h i j o s .  *4 

Para el PAN la familia es una comunidad n a t u r a l ,  que 

especie e n  esto hay  una fuerte c a r g a  d e l  discurso c r i s t i a n o  

pues recordemos que kste concibe ,  además, a la pareja humana 

como el  instrumento  para creced y multipJHcaos, para  tener 

los  hijos que  Dios les de y de q u i  se  desprenden una serie 

de  prejuicios  moralinos  pseudo-fundamentados  en  las  sagradas 

escrituras, por ejemplo l a  virginidad, la castidad, la p u r e z a  

de l a s  doncellas y el no tener  relaciones sexuales  

premasitales Q prematrimoniales, pues en esta  lógica de 

pensamiento el. matrimonio  es el. único que le da  validez  a  la 
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familia y son mal vis tos   todos  LOS demas casos en el que esta 

no ocurra, madres solteras, madres  divorciadas,  viudas  a 

dejadas,  abandonadas, y hasta l a  un.iQn libre, pues consideran 

q u e  es praniscuidad. 

S i n  embargo,  tambikn  de esta  concepción se desprende 

i n c l u s o  l a  s i tuac ibn  de  que s i  e l  matrimonio es e l  fundamento 

de l a   f a m i l i a  y Bsta es l a  base de l a  sociedad, y l a   f a m i l i a  

sirve para l a  perpetuacibn de l a  espec ie ,  no es b i e n   v i s t a  

cualquier   otra   perpetuacibn de l a  especie, es d e c i r ,  que se 

d e s c a l i f i c a n   c u a l q u i e r   o t r a   s i t u a c i 6 n .  

Asimismo esto obedece a una concepci i jn   cr is t iana de 

que la   famil ia  es para  perpetuar l a  espec ie ,  y ésta s61o es 

v&lida a t r a v k s  del  matrimonio,  luego, s i  e l  matrimonio l o  

forma l a   p a r e j a  humana, entonces   és ta  s61o debe  reproducirse, 

o l o  que es l o  mismo está   es tr ic tamente   prohibido tener 

relaciones  sexuales  antes  del   matrimonio y ' fuera   de l  

matrimonio con 10 que las 13nicas re lac iones   sexuales   vál idas  

son  dentro  del  matrimonio y con e l  h i c o  f i n  de l a  

reproduccibn de l a  espec.ie. Esto  implica l a  el iminacibn  del  

p l a c e r  y del   erotismo como f i n  únicamente  placentero y no 

para  reproducirse.  

E l  PAN t iene u n a  concepción muy ortodoxa de l a  

familia, además, éSta  antecede y es primero que e l  Estado, 

por l o  que se l i r r i t a r a  a colaborar con $ste y con l a s  
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sociedades  intermedias pasa el  establecimiento  del  orden en 

la sociedad. Si las organizaciones  intermedias  son,  dentro de 

este mismo discurso,  las empresas y las organizaciones 

paliticas o partidos, entonces La familia  debe  colaborar  a 

través  de  la  empresa  y  de1  partido  político,  l6ase P h i ,  es 

decir, lo que  hay  detrás  del  concepto de familia  del PAN es 

e1 trazo  de  toda  una  estrategia  que  vincula  al  partido  con  la 

empresa y éstas  a  su vez cuentan  con el apoyo de las 

familias. 

Sin  embargo,  cuando e1 FAN habla de familias  tal 

parece  que s 6 l o  está  haciendo  alusión  a las buenas  familias 

mexicanas, o sea,  las  que  integran los empresarios y la  gente 

bien y de entrada ya está  excluyendo en la  definición a parte 

de la realidad  familiar  mexicana  que,  aunque  el PAN no 

quiera,  existe. 

El 2A.N hace  énfasis  en que la familia  debe 

proporcionar  todos 103 bienes,  tanto  materiales  como 

espirituales,  a  sus  miembros  para  alcanzar la suficiencia y 

no  depender de nadie. 

Pero  tamhien,  el P h i  nos  dice  que  otro  de lr,s fines 

de la familia es educar  social y políticamente  a sus 

miembros,  en esto hay  un claro  desafío al régimen  pues es en 

contra de éste  que se pretende  educar  políticamente a las 

familias  panistas, 
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E l  PAN hace 4nfasis en que no se debe sustituir a la 

familia pos el Estado, 'J hace  alusi6n  a l a  reforma s o c i a l ,  

e s t a  demuestra su p a s i c i 6 n  de clara incanfocrnidad frente a la 

estrategia s o c i a l  del regimen, .es decir, que uno de los e j e s  

fundamentales  de los regímenes  posrevolucionarios fue la 

reforma  socia l  que durante   dkadas  l e  d i o   o p e r a t i v i d a d   a l  

sistema y que  beneficio a muchas  miles de familias mexic.anas, 

tan s ó l o  recordemos l a   r e p a r t i c i 6 n  de t i e r r a s  o l a  dotación 

de apoyos al campo por parte del Estado a las familias 

campesinas, s i n  embargo, para  e1 PAN e s t o   s u s t i t u y e  a la 

familia  por el Estado  pero de que tipo de farnilia estamos 

hablando,  pues ha habido un b e n e f i c i o   r e a l  a l a   f a m i l i a  

campesina y en general a la familia  mexicana. 

Sin  embargo, t a l   p a r e c e  que estamos  hablando  de 

familias  distintas  pues  para  e1 PAN la  realidad  de la familia 

campesina u obrera es pasada  por  alto,   por l o  que llegamos a 

la conclusi6in de  que e1 concepto de familia  es  manejado  por 

e l  PAN de una manera  ambigua y a b s t r a c t a  que no corresponde o 

no quiere  corresponder  con  la  realidad  mexicana,  pero  si 

descr ibe  'J corresponde  perfectamente  con l a   r e a l i d a d   p a n i s t a ,  

Así  como  tambien  nuevamente  e1 P,iv\I, congruente con su 

d i s c u r s o ,   r e i t e r a  e l  respeto  d e l  derecho de los  padres  de 

elegir  el  tipo de educacirjn que  deben  dar a sus hijos, y sus 

convicc iones ,  G sea ,  sus c r e e n c i a s  que c a s i  siempre se 



sefieren a la religión frente al laicicismo ? s t a t a l  y su 

educaci6n secular. 

Recordemos que esa libertad de elegir  que quiere el 

PAAT que se les  respete es para  quienes  pueden  elegir, es 

decir ,  e n  l a  rea l idad  mexicana l a  gran  mayoría de f a m i l i a s  

mexicanas no pueden elegir  porque no tienen 10s recursos  

necesarios  para poder  pagar una educacibn  privada a 31-13 

h i j o s ,  l o  cua l  marca luna d i f e r e n c i a  con e l  t i p o  de f a m i l i a s  

a l  que se r e f i e r e  e l  PAN. 

2.3.19 La Justicia Social 

s o c i a l  que t iene e l  PAN, concepto que sblo aparece como tal 

en ld proyecci6n de p r i n c i p i o s :  

"La m i s e r i a  y l a   i g n o r a n c i a  se deben  a l  d e s o r d e n   m o r a l . .  . 
podrdn e v i t a r s e   m e d i a n t e   u n   o r d e n   j u s t o ,   b a s a d o  51-1 e l  r e c o n o c i m i e n t o   d e  
los v a l o r e s   e s p i r i t u a l e s  17 en l a  r e a l i z a c i d n  d e l  bien comú n... l a  
c o o p e r a c i d n   h a b i t u a l   d e   t o d o s   p a r a   r e a l i z a r  el o r d e n   j u s t o  -no l a   l u c h a  
d e   c l a s e s -  es el c a m i n o   a d e c u a d o   p a r a   a l c a n z a r  l a  j u s t i c i a   s o c i a l ,   f u e r z a  
m o r a l   b d s i c a .  Como j u s t i c i a   d e l   L i e n   c o m h n ,   l a   j u s t i c i a   s o c i a l  se r e a l i z a  
e j e r c i c i o  y l a  d e f e n s a  d& l o s  derechos l a s  o b l i g a c i o n e s  en l a s   r e l a c i o n e s  
d e  l a  p e r s o n a  y los g r u p o s   s o c i a l e s  COA? l a   a u t o r i d a d . .  . l a   j u s t i c i a  
s o c i a l  no se l i m i t a  n i  a l a  s o l u c i d n  d e  los  p r o b l e m a s   o b r e r o - p a t r o n a l e s ,  
n i  a l o g r a r   u n a   m e j o r   d i s t r i b u o i b n  de l a   r i q u e z a   m a t e r i a l  entre los  
honibres.. .. l a   j u s t i c i a   s o c i a l  tiene por o b j e t o   l a  i g u a l d a d  e s e n c i a l  y en 
l a   s o l i d a r i d a d   d e  los  hombres el  a c c e s o  a l o s  bienes m a t e r i a l e s  v 
e s p i r i t u a l e s  para que l a  comunidad viva.. . respeto p a r a   l a  l i b e r t a d  
p e r s o n a l  y p a r a   l a   d l q n i d a d  humaaa. La p r o p i e d a d   p r i v a d a  no es un f i n  en 
si misma ... u n   i n s t r u m e n t o   d e  apoyo y g a r a n t í a   p a r a  la l i b e r t a d  d e  l a  
p e r s o n a  j r  p a r a  l a  s e g u r i d a d   d e   l a   f a m i l i a . .  . dehe regularse  conforne a 
l a s   e x i g e n c i a s   d e l  bien común y d e  los  deberes d e  buen USG y c o o p e r a c i d n  
s o c i a l . .  . E l  p rob lema  del camp" un   problema de e l e v a c i ó n  humana 
i n c r e m e n t a r   l a   p r o d u c t i v i d a d   d e l   t r a b a j o  s i n  buscar l a   s u m i s i ó n   p o l í t i c a  
n i  l a   e x p l o t a c i 6 n  eco~6mioa de l a  misma.  . .. es i n j u s t i c i a  soc ia1  a b u s a r  de 
l a   a u t o r i d a d  y da los  p u e s t o s  p.jblicos.. . a p r o v e c h a r   p o s i c i o n e s  d e  
i n f l u e n c i a  para n e g o c i a r  coa derechos a-jenos son a x i g e n c i a s  d e  l a  
j u s t i c i a   s o c i a l ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o   c o m ~ i n   d e   q u e  existe un orden é t ico  
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j u r i d i c o  ob l iga tor i c  en l a   c o n v i v e n c i a  humana  un crden d e m o c r á t i c o  sn l a  
elección y ejercicio de  l a  a u t o r i d a d ;  el respeto a l a  l i b e r t a d   d e  
c o n c i e n c i a .  , . n55 

Para entender e1 concepto q u e  tiene el p m  de 

justicia soc ia l  hay que ubicar1.o en su  justa  medida, es 

decir, hay que  entender el analisis que hace de  la  realidad. 

El PAN comienza su analisis  diciendo que la causa de 

moral. 0 sea  que,  en  esta  lbgica  de1 pensamiento panista, si 

existiera el orden moral no habr ia  ni miseria n i  ignorancia, 

es decir, que entonces l o s  problemas sociales se resuelven 

Esta ~oncepci6n panista de la  realidad  social nos 

l l e v a  a conclusiones  distorsionadas, o lo que es  lo mismo si 

partimos  de  un an6lisis tergiversado y distorsionado de la 

No podemos  seguir c.reyendo que con fe se resuelven 

l a s  cosas, pues el PAN ignora  que existen eLementos y 

circunstancias  objetivas  que  determinan l a s  situaciones de 

mdseria de los pueblos ,  j u n t . 0  con l a  ignorancia ,  pues si bien 

es ci.esto la ignorancia es uno de los efectos  de has 

condiciones precarias de vida, Gj S E ~ ,  en condiciones 

infrahumanai de vi.da el ser humano se dedica  exclusivamente  a 

la sobrevivencia pues en esas condiciones  la  prioridad es l a  

55 m. Cit. Apdo. 12, Pp. 29 y 30. 
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vida mi~ma, de ahi que pasen a un p l a n o  secundario La 

i n s t s u c c i b n  e.scol.ar, e n t r e  o t r a s  s i t u a c i o n e s  y no corno 

concibe al PAM que esto se  debe al desorden moral, pas lo que 

r e a l m e n t e  h a  e x i s t e n c i a  de miseria  e ignorancia  obedecen a 

otras   causas  y no a las .   morales .  

Para e l  PAN l a   j u s t i c i a   s o c i a l  es una fuerza  moral 

b á s i c a ,  que sblo se puede alcanzar  mediante un orden s o c i a l  

j u s t o  que requiere  de l a  colaboracibn de todos y no mediante 

la lucha de c l a s e s  aquí e x i s t e  una c l a r a  p o s i a i i j n  e n  contra 

d e l  marxismo  que p o s t u l a   l a   l u c h a  de c l a s e s ,  y por e l  

c o n t r a r i o  l o  que  proponen es l a  ccjlaboracibn de l a s   c l a s e s  

sblo a s í  es como  podemos hablar de j u s t i c i a   s o c i a l ,  además, 

para e l  PAN s i  todos  colaboran  se  l levar3 a cabo un orden 

j u s t o  que  nos l l e v a r á  a l a  rea1 izac . i .h   de l   b ien  común, e l  

cual  nos permit ir2  l a  r e a l i z a c i b n  de v a l o r e s   e s p i r i t u a l e s  y 

morales l o  que será l a   s o l u c i 6 n  de l o s  problemas s o c i a l e s  

cam9 l a   m i s e r i a  y l a   i g n o r a n c i a ,  con es to   a r r ibaremos ,   segh  

e l  PAN, automáticamente a l  orden  moral y con e s t o  se acabarán 

lcis problemas s o c i a l e s  pues  habremos alcanzado el mundo de l a  

just ic ia  s o c i a l .  

LO a n t e r i o r  nos parece mas una c a r t a  de Ouenos deseos 

que una s o l u c i ó n   r e a l  de les problemas s o c i a l e s  pues t a l  

parece que 10 que pretende e l  pensamiento panis ta ,  con s u  

d e f i n i c i b n  de j u s t i c i a   s o c i a l ,  es l a  implantación  del   reino 
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de Eios a q u i  en l a  tierra,  esto ES absurda.  

Para el Pbw la j u s t i c i a  social es La j u s t i . c i a  d e l  

bien común y s6lo se puede realzar defendiendo y ejerciendo 

LOS derechos de las p e r s o n a s  entre itstas y itstas con la 

autoridad y viceversa.  Entonces s e g ú n  e s t a  concepci i jn  s i  l a  

autoridad, e n  este c a s o   l a   a u t o r i d a d  máxima es e l  Estado, 

respeta  los derechos de las   personas  y l o s  grupos s o c i a l e s ,  

automáticamente  ya  habrá j u s t i c i a   s o c i a l ,  y e s t o  d e l  todo no 

es a s í ,  pues a l  FA?J s e  l e  olvida o no quiere  ver que no sblo 

c o n s i s t e  e n  que e l  Estado respete y haga v a l e r  los derechos y 

l a s   o b l i g a c i o n e s  de las  personas  para que haya j u s t i c i a  s i n o  

que, además ex is ten   causas   a j enas   a l   Es tado ,   causas   rea les  y 

o b j e t i v a s  que  configuran  circunstancias en las que no e x i s t e  

j u s t i c i a .  

Según e l  PAN l a   j u s t i c . i a  es q u e  e l  Estado respete l o s  

derechos  de las   personas ,  que se respete   l a   d ignidad y l a  

l i b e r t a d  de las   personas ,   es to  en otras   palabras  es que 

realmente no les  i n t e r e s a   l a   j u s t i c i a   s o c i a l ,  es un a m í  

respétame m i  l i b e r t a d  de empresa y de creenc ia ,  etc. k' eso es 

j u s t o ,  G sea ,  es j u s t i c i a   p a r a  e l  €?AN, Pues claramente l o  

d i c e ,  que e1  Estado se qui te  de reso lver  problemas  ohrero 

patronales  y que se q u i t e  de l a  cabeza  eso  de una mejor 

d is t r ibuc ión  de l a  r iqueza,  pues eso es s61o l o  mater ia l  y l o  

importante es l o  e s p i r i t u a l ,  l o s  valores  morales,  etc ,  Con 
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e s t o  e.1 pensamiento  panista da a l  t r a s t e  con l a   j u s t i c i a  

social  pues para este la j u s t i c i a  s o c i a l  no es m&s que La 

igualdad y la so l idar idad  entre  l o s  hombres y e.1 igual  acceso 

a Las bi.enes materiales. Para  empezar,  no e x i s t e  i g u a l d a d  

r e a l  entre los hombres pues exis ten  condic iones  de vida 

desiguales  y d i ferenc ias   ab ismales  y e s t o  es causa, no d e l  

desorden  moral,  sino d e l  mismo hombre, ya que son l o s  mismos 

hombres 10s que generan y acentúan   es tas   d i ferenc ias  

mater ia les  d e  l a s  condiciones de vida,  pero tampoco l a  

s o l u c i ó n   e s t á  e n  l a   s o l i d a r i d a d ,  pues  para e l  PAN todos 

tenemos l a s  mismas oportunidades de tener   acceso a l o s  bienes 

materiales,   luego  entonces e l  pobre es pobre e ignorante 

porque  quiere,   esto no es a s í  por  supuesto. Cuando e l  PAN 

menciona que j u s t i c i a   s o c i a l  no es r e s o l v e r  problemas  obrero 

patronales ,  podemos v e r  urm c l a r a   a l u s i 6 n  en ccjntra de l a  Ley 

Federal  del  Trabajo  pues  eso, según e l  PAN, no es justo .   Pero 

l a  pregunta que  v a l d r í a   l a  pena hacer es que entiende por 

j u s t i c i a  y a  que j u s t i c i a  se refiere, pues t a l   p a r e c e  que l a  

j u s t i c i a  que c o n c i b e   e l  PAM o b e d ~ c e ,  e n  este caso  concreto de 

los prcblemas  obrero-patronales,  a l o s  patrones. E s  d e c i r ,  

que para  e1 PAN l a  j u s t i c i a  es l o  que es justo   para  e l  

patrón,  o más genéricamente  hablando, l a  de l a   c l a s e  

patronal .  Con e s t o  una v e z  m&s se descubre  claramente a que 

t i p o  de intereses esta  defendiendo el PAN y por qué e n  este 
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punto  ataca al Estado. 

Ahora  podemos  entender  claramente pol: quiz nos dice, 

el P M ,  q u e  l a  propiedad pri.vada ~ C I  vayan a pensar que es un 

f . i n  en s.i misma sinc) que s410 constituye un instrumento de 

apoyo personal  y .  garant iza  l a  l i b e r t a d ,   s i n  embargo e l  mismo 

PAN reconoce que se debe regular   pero cae e n  c o n t r a d i c c i j n  

pues e n  los hechos se oponen a todo   t ipo   de   regulac ibn ,  

limitaci6n o expropiacihn  por f ines d e   u t i l i d a d   p ú b l i c a ,   e s t o  

q u i e r e   d e c i r  que  no l e  interesa l a  u t i l i d a d   p ú b l i c a  o e l  b ien  

común s i n o  s h l o  e l  h i e n   p a r t i c u l a r  y- privado. 

A l  PAN entonces no se l e  hace nada i n j u s t o  e l  que 

existan p r o p i e t a r i o s  inmensamente r i c o s ,  n i  tampoco se l e  

hace i n j u s t o  que e x i s t a n   d i f e r e n c i a s   a b i s m a l e s ,  porque  según 

e l  PAN, todos tienen l a s  mismas oportunidades  de  acceso a l o s  

b ienes  materiales, luego entonces cada  quien tiene l o  que se 

merece. Los inmensos p r o p i e t a r i o s  lo son  porque se l o  

merecen, según e l  PAN. Pero l o  Único  que se l e  h a c e   i n j u s t o  

a l  PAN es que e l  Estado  abuse  de su autoridad,  de s u  

i n f l u e n c i a  y de  su  poder  para  aprovecharse  de l a s  demás 

personas. Por 10 que e l  PAN propone e l  reconocimiento  de un 

orden é t i c o   j u r í d i c o ,   d e  un orden  democrático, un r e c t o  

e j e r c i c i o  de l a  autoridad y e l  respeto  a l a  l i b e r t a d  de 

conc ienc ia ,  s i  se cumple con  todo  esto, según el PAN, habrá 

j u s t i c i a  s o c i a l .  
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2.3.20 El Orden Internacional 

E l  apartado referente a l  orden in ternac ional  

iinicamente  aparece como %al en l a   p r o y e c c i j n  de p r i n c i p i o s  de 

doctrina.   Para e l  PAN e l  orden in ternac ional  es: 

)'Una c o n v i v e n c i a   j u s t a  j r  p a c i f i c a  con t o d o s  l o s  m i e ~ n b r o s   d e  la 
comunidad in ternacional ,  sobre bases d e   i g u a l d a d   j u r i d i c a  y respeto 
común. . . l a   s o l i d a r i d a d  humana y l a  i n t e r d e p e n d e n c i a ,   u n   o r d e n  
i n t e r n a c i o n a l  j u s t o  y e f i c a z ,  que s u p e r e  los  n a c i o n a l i s m o s   h e r m é t i c o s .  No 
es posible  el o r d e n   i n t e r n a c i o n a l  s i n  l a   n s r m a i i d a d  p o l i t i c a  i n t e r n a   d e  
los e s t a d o s ,   l a   v i g e n c i a  r e a l  d e  l o s  derechos humanos y d e  l a  j u s t i c i a  
s o c i a l ,   p r o c l a m a r   n o r m a s  y o r g a n i z a r   i n s t i t u c i o n e s  que a s e g u r e n   l a  
v i g e , q c i a   u n i v e r s a l  d e  los  derechos   humanos  y pol í t icos  y s a n c i o n e n  su 
Trio lac idn  c m c e p c i d n   a i s l a c i o n i s t a   d e   l a   s o b e r a n i a   l a  convivencia 
universal ni l o s  v a l o r e s ,  la s o l i d a r i d a d  humana se f u n d a  en el  concepto 
equívoco d e   l a   s u f i c i e n c i a   d e  los e s t a d o s ,   d e s c o n o c e   l a   n e c e s i d a d  y 
o b l i g a t o r i e d a d   d e  un o r d e n   i n t e r n a c i o n a l   j u s t o  y e f i c a z ,   c u y a   v i g e n c i a  
r e s u l t a   i n a p l a z a b l e   p a r a  l a  gran  m a y o r i a  d e  los  p a i s e s  que a f r o n t a n  l o s  
p r o b l e m a s   d e l   d e s a r r o l l o ,   l e g z t i m a   a f i r m a c i d n  y d e f e n s a   d e l   c a r á c t e r  y de  
l a s  p e c u l i a r i d a d e s   n a c i o n a l e s  y e l  e j e r c i c i o   l e g i t i m o   d e   l a   s o b e r a n i a .  
m i e m b r o s   d e   l a   c o m u n i d a d   i n t e r n a c i o n a l   d e b e r   d e   c o o p e r a r   a l  bien d e  l a  
m i s m a ,   o r g a n i z a c i o n e s   s u p r a n a c i o n a l e s  al c o n c e p t o   a n a c r d n i c o   d e  l a  
s o b e r a n i a  cpe i g n o r a   q u e   l a   s o i a   c o n v i v e n c i a  entre los  p u e b l o s   e n g e n d r a  
o b l i g a c i o n e s   p a r a   t o d o s  ellos, c o r r e s p o n d e n   c o n c e p t o s   d e s v i a d o s   d e   l a  
a u t o d e t e r m i n a c i ó n  y d e   l a  no intervencih. Nin@n g o b i e r n o   p u e d e   i n v o c a r  
i a  a u t s d e t e r m i n a c i ó n   p a r a   e x p o r t a r  subversiones, la p a z   i n t e r n a c i o n a l  
c o n v i v e n c i a  en l a   l i b e r t a d ,  en la j u s t i c i a ,  en l a   v e r d a d  en l a  coopera- 
c i h n  para bien d e  t o d a s   l a s   n a c i o n e s .  La p o l i t i c a  exterior d e  p/lri.xico d e b e  
servir a l a   c a u s a   d e  la d e m o c r a c i a   a u t g n t i c a  y d e  l a  p a z   v e r d a d e r a ,  
r e c h a z a r   c u a l p i e r  f a l s o  p a c i f i s m o   s i m u l a c i d n  d e  democrac ia  
f o r t a l e c i m i e n t o   d e  ins t i tuc iones ,  l a  p a z  y l a   j u s t i c i a   i n t e r n a c i o n a l e s ,  
d e s a r m e ,  y a l a  p r o h i b i c i d n   d e  l a s  a r m a s   n u c l e a r e s ,   a p l i c a c i 6 n   p a c i f i c a  
d e  l o s  e n o r m e s   r e c u r s o s  que hoy se d e s t i n a n  a f ines bélicos,"56 

La d e f i n i c i ó n  de orden in ternac ional   de l  PAN, obedece 

a una coyuntura  internacional  por l a  que a t r a v i e s a  e l  p a í s  a 

p r i n c i p i o s  de l o s  afios sesenta ,  '1; en l a   c u a l  e l  mundo se 

encontraba  dividido e n  dos bloques, e l  del  llamado mundo 

l i b r e  y el del  l lamado  bloque  social ista,  que no es s ino 

Op. Cit. A@. 4, F p .  17. 
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hasta finales de l o s  ochenta - 1989- cuando as is t imos a 10s 

cambios  de  Europa del Este. 'E actualmente a finales  de las 

noventa,  por supuesto q u e  l a s  C Q Y ~ Y  han c.arnbiado y ~ i r i i m a s  

una  nueva  coyuntura en la que se habla de un nuevo orden 

in ternac ional ,   mul t ipo lar  en e l  que l o s  pa íses  m6s poderosos 

d e l   p l a n e t a  han impuesto s u  i n f l u e n c i a  e n  varios  ámbitos.  D e  

t a l  manera que l o s  Estados Unidos han hegemonizado 

prácticamente a todo el cont inente  arrtericano, al i g u a l  que 

Japón ejerce dominio s o b r e   l a  Cuenca d e l  P a c í f i c o ,   a s í  como 

Alemania  predomina e n  Europa y e n  general  se han formado 

bloques y l a   t e n d e n c i a  es hacia  una cada v e z  m A s  

global izac ión   de l   p laneta   tanto  e n  l a s  economías como e n  l a s  

c u l t u r a s .  Este fenbmeno de l a  global izazihn CJZ-GSSG E I G ~ G  lo 

podemos observar con l a   e x i s t e n c i a  de  bloques  econfjmicos, 

como con e l  t ra tado  de l i b r e  comercio entre p..I&ico- Canadá y 

Estados  Unidos, pero también  de los t r a t a d o s  de l i b r e  

comercio entre 10s derr&s países de Amgrica Lat ina ,  l o  mismo 

que l a  cuenca   de l   pac í f i co  y l o s  siete dragones a s i á t i c o s ,  

a s í  como tantbi6n con l a  U n i b n  Europea que inc luso  ya tiene 

una  moneda  común, el ECUS, y l a   e x i s t e n c i a  d e l  parlamento 

europeo que tiene representantes  de l o s  p a í s e s  que forman 

Europa, e n  general  hay una c lara   tendencia  a l a  

g loba l izac ibn ,   tanto  económica como p o l í t i c a  y c u l t u r a l .  

En l a  coyuntura e n  l a  que se publ ic6   l a   proyecc ión  de 
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principios de1 PAN, 1965, el pais y e l  mundo v i v i a n  o t r o  

c o n t e x t o ,   p u e s  se trataba de h a c e r   u n a   a c t u a l i z a c i o n  de los 

principios de d o c t r i n a  del PAN, y e s  aqui e n  donde se d e d i c a  

un apartado para la d e f i n i c i 6 n   p a n i s t a  d e l  o r d e n  

in ternac ional .  

En  primer lugar ,  notamos l a  t r a n s f e r e n c i a  que  hac.e e l  

PAN de s u s  p r i n c i p i o s   a l  n i v e l  in ternac ional ,  es d e c i r ,   t r a t a  

de proyectar  parte de sus conceptos que  u t i l i z a   p a r a  el orden 

i n t e r n o   d e l   p a í s  pero' a nivel macro, entre p a í s e s ,   a s í  lo 

hace con sus conceptos de srden,  paz,  igualdad,  respeto, 

s o l i d a r i d a d ,   j u s t i c i a ,  y l ibertad,   básicamente.  Pero a l  mismo 

tiempo  encontramos un reclamo en contra del rkgimen cuando se 

menciona que debe ser un orden i n t e r n a c i o n a l   j u s t o  y eficaz 

superando  nacionalismos  hermkticos y esto se entiende porque 

para e l  PAN nuestro p a í s   e r a  un nacionalismo  hermético, s i n  

embargo, e s t o  obedecici a c i r c u n s t a n c i a s   h i s t ó r i c a s  como l a  

segunda  guerra  mundial que prspicici  e l  nacionalismo 

revolucionario ,  que durante  dkcadas fue e l  d i s c u r s o   o f i c i a l  

d e l '  s i s t e m a   p o l í t i c o  mexicanu. S i n  embargo, a l  PAN se l e  

olvida que Este mismo nacionalismo  tambikn  benefició  'durante 

décadas a los empresarios  mexicanos,  pero que  dadas las 

nuevas c i rcunstanc ias   in ternac ionales  les es torbaba   la  

soberanía  nacional .  

E x i s t e  e l  reclamo  panista de que no puede e x i s t i r  
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n ingQn  orden internacional, n-dent.ras no existan , en LOS 

Estados un respeto y garantias a 10s derechos humanos, pues 

el PAN se basa en la declaracibn u n i v e r s a l  de los derechos 

del hombre, para 10s cuales exige un cabal  cumplimiento 

s o b r e t o d o  por p a r t e   d e l   E s t a d o   m e x i c a n o ,  de esto se d e s p r e n d e  

q u e  para e l  PAN e l  r e g i m e n   v i o l a  los d e r e c h o s  humanos y,  p o r  

t a n t o ,  no se p u e d e   l l e v a r  a c a b o   n i n g ú n   o r d e n ,   n i   i n t e r n o  n i  

e x t e r n o .   E n   v i s t a  de l a  e x i s t e n c i a  d e l  fenómeno de l a  

i n t e r d e p e n d e n c i a ,  e l  PAN plantea  l a  f o r m a c i b n  y f o m e n t o   d e  

l o s  o r g a n i s m o s   s u p r a n a c i o n a l e s  para l l e v a r  a cabo una  ayuda 

e n t r e  todos los miembros de la c o m u n i d a d   i n t e r n a c i o n a l .  

P a r a  e l  PAN e l  r e g i m e n   t i e n e  un c o n c e p t o   a n a c r 6 n i c o  

de s o b e r a n í a ,   p e r o   a u n a d o  a éste, t a m b i é n   t i e n e   c o n c e p t o s  

d e s v i a d o s ,  según e1 F M ,  como e l  de l a  l ibre 

a u t o d e t e r m i n a c i ó n  de l o s  p u e b l o s  y l a  no i n t e r v e n c i b n   e n  l o s  

a s u n t o s   i n t e r n o s ,   q u e   h a n  s ido  y s i g u e n   s i e n d o  los p r i n c i p i o s  

f u n d a m e n t a l e s   s o k r e  l o s  que d e s c a n s a  l a  p o l í t i c a  

i n t e r n a c i o n a l  de n u e s t r o  p a í s ;  p o r q u e , p a r a  e l  PAN no se puede 

i n v o c a r  l a  a u t o d e t e r m i n a c i ó n  para e x p o r t a r   s u b v e r s i o n e s #  de 

t a l  s u e r t e   q u e   e n t o n c e s   s e g í i n  e l  PAIJ e l  r e g i m e n   a l e n t B  y 

f o m e n t ó ,   c o n   s u  p o l í t i c a  de l a  l i b r e  a u t o d e t e r m i n a c i 6 n ,  

S u b v e r s i o n e s ,  y q u e  mejor a l u s i ó n  que l a  de l a  R e v o l u c i 6 n  

Cubana y e l  i n t n i p i e n t e   m o v i m i e n t o  de g u e r r a   d e   g u e r r i l l a s  a 

10 l a r g o   d e l  c o n t i n e n t e .  



Al PAH siempre l e  m o l e s t 6  el t i p o  y la forma de las 

relaciones  exteriores del. rkgimen, pues  también ha estado en 

c o n t r a   d e  que e l  Estado mexicano haya rec ibido a los 

exiliados de la guerra civil española, que venian huyendo de 

l a  d ic tadura   f ranquis ta ,   as í  Como e n  contra   del  apoyo de 

México a  Cuba, y e n  general  de todo  t ipo de apoyos que l a  

p o l í t i c a   e x t e r i o r  d e l  país  a dado a l o s  e x i l i a d o s  de l a s  

dictaduras como l a  de Pinochet e n  1 9 7 3 ,  y e n  contra   parte  el 

apoyo  a Salvador  Allende, a s í  como de l a  par t i c ipac ión  de  

M6xico e n  la segunda  guerra  mundial c m  su Escuadrcjn 291 para 

combatir a Hitler, a Franco 1 7  a Mussolini,  recordemos que 

cuando e s t o  f u e ,  e l  PAN guard6 s i l e n c i o ,   s i t u a c i b n  e n  l a  que 

nunca se pronuncic  abiertamente e n  contra de Hitler*, e n  

general  e l  PAN pretende  dar un v i r a j e   h a c i a   l a   d e r e c h a  a l a s  

r e l a c i o n e s   e x t e r i o r e s  d e l  p a í s .  

Cuando e l  PAN habla  de que l a  paz in ternac ional  no 

es respetar  a cada  Estado de ser realmente   l ibre  e n  sus 

determinaciones, como l o  es e1 p r i n c i p i o  de l a  l i b r e  

autodeterminación, se refiere claramente e n  contra d e l  

regimen y de s u  p o l í t i c a   i n t e r n a c i o n a l  y a cambio propone una 

convivencia e n  l i b e r t a d ,  e n  j u s t i c i a ,  e n  l a  verdad y l a  

cooperacibn entre todas l a s  naciones. 

S i n  embargo l o  a n t e r i o r  es absurdo pues las 



relaciones  exteriores deL rkgimen mexicano han propuesto la 

libertad  para  dejar a cada  Estado  que  tome  sus decisiones 

para reso lver  o no sus asuntos in ternos ,  sin embasgo, el, PAN 

está en  contra  de  la  libertad y en contrapartida  propone la 

l i b e r t a d ,   e s t o  además de ser absurdo es   para   ref lexionar  

acerca  de  que entiende e l  PAN p o r   l i b e r t a d  o más bien a que 

l i b e r t a d  se  refiere pues t a l   p a r e c e  que no reconoce más que 

l o  que es s u  l i b e r t a d ,  O sea  s u  concepto de l i b e r t a d .  

Encontramos  también una alusión e n  contra   del  régimen 

cuando se refiere a l   f a l s o   p a c i f i s m o  y a l a  simulacibn  de 

democracia,  luego  entonces e l  pacifismo que propone el P f w  es 

e l  único  verdadero y como t a l  e l  orden in ternac ional  se debe 

de regir  por l a  verdad, seglín e1 PAN, e s t o  a'demás de absurdo 

suena i n t o l e r a n t e  y dogmático y de l a  forma e n  que prGpone e l  

PAN no es pos ib le  n i n g ú n  orden in ternac ional ,  n i  ninguna paz 

mundial,  pues e s t a  se l o g r a  e n  l a   t o l e r a n c i a  a los que 

p iensan   d is t in to  a nosotros y no  c.omo pretende el PAW de 

imponer l a  única  verdad n i  que piensen los demás igual  que  

yo, n i  entre l o s  humanos, n i  mucho menos e n t r e  103 Estados. 
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2.3.21 Soli-kdad 

En v i s t a  de que no e x i s t e n  l o s  apartados  propiamente 

dichos de sol idar idad y subsidiariedad n i  e n  l o s  p r i n c i p i o s  

de doctr ina  n i  en la proyecci6n de pr inc ip ios ,  nos henos dado 

e l  concepto  de  solidaridad es:  

"El  ser humano, por naturaleza, es UR ser social, de a h í  que no 
sdlo s e a   r e s p o n s a b l e  d e l  dest ino propior sino d e l  d e  s u   c o m u n i d a d .  En 
fmcicín d e  l a   S o l i d a r i d a d  responsable del h o d r e  en el destino d e  sus 
s e m e j a n t e s ,   t o d a  persona t iene derechc y o b l i q a c i d n  d e  intervenir en los 
asuntos públicos de l a  comunidad p o l í t i c a  de  que forma parte. La 
s o l i d a r i d a d  se basa en l a  v i n c u l a c i d n   p e r s o n a - s o c i e d a d  e i m p l i c a  entre 
éstas un respeto reciprGco: ND pueden s u b s i s t i r  ni p e r f e c c i o n a r s e  los 
v a l o r e s   h u m a n o s  si se agota o decae l a   c o l e c t i v i d a d ,  n i  &Sta p u e d e  v iv ir  
si se niegan 20s valores personalesf i7  

Lo a n t e r i o r  SE encuentra en l a s  l ineas g e n e r a l e s   d e l  

partido y esto a su ve2 es extraido d e l  apartads c i n c o ,  de la 

democracia, de la pxyxx56s-L  de p r i n c i p i o s ,  a s i  como d e l  

apartado uno, de  la n a c i o n ,  de los principios d e  doctrina. Lo 

anterior debido a que se hace mencic jn de la s o l i d a r i d a d  a 

pesar  de  tratarse  de otros apartados y en vista de no existis 

expresamente como tales, y por supuest.o debido a l a  

importancia  central  de 1 ~ s  conceptos en el  discurso  del PAN, 

Para el PAN l a  solidaridad se centra en la relacibn 

de1 i n d i v i d u o  y l a  s o c i e d a d  e n  h a  cual e l  i n d i v i d u o  como 
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persona t iene deberes para con su comunidad y hace hincapié 

e n  que tiene la obl igacion  de   intervenir  e n  la p o l í t i c a  e n  

tanto  que const i tuye l o s  asuntos  públicos.  

Da Lo a n t e r i o r  se desprende que el PAN conciba y se 

conciba  dentro de esta   responsabi l idad de1  individuo  para con 

s u s  semejantes, es d e c i r ,  que existe l a  idea de  que como 

buenos c r i s t i a n o s  debemos de ser s o l i d a r i o s  con los dest inos  

de l o s  demás pues a s í  como uno es responsable de s u  propio 

des t ino  e1 individuo tiene es ta   ob l igac ibn  moral  de 

i n t e r v e n i r  e n  l o s  asuntos que a t a R e n  a l a  comunidad. D e  esta 

manera queda c l a r o  e1 papel que l e  toca  desempeñar a l  part ido 

p o l í t i c o   d e n t r o  de los deberes  del  individuo para con l a  

sociedad,   s i tuacihn que s i e n t a   l a s   b a s e s   d e l   d i s c u r s o  y 

just i f icac ih  para l a  p a r t i c i p a c i o n   a c t i v a   d e l   p a r t i d o  e n  l a  

p o l í t i c a  y sobre  todo en l a  toma de posicibn frente a l  

régimen,  puesto que el PAN surge,  entre o t r a s   s i t u a c i o n e s ,  

con l a  idea de que t i e n e n  el deber como ciudadanos  ante l a  

comunidad, y sociedad  de  l levar a cabo s u  misión  aquí en l a  

t i e r r a  de ser s o l i d a r i o s  con sus semejantes con e l  f i n  de 

e s t a b l e c e r  y conservar los valores  humanos, 

régimen e l  respeto  a los valores   personales ,  es decir, cuando 

se ref iere  a que l a   c o l e c t i v i d a d  no absorba a l  individuo  as í  

como tampoco éste a l a   c o l e c t - i v i d a d ,  de t a l  suerte que e n  
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f u n c i o n  de los valores  humanos se logre un justo  equilibrio 

entre  el  individuo y la sociedad, según el P&*. 

2.3.22 Subsidiariedad 

subsidiariedad: 

"Es un p r i n c i p i o   o r d e n a d o r  d e  l a s   r e l a c i o n e s  entre el E s t a d g ,  
g r u p o s  y p e r s o n a s  en l a  s o c i e d a d .  Se a f i r m a   q u e  no haga l a  sociedad mayor 
y más p e r f e c t a  l o  q u e   p u e d e  y debe h a c e r   l a   m e n o r ,  a menos que &Sta RO 
esté en p o s i b i l i d a d  d e  r e a l i z a r l o ,  en cuyo caso se j u s t i f i c a  l a  
intervenc ibn d e  l a   m a y o r ,  scilo en l a   m e d i d a   e n   q u e   c o a d y u v e  a q u e ,  l a  
s o c i e d a d   m e n o r   r e s t a b l e z c a   l a   p o s i b i l i d a d   d e   r e a l i z a r   p o r  s i  misma l o  que 
p e r s i g u e .  Este p r i n c i p i o  se a p l i c a  a l a s  r e l a c i o n e s  entre FederaciOn y 
e n t i d a u e s   f e d e r a t i v a s .  entre é s t a s  jr  m u n i c i p i o s ,  entre l a  s o c i e d a d  y l a  
f a m i l i a ,  o entre e l  g o b i e r n o  y soc iedad .  .. t a n t a   s o c i e d a d  como s e a   p o s i b l e ,  
t a n t o   g o b i e r n o   c o m o   s e a   n e c e s a r i o .  En cunrp l i rden to  de  su m i s i ó n  
s u b s i d i a r i a  y s u p l e t o r i a ,  e1 E s t a d o  debe f o m e n t a r  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  
r a c i o n a l  d e  los  recursos n a t u r a l e s ,   e s t i m u l a r  y coordinar todas l a s  
a c t i v i d a d e s   a d e c u a d a s   p a r a   l a   e s t a b i l i d a d  y p r o s p e r i d a d   d e   l a   e c o n o m í a ,  
c o r r e g i r  l a s  i n j u s t i c i a s  que existen en l a   a p l i c a c i ó n  y d i s t r i b u c i d n  d e l  
ingreso n a c i o n a l  ... l a   c o n v e n i e n c i a  y los  : I m i t e s  d e  l a  i n t e r v e n c i d n  d e l  
E s t a d o  dependen de  l a s   e x i g e n c i a s   d e l  bien C G Z U ~  en los  c a s o s  concretos, 
En donde l a  i n i c i a t i v a   p r i v a d a   s e a   i m p o s i b l e  o i n s u f i c i e n t e ,  el  E s t a d o  ha 
d e  u r g i r   l a   o r g a n i z a c i d n   d e   a c t i v i d a d e s   s o c i a l e s ,  s in  m a t a r ,   e s t o r b a r  n i  
desplazar esa 

El principio de subsidiariedad es básico por la 

importancia q u e  reviste este concepto  sobretodo e n  la 

concepci6n econcimica d e l  PAN, es  decir, pasa e l  PAAT este 

concepto  representa su concepci6n misma de la economia o l o  

q u e  es lo mismo su  propuesta econcimica. 

El. planteamiento econbxnico panista  se basa en este 

principio  de  subsidiariedad, en donde su concepc.idn de l a  

sociedad en sociedades menores, intermedias y mayores permite 

Op. Cit. Pp. 16y 17. 
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. j u s t i f i c a r  el. que el Estado no intervenga e n  La economia, 

sa lvo e n  contadas  ocasiones y de manera t r a n s i t o r i a .  

En donde el Estado es l a  .sociedad mayor y en donde e l  

individuo o persona es l a  sociedad menor, ahora si e l  

individuo  se  organiza,  es sociedad  intermedia como l o  s ~ n  

tambien,  para e l  PAN, l a  empresa, e1 p a r t i d o   p o l í t i c o ,   l a  

sociedad, la familia,   básicamente.  Pero tambikn es mayor o 

menor e n  f u n c i 6 n  de l a   e s c a l a   m a t e m á t i c a ,  es d e c i r ,  s i  es un 

conjunto que ag lut ina  a m%s elementos  será  sociedad mayor y 

v i c e v e r s a .  

S i n  embargo, l o  e s e n c i a l  en este concepto de 

subsidiariedad es l a   i d e a   d e l   s u b s i d i o ,   d e   l a  ayuda  que debe 

dar e l  Estado.  Pero  esta ayuda esta  condicionada a que sea  

transi tor ia ,   temporal  y 3610 e n  los casos  e n  l o s  que l a  

i n i c i a t i v a   p r i v a d a  no pueda ser suf i c iente ,   pero  sin 

o b s t a c u l i z a r   e s t a   i n i c i a t i v a ,   t o d o   e s t o   p o r  e l  sano  bien 

común. Lo que e s t á   d e t r á s  de esta  concepcibn,  es toda una 

j u s t i f i c a c i ó n  de l a  v i s i 6 n  económica, o sea ,  que este 
* 

concepto   es tab lece   e l   pape l  de1 Estado en l a  economía. 

Para e l  PAN, el Estado tiene l a  misión  de  subsidiar,  

o sea ,  que ya se e l e v ó   a l  grado de misión, de obl igacibn d e l  

Estado,  pero s610 para e l  bien común, e l  i n t e r v e n i r  sólo de 

e s t a  manera e n  l a  economía. 

S i  es obl igacibn de l  Estado  ayudar a las   sociedades  
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menores,  entonces aqui t a m b i h  est& i n x l u i d a  l a  empresa, con 

l a  que se puede ver: claramente que el. pensamiento  panista 

está  favareciendo  abiertamente l a  pasici6jn  empresarial. 

En o t r a s   p a l a b r a s  ha subsi.diariedad permite que l a  

empresa u t i l i ce  a l  Estado s6lo cuando le convenga y de e s t a  

misma manera desecharlo cuando no le convenga. Pues  es bien 

sabido que l a  empresa no invierte en donde no l e   d e j a  

ganancia y es j u s t o   a h í  e n  donde se pretende que el Estado 

intervenga,  pero no se quiere q u e  intervenga e n  donde s i  d e j a  

ganancia,  éste es su  bien cornfin d e l  PAN, a s í  coxto tambi&n 

para  apoyar a l a  empresa cuando 10 necesite. 

D e  l o  que se t r a t a  es de que se l l e v e  a caboI  según 

e l  PAN, este famoso adagio d e l  pescador de que no l e  des 

pescado  sino que l o  enseñes a pescar .   S in  embargo, l a  

rea l idad  no es a s í  de fácil, puesto que e x i s t e n  problemas 

s o c i a l e s  que r e q u i e r e n   l a  i n t e r v e n c i b n  del  Estado,  por 

ejemplo l a  pobreza  extrema,  puesto que es l a  gran  mayoría de 

l a  población l a  que carece   de   serv ic ios   b6s icos  y e n  donde l a  

i n i c i a t i v a   p r i v a d a  no se a t reve  a i n v e r t i r  porque no l e  d e j a  

jugosas  ganancias,   pero s i  quieren que e l  Estado se encargue 

de e s t o s  menesteres. En general  se t r a t a  de una concepcibn 

maniquea que t r a t a  de conservar   pr iv i leg ios  a costa   de  l o  que 

sea  y no l e s  importa  tanto e l  b i e n  común, s ino  s ó l o  s u  

interés personal .  
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Comenzaremos el a n á l i s i s  comparativo entre l o s  

i d e a r i o s  y documentos de doctr ina  de l a  CCPAI;T.IFx y del PAN. 

En donde  encontramos que para l a  COPARMEX, e l  

concepto  de PERSONA es:  

tcda l a  vida p o l í t i c a ,  sccial y econCsrica, ... tiene deberes y derechos.  ..miver-Zes.  irrenmciables, 
"Todo hambre e s   p r s c f l a . .  . d w f o  de sus actos,  c m  iibm voimtad,  .. . principio  y f i n  de 

i n a l i e m b l e s  e iwpl-escindihles. -. deben s e r  garantiaados per el Esstsdo. - - 

Y para e l  PAN, e l  concepto de PERSONA es: 

personus hunanas reales ,  agrupadas en CaSnVridades naturales, como l a  fami3ia ... o de c m v i c c i h  
"La Wcidn no esM formada por individuos abstractos n i   p o r  ~ ~ 1 ~ 9 s  indiferenciadas, sino por 

religicba. La @mona huwm t i e n e  una eminente  diQnidad y un destino e s p i r i t u e l  y lneterial que cllrrplir, 
p o r   l a  que la   co lec t iv idad  y sus drganos deben asegurarle ei conjunto de l ibertades  y de medios 
necesarios  pare ctmplir dignamente ese   dest ino.  Y en l a  mganizacidn  polit ica MciOmal. es p r e c i s o  que 
l a s  comunidades laeturales  sean  reconmidas,  respetadas ... (por el Estado.;  dándoles e i  Jugar y l a  
pert ic ipeci4n debidos en l a  estructura y en el fonci-iento del mi-. _ _  este coincida c m  l a  realidad 
nacional y el &bierno  sea  siempre lux e w r e s i j n  genuine de Sa Nacicin. lgw 

Como vemos, en este concepto  coinciden  tanto la 

CoiPAR"X, como e l  PAN, e n  l o  e s e n c i a l ,  puesto que las d o s  

y o b l i g a c i o n e s ,  mismos que dehen ser g a r a n t i z a d o s  por el 

E s t a d o .  Pero l a s  d i f e r e n c i a s  se notan  porque l a  COPAPJBX hace 

6 n f a s i s   e n  la l i b r e  v o l u n t a d  d e l  i n d i v i d u o  y e n   s u s   d e r e c h o s  

universales, mient.ras que e l  PAAT destaca  l a  agrupacihn 

gobierno, e l  cua l  debe r e s p e t a r  y expresar  a las ~ o m u n i d a d e s  

n a t . u r a l e s .  El PALT adem6s d e l  aspecto p o l í t i c o  h a c e  énfasis e n  

e l  des t ino  e s p i r i t u a l  y material que debe de cumplir e l  ser 
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humano, en todo momento r e s a l t a  la dignidad y en funcibr-1 de 

esta dignidad considera que e l  Estado, en  tanto  que 

co lec t iv idad,  debe  azegura3tle al individuo-persona el 

conjunto de l i b e r t a d e s  y medios para que pueda cumplir 

dignamente  su d e s t i n o .  

En esta c o n c e p c i h n   d e  la persona, las dos 

organizaciones,  plasman su c l a m  origen  religioso  de  la  moral 

c r i s t i a n a ,   L a s  6nicas d i f e r e n c i a s   p e r c e p t i b l e s  sors. p o r   p a r t e  

de la COPABMEX en el sentido  de su énfasiv  en la libertad, 

la  libre  empresa  en l o s  t4rminos  clasicos  del  liberalismo; 

aunque h a c i e n d o   h i n c a p i e  e n  una e t i c a  cristiana. 

Grosso  modo,  veamos  el  concepto  de LIBERTAD en 

”Libertad  familiar y de  &waci@n de l o a   h i j o s ;   l i h r t a d  de citedra y de invest igaci&;  
l i b e r t a d . d e   i n i c i a t i v a  econbmica, perswral y de  trabajo;  i ibertad de  enprender y de caap3etir; l ibertad  de 

ende, para los medios de carmnicaci6n; l i b e r t a d   p o l í t i c a  para elegir, m r t i c i p a r ,  apoyar y disentl’r; 
asasiasidn, de f o m r  ascdacicmes y de a c t u s  en  consecuencia;  dihx%ad  de opana6rt y de expresi6.q y ,  pox 

l i b e r t a d   r e l i g i o s a ,  de creencias y de cultGs.. . el e j e r c i c i o  de l a s   l i b e r t a d e s   e s p e c i f i c a s ,  no tiene d s  
lílnite que los que seAale la etica, el derecho j u s t o  y las verdaderas e x i g m c i a s  del b i e n  ccdm.. - el 
orden  social  tiene cano raz6n fundamenta1 de ser, preservar   e l   e jerc ic io  de las   l ibertades . .  . 

Ya que  en  el PAN, la LIBERTAD es: 

‘31 Estado  no  t iene  ni   pwde  tener  dminio s.abre l a s  conciencias,  ni  proscribir  ni tratar 
de ilrponer cwvicc iones   re l ig iosas .  siempre  que ha pretendido  hacerlo, q w b r a n b  la midad y e l  vigor de 

p r á c t i m  y de enseAenza, debe ser real y pleneraente  garantizada e~ W c q  y debe Sesaparecer de las leyes 
l a  Necion. s u b v i e r t e   e l  orden social  y ataca i a  dignidad hunans. La l i k z t a d   r e l i g i o s a ,  de conviczi6n,  de 

y de l a  actividad  del  Estar30 t d a  medida directa e indirectamente  prsecatoria.  Sn e l i c   e s t i n  
congrrontidos l a  mi&d y e l  decoro nacionales. a 

de l a   l i b e r t a d  e n  todos los niveles, incluido el, nivel de 1.a 

6’ GOPAWEX, Op. Cit. P.p. 5. Apdo.11. 

PAN, O p a  Cit., Apdo. 5, Pp. S y 6. El subrayadc, es do. 
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libertad  religiosa, en donde establece que el iinico limite de 

estas  libertades es el  bien  común  dentro de un orden soc ia l ,  

el cual perpetúa eL ejercicio de las  mismas. 

Mientras q u e  en eh concepto del PAN, unicamente 

e x i s t e  un  reclamo  directo e n  contra  d e l  actuar del  Estado y 

se hace  hincapié  en la libertad  religiosa,  en  funci6n  de la 

cual  se a t a c a   a l  Estado sin miramientos y exigiendo la 

desaparici6n  de  todo  tipo de persecución  contra  quienes 

e j e r c e n  su l i b e r t a d  de creenc ia  y convicc i t jn   re l ig iosa .  

Ahora  veamos  el  concepto  del BIEN CGMÚN en COPARMEX: 

individuales. sino e l  conjmto organizado,  garantiaado y permanente  de candiciones de orden moral ,  
"Bien común no es siuplemnte  el .bienestar de Is mapriar n i  la simple sum de bienes 

cu3tura3, jwtidiccr, palitica y econdunico, que pxanite a cada miembro elcstnzax su perfecca6n personal en 
el  mejor logro de sus fines temporales y trascendentes. W ccmsecuencia, l a  pauta del  derecho positivo, 
de l a  accidn de legislar y de j u z g a r ,  es e l  bien camh y el  bien camh es por esencia, en todos los 
émbitos sociales, orden de libertad."3 

"- ..ei conjunto de valores morales, culturales y meteriales, que hen de conseguirse 
mediante l a  a y d a  reciproca de los hanbres, - -. inst-ntos necesarios para e l   p e r f e c c i o d e n t o  personal' 
de todos. -" e l  PAP? esiablece  tan&i&n ccmo bien c&n "la ogmztunidad persaMl, justa y real de acceso a 
los bienes hmanosA* 

E s t e  es uno de l o s  conceptos   centrales  en l o s  

discursos  tanto  de COPARMEX, como  del PAN, y el  cual  sin  duda 

encontramos una t o t a l   a f i n i d a d  y coincidencia  e n  l a s  dos 

organizaciones, ya que para las dos el  bien  común es el 

conjunto que engloba  todas l a s ,  dimensiones de l a  v ida   soc ia l  

del  individuo-persona y las dos  coinciden  nuevamente  en 

del  individuo,  llamado  perfeccionamiento,  éste  nos  recuerda 



la cosmovisibn judeocr i s t iana  occidental de que Dios es el 

Único ser p e r f e c t o  y que h i z o  aL hombre persona por ser a 

imagen y semejanza de 41, pero lo hizo perfectible, es decir, 

a s p i r a n d o  siempre a la perfecci6n. * 

VeamGs la d e f i n i e i b n  de Bien Común del i d e 6 l o g o  

p a n i s t a ,   G o n z á l e z   L u n a :  

"(Es el) c o n j u n t o  d e  v a l o r e s   m o r a l e s ,   c u l t u r a l e s  y m a t e r i a l e s ,  
que han de  conseguirse m e d i a n t e  la ayuda r e c í p r o c a  de  10s hombres y que 
c o n s t i t u y e n   i n s t r u m e n t o s   n e c e s a r i o s   p a r a  el p e r f e c c i o n a m i e n t o   p e r s o n a l   d e  
tsdcs y cada URQ de  ellos en l a  c o n v i v e n c i a .  Es también o p o r t u n i d a d  
p e r s o n a l   j u s t a  i; r e a l  d e  a c c e s o  a los  b i e n e s  humanos. Toda p e r s o n a  t iene 
el derecho y el deber de g e s t i c n a r  y aproPechar  ese conjunto d e  
condiciones p o l í t i c a s ,   s o c i a l e s  y econdmicas  n e c e s a r i a s   p a r a   m e j o r a r  l a  
c o n v i v e n c i a   h u z a n a  que p o s i b i l i t e  SG p e r f e c c i o n a m i e n t o  y el d e  l a s  demás 
p e r s o n a s .  

E s  a s í  como vernos q u e   c o i n c i d e n   t a n t o  la G O P k R "  

como e l  PAZ7 e n  s u  d e f i n i c i 6 n   d e l   B i e n  Comlin; este p r i n c i p i o  

r e s u l t a   a f í n  a s u s   i n t e r e s e s .  

A su v e z  e n c o n t r a m o s   d i f e r e n c i a s  de forma o 

creados t.anto una G O ~ O  otro; es d e c i r ,  los e m p r e s a r i o s  hacen 

é n f a s i s   e n  l a  autor idad y en las i n s t i t u c i o n e s   m i e n t r a s  clue 

Reviswe, "La Sagrada Biblia", el génesis, Ed. El pucador, Mrjdco, 19%. 
E m  f3mzdez Luna . F W i w ' ' p p .  104. 
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e.1 P.%? parte deJ. supuesto del. e jerc ic io  del. poder por su 

propio mandato, 

En lo que  respecta a la solidaridad vemos que  para la 

COPARMEX la SOLIDARIDAD es: 

“La solidaridad  es  un p r i n c i p i o  de orden s x i a l  que arranca de le mima r a i z  de l a  
sociabi l idad hwnana. Esta  vinculaci6n c& natural  constituye el fundamento  de l a  responsab 
Pox consiguiente, l a  solidaridad es-tambiein PJ p r j n c i g i o   j u r l d i c o  funclparentp3 quo garrtntira l a  posicibn 

i l i d a d  canh. 

irrenvnciaMe del hoabre dentro de l a  vida s o c i a l  y econdmic.4. S&ala  las   responsebi l idedes   sociales   de  

l a  c m s e d h  del b i e n  camin. que irrrplica cmeeqrencia de S- esfueraos.  Integrada la scciedsd por 
cuyo cmtplimiento depende la in tegrec idn   amihice  de persona y sociedad, y l a  paxticipeci6n de todos para  

elementos desi l e s  en sus ca cidedes, intereses  necesidades,  es  necesario pzlgryrr p r  l a   a m n i a ,  el 
e combinar ordenada y l ibrenente ,   las  

pos ib i l i&des .   l eg i t imos   in tereses  y aspiraciones  personales,  con el s e r v i c i o  8 los deds, para e v i t a r   e l  
eqoistao i n d i v i d u e l i s t e  y 15 despermmligaciBn  ccrlectivista.  La solidaridad, fmc&mznto de z m i d d  en 
cvalquier sociedad, pezmite discernir quibnes, tho, cdndo,  porque y p e r a  q& deben conjuniar su a c c i h .  
personas o saciedsdes. para l-ar metas canmes. a psar de sus diferencias.  La solidaridad es B i C n  
l a  defensa  de ccPrmnes derechos o intereses  legit imos,  de l a  que m c e  l a  colaboracidn  entm los 
integrantes de cada m a  de l a s   d i v e r s a s  entiidedes sociales .  &xque los velores y l a s  libertades SM 

dise-imiento,  realmente  fortalecen la solidaxidad.  Exigencia de l a   s o l i d q r i h d .   e n  to- los campos 
necesarios p%ra l a  persona y l a  sociedad. su btzsqueda y defensa, amque generen  discrepancia o 

d e l  
obrar humeno, e s  que respete la dignidad,  libertad, y derechos de las p e r s a a s ,  y por tanto   es   fa l sa  
solidaridad la que se inpone, atropel la  y denigra. p~rque el ser hlrmano es tanto su agente ccw su 
b e n e f i c i a r i o ,   l a   s o l i d a r i d a d   c m s t i t u y e  m valor  fmdamental  de  cualquier  Mci& y de  cualquier  sociedad 
o asoziaci tn.  4‘ 

destino  propio,  sino  del  de su ccmmidad. En fmcidn  de  la  Solidaridad  respomable  del hcmbre en e l  
“El ser hurano, p r  rurtumleze, e s  un ser social .  de ahi que no sdlo 588 responsable d e l  

dest ino de sus semejantes,  tude persma t iene  derecho y cbligacidn  de  intervenir  en los a s m t o s  pt2blicos 
de la ccmunidad pz4ltim de que foxma -&e. La solidaridad se basa en l a  vanculiaci4n persona-sociedad e 
implica  entre &Stas m respeto reciprocor m pueden subsistir ni  perfecciclrrsrse los  valores h-nm si se 
agota o dec8e la colect ividad,   ni  dsta puede v i v i r  si se niegan IDS valores perSDnaleS”” 

La C O P A ~ J W X  y el PAN c o i n c i d e n  e n  que l a   s a l i d a r i d a d  

es un p r i n c i p i o  e n  e l  que se v i n c u l a   a l   i n d i v i d u o  con l a  

s o c i e d a d ,  e n  t a n t o  que ser s o c i a l .  Tambien c o i n c i d e n  e n  que 

e n  s u  v i d a   s o c i a l  e l  hombre  debe  de ser r e s p o n s a b l e   d e  s u  

d e s t i n G  y e l  de s u  soc iedad  por  l o  quel para  el ?AN, e s t a  

r e s p o n s a b i l i d a d  l o  o b l i g a  a i n t e r v e n i r  e n  l a  p o l í t i c a  y el 

g o b i e r n o  en t a n t o   q u e   c o n s t i t u y e n  e l  á m b i t o   s o c i a l   q u e  rige a 

los i n d i v i d u o s ,  con e l  única f i n  de l l e v a r  a cabo l a  

COPARMEX, Op. Cit. Cap. II, Apdo. 18, pp.? y $.El subrayado es mío. 
67 PAN, “Lineas Generales“, P p .  16. 
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pedir;  y q u i & ,  c m ,  c&ndo,  ddode, por@ y p r a  & t i e n e  la  cbligaci4n  de ayudar. 5s tambien 

mcsnnto & necesidad, puede coneedet-se despwks e otro  en funcach de la  nwva capacidad. Deb haber tanta 
principio   d idmico  del   crecimiento  d e  l a s  personas y las   egrupeciones;   as1   la  ayuda recibida en un 

aporiacidn del 4m, requiere ayuda, c a n t a  l e  sea posible; sdlo tanta aporteción del que pue 
cuanto  sea  necesario. zl derecho a e x i g i r  ccnplementariedad es hkber hecho todo l o  posible por sl misprrs, 

de ayudar. 

por lo que la sutrPidiarirdrd facilite e todos tendsr e su plmitud on el dxiaw de sus capacidades y en 
el crafplimiento de sus res nsabilidades. L9 ayuda puede implicar condicioms para quien  la   recibe  e 
intervencidn  de w-a eyoa(e, debe requerirse y darse cmfoxne a  derecho, y permanecer 
s d l o  por e l  tiempo que sea necesario y de m& y medida tendientes a dejar de serlo. De le m i s m a  manera 
q u e m s e g w d  
legitimamente por su propia  inic iat iva y esfueno, a d  t e & ,  e s   i n j u s t o  Y pe 

e quitar a los i n d i v i d m  y traspssar a Ln cummidad lo q?x ellos pued 
del  orden, 

en r e a l i z a r  

menores  e i n f e r i o r e s ,  ya que toda  actividad  wcial .  por su propio  dinamisno  .natural,  dehe  se-vir a los 
entregar a una sccicolnd lrayor y lrds elevada, l a s  tareas que pueden y deben r e a l i z a r  las -idades 

mienbros del  cuerpo -al, pero nmca destniirlw o absmherlos. QvMdo la sociedad mayar r e a l i z a  l o  w 
caalpete  a l e  menor, corre   e l   r iesgo de desvirtuar sus f i n e s  y a t r o f i a   l a  capacidad y responsabilidad  de 
l a  m o r .  La subsidiariednd salvagaardo a s i  la v i t a l i d a d   d e   l a s  asociacicmes y en nxwcuencia de le 
sociedad. eh virtud de l a  subsidiariedad  debe  existir en ceda sociedad,  tanta  libertad rtici ci6n 

absorbexfa a l a  sociedad.”. 
sociedad  cuanto  sea pxible, y sólo tanto  estedo  cusndo  sea  necesario,  de 20 contrario el estada 
cuanta S”” 

“Es m p r i n c i p i o  ordenador de las r e l a c i m e s  entre e l  isstado, grqos y personas en la 

menos que esta n o  est@ en  pesibi l idad de real izarlo ,   en  cuyo casc  se j u s t i f i c a   l a  inntervncih d e   l a  
sociedad. Se afinna qae no haga la  sociedad myor y mtis perfecta 10 que p e d e  y debe hacer l a  menorr a 

mayor, sdlo en l a  medida en que c m d p v e  a que l a  saciedad menor restablezca l a  pOSitd1idsd de real izar  
por s i  mi- 3 0  que persa-. &te prdncapio se aplica a les relaciones entre PssRaacih y entidpcies 
federet ivas,   entre   éstas  y municipios,   entre l a  sociedad y l a  familia,  o entre e l  gobierno y sociedad.. 
tanta  sociedad  cano  sea  posible,  tanto  gobierno  cam  sea  necesario. m cwnplimiento  de su misijn 
subsidiaria y supJetwia,  e2 Zstado de& fcmenkajilr el eprovechamiento  racional de l o s  recuxws naturales, 
astilauler y coimiinar tcrdss l a s  act ividedes  adecuadas psra l a   e s t a b i l i d e d  y grosperided de l a  econanía, 
c o r r e g i r   l a s   i n j u s t i c i a s  gue ex is ten   en  la apl icaci5n y distribucidn del ingreso  nacional ...u cmveniencia 
y los limites de l e  intervencidn  del  Estado depznden de   las   ex igenc ias  del b i e n  carmtn en los casos 
concretos. En donde la iniciativa  privada sea imposible o i n s u f i c i e n t e ,   e l  Kstado ha de  urgir  la 
organizaci& de actividades  sociales,   s in  mtar,   estorbar  ni   desplazar esa i n i c i a t i v a .  

E x i s t e   u n a   c o i n c i d e n c i a  t o t a l  d e  este c o n c e p t o  e n  l a s  

dos organizaciones pues tal parece que fue cancebido por la 

misma p e r s o n a   l l e g a n d o  al extremo de que i n c l u s o  casi  con las 

mismas palabras  sintetizan lo que entienden por 

s u b s i d i a r i e d a d  -del latin s ü h s i d i ü m  , q u e   s i g n i f i c a  
ah 

complement.ar ,   ayudar,   nunca exclluir o reemplazar-; para l a  

COPARMEX es, t an ta  sociedad c u a n t a  sea posible, y scjlo t a n t o  

estado cuando sea necesario, mientras que para e l  PAN es ,  

‘* COPARMEX. Op. Cit. Cap. 11, Apdo.19, Pp.8 y 3. El subrayado es d o .  *’ PAN, Op. Cit. Pp. 16 y 17. 
* CE Sahrador Cordero, Rafhel santin, Ricardo Titlado, ‘’El proyecto empresarial: &emativa de proyecto 
mcio~l?’’, Pp 162. 
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t a n t a  sociedad como sea posible, t a n t o  gob ierno  GQSIIO sea 

necesarica. 

El lema anterior expresa claramente su p~oye~to de 

n a c i b n  y de sociedad de las dos organizaciones, además 

también  las dos coinciden  en  la  visibn  de las sociedades  en 

escalas, o sea,  sociedad  mayor,  intermedia y menor1 en dende 

la  mayor  siempre  debe  de  ayudar  a  la  menor y de  manera 

proporcional de arriba  hacia  abajo. Por ejemplo  el  Estado 

como  sociedad  mayor, y por el principio  de  subsidiariedad, 

debe  ayudar  a las sociedades  menores,  léase  familias, y al 

interior  de  las  familias se repite  el  esquema, de padres a 

hijos,  pero  sin q u e  atrofie el desarrollo de las scciedades 

menores.  Para las dos  organizaciones el Único  límite es el 

bien  común, y de  esta  manera le apuestan  a que respetando 

estos principios,  tanto  el  de  solidaridad  como  el  de 

subsidiariedad,  la  sociedad  por sí sola se autorregulará y 

funcionar2  en  orden y armonía,  e3  decir,  en  libertad. 

Veamos los conceptos tan esenciales e n  e l  pensamiento 

político-econbmico  de  la  derecha  contemporánea  mexicana,  como 

son:  solidaridad y subsídiariedad- 

Para  el PAN el concepto  de  solidaridad  parte de la 

concepcibn  aristotklico-tcmista,  la  solidaridad se basa en la 

vinculací.Cn  persona-sociedad e implica  entre  estas  un respeto  

recíproco,  vemos como tanto la posici6n  empresarial como la 
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partidaria hacen hincapi4  en  la obligación moral, 

judeocsistiana de ayudar aL pr6jimo; s i t u a c i 6 n  en la cual 

coinciden plenamente  G Q ~ O  p r i n c i p i o   d e  valor, d e n t r o  de su 

sistema de valores,  para el orden y la armonía social. 

contrario  a  la  concepcihn  Marxista  de  la lucha de clases y el 

cambio  social,  la  cuesti6n  central  que  ocupa el pensamiento 

tanto de empresarios como de  panistas es en torno  al  concepto 

del  Estado y su  funci6n  en la economía, de 10 cual, nos queda 

claro  cuales  son los verdaderos  intereses que defiende el 

PAN. De la COPARMEX no es de extrañar que defienda  a sus 

empresas e intereses  econbmicos;  sin  embargo, es necesario 

desenmascarar  al PAN debido a su  papel de partido  político, 

v i s t o  y analizado no es casualidad  que el PAN tome  postura 

frente  al r&girnen,  del lado  de los empresarios; por lo que no 

es  cierto  que  persiga el bien comrin, sino lo que  realmente 

constituye su l e i t  m o t i v  es el bien  empresarial. 

De la  mano de la  concepci6n  econ6mica de la  sociedad 

JUSTICIA,  el pensamiento de la COPARME. nos  dice  que: 



El ccancept.0 de JLJSTICIA pasa el. PAN, es la J u s t i c i a  

Social, concepto que s6ho aparece como tal en la prsyeccirjn 

de p r i n c i p i o s  : 

orden -justo, basado en e l  reconocimiento de los valores  espirituales y en   la   rea l i zac ien   de l   b ien  
“La miseria y l a  ignorancia  se deben al desorden moral . .  . p d r d n  evitarse  mediante un 

camino adecuado psra alcanzar le j u s t i c i a   s o c i a l ,  fuerza moral M s i c a .  cmw j u s t i c i a   d e l   b i e n  camh, I s  
cam&. .. la csogeracibn habitual de todas para real izar  el oxdm ? - a t o  -no la lucha de clases- es 02 

j u s t i c i a   s o c i a l  se r e a l i z a   e j e r c i c i o  y l e  d e f e n s  de los derechos   las   abl igacimes  en l a s   r e l a c i m e s   d e  
l a  persona y los grupas s o c i a l e s  con l a  eutorirird.. - la j u s t i c i a   s o c i a l  m se l i m i t a   n i  a la solucion de 
l o s  problems  abrero-patronales,  ni a lograr UDB lnejor d i s t r i b w i h n  de l a  riqueza  msterial  entre los 
hambres. _. l a   j u s t i c i a   s o c i a l   t i e n e  por &jeto la igualdad  esencial y en la   sol idaridad de los hombres e l  

persons2 y para la   d ignidsd hupena. Le propiedad  prirada no es un f i n  M sí misss... un instnaento de 
acceso a las   b ienes   materiales  y e s p i r i t u e l e s  para que La comunidad viva.. . respeto p r a  13 i ibertad 

apoyo y garantia para i a  l i b e r t a d  de l a  persona y para l a  seguridad de l a  familia. ._ debe regularse 
corrforme a las exigencias del bien c a  y de los deberes de buen uso y coopoeraci6n social . .  - problema 

politice n i   l a  eaploiaciiw? emnchi 
d e l  campo - m  problema de elevaciCr?  hmma  incrementar l e  productividad d e l  trabajo s in   buscar   la   smis idn  

puestos   pdbl icos . .  . apxovechar p o s i c i o m s  de inCluencia p r a  negociar can derechas  ajenos son e x i p n c i a s  
ca de l a  si-. . - es inj lzst ic ia   social  tabusax da l a  autoridad y de los 

de l a   j u s t i c i a   s o c i a l ,  e2 reconocimiento cm* de que existe UD orden .$tic0 j u r l c r i ~  obligatorio en la 
convivencia h m n a  un orden demcrático en l a  e1ecci.rk.I y e jerc ic io   de   la   autor idad;   e l   respeto  a l a  
libertad  de  c.mciencia. - . m’’ 

Para l a  COPARME;k= la j u s t i c i a  es reconocer y respetar  

a cada  quien lo que l e  corresponde o lo que es lo mismo que 

e1 Estado me reconszca a m í  como p r o p i e t a r i o  y me respete, 

para lo cual  se t r a t a  de  que el Estado de g a r a n t í a s  a l a  

propiedad  privada y una vez garantizada  entonces podemos, 

según l a  COPARMEX, hablar   de   jus t i c ia .  LO que es más, para la 

COPARMEX la j u s t i c i a  se d i v i d e  en dos la conmutativa y la 

d i s t r i b u t i v a ,  e n  donde l a  primera e3 que cada  quien t iene lo 

que se merece y l a  sequnda para  extirpar  c .ualquier 

sentimiento de culpa .es apor tar   a lgo   a l   con junto   soc ia l ,   pero  

de manera voluntar ia ,  menuda j u s t i c i a .  

Para el PAN la j u s t i c i a  es l a  cooperacibn  de  todos, 

pero  voluntaria,  nada de lucha de c l a s e s  n i  mucho menos, se 

t r a t a  de  igualdad  esencial ,  en vir tud  de que en esencia   todos  

71 PAN, Op. Cit. Apdo. 12, Pp. 29 y 30. 
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el estado  del 6rgsno  de  gobierno, qw e s   e l   e l m e n t o  donnsl de  a;e@ridad pública; así cam e l  orden 
jur id ic0   de l  H e r  plibl ico,  pues la ra26n de ser   del   estado  exige  que los  gobernantes y adminisiradores, 
jwpces y legisledoxer, s-&ordinen S'J p&er y acdrivided a l  orden jur5dico y al fin de la mciedad. & 
d i v i s i d o ,   e l  equilibrio y dignidad de los &res del estado, y el respeto a l a s  garantias  indirridrmslez 
consagrades en l a  cxn~stituci&, son factores  fmdamenteles pare que el estado se 

Para e l  DAN,  e l  concepto de ESTADO e n  sus Pr inc ip ios  

d e   D o c t r i n a   d e  1333, es: 

Poder se ejerza para f i n e s  p no l e  son propios o por un Gabierno que no sea expesi6n  autdntica de la 
"La opmsidn y l a  i n j u s t i c i a  s m  cmtrar ias   a l   in terds  nacional, .. . =sultan  de  que el 

de un habm o de m mr sino que tiene w r  fin la realiza&& del bien corrfi. - _ _  U s  d a t r i n a s -  - - 
colect ividad.  S410 pueden ser evitadas  mediante e l   r e c t o   e j e r c i c i o   d e  la autoridad, que no es  el capricho 

idel la lucha de c l a s e s , -  sm fa l s i s ,   in f iues ias  y c m t r a r i a s  a l a s  l e p s  mis M & e n t a l e s  de l a  vida 
social. antisocial y PyWIstrw-nte injuste la ccncepcidn del ~tstado COIIK) instruant0 de luche a l  
serv ic io   de  m a  c l a s e   s o c i a l , .  . . para destmccidn o danrinacidn d e   l a s  &&s. Necesi&d  de l a  W c i d n   e s  l a  

- " " "" . . . 

j u s t i c i a   s o c i a l ,  no la lucha de c lases .  B tambik mrohb3e c m I q u i e r   o t r a   f o z m  del Estado que niegue 

verdader-te nacionel ... fa ola estos r i n d  ' o 5  (tend2.Blla plenitud de a-&caridad. sin ser 
l a s  prerrogativas  esenciales  de l a  persona y de l a s  cimunidsdes  naturales. .. 5610 u] Estado que sea 

t i r á n i c o , .  _ _  sin ser opresor, y"lir N deberpde j E t i c i a ,  sin ser subPersivo.*" 

de 1965, es: 

la colectividad.  __, del recio e j e r c i c i o  de l a  autorirksd. _ _  - el Estado DO debe  descrnocer lcrr derechos 
"E1 Estado. ccmo saciedad  polít ica,   requiere  de tm Gobierno que  sea  expresión  auttintica de 

principios   federales   v igentes  en la C a n s t i t u c i h  y superar el  centralismo político y econdadco en que 
esenciales   de   la  persona y de las cmmidades  intermedias, .. . M x i c o  debe ajustar su vida a los 

l o s  supuestos miriwzos de 28 Federación. Es indispensable el respeto a la dihsih e i n t e p c i d n   l e q i t i m a  
v i v e ,  que mengua l a   a u t o n d a  de los estados, les impone autoridades, l es   dos i f i ca   ingresos  y niega. _. 
de los  poderes,. _ _  el necesar io   equi l ih f io  en el e j e r c i c i o  de l a  autoridad, dentro de m regimen de 
derpcho, -. la Justicia rederaJ.. - c o n t x d  de la tenstatucii4nalisEPd.. . e j e r c i c i o  de les garontias 
constitucirxlales. .  . la   correcta   orientaci4n  pol í t ica  de l a  Adninistraci6n. .. el Senadc, debe e j e r c e r  

supsewcia que de hecho ejerce en'  Nlgddcn e3 ejecutivo federal s&rc Los damps pudens federales y 
responsablemente las facultades que la Crxlstitucidrt l e  canfiere.  __, s i n  ahdicar en el Ejecut ivo- .  . la 
es tata les ,   res ta  a todos  dignidad y e f i c a c i a  y ranp e l  fundaaento de l a  olganizasidn &nvcrática 
fsderal.. . M programa de gobierno.. - nc  dehe  f incarse  en  el  predcmir3o que se mantiene  a  favor  del 
Presidente de l a  Repziblica, sino en e l  recto e jerc ic io   de   las   func iones   de  cada m o  de los Meres, C Q ~  

el m u t - m  respeto que t ienen  &l igaci&  de  guardarse. n'4 

Por s u p u e s t o  que e x i s t e n   c o i n c i d e n c i a s ,   e n  su 

concepto  del  Estado, en l a s  dcs organizaciones.  

Para la COPARMEX s u  d e f i n i c i ó n  de E s t a d o  es un t a n t o  

un cuanto  1egaloi.de, me r e f i e r o  a que incluye en la 

d e f i n i c i r j n  l o s  e l e m e n t o s   c o n s t i t u c i o n a l e s  que lo conforman,  

e1 t e r r i t o r i o ,  la poblacibr-1, la forma de gobierno, etc. 

COPARMEX, m. Cit. Apdo. 24, Pp. 10. El subrayado es mío. 
73 PAN, %in*...", Apdo., 3, Pp.4. El subrayado es mío. 

http://1egaloi.de


Sin embargo, el c.oncepto de Estado  en la COPARMEX es 

más complejo pues parte de q u e  es la srganiaacibn más acabada 

principios de doctr ina  pero q u e  mejora en la proyección de 

principios. 

En dcrncle las dos  coinciden es en que el  Estado  debe 

promover el bien  común, el cual lleva  a  la  realizaci6n de 

valores y estos al perfeccionamiento y desarrollo  del 

individuo-persona. 

Así como tambikn  coinciden  en su reclamo  frente al 

Estado  para que  realice su papel  constitucional, sólo en lo 

que se  refiere al equilibrio de poderes y a la  federazibn y 

no  a su papel  interventor en la eccnomía. 

El E,4N hace hincapi4  en la recta  actuacibn del 

Estado, en el recto ejercicicj  del  poder, de la autoridad, 

pero en donde  coinciden  nuevamente las dos organizaciones es 

en el respeto  a las garantías  individuales. 

Entre l o s  principios y l a  proyeccicjn se nota un 

avance de la concepci6n  panista del Estado,  pero  también se 

nota un g n f a s i s  2n que el  Estado  se  limite a llevar a cabo 

los principios  constitucionales  tanto en el PAN, como en la 

CCPAhWEX, adem6s de la coincidencia en el reclamo frente al 

Estado, se percibe  un  temor  compartido  en las dos 

organizaciones  por la preocupacibn de la existencia de un 
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pleno estado de derecho y vigencia  de las garantias y 

derechos del. individuo. Vemos el. 4nfasi.s de poner al Estado 

al margen de las empresas y dej6ndole la 6nica f u n c i b n  de 

i n t e r v e n i . s  en los rubros econ6micos que no dejan ganancias ni 

son lucrativos. 

Pasemos al análisis, grosso modo, d e l  concepto de 

educacibn, 

De la EDIJCACIdN, la COP-AI?MEX nos d i c e  q u e  ES un 

derecho y un deber  del   individuo:  

educaci&? correspnde  primariamnte a l o s  pdres, quienes de acuerdo a su recta  conciencia deben fonmr a 
“La edwacidn comienza en la f a ~ i l i a  y l e  compete directamente a e l l a .  E l  derecho de 

sus hijos, oaiqiendo can l j bar tad  y xespansabí3idad aqls~llao i n s t i t u c i m e s  GIW meicu: suwlcmnten su labor 
educativa, Las institucianes  educaiivas deben: a u x i l i a r  y coePplementar l a   f & 8 c i &  h&na en congzuencia 

de  garantizar. canfozme a l   p r i n c i p i o  de sutrsidiariedad, el derecho de   cduac idn  y Is l ibextad de 
con l a  moralidad familiar.  _. l a  educacidn debe pramover conciencia de V310lceS. _. el estado tiene el deber 

ensefinza. 

directamente  imbricado a l  concepto de l i b e r t a d  como ya vimos: 

pensamiento, no puede ser constrefiida Wr e l  Estado. La libertad  de  expresidn  no puede tener  otros 
“La l ibertad  de  investigacidn y de o p m i b n   c i e n t í f i c n  o f i l o s d f i c a ,  c m  teda l ibertad de 

El E a d o  no puede convertirse en agente de propeganda sectaria  o pext idista.  y l a  libextad de ensen4enza 
l i m i t e s   j u r i d i c o s  we los impwstos wr el   in ter&  nsc ional ,   por  l a s  n o m s  morales y por e l   b i e n  camitn. 

ha de ser qarantizada s in   otros   l imitas   por  p r t e  del  Estado, que Is d e t e d n a c i t n  de l o s  requisitos 

m i n i m  c concernientes  al  ot.zm.pmiento de  grados t i t u l o s  que capaciten para e j e r c e r  m a  prúfesidn o 
t & c n i c o s   r e l a t i v o s   a l  n&&, a 2a e-ensidn y a l a  cmpxahecitn  del  cuepliaaiento del prqTrams educativo 

funcidn socisl detexmilmpde, la  actividad  miversitaaria solo puede c q l i r  pxcp-nte su misi& si se 

vida  de l a  Patria, debe ser apoyada m-1 y ecmbai“te p r  toda la colectividad; pero p r  l a s  
desarrolla  en ZR ambiente da disciplinada automwia. Por l a  importancia w e  esa  actividad  t iene cn l a  

c irculstancias   especiales  de le vide  universitaria en Mxico y en tanto puede  garantizarse l a  
independencia ecmdgia de l a   m i v e x s i h d  respecto del  Estado, d s t e  debe p r o p r c i o n e r  lcs medios 
ecmbnicos   suf ic ientes   pera que la  actividad  universitaria se desenpuelva nonnalrrrente. n76 

l a  EDUCF-CI~N, e n  s u  apartado nusve: 

“Cmtrarian estos principios  l a  imp0s:cidn por e l  Estado  de textos únicos  en  cualquier 
grado de ensefianza, y e l  desconocimiento o lirnitacidn del derecho preferente de los pedres pera  escoger, 
cwnrmnse a sus cmvicciones, E?J tips de educacidn que hbrá & darse a o w  hijos.=” 

75 COPARMEX, Op. Cit. Apdo. 26, Pp. 10. El subrayado es mío. 

76 P,4N, ‘‘Primipios de bW, -4pdo. 6, Pp. 6.E1 subraysda es mío. 

PAN, “Prqeccih de priracipios”, A p d o ,  9, Pp.23 y 24. 
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Nuevamente coinciden  plenamente l a  COPARMEX y e l  pH& 

e n  s u  concepto  de l a  educacibn,  puesto que p lantean   las  dos: 

que corresponde a l o s  padres  este  derecho, ' que l a  educaci6n 

promueva 103 valores  y que e l  Estado  garantice este derecho. 

Para el PAN e x i s t e n  d ~ s  momentos en este concepto, 21 

de l o s  p r i n c i p i o s  de  doctrina y e l  de l a  proyección  de 

p r i n c i p i o s ,  de l o  cual podemos percatarnos de que se hace 

e n f a s i s  a l a  moralida'd y convicc iones   re l ig iosas  de los 

padres de familia  para  determinar e1 t i p o  de educaci6n que l e  

deben dar a los h i j o s ,  s i n  embargo, e n  l a  proyección  de 

pr inc ip ios  se detec ta  una  demanda concreta e n  contra del 

l i b r o  de t e x t o   g r a t u i t o ,  que obedeci6 a l a  coyuntura, como ya 

10 analizamos en e l  apartado correspondiente  a l  PAN, 

Tanto e n  l a  CUPAFZME): como e n  e l  PAN encontramos u n a  

c l a r a  toma de p o s i c i h n   f r e n t e   a l  rCqimen, e n  l o  que respecta  

a l a  educación  s i tuación que  encontramos c o n t r a d i c t o r i a ,  como 

ya hemos v i 3 t G  en e l   a n á l i s i s  de los apartados 

correspondientes,   puesto que por un lado y obedeciendo a l  

p r i n c i p i o  de subsidiariedad se p r e t e n d e  que el Estado 3s 

encargue de l a  educací6n e n  t a n t o  que  interés general  de l a  

nacihn y corns bien común.; y por e l  o t r o  lado quieren que e s t e  

mismo Estado les garant ice  e l  derecho de elegir e l  t i p o  de 

educacihn q u e  l o s  padres de familia  consideren  mejor  para s u s  

h i j o s ,  y que l a s  dos organizaciones  coinciden e n  q u e  se 
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fomenten las valoses morales- Sin embargo, ayui los iinicos 

que pueden e l e g i r ,  entre l a  education públ ica  o privada, son 

aqueblos que tengan las recucso~ para  pagar La i n s t r u c c i b n  

privada, o sea, que desde ahi ya existe una clara 

discriminacibn y por l o  tanto  no se est& atendiendo a l   b i e n  

común, n i  a l  inter& general   s ino a l  bien  privado y a l  

in ter65   indiv idual .  A p a r t i r  de aquí  empieza l a  brecha entre 

l a  COPARMEX y e l  PAN e n  donde e l  primero  hace  énfasis e n  l a s  

condiciones  favorables  para el desarro l lo  de l a  empresa y e l  

PAN hace hincapie e n  l a s  condic iones   po l í t i cas  para e l  pleno 

d e s a r r o l l o  de la Democracia. A pesar de que se d i c e n ,  l o s  

p a n i s t a s ,   t o l e r a n t e s  e n  s u  e j e r c i c i o  de gobierno no lo han 

s i d o .  Tanto uno3 como o t r o s  (COPA€?!X - 2AN)en e s t a   t e r c e r a  

v í a ,  que no es n i  comunismo n i  capitalismo  supuestamente, no 

dejan e n  c l a r o  e l  papel d e l  mercado y esto obedece a l   querer  

d i s f r a z a r  con e l  discurso,  sus verdaderos intereses. 

Por e s t o :  

E l  PAV e n  su  proyecto de sociedad e n  general ,  vemos 
que : 

“Cuando el FAN se r e f i e r e  a l o  s o c i a l ,  se fundamenta  en l a  
d o c t r i n a  s o c i a l   d e   l a  I g l e s i a ,  comc ya I C  habia hecho el Partido C a t 6 l í c o  
desde   t i empos  p o r f i r i a n o s  . Su t e a d e n c i a  l i b e r a l - d e m & r a t a  se a s s c i a  con 
las ideas de F r a n c i s c o  I .  Madero, basados en el l i b e r a l i s m o   e u r q e o  d e l  
siglo XIX, czlp i n d i v i d u a l i s m o  o r i g i n a i  p a r e c e   d i s o l v e r s e   p a r a  l o s  



f u n d a d o r e s   d e l  PAN, en u n a   p r á c t i c a   s o c i a l   c r i s t i a n a  y m a   t e n d e n c i a  
h a c i a  el  bien ccmún. N7 9 

Como vemas el or igen   doct r ina l  del PAN se basa en l a  

d o c t r i n a   s o c i a l  de l a  I g l e s i a  Catblica, Apostt?lica,  h i c a  y 

antecedentes, sus srigenes, etc. 

"En 185'1 L u i g i  Pescci d e  €eruqía, Papa Le6n XIII, emprende 
a l g u n a s   a d a p t a c i o n e s  CGR el fin d e  l levar a cabo los i d e a l e s   d e   l a   e d a d  
m e d i a ,   r e t o r n a n d o   l a   s a g a c i d a d   p r á c t i c a   d e   S a n t o  Tomás d e   4 q u i n o  a l  c u a l  
admiraba en d e m a s i a .  - .es a s í  como . . . la encíclica Rerum Novarum marca 
l a  moral c r i s t i a n a .  . . 

La I g l e s i a  Ijnica Catb l i ca ,   Apost6 l i ca  y Romana, 

i n s t i t u y i i  como d o c t r i n a   o f i c i a l  e l  neotomismo  que es u n a  

nueva v e r s i b n  d e l  a r i s t o t ~ l i c o - t o m i s m o ,  es d e c i r :  

La sintesis q u e  hizo  Santo Tomás de Aquino entre l o s  

s i g l o s  XIII y XIV, que l e  toc6 v i v i r  de l a  edad  media, 

recordemos que e n  l a  &poca de ::anto Tomás de Aquino es cuando 

se descubren las obras de l o s  c l á s i c o s   g r i e g o s   ( A r i s t ó t e l e s )  I 

se encarga  de   s intet izar .  Los principales  puntos que  retoma 

Aquino de Aristbteles son s u  concepcibn de materia y 

e s p í r i t u ,   l a s  cuatro causas  de todas l a s  cosas, l a  causa 



en la v i s i 6 n  ariststelica de l a  pslitica como una 

arquitectura y sus entes de raz6n de primera y segunda 

intenci6n.  
* 

De tal  suerte  que la R e r u m  Novarum o f i c i a l i z a ,  desde 

e l  Vaticano,  lo que se conoce como ca to l i c i smo  soc ia l  o la 

d o c t r i n a   s o c i a l  de l a  Iglesia. 

" E l   p e n s a m i e n t o   d e l  PAN ha s ido   denominado  Humanismo Politico o 
S o l i d a r i s m o .  Se basa en e l  realismo m o d e r a d o   d e   l a   f i l o s o f í a  
a r i s t o t é l i c o - t o m í s t a  Los e i e m e n t o s   c e n t r a l e s  entorno a l o s  c u a l e s  se 
c o n s t r u y e  ese p e n s a m i e n t o ,  son l o s  s i g u i e n t e s :   P e r s o n a  Humana. . .Bien 
comGn. - - S o l i d a r i d a d . .  . 5 h b s i d i a r i e d a d  ( su  c o n c e p c i ó n   d e )  
P o i í t i c a ,  . .Democracia.. . (y) Es tado . .  - 

Guerra Mundial. 

Desde su origen el. pensamiento panista se basa en las 

tesis de s u  p r i n c i p a l  i.de6logo E f s a i n  Gonzábea Lunat y su 
I .  

l e g a l m e n t e   n o  es un parti.de confesional, 

c 

http://parti.de


Si rastreamos que formacicjn icleolbgica tuvo Gonziilez 

Luna podemos encontrar que provino de una familia 

s u s  propias   palabras ,  de r i g o r  moral  inflexible.*Tarrhi&n 

pod, amos encontrar que Efra ín  González  tuvo una f u e r t e  

i n f l u e n c i a   d e l   f i l ó s o f o  de origen  francés  Jacques  Maritain 

con e l   c u a l ,   i n c l u s o  a s i s t i 6  y redact6  conjuntamente, l a s  

conclusiones ,  e n  1 9 4 2 ,  de l a  National  Catholic  Welfare 

Csnference (Conferencia   del   Bienestar  Cat6l icc  Nacional) . ** 
E l  c l ima  internacional  que se v i v í a  e n  Europa, a l  

momento de S a  fundacic jn  d e l  PAAT y concretamente e n  Francia,  

era  del  pensamiento y las  ideas  de f i l b s o f o s  como Maritain y 

Emmanuel Mounnier,  cuyas  obras  eran de c l a r a   c o r t e   c r i s t i a n o ,  

a pesar  de que guardaron d i s t a n c i a  con los par t idos  

dem.bcratas c r i s t i a n o s  europeos de l a  kpoca, como Crist ianismo 

y Democracia, E l  homhre y e l  Est.ado, En Bsta  última inc luso  

podernos encontrar  gran serne janza con e l  i d e a r i o  d e l  PAN, pues 

e n  s u  primer capítulo comenzaban con e l  a n h l i s i s  de ideas 

como nacibn,  cuerpo política y Est.ado, a l  igua l  que en l o s  

pr inc ip ios   de   doc t r ina   de l  PAN, por l o  que se puede 

considerar  que uno de l o s  fuert.es inspiradores  d e l  



* pensamiento  panista es j a q u e s  Marita in ,  e n  cuyas obras se 

t razan  l o s  p r i n c i p i o s  generales de l a  accibn d e l  buen 

c r i s t i a n o  en l a  t i e r r a ,  apoyándose en todo momento e n  la 

d o c t r i n a   s o c i a l  de l a  I g l e s i a .  

GonzAlez Luna asumió q u e  como buen c r i s t i a n o   c a t 6 l i c o  

tenía e l  deber  moral de p a r t i c i p a r  en l a  p o l í t i c a .   S i t u a c i ó n  

que transmiti6 desde l a  fundación  del PAN a sus seguidores.  

For l o  t a n t o  e l  PAN, s u r g i 6  como p a r t e  de l a  

p o l í t i c a  de su comunidad, esto   seguido  de  l a  publ icación de 

las Encíclicas papales como Quadraps irno  ARDO,  e n  1931 ,  y SU 

antecedente,  Rerum Novarum son l a s  f u e n t e s  de los  p r i n c i p i o s  

de   doctr ina  d e l  PAN. 
** 

A s í  corno para e l  pensamiento  panista e l  concepto de 

dignidad es c l a v e  e n  todo s u  discurso,   para  l a  COPARMEX es, 

l a  concepcihn  de l a  empresa como una comunidad, o sea, l a  

empresa s o c i a l  que b e n e f i c i a  a l  empresario y a l a  sociedad, 

pues en este discurso los empresarios tienen 

responsabil idades  sociales,   son  empresarios  sociales.  

* Cf Arriola, Op. Cit., Pp. 18. ** 
Cf. Ami04 up. cit. Pp. 19. 
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Coincidentemente con e1 PAÍ, La C O P M X  tiene c m o  

fuente doctrinal de influencia directa la doctrina socia l  de 

la Iglesia Catrjlica y el liberalismo econhmicu. * 

”. . . se debe t e n d e r  a que   i a   empresa   venga  ser una  comunidad de 
p e r s o n a s  ... e m p r e s a r i o s  y d i r i g e n t e s  ... y los d a d o r e s  de  obra ... (que 
t r a b a j e n  en) c o l a b o r a c i d n  (para  q u e )  e l  traha-$o. . . sea c u m p l i m i e n t o  de un 
debex y prestacidn de un s e r v i ~ i o .  

coma referencia  inmediata  a P i o  XII, que  en 1944 proclam6: 

“ E l  hombre es y debe serio s i e m p r a   a l   s u j e t o ,  e: f u n d a m e n t e  y e l  
f i n  de l a  vida social. a84 

discurso de la C O P A R ” ,  de la propiedad, tiene como 

”Poseer a l g o  como p r o p i o  y p e r s o n a l  es un derecho que  d i o  l a  
n a t u r a l e z a  a todo hombre. . . E l  derecho d e  p r o p i e d a d  individua: emana no 
d e  l a s  leyes humanas,  sino de i a  misma n a t u r a l e z a . * 5  

“ E l  derecho de p r o p i e d a d   p r i v a d a   f u e  ctcrqado p o r   l a   n a t u r a l e z a .  
0 sea,  p o r  el mismo c r e a d o r  a los hombres.&“ 

* CE sahrildar Cordero, Op. Cit. P p .  155. 
83 Op. Cit. Pp. 170 

*‘ Encíclica Rerum Novarm, de Leirn XII, No. 7. 
86 Enciclica @u&ugessim”4mo de Pi0 XI, No. 16. 

fdem, Pp.155. 
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C Q ~ O  podemos notar, e n   c u a n t o  a f u e n t e  doctrinal se 

refiere, la COPARMEX y el PAN comparten un mismo origen. 

Faca la. CO.P.A?WEX IS que predomina en Y U  discurso es 

la  defensa  de la libre empresa, la  cual  presupone  La 

propiedad  privada y la concentracihn  de la riqueza,  en su 

posicibn  frente al régimen  demanda la eliminacihn  de la 

competencia  estatal,  pues  considera  que el Estado y sus 

empresas  ejercen  una  competencia  desleal  por eso lo quieren 

fuera de las áreas  de  competencia  de  las  empresas  privadas, 

adem&, demandan  al  Estado que proporcione  garantías  legales 

para su propiedad,  seguridad y en  general  para  que  les 

permita  hacer  negocios,  pues  consideran que como  empresarios 

es mucho el riesgo  que  ellos  corren  con su dinero y con sus 

empresas por eso consideran  justo  sus  ganancias  por el 

arriesgue  que  hacen, y en  ninglín momento les interesa  el 

beneficio  social. 

AdemBs, al Estado lo restringen  únicamente a la 

subsidiariedad,  pero  en  esto  va  incluido  que  éste no 

i n t e r v e n g a  en la  economía,  sino s610 para la creacihn y 

mantenimiento  de  infraestructura y el marco  jurídico que 

actividad  empresarial. O sea,  que el Estado  actúe  conforme a 

las necesidades y requerimientos de las empresas. 
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P o d s ; ~ ~  c o n c l u i r  que más all& del ~ ~ S C W ~ S L ?  de .la 

COPARMEX y d e l  P a T ,  s u s  p r á c t i c a s   c o t i d i a n a s   r e f u t a n  los 

p r i n c i p i o s  q u e  e l l o s  mismos s u s t e n t a n .  De tal forma, q u e  

su je tándose   de   pr inc ip ios  morales, es corno pretenden regir a 

! 
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C A P f T U L O  T E R C E R O  

DE CARA A LA TR?&8SICIh D-TI-. 

3.1 WL M=IIT[A) mammmum EN m s  ÚL-s Aiiros 

Comencemos por   anal izar  cu61 h a  s ido e l  

comportamient.o empresarial ,  e n  general ,  e n  las ~ l t i m a s  

décadas. Hemos tomado como puntos de referencia algl-lnas 

coyunturas s i g n i f i c a t i v a s   p a r a   e x p l i c a r  l a  a c t i t u d  que han 

asumido, como los aiios de 1962,   197 .3 ,  1 9 7 5 ,  1976, 1 9 6 2 ,  1983- 

84, 1985, 1987, 1988-94, 1994-2000, 

Debernos entender que existe  una heterogeneidad 

empresarial,   pues podemos encontrar   d i s t in t .as  ramas de 

act ividad,   dis t int .os   sectores   product . ivos  y d i s t i n t o s  

intereses, desde la micra, pequeña, mediana y gran  empresa, 

a s i  como tambikn l a s  d i s t i n t a s  posir . iones  desde la 

proteccionista, La tecnocr&tica, hasta La liberal 

* 
cc1nservadora. 



Sin embargo, si algo Los h.a caracterizado,  por 

supuesto que  es su calidad de empresarias, y como clase han 

csbservado distintas actitudes dependiendo  de  la  coyuntura  en 

la que se encuentren, como ht? podemos  notar a lo l a rgo  de 

este  siglo XX. 

Resumiendo, como ya hemos  visto  en 10s capítulos 

anteriores,  el  comportamiento m&s significativo de los 

empresarios ha sido  el  de  organizarse,  vimos  como  surge  la 

COPARMEX en 1323, esencialmente corno una  rnanifestacidn de los 

empresarios  frente  al  r6gimen y en  contra  de  la  Ley  Federal 

del  Trabajo,  así  como  también, vimos que  surge el PAN 

esencialmente c ~ m o  reaccijn  frente al cardenismo,  sin 

embargo, y con  el  afán de acercar  a  nuestros días nuestra 

investigacibn,  vemos que, despugs del,  cardenismo  y  en  la 

sucesibn  presidencial de 1340, el sistema da un  viraje  hacia 

la derecha  (de  acuerdo  con  Giddens  como ya lo vimos),  sin 

embargo,  desde  la  puesta en marcha  del modelo econbmico  del 

nacionalismo  revolucionario 103 empresarios  se 

autoexcluyeron  de  una  participacidn  política  activa, no en 

balde,  el  modelo  econ6mico  de1  milagro  mexicano los benefici.6 

durante dkcadas, e incluso se formaron  organismos 

empresariales que bajo  la  Ley  de  Cámaras  no  tuvieron  ningún 

reparo en contra  del  modelo  econbmico  del  régimen,  como  por 

ejemplo,  desde  la CONCANACO en 1917, la CQNCMIN sn 1918, la 
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AEM e n  1’328 l a  CANACINTRA en 1 9 4 1 ,  l a  AMIS en 1946*, e n  donde 

tenemos que,  por ejertlplo, l a  primera  tuvo como antecedente l a  

v i e j a  cámara de  comercio  desde e l  p o r f i r i a t o ,  y junto  con la 

segunda y l a  tercera t i e n e n  el carácter d e   i n s t i t u c i o n e s  

pl ibl icas  authnomas y, a excepcidn  de l a  COPARMEX que f i g u r a  

como s i n d i c a t o ,  e l  r e s t o  son a s o c . i a c i o n e s   c i v i l e s .  Notamos 

que no es s i n o  hasta 1962, cuando se funda e l  CNHN Consejo 

Mexicano de Hombres de N e c J G C i G S ,  .vuelve a s u r g i r  una 

organizacibn más del  empresariado, es d e c i r ,  notamos un g r a n  

l a p s o  e n  e l  que  de 1946 a 1962 no exis ten  surgimientos   de  

OrganizaciGnes  significativas  de1  empresariado. ** 

Lo a n t e r i o r  se debe e n  p a r t e  a que,   justo  en este 

período,  10s empresarios  aparentemente no habían  presentado 

problemas con e l  modelo  erlonbmico d e l  riigimen, sa lvo  

excepciones como l a  fundacibn, en 11362, d e l  LR3U4, e n  

o p o s i c i h  a la p o l í t i c a   e x t . e r i o r  de  apoyo hacia Cuba, y l a  

creacibn  del  Centro  de  Estudios  Econimicos d e l  Sector  Privado 

(CEESP), e n  1 9 6 2 ,  como referencia   empresar ia l  frente a las  

i n i c i a t i v a s  econbmicas del   gobierno , pero e n  general  
*** 



notarnos una tendencia a permanecer al margen d e l  activismo 

p o l i t i c o ,  salvo en l ~ s  aAss recientes. 

En general ,  los empresarios se han  quejado  del 

sistema politico meiri.cano peso no habian entrado de lleno aL 

mismo para poder . z e r  tomados en cuenta, es decir,  

consideraron a l  s i s t e m a   p o l í t i c o  como ant iempresar ia l ,  y por 

e s t e  temor se mantuvieron a l  margen de l a s  i n s t a n c i a s  

e s t r i c t a m e n t e   p o l í t i c a s  d e l  sistema. 
* 

Como ya vimos, en l o s  c a p í t u l o s   a n t e r i o r e s ,  se 

contempló l a   p o s i b i l i d a d  de i n c l u i r  un cuar to   sec tor   para  que 

los empresarios  tuvieran  representacihn  social   dentro  del  

p a r t i d o   o f i c i a l ,   p e r o   e s t o  no ocurr ió .  

S i n  embargo, l a s  cosas empezaron a cambiar a un ritmo 

más acelerado a p a r t i r  de l a  década  de los s e t e n t a  y 

especif icamente e n  l a   c q w n t u r a  d e l  sexenio d e l  pres idente  

L u i s  Echeverría  Alvarez. Lo a n t e r i o r  l o  podemos notar a 

p a r t i r  de hechos y a c t o s   s i g n i f i c a t i v o s   q u e ,  COIT~G l a  

acusac ión   d i rec ta  - e n  1973- del grupo  Monterrey  contra e l  

Presidente de las   Repúbl ica  como responsable  del   c l ima de 

v i o l e n c i a  q u e  llevó a l  a s e s i n a t o  de Eugenio  Garza  Sada , ** 

consideramos como un parteaguas de la historia r e c i e n t e  de 

nuestrcj  p s i s  que es sintom6ticn de un cambio e n  l a  



Estado con 10s empresarios. Recordemos otro  incidente 

la expropiacibn de grandes tierras en 2976, ba cual  afectb a 

poderosos   agr icul tores  de Sonora y prGvocb incertidumbre en 

l a  tenenc ia  de l a  t i e r r a .  
* 

Pero lo q u e  s i n  duda vino a dar al t r a s t e  y s i r v i ó  

como un c a t a l i z a d o r  del proceso de p a r t i c i p a c i b n   p o l í t i c a  del  

empresariado, fue el h e c h o  de que e1 modelo de d e s a r r o l l o  

econémico, que había  funcionado a la   per fecc ibn   durante  

dkadas,  Entra e n  cr is is  e n  15s se tenta  , en parte tambikn, 
** 

sust.entado por un mercado int .erncl ,  este modelo tenía, 

cont . radicc iones   internas  por un lado e l  subsidio de’ la 

industr ia   por   par te  del camp,   per9  s i n  c r e a r  tsitcno1ogí.a 

propia,  etc.  : 



de manif ies tc  y la crisis se renov6 p a r a  complicarse en los afics 
siguientes ccm el pagp de l a  deuda  externa. 

S i  b i e n  es c i e r t o  que e1 modelo  econhmico entr6  e n  

crisis  e n  los set.enta, tambii3n no hay que olvidar  que este 

modelo permiti6  e1  surgimiento,  crecimiento y desarro l lo  de 

l o s  empresarios  mexicanos  quienes, no fue s ino  hasta  l o s  años 

se tenta  cuando  irrumpen con una fuerza  provenient\e , d e  l o s  

enormes recursos  econbmicos acumulados durante se3ent.a años. 

E s  decir, l o s  empresarios  mexicanos toman posici6n en e l  

escenar io   po l í t i co   nac ional  con l a  seguridad  y e l  enorme 

poder que l e s  da l a  fuerza de sus gigantescos  recursos 

e c o n h i c o s  y financieros,  disputando l a  hegerrtonía y e l  poder 

pol i t i co ,   ex ig iendo rrlayores espacios de e j e r c i c i o  d e  poder en 

l a  toma de dec is iones   de l  rumbo d e l  país- 

En este proceso de part ic ipacihn  pol í t ica   empresar ia l  

confluyeron d i s t i n t o s  elementosl entre otros el de la crisis 

econ6mica que evidencii-, que el a n t e r i o r  esquema de 

crecimiento econbrniso encontrara su límite hacia pr inc ip ios  

Entonces, tenemos varios  elementos que nos ayudan a 

comprender el porqué d e l  actuar de los empresarios e n  su 

CristinaPuga, Op. Cit. Pp. 161. 



conjunto en los Gltirnos afios, en primes l u g a r  la c ~ i s i s ,  

limitaci6n y finalmente  agotamiento del modelo económico, o 

sea, el estancamiento  económico, la inflación, q u e  conlleva 

el alza de precios y la  caida  del poder adquisitivo, aunado 

al excesivo  endeudamiento  externo  debido,  como  nos  dice 

Cristina  Fuga,  al  boom  petrc'lero,  la  petrolizacibn  de la 

economía, y al creer que estaibamos en el  cuerno  de la 

abundancia y que lo unico  que  hacía falta era  administrarla; 

para  caer  en  una  profunda  necesidad de transformar el modelo 

G mejor  dicho  la  instauracibn  de  un  nuevo  modelo  económico 

neoliberal;  paralelamente  al  proceso de transformacibn  al 

interior  del  empresariado,  pasando, de la política  negociada 

y de la confrontación  reactiva  hacia  una  actitud  sistematica 

y permanentemente  crítica  respecto  del  poder  del  Estado. 

Es decir, que paralelamente a las transformaciones 

econ6micas  encontramos  transformaciones  al  interior  del 

empresariado,  como  por  ejemplo, la fundación  en 1975 del  CCE 

(Consejo  Coordinador  Empresarial),  con  el  objetivo de llegar 

a la unificaci6n  del  empresariado corno tal,  por  consistir  en 

el maximo  organismo  cupula de la clase  propiamente  dicha, y 

en  oposicihn al regimen  echeverrista y su populismo 

estatista- 

Aunque, es paradhjico,  como  vimos  en  el  analisis  del 

discurso  empresarial,  que  por  un  lado  ataquen al 
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corporativismo o f i c i a l  y al mismo tiempo ellos como género 

reaccionen  corposativiaándose, o sea, organizándose en 

corporaciones, de empresarios, pero a3. fin y al cabo 

corporaciones, 

La  relación  Estado-empresarios  es  un proceso 

discontinuo que ha  tenido sus bemeles,  coqueteos,  uniones, 

rupturas y reconciliaciones. A lo largo de este siglo lo 

podemos  observar  desde  la  etapa de la  estabilidad y la 

mexicana, la etapa  de la industrializacibn y el  auge  del 

desarrollo  estabilizador,  para  venir a la implantacibn  de un 

desarrollo  compartido  echeverrista,  la  petrolizacibn  de la 

modernizacibn  salinista,  hasta la actual  política  zedillista. 

Desde las  comisiones  Tripartitas  echeverristas de 

Gobierno-empresarios-clases  populares,  pasando  por  la  Alianza 

para la Prducción de Lbpez Portillo, la firma de los pactos 

econbmicos de Solidaridad de Miguel De La Madrid, y de 

Estabilidad y Crecimiento  Ecc!nómico  Salinistas,  hasta los 

actuales  pactos  econbmicos  zedillistas. 

Sin  embargo,  no t o d o  l-13 sido  color de rosa pues tan 

s61o recordemos  el  llamado golpe de Estado  financiero en 
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1976 ,  que fue l a  s a l i d a  o fuga de capitales de l o s  

empresarios  mexicanos como reacci6n frente aL régimen de 

Echeverría .* Lo que podemos observar e n  hechos corm e l  

llamado  golpe de Estado  f in.snciero de 1975, es que l o s  

empresarios e n  general  no son tan  patr ic j t icos ,   pues  han 

u t i l i z a d o   l a   f u e r z a  y e1 poder q u e  l es  dan sus recursos 

monetarios  para  presionar a los g o b i e r n o s   p r i í s t a s  cuando 

necesi tan recomponer l a   c o r r e l a c i b n  de fuerzas ,  pues na l e s  

importa e l  desplome  de l a  economía nacional ,  l o  Único  que 

quieren es s a l v a r  sus invers iones  y no h u n d i r s e  e n  e l  barco. 

Además, e l  r e t i r o   r e p e n t i n o  de invers iones  y recursos  

mult imil lonarios  de l a  economía d e l  país   provoca  e fectos  

devastadores  para  quienes no  podemos h u i r  O nos quedamos e n  

e l  barco. 

Inc luso  hay quienes se han benef ic iado de. l a s  c r i s i s  

econbmicas,  pues e n  general  10s empresarios no saben  perder y 

cuando pierden  arrebatan o simplemente se fugan con todo y 

c a p i t a l e s ,  este es un m a t i z  del.  nacionalismo  empresarial. 

Aunado a l o  a n t e r i o r ,  l a  mecha que deton6 l o s  cambios 

e n  la ac t i tud   empresar ia l  fue esencialmente l a  

nacional ización de l a  Banca, en 1 3 8 2 ;  compartimos l a  i d e a ,   a l  

i g u a l  que l a  gran  mayoría  de los autores  consultados e n  l a  

inves t igac ión ,  de que este hecho  marca una nueva etapa e n  l a  

* Cristina- Op. Cit. Pp. 164y 165. 
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actitud  de l o s  empresarios  frente al skgirnen y en general 

f r e n t e  aL sistema. Pues, f u e  l a  gota  qua dercam4 e l  vaso en 

este p , i ~ ~ e s ~  que  se v e n i a  dando de estires y a f l o j e s ,  

r u p t u r a s  y r e c o n c i l i a c i o n e s  e n  la r e l a c i ó n  Estado- 

empresarios. 

Debido  a la caída de los precios  del  petrjleo y a la 

profunda  crisis  econcjmica que  conllevó el haber  petrolizado 

la emnomía, el Estado  tom6  la  medida  radical  de  nacionalizar 

la banca  para  evitar  agravar e1 deterioro que contraería el 

retiro  masivo de capitales  del  país  pues  con  la 

naeionalizacibn, la banca  pas6  al  control  del  Estado y &te 

conge16 los recursos  existentes  En los bancos,  recursos  que 

en 

1% 

su gran  mayoría  pertenecían  a los empresarios,  debido a 

importancia de los bancos en la  actividad econtimica. 

d e l  sexenio de Jose Lbpez Portillo, pos lo que el problema se 

10 pas6 al siguiente  presidente,  Miguel Ee la Madrid  Hurtado. 
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Los costos de l a  crisis l l e g a r o n  a vasias grandes 

empresas que, como vi~tos en el. capitule  anterior  con  Benito 

Rey Rorcray, hit , ieron que p d e r o s o s  ~ ~ r u p o s  corno ?d.fa y 

Fundidora  Monterrey,  entre  otras  enfrentaran graves problemas 

económicos y perdidas de varios  miles  de  millones de pesos. 

Esta  situacibn  propiciij que se radicalizaran  sectores 

importantes  dentro  del  empresariado y se decidieran  por fin  a 

disputar  el  poder,  pero  dentro de una  estrategia  que  incluía 

varios  frentes,  dentro  de 10s cuales,  por  supuesto  que  uno 

era  la  contienda  electoral,  pero  también  todo  un  despliegue 

de fuerzas y recursos que incluían los medios  de 

comunicaci6n y la  activa  participacibn de las sociedades 

intermedias u organizaciones  civiles,  alentando  a  la 

participacibn  ciudadana y utilizando  un nuevo discurso  de la 

sociedad  civil,  en  la  lbgica  de  generar  consensos  para  llegar 

al poder y defender  sus  intereses  particulares. En vista de 

que se convencieron  que no estaban  funcionando sus 

tradicionales  mecanismos de influencia  en la toma de 

decisiones  que  demostrb  con la nacionalización  de  la  banca, 

de  manera  sorpresiva,  que  continuaban  a  merced  del Estado. 

Por lo que  se  convencieron  de  que sus intereses  no  estaban 

garantizados y sí expuestos, 

La  protesta  de 103 empresarios  ante  la 

nacionalizacihn, se exacerbt puesto que no scilo se 



'For eso, es q u e  podemos ver manifestaciones de 

radicalizacibn  por  parte  de  organizaciones  empresariales que 

como la CONCANNACO y la COPAFNEX, así  cem9  organizaciones 

regionales  como  la  Cámara de Comercio de Puebla y la CAmTRA 

de Monterrey,  se  identificaron  por  su  posición  antiestatista 

y antipopulista y reconocieron  el  liderazgo  del CCE, bajo el 

mando de Manuel  de  Jesús  Clouthier,  encabezando  la  defensa  de 

10s banqueros  afectados. 
* 

El  problema, seglin los empresarios,  no  era  la 

nacionalizaci6n  en sí, sino lo vulnerable que estaba la 

sociedad,  frente  a  decisiones  unilaterales  del  Estado,  aunque 

aquí  pareciera  que  el  interés de los empresarios es el de 

toda  la  seciedad. Las  acciones  emprendidas  nos  hacen  recordar 

la  reaccibn  que se tuvo con la fundacibn  de1 PAN, y el 

énfasis  hecho  en  la  concientizaci6n  ciudadana, o sea, los 

empresarios se dan  a la tarea  de  hacer  conciencia  en la 

gente,  apoyando a organizaciones  de  esta  sociedad  civil  a  la 

que apelan,  como DHIAC (Desarrollo  Humano  Integral y Aoci6n 

Ciudadanaj y el  Frente  Nacional  para la  Defensa  de  las 



Frente C i v i c 0  de Participacibn Ciudadana, Asociacibn Civ ica  

* 
Estudiantil , entre  otras. 

Ahora  bien,  no  debemos  olvidar  que  no  todos los 

empresarios  reaccionaron  igual,  pues  dentro de esa 

heterogeneidad  que los caracteriza,  tambign  encontramos a 

quienes  incluso se decidieron  a  participar  dentro  del PRI ,  

sin  embargo, no lo hicieron en blcique sino  que  dejaron a sus 

miembros la libertad de que  fuera  a  título  personal la 

afiliaci6n o no al  partido que quisieran. 

Aunque lo anterior,  como  nos  dice  Cristina  Fuga, es 

parte de la  estrategia  empresarial  declarar  en  público  que  no 

sean  políticas  sus  organizaciones  empresariales,  llegando  a 

extremos  incluso  de  casos como el  del  grupo  Vitro  que  en 

1385, tuvo  que  destituir  a  su  presidente,  Rogelio  Sada 

Zambrano,  por la necesidad  que  tenía  el  grupo  de  negociar  con 

el gobierno su deuda  externa, y a  Sada se le acus6 de haber 

participado  en  la  campaña  del  candidato  panista  a  la  alcaldía 

de  Monterrey,  Jose  Luis  Coindreau,  expresidente  del CCE. ** 



Es entonces, en la dkcada de los ochenta en donde 

encontrarnos una marcada pasticipaci6n p o l i t i c a  de sec tores  de 

EmprESariQs a traV&is de 10s partidos p o l i t i c o s  y en especial 

a traves  del.  PAN, pas exis t i r  af inidad ideol6gica ,  CQXW lo 

analizamos  en el  segundo  capítulo. 

Es  así como encontramos  campañas de candidaturas 

panistas  de  empresarios  renombrados  como  Adalberto, e1 pelhn, 

Rosas,  en  Sonora;  Manuel J. Couthier,  en  Sinaloa; Josi! Luis 

Coindreau,  en  Monterrey,  Fernando  Canales  Clariond, en Nuevo 

León,  actual  gobernador  del .Estado; Francisco  Barrio, en 

Ciudad  Juárez,  triunf6  en 1’382, y fue  gobernador de Zoahuila 

de 1992 a 1993, etc.; así  como  la  notable  campaña de Manuel 

J. Clouthier, Maquío, en 1988; como  veremos  más  detenidamente 

en el apartado 3.4. 

Sin  embargo, los empresarios  mas  activos 

políticaente son los pequeños y medianos,  esencialmente, 

pues los grandes  empresarios en su mayoría, y t a l  vez porque 

tienen más que perder, se han  mostrado  en  un  estado de 

cautelosa  alerta, pues si  bien  es  cierto q u e  con la 

nacionalizacih bancaria  hubo  un  resfrío y una  crisis de 

confianza, el sistema  logr6 su apoyo  en  la  sucesi6n 

presidencial  de 1382. Pues se dieron v i s o s  de dar  marcha 



3 I; 2 6 ,   2 7 ,  2E3 y 7 3 , *  y que  dieron  car%cter  constitucional 

al  monopolio  estatal  del  servicio de banca y credito, y en 

donde,  además, se establecia el control  del  Estado  sobre 

Areas  estratégicas y la  delimitación de las  esferas de 

actividad  econimica  por  sectores,  público,  privado y social. 

LO anterior  causó  enoje  a los empresarios  por 

considerarse  también ellos dentro  del  sector  social  por  ser 

parte de la sociedad. 

Una  vez en el  poder  M.igue1 De la  Madrid,  comenzaron 

una  serie de cambies en la orientación de la  economía más 

favorable  a  la  reducciin  de  la  intervención  estatal en  la 

economía, las reformas  constitucionales  restringían PGCO a 

poco  'el  papel  del  Estado, sólo se  concretaba  a  las  Areas 

estrategicas en un  primer  momento.  AdemAs, el endeudamiento 

externo, fue tan  agobiante q u e  hubo  presiones,  debido  a los 

lazos de dependencia  oon  el  exterior que se crearon,  per 

parte  del  capital  extranjero  quienes  mediante  organismos 

financieros  internacionales como el  Fondo  Monetario 

Internacional y el Eanco  Mundial,  con  las  famosas  cartas  de 

intenci6n  comenzaron  a  sugerir la incorporación  de  un 

proyecto  neoliberal  que  facilitara  en  las  nuevas  condiciones 

idem, Pp. 185. 
229 



de g loba l i zac ión  in ternac ional ,  l a  a r t i c u l a c i ó n  de nuestra 

economia  con el exterior . Entonces  tenemos, corm nos  dice 

Cristina Puga, que se establecieron  pláticas  con 10s 

* 

banqueros  expropiados, se difundi6 un  programa  de  austeridad 

para  el  pago de la  deuda  externa  del  sector  privado y la 

creaciCn  de FICORCA (Fideicomiso  de  Cobertura  de  Riesgos 

Cambiarios) que fue un fideicomiso  especial,  la aprobacih de 

la  Ley  Reglamentaria  del  Servii-,io de Banca y Crédito,  que  se 

envi6  al  Congreso  apenas unos días  despubs de aprobadas las 

reformas  al  artículo 2 8 ,  en  donde se establecía el regreso  a 

l o s  particulares de un 34% de las acciones  bancarias(1a  serie 

"B"j , se emitiercln los Bonos  de  Indemnizacibn  Bancaria(BIES), 

precisamente  para el pago de la indemnizacih a los banqueros 

expropiados: 

"En marzo de 1984 ,  e l  g o b i e r n o  puso a l a   v e n t a  entre e l  75  y el 
90 por ciento d e   l a s   a c c i o n e s  de  BkwcoMER H o l d i n g ,  Casa de  B o l s a  BANAMEX, 
Casa d e  B o l s a  BANPAIS, Casa d e   B o l s a  C O M E M X ,  I n m o h i l i a r i a  FRISCO, Casa 
de  Bolsa BANCOMER, Seguros   Bancomer ,  Seguros La V e r a c r u z a n a .  Seguros La 
P e n i n s u l a r ,  Seguros ded .ATLfSITICr3r Arrendadora C U M W S X  y Casa de Bolsa 
CR&?MI.. . r e g r e s a n d o  a los  p a r t i c u l a r e s   t o d a s  aquellas e m p r e s a s  que h a b i a n  
i n t e g r a d o   g r a n d e s   g r u p o s   f i n a n c i e r o s   a n t e s  d e  1982, l a   v e n t a  d e  l a s  
e m p r e s a s   p e r m i t i ó  la r e c o m p o s i c i ó n  de  los g r u p o s .   N u e v o s   c a p i t a l i s t a s  se 
i n t e g r a r o n . .  . En 1934, l a  Ley   Orgánica  d e l  Banco d e  México, l a  Ley 
G e n e r a l  de  O r g a n i z a c i o n e s  y A c t i v i d a d e s   A u x i l i a r e s   d e   C r g d i t o ,   l a  Ley d e  
S o c i e d a d e s  d e  I n v e r s i c j n ,   m o d i f i c a c i o n e s  a l a  Ley   Genera l  d e  I n s t i t u c i o n e s  
d e  S e g u r o s .  de  Instituciones de F i n a n z a s  y a l a  d e l  &krcado d e  Valores; 
d e s l i n d a r o n   l a s   a c t i v i d a d e s   b a n c a r i a s  d e i  E s t a d o ,   f c r t a l e c i e n d o  
j u r i d i c a m e n t e  la e x i s t e n c i a ,  en e f e c t o ,  de  un s i s t e m a   p a r a l e l o  que COR el 
c r e c i m i e n t o  de l a s  c a s a s  d e  bolsa y e l  auge d e l  mercado d e  v a l o r e s  
a l c a n z a r i a   e x t r e m o s   f r a n c a m e n t e   e s p e c u l a t i v o s  en 1986. 



Toda esta serie de cambios son, como bien llama 

Rafael  Montesinos, la reforma  silenciosa  del  Estado que * 

establecieron el marco legal para la  implementación del nuevo 

modelo  económico  neoliberal, de adelgazamiento  del  Estado, de 

privatizacijn de empresas  estatales y de  participacibn 

estatal  mayoritaria y minoritaria.  Pero  tambikn se generaron 

las  bases  para  la  especulacihn  financiera y la creacibjn  de 

una  banca  paralela  que fue el  papel  que  jugaron  las  Casas de 

Bolsa y el Mercado  de  Valores,  siendo  m6s  atractivo  por las 

jugosas  ganacias la especulaci6n,  para  llegar al crack  de  la 

Bolsa  en 1987. Lo que  sucedió c o n  estos  cambios  fue  una 

recomposici6n  empresarial  pues  surgieron  muchos  nuevos  grupos 

de empresarios lo que  constituyó  una  nueva  reparticibn  del 

pastel. Lo anterior  aunado al ingreso de M&xico, en 1965, al 

GATT  (General  Agreement of T r a d e  and Tax) Acuerdo  General 

Sobre  Aranceles y Comercio,  inauguraron  una  nueva  era  de fin 

del  proteccionismo  a  la  industria  mexicana y en  general  de 

fin del  modelo  económico de sustituci6n de importaciones y e l  

debut  del  nuevo  modelo  econbmico  neoliberal. 

Es decir, con la apertura  comercial se abrir5 la 

economía  mexicana  al  mundo,  pero  como  veremos sn el  siguiente 

apartado, no todos los empresarios  verían  con  buenos o j o s  la 



apertura c~mercia l ,  que en los hechos venfa a estar acorde 

con los nuevos  tiempos mundi.ales en una estrategia  de 

globalizacibn de Las economias, lo que fue el antecedente del 

tratado  de  libre comercio y de 10s V ~ ~ C U ~ Q S  e c o n o m i c o s  

mundiales  de  la  economía  mexicana  que  a  partir  del  sexenio 

salinista se aceleraron  para  llegar  a  la  actual  política de 

Ernesto  Zedillo. 

En 1987, se  firma el primer Pacto de Solidaridad 

Econbmica, que al final  del  sexenio  delamadridista,  confirma 

la confianza  empresarial  con  el gd-’ -1lcrncJ. 

En  síntesis,  con  Miguel De la Madrid se inicia  una 

nueva  etapa  económica para el país, en donde  se da una 

recomposición en la relación  Estado-empresarios-,  una  alianza, 

y al mismo  tiempo surge en  la c ú p u l a  empresarial un nuevo 

discurso, más pragmático O, acorde con el nuevo ~ ~ ~ i e l o ,  

tecnocr6tico. 

Durante  el  período de Carlos Salinas  de  Gortari, 

1988-1994, se consolida el. entendimiento  entre los 
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empresarios y el Estada. 

Estos cambios econbamicos hicieron que Los grandes 

empresarios se empezaran a beneficias y por ende respaldaran 

a l  nuevo modelo acorde con sus expectativas. 

Como  hemos  visto  anteriormente y de acuerdo con 

Montesinos,  la  llamada  modernizacibn  salinista  tuvo  cpmo 

antecedente  inmediato  a  la  reforma  silenciosa  del  Estado, es 

decir,  que  Salinas  no  fue el pionero  en la modernizacibn. 

Pues,  incluso las privatizaciones y los pactos 

comenzaron  con Miguel De La Madrid,  sin  embargo,  durante la 

gestión  salinista se profundizaron  las  reformas y las 

privatizaciones  a un ritmo  impresionante,  de donde tenemos 

que la privatizacibn de los bancos se realizb en menos de un 

afio ixmenzando c.on e1 ,R..WCO P4FRCA4NTIL QE ,M2?XICOl e1 1.4 de 

Junio de 1991; BFNPAfS, en junio 21 del 91; BANCA C-FiEMI, 28 

de Junio  del 91; BANCA CO?Jf'I.& el 9 de Agosto del 91; 

3ANORTE, el 10 de Agosto 1331; BANCRESER, el 23 de Agosto  del 

91; BANAMEX, el 30 de Agosto de1 91; E & f K C ! ! ~ l ? ,  el 8 de 

Noviembre  del 91; BANCO BCH, el 18 de Noviembre d e l  91; y 

SERFIN; CCNIWMEX, el 9 de Febrero  de 1992; y SOMFX; BANCO D.EL 

ATLÁNTICC?, e1 29 de Marzo de 1992; PPG-W?X, e1 5 de ,Abril de 

19512; F,4hTC3ROf el 12 de  Ak~ril de 1392; BANCO MERCANTIL DEL 
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NORTE, e l  1 4  de  Junio d e l  9 2 ;  BANCO INTERNACIONAL, el 28 de 

Junio del 9 2 ;  y ei BAiiCO DEL CE?\JTRO, el 6 de Ju l io  de 1992. 
* 

Durante este   proceso se benefic.iaron nuevos  grupos 

de empresarios,  tanto  econbmica como pol í t icamente ,  pues e n  

n i v e l  a empresarios como f u e  e l  caso de Claudio X. González 

que f u e  e l  asesor  econ6mico de l a  pres idencia ,  o sea, que se 

b e n e f i c i b  a una é l i t e  de grandes  empresarios,  Carlos Sl im,  de 

generacibn  de   pol í t icos ,  que  a l a  cabeza  del  gobierno han 

sido llamados  tecnhcratas,  debido a que cubren una serie  de 

r e q u i s i t o s  como ser e s p e o i a l i s t a s  e n  economía,  posgraduados 

e n  el e x t r a n j e r o ,  y e n  c i e r t o  rango de edad, d e  l o s  30-47  

+* 
aproximadamente. 

** 
Cf. Juan D. Linday "La temómatas y la éMe gobernante mexicana", Ed. Cuademcls de Joaquin 

México, 1994. 
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a partir del gobierno de  Miguel De la Madrid, hasta  e.1 actual 

de Ernesto Zedillo,   incluyendo e l  ingreso de empresarios a 'la 

esfera del  poder, calaboracibn en la elaboraci6n de p o k i t i c a s  

públicas, la incorporacibn de empresarios como asesores  o 

funcionarios,   la   formación de conse jos   consult ivos ,  y e n  

general  toda una serie de  mecanismos  de cooptación  de 

empresarios  por  parte  de1  sistema. 

S i  bien es c i e r t o  que durante  gran  parte de este 

s i g l o   e l   s i s t e m a   p o l í t i c o  mexicano s e  ha j u s t i f i c a d o  e n  s u  

discurso,  apelando  primero a l a  e s t a b i l i d a d   p o l í t i c a ,  a l  

d e s a r r o l l o  económico, y a l a   e f i c a c i a   e c o n j m i c a   t e c n o c r á t i c a ,  

a s í  como actualmente con Ernesto  Zedil lo l e  apuestan a la 

e f i c a c i a   p o l í t i c o - e l e c t o r a l   d e m o c r á t i c a .  Por razones que 

analizaremos más adelante ;  S i n  embargo, l o  c i e r t o  es que este 

procesa de reforma  econbmica e n  l a  d4i-ada de 10s noventa, 

transform6 a l   p a í s  y se es taDlec i6  un pacto entre empresarios 

y el Estado,  pacto que hasta  . la  fecha ncj se ha roto .  En l a  

gran  mayoria  de  procesos de transformación de l o s  p a í s e s  

hemos v i s t o  que a l a  par de l a  reforma  econtjmica se ha dada 

l a  reforma  polít ica,   por  e jemplo l o s  cambios e n  l a  ex Unicjn 

S o v i é t i c a ,  cuando  Gorbachov  implementó l a   P e r e s t r o i k a  y 

Glassnot,  o s e a ,   l a  reforma  económica y l a  reforma política, 

obviamente  encaminadas, como nos d i , w  Huntington, e n  un 

ar t í cubo  de l a   r e v i s t a  de C i e n c i a   P o i í t i c a  de l a  Universidad 

w 
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de Chicago;  a u n a  mayor participaci6n de la sociedad e n  los 

procesos  económicos y de toma de decisiones, e n  contraste con 

e l  Huntington de e l  orden de las sociedades e n  cambio e n  

donde hablaba  de  institucionalizaci6n,  ahora  en Los noventa  

nos  habla  de  la  socialización,  pero  en  este  sentido.  En  ese 

mismo  artículo  Huntington  menciona  una  entrevista  a  Carlos 

Salinas De Gortari,  acerc.a  de los cambios  en  la  Unión 

Soviética y Salinas  responde  que el error de Gorbachov fue 

haber  hecho  primero la  reforma  política y luego  la  reforma 

econbmica,  por lo que  en  México se hizo al rev&, CI sea, 

desde  arriba,  desde  el  poder se hizo  primero  la  reforma 

econijmica y despues lo más  difícil  para el sistema,  pues 

Gorbachov y e1 PCUS perdieron el poder, la reforma  política. 

Es decir,  que el u s o  del  poder  antecede a los hechos 

económic,os,  sin  embargo,  la  apertura  comercial y a la 

inversi6n  'extranjera  han  afectado  a los pequeños y medianos 

empresarios 1,' ha  beneficiado  a las elites  econ6micas  de 10s 

grandes  empresarios, O sea,  a  un  puñado de empresarios y no a 

toda  la  clase  como  tal,  además  el  modelo  de  desarrollo  hacia 

el exterior  implica  graves  riesgos  puesto que las  compañías 

transnacionales se han  estado  apoderando  del  mercado  mundialy 

se ha  estado  restringiendo el mercado  propiamente  mexicano. 
* 



Ahora, si bien  es  cierto  que con salinas se sentaron 

las  bases para la  reforma  electoral de 1336, ya con Ernesto 

Zedillo en el gobierno y que es Is que actualmente nos rige, 

por la  existencia de nuevas  reglas m&s transparentes  para l a  

competencia  política,  como  la  credencial  para  votar  con 

fotografía, el padrón  electoral  también  con  fotografía, la 

autonomía  del  IFE  Instituto  Federal  Electoral,  la 

tipificación de l o s  delitos  electorales y la  existencia de 

l a s  instancias  para  sancionarlos,  TRIFE  Tribunal  Federal 

Electoral, los topes  de  financiamiento  de los partidos,  etc.; 

en general  da  la  impresibn  de  que  el  sistema le apuesta  a  la 

eficacia  electoral  para  tener  una  legitimidad  democrática, 

pareciera  paradbjico,  pues con las nue.fas reglas  de 

transparencia  democrática se dio  el  triunfo  en  julio de 1997 

del  Ingeniero  Cuauhtkmoc  Cárdenas en  la  Jefatura  de  Gobierno 

del  Distrito  Federal,  así  como  hechos  sin  precedentes  en la 

historia  del  país,  sin  embargo,  la  contienda  del afio 2000 

marcará  un  parteaguas  para  definir  las  nuevas  relaciones del 

nuevo'  milenio  en  el  tejido  sucial.Con  la  crisis  econbmica  de 

1995 se ha  llegado  a un relativo  descrédito de la cúpula 

empresarial,  en  vista  de su papel  protagbnico  en  el  proceso 

de  transformaciones  en  Mkxico  en los últimos años, por  otro 

lado,  el  claro  avance  democrático  en  el  país  ha  debilitado  al 

corporativismo y en  general a todo el sistema  político 
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Dentro de l  empresariado, podemos ubicar  a l a  

CUPARMEX, más acorde con l o s  pequeños y medianos  empresarios, 

e n  c0nt.rast.e  con los grandes  empresarios, es por e s t a  raz6n 

que  procederemos a ana l izar  lo que h a  sido la part ic ipaci t jn  

p o l í t i c a  de l o s  pequefios y medianos  empresarios, por 

supuesto,  centrándonos en l a  COPARMEX. 

Para  empezar, es necesar io  que dist.ingamos  a l o s  

pequeños y medianos  empresarios d e l  rest.0, es decir, de 

acuerdo  a l a   c l a s i f i c a c i 6 n  de l a  SEGOFI ( S e c r e t a r í a  de 

Comercio y Fomento I n d u s t r i a l ) ,  aunque e s t a   e s   r e l a t i v a ,  s i  

nos ayuda para  darnos una idea,  entonces tenemos que, e n  

relacic jn al número de t raba jadores  y al monto anual de ventas 

para e l  año de 1993, l a s  MICRO empresas  son, l a s  que ocupan 

de 1-15 traba jadores  y t i e n e n  ventas  anuales  menores  a l o s  

480 m i l  pesos (se c a l c u l a  que son 90,368  empresas) ; l a s  

PES,?TUEsAS l a s  que ocupan de 16  a 100 traba jadores  y t ienen 

ventas  superiores a l o s  4 8 0  mil y hasta 4 mi l lones  800 mil 

pesos , anuales (19,802 empresas) ; MEDIANAS de 101 a 2 5 0  

t raba jadores  con ventas  anuales  arriba de los 4 millones  800 

m i l  pesos 'J hast.a 8 mil lones 7 0 0  mil pesos ( 3 , 3 6 1 ) ;  GR2INDE.S 

son l a s  que  ocupan de 250 t raba jadores ,  e n  adelante,  con 

ventas anuales q u e  rebasan l o s  8 mil lones 700 m i l  pesos y que 
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según cálcudou de La SECOFI serían  aproximadamente 1,450 

poderosas  empresas. 
* 

En segundo lugar ,  son var ios  los autores  analizados 

que ubican a l a  COPARMEX, por s u  posición  ante  coyunturas  de 

c o n f l i c t o  frente a l  regimen y como e l  a l a   r a d i c a l   p e r o  a l a  

vez l iberal   conservadora y a f í n   a l  PAN. 
** 

Partimos d e  l a  irnportanc.ia que han tenido l o s  

pequeños y medianos  empresarios como a c t o r e s   p o l í t i c o s  sobre 

todo en l o s  últimos años y e n  espec.ia1 l a  COEjkRFi2FX, como 

ac tor   po l í t i co   centra l   de l   Es tado   mexicano ,  Como hemos v i s t o  

en el a p a r t a d o   a n t e r i o r   l a   p a r t i c i p a c i b n   p o l í t i c a  de l o s  

empresarios, y sobre  todo de l o s  pequeños y medianos, ha 

transformado la  relaci6n  Estado-empresarios,   puesto que  ha 

pasado a una es t . ra teg ia  de  ganar  consensos e n  l a  pclblacibn y 

p o l í t i c a s   p ú b l i c a s ,   s i n o  que ahora s í  ya l e  entraron a l  á r e a  

e l e c t o r a l  y a l   e j e r c c i c i o  d e l  poder  siendo  gobierno,  esto h a  

s ido  e n  s u  gran  mayoria a t r a v é s   d e l  PAN, aunque no ignoramos 

que e x i s t a n  miembros de l a  COPARMEX e n  o t ros   par t idos  de 

oposicibn o i n c l u s o  e n  e l  mismo PRI. A d i f e r e n c i a  de l o s  



grandes empxesarios que  generalmente son mas moderadas o le 

piensan más, pues  no se ha sabido de grandes  empresarios que 

esten  participando  de  manera  abierta y directa en La politica 

en  algún  partido  que  no  sea el PRI, salvo caras excepciones 

como  Juan Sdnchez Navarro que lo hizo  mil i tando,  cuando 

joven, e n  e l  o Clouthier  q u e  fue presidente  de l a  

respectivamente. 
** 

Los grandes empresarios son más vulnerables a 

r e p r e s a l i a s  d e l  gobierno, o sea ,  t i e n e n  mucho que perder o 

m6s que los o t r o s  empresarios por lo q u e  de un momento a o t r o  

han apoyado y dejado  de  apoyar  candidat.uras, por ejemplo del 

PAN, para  negociar de manera c l i e n t e l i s t a  con e1  gobierno 

apoyando a l  c a n d i d a t o   p r i í s t a  y a l  gobierno e n  general ,  a 

cambio de concesiones y p r i v i l e g i o s .  
*** 

Pero, lo que se ha visto  en  los  ultimss aiios es la 

participaci6n  de  empresarios de .la COPARMEX en el P a d  no 3610 

corno simples  simpatizantes o militantes  sino que, los 

empresarios de la COPARMEX, han  id^ más d l á  pastu.LSndose 

como candidatos  virtuales o electos, e incluso siendo 

gobierno de oposici6n. 



Como, POS ejemplo, E L - ~ ~ C ~ S C Q  Barrio, en Chihuahua, 

proveniente de la vicepresidencia del Centro Patronal del 

Norte, una f i l i a l  de la COPARMEX, quien t x i u n f 6  en l a  

gubernatura  panista de Chihuahua  de 1992-1998; Carlos Anaya 

fue  vicepresidente de La COPMJdEX y candidato  panista a .La 

gubernatura de Sonora ; Fernando  Canales  Clariond  quien fue 
* 

presidente  de  la CANACO de Monterrey y asesor  del  Centro 

Patronal de Nuevo  Lebn,  filial de COPARMEX, y actual 

goberenador  panista  de  Nuevo  León  de 1997-2003; al  igual  que 

Ignacio Loyola Vera  quien fue presidente de la CUPARMEX en 

Queretaro y actual  gobernador  panista  del  Estado  para  el 

periodo 1997-2003. En  general,  ha  habido  una  escalada  de 
** 

participación pclilítica de  la COPARMEX a  través  del PAN, c.omo 

veremos más detalladamente  en el apartado 3.4. 

Ahora,  pasemos  al  an5lisis  de la situación  de los 

pequeñcls y medianos  empresarios  en los últimos  años, para 

tener  elementos y poder  entender el porqué  de  su  actuar  en  la 

política. 

S i  bien  es  cierto  que en el distcurso empresarial  de 

1985, los empresarios  delinearon su proyecto de Naci6n que 



posteriormente sería Llevado a cabo par La e l i t e  politica del 

país, con la  nueva generation de tecnocratas, y que es mejor 

significativo  no s61o por lo que hemos  visto en l o s  

anteriores  apartados  sino,  además, por  que,  recordemos,  que 

es a  partir  del  sismo  del  19 de septiembre  de 1985 en  el que 

vemos  una  movilización de  la  llamada  sociedad  civil  en la 

búsqueda y ayuda de los afectados en este  desastre y en vista 

de que l a s  instituciones  fueron  rebasadas,  porque  no  pudieron 

responder  eficientemente  a las demandas de los afectados,  por 

eso  podemos  hablar de una  irrupción  de  la  sociedad  civil  que 

aunado a otros  elementos  tanto  económicos  como de otros  tipos 

SE manifestarán  virulentamente  contra  el  sistema  en las 

elecciones  del 6 de Julio de 19138, en donde  es  vox  populi que 

el PRI perdió  las  elecciones  presidenciales. 

Entonces,  tenemos  que,  para 1985 las  demandas  del 

empresariado  en  general  son: 

1. Austeridad, ajuste presupuestario.  
2 .  Liberación de precios y e1 comercio. 
3. Apoyo f i n a n c i e r o ,   f i s c a l  y/o COR in f raestructura .  
4 .  S a l a r i o s  moderados. 
5 .  hlp.kMentación de medidas 63ZQnÓmiCaSr fiscales.  etc6tsra.R3 



Sin embargo,  el  actuar de los pequeños y medianos 

empresarios t i e n e  como contexto, y como bien señala 

Montesinus, la irrupci6n de la sociedad civil pasa cuestionar 

al Estado,  el cambio e n  la cultura n a c i o n a l  y el. cambio en la 

cultura  de la clase  empresarial; y que,  señala, como 

característica de io que  constituye la transicibn. * 

Es decir,  que  a  partir  de los ochenta  emerge  una 

nueva  forma de expresión  cultural  que es resultado de todo un 

proceso  anterior,  por  supuesto,  gestado en los años que  l e  

antecedieron. Los pequeños y medianos  empresarios (PME) 

emergen  a  partir  de los años  cincuenta,  a  causa  del  modelo 

econbmico de sustitución de importaciones, y comienzan a 

diferenciarse  de los grandes  empxesarios, a partir de la 

crisis de 1982, por 10 que, es en los ochenta en donde la 

brecha  abierta,  entre PME y grandes  empresarios (GE) , comienza 

a  ser  abismal,  esto  debido  prec.isamente  a  la  implantación del 

Aunque,  en  general, el modelo  econbmico de 

sustitucibn de importaciones, que prevalecib  durante dkadas 

en nuestro país, oblig6 a los empresarios a orientar su 

producci6n al mercado  interno, es decir,  era  un  modelo 



protecc ionis ta ,   proteg ido  y estructurado por e l  d4ficit 

público; al cambiar al modelo neoliberal, el empresariado 

nacional  se v i o  a fec tado ,  pero l o s  sectores más golpeados pos 

esta  reorientación  de la economía son los sectores mediano y 

* 
pequefio. 

A t a l  grado a f e c t ó  a los  €"E e l  modelo n e o l i b e r a l  que 

los puso en  la  disyuntiva  de  adaptarse o morir  puesto  que al 

a b r i r  e l  mercado n a c i o n a l   a l  mercado mundial l o s  P14E se v e n  

en  la  necesidad  de  competir COR SUS productos con empresas 

t r a s n a c i o n a l e s  y poderosas que abaratan l o s  costos de sus 

mercancías por e l  USO de tecnologia  de  punta a nivel  mundial, 

l o  que representa  ponerse con Sans6n a l as   pa tadas :  

"Todo es t e  gran  conjunto d e  empresas de muy diversos tamados 
se e n f r e n t a   a c t u a l m e n t e  a n u m e r o s a s   d i f i c u l  tailies p o r q u e ,  en términos 
generales ,  no est5 preparado p a r a  ccmbatir en el nuevo modelo econdmico: 
su t e c n o l o g - i a  es a t r a s a d a  o muy r u d i m e n t a r i a ;  sus esquemas 
administrativos poco e f ic ientes :   su   capacidad  de produccicin muy baja 10 
c u a l  l e  i m p i d e  entrar a mercados -   ampl ios .  A esos p r o b l e m a s  se aAaden su 
baja  capitalizacihn y un esquema cultural h e r e d a d a  de cuarenta aaos  de 
p o l i t i c a   p r o t e c c i o n i s t a  qs.e acostumbz-6 a los  empresariw a la obtencidn 
de la máxima ganancia a p a r t i r  de l a  minima inversi6n."4 

S i n  embargo,  con e l  paso de1 tiempo y con la 

consolidacibn  del  modelo  neoliberal vemos como al interior 

divergencia  de  intereses# mientras que los FME no se han 

sentido  representados por l a s  t r a d i c i o n a l e s  o r g a n i z a c i o n e s ,  



asi COMO también por que la clípula empresarial ha coincidido 

plenamente con el proyecto de nación que implementa la 

t e c n o c r a c i a , *  por tal motivo es por el que procederemos a 

a n a l i z a r  lo que  h a  s ido l a  par t i c ipac idn  de l a  COPARMEX a 

traves d e l  PAN e n  s incronía  con el momen%o coincidente  a l  

i n t e r i o r  de ese part ido qae se ha llamado neopanismo. ** 

3.3 lriraqpaaiam 

kccitin Nacional se formb originalmente a par t , i r  de l a  

reacci6n de grupos de clase media en contra de la i n f l u e n c i a ,  

que  juzgaban  desproporcionada, de obreros y campesinos  sobre 

l a  accibn d e l  gobierno  cardenista.   Pero además, l a  fundacibn 

de l  ?AN puede ser analizada no stilo desde l a  perspectiva de 

c l a s e   s o c i a l ,   s i n o  tamhien como e s t r a t e g i a  de defensa de 

s e c t o r e s  de opinibn que rechazaban e1 discurso c o l e c t i v i s t a ,  

s e c u l a r i z a d o r ,   e s t a t i s t a ,  y, e n  1ílt.ima i n s t a n c i a   r a d i c a l ,  d e l  

cardenismo. 

Así, en un primer tiempo el PAN logr6 congregar 

oposiciones  relativamente  diversas que desde el  ca to l i c i smo y 

e l  l iberalismo  convergían en l a   r e s i s t e n c i a   a l   E s t a d o .  

* Véase, Ra&l Monbmos, 'El discurso emprmad 1 B4-1995: tendew& del poder", El Cotdiam N0.81, 
mm--o, 1997, Pp.47. 



Entre 1982 y 1988  estas dos vertientes se 

encontrarian nuevamente en la crítica antiestatista,  aunque 

la segunda gaslaria preeminencia por el peso de los 

empresarios que recurrieron a Acci6n Nacional para emprender 

su proyecto  de  reforma  política,  así  nació el llamado 

Neopanismo. 

Durante los años  cincuenta y sesenta el PAN estuvo 

dominado  por la corriente  católica,  en  virtud de que  desde el 

gobierno del presidente  Manuel  kzila Camac.ha (194O-1946), la 

elite  política se propuso la formacih de un  sector  privado 

robusto  que  contribuyera  al  desarrollo  de  una  shlida  economía 

capitalista.  Con  esta  finalidad se implantaron  políticas 

econbmicas y fiscales q u e  fueron la base de una  alianza  de 

largo plazo entre el Estado y l o s  empresarios.  Esta 

orientación  canceló la posibilidad  que  habian  contemplado 

algunos  de los fundadores de Acción  Nacional,  de  que su 

partido  fuera el brazo  politico  del  sector  privado. Así, 

aunque  la retcjrica oficial se empefio en presentar  al PAN como 

instrumento de los empresarios, en realidad  hasta  principios 

de l o s  setenta el partido  estuvo en manos de militantes 

catblicos  que le imprimían un sello  característico  a sus 

principios de doctrina y de  accibn. 

El predominio  de  esta  influencia,  expresada  en  el 

hecho de que  entre 1950 y 1972 ocuparon la presidencia  del 



partido a n t i g u o s  dirigentes de Acciijn Catijl.ica, no s i g n i f i c a  

que el PAN dependiera de la Iglesia Catblica.  Entre 4sta y eL 

Estado p r e v a l e c í a  un modus vivendi,  e s t a b l e c i d o  tambi4in d e s d e  

los años  cuarenta,' que negaba  participacibn  política  pública 

a la Iglesia. La violacihn  de  este  acuerdo  hubiera  podido 

provocar  perturbaciones  indeseables en una  relaci6n  que,  por 

10 menos  hasta la decada de los Ochenta,  parecía 

satisfactoria  para  ambas  partes. 

Puede  entonces  afirmarse  que  a lo largo  de la mayor 

parte de su  historia el PAN fue efectivamente  un  partido de 

oposicihn  independiente. Este rasgo  era  una  fuente  indudable 

de prestigio,  pero  probablemente  tambien  explique la 

debilidad  intrínseca del partido  cuyos  momentos de fuerza 

están  vinculados  a  alianzas  circunstanciales con 

organizaciones  empresariales O eclesissticas. Al menos a s í  

ocurrió  entre 1982 y 1988. 

La irrupción  empresarial  en  Accibn  Nacional fue 

debido  a la protesta  antiestatista que dominaría la oposición 

al gobierno  delamadridista,  provino  inicialmente  de las  

poderosas  organizaciones  empresariales que se rebelaron en 

contra  de  la  nacionalizacibn  bancaria. El CCE, la COJdCANACi3, 

la COPARMEX, entre  otras,  denunciaron  desde  septiembre de 

198% esta  medida  como  una  agresihn a l a  iniciativa  privada, 

cuyo  objetivo  era la implantacibn de un  estado  totalitario, o 
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cuando menos, del socialismo.  Posteriormente emprendieron una 

movilizaci611 CUYO tema era la libertad, los famosos fosos de 

reuniones e n  las   pr incipales   c iudades   del   país ,   (Puebla ,  

l a s  organizac iones   loca les  de  empresarios. En e l l a  se 

denunciaba l a  voluntad t o t a l i t a r i a  d e l  Estado, l a  

subordinaci6n  del  gobierno a l  soc ia l i smo  in ternac ional ,  y l a  

re la t iva   indefens ibn   de l   indiv iduo  en un régimen de esta 

naturaleza ,  
** 

Durante estos primeros meses ds act . ivisrno  polít ico 

era t a l  que ponía e n  juego l a  est .ahi l idad misma d e l  rkqimen,  

en l a  medida en que denunciaba a las i n s t i t u c i o n e s  mismas y 

de un camhio p o l í t i c o   r a d i c a l   p a r a   p r e v e n i r  l a  a r b i t r a r i e d a d  

formas de p r o t e s t a  estaban e jerc iendo una o p o s i c i h  

desleal , cuyos efectos  hubieran podido ser muy graves  para 
*** 

la estabilidad p o l i t i c a ,  de  no  haberse  transformado  al 

integrarse a un partido  establecido, el PAM, O a LQS diálogos 



y acercarnientos que p r ~ p u s ~  incansablemente e l  gobierno de De 

la Madrid. Sin embargo, es muy probable que l a  conciencia de 

q u e  eran altos LOS riesgos de una pulftica de 

desestabilizacibn en una  situacion de empobrecimiento 

generalizado,  hayan  conducido  a  opciones  moderadas. 

No obstante, el objetivo  primero de esta  campafia era 

llevar  hasta  sectores  distintos  del  gran  empresariado  el 

ultraje  que  habia  significado la nacionalizaci6n  bancaria, 

encontrando  puntos  generales  de  coincidencia  entre l o s  

intereses de ese  grupo y otros. 

Pese  a  que  en "6xic.o la  iniciativa  privada  ha  sido  un 

factor  central en el proyecto de desarrollo y en el 

crecimiento  econbmico, l o s  empresarios  nunca  han  gozado de 

gran  prestigio  social. Su pobre  reputacibn se explica en 

buena  parte  por  la  propia  ret6rica  revolucionaria  que 

necesitaba de un  adversario  que le permitirá  mantener su 

identidad  popular,  pero  tambikn -y de manera  contradictoria- 

porque han gozado de un régimen  de  privilegio  creado por e l  

mismo  Estado, y por. el  prolongado  apoyo  que  habían  brindado 

al  autoritarismo político*. La imagen  social  negativa del 

empresario  como un  individuo  egoísta  cuya úinica preocupacibn 

es el enriquecimiento personal, ha  pesado  sobre  su  capacidad 

para  ejercer  un  liderazgo  social  ampliado, E: incluso  para 



promover alternativas politicas atractivas. Tanto asi que 

desde 1957 algunas organizaciones empresariales crearon el 

Consejo  Nacional  de  la  Publicidad ( C A T ) * ,  justamente para 

promover  actividades  que  transmitieran  una  vision  favorable 

del  empresario,  subrayando su funcicjn  social y su papel 

dentro de  la comunidad, y difundiendo  sus  principios de 

defensa  de  la  propiedad  privada y de los derechos 

individuales. 

Sin  embargo,  mientras  se  mantuvo el acuerdo  t6cito 

entre la elite  política y la econbmica  segGn el cual  a la 

primera le tocaba  el  mantenimiento  de l a  estabilidad y a la 

segunda el crecimientc , la  imagen  social no fue una 

prioridad  para  el  propio  empresario. 

** 

Despu6s de la crisis de 1982, los banqueros 

expropiados  participaron muy poco e n  la  ofensiva  política que 

entonces  emprendieron  algunos  grupos  del  sector  privado. Más 

t.odavía,  uno  de los más n o t a b l e s ,  Agustín Legorreta,  fue un 

interlocutor  cent.ra1  del  gobierno  del  presidente  Miguel  de la 

Madrid,  en  la r e c o n s t r u c c i h n  de las  relaciones e n t r e  Estado y 

la iniciativa  privada. 

Tomado del fofleto clei CNP, es iniciativa privada Pp.3. 



Los empresarios  que  optaron por abandonar  las 

t á c t i c a s  de Los grupos  de presi l jn para comprometerse en el 

activismo politico, se aferraron  entonces al tema de la 

libertad  para tender un  puente  entre 1.6s diferentes grupos de 

l a  sociedad  denunciando l a  corrupciijn  gubernamental  logrando 

una ident i f icacibn  moral  con o t r o s  grupos s o c i a l e s .  

Esta  no era l a  primera  ocasi6n q u e  los empresarios 

intentaban insertar s u  causa p a r t i c u l a r  como  demanda general 

reivindicando l a  autonomía del  individuo y de l a  sociedad 

frente a los supuestos  abusos  del  Estado. 

La oposici6n  empresarial a l  gobierno  perseguía 3610 

l a  modificacidn  de  determinadas  políticas,  e n  l a  década  de 

l o s  ochenta  algunos  prominentes  empresarios se mostraron 

convencidos  de que era n e c e s a r i o   c o n s t r u i r  una a l t e r n a t i v a  a l  

régimen e x i s t e n t e  con l a   i n i c i a t i v a   p r i v a d a   d i r i g i e n d o  e l  

cambio. Aunque e l  ter reno   es taba  e n  apariencia  abonado para 

el é x i t o  de l a  ofensiva  pol í t ica   empresar ia l ,  s u  l iderazgo 

s o c i a l   e r a  f r á g i l ,  por 10 que encontraban l a  manera de dar 

continuidad a s u  es fuerzo   po l i t i co ,   ya  que s u  o b j e t i v o   e r a  

mucho más ambicioso que i n f l u i r  e n  una determinada  decisi6n- 

Parecían  haber  perdido l a  f e  e n  un régimen que l o s  había 

apoyado históricamente,  La a c c i ó n   p d í t i c a  empresarial e n  los 

años ochenta   cons is t ía  e n  impedir que se r e p i t i e r a  l o  

ocurrido  durante 10s sexenios de Luis  Echeverría ,Qvarez, y 
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Josci: Lbpez p o r t i l l o .  Por lo t a n t o  en esta ocas i4n  sus 

i n s t r u m e n t o s   d e b i a n  tener un a l c a n c e   p o l í t i c o  mayor que la 

simple n e g o c i a c i 6 n  de  g a b i n e t e ,  Q más c o n t r o l a b l e  que Los 

posibles efectos de l a  f u g a  de capitales y l a  a u s e n c i a  de 

inversidn. 

Es entonces,  en  este  contexto que e1 Fartido  Accidn 

Nacional  ofrecía  a los empresarios  movilizados  toda  una 

infraestructura de participacibn  más  adecuada que las Cámaras 

Industriales y de  comercio,  por lo que, les ahorraba los 

trabajos  de  formar  un  partido  politico, y al  mismo  tiempo les 

brindaba  el  prestigio  de  una  institucibn  cuya  trayectoria  era 

limpiamente  democrática,  con lo que los empresarios se 

protegían de aventurerismos, en vista de su escasa 

experiencia  de  participacidn  política. Al mismo  tiempo,  la 

ofensiva  empresarial se inscribi6  dentro de las  reglas 

establecidas  de1  juego  politico,  a  traves  de  partidos y 

elecciones. Los empresarios  movilizados  no  rompían 

radicalmente  con  el  régimen,  pero  si  condicionaban su apoyo 

al  gobierno,  sin  renunciar  a la presibn  política, 

La  colaboración  entre  Acción  Nacional y los 

empresarios  movilizados  no  era 3010 una  táctica de corto 

plazo,  sino que se  fundaba en  importantes  convergencias 

ideológicas,  como ya lo hemos  visto en los capítulos 

anteriores,  la  crítica  al  intervencionismo  estatal,  la 
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defensa  de l o s  derechos i n d i v i d u d e s  y de la via electoral 

como h i c o  instrumento  legitimo de cambiol han integrado la 

doctrina panista desde 2939, y h a n  sido la columna vertebral 

de una aut4ntic.a  identidad  partidista. El sentido de urgencia 

que se había  apoderado de los empresarios  movilizados, 

restaba  importancia  a las diferencias que hubieran  podido 

surgir  entre e l l o s  y los cuadros  tradicionales  del  partido. 

Es así  como, la diferencia  entre el nuevo PAN 

{Neopanismo) , con  respecto a1 viejo,  era  más  de  tácticas  de 

lucha  que  de  doctrina, de actitud  antes  que de ideas;  entre 

e1 partido  de  perdedores  estaba  dispuesto  a  seguir  luchando 

desde los principios de la  doctrina  por el triunfo de la 

democracia, y 10s empresarios  exitosos  acostumbrados  a 

hacerse  escuchar  por el poder,  decididos  a  ganar,  existía la 

misma  distancia  que  separa al pequefio aprendiz  del  gran 

apbstol, 

La  irrupcihn de los empresarios  movilizados en el PATJ 

tuvo  diferentes  efectos  sobre la organizacibn,  Algunas de sus 

posiciones  tradicionales  contrarias  al  intervencionismo 

estatal se radicalizaron, su estructura  interna se debilitb, 

se alteró  el  equilibrio  regional  sobre  todo  con  respecto  a 

las secciones  del  norte  del  país,  Chihuahua,  Sonora,  Sinaloa, 

le disputaron  su  influencia al distrito  federal. 



Gracias a estos nuevos reclutas el PAN adquirió 

recursos  para  ampliar su presencia política, ya que, hubo un 

apoyo f inanciero   proveniente  del sector   pr ivado,  y con e1 

respaldo de la influencia que pueden ejercer los empresarios 

locales  en  comunidades  relativamente  pequeñas,  la  causa de la 

autonomía  regional fue también la causa  panista,  pues se 

inscribía  dentro  de  la  resistencia  general  contra  el 

gigantismo  estatal. 

Al interior  del PAAT, confluyen  dos  tendencias,  la 

catblica y la liberal,  de  donde l o s  empresarios se inclinaron 

por esta  13ltima. 

Históricamente Ficción Nacional  ha  enfrentado el 

problema de la eficacia  electoral.  Mientras  que  para  unos  era 

este un  objetivo  de  largo  plazo, y e l  partido  debía  ser  antes 

que nada  un  agente de socializaci6n  democrática  que  formara 

una ciudadanía o conciencia  ciudadana,  predicando  con e l  

ejemplo,  para  otros 91 partido  debía  guiarse  casi 

exclusivamente  por el interés  de  ganar  votos, o sea, 

clientelismo  político,  siendG  esta  última  posici6n  la q u e  

ganó  terreno  cuando lo recursos  humanos y financieros  de los 

nuevos  militantes  panistas,  empresarios,  empezaron  a  fluir al 

partido. En esta  alianza  neopanista  todos  parecían  ganar, 

tanto  empresarios  como  militantes, 
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Acci61-1 Nacional era la  entrada  de los empresarios a 

La Acci6n Politica por ha puerta de  la  legitimidad 

democratic%. A cambio, el PAN adquiria la eficacia que  le 

brindaba el apoyo economico  de  este nuevo grupo y de sus 

simpatizantes y amigos, y credibilidad  como  alternativa  de 

gobierno. 

El  Neopanismo,  entonces,  surge  en la coyuntura  de 

1976, y en general  del  descontento  por las medidas  populistas 

adoptadas  por  el  gobierno  de  Echeverría y José Lhpez 

portillo, en donde, los empresarios  entendía la acción 

electoral del  PAN, comG vía  de  acceso a poder. Su insercibn 

dentro  del PAN fue posible  gracias a que desde  mediados de 

los años 70 se habia  agudizado  en  el  interior  del  partido  la 

lucha  entre los doctrinarios y qui6nes  proponían  una  apertura 

al  exterior  capitalizando  la  explotacihn  del  descontento y la 

protesta de la coyuntura de la grave  crisis  econ6mica de 

1976. Esta  impidib  que el FAN participar6  la campafia 

presidencial, y por lo tanto el candidato  del  partido  oficial 

por  primera  vez  no  tenía  rival,  es  decir, Jos6 López portillo 

se fue limpio en la contienda.  Para 1982 la presencia 

empresarial  dentro  el  partido  era ya un  hecho,  notables 

empresarios  participaron  como  candidatos  panistas , como ya * 



~CXIQS v i s t o ,  Adalberts Rosas, en Sonora; Francisca Barr io ,  en 

Chihuahua; Manuel J. Clouthier, en Sinaloa; lograron 

movilizar una amplia c o a l i c i 6 n  de intereses, desde el 

empsesasiado local hasta los j6venes desempleados de las 

colonias  populares.  Sin  embargo,  la  misma  diversidad  era 

fuente  de  fragilidad,  pues  bastó que el gobierno 

delamadridista se propusiera  restablecer la armonía  entre el 

Estado y l o s  empresarios,  para  que  éstos  abandonaran el apoyo 

a  la  oposicibn  partidista.  En  este  sentido  no  puede  ignorarse 

el alcance  político de la  reforma  estructural  propuesta  por 

el delamadridismo, y que  como  bien  llama  Montesinos, es la 

reforma  silenciosa  del  Estado,  con  su  proyecto  neoliberal de 

adelgazamiento  del  Estado;  asimismo  habría  que  tomar  en 

cuenta el efecto de reconciliación que tuvieron  decisiones 

como la creación de Ficorca,  fondo  de apeyo a la  deuda 

externa  del  sector  privado, o la liberalidad  gubernamental 

ante el desarrollo  de  un  poderoso  sector  financiero  privado, 

a través  del  crecimiento  de  un  complejo  bursátil que en los 

hechos  fue  una  banca  paralela,  en  parte se puede  entender 

para  restituir los daños  que  había  ocasionado la 

nacionalizacibn de la  banca años atrás. 

Ahora, el apoyo de los grupos  populares al PAN, 

durante este periodo, fue pasajero.  Ya  que  tan  pronto  como 

apareció  una  opcibn  que  recogía las inquietudes de los grupos 



m6s pobres de l a  poblaci6n,  se desvapecib e l  a t r a c t i v o  de 

Acción Naci.onaL COMQ canal de expresi6n de e s t a   p r o t e s t a ,  me 

.refiero a la escisibin casdenista d e l  partido ofi.c.ia1 mejor 

conocida como c o r r i e n t e  democrática, nacida en 1987 como una 

re iv indicac ibn  de l o s  intereses populares. 

Por lo tanto, podemos afirmar que  con e s t o s  dos 

desprendimientos A c c i j n  Nacional, e n f r e n t t ?  s o l o  l a s  

e lecc iones   pres idenc ia les  de 1988. E s  por   es to  que, entre 

1982  y 1988 a derecha  mexicana  adquirir; una prec i s ibn  que 

nunca había   tenido,   gracias  e n  buena  medida a l  impacto  de l a  

nacionalización  bancaria  decretada e l  primero  de  septiembre 

de 1982,  esta medida introdujo  coherencia e n  una f a m i l i a  

ideolbgica  que,  convergía e n  e l  ant ies ta t i smo  pero   d i fer ía  e n  

muchos otros   aspectos .  El frente más afectado por semejante 

decis ibn f u e  e l  de l a s   r e l a c i o n e s  entre e l  Estado y l o s  

empresarios. Sus tensiones  y enfrentamientos  crearon un clima 

favorable  para que se formara una coaliciCln de posiciones que 

albergaba intereses diversos  y grupos s o c i a l e s  tambikn 

d i f e r e n t e s .  

En l a  coyuntura de Luis Echeverría A l v a r e z ,  e x i s t i 6  

a l   i n t e r i o r  d e l  PAN una crisis que se v i o   r e f l e j a d a  e n  l a  

s u c e s i b n  pres idenc ia l  del 7 5 ,  con l a  n o  postulación de 

candidato a l a   p r e s i d e n c i a   l a   r e p G b l i c a ,  es decir hubo una 

d i v i s í j n  a i n t e r i o r   d e l  PtzlJ. No había  habido  problemas 



s i g n i f i c a t i v o s  dentro del PAN hasta Eines de 10s 6 0 f  porque 

corno bien  nos dice Carlos Arriola, el. partido estuvo dominado 

por las figuras de sus fundadores Manuel G h e a  Morin y E f s a i n  

González  Luna  quienes Lograron imponer una linea de 

pensamiento y de conducta que  abarca 30 afios, es d e c i r  desde 

s u  fundación e n  1939 hasta  los s e t e n t a ;  y que d i o   l a r g a  

e s t a b i l i d a d   a l   p a r t i d o  pues quienes pretendían  desviarse o no 

comulgar  con l a s   i d e a s  de los  fundadores  del  partido  fueron 

obligados a renunciar c) expulsados,  posiciones  tanto a l a  

derecha como a l a   i z q u i e r d a  de e s t a   l í n e a  de  pensamiento 

dictada por los fundadores. Pero e l  problema f u e  a l  morir l o s  

fundadores  puesto que no había  ya  quién t irara l í n e a ,  Por l o  

que e l  c o n f l i c t o  c.omienza  con l a  eleccibn, e l  9 de marzo de 

1975, del h i j o  de  González  Luna,  González  Morfín, e l e c c i o n e s  

que fueron impugnadas por l a  gente de Jo& A n g e l  Conchello, 

e n  ese entonces  presidente d e l  partido  desde 1972 ,  y quien 

p o r   c i e r t o ,  Naci6 e n  Monterrey,  trabajo e n  l a  CONCAMIN, y 

t r a b a j 6   p a r a   l a   C e r v e c e r í a  Moctezuma, y quien  personalmente 

estuvo en contra de l a s  medidas popul is tas  d e l  presidente 

Luis  Eche-serria  Alvarez; pues no se trat6 de o t r a  cosa, s i n o  

de manifestar l a  inconformidad  por l a   e l e c c i 6 n  de González 

Morf i n .  
* 



Es aui carno tenernos, entonces, 3.0 q u e  es e l  

neopanismo y que  hasta la fecha,  de cara a las e lecc iones  del 

aiia 2000 ,  ha canvecgido en el DAN, desde las ochenta cama ya 

lo vimos con 1-a pos tu lac ibn  y apoyo de candidaturas  pan i s tas  

pur  parte de empresarios y sobre  todo  de los pequeños y 

medianos  empresarios  incluida la COPARMEX. 

En este  apartado  intentamos  mostrar los vínculos 

fehacientes  que  existen  de  las dos organizaciones: COPARMEX- 

PAN, sabiendo  de  antemano que requeriría  mayor  espacio 

profundizar  en  todas y cada  una de las personas  mencionadas. 

Comenzando  con  Manuel  Gómez  Morín  quien  tuvo  vínculos 

personales  con  la COPARMEX: 

Manuel € h e z  Morín I 
1897-1972 

Fundador  del P', en 

1946 fue postulado 

candidat.0 a diputado 

federal,  por  Parral, 

Chiuahua. En 1958 f u e  

candidato por segunda 
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Vez, pero ahora  por el Y4111 D i s t r i t o  del D.F.* debido a s u  

p a r t i c i p a c i ó n  como empresario est& vinculado a varias 

empresas d e l  Grupo Monterrey, e n  l a s  que p a r t i c i p 6  no s61o e n  

s u  ca l idad  de abogado y defensor  de ellas s i n o  como 

a c c i o n i s t a  y propie tar io ,   s i endo  a s í  que e1 fundador  de l a  

COPARMFIr, Luis  G. Sada, f u e  e l  heredero  de l a  d i n a s t í a   d e l  

grupo  Monterrey como ya l o  hemos v i s t o  a 10 largo de l a  

inves t igac ibn .  GBmez Morín p a r t i c i p l j  estrechamente e n  l a s  

convenciones  de l a  COPAKPIEX, por  ejemplo  en l a  publicación  de 

l a  COPARMEX, su origen y d e s a r r o l l o   h a c i a  los prbximos 

cincuenta  años, encontramos s u s  b r i l l a n t e s   i n t e r v e n c i o n e s ,  

muestra de ello fue e n  l a  XXV Conirencibn General  de  Centros 

Patronales  en donde p a r t i c i p b  con su ponencia sobre 

desarro115 econBmico. 
** 

Junt .0  con  gran  parte  de l o s  fundadores d e l  PAN, GBmez 

Morín mantuvo es t rechos   v ínculos ,  no s61o p o l í t i c o s   s i n o  

también econ6micosl como por  ejemplo, mientras fue conse jero  

d e l  Banco  de  Londres y México o de l a  Gerveceria Cuauhtkmoc, 

i n t e g r a n t e  d e l  poderoso  grupo Mont.errey, y no se diga t.ambi&n 

de las empresas en las  que fue a c c i o n i s t a  e n  donde a l  i g u a l  

que E f r a í n  González Luna quien fue conse jero  de Segluros 

Monterrey, S.A. y de   ins t i tuc iones   bancar ias   en  donde a su 



vez e s t u v i e r o n  coaligados con otras ,  también  fundadores del 

PAN, como Roberto Cosio y Cosio, y banqueros e i n d u s t r i a l e s  

corno Juan Sánchez Navarra, Antonio L. Rodriguez, Manuel 

UlLoa, Daniel. Kusi Breña, F e l i p e  G6mez Mont, Eduardo Faccha 

Gutierrez, Juan G u t i e r r e z  Lascurlirin, etc. 
* 

Antonio L. RodrignQ fue activo WlabaradOT de la COPAimM.EX, 

e n  calidad de  consejero  durante l a  

presidencia  de  Mariano R. Suárez e n  e l  

período 1945-1959.** Al mismo tiempo 

f u e  candidato  del  PAN a l a  gubernatura 

del Estado de Nuevo Le6n e n  1949 .  *** 

Los datos de l a  gran  mayoría  de l o s  personajes 

mencionados  son e l  resultado  de nuestra inves t igac ión  y las  

fuentes son de los Estudios  Nacionales  del PAN y de l a  

COPARiWX, as í  como de los t e x t o s  de l o s  autores de l a  

b ib l iograf ía   recabada   para   l a   rea l izac ión  de e s t a  

i n v e s t i g a c i h .  
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A lo Largo de este s i g l o  se ha dado una participación 

de estas organizaciones, pero nunca  antes como Io fue en la 

decada de los ochenta en donde como ya virclos, despues de la 

nacionalizaci6n de la banca, vemos una escalada de 

participación  de  empresarios  en  política y en el caso 

concreto de la COPAKMEX y el PAM, esta se dio de manera más 

contundente. 

Es en el contexto  de  nuestra  investigacibn  en el que 

los resultados  arrojados son la vinculación COPAR"X-PAN. 

Francisco  barrio  Terrazas, fue 

presidente  municipal de Ciudad 

Judrez  de  1983-1986,  en  1986 fue 

candidato a gobernador  de 

Chihuahua, y finalmente  logró  ser 

gobernador el 4 de Octubre  de 

1992, para el período 1992-1998,. 

Sin duda es un  destacado  panista, 
I 1 

Además, prtenecib al  Centro Patrmal d e l  Norte , f i l i a l  de ** 

COPARMEX, es  empresario y fue  presidente del Centro 

Empresarial de Ciudad Juárez, filial  del CCE, de 1972-1976. 
*** 



Jngres6 al PAN en 1983, por  su  fecha de ingreso y por su 

perfil se Le cataloga  como neopanista. 

Carlos Amaya Rivera fue Vicepresidente de la 

COPARMEX, cuando el presidente  era  Andrés Marcelo Sada de 

1977-1378;* Amaya f u e  postulado  por el FAN para  diputado 

federal   por  e l  VI1 D i s t r i t o  de Sonora  para el período 1979- 

1982 en l a  misma l e g i s l a t u r a ,   l a  L I ,  e n  l a  que  fue diputado 

d e l  PAN Fernando  Canales  Clariond. 
** 

Adalberto  Rosas Ljpez fue de los afectados  e n  1 9 7 6  

por la expropiación de t i e r r a s  d e l  Valle del Yaqui, 

presidente del Centrcl Empresarial d e l  misma nombre f u e  

conse jero  ex  oficio de la COPARMEX 1974-1975, 1976, 1977- 

1976, hasta q u e  e n  1979-1980 pertenecib  a1 Consejo  Directivo 

de la COPARMFX s iendo presidente el I n g .  Manuel J. C l o u t h i e r  

y Vicepresidente Jose L u i s  Coindceau, siendo vocal al lado de 

*# 

Juan Sánchez Navarro, f u e  pres idente  municipal de Cd. 
rt#Ic 

Ohregbn y en 1985 fue  candidato  panista a la gubernatusa de 

* COPARMEX, Op. Cit. Pp. 251. ** 
PAN, op. cit. cap. MI, Pp. 1s. 

.t+ 
Cf Cristina Pq@Rkdo Tirado COQTds. “Los empmwics maricanos ayer y boy”, Pp. 170. ..+. 
COPARMEX, *.Cit., Pp.257. 

I.*.* 
PAN, op., cit. pp.9. 
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Vemos corno el neopanismo es un fenómeno que, en la 

década de los o c h e n t a  y h a s t a  la f e c h a  se h a  expresado c o n  l a  

p a r t i c i p a c i b n  de mpcesaricas a través del PAN, y se puede 

u b i c a r  sobretodo en sus i n i c i o s   e n   B a j a   C a l i f o r n i a  Norte 

* Sonora,  Sinaioa,  Nuevo Lehn,  Chihuahua,  Cuahuila y Duranyu, 

principalmente, después se ha ido generalizando  en  todo el 

pais. Además, se han dado  muestras  fehacientes de 

colaboracih de empresarios de la COPARMEX en el PAN, como 

fue en 1988 la participacibn de Rambn  Corrales Ayala, siendo 

vicepresidente  de la COPARMEX y ex  presidente  del  Centro 

Empresarial del Norte de Sonora (CENS) , coordinando 13 

campafia presidencial  de  Manuel J. Clouthier en Sclnora. ** 

José Luis  Coindreau, fue presidente de ia 

COPARMEX de 1980-1982, f u e  e1 sucesor de 

Clouthier y vicepresidente  durante su 

período 1978-1980***, adem6s  fue  presidente 

del  CCE, fue postulado  por  el PAN para la 

t 

Alcaldía de IJfonterrey. 
**4* 



También hubo casos C Q ~ O  el de Jorge Rinc6n  en 

Culiacán que fue  postulado  pos el PAN, siendo  presidente del 

CCE.* Pero lo m%s significativo de la decada de 10s ochenta 

fue la espectacular  campaña  presidencial  de  Manuel J. 

Clouthier  en  donde  confluyeron  varios  empresarios,  desde 

antes de la XXXIV Convencibn  Nacional  del PAM, como Josi! Ma. 

Basagoiti, José Luis  Coindreau,  Emilio  Goicoechea  Luna, 

Alejandro Gurza y Eugenio Elorduy, entre  otros. ** 

Manuel de Jesús Ciouthier d e l  fincbn 

1934-2989, fue consejero de la COPARMEX 

por más de diez años, Presidente 

fundador  del Comité Coordinador 

empresarial  del  Estado de Sinaloa  1374- 

1978,  Presidente de la COPARMEX de 

1978-1980,  Presidente  del  Grupo  Mexicano  del Cornit6  Bilateral 

de Hombres de Negocios Méxic-o-Estados  Unidos,  Presidente  del 

Consejo  Coordinador  Empresarial CCE de  1981-1983,  fue  miembro 

del PAN a  partir de 1984, candidato  a  gobernador  por  Sinaloa 

en 1986, candidato  a la presidencia  de  la  república  en  1988, 

ccnsejerc  nacional  del PAN. 
*)* 
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En el gabinete alternativo de Clouthier, en caso de 

haber  llegado  a  la  presidencia de la república,  vemos la 

rtspresiljn en su mayoria de empresarios: 

Política Interior L i c .  Diego FernAndez  de  Cevallos 

P o l í t i c a   E x t e r i o r  L i c .  Jesús González Schmal l  

P o l í t i c a  econbmica  Ing.  Rogelio  Sada Zambrano 

Pol í t ica   Educat iva  

y Cultural  L i c .  Carlos  Casti l lo  Peraza 

Polít ica  Agropecuaria Lic. V i c e n t e  FOX  Quezada 

Inf raes t ruc tura ,   Serv ic ios  

Y empresas Paraestatales   Ing.  Fernando  Canales  Clariond 

P o l í t i c a   S o c i a l  L i c .  Ma. Elena Alvarez de Vicencio 

Salud y Ecología D r .  Moisés Canale Rodriguez 

Secre tar io   T6cnico   L ic .  L u i s  Fe l ipe  Bravo Mena 

Coordinador  Tecnico D r .  Fernando Estrada Samano. 

Fernando  Canales  Clariond fue 

presidente  de l a  Asociación de 

Distribuidores  de  Automjviles de 

Monterrey, de l a  Federación de 

Camaras de  Comercio d e l  Estado de 

Nuevo LeBn y de l a  Cámara Nacional 

de  Comercio, S e r v i c i o s  y Turismo  de 

PAN. op. cit. Fp. 5. 
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Monterrey, Vicepresidente  de CONCDJACO, Consejero d e l  CCE, 

consejero  del   Centro Patronal de Nuevo Le6nf filial de 

COPARMEX, e s  miembro del Comité Ejecutivo  Nacional  y del 

Consejo Nacional  del PAN, a s i  como d e l  c o n s e j o   e s t a t a l  en 

Nuevo Leen.  Fue diputado  federal   panista a l a  L I  l e g i s l a t u r a ,  

e l e c t o  por e l  I Dis t r i to   Federa l  de Nuevo Lebn. Fue candidato 

a Gobernador panis ta  del Estado de Nuevo Le6n e n  1985.* 

Actualmente es gobernador  por e l  PAN de Nuevo Leen para el 

período  1997-2003. 

kogel io  Sada Zambrano, d i r e c t o r  del Grupo 

I n d u s t r i a l   V i t r o ,  perteneciente a l  Grupo 

Monterrey, fue presidente  de l a  Camara de ' 

l a   I n d u s t r i a  de Transformacibn de Monterrey 

Nuevo Lerjn, v icepresidente  de l a  Cámara de 

Comercio  de l a  Ciudad  de Monterrey,  vicepresidente de l a  

CONCAMIN, fundador y vicepresidente   del  CCE ha rec ib ido  

homenajes e n  varias  c iudades  capitales  organizados por 

centros   empresar ia les  y Cent . ros   Pat ronales ,   f i l i a les  de 

COPARMEX, f u e  candidato d e l  PAN a l a  gubernatura  de Nuevo 

Leen e n  1 9 9 1 ,  f u e  presidente  municipal de San Pedro  Garza 

* PAN, Op. Cit., Pp. 15. 
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Garcia, Muevo Lebn de 1992-1994, a c t u a l m e n t e  es d i p u t a d o  por 

Monterrey  Nuevo  Ledn  para ei período 1897-2000. * 

También  ha  habido  participación  reciente y logro  de 

gubernaturas  panistas  abanderadas  por  empresarios  como  la de 

Ernesto  Ruffo  Appel Vicente Fox Quezada 

Quien fue gerente 

administrativo del Centro 

Empresarial de Ensenada  en 

1975, fue presidente  del  CCE 

de Ensenada, B.C.  en  1986, 

ingres6 al PAN en  1985,  en 

1986  f u€? presidente 

municipal,  por el PAN, de 

Ensenada de 1986-1989, fue el 

primer  gobernador  panista  en 

la historia  de  México,  del 

Estado de Baja  California de 

1959-1995. 

Fue gerente de Coca  Cola  de 

México,  Gerente  Zona,  Gerente 

Divisional,  Director de 

mercadotecnia,  1969-1973, 

Oirector  General  1973- 

1978 .Dirección  General  del 

Grupo Fox (Exportaciones, 

Producci6n Agrícola, 

Agropecuaria,  Industria 

Calzado), fue diputado 

federal  panista  por  el  111 

Distrito  de  Guana-juato en 

1988,  en 1991 fue candidato  a 



La gubernatura de Guanajuato,  actualmente  es  gobernador  de 

Guanajuato y fuerte  aspirante  autodestapado  a  la  presidencia 

de la república.* 

.. . .  . N o r b e r t o   C ‘ o r e l l a  G i l  Samaniego, por cierto 
. . .  . . . . .  . ..., . 

nació en Douglas A r i z o n a  el 2 4 - 0 7 - 2 8 ,  fue 

c o n s e j e r o   d e l  in ter ior  de COPARMEX 19.72- 

1 9 7 3 ,   1 9 7 3 - 1 9 7 4 ,  cuando f u e  p r e s i d e n t e  
i . . . . . . . ..: . .. . . . . .  . .  . 

. . .  . .  R o b e r t o  Guajardo Suárez 1 9 6 0 - 1 9 7 3  y J o r g e  

Cjrvafianos Z u ñ i g a   1 9 7 3 - 1 9 7 5 ,   i n g r e s ó  al PAN 

En 1962, fue candidato  panista  a  la  gubernatura de Baja 

California en 1965, f u e  pres idente  municipal  de Mexicali en 

1968, Diputado Federal en 1988, ha  ocupado las jefaturas 

estatales  en  Baja  California  de 1966-1969, el  interinato  de 

la  misma en 1977, de Sonora de 1 9 8 6 - 1 9 8 7 ,  ha  sido  miembro de 

10s 6jrganos directivos  de  los  consejos  regionales  de B. C., 

Sonora, y el Nacional;  Del  Comité  Ejecutivo  Nacional del PAN, 

CQN ha sido  funcionario en  calidad de secretario  de 

relaciones  exteriores de 1987-1990, Diputado  Federal POS 3.C. 

de 1 9 8 8 - 2 9 9 0 ,  senador  de  la  republica  por el Estado de Baja 

California, a través  del PAILT, en  la LVI Legislatura, y 

a c t u a l m e n t e  es s e n a d o r  del PA? e n  l a  LVII L e g i s l a t u r a .  
** 



Emilio G o i c o e c h e a   L u n a   f u e   p r e s i d e n t e  

d e  l a  COMCANACO, C o n s e j e r o   d e l  CCE, y 

de COP.4.R"X 1 9 7 8 - 1 9 7 9 .   I n g r e s c j  a l  PAM 

e n  1 9 7 0 ,  en 1 3 8 8  f u e  p r e s i d e n t e   d e l  

Cornit6 de f i n a n z a s  del PAN, 

actualmente es s e n a d o r  por e l  E s t a d o  I 
D e  S i n a l o a ,  desde la LVI y L V I I   L e g i s l a t . u r a s   1 9 9 4 - 1 9 9 7 ,   1 9 9 7 -  

Jos4 F e r n a n d o   H e r r e r o   A r a n d i a   f u e  

V i c e p r e s i d e n t e   d e  C O P r n X  e n  

T e h u a c á n ,  P u e b l a .   I n g r e s c j  a l  PAN e n  

1 9 7 7 ,   f u e   p r e s i d e n t e   m u n i c i p a l   d e  

T e h u a c á n ,  Puebla, por e l  PAN e n  1 9 7 8 -  

1981, es s e c r e t a r i o   d e   F o m e n t o  

A g r i m l a  d e l  C G r r i i t G  M u n i c i p a l  de 

Tehuacán, P u e b l a  y c o n s e j e r o  Estatal  y Nacional del  PAN, 

a c t u a l m e n t e  es s e n a d o r  de l a  r e p ú b l i c a   p o r  e l  E s t a d o   d e  

Puebla desde 2 9 9 4 - 2 0 0 0 ,  o sea, desde la LVI y L V I I  

L e g i s l a t u r a s .  
** 



t 
Arturo Nava Eolaños, 

empresaricj miembro de 

CO?AJ?MEX j ;  de la Asociación 

de  Industriales  de Querétaro, 

y Presidente de la USEM TJnibn 

Social  de  Empresarios 

mexicanos,  ingres6  al PAN en 

1975 para p r e s i d i r ,  ese mismo año, el Comité  Estatal  del PAN 

en  Querktaro,  fue  miembro de la Unibn  Estatal  de  Padres  de 

Familia, actualmente  es  senador  del PAN por  el  Estado  de 

Querétaro  desde la LVI y L V I I  Legislaturas, 1994-1997-2000.* 

Jorge  Andre3 Ocejo Moreno  fue  presidente  de 

COPARMEX de 1988-1991, fue diputado  por el PAN en 

la L'JI Legislatura 1994-1997.t. 



Ma habido casos en los q u e  los hermanos de los que 

h a n  sido p r e s i d e n t e s  de la  COPARMEX han ocupado cargos de 

elecci6n popular por el PAN, en concreto me refiero al 

hermano de Carlos Ma. Abascal carranza, q u i e n  fue presidente 

de l a  COPARMFX de 1995-1997 ,  Salvador  Abascal  Carranza que 

f u e  diputado  por e l  PAN e n  l a  LV Legis la tura  de 1991-1994.  Y 

tambi6n a l a  diputada  panista de l a  misma l e g i s l a t u r a  Ana 

Teresa Aranda Orozco, hermana d e l  ac tua l   pres idente  de l a  

COPM4EX Gerardo Aranda O ~ G Z C O  1997-1999.* 

1 L u i s  Santos d e  l a  Garza fue 
~ ~- .~ 

. .  ................... ............... 
. .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - .. 

. .  
. . . .  . . . . . . .  . . . .  

.. - .  - 
. . . . . .  . . . . . .  :. . . .  consejero de la COPARMEX, . .  

. .  . . . .  . .  . . . . .  . .  

S.A. de C. V., ingres6  a l  PAN e n  1 9 4 1 ,  teniendo 19 ailos de 

edad y siendo menor de edad, ha ocupado cargos de e lecc i i jn  

popular  por e l  PAN, f u e  síndico e n  e l  municipio  de San Pedro 

Garza Garcia,  N.L. de 1973-1974, fue diputado local  de l a  

LXIV Legis lat .ura   del   Estado de Nuevo LeBn de 1985-1988, por 



el I D i s t r i t o  E l e c t o r a l  en donde fue Coordinador  de LOS 

D i p u t a d o s   P a n i s t a s ,  f u e  regidor e n  e l  Ayuntamiento de 

Monterrey de 1992-1999 err donde f u e  c o o r d i n a d o r  de 1\03 

r e g i d o r e s   p a n i s t a s ,   a c t u a l m e n t e  es s e n a d o r  por Nuevo  Lebn  en 

la LVII Legislatura  1?97-200.*  

Javier  Casteio  Parada fue consejero  de l a  

CAVACO d e  Sonora,  presidente  del  Consejo 

Empresarial, Vicepresidente de CQPARMEX, 

presidente de la Asocíacibn  Nacional de 

Distr ibuidores  de  Maquinaria John Deere, 

IngresCi al PAN desde 1982, actualmente es diputado  por- el 

Estadcl de Sonora e n  la LVII  Legislatura  1997-2000. ** 

Ignacio  Loyola Vera fue presidente 

de COPXWEX de  Querétaro en  1996, 

consejero  de la CANACO de  Querktaro 

de 1994-1996, conse jero  de l a  

COPARMEX 1992-1994, actualmente es 

gobernador  constitucional   panista 

por el Estado de Qdergtaro 1997- 

2003. *** 
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Actualmente es 

Felipe  González GonzAlez, fue presidente 

de C D P W X  de Aguascalientes,  presidente 

de la CANACO Aguascalientes y presidente 

de la  Asociaci6n de Propietarios  de 

Tiendas  de  Abarrotes  del  mismo  Estado, 

Gobernador, por el PAN, del Estado de 

* Aguascalientes  para el período 1998-2004. 

Actualmente,  en  la  LVII  Legislatura  de la CAmara  de 

Diputados  del  período 1937-2000,  la mayoría de diputados de 

la bancada  panista  est&n  en  calidad  de  empresarios  como son: 

Adalberto  Balderrama  Fernández  (Juárez, Chih.); Juan 

Bueno  Toric  (Cordoba,  Ver. i Ram6R Corral Avila (Hermosillo, 

Son.); Fernando  Covarrubias  Zavala  {Cuautitlán  Izcalli,  Edo. 

Mex. ) ; Porfirio Durh Reveles  (Naucalpan  de  Ju%rez) ; E l i h e r  

Saú1 Flores  Prieto  (Cd.  Juárez,  Chih.) ; Juan  Ignacio  Fuentes 

Larios  (Zapopan,  Jal. j ; Antonino  Galaviz  Olais  (Ahome,  Sin. j ; 

Benjamín  Gallegos  Soto  (Aguascalientes) ; en calidad de 

Industrial Juan J. Garcia  de  Alba  Bustamante  (Zapopan,  Jal. j ; 

Luis F. González  Corona  (Puerto  Vallarta,  Jal,);  Alberto 

. González  Domene  (Torrein, Coah. ) ; comQ  empresario  de  la 

CAMACINTRA est& el  Diputado Jos6 Antonio  Herrán  Cabera  (San 

Luis Potosí, S. L.j; en  calidad  de  comerciante  tenemos al 



Dip. Carlos Í ñ i g u e z  Cervantes  [Guadalajara,  Jal .)  ; en ca l idad  

de pequeño i n d u s t r i a l  ah Dip. Nicol& Jiménez Carrillo 

(Guadalajara, J a l .  ) ; e n  calidad de  Industr ia l  e l  Dip. Jeffrey 

Max Jones Jones (Nuevo Cavas Grandes, Chih.); como pequeño 

empresario  está e1 Dip.  Martin C a s t i l l o  Matamoros 

(T la lnepant la ,  Edo. Mex);  de l a  CANACO tenemos a l  Dip. 

Eduardo Mendoza Ayala {Tla lnepant la ,   MEX.) ;  como gerente  de 

31.0 a l  Dip Ra61 Monjaráz HernAndez (Zapopan, Ja l .  ) 

Ricardo A. Ontiveros y Romo (Leijn, Gto. 1 ; Jos& Ricardo Qrtíz 

G u t i é r r e z  ( I rapuato,  Gto. j ; empresario  de BImO a l  Dip. 

AmericG A. Kamirez Rodriguez  (Monterrey, N.L.); Juan Carlos 

k u i z  Garcia  (Monterrey, N.L. ) ;  Sergio  Antonio  Salazar  Salazar 

(Tampico, Tamps. ) ; Francisco  Xavier  Salazar Diez  de 

SollanoíSan L u i s  POtosí, S.L.P. ) ; e n  cal idad  de   e jecut ivo 

e s t á   e 1  Dip. Humberto Trevifío  Landois (San Pedro  Garza 

Garcia,  N.L. ) ;  como ganadero e l  Dip. L u i s  Guillerrno 

e s t o  no ~610 se ha dado recientemente pero s í  se h a  

incrementads  notablemente, pues a l o  l a r g o  de la h i s t o r i a  

l e g i s l a t i v a  se han presentado  casos de  empresarios  panistas,  

c D m o  por  ejemplo, e n  e l  Senado de l a  República en l a  LVI 

L e g i s l a t u r a  Juan de Dios  Castro  Lozano,  por  Coahuila y 

Vicepresidente  de CANACIATTRA; 01 ya mendonads  caso de Jose 



Angel Conchello Dávila, senador de la LVL y L'JIL Legislatura 

por el B. F . ,  recién fallecido, que perteneció a la CONCAMIN 

y que fue presidente nacional  del PAN; el senador por N U ~ V Q  

Leon, P4aurici.o Eernández Garza Director General en Grupo Alfa 

uno de los grupos in tegrantes  d e l  Grupo Monterrey; e l  senador 

por   Ba ja   Cal i fornia  de l a  misma l e g i s l a t u r a  L u i s  Ricardo 

González C r u z  quien es gerente  del  Grupo BYCSA y presidente 

del  Centro  Empresarial de Ti juana,  B. C., e l  senador  por 

Zacatecas JGS& Ramjn  Medina Fadi l la ,  q u i e n  es conse jero  de l a  

Cámara de Comercio  de Zacatecas. 
* 

L u i s  Fe l ipe  Bravo Mena, f u e  d i r e c t o r  de estudios   del  

entorno   po l í t i co  de l a  COPAilMEX 1 3 8 3 - 1 3 8 6 ,  ingreso al PAN 

desde 1969, fue miembro del  comité  municipal de Naucalpan 

Edo.Mex. 1 9 8 1 ,  f u e  j e f e  de campaña e n  e l  XVIII d i s t r i t o  d e l  

277 



Estado  de México en 1982. Asesor politico del cornit4 de 

campaña  presidencial de Manuel J.Clouthier en 1988; f u e  

candidato a presidente m u n i c i p a l  por N a u c a l p a n  en 1990, ‘J a 

gobernador d e l  Edo.Mex en 1993, es miembro del CEN desde 

1 9 9 3 ,  f u e  s e c r e t a r i o   n a c i o n a l   d e   e s t u d i o s   d e   1 9 9 3 - 1 9 9 5 ,  

i n t e g r a n t e   d e  l a  c o m i s i o n   p o l i t i c a   e n  1 9 9 6 ,  c o n s e j e r o  estatal 

e n  e l  Edo.Mex d e   1 9 9 5  a 1998, c o n s e j e r o   n a c i o n a l   1 9 9 2 - 1 9 9 5  y 

1995-1998, ha s i d o  asesor d e   e m p r e s a s  e i n s t i t u c i o n e s  

p r i v a d a s  y c o o r d i n a d o r   d e l   c e n t r o   e m p r e s a r i a l .  

A c t u a l m e n t e  es s e n a d o r  por e l  Edo-Mex.  desde l a  LVI y 

L V I I  l e g i s l a t u r a s   1 9 9 4 - 1 9 9 7  y 1 9 9 7 - 2 0 0 0 ,  y se desempeña como 

p r e s i d e n t e   n a c i o n a l   d e l  PAN para e l  p e r i o d o  1999-2002. * 
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Si  bien  es  dificil  establecer con precisirjn, 

exactamente, e n  donde c o m i e n z a  l a  t r a n s i c i 6 n .  Si podernos 

caracterizarla,  Entendemos  por  transici6n  al  psoceso de 

transformaciones q u e  se s u c e d e n  y se han sucedido, es decir, 

se  trata de una sucesi6n de coyunturas en has  cuales  estamos 

insertos y q u e  si bien e x i s t e  conciencia de q u e  estamos 

transitando,  todavia no queda  claro  exactamente  hacia  d6nde 

van~os*. Por l o  que exis te   incert idumbre  hacia  d6nde se d i r i g e  

e s t a   t r a n s i c i b n ,  s i n  embargo, parece más c l a r o  e l  proceso de 

descomposicijn d e l  s istema  polít ico  mexicano,  

Desde s u  conformacih ,  e l  s i s tema  po l í t i co   habia  

funcionado a las mil maravil las  para la clase  gobernante,  

pero podemos d e t e c t a r  que a f i n a l e s  de 1968 comienza e l  

praceso,  cada v e z  más c l a r o ,  de c r i s i s ,  agotamiento y 

descomposicibn  del   s istema  polít ico.  

Por s i s t e m a   p o l í t i c o  entendemos, ayudándonos un poco 

de l a   t e o r í a  general de los  sistemas y de l a  concepcibn  de 

sistema de David Easton, a l  conjunto de elementos 

i n t e r a c t u a n t e s  que conforman una to ta l idad   in tegradora   tanto  
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de estructuras y r~les ~ Q K I O  de f u n c i o n e s ,  a pesar  de que 

independientemente de saber si es o no  un  sistema  en s í . ,  

vamos a tratar:la corno taJ, para f a c i l i t a s  s u  e s t u d i o  y 

* 
anAlisis. 

De  esta  manera,  tenemos  que,  la  configuracihn del 

sistema  político  mexicano se remonta  a  las  primeras  d6cadas 

del presente siglcJ y más  específicamente  después de la 

Revoluciijn’ y con  la  conformación  del  partido  nacional 

revolucionario (P1J.j así como del establecimiento  del 

Presidencialismo y el corporativismo , básicamente, per2 ** 

también la conformacibn de una serie  de  practicas que  se 

fueron  estableciendo  a  favor de la  concentración  del  poder 

político y en  detrimento de un  sistema  democ.r&tico. Es decir, 

que  el  sistema  político  mexicano se confeccidno  desde  arriba, 

desde el poder,  por y para  el  presidente. 

Sin  embargo, está inmensa  maquinaria que funcionó, y 

probablemente  no del todo se ha extinguido,  durante  décadas, 

de manera  aceitada y eficiente,  comen26  a  dar  sus  primeros 

síntomas  de  crisis  cuando dejlj de  operar  la  legitimidad  por 

eficiencia  econdmica,  entre  otras  variables. Es decir,  si en 



un p r i n c i p i o  se t u v o  l a  legi t imidad  revolucionaria ,  ya que 

recordemos que el sistema emana de ha Revoluci6n Mexicana; 

posteriormente se legitim6 en la apuesta a l a  eficiencia del  

d e s a r r o l l o  econbmico. En el proceso de  descomposicibn de1 

sistema confluyen varios ingredientes ,  por un lado l a  crisis 

y agotamiento d e l  modelo  económico de h a  Revolucion; me 

raetfiero a que comen26 a desvanecerse l a  psosperidad econbmica 

q u e  durante dkcadas mantuvo estabilidad y crecimiento para e l  

pais, es d e c i r ,  el milagro m e ~ i c ~ ~ o ,  l a  industrializaci6n del  

p a í s  y el p o s t e s i o s  Desarrol lo  EstabiLizadsr que  comenzaron a 

deteriorarse; esto en f u n c i b n  que para e l  sistema p ~ l i t i ~ o  

mexicano  tuvo, o sear e l  echar: mano de recursos economicos 

que sirvieron para darle e s t a b i l i d a d  y mantenes las practicas 

a u t o r i t a r i a s ;  For: otro lado e s t á  el. reclamo democzStico 9Uer 

por ejemplo, se comenzb a manifestar por la irrupcijn de l a s  

c l a s e s  medias y general. porque emexgieson  nuevos a c t o r e s  

politicos y sociales que reclaman l a  apertura de espacios de 

p a r t i c i p a c i 6 n  y en contra  del autori tar ismo , como f u e  la 
* 

movilizacibn, el movimiento  estudiantil  del 68 que sienta 
** 

precedentes para el proceso de t r a n s i c i h  que llamaremos 

t r a n s i c i i j n  política j: no sabemos s i  sea, por muy deseable que 
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queramos,  democrhtica. 

El proceso de transicibn  es  dialéctico ya que se 

transforman  sus  actores a la vez  que  transforma  el  entorno, 

se va construyendo t o d o s  dias. Es un proceso que transforma, 

mediante  transformaciones  tanto  de  las  circunstancias  como de 

sus p r o t a g o n i s t a s .  Cabe d e s t a c a r  la voluntad politica de LOS 

actores  en  la  transición ya que  tienen  un peso distinto al de 

las tsansformaciones estructurales d e l  proceso  mismo, es  

decir, se trata de un  proceso  complejo  en eL que  entran  en 

juega distintos intereses, tanto desde el e j e r c i c i o  d e l  psder  

como  desde  afuera,  tanto  de  viejos psivilegios consolidados 

corno del. avance de  nuevos mecanismos de participacibn t a n t o  

del  reclamo  democrático  como  de  las  formas  autoritarias  del 

ejercicio d e l  poder. S i n  emba.r;-go, podemos caracterizar a la 

transicibn  mexicana  como  un  proceso  largo y reformista,  esto 

en comparaci6n can o t r a s  transiciones, por ejemplo, la 

transición  espaAola  en la que  se  transi.t4  de  una  dictadura 

(la f r a n q u i s t a ) ,  de un régimen a o t r o  rkqirrren de d i s t i n t a  

composición, pero a  favor  de un sistema pluriQartidista y 

competitivu. El casa mexicano digno  de  estudio  es  un caso 

sui  géneris y esto obedece a su  configuracih también sui 

* 
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génesis. Algunos estudiosos de l a  transicicin mexicana s i t ú a n  

su comienzo en el movimiento  del 68, otros a raíz de la 

* reforma  electoral  del 77-78 (la LOE?PE), otros mas a partir 

de las elecciones  del 6 de julio de 1988, sin  embargo, lo 

importante es que se ha  generado  una  nueva  etapa,  una  serie 

de cambios que favorecen o apuestan, m& bien, a la 

conformacibn  de  un  nuevo  sistema de partidos m&s competitivo, 

mas plural y la generacibn de nuevas prkticas y mecanismos 

de hacer  política,  poniendo  en  cuestionamiento a los 

elementos  del  sistema  político  mexicano y demandantes de 

procesos  electorales  libres y confiables. 

Si bien es cierto que ha  habido  reformas  electorales, 

también es cierto  que  se ha  postergado  la  reforma  del  Estado. 

Sin embargo, ’la transicibn  política  ha  encontrado  en las 

elecciones  un  canal para desarrOllarse.”** Es decir,  que  para 

los principales actcjres de la transicibn los procesos 

electorales  han  generado  expectativas  positivas  que se espera 

que definan el rumbo. Apostándole a una  real  alternancia en 

e1 poder, me refiero a que en  este  sentido las elecciones  del 

año 2000 serán el gran  indicador que nos muestre si se 

consolida O no la normalidad  democrática  que  por lo menos  a 



nivel electoral  puede ser un  buen indicio  de  que se está 

transitando a un nuevo sistema. 

No hay que  caer en 1.a tentacibn o mks b i e n  en  la 

ilusion  de  que  una  vez  lograda  la  alternancia del poder (ha 

presidencia de la  república) se van a r e s o l ~ e r  como por  arte 

de magia  todos los problemas  que  tenemos  en el pais. Pero 

tampoco  hay  que  ser  pesimistas ya q u e  si se pretende  un 

sistema  democs5tico seria congruente  que  sea pos una v i a  

democK&tica como  parecen  ser  las  elecciones.  La  transici6n 

política es un proceso complejo que  tiene  múltiples  aristas 

desde  donde se puede  abordar,  es  decir es un pmceso global, 

un macro proceso que incluye a su vez varios  procesos y 

tendencias.  Bebemos  evitar  tener  juicios a priori, es decir 

no debemos prejuzgar la transicion. 

Fasemos a vea: algunas situaciones que caractesizan l a  

transicion. Si bien se han  logrado  indiscutibles  avances 

tanto  a nivel  electoral como en l a s  nuevas  formas y 

mecanismos de participacibn, no debemos dormirnos en nuestros 

laureles ya que  todavia  prevalecen nljclzras autoritarios y 

reminiscencias  que rio han desaparecido y q u e  por t a n t a  siguen 

representando  señales  de  alerta roja como son el hecho de que 

todavía, en el ámbito  institucional,  existe la hegemonía del 

partido de Estado (PNR-PRM-PRI) y el dominio del presidente, 

ademas  aun  existe el corporativismo aunque mermado  pero 
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todavia  sigue  siendo un nQcleo de  poder. A pesar de l o s  

resultados de las  elecciones  del 6 de julio de 1997, aún, en 

el Senado  sigue  teniendo  mayoria el PRJ; ,  a s i  como a nivel  de 

las entidades, el PRL tiene  la  mayoria  de  gobernadores, esto 

s i n  qwere~ contrarrestar los logros obtenidos en la Ckimara de 

Diputados,  por  ejemplo, e n  donde la mayoria est8 en manos de 

la oposicibn; o las conquistas  de los partidos a nivel de los 

municipios del país, de los congresos locales, su  presencia 

en el senado  de la repQblica, asi como el evidente  avance  de 

la  sposicibn y e n  especifico  del PRD e n  la capital del pais, 

con la obtencibn  por  parte  de CuauhtQmoc Cárdenas Solbrzano 

de  la  jefatura del gobierno del distrito federaL y la 

obtencibn de la mayoria  en el congreso local (1.a AsambLea 

Legislativa) .) 

A pesar de los cambios que se han  presentado  en el 

sentido de limitar o más bien a  autolimitar el poder 

presi .dencial  puede  ser un ingrediente mas que  avale u 

obstaculice la transicibn, asi como el dilema  que se phesenta 

para el partido  hegembnico,  de  reestructurarse  para  adaptarse 

a un sistema de par t idos  competitivo y pluralists* o ser 



cada vez  m6s demandante  de  procevos  transparentes y 

elecciones  libres. 

Algunos  autores  hablan  de  un n u s v o  corporativismo y 

en  este  sentido se encuentra  en  un  dilema eb sistema p o l i t i c o  

y-a que si bien es cierto  que  desde  arriba SE implant6  el 

modelo  económico  neoliberal  éste  ha  mermado sus propias  bases 

corporativas por  entrar  a la. lhgica  de  mercado y al  retiro  de 

l a  intervención  del  Estado  en  la  economía,  situación que 

obliga  a  roestructurarve  en  funcibn  del  modelo  neoliberal que 

al  igual que los empresarios que durante  décadas se 

beneficiaron  del  modelo  nacionalista y proteccionista,  con  la 

apertura  del  mercado  nacional a la competencia  mundial y con 

la globalizaci6n  econ6mica*,  se  han  visto  obligados a entrar 

a l a  competencia o a hacerse a un lado.   Estos   actores ,  el 

capital y e1  trabajo,  se  han  tenido  que  articular  en  funcibn 

d e l  modelo  económico n e o l i b e r a l ,  más que rees t ruc turarse  de 

manera  democrática. En cuanto al control  corporativo por 

par te   de l  Estado &te cada vez más se ha aflojado,   cada vez 

es más  laxo y si  bien es cierto  que  están  surgiendo  nuevas 

cúpulas y d i r i g e n c i a s   d e l   f a c t o r   t r a b a j o ,  tambien es c i e r t o  

que no hay  indicios de democratizaci6n. 

México".En Revisea Voz y Voto, México, a ñ ~  19%. 
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En .la transiciljn mexicana existen  varies  actores no 

s610 son los actores   propiamente   pol í t icos ,   s ino tambiitn 

induye a Iss actores sociales, econbmicos, etc. Me refiera 

no s6lo al, PRI, PAN, ?m, gobierno, sino también a los 

campesinos, obreres, asi como a los grandes empresarios, 

pequeños, medianos y micro  empresarios,  pero tambidn a los 

medios de comunicacibn, a la sociedad c i v i l ,  las 

organizaciones no gubernamentales (ONG's), en e l  5mbito 

* 
institutional, a l   p r e s i d e n t e  como actor s o c i a l  y político en 

v i s t a  del sistema  presidencial ista  mexicano,  las Fuerzas 

Armadas 
** 

con 

la presencia 

presencia  de 

su autonomía relativa; y en el á h i t o  informal 

del narcotráf icD COKLO a c t o r  así como l a  
*9 

l a   de l incuenc ia  comlín y organizada m%s como 

elementos e ingredientes  de este macro proceso que es l a  

transic i t in  y que abarca e i n c l u y e   a l  c o n j u n t o  de mexicanos. 

Aunque es evidente  e l  proceso de debi l i tamiento de l a  

hegemonía d e l  PRI, sobre todo a n i v e l  d e l  panorama e l e c t o r a l ,  

aún no han s ido  erradicados   del  t.udo l o s  n6cleos 

a u t o r i t a r i o s ,  por l o  que es n e c e s a r i o   d e s a r t i c u l a r l o s .  Y es 



justamente a q u i  donde se estA jugando la t r a n s i c i ó n ,  es 

decir, en el como se resuelva la tensibn entre: POS un lado 

“un sistema  de  partidos crecientemente competitivo ... (junto 

con). . I un subsisterrta electoral tendencialmente 

democr8tico.. . (confrontándose  por  otro  lado  con).  . las 

inercias  autoritarias del sistema  político. ”* 

Es decir,  que  la  transici6n  mexicana se está 

debatiendo  entre  un  subsistema  electoral  tendencialmente 

democrático  frente  a un sistema  politico,  como lo es el 

mexicano,  inercialmente  autcritario. 

Si bien es cierto q u e  se  está  transitando  de  un 

sistema de partidos,  que  caracterizó  GiGVanni  Sartori  en su 

obra  “sistemas de partidos”,  cgmo  de  partido  hegemónico a un 

sistema de partidos  pluralista y cada vez más  competitivo; 

también es cierto  que  tal  parece que se está  configurando más 

bien  un  sistema de pluralismo  limitado, ya que  pareciera que 

estamos  asistiendo a un  sistema  tripartita  en dande los 

principales  partidos  sería  nada más el PRI  el PAN y el PRD, 
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Uno de los o b j e t i v o s  de nuestra   invest igacibn fue 

comprobar l a  v i n c u l a c i 6 n   e x i s t e n t e  entre l a  CQPAR14EX y e l  PAN 

s i t u a c i b n  que,  estamos  seguros,  llevamos a cabo  plenamente, 

Demostramos como existe una a f in idad  ideo lbgica  entre 

l a s  dos organizaciones,   resultado  del   an6lisis   comparativo.  

Tarchién comprobarnos como es que a p a r t i r  de l a  década 

de los ochenta se ha v i s t o  un incremento  impresionante de 

empresarios  de COPARMEX, ocupando puestos de eleccibn popular 

a t r a v e s   d e l  .?AN, vimos como ha i n f l u i d o  e l  modelo econ6mico 

implementado  por l a s  el i tes  p o l í t i c a s ,  además podemos afirmar 

que 19s pequefíos y medianos empresarios han s ido l o s  m8s 

golpeados  por e l  modelo y los que más a c t i v o s  han estado 

pol í t icamente .  

S i n  embargo, no queremos dar conclusiones  absolutas y 

t a j a n t e s   s i n o  más bien queremos f i n a l i z a r   l a   i n v e s t i g a c i b n  

con e l  planteamiento  de  escenarios  que, de cara  a l  2 0 0 0 ,  nos 

permitan tener c i e r t a   p e r s p e c t i v a  de l o  que se puede esperar  

para 10s pr6ximos años. 

En primer lugar queremos destacar que e l   a r r i b o  de 

Luis  Felipe Bravo Nena a la  presidencia del partido corona, a 

nuestra parecer ,  un c i c l o  que incluye  reposicionarnientos  del 

PAAT con miras al próximo milenio, en lo que al parecer se 
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es tá   per f i lando ,  y desde hace tiempo, en e l  part ido,  en su 

relaci6n cada vez más es t recha  con La COPARMEX. Tal  parece 

que iniciaremos e l  p r i j x i m ~  milenio C o n  la confirmacibn y 

solidez de La COPARMEX y del PAV. 

E s  en e s t e  mismo tenor en e l  que uno de l o s  

esccenarios que se  están  configurando es e l  de l a   c o a l i c i b n  de 

var ios   par t idos   po l í t i cos   para   l a   pos tu lac i jn  de una 

candidatura común para l a   p r e s i d e n c i a  de la   repúbl ica .   For  

par te  d e l  PAAT pareciera  que hay voluntad p o l í t i c a ,  pues desde 

l a  l legada de Felipe  CalderSn  Hinojosa se pre tendi6  hacer 

parecer al. PAN como un part ido de centro  y es una f u e r t e  

tendencia que pudiera  darnos un panorama alentador  para l a  

r e a l i z a c i ó n  de este   anhelo ,   pero  también  exis ten  res is tencias  

t a n t o   i n t e r n a s  como externas ,  como ya l a s  ha habido e n  o t r o s  

momentos. Lo pr imordia l   ser ía   l a   coa l i c ión  de l a s  dos 

p r i n c i p a l e s   f u e r z a s   p o l í t i c a s  de o p o s i c i j n  PAN y PKD, S i n  

embargo,  tenemos l a   e x p e r i e n c i a  de l o s  rec ientes   comic ios   a l  

i n t e r i o r  de es tos   par t idos  y t a l   p a r e c e  que no ha habido una 

imagen favorable  para l a  ciudadania en l o  que al PKZ? 

r e s p e c t a ,  

Ahora veamos l o  que pudiera  vislumbrase con respecto 

a l a   t r a n s i c i b n .  Un e s c e n a r i o   s e r í a  e l  de l a  t r a n s i c i ó n  

pactada, esto para  darle  certidumbre  al  proceso y para 

l l e v a r l o  a cabo un buen e jemplo  ser ía  e l  que se d io  e n  España 



can e l  pacto de l a  Moncloa,  con l a  concurrencia de todas las 

fuerzas  que  tendrían  garticipacibn de una manera incluyente y 

t o l e r a n t e .  Ya que a raiz de l o s  resul tados  de las elecciones 

del 97 no podemos afirmas q u e  ya se haya transitado a la 

democracia e n  este p a í s ,   s i t u a c i b n  que nos obl iga  a pensar 

que pasará e n  las  e l e c c i o n e s   d e l  año 2000 e n  donde se juega 

l a   p r e s i d e n c i a  de l a   r e p ú b l i c a ,  y e n  e l  s i s t e m a   p o l í t i c o  

mexicano e s t o   s i g n i f i c a  que se e s t á  jugando  con e l  centro 

p o l i t i c o  d e l  sistema. 

S i  gana e l  PRI  l a s   e l e c c i o n e s  a t r a v e s  de mecanismos 

fraudulentos,  e l  enorme costo p o l í t i c o   p o d r i a   i n c e n d i a r   a l  

p a í s  y esto tambihn dependería, entre o t r a s   s i t u a c i o n e s ,  de 

que se l e  d i e r a  una s o l u c i h  consensada y convincente a l  

problema  chíapaneco y, e n  e s t o s  momentos, todo  apunta a  que 

con u n a  serie de artimañas y con l a  complicidad  panista,  el 

P R I  y e1 gobierno  federal   t ratan de solucionar  e l  problema 

chiapaneco  haciendo a un lado a uno de l o s  p r i n c i p a l e s  

a c t o r e s ,  e l  E. Z. L. N. ( E j k r c i t o   Z a p a t i s t a  de Liberaci6n 

Nacional) . 
Otro  escenario se presentar ía  s i  se logra  dar una 

so luc ih   inc luyente   consensada  y s e n s a t a   a l  problema 

chiapaneco y se l o g r a   f o r t a l e c e r   l a   p o s i c i b n  del PRI  e n  l a  

c o n t i e n d a   e l e c t o r a l   d e l  2000,  ya que s i  e l  YRD se convier te  

En víctima de s u s  propios   errores ,  es decir,  que  e l  gobierno 
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a eso le a p u e s t a ,  a que SP d e s p r e s t i g i e  la adminis t rac i6n  

pesredis ta  del D.F. y que esto perjudique la imagen d e l  ?NI 

para G Q ~  etl elect~rad~. Q bien q u e  G Q ~  l a  administraci6n d e l  

d i s t r i t o   f e d e r a l   l o g r e  salir f o r t a l e c i d o  eL PRD y tenga una 

mejor  posicibn frente a l a s   e l e c c i o n e s   p r e s i d e n c i a l e s .  

E l  PRI-gobierno ( E l  part ido de Estado) ,  l e  e s t á  

apostando a ganar   legi t imidad  e lectoral ,  es decir, se e s t á  

jugando s u  ú l t i m a  c a r t a  que s e r i a  e l  generar en e l  e lectorado 

l a  o p i n i b n  de que e l l o s  han impulsado l a  reforma d e f i n i t i v a  

d e l  96 y todos l o s  cambios  democráticos,  con l o  que  manejan 

l a  imagen  de que l a   t r a n s i c i b n  ha s ido  logro de e l l o s  y por 

l o  t a n t o  se merecen e l  voto que l o s  l leve  a l   t r i u n f o .  S i n  

embargo, no va a ser t a n   f á c i l   p u e s t o  que l a s   c o s a s  han 

cambiado mucho, l a  opinilsn  pública es cada vez  más exigente  y 

demandante frente a l  régimen y no tan  f6ci lmente  caerían e n  

e l  engaño, s i n  embargo, no  podemos descar tar  este escenario.  

Otro   escenario   ser ia  que e l  PAN ganara la 

presidencia ,  s i n  embargo, e x i s t e   i n t o l e r a n c i a  e n  este part ido 

y se ha v i s t o  en l a s  amargas experiencias  de quienes han sido 

producto de l a  i n t o l e r a n c i a  de l a s   a & L n i s t r a c i o n e s   p a n i s t a s  

a l o  largo d e l  p a í s  y e n  l a   h i s t o r i a  reciente; por l o  que no 

nos  convence d e l  todo s i n  embargo  hay que contemplarlo como 

un escenario  probable  ya que  ex i s ten   a f in idad de proyectos 

económicos d e l  PAN con e l  PRI y, s i  exis ten  pres iones  
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i n t e r n a c i o n a l e s  {E .U.  ) para nca cambiar el. rumbo econbmicca, 

&te seria bien v i s t o ,  aunque recordemos q u e  el €'m maneja 

una imagen n a c i o n a l  distinta a la  que se ha manejado en el 

exterior, b&sicamcnte e n  Estados Unidos, en donde se ha d i c h o  

que el  modelo  econbmico  a  seguir por el PfiD sería  el  chileno; 

y en este  aspecto si queda el PRD en el gobierno  federal  no 

habria  inconveniente  para e1 visto  bueno  de los Estados 

Unidos. 

Sin  embargo,  tal  parece  que el discurso  del  avance  de 

la  transici6n es el  avance de los propios  partidos, y en este 

sentido  hay  que  tener  reservas ya que  el  discurso  democrático 

nos  ha  hipnotizado y nos lleva a  creer que la tan  ansiada 

democracia y la  toma  de1  poder  (presidencia! por la  oposic.ijn 

o alternancia, de la noche  a la mañana  nos  llevara  a un 

sistema  democrático  pleno y esto  no del todo es así. Ya  que 

intervienen  múltiples  factores  por  ejemplo e l  cambio de la 

cultura  política  mexicana,  de  autoritaria y tradicional  a 

pluralista y democrática,  aunque se antoja más un  hibridismo 

que  la  existencia  real  de  una  cultura  política  democrática, 

Además,  recordemos  a  Paretto,  Mosca y Michells en el  sentido 

de que  son y han  sido  elites las que  han  gobernado, y en  esto 

los partidos y la clase  gobernante SE verían,  dado  el caso, 

en la necesidad  de  cambiar  de  elite  en  el poder. Por lo que 

en este  sentido  la  democracia  real  no  existe, 10 Único  que 
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existe es un discurso democrAti,co que nos ha h e c h o  creer q u e  

l a  democracia s i n  adjetivos es la panacea. 

Es d e c i r ,  no hay que confundir  democracia con 

j u s t i c i a  social, ya que la democracia no puede acabar con 

o t r a s   s i t u a c i o n e s  como l a  pobreza y l a  pobreza  extrema que en 

este p a í s  s i  es alarmante  ya que cada vez hay más pobres, 

actualmente  ya  estamos  rebasando l o s  cuarenta millones de 

pobres y s i n  c a e r  e n  pesimismos l a  democracia puede 

s i g n i f i c a r  todo  pero  tambign puede s i g n i f i c a r  nada. 
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