
UNIVERSIDAD AUTONOMA HETROPOL I TANA 
UN I DAD IZTAPALAPA 

/m LOS EMPRESARIOS Y LA SUCESIdN PRESIDENCIAL DE 1988 

126497 

T E S I N A  

QUE PARA OBTENER EL TfTULo DE : 
/' LICENCIAW EN CIENCIA POLfTICA 

P R  E S E N T A  

l' FLORES AN IiRADE ANSELHO, 

DICIEMBRE DE 1991. 



LOS E m P R E S A R I O S  Y L A  C U C E C I O N  P R E S I D E N C I A L  D E  1988. 



A mIs PAORES: 

A L E J A N D R O  

Y 

'JXCTC! R I A  



P ág 
ACRADECIflIENTOS 
PROLOCO ............................................................... 

ZPTRODUCCION ........................................................... 1 

CAPITUILO 1 

1.1 La correlación de fuerzas y los partidos políticos ................ 
1.2 €1 PRI y la Corriente Denmcrátic.a ................................. 

14 

17 

20 

25 

27 

37 

1.3 Los precandidatos y la burocracia política ........................ 
1.4 Los empresarios mexicanos.Algunas consideraciones preeliminares ... 

1.4.2 Aspecto económico . . . . . . - -. . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.4.3 Aspecto social .............................................. 47 

1.5 La Iglesia y la sucesión presidencial ............................. 

1.4.1 Aspecto politic6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 

CAPITU'LO 2 

2.1 Los actores políticos y sociales después del destape: 
2.1.1 Los partidos politicos . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
2.1.2 La burocracia política . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.1.3 La Iglesia .................................................. 

2.2 E l  PSE:empresarios,obreros y gobierno ............................ 
2.3 E l  discurso proempresarial de Salinas de Gortari ................. 

2.3.1 La modernización del Estada ................................ 
2.3.2 La modernización económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.4 El neopanismo ...._........_................................._..... 
2.5 Los empresarios y la campaña empresarial ......................... 

52 

54 

56 

58 

65 

67 

69 

73 

76 



CAPITULO 3 

3.1 I-a contienda poselectoral: 
:3.1.1. El resultado electoral del 6 de julio ....................... 79 

Los candidatos presidenciales y el gpbierno ................. 85 

3.2 En busca de la legitimidad perdida ................................. 95 

:3.1.2 

3.3 lLos empresarios y el resultado electoral ........................... 99 

CONCILUSIONES ........................................................... 104 

................................................... BIBLIOGRAFIA GENERAL 107 



A C  R A O E C I R I E N T O S  

E N  E S T A S  B R E V E S  L I N E A S  Q U I E R O  E X P R E S A R  R I  A G R A O E C I R I E N T O  Y 

/ ~ O f l I R A C I O N  A L  OR. J A V I E R  G A R C I A O I E G O  O A N T A N  Y A L A  L I C .  

E I E G O Ñ A  H E R N A N D E Z  Y L A Z O  U U I E N E S  SIN S A B E R L O  S E f l B R A R O N  E N  

I11 LA V O C A C I O N  D E  I N V E S T I G A O O R . P E R 0  S O B R E  T O O 0  P O R  H A B E R R E  

E : N S E f i A O O  C O N  S U  E J E f l P L O  L A S  V I R T U D E S  D E L  S E R V I D O R  P U B L I C O .  

/ \ S I f l I S f l O , Q U I E R O  A G R A D E C E R  A L A  O R A .  R A T I L O E  L U N A  L E D E Z R A  

SU OISPOSICION Y P A C I E N C I A  P A R A  L A  O I R E C C I O N  OE L A  T E S I N A ,  

SU A R P L I O  C O N O C I f l I E N T O  D E L  T E f l A  P E R R I T I O  H A C E R  DE L A  P A E S E N =  

T E  I N V E S T I C A C I O N  U N  A C E P T A B L E  T R A B A J O .  

A L  OR. R O C E L I O  H E R N A N D E Z  I R O D R I G U E Z  I11 A G R A O E C I R I E N T O  P O R  

L A S  O B S E R V A C I O N E S  H E C H A S  A L  P R I f l E R  B O R R A D O R  D E  L A  INVESTI-  

1; A C IO N . 
N O  O B S T A N T E  L O  A N T E R I O R  L F i S  D E F I C I E N C I A S  Y L I f l I T A C I O N E S  D E L  

P R E S E N T E  T R A B A J O  S O N  D E  R I  E N T E R A  R E S P O N S A B I L I O A O .  



PR 01.0 C O 

Todo eijtudio actual sobre la raaiidad ec(inÓmica,p&tka y social de México no pued. soalayar - 
a los empresarios.los empresarios se han convertido en un actor p & t i m - ~ ~ c i a l  de fundamental 

importancia en las relaciones de poder que se dan dentro de la formación social mexicana. 

N o  es Fácil entender el desarmllo de la vida pol.ítica y social de Pléxico en las Ú l t i m a s  dos dé- 

cadas sin la presencia em presariai. Sin te mor a exagerar los e m presarios se han convertido en un 

actor que permea todos los espacios de A formación social mexicana. 

Lo que se ha dado en i iamar empresariado mexicano,inicietiva privada,hombrea de negocio8,wc- 

to r  privado y/o burguesía constituye de entrada un grave p r o m m a  de definiuón.Pues el empre- 

sariado mexicano por su compoYciÓn,fun&n,base económica y tradiciÓn frente al poder público 

es hetereogéneo.Es decir,no puede ser definido & por su pose?& de medios de producciÓn;w 

nesesario vincuiarlo a factores de tipo pulítico,econÓmico,sodal y cultucd. 

Esta ccimplejidad a pmvocado,en parte,l;i ausencia de una b o &  dal ompreaado.(iin embaqo,im 
trabajos hasta ahora realizados hnan ,en  parte,ese va& teÓrico.Las in- que sa han 

realizado referentes a la composición de su capital,al lugar geográfico donde se eÉdsnten,al e s  
pacio donde se desarrollan,a sus conflictos con al poder pÚhlico,al origen social da sus praminen- 

tes dirigentes,etcétera contribuyen a dio. 
El presente trabajo constituye un análisis del comportamiento del emprssadado mexicano duran- 

t e  d proceso de sucesión presidencial de 1988.En ese sentido,el estudio protende m j s r  luz - 
sobre lis actitud asumida por los empresairios durante los diferantes momentos constitutLvos del  - 
reieuo presidenciai;sw facciones p&tica.r,sus demandas de tipa soCiai,pol&w y oconÓmfcem. 
Contrario a lo que se pueda pensar los resultados de la investAQaciÓn mn modestos.Esperamos qu 

a i  lector interesado Is sirva como intmd'Jcción al estudio de las relaciones empresarios-estado - 
en esa etapa importante del Pléxico contsmporáneo. 



A PlANERA O€: INTROOUCCION. 

Exista una considerable iiteratura que da cuimta de la presencia empresarial en la sociedad - 
mexjcana en Las Ú l t i m a s  dos d6cadas.Los empresarios ,hasta hace Qunos años fueron escasa- 

mente objato de estudio por parte de los investigadores social es;^ no fue sino a raíz de la 

nacionalizai2ibn de la banca mexicana que empezaron a ocupar e l  interÉs del inwcstigador social. 

Aunque para ser exactos a finales de la década de los setentas ya exi.&.an aigunos trabajos ai - 
respecto. 

L o  anterior como consecuencia,en gran medida,de la p W u l a r i d a d  del sistema político mexica- 

no. Esa particularidad centraba el interés del investigador social hacia otros sujetos sociales;pues 

en las relaciones de poder que se ejercían dentro de la formaciÓn social mexicana la actuaciÓn - 
de los empresarias siempre estuvo "oculta" i i  la luz púhlica.Sin embaqo,lo anterior no quiere - 
decir que los empresarios nunca hayan e j ehdo  poder p&tico.Pues como bien señaia Puga:"Ex- 

maña sería,en efecto& existencia de una c.lase empresarial que dejara la conduccibn de la vida 

pública en manos de la burocracia para ded¿=arse tranquilamente a los negocios,sin preocuparse - 

del procesci económico y p&tico en toda su cotidianidad ni del mantenimiento de las condiciones 

sociales qlJe garanticen su propia superwiwericia.Lo cierto es que desde 1917...la burguesía ha - 
participado actiwimente en la política nacional". 

Por otra p;irte,como se sabe,el conflicto armado de 1910-1917 debilitó y desgastó a las clases - 

1 

2 

1- En el pi-esente trabajo se emplearán ins thrminos de empresariado,iniciativa privada,y sector- 

privado como sinÓnimm.Tomamos el concepto de empresario en la acepción Wads por - 
Cristina Puga en su ensayo "Empresarios:un concepto Útil" en Estudios Pofiticos Nueva Epoca 

Vo1.8 N .I Pléxico enem-marzo 1989. En  Él se asientan tres razones por las cuales el conceptc 

de empresaria es identificado con la actividad pública de la burguesía más que por su car&- 

@f de poseedora de medios de producción. 

2- Cristina Puga "Los empresarias y la política en Pléxico" en Salvador Cordero y Ricardo Tira- 

do (cooidads) C lases  dominantes y Estado en Pléxico ,Pléxico iiS - UNAm 1984 p.188 
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sociales ide la formación social mexicana;la b u r g u s h  no fue la excep&n.Por lo que el Estado - 
mexicano en formación tuvo que crear ias condiciones económicas y poiitices negesaPiaQ para que 

&&a pudima desar r~ l la rse .~  Pues el estado mexicano reconocía que sin la ayuda de la buqueda - 
sa& imposible conseguir el desarrollo econÓmico.A& el estado surguido de la revo l i dbn  no & 

aient6 la formación de agrupaciones obreras,campesinas y populares sino tamhién em-. 

Todas ellas encuadradas dentro de los marcos de las nuevas ralachnes juridic- emanadas 

de la coristitu&n; manteniendo entre 6 relaciones sui gene&. 

Esta voluntad organizadora del estado fue posible más por la debilidad de lm woe aociaba que 

por la fuerza y cohesión estatal. 

E l  promotor de las primeras organizacionej empresardes fue el  Ing. Alberto J. Pard,miniStrO - 
de Industria,Comercio y Trabajo durante el gobisrno de Venustiano Carranze. U hg. Pani  o r g a  

nizÓ el F'rimer Congresa de Industriales y como producto de ese congreso se fundó en n o v i s m h  

de 1917 la Confederach de Cámaras de Comercio (CONCANACO).Al ano &gui~nfa,septi~mbm - 
de 1918,s constituye la Confederación de Cámaras Industriales ( C O N C A I I I N ) . '  P o r  esos añm - 
se formó la Cámara Americana de Comen:io (CAPlCO) y ante la creación del  Bmco de Pléxico - 
se constituyó la Asociación de Banqueros iie Pléxico (ABPl). 

Se afirmo que de 1917,con la creación de la CONCANAC0,y hasta fineles de la dkada  de los - 
veinte las miaciones entre empresarios y qohierno fueron cordiales.6 cin emtmqo,en 1929 a l  - 
proyecto de ley Federal del Trabajo suscitó una fuerte r e a c d n  empresarial.Luis C.  Cada,indu9- 

trial regDmontano,ante la actitud '%ocializante" d d  gobierno p r o m o h  la crea& de un orgerds- 

4 

3- Arrinla.Carlo.3 Los empresarios y el E a ' g o  Pléxico Cepochentas,l981. 

4- Segov:ia,Rafael "Tendencias políticas en Pléxico" en Fom Internacional Voi .XUI,N.4  abril-junb 

de 1976 

5- Ramirez Rancaño,Rario " E l  primer Coiigreso de industrialas y la C o d i t u & n  Palkica" M - 
Julio LabasMa (coor) Grupos económkus y organizaciones empresariales en ñéxiw, A h n z a  

editorial mexicana-IIS U N A I I ,  Pléxico 1986. 

6- Alcaz.ir,Plarco Fintonin Las agrupaciones patronales en Aéxico, R6xico COLllEX Co l .  $un&a~ 
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mo ' I . .  .que agrupara a industriales y comerciantes a fin de actuar como patrones sindicalizados - 
y para enfrentar en mejores condiciones a las organizaciones  obrera^".^ En ese contexto se c r t t  

la ConfederaciÓn Patronal de la República Mexicana (COPARmEX). 

Hay que señalar que las dos primeras dévcadas del  presente ng0 son importantes en la relaciÓn 

de los empresarios con e l  gobierno,pues como seTiala Hamiltrn ems años determinaron e l  desarrc- 

l lo  y la especificidad de la clase capitalista mexicana. 

De 1930 y hasta finales de la década de los sesenta se crearon las siguientes organizaciones em- 

presariales: en diciembre de 1941 la Camara Nacimai de la Industria de la Transformación (CA- 

NACINTRA); en 1947 la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AM1S);a principios de- 

los sesentas e l  Consejo Mexicano de Hombres da Negocios (CMHN); y en 1950 e l  Secretariado - 
Mexicano de Relaciones Internacionales,antecedente del actual C E Pl A I .  

Durante esos años de formación del  pacto posrevolucionario,que contribuyó a la estabilidad y al - 

desarrollo zconómico del país,se delinearon las regas  de acción empresarial dentro del sistema - 
poiít ico mexicano.Tirado lo plantea así: "Lcis empresarios podían hacer polít ica pero a i  margen - 
de lus part.idos,de manera cÚpular y secreta y enfocada ante todo a la formación de políticas - 
pÚclícas y,en rienor grado,a influir en l a  di?signación de los dirigentes políticos y funcionarios.- 

O t r d  regla del m i s m o  pacto establecía además que esta actividad política no debería ser nombrar 

8 

(66) ,.México 1986. 

7- Arriola,Carlos op. c i t .  

8- Cfr. Hamilton,Nora " E l  estado y l a  formación de la clase capitalista en e l  méxico posreval- 

cionaric" en Ju l io  Labastiúa (coord) G2pos económicos.. . op. c i t .  Algunos otros estudios - 
sobre las primeras organizaciones empresariales son: Ortega,%wia "La C A Pl C O de méxico;- 
historia 

patronal a principios del siglo XX:el Centro Industrial mexicano de Puebla" en Cordero y - 
Ricardo Tirado (coords) op. cit.; y Zabludodsky,Gina "Antecedentes del  Comité méxico-Nortea- 

mericanc de Hombres de Negocios" en Salvador Cordero y Ricardo Tirado (coords) op. c i t .  

y evolución" en Julio Labastida (coord) op. cit.; Ramirez Rancaño,Mario "Un frent6 



como ta1,sino como simples geJtiones adminktrativas,ni tampoco mostrarse y discutirSS pública- 

m ente". 

Lo anterior se complementa con l a  afirmacihn de Luna en el sentido de que durante esos años - 
y hasta principios de los setentas,la esfera de lo económico-administrativo constituyó el terreno - 
principal en donde se dirimieron las relaciones entre los empresarios y el gobiemo.0icho terreno, 

como bien señala La autora,se sustentó en las normas juridicas contempladas en la c o n s t i t u d n  - 
como por las prácticas e instituciones surgidas a través de los gobiernos posevalucionarios.10 

Como se puede ver en las citas señaladas la escena política pública estuvo vedada para las em- 

presarios durante un buen tiempo,por lo clue éstos tuvieron que buscar canaies y medios informa- 

les de rspresentatividad,y presencia,para influir y dialogar con el gohierno en turno sobre las - 
acciones gubernamentales que les afectaban,tanto en su aspecto gremial como en su carácter de 

clase social. 

Durante el periodo de 1940-1 970 empresarios y gobierno coincidiemn, y corn partieron, en las deci- 

siones y políticas económicas básicas en c;ue debían de sustentarse el futuro desanuiio de l  pab. 

Políticas que fueron ampliamente aprovechadas 

económico bastante poderoso que no se veía pero que estaba presente en el sistema p&o - 
me~icanc i .~ '  Una de las manifestaciones cle ese poderío económico lo ejemplificaba la capacidad - 
de veto que t e d a  e l  empresariado mexicano hacia las políticas públicas que hstrumentaba el go- 

bierno;a?imismo su decisiÓn de invertir o de fugar sus c a p i t a h  dem&aron.w eficacia. 

9 

por los empresarios.logrando desarrollar un poder 

L- 

9- Tiradci,Ricardo "Los empresarios y la polít ica partidaria" en Estudios 5o&lÓgicos N.15 sep. 

tiembre-diciembre de 1987 ,méxico CCLmEX. 

IO- C f r .  Luna , f l aWe "Los empresarias y el corporativismo" en Estudios SocioiÓgicos IBIO . Y 
de la misma autora 

- de Cociolo$a año 1 N.3 jd io-sept ienbrs IIC-UNAm 1988. Para aigunas notas sobre la impo; 

tanc:.a de l a  planeación administrativa para el desarroiln del p a b  véase Pardo,A& de l  Car- 

men "La reforma administrativa para el desarrollo social de m6xicoll en Foro Internacional 

Vol. X X V  , N . 2  octubre-diciembre de 1984,méxico COLIIEX. 

"La administración estatal. y el  régimen p o l k i ~ o "  en Revista mexicana 

11- C f r .  Gabriel Gaspar y Leonardo Veld& "Desventuras del Bloque en el poder" en Estudios So- 
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Por otra p;xte,no obstante que en el  gobierno de Cárdenas se diemn los más duros conflictos - 
entre empresarios y gobierno'*también dL -rite e l  periodo mencionado existieron algunos enfren- 

tamientos,que a diferencia de los de Cárderias,contaron con cierto apoyo de aigunos sectores - 
sociales hacia los  empresario^'^ ;especif'icainente en el gobierno de Adoifo LÓpez Nateos.Sin em- 

bargo,estoe no alteraron las regias fundamentales de convivencia entra empresarios y gobierno. 

A principias del ssxenio de Luis Echeverría las modalidades del quehacer pdt i co  empreskrial - 
empezaron a modificarse.Pues,el discurso populista del gobierno ;a& como una limitada apertura- 

p d t i c a  como pabt i vo  al proble m a político de 1968, motivaron la preocupación del sector privado. 

La  preocupación y desconfianza del empresariado mexicano hacia la actitud que estaba tomando - 
el gobierno se transformó en una nueva voluntad política de 6ste.Se dejó la d¿screch y se pa& 

a la impertinencia política. La  convocatoria empresarial a la m ovilización de am p h s  sectores de 

la sociedac' contra el gobierno tnmó,en esos años,una incipiente forma oqanica.14 

E l  programa reformista del presidente Echeverría despertó a los empresarios del letargo en que - 
se encontraban;viendose la insólita acción,por ambas partes,de la ut i l izach de expresiones y - 
conceptos Iproscritos de la escena pÚhlica,asi como el ataque directo y la formulación de diversas 

amenazas."' E l  apoyo presidencial al régimen de Salvador Allende& muerte del industrial regin- 

montano Eugenio Garza Sada,la Ley de Asentarnientos Humanos y la expmpiación de tierras 

los valles del Yaqd y mayo fueron los reactivadores de la beligerancia emprecarial en los años - 
de 

1970-1 976. 

En esa contexto surge el Consejó Coordinador Empresarial (CCE) en 1975,como una organizaciór 

cioiógicos op. cit. 

12- Cfr. tllartínez Nava,J.Pi. Conflicto Estado-empresarios en los gobiernos de Cárdenas,LÓpez 

Nateoa y E c h e v e h J  PiÉxico edit. Nueva Imagen ,1984 

13- Cfr. Peiiicer de Brody,Oiga "Los grupos patronales y la pnfitica exterior mexicana" en e- 
N.l  enero-marzo 1985; Tirado,Ricardo "Los empresarios y la dere- Internacional. año XLVII 

cha en NÉxico, en Revista mexicana de Sociologb IiS-UNAm,1985 
-- 

14- Cfr. Valdés.Francisco "¿Hacia un liderazgo sociopolít.ico?" en Estudios SociolÓgicos op. Ut 

15- A&la,Carlos "Los grupos de presión frente al Estado 1973-1975" en Foro Internacional - 
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aglutinadora de las agrupaciones cúpula deL em presariado mexicano. A sí como una rwepuesta-dePen- 

sa del sector p' d a d o  a las reformas impbmentadas por e l  gobierno de Echeve&16.Y en ese - 
sentido e.laborÓ un proyecto de desarrollo iiacional que fundamentalmente:". ..implica poner al ser 

vicio de :La empresa privada los r e c u m  pdíticas y económicas del  Estado". 

Los empresarios m m p h  con ello una de las reglas fundamentales en su relación con al gohiemc; 

a saber,dejaban el carácter contestatario de sus declaraciones y cuestionaran su exluslón da la  - 
política pÚhlica.De ah! en adelante no &I señalarbn errores en las pdi icas pÚhka8 del gohtarc 

no sino qim también propondhn una altemative de desarmllo diferente a fa del gobierno. 

Todas estos elementos provocaron una grar convulsión po l í t i coac i a l  a finah del sexenio do Luis 

Echever&18;y la transmis6n de poderes wino a agravarla -ut;ilizandoee durante e88 proceso recur 

sos inéditas por parte de algunos sectores jocialss. 

Con el gobierno de José López Portiilo se desactivó la cmwulsión política que vivió el país - 
durante esos años.Lss medidas adoptadas por el gobierno en los q e c t n a  político y económico - 
(la Alianza para la  produc&n,la Reforma Po&ca, la  reforma adrninistrative,etc,);a& como el - 

17 

19 

======- 

ü o l . X V I  N.4 ,1984; Millán,Ren6 L m m  mé>dco - 
SgD XXI-IIC-UNAM, 1988. 

16- Algunm investigadores señalan que la creación del CCE fue la respuwta de los empreeadra - 
a resi5tuir su imagen y la de l a  empresa privada a r b  la sociedad;& como para revertir la 
pérdida de capacidad para movilizar a Cienos grupos sociales.Finaimenta,soetienen,que la - 
constitución del CCE reflejaba un paso dei  empresagado mexicano para dejar de ser un ypupc 

de pres&. 

w s a r i o s  ante... op. cit. 

17- Arriola,Carlos Los empresarios y el .... op. cit. 

18- Mi.llk,René Los empresarios a r b  ..... op. cit 

19- Cfr. Coaeza,S&dad 

Cfr. Amida ,Ca rh  '=grupos de p d n  .... op. cit. ;y R e d  pl%&- 

"La p d t i c a  del  rumor:Fl6xico noviembre-ctidembm de 1976" en Faro 
Internacional Val .XVII  N . 4  abril-Nmo de 1987. Y de Le misma autora "La c&- 
ca y ~d re formismo autoritario" e n e o  Internacional V a l . X X V  N.2 octub-mtire de 

1984. 
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llamado "boom petralem" lograron en lo político desactivar las tendencias aparecidas en los años 

anteriores y en lo económico se pospuso la respuesta a los problemas estructurales que enfrentabí 

el aparato productivo nacional, tanto pÚblicci como privado. 

En  otras palabras& beligerancia empresarial de los años 70-76 se moderó considerahlemente en - 
el gobierno de López Porüiio.incius0 su gotiierno fue considerado,por aigunos an&tas,como e l  - 
mejor gob.ierno posrevolucionario. Pues las  relaciones cordiales entre sector privado y gobierno fue- 

ron reconocidas por los propios dirigentes ds las principales organizaciones empresariaies,pero no 

sólo reconocidas sino exaltadas. 

Sin embargo,a finales de 1982 la nacionalización de la banca mexicana reactivó la reacción em- 

presarial en contra del gobierno federal,pero sobre todo hacia la institución presidencial. 

Con la na'cionalización de la banca (motivada por la baja de los precios del petróleo& dalariza- 

ción de la economia,la fuga de capitales y e l  encarecimiento de las tasas de interÉs internacio- 

naies,entrls otros) s u r G  una reacción emprisarial un tanto novedosa en el aspecto cualitativo que 

trajo como consecuencia el rompimiento del. pacto político tácito entre empresarios y gobierno. 

Es  deciz,ya no se respetaron los acuerdos tomados entre sector privado y al gobierno en los - 
primeros gobiernos posrevolucionarios. 

Ese rompimiento de las reglas tácitas de la relación gobierno-empresarios corrió paraielo a l  des- 

gaste del pacto posrevolucionario entre estsdo y sociedad,los que conjugados provocaron e l  rompi- 

miento de la unidad burocrática en e l  Estado,211a reaparición de las tradicionales fracciones de - 

20 

20- millán,René Los empresarios ante ... IJP. cit. ;Carlos Arriola y Juan Guastavo Gaiindo "Los 

empresarios y e l  Estado en Pléxico 1975-1982" en Foro InternaciDnal N.2 octubre- 

diciembre de 1984.Para un análisis de los empresarios en esos años véase Ricardo Tirado y - 
matihie Luna "La politjzación de los empresarios 1970-1982" en Julio Labastida (coord) Grupc 

económicos.. . . op. cit. 

V o l . X X V  

21- Por uiudad burocrática entendemos una cierta estabjiidad dentro de las relaciones que guard: 

los representantes del gobierno (ya sean éstos elegidos por el voto popular o por designación) 

del estado en generai.Esta relativa estabilidad permita el buen funcionamiento delas activida- 

des pimpias del Estado (dominio y legit..midad).Cuando esta estabilidad se rompe se presentar 



22 la burguesb, entre otros. 

En ese contexto los empresarios a finales de 1982 mostraron una "nueva voluntad política" carac- 

terizada por su discurso,su intancionalidad,sus medios y la coyuntura en la que se desenvolvían." 

Esta nueva forma de ac&n empresarial se caracterizó por su c h i c a  al sistema p&o en gene- 

ral (presidencialismo,corporativismo, monopartidismo,al Estado intervencionista en la economb,etc) 

Durante esos años aparecen en e l  discurso empresarial los conceptos de sociedad uv i l ,dehnsa  de 

l a  libertad,democracia,economia social de mercado,vertebra&n de la sociedad,realismo económi- 

co,etc&tera.Que formaron parte de l  baga- idealógico del empresariado y de la b q u &  en pene- 

ral. 

La accifin empresariai contra el abuso del. poder,como ellos lo consideraban,en loe Ú l t i m o s  m e s s  

de 1982 fue aitamente significativa,novedosa y preocupante para el grupo gobemante.Por lo qw 

Niguel de la Nadrid buscó el acercamiento con los empresarios,camhiando la p a l h a s  adoptadas 

por su antecesor.inclusc su discurso político fue similar a l  de Ins emp-. 

conllictos políticos a i  interior de l  Estado,pruvocando inestabilidad p&a en su sistema pa& 

tic0.y en casos extremos la irrupción dentro del Esatdo de posiciones extremas y contradps 

a l í is que hasta ese momento imperaban. 

22- Nos referimos a las llamadas fracciories del centro y del norte,que al ca lm de las transfu- 

maciones económicas y políticas del  i d a  en los años 70-80 slifrismn transformaciones sustat 
M e s  tanto a n i ve l  ide&gico como en su actividad p&tica. 

23.- C f r .  matilde Luna,RenÉ y Ricardo Tirado "Los empresarios en los inicios del  got&%- 

N.4 o d u b r e 4 c i a m -  no de Pliguel de la Wadrid" en R 3 t a  mexicana de SociaiOgb año XL 

bre de 1985,iíS-UNA W .  Natilde Luna y Ricardo Tirado "El  nuevo discurso empresadai" en 

Rwista Nexicana de Ciencias P&tic.ss y Sociales FCPyC U N A M  año X X X I I  abril- 1986; - 
W a W e  Luna y Ricardo Tirado "Los empresarios y el  gobierno: modalidades y perspectivas de la - 

relacibn en los ochentas" en Revista mexicana de Sociabgb V o l . X X X V  

U N  A W 1984; matilde Luna y Ricardo Tirado "Los empresarios 58 deciden" en Revista Mexica- 

- na de Ciencias Políticas FCPyC U N A W  1985; Puga,Cristina "Las empresarios ante la n& 

naJizaciÓn de la banca" en Julio Laba&da (coord) Grupos económ koa... op. cit. ;Edmundo - 
Jacobo "Nuevo emprssarin viejo pdt i ico"  en E l  C O T I O I A N O  N.18 julio-agostn UAll-A.m&xicc 

1987 

N.2 abiiil-junin IIS- 
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En  h hechos Riguel de la Radrid &vÓ a cabo políticas más favorables al capital (reformas - 
constitucioriales para asegurar la fun&n de la Mciativa privada en el desarrollo económico del 

p&;y devolución parcial de la banca nacionalizada a sus antiguos dueños) y a i  nivel cfiscursiVo - 
h i z Ó  suyas las demandas empresariales en materia económica (modernización de la planta prnduc- 

tiva ,eficiencia administrativa, desburncratización de a u n a s  em presas estatales ,austeridad eco& m i  

ca del gohiemo,combatir la corrupción administrativa,etc).Con ello en ai gobierno de de la madnc 

se empieza a configurar una nueva relación entre empresarios y gobierno;una configuración de - 
nuevas regias una de cuyas bases lo constitLye la esfera de la planeación. 

En ese orden de cosas el  periodo 1973-1988 es para e l  empre&do,en general,una etapa de - 
cam bios fundam entales para su reestructuración y configuracibn com o l'nuevoT1 sujeto po~tico-so - 
cial de la :jociedad.Es decir,son años de un periodo de palitizacihn "intensiva" por parte de los - 
empresarios mexicanos;politización que se c:iracterizÓ por su acción dentm de la sociedad y del 

estado. 

Como se observa,la ac&n empresarial ha estado motivada por las políticas implementadas por - 
el gobierno en tumo,que según el caso,fuenm conVderadas como un atentado contra sus intere- 

ses de clase y contra el modelo capitalista de desarrollo. 

Por otra parte,si la presencia e m p r e s a  e7 el sistema p&tico,principahente en ias &mas - 
dos dÉcadas,es manifiesta no lo es a d  durante el pmceso p&tko por antonomasia en NÉxico,a - 
saber: la sucedn  presidencial. 

En efectn,ia renovación del más a h  cargo público en méxico iieva implícita una tradición casi - 
mhca,que actúa como cortina de humo,haciendo muy dificil saber con certeza los mecanismos - 
relauones y actores que están detrás de e i h .  

Lo  anterior como consecuenc¿a,en gran medida,por la naturaleza del funcionamiento del sistema 

24 

24- millán,René Los empresarios ante... c-;Para un análisis del comportamiento de los e r  

presanos en el gobierno de de la Radri3,ai calor de la crisis económica. Véase Rogelio Her- 

nández Rodriguez "Empresas y empresaiios en el sexenio de Riguel de la PladridT1 en Celso - 
Garrido (coord) Empre-s y Estado en América Latina, méxico CIOE-UAR-Fundación Fnedri 

Ebert-UNAm ,1988 pp.71-96 
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político inexjcano.4ue como sesabe,no obstante que el  gobierno hace alarde de que SUS estructu- 

ras políticas están apegadas a los canones de la estructura formal de las democracias occidenta- 

les lo cierto es que la democracia en México dista mucho de serln.2s 

E l  poder político concentrado en el Ejecutivo a& como la praxis de la p d t i c a  mexicana,confor- 

mada a través de los gobiernos,han desvirtuado loa canales e instrumentos democrÉticoo que de- 

bían de garantizar el funcionamiento "nor rial ' '  del pmceso de renovación de poderes.tanto Pedera- 

las como estatales. A d  tras e l  aparente tinte democrático del pmceso de s u c d n  presidencial - 
existe uria compleja red de relaciones unipersonaies que en gran medida determinan la particula- 

ridad y e1 desenlace de la misma. 

Cada suc:esihn presidencial lleva implícita la renovación del pacto social posrevoluuonario.La park 

cularidad de las dos Ú l t i m a s  sucesiones están caracterizadas por una crisis de esa pacto.Las (uce- 

ciones de 1982 y 1988 están enmarcadas por una conjugación de una crisis p d t i c a  y una crisis - 
econÓmica.En 1982 la crisis económica que hacía acto de presencia y la.naci~naliza& de la - 
bancamexicana pmvocamn un serio conflicto político entre los empresarios y al gohiem que si - 
bien no transtomó el relevo de poderes si In ensombraciÓ.El cuestionamiento a los pod- del - 
Ejecutivci y una campaña de deslegitimaciih contra al gohismo son ejempio de e!iiO.Cn 1988 la - 
situación fue más grave,como veremos miis adalante,pues incluyó a fracciones importantes de la 

burocracia estatal.Por &,la sucesión prssidenciai de ese año se presentó como a l  momento a- 

25- La  literatura sobre las caractexísticas y funcionamiento del sistema p&o mexicano ea - 
abundante,y de sobra conocida,por lo que a i  lactor interesado la puede servir cualqlaer tex- 

to de política mexicana.En cuanto a .La literatura sobre el tema de la sucesión podemos saña- 

lar los siguientes: Cosio Viuegas,Oanj.ei E l  sistema palítico mexicano, Réxico cuadernos de 

Joacl& Mo&.1982; Cmith,Peter H .  Los laberintos del poder ,PIbxico C O L R E X ,  1981; 

Camp Roderic A i  Los líderes p&w de Néxico.Cu e d u c d n  y reclutamiento. ,né&o, 
FCE  1983; Portes G i l , E m i l i o  Quince años de p d t i c a  mexicana ,ediciones Botas 1941Réxico. 
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decuado 

cibn de fuerzas existentes,los términos de raes t~c tu rac ión  de ese pacto polkico. 

Por otra parte,hay que señalar que si bien los términos de la relación de l  gobierno con todas las 

organizaciones empresariales no es la misma,en líneas generales comparten las regias t da les  de - 
esa relación. 

Cada orgarffimo emprwsarial tiene una base social diferente;a& como uan tradici6n política disk- 

ta.Lo que provoca que las distintas fracciores de la burguesía esten en disputa constante por el - 
liderazgo del empresariado mexicano.Lo antsr im impide hablar de una clase empresarial homo- 

génea y uriformeInclusive se cuestiona la vaiidez de la notación "empresariado mexicano". Pues, 

su hetereogénidad es producto de varios fac:ores:diferencia geografica donde se desarrallan;el - 
lugar que ocupan en la estructura econÓmica;el monto de su capital;el origen social y cultural - 

de sus m i e  m bros m 6s connotados;su activb3E.d económica, etcétera?6 

En ese orden de cosas,la presencia de una ixisis económica que ha sido calificada como la m á s  - 
grave en la bstoria contemporánea de l  capitalismo mexicano;en donde no solamente se ha dete- 

nido el crecimiento del  PI8 sino que éste h ,3  sido en números negativos;la presencia de nuevos - 
actores sot:iales;la pérdida de funcionaiídad,en términos de satisfacción de demandas sociales, y - 
de control de l  sistema político mexkano auiado a la presencia de un empresariado mexicano - 
dispuesto a sentar sus reales en la sociedad mexicana enmarcan,determinan y explican el proce- 

so de sucesibn presidencial de 1988,como podremos ver.27 

para condicionar (por el sector priuado,grupos sociales,etc) dependiendo de la correla- 

26- Para conocer los orígenes y caracte&cas de las fracciones de l  empresariado mexicano C f r .  

Edmurido Jacobo, Piatilde Luna y Ricardo Tirado "E mpresarios,pacto p&&o y coyuntura ac- 

tua l  en fléxico" en Estudios Políticos bo1.8 

"Das Ipmyectas de la burguesía mexicana" en Revista IZTAPALAPA año1 N . l  julio-diciembre 

N . l  enem-marzo 1989 p 4-15; Cristina Puga 

1979,UAM-I ; Piatilde Luna "La derec:ha empresariailv en E l  C O T I D I A N O  julio-agosto 1988; 

Ricardo Tirado "Semhlanzas de las organizaciones empresariales en I É c o "  en Julio Labasti- 

da (coord) Grupos económicos.. .op. cg.  

27- Estas afirmaciones tienen como base h i 3  siguientes trabajos: Rivera Rhs, I iguel  Angel= 

y s a n i z a c i ó n  de l  capitalismo mexicano 1960/1985 , fléxico ediciones E R A  1986 pp 227 ; 
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R lo largci del trabajo empresariado mexic¿ino,sector privado e iniciat iva privada y hombres de - 
negocios re utilizan como sinÓnimos.Y cualido hablamos de empresariado mexicano nos & m a s  - 
refiriendo a los representantes legales de las cámaras y organizaciones empresariales y reconoci- 

dos par EL gobierno. 

No obstarite,que las opiniones de los lídenzs empresariales no siempre refiejan al sentir de sua - 
represent¿idosz8,Éstas se toman en cuenta por ser los &eres quienes negocian con al gobismo. 

Esto puede parecer muy cÓmodo.Pero el t j rm ino  empresariado mexicano 83 tan ampiin y tan - 
vago que no permite capturar con certeza,y consenso ,W constitución. Por otra parte,d igud - 
qua en la política inexkana cuando se habla de sector obrem se hace referenda a Las opfniones 

de los líderes no a la de los trabajador es;^ al sector campesino se hace referencia a los líderes 

de las centrales y\oqanizaciones campesinas y no a los campesinos propiamente dkho;en nuestm 

trabajo wando decimos empresariado mexicano o sector privado se hace referencia a Las OpimD- 

nes de los &eres empresariales legalmente reconocidos y no a la opbibn de la m a s a  de empre- 

sarios quu existen en ei p&,y que integren esas cámaras y organizaciones. 

Lo que no hay que pasar por alto son las diferencias de cada una de las cámaras y organizacio- 

nes e m p r e s a d e  ' s existentes. 

Hechas ias aclaraciones anteriores e l  presente trabajo pretende m o s t r a r , e n  La medida de b posi- 

ble ¿Cuál fue la actuación de los empresarios mexicanos durante a l  proceso da d n  presiden- 

Valenzuela Feipo,José E l  capita&mo mexicano en los ochentas , Pléxico eriicjnnes E R A  

1986 pp.187 ; Ser@ de la Peña "La p o l k a  económica de la crisis" en Pabh Conzález - 
Casanova y Jorge Cadena Roa (coordd Primer informe sobra la democrada:mhico 1988 , nk 
co Centro de Investigaciones Interdiscipharias en Humanidades U N A R  1989 c ;*e 
Cadena Roa "Las demandas de la saciedad civii,los partidos p d t i c a r  y la respuesta dal &- 

ma" en IEID p.285-327 ; RodoiFo df? la Peña "El mundo obrem en viqiiia" en La S U ~ &  - 
 presidencial...^^. ut p.351-374; Uriel Jaquín e Isidro H. Cianeros "Los empmsax3m.h cri- 

sis y la sucesión presidencial" en IELD p.415-456 

28- C f r .  R o g m  Hernández Rodriguez It Problemas de represfmta&n en ius OrgardsniOS emprees- 
rialss" en Foro Intemacionai V o l . X X X 1  enem-marzo 1991 Núm. 5 pp.446- 
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cial; y Cuáles fueron sus demandas de tipo polítk0,~ocial  y económicas que demandaron en esa 

coyuntura. Se pretende responder a las s5gui13ntes interrogantes: ¿RuÉ fracciún dei empresariado 

mexicano apoyó la candidatura d Carbs Salirias de Gortari a la Presidencia de la República; - 
¿Cómo apoyaron los empresarios  sa candidacura,y en ese sentido,la legitimidad del candidato - 
p&ta; 'Cbmo reaccionó e l  gobierno ante 151 aparición del neocardenismo; ¿se puede hablar de - 
un em presmiado en general durante esa coyuntura. 

Para responder a las preguntas anteriores se pa& de las siguientes hipote&: a)la selecc6n de - 
Carlos Caiirias de Gortari como candidato del  P R I  

de un reducido grupo encabezado por e l  preFidente de la república; b)la candidatura de Salinas - 
de Gortari romp6 la "armo& y unidad" de la liamada "famjiia revolucionaria".Es decir,la can- 

didatura del exsecretario de Pmgramacibn y Presupuesto no contó con la aprobación de la mayo- 

ría de la burocracia política del país2' por :Lo que hubo descontento y hasta franca indisciplina - 
en sus filas; c) l a  permanencia del CCE coino vocero privilegiado de los empresarios y la existen- 

cia de un riiscurso neoliberal favorable al czpital,permiten sostener que durante la coyuntura de - 
la sucesión presidencial e l  liderazgo de los ompres- estuvo a cargo de su f r a c d n  más tec- 

nocrática; y d) la aparición del Frente Democrático Nacional,y en parte la actitud asumida por 

e l  neopanismo,provocÓ e l  reforzamiento del apoyo mostrado por la fracción monopolica del em- 

presariado hacia e l  gobierno y su candidato. 

Para efectos del presente trabajo la perindi?aciÓn se dividió en tres etapas.0 periodos,(natural- 

mente éstos pueden comprender etapas más especificas).Sin embargo,la delimitación la hicimos - 
con base en momentos políticos fundamentales dentm del proceso de sucesión presidencial.Por tar 

to la e x p a d n  en el  fondo es cronÓI6gica. 

a la Presidencia de la República depe-ndió - 

~~~~~ ~ 

29- Este concepto se expiica en el caphdn primero (nota 11). 



CAPITULO 1 
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1.1 La correlación de fuerzas y los partidos políticos. 

E l  panorama económico y pofitico que se le presentaba al gobierno y al partido of icial de cara - 
a la s u c t d n  presidencial de 1988 era el más &ícil de las Últimas cuatro décadas.la crir is e- 

conómica por la que atravesaba el p&,ccln un PI8 nacional nagativo y una inflación de tres - 
1 digitos (como lo reconociera el presidente de la madrid) ,un precario poder adquisitivo del sala- 

rio,una tasa de desempleo muy alta y una onerosa deuda externa hacían prever que e l  gobierno - 
enfrenta& conflictos sociales graves;& como un fuerte revés electoral para el P R I  en las elec- 

ciones federales. 

En ese isntido,la economía trae& efectos pofiticos inmediatos.2 La umbrkación de la economía 

y la polkica'calocaban a l  partido of icial en situaciones realmente & h s  para obtener triunfos - 
electorales tradicimales. 

Empero,no obstante de que se hablaba q u i  el sistema político mexicano estaba en crisis,es decir 

sus prácticas políticas estaban liegando a sus límites,éste mostraba todavía controles p d t i c m  - 
y sociales efactivcs para sobreLlevar la adversa s i t u a d n  econÓmica,pdtica y social que te& - 
ante si. 

La coyuiitura de la sucesión presidencial :;e mostraba como la situación pmpicia,desde la Óptica - 
de las f'derzas po l í~o -soc ia les  antigohiemistas, para el cambio.Un cambin democrático y popuiar 

que revertiera,o al menos atanuara,la sitJaciÓn economica de la mayo& de la poblaciÓn.CegÚn - 
algunos estudiosos del tema,el panorama,an todos aspectos.por el que atrwvesaba el p a h  era - 
comparable ai de principios del presente :iiqlo;y en ese sentido se afirmaba que la historia estaba 

1- ExcÉkinr 24-11-86 

2- C f r .  RaÚl Benitez Nana& "Pléxico 1982-1988.Los conflictos p d t i c m  de la crisis" en= 

dios P&ticos 

la sucesión presidencial en 1988" en flbraham Nuncio (coord) La sucesión presiden- en 1988, 

Pléxico edit. Crijaibo 1987 p.109-127. 

V d . 7  abril-junio 1988 p.4-8 ; y Rolando Cordera " E l  escenario económico de -- 
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3 más presente que en ningún otro momento. 

Po r  otra parte,los partidos políticos desde prin&ios de 1987 empezaron a organizarse para con- 

tender en i a  lucha electoral de 1988.E1 Partido Ac&n Nacional (PAN);el Partido Dernocráta - 
mexicano (PDN);el Partido Socialista Unificado de Néxico (PSUfl) y el Partido mexicano de bs - 
Trabajadores (PIIT) se disolvieron y fo ~ m a m n  el  Partido mexicano Socialista (PflS);el Partido - 
Popular Socialista (PPS); y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) tras una d n  de - 
sus principales líderes fundamn el Particlo del Frente Cardenista de ReconstrucciÓn Nacional (PFC 

RN); el Partido Revolucionario de loa Trabajadores (PRT); a& como varias organizaciortea (por - 
ejempio los ecologistas) se prepararon para las elecciones federales. 

Todo ese mosaico de "opciones p&ticas" llevaron a cabo reuniones y platicas para encontrar - 
coincidencias y unir fuerzas con el objetivo de obtener resultados eiectoraim m b  &UrJm.Bajo - 
la bandera de la candidatura Única de hi izquiarda,en la segunda mitad de 1987,el p& vivió un4 

intensa, actividad p o l h a .  

L a  fuerza electoral que m d  la derecha mexicana (representada por al PAN) a b Largo del - 
sexenio de Piiguel de la fladrid;ad corn3 la posición centm-derecha que el gohiamo mstenia ha- 

cían nisaesaria la candidatura Única.Como señala Roger Barba: "Los partidos de doracha han d e  

sarroiiado durante las Ú l t i m o s  años una weva actitud hacia las aleccionas: m b  c h a ,  m b  a p -  

siva, m á s  opositora.En eih han rebasado a ins partidos de izquierda (..I la izqriierde baga a Las 

elecciones comc un manso cordexito,con una timidez que no hace honor a (u txadfdón revalucio- 

naria.1.a derecha en c0ntraste.s presenta a las urnas con la femcidad de un bbo rajo rev&& 

nario.1:st.a singular t r a n s p d n  de papriles si continÚa,podría desanbocar en una trá&a parado3 

la crisii p d t i c a  tendría una salida democr&ca g r a c i a s  a la derecha y a Las presioner de Estados 

unidos.tt 

En efecto,& hien la izquierda mexicana ha volcado su lucha politica,en las Ú l t i m a s  doe decadas - 

3- Cf r .  Abraham Nuncio "La sucesión presidencial en 1988.Advertencia,opiniÓn y noticia" en - 
Abraham Nuncio (coord) L a  sucesión predenc ia l  op. ut p.15-45 

4- Roger Bartra "La izquierda anta las elecciones de 1988" en La  s u c d n  pddamial op cit. 
n . 7 %  
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en el escenario inst i tucbnal  (las eleccioned su fuerza y penetración social no se ha concretadc - 
en triunfos electorales signifkativos.Las puqnas internas& cerrazón y el dogmatismo han con- 

t r ibu ido mucho en eiio.No obstante io anterior,ei contexto poiitico de las elecciones federalss - 
se le presnntaba a la izquierda mexicana cc m o la ocas& prupicia para la o b t e n d n  de triunfos - 
electorales y sociales significativos. 

Pero no por el fortalecimiento orgánico de los partidos de opo&iÓn;sino por el desprestigio en - 
que ha& caído el P R I  y el  gobierno ante los ojos de los ciudadanos. 

Estaba claro para los partidos de oposición y las fuerzas sociales de ese momento que difkilme-- 

t e  se les (Jalverh a presentar una oportunidad como la que estaban viviendo.Por ello,la recomrz- 

ScGn de :La: correb&de:fuei.zas existerite fue lugar comÚn.Es decir& coyuntura de la SUCE- 

siÓn presidencial implicaba nuevos concensos y nuevas negociaciones entre las fuerzas políticas - 
del  pah.  
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1.2 E l  PRI y la Corriente Democrática (CD).  

5 La aparición de la corriente democrática a mediados de 1986 ,como corriente ideológico-política 

SU interior dai PRI  significaba en 8903 momentos un serin problema p&tico,tal vez el más impor- 

tanta desde 1952,para el gobierno y su clase dirigente. 

Como se sabe,durante e l  procesa de sucesión presidencial el &tema político tiene margenes muy 

estrechos de acciÓn,y en ese sentido se encuentra en una etapa de relativa debilidad p&tica.Por 

&,el gohiemo no podia tolerar la existencia de una corriente interna en el partido of ic ia l  que - 
fracturara La unidad polk ica requerida en esos momentos,dado el contexto adverso en el  que se - 
U V &  a CüibO. 

Como bien Señala una investigadora del tema;la corriente democrática "..no creó los problemas - 
p&ticos qua justificaron su surqimiento.Cimplemente se l i m i t ó  a denunciar dichos problemas y a 

sídametizar su a n b  para Ilegar a conclusi~ines propias de diagnóstico y propuestas sobre la - 
d t u a d n  del. PRI y los grandes desafios nacionales".6 En efecto& corriente democrática no cret 

la a i t u d n  p d t i c w o c i a l  que rodeo la sucesihn presidencial,simpbmenta la radicalizó dandale - 
organización ,program a ,ideolo& y conducciÓn. 

Las  críticas iniciales de la corriente democrática fuemn,por un lado,contra la subordinación del - 
PRI he& el gobiemo;y por o b  lado,hacia los procedimientos antidemocráticos de la vida inter- 

na de ese instituto pofitico.Pem sobre todo cuestionó el "derecho" del presidente de la república- 

de elegir a :u sucesor.nás tarde la dinámica misma de la S t u a d n  nacional,y por la opo-n - 
intransingente del PRI, motivaron la crítica de l  sistema p d t i c o  en general,y de la situación eco- 

nomica del p&.Ad la corriente democrática como escisión del  PA1 provocó un serio prohlema dE 

legitimidad,y en ese sentido de representativitjad,tanto de l  partido of icial como del gobierno. 

A1 princ$.o de sus actividades como corrientxi democrática suf& las crkicas de sus compañeros 

C Según Ma& Xeihuantzin en "La corriente democr6tica:de la legitimidad y de alianzas Cjuni0-E 

a jUii0 do 1987)" en Estudinios P d t i c a s  Vol.8 op. ut señala que los okenes  de la corriew 

te democrática se remontan a mediidos ds 1985. 

6- Ibid p. 23 
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de partido,los cuales minimizaban la trascendencia de ésta o en el mejor de Los casos se Is tale- 

raba,no sin recelo y desconfianza,para ejemplificar la democracia y pluralidad del  partido oficial. 

cin embargo,cuando su discurso democratkador y renovador7 comenzó a impactar y a lograr la - 
adhesión de grandes contingentes de militantes p&as enfrentó una o p d n  m &  Fuerte y en& 

@a no sÓln de los p&as sino también de los empresarios mexicana3 y el dem. 

A l  respecto Fidel Velazquez,lider de la C T M , e l  más acérrimo enemigo de la corriente,señ& jun. 

t o  con €11 clero mexicano que la Única fulzrza de que gozaba la corriente democrática era la que 

8 ie daban los medios de información. . 

Por otra  parte& cerrazón del  P R I  ante .Las demandas de la corriente que pedh,entm otras co- 

sas,ia publicación de ia convocatoria pa:s ia pos'.da::ión de pxcanriidstos did p u - w o  ofiual.pr0- 

voc6 q m  Cuau1i:émoc Cárdenas -líder incijscutible de la corriente- r e d i e r a  el apoyo de los p& 

tas de \/arias entidades del p a k  para que aceptara la precandidatura del PRI.Ante allo Cbdenaa 

pidió qLie presionaran ai C E N  del PRI para que abriera el reqistro da precandidatos y mñ&:". . . 
con reg& o sin &l,como ciudadano o precandidato compañera de todos ustedes sstaremm luchar 

do por .los cambios que requiere el país." A l  dia siguiente de ese acto Cárdenas inicib en T b -  

huac su campaña pofitica para conseguir la precandidatura del  PRI. 

Lo  anterior l a  v a l 6  a cárdenas duras c h i c a s  por parta de todos los pr%xs.La regpuosta oficial 

estuvo i3 cargo del líder de la C N OP , GwUermo Fonseca Pilvarez ,quien señal6 que la precandidatu. 

r a  de Cárdenas no se& nunca precandidatura del  PRI.  

Por 0tr.a parta,hay que señalar que el C I I N  del P R I  nunca pudo por la da Isgal (estatutarja) del 

partido oficial descaiíficar,ya no digamos expulsar dal parüdo,las accfonea de la corriente d a m e  

crática..Asu vez la corriente no quería abandonar PR1,en ci~rta forma .eperaba su expul..h - 
para adquirir mayor grado de legitimidad ante la sociedad. 

10 

7- Véarisa sus documentos de traba? uno y dogen los cuaLes se hace referencia a i  nacionalismo, 
a la justicia social,a la soberaw y a la democracia en general, en Estudios P d t k o s ,  Nueva 
Epoca Vo1.7 abril-junio de 1988. p.4.7-52 

8- La  Jornada 5-06-87 

9- La  Jornada 4-07-87 
In- , - --,."=A- C-17-Q7 
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En ese cont.exto,las pugnas entre las bases políticas de los "distinguidos p&s" (Carlos Salinas, 

Ranuel Bartht t ,Rl f redo de l  Plazo,prirjipalm~mte) señalados por el  presidente del  PRI en el D.F.- 

empezaron profundizarse. 

E l  l ider nacional de l  PRI muy dic i l rnente podia contener e l  nerviosismo de los priístas de todos 

los niveles.1-a publicación de la convocatoria y la selección de l  candidato del P R I  eran dos aspec- 

tos que debb de armonizar,retardar y contmlar.La gira de ascultación nacional iievada a cabo - 
por de la Vaga Domhguez t e d a  como propósito mantener la disciplina partidista en esos aspec- 

tos.Sir embargo,la presión de los mismos elementus del sistema no disminuyó en ningún momen- 

to.  

A mediados de septiembre de ese año la corriente democrática l levó a cabo una marcha a la sed 

del PRI nacjonal con la finalidad de entregarle a la cürigencia de l  P R I  un documento en donde se 

expodan demandas;ad como para presionar ,d CEN de l  partido para que abriera el  registro de - 

candidatos. No obstante el  numeroso contingente que acompañó a los líderes de la corriente sus - 
demandas fueron rechazadas. 

Los dias sigilientes fueron de gran actividad política para e l  PRI.Pues se ha& anunciado que en 

los primeros dias de octubre de ese año se reu- e l  Consejo Nacional Extraordinario de l  PRi  - 
clue da& a conocer a i  candidato da dicho partido polít.ico.En efectn,el domingo 6 de octubre e l  

PRI nominó a Carlos Salinas de Gortari como su candidato a la Presidencia de la RepÚblica. 

Con la nomhación de l  exsecretario de Programación y Presupuesto se le cerró a la corriente de- 

mocrática, la posibiiidad de obtener la candidatura oficiai,en favor de Cuauhtémoc Cárdenas,por 

lo que ésta fue buscada fuera de l  P R I .  

La corriente democrática a l  enfocar su radio de a c d n  hacia otros espacios,logra&a permear y - 
cambiar la correlacibn de fuerzas e&tentes.Coordinarh y aghtinaria las fuerzas políticas y so- 

ciales antipriktas en torno a la figura de Cárdenas,llegando incluso a representar un seria peligr 

para la hegemonía del  PRI en al plano elector31 y social.. 



11 1.3 Los precandidatos y la burocraciíi p&a. 

U jueves 9 de octubre de 1986,en el Teatro del 8osque.se h v Ó  a cabo el  Congreso Extraordine- 

rlo de i  PR1,convocado exclusivamente para presentar la renuncia a la presidencia del Comité E je-  

Cuavo Nacinnal (CEN) del  PRI al Lic. Adolfo Lug0 Verduzco;a& como para postular al nuevo - 
dirigente nacional de em partido.Dicha p a s t u l a d n  recayó en Jorge dela Vega DomkqueqCoor- 

dinador de delsgscionss de la SARH.Con ello se iniciaba formalmente la c m a  por la s u c d n  

prss5denciai. 

En esa o c d n  de La Vega Donhguez djjo enfáticamenta: "..en los tiempos que establece nues- 

tro calendarja &ctoral,no antes ni despuÉs,l.ix p&s eligiremos candidato a la presidencia de - 
le rapÚbIi~a."~' La frase estaba dirigida a todos aquellos p- que empezaban a hacer política 

P- e favor de tal o cual funcionarb;a& como para evitar un "madrugeta" de alguna f a c  

dbn W e n t o  dentm de la iiamada "familie i:evalucionaria".Sin embargo,conforme 58 avanzaba - 
en a l  b m p c i  electoral la fiebre de la sucesión fue a todas iuces visibi~.Los grupos polít icm de l  - 
p& empezamn a t o m a r  posición y partido eri la iucha por la nominación presidencial dei partido. 

E l  viernes 1 7  de octubre de ese año,en un drisayuno con el grupo periodístico " V e i n t e  mujeres y 

un hombre",el presidente del  PRI en a l  D.F. Jesús Salazar Toiedan0,apregunta expresa sobre la 

u c d n  prssidencial,comenth que debían de !observa& las poghilidades de manuel üariett,Carias 

Salinas de Gortari,Aifrado de l  mazo y Piiguel. G o n z b z  Rveiar para suceder a fliguel de la ma- 

drid;ya que según Taledano,lienaban los requisitos para eiin :*!. . .se deben analizar,c&ar y va- 

lorar aws eciAones y 9u idealo& para que en su momentn,como lo dijo al Lic. de la Vega Oo- 

ll- Por burcxxacia política entendemos al conjunto d d  personal dei Estado que ocupa una posi- 
&n privilegiada (subsecretarios de Estado.secretarios de Estado,directorea de paraestatales, 
al eunov goberenadores,a los Lideres del  poder legislativo, a los integrantes dei C E N dei P R I ,  
etcetere);es decir,& personal que inbgrii los aparatos de estado y que ejercen prinwpalmen- 
te funciones de d i r e c d n  y ejecución. Asimismo,concebimos a la burocracia política como - 
una catego& socia& m e r e n t e  a una clase sociai.en cuanto a que se define en &&o ai - 
Estado y no con base en la economh.Prasentando una autonomía relativa respecto a las da- 
588 sociales. C f r .  Nicos Poulantzas Poder POlítico y clases sociales en d Estado capitalist: 
mÉxico,, &in X X I  1986. En más d e u n  sentido nuestra acepción de burocracia politics está 
l igada a i  cóncepto de &te política C f r .  Peter H. Smith "La movilidad política en el Piéxicr 
contemporáneo" en Lecturas de Política fleexicana,flÉxico COLPiEX 1981 pp.115-157 
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mhguez,djrigenta nacional del P R I , n i  antas ni después se tomen las decisiones que corresponden 

en razón cie la vida institutional política en la que estamos instalados todo5 los r n e ~ k a n o s . " ' ~  

La censura generai de los p r i h s  no se hizo esperar.Al d h  siguiente de las declaraciones de - 
Jesús Salazar Toledano los líderes de los seztores del P R I  "reprobaron" y descaLificaron lo expre- 

sado por áquel. -l 

Por otra parte,a principios de 1987 la luchti interna entre los miembros del gabinete por ganar - 
la carrera por la nominación era muy fuerti?,por lo que el presidente de la Piadrid tuvo que inter 

venir señalando que controlaran "los nerviocjsrnos y la distracción" característicos del quinto año 

de gobierno. 

A ese amt&nte contribuyó la aparición de la corriente democrática como grupo disidente dentro 

da l  partido of icial quien motivó un fuerte c.uestinnamiento a la vida interna del PRI.Asimismo,el 

discurso democratizador utilizado por la coi-riente democrática,el cual atacaba a los pilares fun- 

damentales del sistema p d & o  rnexicano,cimbrÓ la estructura del partido of ic ia l  y del sistema - 
p d & o  en generai. 

La X l i  Asamblsa Nacional del PR1,celebrada en marzo de ese año.fue el marco propicio para - 
descaüfict~r y censurar las acciones de la corriente democrática.La aparición en e l  presidium dE 

los expredentes de Pléxico,Jos& López Po.Wl0 y Luis Echeveda Alvarez,te& como finalidad - 

mostrar L lbnidad y fuerza" que teda el P R I  en esos mornentos.Sin embargo,cticha unidad esta- 

ba muy kjos de ser cierta,y la presencia de la corriente a& in demostraba. 

Para mediados de ese año se hiciemn oficiales los nombres de los p&as que contendrian por l2 

nominación de la candidatura del P R I  a la Presidencia de la República. Elins eran:RarnÓn Aguirr 

VElázquei:,Planuel B a r b t t  Dbz,Alfredo del Plazo Gonz&z.Cerqio Gar& Ramhz,Pliguel GonzálE 

Avalar y Carlos Salinas de Cortari. 

A los precandidatos p&as se les hizo desfUar ante la dirigen& de su partido para "cambiar - 
impresiones" y exponer sus ideas respecto a los problemas nacionahs. Y a par t i r  de las compare- 

13- Exc&Jlsior 18-10-86 
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14 cencias las pugnas y los " g 0 L - i ~ ~  bajos" entr13 bs aspirantes a la nominación 58 intensificaron. 

In~ctuales,acádemicas,periodistas y p d w o s  hacían ver su preferencia por tres de ellos,y ex- 

ponían sus habilidades y capacidades de cadii uno de allos. 

En la burocracia p&tica la fraccibn encabezada por F ide l  V&zquez,líder de la CTA,apoyaba - 
la candidatura de Alfred0 del  Plazo por lo clue en todo momento t ra tó  de descalificar la candi- 

datura de ~ C a r b  Sal inas  de Gortari,quien era el que encabezaba la carrera por la nominación. 

A l  respecto F ide i  Wdhzquez señalaba: "La !wce&n debe basarse en el cambio sociai,que i m p l i -  

que no d i m e n t e  remiendcs,&no el derrumbe de las actuales estructuras econÓmicas,pdticas y 

juridicas ... debemos idear o t m  modo de v i & -  que nos ponga a salvo de la crisis como la que - 
hoy sufrimos..i116 Y meses despuÉs,como presidente del Congreso del Trabajo (CT),expresÓ: " A -  

vanza Pléxico acaleradaTente por el caminci de la paz& democracia,el progreso y la plena in- 

dependencia hacia una sociedad justa y libn:,o se abrirá ante la n a d n  y el pueblo,en un p lazo  - 
no lajano,id abismo de la violencia& anarcl&,la dictadura,de la opr&n social más injusta y - 
de la subordinación del  pa& al dominio extranjero (..) una reforma social de profundidad que - 
redistribuya la riqueza y el ingreso (. .) el oróximo gobierno debe l i q d a r  los intentos cada vez - 
m á s  frecuontes y con resultados cada vez más negativos -de sustituir la pófitica con estilos de - 

"17 dirección de tipo gerancial y tecnoburocrático. 

Lo expresndo por F i d e l  Velázquez evidenció que no simpatizaba con la candidatura de 5alinas;perc: 

también so entendió como mera estrategia p d t i c a  con el objetivo de influir en ia sucesiÓn.El - 
apoyo que F i d e l  Wdzquez mostraba hacia Alfred0 del mazo se hizo evidente desde la comparen- 

15 

14- Cfr .  Alejandro Ramos y Jo& f l d n e z  Salinas de C M . E l  candidato de la crisis. Pléxico 

E d i t .  Plaza y üaldés 1988. 

15- P o r  Eijemplo.Carlos Fuentes en una enizavista sañalb que Alfred0 del  Plazo erá el Único horr, 
bra que podria l levar a AÉxico al SiqLCi X X I .  Excálsior 17-08-87 ;Octev io  Rodriguez Araup 
mediante un análisis de las tendencias política-ornomicas existÉnt.es en Réxico b g Ó  a - 
la misma conclusión. La Jornada 3-07-87 ;Por su parte Aigue l  Angal Granados Chapa seña- 
6 que Emilio Gamboa Patrón (secretario particular del presidente de La Redrid) y Riguei - 
Alonso (D i r .  G r a l .  de Comunicación Social) eran partidarios de Salinas de Gortari. La Jornac 
7-09-87; Finalmente,el presideite de la C O N C A R I N ,  Vicente H. üortoni,expresÓ que flanuel 
Barlatt D b z  era al hombre idonéo para suceder en la presidencia de la repÚhlica a Aiguel dE 
la Aadrid. E x c h r  19-06-87 

16- E xcélsior 18-05-87 
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cencia de &a ante la Cámara de Diputados a fines de 1986 y durante el Primer Seminario Lati- 

noamericano da R e c o n v d n  Industrial,en juniri del 87.En ellos se contó cor1 la presencia de PO- 

&km do primera ]inea;pero snbre todo hubo lujo y cetentaciÓn,digna de un "futum nominado",- 

para que dei Plazo 88 kidera ai exponer ats tesis. 

En otro orden de cosss,no ohstante al contsxtri en que se desarma la s u c d n  presidenciai ei - 
sIsteme p d t k o  log& mantener cbrtos gradas de disciplina en la burocracia p&tica.Sin embargo, 

aigwm ,coma Fidel V&zquez,al ver que del Plazo pareda no ear el elegido trataron de obsta- 

cu luar  el desmrdn de la a i c d n . L o 8  "madrugetes" de F ide l  Valázquez en los dias anteriores - 
a i  "destape" f'uemn alocueotes de allo. 

La noiinacióri  del candidato priísta se dió a conocer el domingo 4 de octubre de ese año.La no- 

ninadón recayó en C a r l o s  Saiinaa de Gortari,y como se sabe el  pronunciamiento de la candidatu- 

r a  se viÓ empiañado por el "predestape" que hizo Alfred0 del  mazo la mañana :de ese domingo. 

dando por "bueno" al exprucurador General de la AepÚhlica.Sergin G a r Ú a  Rambez. 

La  nomina&ri de Sa l inas  de Gortari provocó Jitib,frusta&n,temor y expectaciÓn en la bum- 

18 

19 

20 

?& Algwios señalan que la simpatía de Fidel hacia D e l  mazo & desde que & dirigió el - 
Banco Obran, en mayo de 1979. C R .  Lozada,Javier Seis en Punto , né&o producción - 
editoa iirso m a r a n i  1987. 

19- En dos o a d n e a  addantandose al presidenta dal CEN del PA1 diÓ información que &lo en 

8908 momentos le competía a De la Vega Domínguez.La primera de elias a l  señalar que en 

loa primems diSS de o&ubre de ese año so d a h  a conocer al candidato dal PRI.La segunda 

el i n f o r m a r  que el dh 5 de octubre de 8513 mismo año se l leva& a cabo al Consejo Nacional 

ExtraordLrmia del  PRI y que a finales de ese m e s  se l levada a cabo la Canvenhn Nacional 

donde se t o m a d a  la protesta del candidato. E x c h r  24-09-67 

20- ExcÉIb r  5-1567 
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cra& p d t i c a  del  pab.Pues en- otras cosas,espeCificamente la sindical, veían en Salinas de - 
Go- un peligro para la forma política Uamada corporativbmo,en la cual estaban escudadm. 

Ya que el exsecretario de Programación y Presupuesta compartía el punto de vista de los empre- 

serios,en el  sentido de senalar ai corporativismo como un obstáculo para La rnodemizaciÓn del - 
21 pais. 

21- La concepción del coorporativismo en el pensamiento de Salinas de G o M  está ligado 

con sus propuestas de democracia y de modernización política. C f r .  Los precandidatos y-- 

sus ideas (1988-1994) ,RÉxico edit. E l  O I A  1987, p.248-287 
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1.4 1-08 empresariDs mexicanos.Aiguntrs consideraciones prediminares. 

Como señalan08 en al pmbgo,no exista une teoría sobre al empresario,mucho menos del  empm - 
sade& mexicano.Sin embargo,los trabajos hasta ahora realizados sobre el empresarin mexicano - 
l lsnan en parta ese hueco teórico. 

En el presente t r a b e  entendemos por emprasarh mexicano a un grupo social hetereogÉneo,y - 
por tanto complejo, que no solamente puede ser definido a part i r  de su p d n  de medios de - 
producci¿n.2:z Que cw actividad p&o-cial b define en el contexto presente.Y finalmente,- 

que iniciativa privada,empmsarin,burgueda,sei~tor privado y hombres de negocios se tomarán co- 

mo sinónimoo (h denominaciones expresan :la c o n f d n  y dificultad que presenta nuestro obje- 

to de estudin para ser definido con certeza). 

Las f ieas  que a cont inucdn se escriben &Lidian a l  empresariado mexicano desde la perspectiva 

idsaiógico-polítLca;m &&,con basa a sus prcipuestas idealÓgicaa y de su actitud ante al poder - 
p h o  en In coyuntura de la sucesión presidencial. 

Como ya ha sido demostrado por estu- del t&a , lm empresarios mexicanos,egrupados en - 
Werentes organismps y cámaras s encuentran fraccionadas tanto en h p d t i c o  como en lo - 
d m i c o  (ma por au inwit0 de cspital,por €u lugar que ocupan dentro de la estructura won& 

mba,por la naturaleza de su capital,etc).Sin embaqo,en ciertas coyunturas,como la s u c d n  - 

22- A l  respecto 88 signiFicativo in que espresó Antonin PIaderu,pmminente hombre de negocios. 

en el Faro de Nexoe: " A l  hablar de empresarios hay que hahiar de ciudadanos,porque im - 
empresarios abarcan desde la persona quo tiene la tortiUe& de la esquina hasta la persona 

que pueda tener la empresa m & s  grande del p&.Es muy importante tener eso en cuenta.Al - 
hablar de empresarii, no estamos habiando de un sector privado frío ni mon&tico;hablamos - 
de un aimpl isimo sector de particulares y en É l  hay tantas posiciones como número de perso- 

nas tiene." Cfr. Revista N E X O S  año I):,  Voi.9 $din de 1986 p.29 

23- Véase infra nota 26 de la Intmduccibn. 
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p r e s i d e d  el empresadada mexicano in& cieiertos grados de unidad en lo p d t i c o  y b ideo- 

*o;m obstante ia aparídbn de Cinuthier on ei escenario p&o. 

Algunos invesllqedores han dhtinguido en di coyurtura tres fracciDnes palíticas de la burgueda. 

La probcdmbta,ia popuiiata y ia tecnocrática.La primera conatituída fundamentalmente por ia 

C A N A C I N T R A  y ia CONCAR1N.y tiene su oiigen en la que tradicionalmente se le l l a m ó  como - 
"moderadoe". La populista o iiberai consarvadora e& representada por la C O P A R fl E X y ia C O N- 

C A N A C O ,y que tradiciDnalm ente 88 le consideraba co m o la "radicaitq. Fhalm ente ,la tecnocrática 

constituída por al C Pi H N ,A RIS y A R C B ,y ej i rcen su liderazgo a i  interior del  C CE . 
Cono ya señabmos,im em- no son un grupo mo&o ni uniforme,por in que en su - 
seno 89 dan pugnas para alcanzar el liderazgci de clase.: "Los intereses económicos y políticos - 
emp- ' 8 son tan hetereogbneos que hacen casi imposible,ai menos en el corto plBzo,ardcu- 

iar un ~renti3 común para p-mar ia paiiticis económica ec tua i .~o  que ea m á s  via- es que una 

fracción de esta chae emprmatial aauma la tiegemo&,no sin Ciertos roces y enfrentamientos,- 

sobre las otraqhaciendo posible que Ésta gariintice la continuidad de dicha3 p d t i c a s  económicas 

hasta hoy En em sentido se ha in fer ido que el liderazgo de clase dal sector empre- 

sarial duranta la coyuntura de la sucesíón pxxisider)c¿al estuvo a cargo de &I facción tecnocrética, 

pues contaba con la fuerza sufS.ciente para garantizar la continuidad de las medidas económicas - 
apiicacias par ai prssiciente cia ia f iedridF6 

finaimente,queremos señalar que s i  bien el c~nten ido  de las demandas emprassriales no se dif'erer 

cian de lae empleadas en otras coyunturas.en la sucesión presidencial de 1988 tuvieron un gran - 
significado por e.i momento pdt ico,social  y ítconómico que se vivía. 

24 

24- Véase Edmundo Jacobo et ai  "Empresariim,pacto p d t i c o  y coyuntura. .. op. cit ; flatilde - 
Luna '%a deracha empresarial mexicana" en E l  C O T I D I A N O  juiio-agosto 1988 op. cit. 

25- Edmundo Jacebo "Viejo político nuevo cimpresario" en El C O T I D I A N O  juliDagosto 1986 

26- Véase flatilde LUna "La derecha empríasarial mexicana" op. cit;Edmindo Jacobo e t  a l  op 
dt 
en REVISTA IZTAPALAPA 

- C f r .  Alicia O r a Z  Rivera "Los empresarias en la campaña presidencial de 1988" - 2' juiio septiembre de 1988,mExico U A f l - I .  
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1.4.1 E l  aspecto político. 

L a  presencia empresarial durante el procesa de s u c d n  presidencial de 1988,al menos hasta la - 
mitad de ese año,estuvo guiada por la "nueva voluntad p d t i c a "  moskada en los años inmediatas 

anter5nres.l-r~ decir,mediante tres &mas de scción:la econÓmico-admjnistcativa,la partidista y la - 
social (el PCE,las candidaturas de empresarias a puestos de &c&n popular por parte de l  P R I  - 
y PAN ,a& como las demandas de diferentes asociaciones civi l~s,que refuerzan las empresariales, 

a d  lo derniiestran). 

Aunque es normal que durante el proceso de sucesión presidenciai los empresatim (mediante sus- 

organizaciones) presionen al gobierno para que se les tome en cuenta,y en ese sentido tratar de - 
imponer su9 puntos de vista,durante la coyuntura de 1988 ios empresarios mexicanos tuvieron una 

presencia paiitica y económica nunca antes vista. 

Se puede hablar de dos grandes momentos en la actitud empresa&i:.Una anterior a las elecciones 

federales y otra posterior a allas.Pues cornu veremos,ei tóno enérgico y condicionante de los - 
empresarios SB modem considerablemente dtispu6s de las elscciones del  6 de juiio.Aunque los - 
empresarios "refugiados" en el PA N ,cuyo v~icero fue flanuel J. CbuMier , mantuvieron durante - 
un tiempo su postura. 

Asimismo,lhay que señalar que no todos los empresarios,atraves de ~ u 8  organizaciones,demanderun 

lo mismo;hubo matice2 en sw demandas.pero en aspecto8 fundamentales de ellas,principaimente 

en el aspecto econÓmico,hubo consem. 

Las empresarbs,através de sus organizaciones,pusiemn en el centro de l  debate nacional su cd- 

t i ca  al Estado interventor en la economh,a la reconversión industrial,al presidencialismo,el cor- 

poretivismo,a la corrup&n,a ia  inef ic isnc i i  del Estado,ai bumcrátismo.etcbtera.Es decr,a aspec- 

tos fundanientaies del sistema pdt ico  mexicano,y de l  Estado en general. 

Las demandas p&ticas del empresariado mexicano,enh otros.fueron: a)modernizaciÓn integral,- 

"que sÓln se logra con la participación libre de los ciudadanos comprometidos con PIéxico,conven- 
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cidos d e  su dignidad y l i b e r t a d , d e  sus derechos  y sus d e b e r e s  y de su capac idad t ransformadora  - 
y salidaria"; b)modemizaciÓn poI í t i ca ,que  supere  el  a s p e c t o  electoral "exige por un l a d o , u n  ma- 

y o r  e s f u e r z o  d e l  gobierno para  l o g r a r  un mEjor equiLibrio e n t r e  los Órganos d e l  Estado y una ma- 

yor d e s e n t r a k a c i b n  adminis t ra t iva  y reqional .Así  c o m o  el permitll- y propiciar  mejores mecanis- 

m o s  d e  supervicón  y c o n t r o l  populares sobre  los ó r g a n o s  pÚhlicos"; c) implantación d e  la d e m o c r a t  

cia "es la Única f o r m a  c ivi l izada de gobierno y c o n v i v e n c i a  en el  mundo fnoderno";  d)reducciÓn - 
d e  la b u r o c r a c i a  "el número d e  serv idores  públicos b a j a  gradualmente h a s t a  llegar a los porcen - 
tajes r e s p e c t o  a la poblaciÓn,u&.en Ins países  modernos";  e)simplificar y e f i c i e n t a r  el Estado 

"disminuyendo e l  número d e  unidades adminis t ra t ivas" ;  f )de&errar d e l  s i s t e m a  político el t u t e l a j e  

p a t e m a r n o  y autor i tar i smo "pues ahogan iíi participaciÓn ciudadana";  g)actual izar  la legis lac ión 

l a b o r a l  'lpara que impulse  y premie la prodLctividad";  h )democratVar  la inst i tución wsidenciai; 

¿)crítica al corporat iv i smo "por opr imente  y porque inhibe la part ic ipación d e  los ciudadanos";  y - 
j ) acabar  c o n  la corrupción en los brganos dé la administraciÓn pública.  

Todos  esta; planteamientos  se vieron r e f o r z a d o s  c o n  el a c e r c a m i e n t o  al PAN y al Clero  mexica- 

n o ; &  c o m o  a otros grupos dvicos de derecha  c o m o  el Desarrollo Humano Integral  y AcciÓn Ciu- 

dadana  (DtlIAC).Inclusive derante  el procesa  de s u c e 9 ó n  pres idenc ia l  se infiere la e x i s t e n c i a  d e  

un movimifmto amplio d e  derecha ,conformaclo  por  e m p r e s a r i o s , e l  PAN& iqlesia católica y grupos 

d e  d e r e c h a .  

Este movimiento de d e r e c h a , p a r a  ser e x a c t c i s , t i e n e  sus o 6 e n e s  en movimientos c o y u n t u r a l a s , p m -  

c i p a l m e n t e  e l e c t o r a i e s ,  y que han mostrado su eBrciencia en  los Últimos años .Empero , lo  que nos 

interesa señalar es que  las demandas pol.kicas d e l  empresar iado  mexicano han sido ampliadas por 

al PAN , e n m a r c a d a s  t o d a s  allas bajo  un disci~rs~ d e m o c r á t i c o . E s t a  a c e r c a m i e n t o , e n  part icular  en- 

tre empresar ios  y p a w s  a dado lugar e it] que se ha  denominado,entre o t r a s  cosas ,neopanismo,  

c o m o  vere inos  más adelante .  

27 

28 

27- Cfr. De&n N.109  e n e m  de 1988. En ella aparecen  las conclusiones d e l  foro Iberoamer i -  
c a n o .  

28- Cfr. número e s p e c i a l  d e l  COTIDIANO.La d e r e c h a  en  la suces iónt  PlÉxko jub-egosto 1988 

U A  Pi-/\ . ; P a r a  un análisis sobre  el  a c e r c a m i e n t o  e n t r e  empresarios y e l  PAN véase  Uriei Jar- 
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En el Primer Foro Empresarial Iberoamericario,&vado a cabo en el mes de m a r z o  de 1987,Lide- 

res empresarblm señalaban que: # I . .  .a cambio de la estabilidad econÓmica,los mexicanos hemos 

vendido nue.ltra conciencia.Estamns frente a una estrategia en donde el poder castiga,pero por - 
w falte de def\lnición,entre otras cosas,ei empresariado lo disfruta... lastima ai p& la ausencia 

de barticipacón civka,por lo que se deje a los mediocres la posibilidad de continuar en e l  poder. 

..hay que dsfinir la p o d n  de los empresarios en la pdtica,participar en las eleccimes,en - 
Iris organizai5ones cd$cas..f'29 En e l  m i s m o  evento,la C O P A R A E X  y el C C E  expusieron: " E l  - 
empresariado mexicano como ciudadano debe,como obligación y responsabilidad frente a la comu- 

nidad en la que &,participar más efectivamente en el entorno p&tico.Hay que infuir lo m á s  - 
posible en esto y hacerlo de manera positiva Sin pensar que es una verguenza hacerlo,porque - 
finalmente l a  política es la actividad de mayor rango en la  colectividad (..) desde ins organismos 

emp- . 8 no se puede intervenir en la pcfitica del p&,como tampoco procede que se haga - 
des& los gremios obrem o campesincs,cuyo 1% no es ese."30 

En e88 m i s m a  evento se constituyó sl grupo ChapuLtepec,compuesto por empresarios de diversoc 

p b , c o n  la finalidad,entra otras cosas,de "..fortalecer los principios de doctrina y a c d n  que 

tiendan a l a  s o l u d n  de L problemática ibemamericana con base en los valores y tradiciones,y - 
l a  efectiva y libre participación de los diversos integrantes de la sociedad civil.1131 

Como se obasrve,bs empresarios tratan de justificar su participa&n en La p d t i c a  pública nacio- 

nal.Uno de 109 argumentas con que se pretende justificar esa participaci6n es el desprestigio en - 
que han sumido los políticos a le pol&ca.De:de la Óptica empresarial ser político es sinónimo - 
de corrupción y demagogia.de sa t i s facdn  de intereses particuiares.Por otra parte,se argumenta 

que le ausencia de participación de hs empresarios en la política ha motivado los abusos del PO- 

q& e isidro H. Cisneros 

&n presidencial .... op. cit. p.415-435. 

"Los empreseMs,la crisis y la  sucesiÓn presidencial" en La suce- 

29- Excálsior 15-03-88 

30- IBID 

31- IBID 
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der pol'itico,la creación de feudos p d t i c o s  y la perpetuación da líderes que no representan a los 

intereses de sus representados: 'I. .el monopoiin p d t i c o  del  PRI ha creado a lo largo de m á s  de 

57 años ida ewtencia,una CLaSe polít ica verdaderamente priv&giada,tma aristocracia partidista - 
que hereda a sus descendientes y familiaros.posiciones de influencia y p ~ d s r . " ~ *  

Otro de Lm argumentos 88 refiere a que Li participación bolítica de las empresarios debe hacerse, 

y sa hace según los líderes empresariales.como ciudadanos y no como representantes de una clase 

social u ,organismo de clasa.Al reqec tn  Juan Cánchez Navarro,considerado como uno de los ideo- 

fig- de la in ic iat iva pnvada,sefialb: "Def'initivamente no creo que im empresarios deben gobep 

nar el p&,ya que su F u d n  es totalmanVa distinb;el empresario debe crear empresas,generar - 
fuentes &a trabajo,trabajar por al d a d l o  de la economía.. .el t a m p r e d  debe manejar bien - 
su empraaa,d político debe dt2qIr him el Estado."35 

Amboa argumenh,pretendm l e g i t i m a r  la par t i jpac ión  de los emprasarim en la polít ica paradis- 

t a .Y  sancionan una participación mal y efectiva en el ámhito propio de l a  partidos pd t icos .  

Por otra parte,en ia XLIX A samblea Anml Ordinaria de la COPARNEX denominada "Aodemiza- 

dón o C W  y Autoritarismo" iíderes empresariales señalaban que: "..ante Las pobres perspectiva 

de la democracia se hace indispensable una estrategia en ia que ia sociedad asuma la automoder- 

rdza&n,dn esperar la inicietiva de las autoridades.En Pléxico por b pmnto,parece ser que con- 

tinuará lu fuerza del  autoritarismo mezdado con estatismo económico y,por enda,viviremos una - 
etapa de rece&n,conflictos e inestahilidacl ... hay que cambiar la mentalidad del  sistema autori- 

tario y paternalista de la actual administniciÓn.ff54 

L a  C O PAR Pi EX giguimndo su t rad icbna l  tono enérgico y drítico,an sus declaraciones fue la que - 
m á s  insistentemente hizo enfásis en ai aistema palítico.La C O N C A ~ I N , C A N A C I N T R A , C C E  y co r  

C A N A C O  no alcanzarun el tono util izado por la COPARPiEX.aunque L CONCANACO en oca&- 

nes coin& con h planteamientos de áquaUa. 

32- ExcÉlsior 12-10-86 

35- C f r .  "los emprasariDs no dsben gobernar al pais" en Conzalri Lazo de ia Vega La Corriente - 

34- Excéisior 13-10-86 

democrática.Hablan sus pmtaQonistad, Réxico edit.Pozada p.93-94 



31 

Ln p 6  -mida por ia COPARPIEX refhjaba al sentir de gran parte del pequeño y medíano - 
enprssado qua fw parmeado por ni discurso democratizador,principalmente del PAN,de la década 

de ia ochentas. Ea8 disc- democrátizadcr permit i0 coincidir en el piano ideolbgico a una par- 

ta  del enpramado mexicano,con mi P A N  y d clero mexicano? Todos allos desde su Óptica seña- 

Lmn w m o  fuente8.y odgenes,de los problemas po]iticos y económhos por los que atravesaba al - 
plb n la camp&n, la  bLaocracia,el populisrio econÓmico,el presidencialismo omnipotente,el auto- 

d tadsmo en ia reieción gobemanteapobemadioa,etcétera. 

€8 &bmsanb aeñnlm que in igbin c&a uaiizó un argumento a i m i i a r  a i  del  empresariado me- 

>derio pliin - w preandri M la eamna poiitrca da l  p&.Ese argumento señala que la vida 

6 t poraonn tieno una dverddad de facetm,y dime&nea,y que una de eiiaa ea ia pd t i ca .En  - 
a e  cientido ia fe ni abnrcnr la totaüdd de le persona comprendo por. ende e ?a p ~ l f t i c a . ' ~  

Lon ompresdm,por (II parta,mñ.len que el individuo posee diveman Pacetas,como pa& de fami- 

h , c o m o  emp.lando,como ampreandn,como hQJs,como ciudndanoa,etc&era,y que en ese sentido BU 

.ctuad&~ an in pdt i ca  ae hace on (u facetei de dudadano con tad00 ias g a r a h  que les otorga 

L -.Anbm n r ~ ~ n e n t a  si bien pwtden ear v&lidus o no tratan de sancionar una pertici- 

pnción reai da im empresados en ia paiitica. 

Hay que aefiihr que la editud awmida por IDO empresarios durante la coyuntura de la s u c d n  - 
pmddedd mafirma lo woñaledo por aigunoo investigadores en al sentida de que la acción empre- 

ondni ya M qukm aer & ruactiva a ias acciones dal  gohiemo;y de que la "nueva valuntad p d -  

35- Ya ae ha señnldo la conveqencin ideolbi$ca de estu8 tras actores p&- en Snlva- 

dar Cor&m,RaPad Sandn y Ricardo Tiredo "U proyecto empresarial.Altemativa de proyecto 

nndaid? " en Salvador Cordero y Ricardo Tirado (coo& Clases dominantes y Estado en - 
nb>dro, méxico I U - U N n n  1986. 
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ticam dei empmaarhdo mexicano está en busca de espacios institucionaks que les permita mayor - 
poder de negociación con el gobierno; n. .la acción empresarial eminentemente reactiva y depen - 
di~nte de Las iniciativas estatah se caracterUa ahora,por un intento de trascender esa naturaleza 

p u) momento de retener ei momento polfaco de la i n t e d n  y la acumulación de fuerzas,pug- 

M f l d O p o r k C  d n  de g m b  p~d&icas e irrsstatucionaies como condición para la crista& 

cIÓn de UM a l i e n ~ a . " ~ ~ E n  efecto la embestida empmsarial contra e l  Estado,y en particular contra 

al goMOr0,tiene como reminiscencia b clue ellas l laman excesos del  poder y ios gobiernos =cia- 

l i z d  de un pasedo cerceno.Por aiio brrscan cam- constitucbnales que sancione y Qarantize - 
y sobre todo que desarmlle la actividad privada. Algunos avancas en este sentido se l imaron a - 
cabo en IDS inicb de l  sexenio de lliguel de la madrid. 

Por otra parte,como ya aeñalaios,la C O P A R M E X  fue la que m b  insbtih en la crítica ai sistema 

p d t i c o  mexiceno.Expresandose en al siguiente tenor: "..no hay t é r m i n o s  medios,o hay un camino 

parm un modelo de mayor lib&.ad,dignidad,pmpi& y verdadero conccimiento de la persona como 

hombre,ia cada vez habrá mayor servidumbre y un grupo menor de priviiegiadoa,de acuerdo con - 
el gcbimno,para contmLar a l  resto (. . .I  eats 88 el reto de la modemla&n.si los empresariDs - 
dejan que al sector pÚUco siga creciendo muy pocas libertades que ahora tenernos,podrbmos QOZZ 

h a ú n  tiempo m á s ? '  

No obstante de que loa empresarb,o ai menos una parte de 6l.ctiticaban el excesivo poder con- 

centrado en el Presidente de Le RepÚhüca paradojbamenta en esa poder presidencial Fincaban SLP) 

eaperanzm de lograr cam- sustanciales en el &gimen político: "..esperemos que el gobierno - 
muy pmntu haciendo loa balancea de los nssultados que ha tenido la estatización de la banca, - 
llegue como noaobus,a la conduslón de qim esta medida tiene que ser reverade.En ñéxico cual- 

38 

39 

57- Luna,Tirado y ñiiién 'Cos empresarios en los inicios ... op. Ut. p.241 

38- Véase Rogelio Hemández Rodriguez "La conducta empreserial en el gobfarno de Aiguel de la 
fladrid" en Foro Internacional V o l . X X X  NÚm.4 abril-junio de1990v del m i s m o  autor "La- 

p d t i c a  y b s  empresarios deapu6s de .La nacionalización da La banca" en Foro Internacional 

V a l .  X X V I I  NÚm.2 octubre-diciembm de 1986. 

39- Excálsior 24-11-86 
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quier casa es viahle s i  hay voluntad,y así como fue posible estatizar la banca un día,tamhién - 
ea posible reprivatizarla,aÚn cuando no ,388 en un &,sino en meses o en años." 

Por otra parte,la publica&.en un diaFi0 capitalino,de un documento Elaborado por la COPARñE 

titulado "Presidencia 88-94 opciones de l  sistema" en donde 58 hace un anáiisis de las caracteab 

ticas y antecedentes de cada uno de los precandidatos p h  muestran el grado de p o l i t i z a c h  - 
e intencionalidad,qus teda dicho orqankmo empresarial.Posteriormente,también Irw precandidatos 

de la oposición fueron motivo de análisi!i por la COPARPlEX ,esta vez con el títuln de lqOpciones 

para ia oposición." 

L a  c 0 P A  R fl E x contrario a ia posición i je i  c CE ,que pedía como requisito indispensah en e i  iq 
ximo prasidente una visión econÓmica,señalaba: "..ser un hombre p d t i c o  es requisito indispen- 

sable de l  p&ximo prasidente de la repÚtilica.La tecnocracia no conviene a ios intereses naciona- 

i8s;deteriora totalmente la rela&n entre autoridad y puehl0.y es en rawmen una deformación - 
social sumamente grave." 42 Y posteriormente tocó un elemento que a la sazón d t , Ó  funda - 
mental en la c u l m i n a d n  de la s u c d n  presidenciai: "se& sumamente grave que por primera 

ocasiÓn,en esta cambio sexenal,como consecuencia de la c-,no hubiese en la pobla&n el con- 

c e r n  de que e l  presidente ha sido legiti.mamente eiegido y que existen vicios en el procedimien- 

to.Estsi 8s e l  reto para e l  Sstema y POI eso se tiene que respetar la voluntad popular." 

Lo expresado por l a  C OPA R II E X  se puede comprender por lo siguiente:prim em,que al Qual que 

diversas grupos de la sociedad una gran parte de l  empresariado mexicano estaba consciente de - 
la urgente nesesidad de democratizar al sistema p d t i c o  mexicano,especiaimente a l  partido oficia 

40 

41 

43 

4ü- Excbior 3-02-87 

41- E n  este Último documento fueron anahados :Francisco Barrios Terrazas,Antonin Becerra - 
Gay&,Femando Canales Clariond, flanuel J. Clouthier,Cuauht&moc Cárdenas Solorzano, - 
Jesús G o n z b z  S. ,J& Hernández OeigadiJlo,Pab.b G o n z b z  Casanova,Heraclio Zepede , 
y Rosario b a r r a  de Piedra. C f r .  . E x c b r  25-02-87 

42- E x c h i o r  3-07-87 

43- Excélsior 18-07-87 
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y a las prácticas fraudalentas del sistema electoral mewicano;~ segundo.que una gran parte de - 
ins peqiieños y meciianos empresarios fueron afectados por las p d t i c a s  instrumentadas por el - 
gobierno de fliguel de la fladrid,benefic.ando solamente con elias a l  empresario ligado al gran - 
capitai transnacional.43 

E s t a  palitiza&n no era exclusiva de la COPARflEX.Algunas otras cámaras empresariales ince 

les,como la C A N A C I N T R A  de Calima señalaban que la sucesión presidencial al ser un procer, - 
que afecta a todos por qua i  tienen el derecho de influir en ese proceso; o como empresarios - 
del  norta de l  país que demandaban no ser mexicanos de segunda y de que se les permitiera p 3 p  

war en política,in que motivó aigunos problemas con la burocracia política del país. 45 

Fidel Vi&zquez,líder de la CTm,fue quien más cri t icó esas demandas de los empresarios: "los 

empresarios deben cuidar sus negocios eri lugar de andar haciendo preEticciones po lkcas  que no 

entienden e interviniendo en procesos en los cuales no participan."46 Y ante una declaración - 
dei  director de la C A N A CIN T R A de IIoriterrey ,en el sentido de que desaparecieran "las m afias 

sindicalss lidereadas por Fidel V&zquez y Francisco Hemández que provocan la inmovilidad del 

sistema y la supeditación del Ejecutivo a sus c a p r i c h ~ s ~ ~ ~ ~ ; F i d e i  Vel&quez expresó "..ven la - 
paja en el ojo ajeno;aunque son responsables de la desigualdad.% han enriquesido a costa de - 
la miseria del pueblo y han agravado la cr is is  que sufre el país para mantener sus privibgios - 
y obtener i m  portantes utilidades". 

Estas declaraciones paredan prever una '!guerra de papal" entre emprwsariDs y d líder cetemis- 

48 

44- 

45- 

46- 

47- 
/ 0- 

La coincidencia ideolbgica se dió principalmente con el empresariado del norte del pa& y que 

fundamentalmente se agrupa y expresa en la C O P A R f l E X .  C f r  E l  Cotidiano.La Derecha en 

- en la sucesión 

tendencias a nivel sectorial y de rama" en Investigación Económica Vol.XLViI NÚm.185 - 
UNAN,facuitad de Economía,1988; Enrique González Tiburcb "La política económica y e l  

proceso inflacionario: 1982-1987" en-InvestigaciÓn Económica 

Facultad de Economía 1989. 

ExcéIs io r  2-08-87 y 5-08-87 

ExcéMor 25-08-87 

La Jornada 8-06-87 

op. c i t  ; Véase Ahtiso Anaya "La pequeña y mediana industria en Néxico: 

Vol. XLVm Núm.  187 U N  A N 

7,- i 
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te.- embargo,el momento político-social cue imperaba en ESOS momentos no permitía un enfren- 

tamiento ei- empresarios y e l  l íder cetemista,qubn no obstante su "disciplina" a ins requeri- 

m i e n t o s  del. Ejecutivo PO& causar serios problemas.El C C E  para t'enfríar" el asunto le rindió - 
un homenaje de reconocimiento a Fidel V&zquez,con motivo "..de su labor en defensa de los - 
trabajadores y de la paz social,& poner en peligro l a  existencia de las empresas". J 
CM ese acto quedó todo oividado. 

Otm punto de discusión Fue el anun& de hi constituciÓn,dentro de la C N O P  del PR1,de la A s o -  

ciaciÓn Nacional de Promotores del  Desarrollo (ANAPRODE).La cual estaría formada por empre- 

&.Esta asocia&n,se de&,pretendía aumentar la filación de la C N O P  y mimar  las bases de 

apoyo e m p m  ' de los partidos de oposiciÓn,principalmente del PAN. 

En ef&,ison la creación de esa asocia&n el gobierno pretendía cooptar bases empreesarialas. 
50 

La cada vez m á s  creciente militancia de loa empresarios en el PAN preocupaba al partido oficial; 

no obstant~  de que &e contaba en sus fila con una ampiia membreda empresariai. 

La  ANAPROOE pmvocó acaioradas cr%i~~~ por parte de los p&as,que veían en eiia *ma amenaz 

a susintenasa8 partiriistas y un desprestigio para al PRI ante la ciudadanía. 

A l  r8spectx1,im empresarios señalaron que: "..es un reconocimiento no Sáio de l  P R I  sino de los - 
otros partidos en donde ya 58 empieza a manejar Las tesis con la concurrencia de los particula- 

rea de que d empresario resulta &l y es un elemento indispensahie en la vida social y p&tica - 
de P16xico.'3' En tanto que la C A N A C I N T F ! A  sen&: "..desde hace muchos años algunos empre- 

asdm han estado identificados con e l  PRI.Con la creación de la ANAPROOE los empresarios po- 

drán participar abiertamente,pues ahora estiin disgregados en diferentes organizaciones y sectores 

49 

p-. It 52 

Respecto a la participación de h ampresacas en los partidos p&ticos,Juan Cánchez Navarro - 

49- La Jornada 12-08-87 

50- Aunqusi no existen cifras a i  respecto,la simpls observación de la gran cantidad de candidatos 
a pusstos de elscciÓn popular,de origen empres&,para el proceso federal de 1988 avalan 
la antcirior a f i r  m ación. 

51- Excélsim 10-09-87 

52- L a  Jornada 11-09-87 



uno de ICs ideologos de la iniciat iva privada,expresÓ: " Y o creo que el PA N no llegará a ser e l  - 
partido de los empresarias,~ si lo hiciera c ~ m e t e r i a  un error porque creo,estoy convencido,de - 
que un partido debe representar los interesc?s de varias clases sociales y no de una sola.Creo qbe 

el PAN es el representante de las clases medias mexicanas y creo también que e l  empresario na- 

cional es una parte fundamental de la sociedad civil,pero de ninguna manera su representant2 - 

exclusivo .It 

En efecto,el P A N  no es e l  representante edciusivo del empresariado mexicano.Inchive l a  cscu- 

ciÓn sobre la participación fo rmal  o legit ima de los empresarios en e l  PR1,o en el PAN .es en - 
cierta forma est&ril.Pues,los empresarios siempre han estado,y actuado,en dicho organismo polí- 

t ico lo qui? no está claro es l a  forma espec:ifica de sw relaciones con l a  cÚp& p&a. 

C o m o  quiere que sea,ese asunto pasó a segundo término ante e l  momento político que se vivid 

Por otra parte,como ya señalamos,la poca credibilidad y legítimiead de los pilares fundament&: 

de l  sistema polít ico mexicano;a& como une gran crisis económica fueron el marco propicio para - 

las demanijas empresariales.ires conceptos estuvieron en boga durante esa coyuntura:crisis,car,- 

bio y democracia.Estos conceptos tuvieron tantos matices como discursos en los cuales se h e r -  

taban. 

Los empresarios hicieron enfásis en lo p&tico.No por azar.La acción empresarial t e d a  como ob- 

jetiwo,en .LO inmediato,infiuir en ia sucesión presidencial;en in mediato,ganar espacios político- 

sociales iristitucionales que les asegurase una mejor pcsicibn en sus negociaciones con el gobiernc . 

Sir e m  bargo, no obstante la embestida em p~esar ia l  para ganar espacios institucionales,las negocia- 

ciones cúpulares siguieron prevaleciendo en la relación de ambos. 

Los empresarios aprovecharon la coyuntura polít ica que se abrió con la suc&n presidenciai.Puec 

consolidaron esa voluntad polít ica demostrada a part ir  de la década de los setentas.Asimismo,- 

reforzarori sus alianzas con los grupos derechistas y conservadores del p&,que escudados en un - 
discurso democratizador pretendían implant= un nuevo modelo económico dominado por las fuer- 

zas de l  mercado y un modelo económico más acorde ccn las democracias desarrolladas (por ejem- 

pi0 E.U.). 

57- "Los empresarios no deben ..." en Lazo de la Weca Gonzaloi op. c i t .  p.93-46 



1.4.2 U aspecto económico. 

Nunca había estado el aspecto económico por encima de l o  poEtico como en la sucesión presiden- 

cial de 1988.Aunque en sentido estricto,el aqiecto económico dependía de decisiones p o l h a s .  

L a  economb,,y en particular la política ecqnÓmica,fue el centro de discusión nacional.Los empre- 

Sanos La privilegiarun en sus discursos.El gobierno,por su parte,tratÓ de conciiiar la economía cor, 

paiitica. 

E n  e l  nivel ide&gicc-p&tico (&cursos,propuestas e ideas) empresarios y gobierno coincidieron - 
en sus plant~amientus?~ A decir verdad,el golllemo hizo suyas las demandas empresariiles.Esto - 
contribuyó, ante la ausencia de mecanismos htitucionales efectivos, a l  entendimiento entre em pre- 

sarios y gobierno. A mbos coincidieron en que las medidas económicas aplicadas durante el gobierno 

de fliguel do la Pladrid debian de continuar en la próxima adrninistraci6n;ese fue el aspecto toral 

del concenso entre ambos. 

L a  priorizacihn de la economía sobre la política no fue fortuita.La grave crisis estructural de - 
la economía mexicana a& lo requería. "Para los empresarios la salucibn a ins problemas políti- 

cos dependían con mucho de resolver primero 10s problemas económicos nacionales: "La s(icesi6o 

presidencial tiene un ingrediente económico irevitahle.De ahi que resulte importante la selección 

del hombrs.lJn hombre con visión económica Jara abatir la inflacSn,modernizar y abrir la econo- 

mh,redimem3ionar el sector pÚblico y favorecer el  ingreso de capitales,para ampliar y actualizar 

la infraestructura, ? f a ,  educativa y técnica. . 'l. 
Hay que set%- que durante la coyuntura de la sucesión presidencial de 1988 el empresariado - 

56 
<!+ 

54- Nos refclrirnos a la facción hegemónica d d  empresariado que se expre& a través del CCE, 

C Pi ti N , il fl IS y A Pi C B ,prin"palrn ente. Es  decir ,al  capital financiero ligado ai capital trans- 

na&nai.Algunos investigadores han señalado la pertinencia de la utilización del concepta de 

bbque Em al poder para el an&& de la relación entre empresarios y burocracia política. A l  

respecto Vénse Gabriel Gaspar y Leonardo üaldés "Desventuras del Bloque en el poder" er Estu- 

dios So&&os NÚrn.15 

55- L e  literatura ai  respecto es abdante ,a  g h  de ejernpin véase infra 
56- Revista PROCESO NÚm.554 15-06-67 (elitrevista a A g u s t h  Legorreta) p.23 

- 
nota 27 
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mexiceino arribÓ,como en el pasado rec.iente (1982),fraccionado y dividido tanto ideológica C D - c  

política m ente. S i n  e m bargo ,la facción hoge m ónica de éste logró cierto concenso. Pues, todos coinci- 

dieron en el  continuismo económico del  régimen y en algunos cambios a l  sistema p o l í t i c d  

Según algunos estudiosos de l  tern a ,la facción tecnocrática (hege m ónica) demanda : "la form ación - 
de un nuevo marco de relaciones polític:o-administrativas er! el  que predominen criterios de efi- 

cien&, y productividad por oposición a criterios políticos o populistas y pugnan por el estableci- 

miento de relaciones bilaterales (gobienio-empresarios) en la formulación de polkcas p~íbl icas."~'  

En efecto,estos planteamientos los expresaron e l  C C E , i a  A N C ü , A N I S  e integrantes del  CPiHN 

durante la coyuntura de la sucesión presidencial. 

Esta h~zgemoda de la facción tecnocrática a i  interior de l  empresariado mexicano tiene como una - 
de sus causas los problemas de represertatividad presentes en los organismos y organizaciones e m -  

presariales. A l  respecto, Rogeiio Hernández Rodriguez ha señalado: "Es conveniente no perder de 

vista este  punto porque e l  problema de las organizaciones no radica en si agrupan o no a l a  ini- 

ciativa privada;es decir no es c u e s d n  de cobertura,sino de las formas en que los agremiados - 
particjpan en la elecci6n de sus líderes y en el  grado de influencia que tengan aquellos en la 

toma de deci9ones.E~ aquí donde e l  de!iual crecimiento del  sector empresariai ha afectado las 

estructuras de cada organism o ,pues mieitras industriales,co m erciantes,agricultores y ganaderos - 
representan una variedad de tamaños e intereses,las asociacicnes dedicadas a las finünzas poseen 

una notable homogenidad debido no &lo a l  reducido número de sus miembros sino sobre todo a - 
la iqualdzd de condiciones económicas que guardan entre 9. ." 58 

Lo antefar  explka,en parte,& grado di? entendimienb entre esta f a c d n  del  empresariadc ,,e- 

%icano ' y  e l  gobierno mexicano. 

57- LLina,Tirado y Jacobo "Los empresarios,pacto político ..." op. Ut. 

58- R cigelin H ernández R odríguez "Protile mas de representatividad. . . . . " op. ut. 

p.7 



Durante la coyuntura de la sucesión presidencial las "fricciones" entre empresarios y gobierno - 
se dan en aspectos e s p e c h o s  de la p&tii:a econÓmica:p&tica fiscal,control de precios,salarios 

e tc6 te ra .h  un nivel general los empresarios demandaron: a)un sistema tributario justo "que se - 
apegue a las normas de generaiidad,pmporcionaLidad y claridad dentro de un ambiente de seguri- 

dad $&Iica"; b)un aparato financiera eficiente y ágil "que ponga los recursos de los ahorradores 

en manos de los inversionistas"; c)modemiraciÓn de l  sector público "estamos convencidos que no 

es posihLr3 la modernización de la economLn,g no se modernizan las entidades gubernamentales - 
al mismo tiempo que los empresas privadas"; d)eliminación del  regbmentismo "que impone un - 
sin nÚme:ro de trámites,requisitos y permkios que provocan pérdida de tiempo y dinero;estas tra- 

bas encarecen.desalientan e inhiben la creación de muchas empresas,sobre todo pequeñas,e mpu- 

jandolas a la economb subtarránaa"; e)coritinuar y profundizar las medidas económicas aplicadas 

por miguai da la Piadrid "si queremos que el pab supere la crisis reemprenda su progreso"; f )  

ae l i m i t e  ia participación estatal a las e m  presas estrátegicas que sen& i a  constitución; g)priva- 

tizaciÓn,liquidación o fu&n de las empresas no prioritarias; h)acercamiento a la economía 

so& de mercado "mediante la reducción o eliminación de trabas a la acción productiva de los 

particulaires"; i)abatimiento de La infla&r,pues ?'es con&& fundamental para modernizar la - 
economía ,facil i tar la apertura comercial y r-iar el crecimiento sano y smtenido"; j)reduc&n 

da i  def ic i t  público "reduchndo de manera discriminada,pern sustancial,el gasto corriente y los - 
subsidiDs lo qua permitirá aumentar la i n u 3 d n  del gobierno en infraestructura& cual  es in&- 

pensabh para el desarmllo"; k)acelerar la apertura comercial de l  p& "para que se agiiize la - 
mod*.mizach y 1.i re::u?e.-e:ión"; U'Jna p i~ l í t i ca  ca m biaria -eaiisto "qui? apoye a: iespegur? :?xpi3.L 

tador y ,:ontcihya a la racional izacib de las impiirta:5o~ies"; Il)qus las B mpiesa; -.s'.otal-s nixe- 

&:, %8an arlmirUstrad.3::; coin t;rit*fiO?j de :e%Aencia y pi.uduc'-ividad '; y m)rejxiviitizaci8n de .- 

la tmnca m e*icina. ''I 

Auiique estas :demaflijaS e;nJ?3Sa%h3 no ':an ni,vedosas,dura:lte la  co/lintu.:a de 'a sar:esibn pce- 

skje:i& adqtJiriexn 13.spe:iai SignifiCi:jO toda v s z  qui? :e1 dscu'50 g h m i a m e n t a l  coiicidió con - 
aU3 .  
._______________-_l_---------------------.--- - 
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/ L a  C O P A R R E X , e n  los inicios f o r m a l e s  d e  la s u c e s i ó n  p r e s i d e n c i a l , c o m e n t a b a  que mientras  no - 
1- 

f u e s e  ciefinido el c a m i n o  a seguk,lm e n p r e s a r i o s  se opondrían a las medidas que agravasen la - 
s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a .  A s i m i s m o , c t i t i c ó  las c o n s t a n t e s  c o r r e c c i o n e s  al sistema f i s c a i , p u e s  según ei 

iider d e  la C O P A R M E X ,Jorge O c e j o  R c r e n o  , inestahi l idad en e l  p r o c e s o  productivo , reducción d e  

la invers ión y prol i feración d e  la e c o n o m í a  subterránea.A& c o m o  ' l .  .la falta d e  ser iedad d e  l a s  

consultas sobre r e f o r m a s  f i s c a l e s , y a  que se i i e g a  a i g n o r a r l a s  sin a n a i i z a r  c u a l  es la mejor op- 

&n;&lB se p r e s e n t a n  y en 7 o 15 dias a lo máximo,se solicita el acuerdo d e  las p a r t e s  inte- 

grantes . . "  6o Oías después  c o n  motivo d e  una mesa redonda s o b r e  d e r e c h o  fiscal& C O P A R R E X  

denunc.& que e l  p a k  se e n f r e n t a b a  a una evasión fiscal e q u i v a l e n t e  a la tercera p a r t e  d e l  P I 6  

n a c i o n a i  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  las carac:terhicas d e l  sistema tributario e x i s t e n d 3  

E n  t a n t o  q u e  el Conse jo  Coordinador Enipresar ia l  ( C C E )  demandó no &lo la reconvers ión d e l  apa- 

r a t o  i n d u s t r i a l  sino t a m b i é n  d e l  a p a r a t o  distributivo y a d m i n i s t r a t i v o , a &  c o m o  la mentalidad "de 

t o d o s  los mexicanos  q u e  d e b e m o s  c a m b i a r  nuestra  a c t i t u d  f r e n t e  a i  t r a b a j 0 , a l  ahorro y la inver- 

dn." 62 

/ En p a r t i c u l a r  el  p m s i d e n t e  d e l  C C E ,  Claudio X . González , c o m e n t ó  que la pol í t ica  fiscal era el 

e l e m e n t o  c e n t r a l  d e  la r e c o n v e d n . P u e s  permi& r e d u c i r  las tasas d e  intar&s,eliminarb la - 
e c o n o m í a  s u b t e r r á n e a , r e a c t i v &  el mercado i n t e r n o  y le permi& a l  Estado c o n t a r  c o n  recur- 

50s p a r a  dest inar los  a la c r e a c i ó n  d e  empleos.'' 63Y c o n  motivo d e l  X X I  Congreso I n t e r n a c i o n a l  

d e l  C o m e r c i o  señaló: I'. .para  q u e  exista salud social y se f o r t a l e s c a  la d e m o c r a c i a  el s u c e s o r  

d e l  a c t u a l  E j e c u t i v o  t i e n e  q u e  ce- d. realismo e c 0 n ó m i c o ; e s a  d e b e  ser la ú r i c a  verdad que 

i m  pere . 
L a  propuesta  q u e  h a c e  e l  C C E  d e  q u e  el gobierno se c i ñ a  al realismo económico es i n t e r e s a n t e ,  

p u e s  ese f u e  uno d e  los e l e m e n t o s  que posibiLitaron e l  entendimiento entre e v p r e s a r i o s  y gob i e r  

- 

64 

n o  a principios d e i  sexenio d e  R i g u e l  de la C o m o  y a  l o  han señalado algunos estudiosos  

60- E x c É l S o r  24-10-86 

61- Exc&r 25-10-86 
62- Excék&r 3-10-86 

63- E x c é l s i o r  13-10-86 
c ~ r .:I- -- ,C-"?-07 
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d e l  

la implantación de la economía social de mercado,reducciÓn del Estado en las actividades - 
pro@ de las particulares,la subsidatiedad como pMc ip io  de Estado,democratizaciÓn de las de- 

cddones eco&micas,privatkaciÓn de las empresas paraestatales no prioritarias,etcÉtera son de- 

mandas que el empresariado mexicano expresó en cada fom,conferancia o evento en que estuvo 

presente. 

\Pop au parta,la CONCAmIN y la CANACIhTRA,no obstante de que apoyaban a l  gobierno mexi- 

cw0,en hi referente a la política económica,se mastraban temerosos de la reconversión indus- 

tdal.66 A l  respecto& CONCA mIN señalaba que la r e c o n v e d n  pod& causar la d e s a p d n  - 
do La mayo& de la pequeñe y mediana inCustria,por lo que demandó un plan de apoyo para las 

ramas indistriales que "..carecen de capacidad de gestiÓn,apoyce financieros y opciones de via- 

hilidad".%Lo anterior i l i s t r a  algo que es n o r m a l k a  división del empresariado mexicano tanto 

económica como p&kicamente.Pues,cada organismo empresarial presiDna a i  gobierno según su - 
peso dentiu del sistema p b o  y según sus intereses gremiaies.En ese sentido,cada organismo 

y organizadón emprssarial representa inten=sss,tendencias y alternativas diferentes.5in embargo, 

esto no exciuye que en determinadas coy un tu ras,^ momentos.los empresarins formen un frente 

común (aunque débil) contra el  gobisrno o con e l  gobiernod 

Por ejempio,respectn a la reforma Fiscal 1í. C O N C A N A C O  señalaba: "(hacemas)..un fuerte Ila- 

65- E l  realismo económico pugnado por ins empresarios está asociado con la ortodoxia moneta- 

ri&a,rtntra las cuales destacan las me&das de reducción al gasto pÚblico,la liberalización de 

IDS precio8 y la implantación de topes salariales,entre otrus.Por otra parte,ei reconocimien- 

b , p m  el propio goóierno.de que Las pidíkicas populistas del Estado fueron las causantes de - 
la crisis. Véase Luna, miilán y Tirado ' Los empresarios en ins inicios.. .I1 op. cit .  

66- La r e c o n v e d n  es un término que se ciriginó en España para designar a un proceso de cam- 

hi0 estructur&.de modernización de los sectores productivos,pMcipaimente e l  industrial.El- 

&mino r e c o n v e d n  implica incorporar a la planta productiva industr ial pÚblica y privada, 

a ins esquemas actuales de economía ' mundial.. 

67- E x c h r  15-11-86 
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mado a los legisladores obreros para que no aprueben la reforma fiscal para 1987,pues U se a- 

pi ica tal y como se encuentra el proyecto respectivo,las empresas se descapitaliza&n,se impe- 

dirá e.¡ crecimiento económico a d  corno la creación de empleos.flediten antes de decidir,pues 

si no se actúa por el  bien común m á s  adelante podrían sobrevenir las lamentaciones sobre las - 
condiciones económicas del p a b  y b s  efectos negativos en las familias trabajadoras.@ En tanto 

69 vla C O P A R R E X se quejaba de que l a  rc for  ma f isca l  p r o d u c h  a l  sistem a más caro del mundo. 

En contraparte,el problema de l a  deuda externa permitió a empresarias y gobierno cerrar fiLas 

ante l a  presión de la izquierda mexicana de que se suspendiera su pago Ello con motivo de la 

suspención de pagos que Brasil anunció ante sus acreedores intemacionales.Esa suspensión de - 
pagos,por parte de Brasil,trajo como consecuencia que a Réxico se le bloqueara un paquete - 
fiianciero por 7,200 millones de d;&'es d~&iiad~ria para su -:ocuparación f?con6mica, 

J 

( Al re:jpe::to el  I C E  se:& que o1 camino de 13 moraLmia :io era el  adecuado y3 quo 'sa;,:& - 
m & p:roble m as .que sriiucioneo. Por SJ par to,  el ,?re;ideriLs de l  C o rw jo  E m p,xsa:ial R e dcaiio ja-o 

A Sun tos In:eriiacio~iala:s (C E R AI) y sl v.icepreide:ite :de la C O P A R R E X e <;ire:j.xoii: 'I . . sn m ate- 

ria :de deuda extema cada pab Sene qiii? ::ortar con sus propias Fije:as 1s t e l a  que Se:ie,pa' - 
p e s a  que esta sea.No hay soluciones masivas y en el  caso concreto da RÉxico,se& absoiuta- 

mente imprudente una moratoria,ya que hoy tenemos una balanza de pagos favorable,los capita- 

les est& regresando y nuestras reserva:, han crecido".7o En tanto que la C O N C A f l I N  manifestó: 

"..la industria privada fel ici ta a las autoridades por haberse resistido ai canto de las sirenas,- 

al no encaminar la economía por la serda de la moratoria en materia de deuda externa". 

E l  apoyo brindado por la iniciativa privsda a l  gobierno de Riguel de la Radrid le dió a 6ste - 
mayor poder de negociación en la reestructuración de la deuda extema mexicana.La p@&n de 

Iléxico,de franco rechazo a la moratoca& fue favorable.Pues,a La sazón le trae& nuevos - 

71 
Ij 

-Y 

68- E >:célsior 1-1 2-86 

69- E r:cáisor 6-12-86 

70- E r : c h r  25-02-87 

71- Ibid 
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prestemos por parte de SLB acreedores. 

Este respaldo de la iniciat iva privada hacia e l  gobierno generalmente es muy endeble y,objeto - 
de negociación p&tica.E mpem este respaklo no es @no ni total.Por ej~mplo,con el alza de los 

prac im de la gasalina,aunque Pue bien recibido por Ips empresarios,bstos no b consideraron su- 

ficienta como para permit ir  la recuperación económica del p&.Por b que en bs días siguientes 

a l  alza de la gasalina lm empresarios nuevamente hicieron enf6si.s en sus demandas de reducción 

dei gasto pÚhlico.de las piazas burocráticai,disminuciÓn de las dependencias del gobierno,etc. 

Pero sobra todo im preocupaba la continuidad de las políticas econÓmicas.Al respecto el propio 

prssidente de la república señ& "..no Caeremos en lucimientos de fin de sexenio,rechazamos - 
72 laa políticas populistas." 

Por o t ra  p r t ~ @  12 de jUnb de 1987 t o m i ;  como pose&n de la presidencia del C C E  Agu& - 
Legorreta Chauvet,prominente hombre de negocios,considerado por los analistas p d t i c f f i  como - 
tecnocráta pum.Quien además ha sido presj.dente de BANAPlEX,de la Casa de Bolsa INverlat y - 
de Segura; A mérica,entre otms. 

En esa o c d n  Legorreta Chauvet señaló que la salección del  hombre era fundamental para supe- 

rar la crisis por la que atravesaba el p&. 9Simismo,demandÓ la reprivatización de la banca - 
mexicana y el rechazo a políticas populistas.finalmente,afirmÓ que el desempeño del gobierno - 
en matar53 económica a sido el adecuado y que si el candidato a la presidencia se encontraba - 
en al gabinete estaba segum de que el p&:umo presidente mantendria políticas ortodoxas y no - 

73 populistas.. 

Lo expresado por el flamante presidente del C C E  causó p&mica,especialmente su pianteamiento 

de la reprivatl lación bancaria.La izquierda mexicana censuró "los intentos empresariales de pre- 

tender i n L M  en la sucesión para tener un mandatario a su medida".Por su parte,el subsecre- 

tarin de Hecienda,francisco S u h z  Dávita.declaró que la reprivatización era i m p a l e  porque - 

72- E x c h r  50-05-87 

73- E x c h r  17-06-87 
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"equivaLdria a renunciar a la rectoría del. Estado,a la democratizacih del crédito y a l  uso de - 
éste para el desarrollo del p a h d  En tanto que De la Vega Oomhguez,presidente nacional del - 
P R I  ma,nifestÓ que "la banca nacional es patrimonio de los mexicanos.agente de cambio e intru- 

mento democratizador del crádito;por eUD el P R I  jamás permitirá la reprivatización de l a  bancz?". 

C A 1  m argen de esa discusión la C O N  C A N I\ C O y el presidente de la Asociación Pi exicana de Casas 

de 

It. .el p:rÓximo presidente de la república deberá tener como cualidad el seguir dentro de la eco- 

nomía social de mercado,que está muy relacionada con l a  doctrina social de la i g les ia ,y  que re- 

conoce la dignidad del hom bre y su trascendencia(. . .)los p&es que más se han desarrollado - 
coincidrmtemente son los que han llevadci a cabo esta pdt ica .973 

( A  mC6) y de la Balsa mexicane de Valores,flanuei Somoza,coinciáieron en señalar: - 

I E n  otra orden de cosas,a mediados de e:= año e l  gobierno mexicano llevó a cabo la apertura - 
comercial del p&.Los presidentes de CllPARREX,CONCANACO y C O N C A m I N  manifestaron - 
que Ésta no se refleja& en una baja en el índice inflacionario y que por el  contrario ten& - 
efectos negativos sobre l a  planta producfiva,causando desempbo?6 Por su parte,la C A N  A C I N -  

T R A ,dirrante la inauguración de un seminario sobre C O ~  erck exterior organizado por ella,deman- 

dÓ apoyar a las empresas 

caso de las exportaciones se beneficie uiia minoría". Y posteriDrmente,en un foro organizado - 
por el IEPEC del P R I  manifestó que el aceleramiento de la liberalización comercial emprendida - 
por el gobierno "pod& conducir a un retroceso en al desarrollo industrial y l l eva r  a la nación - 
a situaciones como las ocurridas en Chila y Argentina." 

Por es= d a s  se di6 a conocer que los seis "distinguidos priistas" comparecehn ante ia dirigen- 

cia de su partido para exponer sus ideas y propuestas ante las prohlemas nacionah.Ante ello - 

para "aumentar el uso de la capacidad instalada y evitar que en e l  - 
7J 

78 

74- La  Jornada 19-06-87 

75- ExcÉXor 12-07-87 

7ó- Excélsior 23-07-67 

77- ExcÉlsior 30-07-87 

78- La  Jornada 11-08-87 
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la C OPA R Pl E X dem andÓ: 'I. .con transparencia y en form a directa ,los seis precandidatos deben - 
aaciarecer si en el piano econbmico apoyarh  a la empresa privada y respetar las leyes del mer- 

cado;en lo p&o,si habrá m á s  apertura y respeto a la voluntad ciudadana para acrecentar su - 
participa& n(...)h respuesta de ins funcionarios a astos señalamientos serán vitales.'' 9 
! A 1  respecto hay que señalar que c k  antes de las comparecencias ante la dirigen& del P f7 I .b~  

precandidatos p&as desfilamn ante un gmpo de prominentes empresarios ante los cuales ex- 

pusieron stis propuestas en todos las ámbitos de la vida nacional.Estas comparecencias no se - 
dieron a conocer a la opiriÓn pÚhlica,ni tampoco se mencionó al resuitado de las mismassy 
Por otra piarta,en septiembre de ese año,dhs antes de conocem el nombre da1 candidato p&a 

quo contende& en ins comicips federales tle 1988,la C O N C A l l I N  convocó a la creación de un - 
pactn social entre empresarios,obreros y gcibiemo para combatir la infiaciÓn,a& como para:"evi- 

tar que cada quien jaie por su lado(. .)y con ello fomentar la producciÓn,resarcir el podar adqui- 

dtivo con base en la productividad e impatiir qua el gobierno siga perdiendo de manera indig- 

nante en la operación de empresas paraestéttaled. .)io recomandable es concertar e s  pacto 

81 pnsado el momento p d t i c o  de septiembre." 

E l  presidente de la l ladr id  cowint i6  l a  c r e s d n  de un pacto al expresar:"..en fecha p&xima - 
convoca& a los sectores para que definamcis una nueva etapa en la lucha contra la inflaciÓn,- 

m una d&t.egia t a l  que no demerite a Ls recupareción económica y a la generación de em- 

pleos" 82 P i 1  respecto hay que señalar que Ls idea de ese pacto,que a la sazón se& el PSE,fue - 
propuesto en a b n l  de ese año por la Dired.ora General de Capaci tac ih  y Productividad de la - 
S e c d  del  Trabajo y P r e v e d n  Social (STyPS)!3Empero,aso no quiere decir que la elabora- 

79- Excélsior 15-08-87 

80- Alejaridro Ramos y JOG martínezCCG.El candidato de la . . . op. cit. 

81- La Jornada 14-09-87 

82- E x c b  19-09-87 

83- Véase la propuesta en el Exc6Mor 1!3-04-87 
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ciÓn da l  pacto haya salido de la STyPS,Sno que fue ideada y elaborada por al gobiemo.Pues,- 

entre iotras cnsas,con la creación de ese pacto ca llena& el va& que existía en cuanto a un - 
espaciri Uistitucionai para d i r i m i r  las áixrepancias entre empresarios y gobierno respecto a la - 
po~í t i ca  económica a seguir. 

Como quiera que sea,por esos dias ya se encontraba listo e l  escenario en el que se da& a - 
conocer al candidato p&aiEn efecto,id domingo 4 de octubre de ese año Carlos Salinas de - 
G O M L  fue nominado candidato a la pnmdencia de l a  repÚblica por al PRI.Lá m á s  selecta cÚpw 

la emplresarial se congratuló por eUo.Pues como &ñalb el presidente del CCE,con Salinas de - 
G o M t  se aseguraba la continuidad en 1-1 cambio estructural y una mayor Dmfundidad en las - 
medidas contra ia W c i ó n P J  

84- Excélsior 6-IC-67 
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1.4.3 Uaspecto aociai. 

La  acdón cívica empresarial viene a completar esa l'nueva voluntad política" mostrada en las - 
& m a a  dos decadas 

dadaros al gobierno.a los gobernados con las gobernantes,a io pÚblico con in privado.Pretendien- 

do con 

(IDS o b r e ~ a  y h campesinos incluidos),qut* no cobran un salario del gobierno". 85 

a a d n  cívica empresarial se apoya en un discurso que opone a ins &I- h 
que SB entienda por i n i cb t i va  privada: "la acción de todos aquellos ciudadanos - 

1-L. acción d v i c a  o eocial del empresariado mexicano,con el apoyo discursive en io político y - 
econÓmico,tiene como finalidad la vertebreción de la sociedad.Es decir& conformación de m a  - 
&merusa red  de asocimiones dviles que expresen los interesas de los ciudadanos y que pongan - 
freno al "expansionismo' del poder pÚhlic0.A la supremada de la sociedad c i d  sobre la socie- 

dad &ce.I 

Esta ac& sociai que llevan a cabo los empresarias es reforzada con el acercamiento i d e d c j c o  

de as0ciai;iOnes derechi&s+cat&cas como:la Asociación Nacional Cívica Femenina(ANC1FER); 

Desenmlh Humano Integral y A d n  Ciudadana(0HIAC);Frente Cívico de Participación Ciudada- 

na y la Asocia&n Nacional de Padres de Familia(ANPf),entre W s E n  estas organizaciones ha 

tenida aci,pte&n el discurso neaiiberal de ins empresarios;y se caracterizan por su marcado - 
antimar>&.mo,ia defensa de valrires democráticos,y en coyunturas a lectordpr inc ipa lmente b- 

caies) han participedo en acciones de r&tench civil organizadas por el P A N  . 
O u r a n t e  el proceso de sucesión presidencial las propuestas sociales del empresariado me&ano - 
fueron: a)modemiza&n de la educaciÓn,pties 

86 

una educación orientada a suscitar en los - 

85- 

86- 

Luna,Wl&n y Tirado "Los empresarios en ins iniiiios .... 
Cfr. Carm170 Carlon,José "Por la cuneta de la derecha" en El C O T I D I A N O  julio-agosto - 
de 1988 p.4-9 ; Nartha Loyo y Javier Rodriguez "Por dios y por m i  pa& en épocas de - 
crisis,lce grupos intermedios de la derecha en Pléxico" 

'RBsistsncia c i d  ¿sin Pan? e n E  

op. cit. p.252 

en= p.65-69 ; C a r i L l 0 , f l a r i o  A .  

p.5664. 
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educandos las virtudes de laboriosidad, ahorro y responsabilidad, m otivandoh a que en el dese m - 
peno de sus trabajos aspiren siempre a e levar  su productividad y a aicanzar niveles de excelen- 

cia no se podrá alcanzar e l  desarrollo ei:onómico";*'b)desterrar de la educación conceptos comu- 

nistas pues,"no se podrá impulsar a la jdventud a una mística de producción y superación en - 
el trabajo,& se le enseña a los educandiis que nesesariamente se les roba 

en trabajos asalariados o que el motor ce la historia es l a  lucha de clases"; c)educaciÓn neutral 

en b itjeolÓgiCo y por consiguiente apoIíticas;es decir,no proselitistas,sectarktas ni partiúistas; 

dhansform ación de l a  "cosa pública" pues, nunca seremos un país plena m ente democrático ,si no 

se pmddce la participación de todos los ciudadanos en los comicios;pero también en las organi- 

zaciones intermedias que vertebran la sociedad,como son las cámaras,los sindicatos obreros,las 

asociacjones profesionales,cívicas,filantr~~p~as y de servicios"; e)m ayor libertad a los particuia- 

res para educar,pues "el modelo controlador existente ha provocado la crisis educativa"; f)reco- 

nocer,risspetar y apoyar el derecho de los padres a definir el  t ipo de educación que desean para 

sus hijos"; g)rechazo a l  texto Único y otiligatorio de los niveles primaria y secundaria; h)garan- 

tizar la seguridad pública de los ciudadallos y e l  respeto a los derechos patrimoniaies"; i)perfec- 

cionar la función de los medios de comunicación,para "contribuir a l a  conservación y acrecenta- 

miento de la cultura,con un profundo re:;peto a l a  transmisión de la verdad de los hechos"; - 
j)respeto a l  derecho y a la verdad religirisa; k)respeto pleno a los derechos humanos "que no - 

,. 

cuando se le emplea - 

pueden ser otorgados sino reconocidos y garantizados por el  derecho positivo"; y oreformar la - 
ley fedE31-d de educación "con objeto de evitar descriminaciones a instituciones interesadas en - 
la formación de obreros y campesinos". 

Todas estas demandas de los empresarioi,P hien no se diferencian de las que en otros momen- 

tos han emitido,hoy tienen una nueva siyificación:la intencionalidad. Es decir,pretenden la f o r  

m a d n  de nuevos valores que desarrolier el pensamLento y l a  actividad empresarial,ad como la 

implantación de una nueva cultura política y social del pab. \ 

t37 

87- Revista De&ciÓn op. cit. 
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1 
i Durante la sucesibn presidencial de 1988 esta acción cívica de los empresarios consolidó espacios 

dentm dm la sociedad civil.Sus planteamientos,declaraciones y opiniones respecto a los grandes - 
prohlsmas nacionales aparecieron en todos los medias masivos de comunicaciÓn.La utilizaciÓn de 

conceptos rdaves como democracia,cambio,ju&& social,etcétera les permitió permear la "con- 

ciencia p ~ t i c a - s o c i a l "  de los ciudadanos,especialmente las clases medias. 

A esto cimdyuvo la identificación de los i-itereses empresariales como intereses socialas.Es de- 

&,en presentar los intereses de la población como suyos,y viscewersa. 

En suma,los empres r im  con su ac&n cívica,durante la coyuntura estudiada,lograron avances - 
significativos en su integración con la socsdad civil.Ciin que eilo implique su liderazgo social. 

Pues,& empresariado mexicano esta lejos de ser el grupo hegemónico de la sociedad mexicana, 

porque "..aunque cuentan con una parte importante de los sectores medios,las grandes m a s a s  - 
pobres mirales y urbanas están muy lejos de compartir sus valores y su visión del  mundo." 

En efecto,esto Último quedó demostrado con la dinámica que adquirió l a  sucesión presidencial. 

- 

/' 

88- Tirado,Ricardo "Los empresarios y la política partidaria" en Estudios S o c i o ~ ~ o s  N .15 - 
op. ut 
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1 .S 

En este estudio de l  comporfamiento empresarial durante el proceso de sucesión presidencial no 

podemos pasar por al to la presencia dal  clero mexicano durante esa coyuntura.Pues,en más de - 
un sentido SL' pensamiento está ligado ai  de Los empresarios;por lo que a q d  se exponen algunas 

notas sobre el comportamiento de la iglesia católica en el proceso de sucesión presidencial. 

La Iglesia católica al igua l  que cualquier partido político realizó una intensa actividad podtica - 
durante el releuo presidencial,espec5almerite en los meses anteriores a los comicios federales. 

E l  Clero mexicano desde el momento m i s m o  en que D e  la Vega Domhguez a s u m i ó  l a  presiden- 

cia de l  LEN de l  PRI emitió su opinión a l  respecto. *' Y en la X X I X  Asamblea del  Episcopado - 
IIexicanri,celebrada en Guadalajara,JaJiscci,Jo& Laguno, Adaiberto Almeida y Carlos Talama.?,- 

ohispos de la Tarahumara,Chihuahua y Ciudad Juárez,respectivamente,declararÓn:". .para las - 
eieccionsis de 1988 l a  gente nos va a pedir orientación y para darles respuesta tenemos que - 
preparamos" y coincidieron en señalar "la urgente nesesidad de democratizar al sistema político 

mexicano (para) liberar las posibilidades y capacidades de l  pueblo."90 

Por otra parte& igiesia católica justif icó su acción p d t i c a  no como p d t i c a  partidista sino - 
como "deber moral" o "deber ético cristiíino";el cual,segÚn los obispos mencionados,se basaría 

en la orientaciÓn de los cristianos en los lprogramas de los candidatos.Pues,segÚn el arzobispo - 
de Coatzacoalcos,Carlos Tellez,se basaba en los heamien tos  de l  Concilio Vaticano 11 en el que 

se sostiene que "..la iglesia católica tiene? el derecho y e l  deber de dar un jLaCi0 moral t a m -  

bién en ¿isuntos de orden político cada ve;! que se t ra te  de defender los derechos humanos o el 

bien común." 

Como se observa,la igiesia pretendía dos i:osas:por un lado,le@timar su participaciÓn en la pol& 

L a  igi~sia y la sucesión presidencial. 

91 

89- Excéisior 10-10-86 

90- Exc¿.lsior 15-11-86 

91- ExcÉlsbr 30-01-87 
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t ica partidista;y por otro lado,prwsionar a l  gobierno para negociar apoyo partidSta por canon$.as 

institucionaies. 

Esa pasihilidad de legitimas su actuación en la política no cejó en ningún momento.Al respecto, 

GimLamo Prigione,deiegado a p o s t h o  en R%.co,señaló: "La igeSia no se quedará a l  margen - 
de la sucesión presidencial,está atenta a lo que ocurre y tendrá un papel activo y u n i f i ~ a n t e . " ~ ~  

Ad al c18ri~ mexicano se preparó para hacer política partidista,pasando de la palabra a los - 
hechos,dss<je el pi&Úto y fuera de 6l;llegando a tener la misma actividad política como la de - 
cualqcrier partido p&tico.La igiesia violaba con elio &uios constitucionales que le impiden - 
partiapar t3n p&tica;aunque para ser e x a c t x  siempre l a  han violado. 

O t r o  de Loz, argumentos con los que e l  clerc mexicano quería justificar su participación en la - 
vida política de l  pa& lo expresó e l  arzobispo de Nonterrey,Adoifo Suárez Oávila,quien señaI6: 

ii..la situación que vivimos como nación no podemos aisLarla de la f e  que reconocemos oficial- 

mente e l  90% de los mexicanos( ...)incluso nuchos militantes de partidos políticos y no pocos - 
funcionario; del gobierno reconocen pública '3 privadamente su pertenencia a la iglesia(. . .)la - 
f e  abarca l a  totalidad de la vida e inf luye Ein todas las dimensiones constitutivas de la persona. 

La política como una de esas dimensiones,portenece a i a  naturaieza misma del ser humano por 

lo que todo hombre es p&&o y no puede separar su actividad de l a  fe.." 93 

A par t i r  de esa lógica la igiesb católica se inmiscuyó en asuntos pdticos.Por ejemplo,al igual 

que los partidos políticos hizo retratos hablados del futuro presidente. A l  respecto, Genaro A l a m i -  

Ila,preeidente ComunicaciÓn Social del  Episci,pado,señ&:"El próximo candidato del P R I  a la - 
presidencia de la repÚblica no tiene que ser a rajatabla ni tecnocráta n i  político y debe reunir 

las cuaiidades rnorales,es&tuales,incluso fiicas,que correspondan a los anhelos del pueblo - 
bueno y nohle da Néxico y hasta podría contar con el apoyo de la iglesia(. . .)México s& saldrá 

adelante de sus probie m as con una actitud di3 m ocrática, nunca populism os n i  de m ago&. .Iv 94 

Como se observa,lo anterior habia de una iglesia deseosa de participar en polí&a,pero por una 

participación legal  y I d t i m  a no "tras ba m balinas" . 

92- ExcÉlsinr 12-07-87 
93- Excklsior 1-08-87 
" l  I- -:I-:..- l.nC-07 
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2.1 Los actares palític-ciales tra:; el destape: 

2.1.1 Los partidos políticos. 

'!Tras la nominación de Carlos Salinas de G'Jr t2 .n como candidato del P R I  a l a  presidencia de. - 
la república todos las partidas de opoaicibn sostuvieron un m i s m o  1ema:rechazar la política del - 
contin~&.isnio garantizada por el  candidato p&a. 

Por primera vez desde su constitución los 3artidos sátelites de l  sistema polkico mexicano expre- 

samn 9u deseo de no apoyar a l  candidato p&a.La posibilidad de postular candidatos propins,- 

o en ai mejor de los casos adherirse a una candidatura Única de la izquierda,fue su aspiración.) 

Esta Última posihiLidad siempre estuvo presente,no obstante de que la mayoría de los partidos - 
p o l k c o s  contaban por esas fechas con caniiidatos propios:el Partido mexicano Socialista(PN5) - 
despub de eleccbnes internas caleccionÓ como su candidato a Heberto Castiib;el Partido Demo- 

cráta mexicano (PDfl) nombró como su carididato a Gumemindo magaña Negrete;el Partido Revo- 

lucionario de los TrabajadoredPRT) a Rosario Ibarra de Piedra ( q h n  participó también en las - 
elecciones de 19E2);al Partido Acción NaciondPAN) nombró como su candidato a manuel J. - 
Clouthisr -quien derrotó a Jesús G o n z h z  Schmail en elecciones internas;el Partido Auténtico - 
de la Revolución flexicana(PARPl) nombró a Cuauhtkmoc Cárdenas como su candidato;el Partido 

Cacialista de im trabajadore$PST),previo cambio de nombre a Partido del frente Carde- - 
de Recoriiltruccih NaciondPFCRN) se adhi& a la candidatura de Cuauhtkmoc C&denas;lo - 
mismo h&n al Partido Popular Socialista(PPS) y la Corriente Oemocratica. 

Por otra Iparte,al desgaste dal sistema político mexicano que se reflejaba,entre otras cosas,en - 
la antidemocracia en todos los ámbitos de la vida naciondsuperando el marco electoral);ad - 
como el precario nivel de vida de la mayo:& de los mexicanodproducto de una aguda crisis - 
económica y de una onerosa deuda externa e interna) fueron e l  acicate de los partidos pofiti- 

cos para lanzarre de lleno a la lucha electoraLPues por primera vez se les presentaba un pano- 

rama pmpiuo para lograr trkinfos electoraes significativos: "Las posibilidades de triunfo de - 
la izquierda hoy son mayores.La diferencia con e l  pasado as l a  crisis.El pueblo por muy mani- 

_- 

._ , 
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pulado que este no va a votar en contra ce su ya difícil situación económica.Estas posibilidades 

podrán ensancharse o restringuirse según e:L éxito que obtenga l a  fusión en que participamos - 
varias fumzas de izquisrda" . 
La lucha electoral en ese contexto fue la lucha por l a  democracia.Entendida Ésta como l a  par- 

t icipación r e a l  de los ciudadanos en las decisiones que les atañe.En la participación real de la 

toma de idecisiones y en la elección de furicinnarios pÚblicosP6 A& e l  concepto de democracia 

perm& no &io a toda la sociedad c i v i l  &io también a grupos políticos al interior del  Estado;- 

como la corriente democrática quién la u t l U Ó  como bandera en su lucha por e l  poder.La deman- 

da por la implantación de l a  democracia en nuestro sistema pofitico,por parte de los grupos - 
sociales que integran la sociedad,fue t o t a l  y apabullante. 

Este reclamo de m ocrático fue canalizado, E!n gran m edida, por e l  Frente De m ocrático N acionai, 

q d n  se (constituyó con diez organizacione.j pofiticas como el PPlS,la Corriente Democrática,- 

e l  PPS y e l  PFCRN entre otros.Quienes aJoyararon l a  candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a 

la presidencia de la república. 

E l  Frente Democrático Nacional a llegaría a l a  sazón a poner en serios apRetos la hegemonía 

electoral de l  PRI.Por otra parte& a p h c j á n  de l  FDN ,en el escenario electoral,vino a darle 

a la campaña electoral un nuevo impetÚ.Por primera vez,los partidos pofiticos,en su conjunto, 

realizarori verdaderas campañas electorales;haciendo a un lado la consigna de "jugar a las elec- 

ciones" para "jugarsela en las elecciones" ,dandole así a la lucha electoral visos de verdadera 

competencia poiítica. 

95 

97 

95- Castiiin,Heberto "Por la toma del  poder" en La  sucesión presidencial de .... op. c i t  p288 

96- Roger Bartra "La izquierda ante .... en Ibid p.292 

97- Véase Cordera,Rdando,Oelarbre Trejc,RaÚl e t  a l  Plé>cico:el reclamo democrático , Pléxico 

edit. siglo X X I  - ILET 1989. 



2.1.2 La burocracia política. 

[En 6rmince generales la burocracia p d t i c a  no recibió con agrado la nominación de C a r l o s  - 
Salinas de Gortar i  como candidato del PRI a la presidencia de la repÚblica.Sin embargo,tuvo - 
que disciplinarse a las  reglas de la política mexicana.Al respecto,hay que señalar que,segÚn - 
un estudiD ebborado por mandato del  presidente de l a  Radrid,y por consiguiente de su conoci- 

rnimto,sÚl~ al 20% de la cúpula gobemanti3 a poyaba a Salinas de Gortari?' Lo  que i m p l i c ó ,  - 
por un lado& escasa legitimidad del exsec re tah  de Programación y Presupuesto ante l a  bum- 

cracia p&a dal  p & ; ~  por otro iado,qus l a  aceptación de su candidatura mostró que los - 
controles con tic os d d  siste m a político m exicano funcionaron satisfactoriamente ,pues m antuvieron 

la disuplirla y unidad de toda la clase política del p & A  

lkmpem.de toda la burocracia política,la siidical fue la que m á s  notoriamente desaprobó la can- 

ciidatura de Salinas de Gortari.Al respecto,meses atrás Joaquin Hemández G a l i U a  "la quina" - 
" h e r  m o r d  de  los petroleros" expresó :"Iqual que PEfl E X  ,el pak  está m a l  administrado y la 

legitimidad del sistema e& en duda;demos gracias a i  abstencionismo,porque cuando votan o si 

votaran todos lns que ahora no votan,ln hailan en contra del PRI.. .ninguna persona que quiera 

a su p a b  desea pelearse con el  gobiemo,pero l a  opinión generaJizada es que andamos cada db 

m á s  mai,aunque se quiera desviar la realidsd.con slogans o comparaciones.Se está formando - 
una casta de priuilegiados,que viven bien demasiado bien en al gobiemo,de alta categorb,mien- 

tras 88 apiican medidas dolorosas.todos los &s,a un pueblo que aún a d  tan golpeado sigue - 
teniendo Bsperanzas de que esto se enderece.9Y cuando al P R I  nombró como su candidato a 

La presidencia de La república a Salinas de [;ortan la dirigencia sindical petrolera promovió la 

creación del movimiento Democrático Petrolero (NDP),que surgió de la resolución de Tabasco el 

11 de octubre de ese año.Este movimiento se COn&tuyÓ con los representantes de 10 de las 

98- Véase fqevista PROCESO N.572 19-10-87 p.12-15 

99- Revista PROCESO 26-01-87 p.9 



m á s  importantes secciones de l  Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la Rep; 

blica mexicana (SRTPRM).Este agrupamient0,según Sus líderes,sur@ó con el fin de apoyar la - 
candidatura de Heberto Castillo. Y para sugerir a id dirigencia nacional petrolera condicionar el 

voto petri l lero en favor de l  candidato que se comprometiera acabar con l a  política económica - 
hasta ese momento seguida. 

Por otra parte,ese rechazo a la candidatura de SaLinas de Gortari fue más explícita en un supu- 

esto mít i r i  de "epoyo",que la dirigencia nacional petrolera realizó en la sede nacional del  P R I ,  

a favor de l  candidato oficial.En esa ocas ih  Joaquín Hernández Galicia manifestó: 'l. .a nadie 

conviene que el gobierno fracase,mucho menos a nuestro partido que se la esta jugando con - 
usted(...)los trabajadores petroleros no le podernos decir que somos los primeros en su candida- 

tura,ni  que desde mucho antes eramos sus partid- porque a nosotros nos conducen los pm- 

gram as de trabajo y la institucionalidad.. .)desde que el com pañero Fidel Velázquez diÓ su - 
apoyo a su candidatura automáticamente it) dimos nosotros,pues es nuestro quia en la política - 
dentro de.1 partido." 

Con lo expresado por Hernández Galicia SE negó al clímax de roces y pugnas entre la dirigen- 

cia nacional petrolera y el exsecretario de Programadn y Presupuest0,pugna.s que según &unos 

tienen su origen desde principios de i  gobieimo del  presidente de la madrid."* 

Como se observa ,lo expresado por el "líder m orai de los petmlems" ,Joaquín H emández ,ilustra 

como una parte de la burocracia política de l  pa& no estuvo conforme con la candidatura de - 
Salinas de Gortari,y aunque creó problema:; electorales a la sazón fue disciplinada por el m i s m o  

sistema pidítico mexicano. 

1 O0 

1 o1 

100- La  Jornada 12-10-87 

101- E xcélsior 6-1 1-87 

102- Cfr. Alejandro Ramos y 3055) martínez Salinas de G o r t a r i . E l  candidato de la ... op. ut 
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2.1.3 L a  Iglesia. 

E l  proceso de selección del cual 

P R I  a La presiden& de la república fue duramente críticado por la iglesia: "Pese a su fachada 

democrática el prnceso de seiección del candidato p&ta a la preddencia de la repÚblica,resul- 

t6 una farsa que no convenció a nadie y en el cual imperó el dedazo y el tapadismo".103Y dias 

despuh de La toma de protesta del candidat'3 priísta,Genaro Aiamiiia,presidente de la Com&n 

Episcopal de Comunicación Social expresó: 'I. .ohispos,sacerdotes y &conos harán política desde 

el púlpito y parroquías,en una gran cruzada nacional para despertar las concbncias de los elec- 

toms que son la mayo& católica del país." ' O 4  

En efecto,el cbro mexicano paso de las paLibras a los hechos.0urant.e ese periodo de sucesión 

presiden9al emitió una serie de deciaracione:;,y de documentos.en los que condenaba la c& 

económica que sufría ei pab,así como críticas a i  sistema poiitico en general.Por ejempio,ia - 
iglesia a i  Quai que la COPAR f l E X  elaboró un documento tituiado "E l  perfa de Salinas" en - 
donde se analizan lm origenes e influencias del pensamiento político del candidato p&a.AS- 

mlsmo,sa a:i&ia a los coiabo:adox.s más cexanm de :dinas da Gortai.1" 

Po: otra parb,auiiqura las alianza:; de la igle,iia :cm okas Fuerzas soi:iaI.es sm menos ,~isihles - 
que La de otms actores socialss,durante ese Feriado se puede hablar de una alianza tácita entre 

al PAN ,la iglesia y una parte dei empresariado mexicano.Especialmente su facción popuIista, - 
que según &,unos estudiosos del tema,se caracteriza por la defensa de valores de corte con- 

servador y do valores democráticos. 

Esa alianza se dió en el  nivel ideolbgico,como lo ejemplifica la utilización de un lenguaje común 

en dichos actores sociaLes.Términos como demixracia,respeto ai sufragio,impulso de la partici- 

p a d n  ciudadana an b s  decisiones pÚblicas,ide-k.ificaciÓn de la corrupción como causa de la - 

favoriacido Carlos Salinas de Gortari como candidato del 

103- L a  Jornada 6-1P87 

104- EXC~~S~LK: 20-10-87 

105- L a  Jornada 1-11-87 
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crisis econámica,rechazo al autoritarismo en la conducdn del gobiemo,rechazo a las medidas - 
populistas,eqdibrio de poderes,&&tera aparecen irtiistentemente en el discurso del PAN ,de la 

Wsia y ds los empresarios. 

Otro @mpb lo constituye la iniciativa formulada,a principios de octubre de ese año,por el - 
PAN en la Cámara de Diputados en el sentido de que se reconociera a la iqlasia jurídicamente 

(aunque &;a es una vieja demanda panista la propuesta adquirió un particular significado dado - 
ei contexto político en que se presentÓ);a& como la reforma al artbuio 343 del Código Federal 

Electoral,apoyada fuertemente por e l  PAN ,an la cual se deroga l a  sanción de cárcel para los - 
clerigos que se inmiscuyan en los asuntos pi~it icoc del país e induscan a sus Feligreses a votar - 
por algún partido p&tico,quedando solamente en una sanción económica. 

Como se cibserva,la palitización de la irleda católica durante el proceso de sucesión presiden- 

cial siguió un paso ascendente.Y mostró a m a  iglesia dispuesta a mostrar su fuerza y penetra- 

&n social. en todos los 

Finalmentci,queremos señalar que no obstante de que la fuente idenlógica del PAN y de los - 
empresarios proviene,en gran parte,de la dixtrina social de l a  iglesia, ésta durante l a  coyun- 

tura estudiada se nutrió del discurso democrático y neoliberal de aqueilos;logrando a d  cierta - 
unidad idealógica de considerable i m  portancia. 

106 

ámbitos de la Lida nacional. 

107 

106- Algunos señalan a este artículo como un sostén dei modus vivendis de la igbsia durante - 
Guzmán G a 6 , L u i s  los comicios federales. Viase 

en L a  sucesión presidencial de .... op. cit. 

"También en la igesia hay corrientes" 

p.575-599 

107- Véase Cordero,Calvador,Canth,Rafael y Tirado Ricardo *'*'El proyecto empresarial. Alterna- 

tiva de proyecto .... '* en Clases doninantes y Estado ..... op. cit 
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2.2 El PSE:empresarios,obrems y gobierno. 

Uno de loa aspectos que contribuyen a mostr.ar la pcsicibn del  empresariado mexicano ante el - 
relevo aexenal lo constituye su comportamierito pofitico ante la implantación del Pacta de So l i -  

daridad EconÓmica(PSE).Por in que aquí esbozaremos aigunas notas. 

A finalas de noviembre de 1987 el  p e a  mexicano sufd una devaluación ante el d Ó k  estadou- 

rtidense;y ante la poca (y sobre todo confiahle) información difundida por el gobierno sobre los 

alcances de dicha medida el país se cubrib de una serie de rumores (congelamiento de cuen- 

tas bancarias,ci.em masivo de bancos,implanta&n de un plan de choque económico como los - 
de Argentina y Brasil,etc) que motiwaron la intervención del  tkular de la %creta& de Hacienda 

y Créd i to  PÚblico(SHCP) para tranquiiizar a la poblaciÓn. 

A1 dia siguiente,de esa medida devaluatoria,r,e empezarun a escuchar demandas de aumento a - 
los salarios m í n i m o s  en un 4 6 % .  Inclusive la C T N  pidió a l  gobierno federal la cancela&n de - 
ma medida tamada.Como era de preweerse Li demanda obrera fue rechazada tanto por el  - 
gobierno como por el sector privado del  pak.. 

La posición de estas Últimos motivo opiniones duras sobre ellos como la siguiente: "demandamos 

castiga para todas aquallos m a i  llamados mexicanos que &van los precir~s,encarecen los produc- 

tos y eapecuian con el hambre y las nesesidades de las claces m á s  

Ante al rechazo del aumento a los saLarios mínimos Fidel V&zquez.líder de la C T f l  ,anunció - 
para al día 115 de ese mes una huelga general.Dicha p o d n  fue apoyada por todos los partidos 

de opuskihn y la Cámara de 0iputados.Inb.we el líder de la cámara baja y varios goberna- 

dores apoyamn la demanda obrera acusando ai empresariado mexicano de no apoyar al gobierno 

en su lucha contra la crisis y los señalaron como lucradores de La crisis y la inflación. 

Empero,no obstante del  apoyo popular con qua contaba la huelga general a realizarse Fidel - 
Velázquez cambió la fecha de la huelga para i d  db 18 de diciembre expresando que ya no se - 

108- Exc&iar 2-12-87 
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cambia& dicha fecha. 

BE&a postura del lider cetemista reflejaba la débil fuerza con que llagaba el líder obrero a la  

mesa de negociaciones.Asimismo,esa posición n o s  hace suponer que los tiempos que marcaron - 
la elaboración del futuro PSE ya estaban establecidos y &lo se trataba da dar e l  tiempo mínimo 

nesesario para la asimilación de la medida dewaiuatoria para imponer e l  PCE .Finaimente,que - 
muestra el grado de c o n M  que e l  sistema empezó a ejercer contra la burocracia sindical para 

tener márgenes de acción m á s  amplios. 

Como ya señalamos,el sector privado se negaba a conceder cualquier aumento sa lar ia l .E l  CEE  - 
argumentaba que dicho aumento, de conceljerse ,traería consecuencias graves para el p a í s ,  pues - 
repercutiría en e i  proceso Por su parte,ia c O P A R PI E x en un tono irónico - 
expresó: "..soluciones mágicas para acrecentar el poder adquisitivode una sola vez y en un - 
&lo día,sÓlo ocurre en Disneylandia,pero aquí no(...)si se otorga un aumento salarial desataría- 

mos m á s  inflaciÓn y descuida&mos e l  . empleo."'jlOEn tanto que e l  sector patronal de Jalisco 

señal6 que 4 se concedb el aumento salarial requerido por el  sector obrero el  gobierno prowo- 

c a h  s u  pmpia desestabilización.l"Finalinante,en un tono más conciliador l a ( C A N A C 1 N T R A  - 
declaró ::"Se estudiarán las diferentes posiciones que impidan mayores daños a la ya de por - 
sí deteriorada sltuación".No obstante.señ& que un aumento salarial en esos momentos sería - 
perjudicial tanto para los empresarios COIIO para los trabajadores!lq 

yComo se observa& "embestida empresarial" fue general. No hubo cámara.organismo u asocia- 

ción empresarial que no expresara un rechazo a l  aumenta salariai que demandaba el sector - 
obrero del p&.Pero sobre todo se destacan sus predicciones fataljstas sobre la planta produc- 

tiva del p& de llevarse a cabo dicho aumento./ 

Por otra parte,el  gobierno también se opcinb a uil aumento salar ia l .El  titular de la S e c r e t a h  - 

109- ExcélSor 2-12-87 

1 1  O- Excélsior 3-1 2-87 

1 1 1 -  La Jornada 3-12-87 

1 1  2- Ibicl 
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de Programación y Pmpuesto(SPP),Pedm Aspe ArmeUa,señaiÓ que el sector paraestatal no - 
se encontrabe en pogibilidades de conceder e l  aumento s a i d  salicitado por los obrerosjl-o - 
cual  fue refutado por e l  dirigente del Sindicato mexicano de Electricistas(SPlE),Jorge Sánchez, - 
quisn señalÓ que la Comisión Federal de U e c W a d ( C F E )  y la Compañia de Luz y Fuerza - 
del Centm(CLyFC) si podrbn otorgar dicho aumento!" 

4 I\$ poco después de infructuosas negociacicnes Fidei Velkquez en r e u d n  urgente con los priri- 

cipaies líderes obrerm agrupados en el Congreso del  Trabajo(CT),demandÓ a i  gobierno medidas - 
eficaces para p h g e r  el salario.El gooiemo,por su parte,para calmar las protestas ciudadanas - 
dado al incremento desorbitado de los precios de IDS art.ículos de consumo generalizado,& a - 
conocer a través de la Secretaría de Comei-iio y Fomento Industrid(SECOF1) una serie de - 
medidas p#ma proteger ei  salario. 114 

1 5  medidas aplicadas por el  gobierno provocaron la crít ica empresarial y sobre todo una a&- 

tud de "franca rebeldía'* hacia el Ejecutivo. La actitud empresarial fue provocada,principalmente, 

en al hecho de que aquellas medidas fuemri implantadas sin haberlos consuitado.Es decir,& - 
existir unei negociaciÓn previa,como b seña6 el presidente del CCE: "No estamos de acuerdo - 
con la serie de medidas dispuestas por el gobierno,que se refieren fundamentalmente a una - 
mayor apertura de la economía ad como a un endurecimiento en el contml  de precios.Nos&os 

ineistimos en que la sulu&n a i  prohlerna reside en la concer tadn  pmfunda que permita una - 
mayor i nvedn , t raba jo  productivo y que saneen las finanzas pública d... ) no hubo negociación - 
& se notificaron une serie de medidas y por supuesto no estamos de acuerdo con el last1?'3 

En rsspuesta,ei presidente de la madrid señalb: "Se tomarán m á s  medidas para proteger el  - 
consumo popular y el  poder adquisitivo del &ark0 con estricto apego a i  derecho y 9n perjudi- 

car los fines esencidas de la p l a n e a c h  para el desarroUo.En esta se buscará a l  máximo po9- 

113- La Jornada 5-12-87 

114- E x c b r  3-12-87 

1 1 5 - m  
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b b  la concertación entre los sectores soci%ies;pem 9 no hay concertación el  gobierno no que- 

dará paralizado,awmirá su responsabilidad y tomará las medidas que justifiguen los intereses - 
superiores de la nación( ...) el gobisrno no &ve a especuladores." 

Como se observa,e& un terreno d i f k j l  y azaroso para la negociación de la implantación - 
del plan de choque econÓmico.Un empresa5addel comercial.) que no quiere entrar en razones - 
un gobisrno que no puede someterlos y un sector obrero en franca defensiva.En ese contexto - 
la C A N A C I N T R A  previendo que el  gobiem,:, se encontraba en los albores de la implantación - 
de un plan económico de choque,demandÓ la creación de un pacto: "..los patrones estamos - 
dispuestos a pactar con obreras y autoridaijes,a part ir  de las siguientes premisas:el gobierno - 
eliminando cargas burocráticas y f iscabs;el obrero,acrecentando su productividad y 105 empresa- 

nOS elevando su i n v e k n  y la creación de empleos y r i q ~ e z a " ! ~  

de l  país por medio del Centra de Estudios EconÓmicos.Cocialea y P&ticodCEEPS),Órgano de- 

pendiente del CCE,publicÓ un documento en el que sustenta que los objetivos gubernamentales 

para 1988 no se cumpl&n,por e l  contrario,señala el documento,de no implantarse un programa 

estabikador  la situación ai f inal  de l  sexeric se complic&.'18 

Ante lo expresado por el sector privado el presidente de la madrid señ& que en esos momentos 

existía una cuidadosa rev&& de toda la política econÓmica;moderando con ello su actitud de - 
dias anteriores. Asimismo,reconoció que el defici t  en las finanzas del sector público era uno - 
de los elementos principales que alimentaba la i n f l a ~ i ó n . 1 ~ ~  Aunque lo anterior ya lo habh  

reconocido en esos mom entos reprwsentó uii "repliegue" ante la % m bestida em presarial" ,pues - 
constituía uno de los argumentos que el einpresariado mexicano ha presentado como causa de - 
ia inflación. 

116 

A S m i s m o , e l  sector privado - 

DPor otra parte,el sector obrero también con la finaiidad de influir en la conformación del  pian 

1 16- E xcÉlsior 5-1 2-87 

117- 18101 

11 8- E xc6lsior 

119- La hrnada 8-12-87 

7-1 2-87 
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de choque que estaba elaborando el gohiemo,propuso un pacto cuya finalidad era la preserva- 

&n de la paz social y consist& en: un aunlento salarial a los trabajadores para compensar - 
su poder adquisitivo mermado tras la devaluación de l  peso mexicano;preservar la paz social y - 
Poxtabcer la unidad nacional preservando la independencia y soberada de la na&n;hacer una - 
diatribución equitativa de la riqueza convjnbndo en que el desarrollo económico sea paralelo - 
a l  deaarmllo s0ciai;llevar a cabo la reconvei&n i n d w t r i a l  en donde los empresarios se compro- 

m e t a n  a rainvertir sus ganancias y los trabajadores a aumentar su productividad;un compromiso 

da alevar los salarios mínimos y contractuabs en base a l  t i po  de cambio en que se encuentre - 
la moneda así como en los precios que r iger en el mercado;creaciÓn de organismos para con- 

traiar el precio de los artícuioS de consumo generalizados y la creación de un comité tripar- 

tita (obrems,empresariDs y gobierno) con facultades para estudiar y resolver sobre las solicitudes 

de aumentos de preuoS. 

Como se observa, media una gran diferencia entre Los pactos propuestos por C A N R C I N  T R A y - 
el sector ohrwro.El primero más favorable al. capi ta l  y sujeta a los obreros a los caprichos - 
de l  e.mpresririo.El segundo,pmtende una mejcn- distribución de SOS beneficias de la colaboración - 
conjunta y concertada de los factores de la producción. 

120, 

En ese contexto,al no vislumbrarse acuerdo a u n o  respecto a la demanda s a i a r M  l a  Confedera- 

& R e m a i  Obrera Campesina (CROCI pi136 a i  presidente de la Radrid ser el  mediador - 
de l  confl icto obrem-empresarios;ad como para estimar el monto saiarial que considerase justo. 

U presidents Aiguel de la R a w  aceptó dicho ofrecimiento y pidió de plazo hasta el db 15 - 
de esa m e s  para hacer su propuesta de auménto salarial. 

Ante la aceptación presidencial de ser e l  mediador en el conflicto& C O P A  R RE X y la C O N C A -  

N A C O  señalaron que aceptarían un incrementc salarial Único: “..que incluya e l  de emergencia - 
y el ordinario de enem a condición de que forme parte de un paquete de medidas económicas - 
de fondo,con programas a mediano y Largo p L a ~ o . ” ~ * ~ N o  obstante e l  tono conciliador del sector 

1 2 0 - E  

121- Excélsior 10-12-87 
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privado f u n c i o d s  públicos fustigaron y ccndenaron la actitud del empresariado me&ano.El - 
titular de la Secretada de Agricultura y REcursos Hidrauiicos (SARH),Eduardo Pesqueira,cali- 

Días dqu&s ,e l  presidente de la Piadrid >o: conducto del titular de la Secretaría del Trabajo - 
y prevención Social (STyPS),Arsenio f a r e l l  CubiUas,propuso un aumento salarial del 15% aplica- 

ble a partir de ese dia y 20% a partir del primero de enero "..que piramidados representan - 
una mejoría del 35%." A l  bia &quiente\$ gobierno de la república anunció la implantación de - 
un Pacto de Solidaridad Económica (PSE) con el objetivo,principalmente.de abatir la inflación. 

Como se observa,alrededor dai nacimiento del PSE se di4 una lucha entre las cúpulas obreras,- 

empresarial y del gobi8rno.Pugnas que,para ser exactos,fueron más bien contra el sector obrem, 

pues dada la cornpatihilidad ideológica adquirida entre empresarias y gobierno hace suponer que- 

entre elbs existió la negociación mientras que para e l  sector obrero fue una imp&iÓd 

A l  respecto,aigunos investigadores señalan que/ el Pacto de Solidaridad EconÓmica(PSE) como - 
práctica ~jocial se ubica dentro de la llamada concertación social que se puso en boga en los - 
inicios de la década de los ochentas y que "..representan en cierta forma un modo de legalizar 

y dar coricenso a las restricciones que el E:stado nesesita imponer al movimiento obrero en - 
etapas de fisura.p2%or otra parte,se resalta la ausencia de un marco jurídico que Isgitime - 
dicha concerta&n política en Pl6xico. 

En  efecto& inckisjón dai sector obrero en la firma del PSE sólo tuvo como finalidad la legiti- 

mación de las decisiones cupulares que imF:lementaron los empresarios y el gobierno.NO obstante, 

124 

122- E x c h r  14-12-87 

123- Véase Ana ria& Conesa y Eduardo Larrañaga "PSE:una concertadn autoritaria'? en - 
ALEGATOS N.10 , septiembre-dicieinbre de 1988 riéxico UAPI-A. 

124- Véase Raidonado,Eduardo J. "Notas sabre el contexto jurídico-político de un paradigma - 
de concertación social: PSE" en p. 132-1 38. 
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el PSE care& d e  legitimidad y representac:ión nesesaria para su implantaciÓn.Ejemplo de ello - 
Pue el rechazo general  de  la población hacia el P S E . P u e s , é s t e  significaba en el corto  plazo - 
mantener (si no es que acentuar) el  precario nivel de vida de la pobla&n. 

Por otra parte ,=  h a  señalado que: "Estos pactos,acuerdos,negociaciones o concertaciones tienen 

wi Pin predominantemente econÓmico,pem por su cobertura  n a c i o n a  y la naturaleza,composición 

y Fuerza sccial de sus interlocutores adquieren un tinte innegabiemente poiítico,contribuyendo - 
a le Isgitimidad d e l  gobierno en turno y a la conssrwación de la paz socia1."125En e l  caso de - 
n u d m  país hubo concenso en que el PCE i d a  c o m o  objetiwo,dado el contexto en que se - 
impiento,aiianarie el camino e lectoral  ai candidato p&. 

Como quiera que sea& que si quedo clam es que la jntrumentación del PSE mostro '  la rewalo- 

ra&n,por p a r t s  d e  los empresarios y el gobi.erno,de la tradic ional  negociacjbn cupular entre - 
ambos.Y no p o d a  ser de otra manera dado el  contexto  pol.ítico y social en que transitó el - 
relevo sexenal.  

Finalmente,hay que señalar que el Pacto  di? Caüdaridad Económica puso a prueba el s is tema - 
de contmi. autoritario d e l  gobierno.Prueba clue a la sazón s is tema p d t i c o  pasó con &to. 

125- IBID p.134 - 
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2.3 El discurso pmempresariai de Salinas de Gortari. 

Uno de los elementos que ayuda a comprender la relat iva contracción política del empresariado - 
mexicano,agrupado en cámaras y organismos privados,lo constituye el discurso m o d e d a d o r  - 
de Carlos Salinas de Gortari.En efecto,las propuestas del candidato p b  respecto a la econo- 

m í a &  política y la sociedad contribuyeron a crear un clima de confianza (y en ese sentido - 
un terreno prow para la negociación) en Jin cupula empresarial.Es decir,hacia su facción - 
su facción liege m ónica: el  capital financiero. 

Por e l  contrario.para el resto de l a  poblacióri las propuestas del candidato p&ta representaban 

el continuismo de su precaria situación econkmica (como lo ilustaba la implantación de topes - 
salarial13s,y la reconve&n de la industria nacional privada y pública que en la mayorb de los 

casos se tradujo en el despido masivo de los trabajadores). 

El sábado 7 de noviembre de 1987 se l levó a cabo,en el  Auditorio Nacional& VII  Convencibn - 
Nacional de i  P R I  en la que se ra t i f icó la candidatura de Salinas de Gortari a la presidencia de 

la repÚblica.En su d iscurn de toma de protesta,como candidato p&ta,SaLinas de Gortari - 
enumer8 los lineamientos generales que g u k k m  a su gobiemo;entre los que mencionó: l a  - 
modernUaciÓn del pacto federal;el r e a b m o  económico con sentido social;la modernización del 

sistema comercial,del campo y del aparato productivo;el fortalecimiento del aparato financiero 

el control sobre las finanzas pÚblicas;la modernización de las relaciones laborales;la moderniza- 

ciÓn de la c:ultura política;y la garantía de l  respeto a la existencia de las formas de propiedad 

garantizadas por la constitución. 

Hay que señalar que los aspectos anteriores '/a habían sido señalados por el empresario mexicano 

como fundamentales para que el país recuperase el camino del crecimiento econÓmico;pero - 
sobre todo h señaló como aspectos fundamentales de una nueva relación entre el Estado y el 

126 

126- Carlos S a l i n a s  de Gortari.Discursos de campaña. PRI. C E N .  SIP. Topo  I p.19 En adelan- 

t e  sáio se señalará ai tomo y ia página. 
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mctor privvado.En e s  sentido,podemos afirmar que el gobierno h izo  suyas los planteamientos - 
empresaFiales de t a l  suerte que al n ive l  ided6qico existió una unidad entre emp'resarios (su - 
cupuia) y el gobhmo,nunca antes vista. 

Por otra paite,el l o p  m& importante de ICs empresarios.en cuanto a su impacto en la opinión 

pÚblics,lo constituyó el hecho de que en el ctiSCurs0 de l  candidato p&a,y como tal de la - 
dase gobernante,se reconocima en el gobierrto a l  causante de la crisis económica que padech - 
el p&;reconociendose en el populism0 a l  pecir enemigo de las das- populares. 

Esto Último,ha sido un argumento que el emixesario mexicano a privilegiado ante la sociedad - 
para justificar el estancamiento económico d id  p&. 

Cabe mencionar que en la toma de pmtesta de Carlos Salinas de Gortari como candidato del - 
PRI a la presidencia de La repÚblica estuvienm como invitados prominentes indwtriales,exban- 

queros,e&eres empresarialas y un buen grq>o de hombres de negocios del  grupo de los "300" 

que mandan en el país. Entre ellos podemos mencionar a Claudh X .  Gonzbz,manuel Espinusa 

Iglesias,Jacobo Zeindenweber,Femando Canales Clariond,Cilvestre f emández Earajas,entre otros. 

Los cuales explicaron su presencia en ins s ig ientes t6rminos: "..la iniciativa privada se unirá - 
a las acciones p&ticas del  PRI porque es nssesario que todos ins sectores queden integradas - 
en el esfuerzo que requerirá e l  p& en el próximo sexenio,para garantizar el  éxito del cambio - 
estmctmai y su modemiza&n."12EEn tanto que Claudio X . G o n z b z  sen& que 'l. .la partici- 

pación de In iniciat iva privada en b s  actos del PRI es un hecho i n e v i t a b I ~ . ' ~ ~ ~ E n  efecto& - 
participación de prominentes empresarios en la campaña de Salinas de Cortari fue un hecho - 
inevitabls , co m o vere m os m ás adelante. 

En ese cwitexto,Saiinas de Cortan inauguraba,segÚn sus propias palabras, "una nueva campaña 

de revoliición mexicana sobre bases diferentes y más sólidas". Se -&a con eb el 

127 

C~~EIO de la modernidad. 

127- E p.231-325 

128- E x c b  9-11-67 
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2.3.1 La modernización del Estado. 

L a  propuesta de Sal inas de Corta15 referente a la modernización del Estado está contenida en - 
varios discurso que pronunció durante su campaña p&tica.Sin embargo,existen discursos "claves" 

en donde esta propuesta es m á s  clara y definida.Para el presente apartado sa tomaron los dis- 

c u m  pmnunciados,por S&as,los dias 9 de enero y 14 de m a r z o  de 1988 en e l  D.F. 

En estos discursos el candidato p& señ& que el  agente esencial para la modernización del 

p a h  lo consti tub la reforma del Estado mexicano;en donde se red i f in ic ih  en materia económica 

era central: "..comparto l a  inquietud de muchos ante un Estado que pretende crecer por encima 

de sus capacidades y más allá de su3 márgenes reales de competencia o eficiencia;un Estado - 
que rebase los l ími tes que la ley& historia y el puebln de Aéxico le marcan y que,en consecu- 

encia,pudiara convertirse en causa de desperdicio económico y desprestigio social(...)el Estado - 
debe seguir abriendo espacios a la sociedad icivil,espacios ocupados por Éd en una etapa de 

desarmllo que ya se cumpl.ib.En el ámbito eíonómico y social.es responsabilidad de un Estado - 
modemizador atender con eficiencia las áreas estratégicas y prioritarias que le son reservadas; 

asegurar con un sentido de permanencia los mecanismos de impulso ai crwcimiento;eliminar las 

trabas que obstáculizan el despliegue de la i-tiva personal y social(. . .)El excesivo crecimiento 

de i  sector pÚhlico,el centralismo en la toma de decisiones,el paternalism0 como forma de - 
pmtec&n sociai y las regulaciones gubemanientales excesivas son eiementos que se oponen a - 
las responsabilidades dei  Estado moderno.t173' 

E s t a  modernización del  Estado mexicano,señi& m á s  adelante,tiene como finalidad ai exterior - 
fo r takce r  l a  independencia y la soberanía del pak y hacia el interior garantizar la soberada - 

- 

Popular. 

A S m i s m o , S a i i n a s  de Gortari señalb que lo anterior permitiría hacer dal Estado un Estado m á s  - 

130- Tomo IV p. 50-51 
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fwlte: "..que no quiere decir m &  grande sino m á s  democr ático(... )un Estado fuerte que tenga 

L capaddad de promover,alentar y e s t i m u l a r  a las diversas grupos y sectores de la sociedad - 
para que participen activamente en ei proci~so de desarroiio nacional.Para bgrarb,se hace - 
indiepensable que las entidades estratégicas y p ~ & a r i a s  permanezcan bajo la propiadad y - 
con tm l  dd. Estado,aleven eficiencia y prodiictividad para que puedan cumplir con el mandato - 
constitucional que tengan encomendados,y e n  cuanto a aqueiias que no sean prioritartas ni - 
estratÉgicas debemos cumplir con eficiencia el  proceso de desincorporadn de las mismas." 

finalnente,señ& que .si el voto popuiar de las mexicanos ie favorece "cumpliré esa mandato - 
cwisatucional,consagrado en el artículo 25,de fomentar decididamente la actividad del sector - 
privado en néxic0.n 13' 

Como 98 obaerva,ln expresado por Salinas de G o r t a r i  es una c & c a  a la f u n d n  que había - 
venido cumpiiendo el Estado mexicano en las &mas tres d6cadas.h ese sentido& redime- 

n a l i z a c h  dal  Estado mexicano,propuesta pcc Saiinas,se armoniza con las demandas que el - 
enpmsariado mexicano emit ió durante gran parta d d  sexenin de Aiguel de la Aadrid. 

A l  respecta hay que señalar que a mediados de 1986,por orden presidencial,l78 entidades - 
paraes ta tah  serían desincorporadas del Esté1do.Hast-e diciembre de 1982 existían 1,155 entidades 

pareestatales,de las cuales para 1986 ya se habian liqiedado(l68);exting~o(IlO);fusionado(46); 

tranaerida(39) y/o puestas en venta(96) un total de 459.132Llegando a señalarse que a fin- 

del gObiem0 dei presidente de la madrid Pléxico sería ei país con mayor número de empresas - 
parsestatales privatizadas,pues de 1,155 que existian en 1982 en 1988 

paraegtatales. 

C a s  propusstas del  candidato PI&& se armonizaban con la demanda del empresariado mexicano 

de "tanta sociedad como sea posible y tanto gobierna como sea nesesario". Es decir,suprerna& 

de la sociedad c i d  sobre la sociedad pofitica.Cn un Estado que impulse el  desarrollo de las - 
organizaciones "naturales" de la sociedad (sean estas de carácter econÓmico,pofitico,o sociai). 

había 511 entidades - 
133 

131- Tomo IX  p. 15-21 

132- Exc6ls.h 25-11-66 

133- La Jornada 17-07-88 
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2.3.2 La modernkación económica. 

Carlos Salinas de Gortari señalb como obj3tivo de la modernización económica elevar al bienes- 

tar social de la población.Para &,el carididato priísta rechazó explícitamente el populismo - 
en la conducción de la política económica;a la que contrapone a l  realismo con sentido social - 
en la conducción de la economía da l  país. 

Las propuestas económicas de Salinas de Ciortari están comprendidas,fundamentalmente,en sus - 
discursos pronunciados lns días 16 y 18 de febrem,l4 de marzo,l4 de abrii,9 y 19 de mayo - 
de 198B.Cn ellos,sa afirma que la modemiacibn económica del pa& se sustenta en: a)la - 
redefinición de la participación del  Estado en la economía; b)ia apertura de la economb mexi- 

cana en el  exterior; y c)la desentral izacih "de las actividades del  territorio". 

Sobre estos aspectos e l  candidato p d s b  expred: "..la apertura comercial es irreversible - 
porque &io eUa permitirá vincular al aparato pmductivo a ia revol ición científica que esta - 
sucediendo en el mundo,pero también porqi~e eiia permitirá hacer más pmductiva y eficiente - 
la planta pmductiva dal p&,pem sobre todo permitirá su t r ansForma~ iÓn . '~~~La  apertura comer  

cial "no os una apertura que desmantele lcls sistemas de protección que existen en nuestro - 
pa&.% t ra ta  de hacerlos eficaces y r a c i o n a k  a travÉs,principalmente,del arancal y de un - 
t ipo  de cam& que fomente importaciones y aliente la sustitución eficaz de las importacionesa? 

Por otra parte,para concretar e l  punto de la modernización industrial Sa l inas  de Gortari propuso 

ocho puntos: a)coadyuvar a i  empresario mexicano en su redifinición participativa en la economía 

eliminando trámites innesesarbs y " p o l h a s  impulsivas de asignación de mcu~sos  que terminan 

inhibiendo la creatividad sociai"; b)establecimiento de un entorno económico favorable al desa- 

rrollo de la industria,en la que la e ~ t a b i i i d ~ i d  de precios será un factor clave; c)mejoramient,n - 
en la formación de recursos de las industrias; dFortalecimiento y desarrollo de la infraestruc- 

134- Tomo I X  p.15-21 
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ture nesesaria para la hJu&m . ; ebmpulsar la compbmentariedad entre la pequeña,mediana - 
y grandes empresas; F)concentraciÓn de la gi&a de fomento en la p r o m d n  de empresas - 
y en la remoción de obstáculos a la industnta; g)apoyo en la demanda de IWCULSQC financieros - 
en loe proyectos de irfraestructura e industiiale9 con base en la estabilidad macroeconómica - 
y en la reducciÓn del dePicit público; h)coaijyuvar en la d e s e n t r a k a d n  de las actividades - 
fndustdales; e $la participación casciplinada del sector obrero en e l  proyecto de la moderniza- 

Aeapecto,al Lugar estr&gico que tend& ei  empresariado mexicano dentro de la &at@ de - 
desarmllo que habría de seguir el p a b  en b s  próximas años,& candidato p&a sen&: "La - 
L>uersiÓn privada desempeñará sin duda un papel fundamental por varias razonea;por la prioridad 

que timm an la estratÉgia de desarmllo al crecimiento de las manufacturas y ias exportaciones 

(. . .)también p m  la considerable salud y fortaleza financiera actual de im grandes grupos que - 
multiplican SIJ capacidad para emprender nuevos proyectod.. .)ya pasamn los épocas en que el - 
desarmllr, económico pode depender de un actor único.Ya pasamn las épocas en que se hacía - 
del Estado irrsbumento de soiucibn de todos y cada uno de los problemas de la economía y de - 
La sociedad. Hoy s i  queremos una economía eficiente y un Estado democráticamente fuerte,tenemo 

que a s u m i r  a plenitud la responsabilidad que a cada uno de los grupos y actores sociales nos - 
correaponden en la cortstmcd n de una econiimía prosper a(...)la función empresarial debe moder- 

nizarse para alcanzar los aitoa niveles de eficiencia productiva y social;atestiguamos ya avances 

indiscutihleft en esa dirección(. . .)si la socied,ad reconoce esta nesesidad.si las condiciones nns - 
ohligan a desarmllarla,debemos acompañar esta responsabiiidad dei  emprasario con la v a l o r a d n  

y ai reconocimiento social de su f u d n  procluctiva.Tenemos un proyecto económico que se - 
Portaiace con la de-n del empresariado nacional de invert i r  a iargo Plazo(. . .)sin la partici- 

pación comprometida de los empresarh  es iinposihie consolidar la base pmductiva de la na&n 

136- Tomo X p .  156-167, 
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apoya& firmemente al  empresariado mexicano que manifieste una renovada cultura industrial. 

Apoyaré con la fuerza de m i  gobierno a los empresarios comprometidos con la nueva estrategia 

de inserción a las corrientes mundiales de tí?cnología y comercio."137 

Lo expresado por el candidato p& no pudo causar mayor alegría a l  sector privado del pa%,- 

especificamente a su fracción monopoLca.Pcies,se les colocaba como pilar fundamental del - 
fu tu ro  desarrollo económico del país.% decretaba la muerte del liamado Estado Benefactor,por - 
obeso,autoritarin e ineficiente.Y se reconocía desde el  Estado la f u n d n  "legitima y natural" - 
de la actividad social y productiva del sector privado. 

Hay que suhrayar,que la oferta económica da1 candidato p&a estaba dkiqida a la fracción - 
monopolica del empresariado mexicano.Es decb,al capital financiero y transnacional.Los Únicos 

benefioarios de la crisis económica?3* Pero en el fondo porque la apertura externa,la sustitir 

&n de importaciones y la promosión de importaciones eran los instrumentos con que buscaba - 
139 el  gobierno favorecer su balanza comercial y hacer eficiente la estructura productiva del p&. 

Por otra parte,esta oferta económica c a d  desconfianza y temos en la mayo& de los pequeños 

y medianas empresarios.pues la apertura de La econornb hacia e l  exterior implicaba un serio - 
paLigro para. sus empresas dado el grado de atraso tecnolbgico,y por tanto baja productividad - 
de sus industrias frente a las extranjeras.lo anterior,& embargo,era consecuencia,en parte, - 
de décadas de pmteccionismo estatal con qui: se cubrib e l  empresariado mexicano. 

fluchas pequeños y medianas empresarios vieron en e l  proyecto económico de Saiinas de Gortari  

e l  cierre inminente de sus empresas.Pues, modernizar sus empresas como lo reque& el  modeln - 
económico pianeado,implicaba fuertes inversiiines económicas que ninguna podía s0lventar.E n - 

137- Tomo X i i i  p.250 

138- Véase Guadarrama,Roberto "Política económica y proyecto nacional (fléxico 1985-87)" en 

Germán Pérez y Samuel KeÓn (coords)-i7ánquhs de un sexenio , fl6xico edit. Plaza y 

Vaides 1988 

=xenia de fliguel de la fladrid" enkpresar ios  y Estado en América. .. op. ut 
p.35-70 ;Cfr. Rog8lio Heimández Rodriguez "Empresas y empresarios en al 

139- Cfr .  Ampudia,Nora Claudia "Los efectos de la l iberafizadn comercial en e l  empbol( en 



ese sentido,&lo las y a n d m  empresas que contarán con los recursos tecnoiÓgicas,financierffi y - 
humanos serían favorecidaqy a ellos estaba dirigido el discurso de Sal inas de Cortari. 

A1 respecto,hay que señalar que La actividad económica del p&,en el ramo de las manufacturas 

ostaba conatituida a medjadm de La década de h ochentas por un "universo formal" de 84,902 - 
em- de ias cuale4:64,590 eran micm;'18,448 eran pequeñas y medianas; y 1,828 eran - 
grandes. Las tres primeras,en conjunto.ocu3aban entre un mil.Gn y un m i l l ó n  276 m i l  trabaja- 

dore9!40Ea decir,pr&cticaments la mayoría de las industrias del p&,dedicadas a satisfacer las 

nesasidades del  mercado intemo,verían afectadas sus empresas ante la inminente apertura - 
comercial. 

Por otra parte,= observa en el discurso de Sal inas de Gortari la v t i l i z a d n  de conceptos - 
t&nicos tales como:pmductividad,eficiencia,racionali.za&n,etc. todos allos de origen empresa- 

r i a l . A n t e  tales planteamisntos no es difiwl inferir porque la actitud del  empresariado cúpula - 
que se expresa a través del C C E, A l l I S ,  C Pi tí N y ia A Pi C B dieron su apoyo al candidato o f U .  

En BEE sentido,la c u p h  empresabal a i  apoyar a Sal inas de Cortari apostaba a la implantaciÓn 

da un mod& económico contrarin a los intmreses de la mayoría de la p o b l a d n  del p&,y por 

tanto a la vigencia del sistema p d t i c o  en cieneral. 

Inve&&ación Económica N.185 op. cit. 

140- Rnaya,Alaiso "La pequeña y mediana fndustria en R6xico:tenden cias...." op. cit. 



2.4, El neopanismo. 

Con la llegada de Luis H.  Alwarez a la pndiencia  nacional del PAN,y con la elecc ih de - 
manuel J. Clouthier como candidato de Ac&n Nacbnal a l a  presidencia de la repÚblica,al - 
Ilamado noopanismo,que ha& venido peieaiido la dirección del PAN durante la prssente década, 

alcanzó su triunfo más claro y logró con e:Lo el dominio ideolbgico-pdtico a l  interior de ese - 
organism o político. 

E l  neopanismo,segÚn Esperanza Palma,es una corriente que emergiÓ durante Los setentas y hace 

referencia a las transformaciones que bajo su influencia sufriÓ el PAN, e identifica al neopanis- 

mo con hj posturas empresariales. '"Otra autora señala que el neopanismo es un intercambh - 
de poder económico por influencia p&ca .levado a cabo por los empresarios y el PAN. 

Como quiera que sea el Ilamado neopanismct es una corriente ideolbqico-política que wino a - 
realzar la presencia electoral del PAN en im cornicios mexicanos. 

E l  la sucesión presidencial de 1988 el Partido Acción Nacional (PAN) contó con un candidato í, 

la presidencia de la repÚblica,carismático y líder nato:flanuel J. Clouthier quien fue un desta- 

cado líder empresarial (COPARPIEX y CCE) que se caracterizó por su actitud beligerante frente 

a i  qobierno,principalmenta en la coyuntura de la nacionalización de la banca mexicana. 

manuel J. Clouthier jn55.Ó su campaña electoral el 11 de diciembre de 1987,en Dalores Hidalgo, 

dando comisnzo ah! el discurso panista en ".a más acabada mktica".Particular importancia - 
rev is te  el  tiiscurso pronunciado en ese acto por Clouthier,pues en ese discurso están contenidas, 

básicamentc3,las propuestas de cambio del P I iN.  

En  ese dia de diciembre Clouthier señaló: "No se trata de un acto simb&o.Es el comienzo - 

142 

- 

141- Véase Palma Cabrera,Esperanza "Notas sobre el  neopanismo y la cultura p d t i c a  norteña" 

en REVISTA A de la IJAR-A enero-agosto de 1988. p.9S1-106 

142- Cfr. Guadarrama,Gracisla "Empre-s y política:Conora y Nuevo LeÓn,1985" en Estudjns 

~ociolíjgicos año v N.13 méxico ~(ILIIEX 1987 
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real de un movimiento cívico nacional". 

C l o u t h i e r  influyó en una fracción de l  empresariado mexicano (la popuiista),al clero y a una gran 

var iedad de asociaciones &kea y mLgimas (ANPF.DHIAC,etc) quienes con un discurso redentor 

y democratizador se lanzaron contra el gobii3mo y su clase dirigente.La descalificación mora l  y 

la cd t i ca  a p a r t m  fundamantalas del sistema p d t i c o  mexicano fueron su centro de ataques y 

ELI arma paiiaCo-ebctoral (crítica ai presidericialismo,a la corrupción política,al burocratismo,- 

al autontacismo,al estado benefactor,etcétera). 

En ese orden de cosaa el cambio que pmpon~a el PAN se sintetiza en diez propuestas: a)limita- 

& del  poder presidencial mediante el sufragio efectivo,el federaiismo,el municipio libre y la - 
di&n de poderes;& como e l  respeto a h i  libertades ciudadanas y la democratizadn del - 
D .F. ; b)La aceptación "de una vez por todas." de la relación Estado-IqLesia; c)la reorganizadn 

de le economía bajo el principio de La subgdariedad (ea decir tanta sociedad como sea posible - 
y tanto gohierno como sea nssesario) una carga f iscal menas gravosa y abatimiento de la in- 

flación y la caresda; d)pmtacción de la peqiteña propiedad mediante una política agropecuada - 
modema y tin &gimen de tenencia de la tierra,en donde decidan por si mismos Im campesinos; 

e) una p o l b c a  de d e s a r m k  económico que no &o prnpicb el crecimiento económico sino - 
t a m h i é n  el bienestar social; flcombate severc a la contaminación y a la degradación del medic 

ambiente; &arganiza&n d d  sistema educa5vovo,en el cual los padres tengan el derecho "pre- 

ferentsw de elea el t ipo de educación para sus  hi$^^ y part iupar en la elaboración de los - 
planes de estudin;ad como la implantación del un texto escolar gratuito pero no Único ni OM- 

gatono; h)impulso de un p d t i c a  de impar t i c i padn  de justicia efectiva,y reforzamiento de la 

seguridad pÚhlica,pero sobre todo "atención especial al fortalecimiento de las familias mexica- 

nmW; i)la democratización de las relaciones obrero patronalas; y $una política ex ter io r  congruen- 

te con los principios de soberanía nacional y iconvivencia pacífica entre los pueblos,pero sobre - 
todo lluna política exterior que desatada de mitos ideológicos y radicalismos ajenos al auténtico 

En efecto,el movimiento de derecha encabezado por 
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sentir de la poblaciÓn."l" 

Por otro lado,para Clouthier la crisis econóinica tenía un origen político y por tanto la crisis - 
que padecía e l  p& se resolve& cambiando al sistema po l í t i co ,~  al menos democratizar a l  que 

se tenía en esos momentos.En ese sentido,di?sde la Óptica panista la forma de democratizar ai 

sistema p d t i c o  mexicano era acabar con e l  exceso del poder concentrado en el Ejecutivo: "el 

prssidencialismo a atropellado la representatividad de las instituciones intermedias y ha anulado 

la autonomia de las entidades federat i~as." ' "~  

Se ha señaLado que el PAN.en esa coyuntura,prmentá una doble ofer ta  palítica;contraria y - 
antagónica. Pues,por un lado,fue un movimiento beligerante,en favor del capital,conservador y 

agresivo; y por otro lado, un m ovimiento democrático bajo la procla m ación de derechos políticos 

y cívicos. 

cosas,impidió que su discurso penetrara en his capas más afectadas por l a  crisis econÓmica.Pero 

t a m b i é n  porque a l  P R N  tradicionalmente se l e  asocia con Im empresarim,con los hombres del - 
dinero o en e l  mejor de los casos con las ClÉises medias altas. 

E l  discurso enarbolado por el neopanismo bgXÓ vincularlo con diversas asociaciones,que como - 
ya señalamos,integraron la que muchos han denoiminado un frente amplio de derecha con la - 
finalidad entre otras cosas,de impugnar los p:?ocesos electorab a través de actos de desobedien- 

cia civii,que en la coyuntura de 1988 rebasó a la dirigencia panista. 

Es to  Último fue W a d 0  por el  P A N  con éxito en la impugnación de los resultados de ins comi- 

cios del  6 de juiio de 1988.La desobediencia c i v i l  (basada en la no violencia) fue un arma pollti- 

ca efectiva.Lo inédito de esa táct ica logró a r a e r  a grandes masas de la poblaciÓn.Constituyen- 

do una táct ica p d t i c a  que e l  neopanismo o f r e d  a la sociedad como alternativa a las medidas - 
"violantas y radicales" de l a  izquierda mexicana.Cin embargo,con todo elio e l  discurso neopanirr 

ta no logró .aminorar l a  atracción electarai qtie repressntó la aparición del  neocardenismo. 

En efecto,esa fue la caracterhtica del movimiento neopanista,que entra otras - 

~ ~~~ 

143- manuel J. Clnuthier.Dialogos con el p u e g  P A N .  CEN.  p.20 

144- Oiscursu pronunciado por Clouthim en Gi~adalajara,Jalisco el 6-02-88 

145- C f r .  N i ~ r i  Pimentel y Francisco Rueda " f léx ico:Ju l io  de 1988" en R E V I S T A  I Z T A P A L A P R  
A N O  '13 N.16 fléxico UAPl-I 1988 
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2.5 Los empresarios y la campaña presidencial. 

La rcupuia empresarial v& con simpatía la iiominación de Carlos Sai inas de Gortari como can- 

didato dai PRI a la presidencia de la repúbliia.El Consejo Coordinador Empresarial ( C C E )  a i  - 
a través de su pres idente,expd :" . .de aqui a c u l m i n a r  el proceso p&ko,en diciembre de - 
1988,puede contar con nuestro apoyo"!46 E l  líder de la C O N C  A WIN,  Vicente H. Eortoni,no - 
obstante de que había hecho pthl ica su adhesión a la candidatura de Manual Earlett,secretarin - 
de Goberna&n,se discipluió a l a  línea empresarial y m a n i f e s t ó :  "..es un pracandidato adecuado 

nos da tranquilidad.Es un hombre sen0 que Ipodrá sacar al p& adelante y propiciará nuevas - 
inversiones privad& ... )es un hombre que no actúa a espaLdas de nadie y a los empresarios nos 

escucha,por eso estamos t r a n q u i l ~ s . " ' ~ ~ E n  e l  m i s m o  tenor se espresaron los líderes de C O N C A -  

N A C O  y C R N A C I N T R A .  

Empem,la euforia empresarial se manifestó más claramente por medio del presidente de la - 
Cámara de Comercio PlÉxico-Estad- Unidos,Jacobo Zeindenweber,quien señal6: "Si Sal inas  de - 
Go- no huhiera sido uncido como seguro f'utum presidente de la repÚblica los empresa& - 
habdan p e d o  la esperanza ,porque el país requiere de un horn bra que razonablemente p m  m eta 

apego a LBS normas ortodoxas de la economb.Haber hecho la elección de atm hubiera Qnifi- 

cado caer en conjeturas sobre poaibka popuhmos o incertidumbms económicas(. . .)salvo Dios - 
disponga otra cosa,ya tenemos presidente." 

cin embargo,en una encuesta realizada por una revista del sector empresarial para conocer La - 
preferencia electnral de los empresarios el resultado es contrario a lo manifestado por la cupula 

emprmarial.CegÚn la encuesta realizada la mayo& del  empresariado mexicano no apoyaba la - 
candidatura de 5alinas.La revista aludida dih a conocer que de una muestra de 240 selectos - 
empresarios La tendencia del  voto empresariai favorecía a l  P A N  en relación de tres a uno res- 

148 

146- E x c h r  6-10-87 

1 4 ' 7 - E D  

148- La Jorriada 8-10-87 
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pecto a SU m á s  próximo competidor que era el PR1.Y señalaba " E l  consenco entre los empre- 

sarios no e& sujeto a la opinihn de sus m á . U m o s  repmsentantes,sino a los resultados obtenidos 

en sus empresas en relación a las medidas que el gobierno instruments en materia de p o h a  

económica. 

En efecto,como ya señalamos existen pmbleinas de representatividad en los organismos empresa- 

riales (producto en gran medida de la misma compo-n del empresariado) lo cual hace que - 
no siempre la opiniÓn de los meres concuerde con la de sus representad&n ocasinnes,como - 
en la coyuntura estudiada no se sienten representados por sus lideres,de ahí que los resultados - 
de la encuesta contraste con la p d n  de lm líderes de las organismos cup& quienes muestran 

un decidido,y franco,apoyo a i  candidatn of ic iaLLo anterior tambiÉn es producto de\ 

carácter de los emprasarim como directivos ije empresas y como p&ticos.De ahí que sea - 
común la discrepancia de opiniDnes al respecto. 

Por otra parte,los integrantes de los organismos cupula del empresariado mexicano (CPlHN,- 

A PlIS,y A P l C B  entre otros) tuvieran una amplia actividad dentro de las giras de Salinas de - 
Gortari COmiJ  candidato dei PA1 a la presidencia de Is repÚblica;sea como candidatos del  P R I  

o como asesores dei candidato ofic¿al.Entre ellos destacan:Ciaudio X .  González,Silvestre Fernin- 

dez Barajas,Jacobo Zeindenwaber, Aifonso Pandal Graff ,Carlos V i m ,  Alfred0 Cantns.etc6tera!1 

Esta estrecha colaboración con el cancüdato oficial m a s t r ó  ei apoyo,y d n , q u e  el empresa- 

riado mexicano dió a C a r l o s  Saluias de Gortaxi.Pues.como señala una investigadora "..fue nota- 

149 

doble - 

hle la presencia de prominentes hombres de nirgocias a lo Largo de la campaña salinista .su - 
participaci6n activa aval6 su apoyo a l  sstema que,durante este sexenio,aplicÓ políticas econó- 

m i c a s  que paso a paso demostrarun haber &.do diseñadas para satisfacer las interasas de &a - 

149- Véase Revista EXPANSION julio de 1088 p.41 

150- C f r .  Hernández Rodrígez,RogaliD "Problamas de representatividad .... op. c i t  

151- Cfr. O r t i z  Rivera,Rlicka "Los empresarjm en la campaña presidencial de 1988" en - 
REVISTA IZTAPACAPA año 8 N.16 sept-oct de 1988 fléxico URII-I p.47-56 



gut, qobemante.. ." 152 
Por otra parte,ei apoyo que la cupula empresarial dió a Salinas de Gortari implicó un reto - 
difkiL,sofrentar y contener a una sociedad que mostraba s i n t o m a s  de ingobemahüidad,por el - 
des~ontento po&ico,económico y social que e& en su seno.En ase sentido,los grupos war- 
cas dei p& apoyaron a i  PRI y a su candidato a la presidencia para,por un iado,que no per- 

dieran ei contmi dai p&,y por otro iado,pma aseguraxse que la estrategia en materia económi- 

ca  puesta en marcha por el gobierno dei priisidente Da la Pladrid continuara. Y no obstante,el 

contexto adverso en que sa di6 e s  apoyo do Ips empmsarioa a i  gobierno,el P A 1  y el sistema - 
palhco en general salisrun bien iibrados.En el sentido,de que el descontento social y político - 
no desbordó los m a r c o s  institucinnaim. 

152-IBID p.50 
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3.1 El resultsdo alectoral de las tilecciones de jUii0 de 1988. 

3.1.1 El proceso electoral del  6 de w de 1988. 

Hoy en ctb ea lugar común afirmar que ia c :oWnda  electoral dei 6 de j d io  de 1988 fue un - 
parteaguas en la historia contemporánea de l  pah.En efecto& c o n m o d n  pniít ico-mual que - 
cur& de ia lucha electoral dei 6 de juiio n d  a todas luces reveladora del  surgimiento de - 
un R6xico nuevo; inédito en todos aspectos. 

Le a p d n  del  neocardenismo como corrierite ide&gico-pofi&a y el anquilosamiento d d  sis 

tema paiitiCo mexicano,entre otras cosas,prrivocÓ: a)el transtocamiento dei sentido tradicional - 
de las alecd~nea mexicanas;es de&& revaloración da las elecciones como ei mecanismo legal 

insatuciDnañ y afectivo para la lucha por d poder político; blacalerar Las modificaciones del - 
quehacer político tracticiDnal;en otras palabras la modemizacihn de la política; c)una crisis de - 
lsgikimidad nunca antes enfrentada por el gollierno y su partido oFicial,y en es8 sentido 

brar los p.Uarea fundamentaim del *ma político mexicano; y eluna nueva correlaciÓn de - 
Puerzas,y en consecuencia una nueva geografb electoral.Antes de esbozar estns puntos haremos 

una exp& suscinta ' de la situación que SI) vi& tras el Uerre de las votaciones. 

E n  las horas Sigui~ntes al &rre de Iza votaciones se vivió un periodo de c o n f d n  motivado - 
por la awencia de dFras eledoraba.Laa fuerzas políticas y los ciudadanos en general reclama- 

m n  a la ComhiÓn Federal Electoral (CFE) cil'ras,aunque fuesen parcMes.Ante ello como r84- 

pues& obtuvieron un silencio sepulcral.No oh;tante,de que el director dal Registro Nacinnal - 
de ELctores (RNE),J& Newman ValenzuaLa,ha& prometido tener resultados predj,minarss - 
la noche miama de la votación. 

Según el personal de la Comisibn Federal Electoral la ausencia de cifras se deb6 a la "caída - 
dal & & a m a  de cómputo". Empero,& silencio total tambiÉn invadió al sistema de información - 

d K m  
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y cómputo del PRI (el cual contaba con 18 microcomputadoras,12 unidades de información cen- 

tral,una pantalla gigante y personal aitamente calificado) que días antes de Las elecciones inau- 

gum ei candidato p r i i ~ t a ! ' ~  

Asimismo,esa ausencia de cifras ekctoraies motivó que tres candidatos presidencialea (Cuauhté- 

moc Cárdenas,llanuel 3. Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra) suscribieran un documento en - 
el que se impugnaban las elecciones y en el que se ha& un liamado al gobierno para que - 
reestableciera la legalidad del proceso eleci;oral,adwirtiendo que no aceptdan los resultados,- 

n i  a Las autondades,surgidas de hechos f r a ~ i d a l e n t o s ! ~ ~  Como respuesta obtuvieron e l  rechazo - 
a sus dernandas.El secretario de Gobemaciíin y prasidente de la ComjAbn Federal Electoral,- 

llanuel Barlett Dhz,señalÓ: "..hemos vivido un proceso limpio,amplio y ha que hemos oido - 
como quejas se reducen a un bajo número de ~ a s i l l s s . " ~ ~ ~  

A l  respecto,hay que señalar la aparición adelantada de la revista Impacto en la que se documen- 

ta el triunfo total,claro y contundente del candidato p&.La revista fue presentada al pleno 

de La ComjAbn Federal Electoral en la machugada del 7 de -.El secretario de Gobernación - 
sÓln atinó a decir que era un magnifíco emayo de f ~ ~ t u n l o q í a ! ~ ~  Asimismo,en esa misma 

sesión, a propuesta de todos loa partidos ptdtiCos se anunció que se presentaría una demanda - 
formal contra Televisa por h s  deiitos de difamación y calumnia.Pues.en el programa "60 minu- 

tos" se había presentado a Ins candidatos p:.8sidencialea de o p d n  como reaccionari0s.a - 
@unos como fanáticos raliginsoc y a otros como c o m u d ?  

E n  ese contexto la ausencia de cifras e l e c t o r a h  provocó descon&rb,dudas y suspicacias a - 
tal grado de no saber con certeza quien realmente ha& ganado la elección pre9dancial.El - 

- 

154- Véase Revista PROCESO N.610 11-07-88 

155- L a  Jornada 7-07-88 
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retrasD de la irforma&n fue interpretado como una acción para maquillar las cifras electora- 

im.que según aigunos eran deafauorabh al partido Empero,el fraude electoral fue - 
de tal magnitud que los corresponsales exkanjems acreditados ante la Comhibn Federal Electo- 

ral dierun cuenta de allo,como veremos en otm capítulo. 

Como señala un investigador de l  tema& alquimia electoral se puso el disfraz modernizador - 
de La c i b e m ~ . c i n  embaqo,no por eiLo deje de ser tanto o m á s  &gal e ilagítimo que las - 
prácticas a l q u i m i s t a s  t r a d i c i o n ~ ? 6 0  

Ad ante mi creciente rumor de que Saiinaa de Gortari ha& perdido la &c&n prwsisncial,. 

en la madrugada del 7 de julio la dirigencis nacional de l  PRI decid sin fundamento legal  - 
.Lguno,al triWñ.0 calm,iegai,contundente B inobjetable de su candidato. Y en la mafíana de ese - 
mismo día C a r b  Salinas de Gortari proclanó SU tr iunfo electoral. 

En el documento que leyó Salinas en 858 a c h  afirmó que la época del partido prácticamente - 
b o  hahia terminado y recono& el avanci electoral logrado por la oposi&n: 'l. .con la cual - 
hemos de convivir de manera 1.8spetuma."~'~~ 

La pmclama&n de tr iunfo por parts  de la w e n c i a  nacional del PR1,fue interprwtado como - 
un "albazof' ante el ambiente de desinformación y sorpmsa,desencanto y juhilo,que exist$ en - 
8605 momentos. Y ante la presión de ios p~irt idos políticos la Corrihibn Federal Electoral tuvo - 
que deecaiülcar ias pmclamacionea de triunl'o hasta ese momento emitidas por no estar susten- 

tadas en ninguna información oficial. 

En ese orden de cosas Iss moviiizaciones convocadas por el Frente Democrático Nacional,junto - 
162 

159- C f r .  LÓpez nanjardb,l\driana "¿Demita electoral del P R I  o inconsistencia sistemática - 
de l  elsctorado? en Juan Felipe Leal,Jacqueiine Peschard e t  al Las elecciones federales de 

1988 en Aéxico, fléxico FCPyS U N A f l  p.281-316 ; Nolinar Horcasitas.Juan "Palabras pm- 

nunciadas por Juan fl olinar" e n s  [ I .  31 7-32? ; y Peahard, Jacqueline "El &sil tránsito 

hacia las elacciones como opción política" en R E V I S T A  IZTAPALAPA 

cciones federales de 1988.. . op. u t  p .%I-341 

OD. ut p.7-17 

160- Véase T o m s  I lejh,David "Las elecciones y el  proteccionismo electoral" en Las elac- 

161- La  Jornada 847-88 
162- La Jornada 947-88 
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a los mitines del  Partido Acción NacionaL,pusieron a la  burocracia política en jaque;no sabía - 
como reaccionar ante esa situación no prevista.Por otro lado@ oposición antes.durante y des- 

pués del proceso electoral uti l izó la desciilificación moral como arma efectiva contra e l  gobierno 

más que pmyectos his&icos alternativos al del  partido oficial.Asimismo,el peso de la figura - 
mitica de l  General Lazar0 Cárdenas reap¿reuó en su h i ~ o  Cuauhtémoc Cárdenas Colorzano con- 

virtiendose éste en el simboin que aglutinó a las distintas fuerzas políticas bajo la bandera de - 
sacar de l  gobierno al PRI .  

Cos anteriores aspectos le significaron a l a  oposición obtener grandes cuotas de votantes que - 
que a la sazón representaron un nivel  hist.Órico de votación obtenida.Esto Último tend6a un - 
gran sigrlificado para las posteriores relaciones de poder dentro de l  &em a p d t i c o  mexicano. 

Pues,como señala Peschard "..lo más significativo de l a  caha de l  partido oficial no puede des- 

prenderse de lo cuantitativo sino de lo cualitativo.El P R I  de$ de ser partido hegemónico para - 
quedar solamente como mayoritario y disputado,lo cual implica que tendrá que recomponer sus - 
relaciones internas y sus aiianzas para corIsBrvar su predominio y reconstruir su concenso como - 
partido hecho gobierno." 

Ad,no obstante la fuerte impugnación de .las resultados electoraies,el dia 1 4  de jUiio la Comi- 

&n Federal Electoral dió a conocer las cjfras oficiales de l a  contienda electoral.En ellas se - 
daba a Salinas de Gortari 9.614,329 votos Yendo el 50.36 % de l  total; a Cárdenas 5.956,988 - 
votos con el 31.12 % y a C l o u t h i e r  3.267,159 votos representando e l  17.07 % de l  total. Lo - 
resultado!r anteriores se traducen en 260 dputadas para e l  PRI y 240 para la oposición; 60 - 
senadores para el P R I  y 4 para la oposición.Por otra parte& abstención fue de 48.42 % - 
(18.974.769 votos) de un total del padrón de 38.074,826 ciudadanos. E l  PRT y e l  PON no - 
alcanzaron la votación requerida para mantmer su registro como partidos ~ d t i c o s ! ~ ~  

L a  información pmporcionada por la Comisión Federal Electoral no fue creihle para grandes - 
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163- Peschard, Jacqueline %l d i f í k l  tránsito. . . . I' op. c i t .  p .  1 O 

164- E xcélsior 14437-88 



sectores de la población ni mucho menos para los partidos políticos de opo&n.Por lo que la - 
información proporcionada por la Comisión Federal impulsó con mayor fuerza a i  movimiento - 
social neocardenista,y a las tácticas de retiistencia c iv i l  parllstas. 

Por otra parte,se menciona que las eleccicnes del 6 de juiio fueron significativas porque éstas - 
consolidaron la importancia de los comicio: en la lucha por e l  poder político.En efecto& ten- 

dencia a revalorizar e l  voto,y ias eieccionos,durants e l  sexenio del presidente de ia Nadrid - 
quedó de manifiesta en los comicios federales de julio de 1988.Estas elecciones fueron el canal - 
de expresión del descontento popular en coitra de las acciones instrumentadas por el gobierno;- 

en ese sentido se ha afirmado que las elecl5ones de julio de 1988 fueron m á s  bien un plebiscita 

pare el g r i b i e r n ~ ? ~ ~  Y no podía ser de otra  manera,los estrechos márgenes del sistema político - 
que impiden la participación efectiva y activa de los ciudadanos;por lo que éstos Últimos vieron 

en las ehcciones el Único canal de expresih de rechazo a las políticas instrumentadas por el - 
gobierno, Rspecialm ente h paiítica econó mica. 

Esta "insurgencia electoral" pÚsn en la meza de debates la revisión de las prácticas políticas - 
tradicionales de la burocracia política. La  respuesta a esta "insurgencia eiectoral'l fue el &cur- 

so de ls m0demidad.Y más precisamente 1: política moderna,expresada por Salinas de Gortari. 

A1 respecto se ha señalado que el discurso de la modernidad :"..se ha venido formulando desde 

la &te gobernante a fin de actualizar las potencialidades sociaies,algunas caídas en la inercia, 

otras en las inicins de la rebeiiÓn ante estructuras consagradas en el pasado que ahora muestran 

&torn as c h o s  de ineficiencia. 

Por otra lado,tambiÉn se habló de l  resquebiajamiento del sistema de dominación corporativo - 
Ejemplo de BUD lo constituyó la fuerte derrota electoral sufrida por todos 105 candidatos obreras 

en las alscciones del 6 de julio (los casos más sonados fueron los de Gamboa Pascoe y Venus - 
Aey).Aimismo,osa crisis se reflejó en que .ia clientela tradicional del P R I  volcó sus votos hacia 

165- C f r  Peschard,Jacqueline " E l  dxil tr,jnsito.. . ." OO.. 

166- A k Ó n  Victor y miranda Francicco "!~aJinas de Gortari:¿el discurn político de la moder- 

nidad?" en REVISTm IZTAPALAPA o ~ .  cit. p.111-152 
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los candidatos de opoSiCiór?~'I poniendo en ridicuin a l  presidente nacional del P R I  quien había - 
promet ido  20 millones de votos a i  candidato priísta. 

En ese sentido,se puede afirmar que e l  discurso democrático sustentado por el frente democrá- 

tico, entre' otras cosas,cim bró las estructuras antide m ocráticas y autoritarias del siste m a político 

mexicano. Las demandas democráticas encontraron en grandes masas de trabajadores,que se - 
encontraban baja controles &idos y verticciles,un terreno fértil y exitado.Empero,como ya - 
mencionarnos,la votación obtenida por los partidos de oposición no fue producto de un voto - 
consciente y razonado (es decir,no fue un twoto de apoyo a proyectos históricos ) sino un voto - 
antip&ta.En ese sentido,la considerable viitación de la oposición más que un rechazo a institu- 

ciones fue un rechazo a prácticas políticas; a líderes más que a organizacinnes.Un rechazo a - 
la corrupcihn,demagogia e ineficiencia más que a vabres y principios sustentados por el  PRI.  

La  democracia como discurso puso al corpoiat iv i~mo~al pregdenciaiismo y ai  monopartidismo - 
en el  centro de la discución nacional.La democracia fue un concepto por todos manoseadd6' y - 
en ese sentido con diferentes significados. 

En ese coritexto,la conjugación de un líder carbmático (Cuauhtémoc Cárdenas),de un discurso - 
fresco a ki luz de ICs acontecimientos y Um3 conjugación de crisis económica y política prOduJo - 
escenarios inéditos que ei sistema p d t i c o  mexicano tuvo que enfrentar. 

Esta c o n v d n  p&tico-social pmdujo,entre ptras cosas.en lo inmediato una nueva geografla - 
electorai,con entidades geograficas bien defmida~;~~y en el espacio político general un quehacer 

político m hs negociado, m á s  p h a i ,  más concortado pero no por ella más democrático. 

167- A l  respecto puede consultarse el trabajo de Adriana LÓpez Plonjardin "¿Derrota electoral - 
del P R I  o inconsistencia sistemática del electorado?" en Leal Juan Felipe et al 8Las eleccion 

federales de 1988 .... op. cit. p.281-516 

168- Véase C o n z b z  Casanova,Pabio "Pensar la democracia" en G o n z h z  Casanova,Pahlo y RueC 

Pabin (coords) Primer Informe sobre la democracia ,Néxico Sigh XXI -Centro de Inuestiga- 

ciones Interdisciplinarias en H u m  anidades, U N A Pi ,1989 p. 11-35. 

169- Cfr. Estudios Políticos U O L . 8  abribjurio de 1989, FCPyC U N A N .  
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3.1.2 Los candidatns presidenciales y e l  gobierno. 

Como ya rieñalamos,ia contienda electoral del 6 de jUii0 de 1988 ha sido congderada como la - 
m á s  reñida,y conflictiva,en la histoga electoral del p&.Una de Las peculiaridades de esa con- 

tienda &&oral fue la ausencia de cifras e.lectorales pocas horas después dal cierre de las - 
votaciones. Esa ausencia de cifras provocó situaciones inéditas y reacciones diversas a tal grado 

de no llegares a saber con certeza quién he\bb ganado la &cciÓn presidencial. 

Dm candidatos se declararon vencedores de la elección presidencial sin tener la información - 
suficiente y confiable. Y lns restantes reconocieron su derrota. 

Car los Saünas de Go- mediante un "albazo" proclamó su triunfo.% embargo,nadie in creyó. 

Cuauhtbmoc Cárdenas Sobrzano cuatro dzas después de los c o m h  se proclamó vencedor de - 
la &c&n presidencial con base "a información confidencial que nos merece credibilidad y con- 

fianza"; y califScÓ de golpe thcnico al fraude electoral cometido por e l  gobierno y el partido - 
0 P i c i a l . L ~ ~  declaraciones de Cárdenas fueron apoyadas por R o s a r i o  Ibarra de Piedra,candidata - 

del PflT?70 

Por su parb,ilanual J .  Ciouthier reconocib haber perdido la elección presidencial pero se - 
declam incapaz de asegurar q&n la había ganado!'l' Días antes había señalado que lleva& - 
a cabo un mferendúm nacional para pedir nLevas elecciones;& como un movimimto de resis- 

tencia civil en protesta del fraude alectoral cometido por el gobierno.172 

Como ya mencionamos los candidatos de opoeÓn,Cuauht&moc C&rdenas,Rosario Ibarra y - 
manuel J. Clouthim. utilizaron la descalificación moral del gobierno como arma palítico-ekcto- 

ral.Pues,los adjetivvos W a d =  contra el goilierno mostraron ser más efectivos,para la capta- 

ción de votos, que la divulgación de pmgramas de gotierno alternativos a l  del gobierno. 

__ 

170- L a  Jornada 10-07-88 

171- L a  Jornada 12-07-88 

172- E x c h  9-07-88 
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Para ser estrictos,la conjugación de una crisis económica& aparicibn de líderes que supieron - 
canalizar el descontento popular,asi como el agotamiento de partes Fundamentales del sistema - 
político provocaron el resultado electoral del  6 de juiio de 1988.La mayor crisis de legitimidad 

que ha sufrido el sistema político,su gobkmo y su partido. 

Ante esa situación inédita el gobierno de l a  república prácticamente no sabía como reaccionar. 

Su respuesta parecía tender un puente entre la violencia y la apertura democrática: la concerta- 

ciÓn. L a  concertación (vale decir autoritaria) fue el arma política que u t i l i zó  Caiinas de Gortari 

y su equipo de colaboradores,como respufista a la precaria legitimidad de su triunfo  electoral,^ 

en general sobre el &te m a político. 

Por otra parte,ante e l  anuncio de movili2aciones popuiares,y movimientos de resistencia civil,- 

por parte de l  Frente Democrático Nacional, Acción Nacional y el Partido Revolucionario de los - 
Trabajadores, en pmtesta de l  fraude electoral y por l a  defensa de l  sufragio efectivo el gobierne 

atinaba a decaiificar tales acciones y en 3uscar "chivos expiatorios" como lo ejemplificó manuel 

Camacho S o h  al expresar que e l  Registrci Nacional de Electores era e l  responsable de l a  - 
ausencia de cifras ya que fue l a  instanci i  que se comprometió a 

En e l  momento en que l a  ComiziÓn Federai Electoral diÓ a conocer las cifras oficiales el - 
gobierno y su partido reaccionaron ante las situaciones menci0nadas.E~ decir,a partir de ese - 
momento,no sin contratiempos, y poco a ipoco las aguas fueron tomando su nivel. 

Inmediatamente después d e l  anunció de l a  Com&n Federal ,donde se declaraba triunfador al - 
candidato p&a, toda l a  clase política m axicana fue a dar su apoyo a S a l i n a s  de Gortari. Y - 
ante ellos Salinas de Gortari reafirmó sus compromisos de campaña.Al dia siguiente de ese - 
acto,el presidente nacional de l  PRI convocó a todos 105 p&tas de l  pa& a transformar y a - 
modernizar a ese inst i tuto político,acotando que "..cambiaremos para persistir como partido - 
mayoritario y ejercer el poder público de la n a ~ i ó n . " ' ~ ~ E n  ese mismo acto Salinas de Gortari - 

~ -~ 

172- La Jornada 11-07-88 

174- Excélsior 15-07-88 
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calificó las actividades de la oposición de pxovocadoras,divisionistas y reaccinnarias;en el m i s m o  

tenor SB expresó el presidente Pliguei de la flad15d!~’ 

A n t e  el recelo,ira ,estupor y amenazas de l  gobierno,ia oposición continÚo con las movilizaciones 

y en todo momento pedían a sus simpatizantes no romper el orden público ni caer en provoca- 

ciones y sobre todo a actuar dentro de l a  l a y .  En esas movilizaciones Cuauhtémoc Cárdenas - 
pec6a le fuese reconocido el tr iunfo en la eli3cción presidencial 17fClouhtier demandaba nuevas - 
elecciones y resaltaba la i legitimidad del  nuEvo gobierno177;Rosario Ibarra,por su parte, apoyó 

en todo momento lo expresado por Cárdenas. 

Por otra perte,hay que señalar que no ohstarb  la incompatibilidad ide&gica de Cárdenas y - 
Clouhtier,&tos acertaron en unificar esfuerzos para defender e l  sufra@ efectivb? 

N u r i  Pimentd señala: “La insurgencia cívica del  6 de ju l io  consiente de su lugar secundario,- 

formal y pasiva quisieron pasar a un primer [plano en la configuraciÓn de hs políticas que les - 
afectan (...) la insurgencia dei 6 de julio fui? un intento de dar carta de naturalización a la - 
democracia política de hecho en el sistema 

la di6 a Las demandas de la opo-n legitimidad y credibilidad ante las masas populares. 

A n t e  esas demandas de democratización del  sistema político mexicano el gobierno respondió - 
con amenazas e injurias como lo i lustrarun los desplegados de La C N O P  y de varias organiza- 

dones afiliadas al PR1,como la Liga de Economistas Revalucionarios,el C a i e g i n  Nacional de - 
Abogados,etcétera) que aparecieron en diarios de circulaci6n nacional. LO que motivó una - 
enérgica pmtasta del líder del Frente Democrático Nacianal,Cuauhtémoc Cárdena,!80 

A l  respecto, 

Esa lucha por el  respeto al voto popular 

175-IBID 

176- La Jornada 20-07-88 

177- La Jornada 14-07-68 

178- La Jornada 24-07-88 

179- N u t  Pimental y fco. Rueda “fléxico: julio de 1988...” en R E V I S T A  IZTAPALAPA op. c i  

180- La Jornada 25-08-88 



Por otro lado,Clouthier por esos dias anunció haber reunido un m i l l ó n  600 m i l  f irmas en todo - 
el p& en apoyo de la celebracibn de nu13vas elecciones. Ante io cual la dirigencia p&ta señaló 

era 'l. .una fa l ta  de respeto al puehlo peiiir nuevas elecciones."lBIEsa débil, miope y hasta - 
i n f a n t i l  respuesta por parte del partido oi"icial,entrw otras cosas,aceleró el arribo de flanuel - 
Camacho a la Secre tah  General de l  PR1.A partir de eae momento el PRI cambia& su actitud 

defensiva por una actitud ofensiva;sus respuestas dejaron de ser torpes para ser más eficaces. 

A tal grado que poco a poco el t r iunfo de Salinas de Corta~i  se fue consolidando. 

Como Secretario General de l  P R I  flanuel Camacho señaló: I1..en la modernización y reforma - 
d e l  PRI uno de Ins puntos esenciales será la relación con el gobierno.Nuestro partido tiene - 
que ser un gran interlocutor con la s-clad y un puente permanente y vivo entre sociedad y - 
gobierno (. .) s i  no nos actualizamos quedaremos a la zaga de los cambim que se están produ- 

cisndo en el p a h  y en el mundo (. . .) es v i ta l  que vayamos a la saciedad.que practiquemos - 
una polít ica de puertas abiertas pero para todos no sÓln para los miembros del PR1,sino para - 
la sociedad en su conjunto (..)vamos a hacer política de masas,vamos a hacer también p d t i c a  

de ciudadanos." A i m i s m o , s e  pronun& pcr buscar el concern  'kin comprometer la dirección - 
ya que se puede convertir en derecho de ~ e t o  de pequeños grupos o en pérdida de d i recdn. t l  

Finalmente,remarcÓ que busca& coinwdercias,entendimientos y alianzas con las fuerzas políti- 

cas y sociales del  pad?' 

Como se observa,el discurso de Camacho Sa& intentaba encausar las demandas de los p&as - 
de democratizar a su partido.Pem sobre todo t ra tar  de obtener el concenso perdido mediante - 
ia cooptación y ia negociación. 

La posici6n asumida por e l  nuevo secretarj.0 general del PR1.h permitió recuperar el terreno - 
perdido ai nuevo grupo que asumida la dirección del gobierno. Aunque,por un lado,acent.Úo las - 
diferencias con fuertes grupos políticos a l  interior del  partido;y por o tm lado,acentÚo los con- 

trales autoritarios del aprtido. 

181- Excélsior 248-88 

182- Excblsior 3-08-88 
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En ma contextaspara aminorar la Puerza s a u  carde- al CEN del PRI organizó movilizacio- 

neo en todo al p a b  para "reconocer el voto" y "defender al triunfo prhk?. Una de las movili- 

udones se denomid Jornada P o p d m  P&ta,Iievada a cabo a mediados de agosto de ese 60. 

Laas movjiüadones le pernitiemn a Salinas de C o r t a r i  hacer declaraciones triunPalistas;a los - 
ddersa prifstae quitacls banderas a la opo&ALn;y a manual Camacho hacer liamados a la cordura 

al entendimiento y a la c o n c a b a m .  

Por N parta,Cueuhtémoc Cándnas no quitabii el dedo del  renglón y e&& como condicibn - 
d. todo craprdo ' 2 i m p i a r  La &c& presidencialq1 cotejando las actas que p o d a n  ios partidos 

con lm pmetes electoraJm!w En tanto llanuei J. Clouthier señalaba que la situación política 

de i  p& p& agravame s i  no e&n accitmes p&as para llevar a cabo la concerta&n.- 

Asinbmo,so]lcitO al presidente de la madrid convocar a todos los partidos p d t i c o s  para su4- 

cnhir un Pacto de Conciliedbn Patriótica y Legalidad Electoral cuyo propósito se&: "..buscar 

ai contemn de ias Puerzas p&as dei p d s  para la anulación da las elecciones presidenciales - 
dal 6 de juii0,y ei nombramiento de w presidente interino que convoque a nuevos comicins para 

al primor domingo de mayo de ~ x J O . " ~ ~ E ~  ese contexto,y ante la realización de una Jornada - 
Nacional para la Defensa dal Voto Popular (crganizada por ei F O N )  y la realización de acciones 

de resistencia civil (por parte del PAN) al lÚier nacional dei P R I  señalb: "..nuestro partido - 
propuesto daramente ei diálogo y La concectación para abrir posibilidades y caincidencias y - 

alianzas en p w h  de inter& nacional.I-rente a allo se lanzan acusaawiesde qua se ha - 

.n 183 

violentado ei proceso &ctoral y utilizado pnxedimientos propios de un &@men de fuerza.Taies 

f i n a c i o n e s  pmvocadoras e irrasponsables pemiguen como verdadero p m p b  el absurdo e in- 

caLiMcahle de a n d m  la elecciijn presidencial i . . .) reprobamos que en apariencia de apegarse - 
en le legalidad BB convoque a práctica3 de desobediencia c i v i i  que & conducen a transtocar - 
la convivencia pacifica y buscan alterar nuestm estado de derecho. Je6 P o r  su partelel presiden- 

183- E x c b i o r  11 y 15 -08-88 

184- E x c b  14-08-88 

185- Excélsior 15-08-88 

186 E xcélsior 1748-88 
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t e  de la Piadrid demandó a los partidos ~políticos: "..no poner en riesgo la unidad nacional ( y- 

les instó) a abandonar infantilistnos políticos.Pues,pasada la iucha electord.no hay porque se- 

guir con reyertas estériles y peligrosas.. 1Je7 

Como se observa& lucha por la legitimidad de l  nuevo gobierno fue &icil.Afortunadamente - 
para el pais la iucha política no rebasó los canaies irstitucionales existentes.Sin embargo,no - 
f a l t ó  mucho para ello.Las acciones de resistencia c iv i l  instrumentadas por e l  PAN pusieron en 

sosobra a l  gobierno. 

Toda este movimiento social,que en volvio el reclamo democrático,contribuyÓ por un lado a - 
resaltar e l  elemento m á s  significativo de las elecciones del  6 de julio:la aparición del neocarde- 

nismo como corriente político-ideológica. 'or otro lado,a revalorizar a l a  política como parte - 
de los ciudadanos.En efecto& movilizacjbn social llevada a cabo en esos dias logró despertar - 
a las grandes masas de ciudadanos del letargo en que habían caído durante e l  gobierno del - 
presidente de l a  Madrid.Producto,entre otras cosas,de controles autoritarios y de prácticas - 
antidemocráticas en las actividades electcirales.Como señala Peschard " S i  algo quedo claro en - 
estas elucciones fue que las decisiones pclíticas ya no pueden seguir adoptándose en las altas - 
cupulas burocráticas y menos aún en el reducido equipo del presidente en tumo;que e l  consenso 

mecanico ya no opera y que los ciudadanix han despertado y reclaman nuevas instancias de - 
par'cicipa&n;es decir,de verdaderas opckmnes p o f i t i ~ a s . " ~ ~  

Empem,este fenómeno no lo podían o quti&n ver algunos políticos dei  "vieja cuño" como Fidel 

Velázquez quisn señaló: " E l  PRI  no nesesita cambios en sus principios,estatutos o estructuras;- 

lo que nesesita son cambios de táct ica y de estrategia,y l a  remosión de todos sus cuadros,desde 

la base Vasta la cúspide.Los cuadros directivos no funcionan y por eso hay que cambiarlos (..) 

hay funcionarios que tratan bien a los pariistas y a los cardenistas pero no trabajan por su par- 

t ido . ti1 85) 

Bajo esta atmosfera se diÓ el informe pmsidenc¿al.Tai vez ningún informe presidencial habia - 

187- Excálsior 17-08-88 

188- Pescchard,3acqualine "E l  diricil tránsito hacia,. . . . ." 
189- Exc:éLsior 7-08-88 

op. c i t .  p.8 



C' 1 

provocado Lss expectativa9 levantadas por aquel que se& el Último informe de gobierno de - 
Riguai de la Pladrid.Durante esa acto la iipo&n,encabezada por miembros del FDN y el P A N ,  

provocó situaciones inéditas durante la lectura de l  informe& que mot ivó  la censura de toda - 
in clase paikica del  p&.Rl respecto,el pxwsidente nacional del PAI,Jorge de l a  Vega Domh-  

guez,en el  Desayuno de la Unidad Revolucionaria llevado a cabo el 5 de septiembre de es8 año, 

calificó de "inmoral y perversa" la actitud asumida por la oposición durante el informe presiden- 

cial. Y denunció ". . .el objetivo simplista y pueri l  de la opo-n a la conquista del poder púhli- 

co mediante la provoca&n,la conf&n,el desorden y la desestabilización (. . .) que las 0~09- 

ciones no intenten vulnerar nuestro triunfo electoral ni provocar la reacción de nuestra fuerza - 
popuiar,que no se eqLavoquen.La apertura #que impulsamos obedece a una convicción más demo- 

crát ica no a una concesión de nuestros derechos." ''' 
Por su parte,Aanuel Camacho Solb  en respuesta a la demanda de Cuauhtémoc Cardenas de - 
l i m p i a r  la elección, diÓ a conocer un docuinento en el  que argumentó que j&a y moraimente 

no era posible dar cauce a la propuesta ~ a r d e n i s t a ? ~ ~  Cárdenas Solorzano replicó que si decla- 

raba e k i n  a Saiinas de Gorta~i sin reaiizar e l  cómputo de las 55 m i l  casllas mediante la - 
revidbn de las actas se respondería con la movilización popular.En tanto que flanuei J. Clouthie: 

en un hecho inbdito,solicitÓ defender pemrialmente su caso (del resultado e l e c t o r a  ante al - 
Colegio Electorel,peti&n que fue aceptada. 

En esa context0,al 11 de septiembre de esa año el Colegio Electoral b y 0  el dictamen que 

declaraba presidente electo a Carlos Sal inas de Gortari.Suscitando un reproche general por parte 

de los diputados integrantes del Coiegio ELctoral,v& decir excepto Los del P R I .  

Una vez conocido el dictamen del  Colegio €.lectoral de la Cámara de Diputados Sal inas de Cor- 

tari preaentó un documento,ante l a  prensa,en donde equsa cuatro puntos para fortalecer el - 
consenso: '' a)merhs para a l i v ia r  la carga cle la deuda externa,& confrontaciones que amies- 

guen la estabilidad de la nación,pem que parmitan e l  crecimiento de la nación; b)fortalecirnien- 

- 

190- Excálsior 6-09-88 
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t o  de La participación y organización ciudadana mediante l a  simplificación de los procedimientos 

electorales para consolidar los avances democráticos,incluyendo l a  posibilidad de reformas lega- 

les en :%I caso; ckespuesta intensa a los reclamos ciudadanos por mayor seguridad; y dhtegra-  

ción de programas eficaces para enfrentar la pobreza."192 

Lo puntos propuestos por Salinas de Gortari fueron apoyados por el CCE quién expresÓ:"El sector 

privado tiene confianza para invert i r  en e l  nuevo régimen". En tanto que la C O N C A N A C O - 
señ&:"..4 una vez terminada l a  lucha eiectoral prosiguen sus esfuerzos (la oposición) por - 
alterar e l  orden social se saldrán del  marco legal  y l a  sociedad estará en su contra. .".En e l  - 
mismo tenor se manifestó la C A N f i C I N T R A ! g 3  

Por su parte Cárdenas reconoció que e l  tiictamen de i  Colegio Electoral en donde se declaraba - 
presidente electo a Saiinas de Gortari, era irrevocahle e inatacabh.Y con motivo del  aniversano 

de nuestra independencia leyó un documeito,ante una gran concentración popular en el zócalo 

capitalino, en el que reafirma su posicibii política.Pem sobre todo delinea l a  dirección que sus 

acciones políticas habrán de seguk.En esa ocasión propuso la desintegración del  F D N  y la - 
construcción de un nuevo partido pdtico,colocandose con ello dentro de los marcos establecidos 

por el sistema pofitico. 

Desde la Óptica de Cárdenas el poder político sÓb podría obtenerse mediante el sufragio popular. 

La proxi.midad de elecciones locaies,a finales de ese año,se le presentaban a Cárdenas como la 

oportunidad de mermar y cercar el poder presidencial mediante el ambo de gobernantes de - 
o p o d n  en las gubenaturas de l  pa&.Torjo ello confiando en las ventajas que representaba la - 
coalición de partidos y porque pensó que la  insurgencia electoral de l  6 de p l i o  pod& repetirse 

en los estados.por otra parte& posibilidad de encuadrar las fuerzas políticas representadas - 
por Cárdenas en los marcos de la institucionalidad pofitica no era confiable,ni deseable,para - 
una parte del grupo gobernante dada la poca posibilidad de control de l  sistema electoral como 

quedó demostrado por las elecciones del  E de juLio;y porque era más f á c i l  combatir a la - 

192- E xcélsior 13-09-88 
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opoaidón si ésta sa encontraba fuera de la legalidad. El trauma de l a  insurgencia electoral de 

h comidos federabs del  6 de juii0 estaba aún fresco;y l a  respuesta del líder nacional del - 
P R I  y de C l o i i t h i e r  a in expresado por Cbijenas es ilustrativo de ello. 

Para poder comprender la posterior actitud de las fuerzas que integraban el FDN y del P A N  - 
citaremos "in extanso" Las partes centrales de l  discurn histórico pronunciado por Cuauhtémoc - 
Cárdenas el 14 de septiembre de 1988: "..la única solución legal a la crisis es l a  renuncia de 

salines de Gortari a la presidencia de la república ( ya que abriría el camino para restaurar 

la legalidad y legitimidad constitucionaies,al trevés del  in terhato y la convocatoria para cele- 

brar nuevm alscciones presidenciales. Espere m os une respuesta directa. Hay decisiones que pueden 

Fadütar el camino.Demandan profundo patriotismo y definida vocación de serviua.Pueden - 
ahorrar grandes aecrifiuos a l  puebin (...) nos organizaremos y nos prepararemos para la lucha 

en su propio pmceso.Puede ser larga,pero no podemos y tenemos que esperar seis años o tres. 

Somos mayo&.Lo hemos demostrado de m L l t i p l e s  maneras.Uamos a hacer de esa mayorb - 
una pode- fuerza que por su disciplina y capacidad de acción haga retirarse a l  enemigo,ante 

la evidencia de la desición de l  pueblo tenea os que crear nuestros propios medios de e x p r e d n  

y comunica&n:nuestra cadena de trammicimes,de información,de acuerdw (. . .) posiblemente 

88 llegue ai consumar la impo-n el  primsro de diciembre.Posiblemente no.No es posible ni - 
conveniente imponerse marcos temporales &idos (. . .) hoy requerimos de una organización que 

refie@ in que ha sido el proceso de unidad de las fuerzas revolucionarias y la gran movilización 

popular;que les de expresión política unitaria y al mismo tiempo piural (...) puedes surgir una 

c o d n , u n a  federación o un partido palítico.Cualquiera que sea l a  de-n final,estará 9em- 

pre f i rme la de-n de fortalecer el FDN $4 la alianza de todos..." 

Ante lo expresado por Cárdenas& fuerza pcilítica encabezada por el  P A N  moderó considerable- 

194 
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mente su acción poIha.Como b ilustra e l  documento denominado Compromiso Nacional para 

la Legalidad y la Democracia,suscrito pcir el PAN y leído por manuel J. Clouthier y Luis H. - 
Alvarez,dado a conocer a finabs de esa año.Ei documento mencionado señala,entre otras cosas, 

que la mera formalidad del relevo de poljeres no equivale a la legitimidad del gobierno de Sali- 

nas. Que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari sÓb podrá legitimarse ante el  "buen ejercicio 

del mismo", y de manera inmediata en :u conducta anta los comicios a celebrarse en lo inme- 

diato en Jalisco,San L S  Poto&,Guanajui3to y Zacatecas.ASimismo,señala el documento,que - 
la legitimación del gobierno se obtendh si actuaba como gobierno de transición que promoviera 

la democratiza&n,la justicia social y la s o b e r a h  nacion&,y que los actos de gobierno se - 
apegaran a derecho.Complementariamento se enuncian puntos de concertación tales como la - 
política econó mica ,la de m ocracia ,la política educativa ,etcétera. 

Posteriormente,el presidente nacional del PAN,Luis H. Alvarez,señalÓ :"..existe una situación 

de hecho,de facto,con la que no estamo:; de acuerdo,pem es la realidad a i  fin y al cabo y - 
en cuyo entorno tendremos que seguir acuando (.. .) creemos que todos los mexicanos tenemos 

la obligación de tratar de encontrar caminos comunes que nos permitan transitar hacia nuevas 

formas de vida,hacia la d e m ~ c r a c i a . . " ~ ~ ~ C o m o  se observa,con lo anterior se allanabael camino 

de Salinas de Gortari a la presidencia de la república.En ese sentido,el PAN contribuyÓ,con - 
mucho, a pasar de una situación de ingotiernabilidad a una situación de gobernabilidad.pera el 

nuevo grupo gobernante.La concertación [iolítica utiluada por el equipo de Salinas de Gortari - 
mostraba con ello su eficacia. E l  fuerte control y disciplina que se ejerció contra la burocracia 

política del país y la moderación de la brlligerancia panista el neocardenismo cifró sus esperan- 

zas en los comicios venideros. 
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3.2 En bcsca de la legitimidad perdida. 

Como resuitado de las comiuos federabs del 6 de julio de 1988,ei sistema político mexicano - 
enFrent6 la ni& aguda cl isis de legitimidad ien su his t0r ia .Y  no ob&ante,ins intentos desespera- 

dos de i  gohisrno y de las instancias electorales por l e g i t i m a r  ei resultado electoral esa anhelada 

legitimidad no se pudo conseguir.Al menos no como se deseaba.Lo impidió un sistema de p a r  

tidas antidemocrático,con márgenes muy esbachos para la acción de la o p o d n  (sobre todo - 
en los organos encargados de la legalidad da. proceso); a& como un movimiento popular que se 

condensó en ei llamado neocardenismo. 

E l  fraude electoral cometido por e l  gobierno transpa& aL terr i tor io nacional,y cuenta de ello - 
lo & la prensa extranjera.POr ejemplo la p.censa españoia ha& de un gran fraude electoral - 
en ias elecciones de l  6 de juiio y de que ei gobierno no sabia como contener la fuerza popular 

surgida de ke comicios.Asimismo,habló de uii fraude cibérnetico y de una gran farsa electoral. 

E l  Neu York T i m e s  cuestionó el silencio del sistema de cómputo y del gobiemo;y remarcó la - 
p w a  de liderazgo político.En el m i s m o  tenor se e x p d  la prensa ing les  y francesa. 

E l  impacto causado por la prensa extranjera preocupó no & al qobismo sino también a los- 

empresarios mexicanas.El líder de la CONCANAC0,Chapa Salazar,en el IX Congreso Hemisfe- 

r ico de Cámaras de Comercio e Industrias L&b-ms. expresÓ su preocupación por la información - 
contenida en la prensa internacional!99 Anteriormente ,la C O N C A N A C O dei D. F. habh hecho - 
comentarios en ese Por otra parta,ins comentarios expresados por la prensa extran - 
jera motivamn el viaje a i  extranjero,a principim de octubre de 858 año,de manual Camacho - 
hombre de toda la confianza de Salinas de Cilrtari.Durante esa gira que abarcó España,Ingla - 
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198- véase La Jornada del  7 al 15 de $dio ,donde aparecen las notas al respecto. 
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terra,Francia y Estados Unidos llegó incluso a entrevistarse con la dingencia de la Internacional 

Socialista, todo ello con la finalidad de aminorar lm lazos de solidaridad de Ésta con las fuer- 

zas integrantes del F 0 N .Pero sobre todo I para lograr ciertos grados de legitimidad del nuevo - 
gohierno frente a l  extranjero. 

U N O  de los medios utilizados por el gobifirno para legitimar la victoria de Salinas de Gortari - 
ante la comunidad internacional lo constituyó la Secretaría de Relaciones Exterioras.Las emba- 

jadas mexicanas en el extranjero jugaron en ese sentido un papel central.Como lo señala un - 
artículn aparecido en la revista Proceso: "..la cancilleria giró instrucciones directas a los emba- 

jadores de que se apersonaran en las oficinas de los ministros,jefes de estado y de partidos - 
con el fin de inducirlos a asumir el corn,tromiso de enviar felicitaciones a Carlos Salinas de - 
Gortari.Las instrucciones recibidas por los embajadores consistían en proporcionar a los manda- 

tarios extranjeros las cifras de votos que la secreta& técnica de la Cornish Federal Electoral 

atribuyó a Salinas de Gortari,claramente extraoficial,pero que la canci l lsh presentó en el - 
exterior como oficial". 

Posteriormente,en una entrevista a Ruño:s Ledo (uno de los líderes de la Corriente Democráti- 

ca) Ésta confirmó dicha informaciÓn al señalar que :"He estado en contacto directo con los - 
representantes diplomáticos en Réxico y he tenido comunicacih td fon ica  con gobiernos ex- 

tranjeros.Todos me han dado la misma vi?rsión:el gobierno de Pléxico les hizo saber que eran - 
cifras oficiales."20$o obstante.de que o1 gobierno negó dichas acusaciones l a  revista mencb  

nada,en un número posterior,aportó la8 Fruebas que comprometían a la Secretada de Relaciones 

Exteriores. 

Con ello se mostraba a la sociedad mexicana los mecanismos ilegales e ilegitimos con que al - 
gobierno queda otorgar la legitimidad a 'jaiinas de Gort&.La política moderna propuesta por - 
e l  exsecretario de Programación y Presupuesto mostró un rostro distinto al deseado.NO obstan- 

te,las propuestas de Salinas de Corta~ i  de respetar los principios democráticos y de conducirse 

con lsgaiidad,la dinámica social Is incitó a transitar en sentido contrario. 

201 
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En ese contexto,uno de los elementos que nix permiten afirmar que el empresatiado mexicano 

(ai fracción hegemónica) L g i t i m Ó  el arribo cle C a r l o s  Salinas de Gortari a la presidencia de la 

república, r0 constituyb su participadbn en :La elaboración de su programa de gobierno; y en - 
que algunos de sus miembros mk connotados actuaron como enlace entre Salinas y "los dueños 

d d  dinero".Como se sabe,fuerzas políticas internas del PRI han impedido a toda costa la for- 

ma&n de un quinta sector en ese inst i tuto p&tico. Que sería e l  de los empresarios. Lo que - 
no ha impedido que prominentes empresarios lleven a cabo taraas partidistas a favor del PRI. 

Esta labor p a r t i d k b  en la campaña presidencial de Salinas de Gortari c o n 6  en ser conseje- 

ma o integrantes de comisiones especiales.Entre ellos destacan: Juan 2 0 4  Moreno Cada (expre- 

sidente de C A N A C I N T R A ) :  JosÉ de J& PmiiIla (destacado industrial zapatem): Alfonso Pandal 

C R A F F  (expresidente de CONCAN1N);Claudio X. G o n z b z  (expresidente del CCE);  C a r l o s  SLim 

(integrante del  CNHN); C a r h  Nireles (expresidente de C A N A C I N T R A ) ;  Alfred0 Santos (dueño 

de las Ópticas Lux); Jacobo Zeindenweber (expresidente de CONCANIN); Silvestre Barajas (ex- 

presidente de C O NC A RIN); entre otros.El que tuvo una destacada participaciÓn fue Claudio X. 

G o n z b z  pues sin& de enlace entre Sal inas y los empresarias. 

Asimismo,despuÉs de las elscciones federaie:, de l  6 de juiio los empresarios colaboraron en la - 
integración de las mesas de trabajo que cooidina&n las aportaciones a i  programa de gobierno 

de Salinas de Cortari.Por ejemplo,Claudio X .  G o n z b z  tuvo a su cargo la mesa de trabajo - 
sobre inversiones extranjeras. 

Dos organismos destacan dentro de la estrecha colaboración de los empresarins con Salinas de - 
Gortari.El primero estaba integrado por la risposa de Salinas (como presidenta) y por las esposas 

de prominentes empresarios,que para mayor ubica&n,segÚn E h s  Zamora,conWuyeron a finan- 

ciar la campaña p&?05;se denominó AgrLipaciÓn Giberto. 

El 

204 

organismo fue la C o m i d n  de Financiamiento y Consolidación Patrimonial del PRI.En donde 

204- C f r .  Ortiz Rivera, Alicia "Los e.mpresarios en la campaña presidencial de.. . ." op. cit. - 
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Angel Borja Navamete fun& como presiclente y como integrantes dei m i s m o  organismo promi- 

nentes industriales "..algunas de los cuaLi?s acusados de sacadolares y muchos de los cuales - 
provocaron el  crac del año pasado y saquaron la Bolsa mexicana de Valores (...) son los mismos 

que,en parte,financiaron la campaña electoral de C a r l o s  Salinas de Gortari y que ahora con - 
61 iiegant al poder. .t'206 

Entre los integrantes de la Comisión de Financiamiento señalada,se encontraban: Pablo Alvarez 

Treviño, Antonio Ariza Cañadilla, Pablo Breener, José Carral Escaiante, Juan Eiek Klein, - 
Augusto E h s  Paullada, José G o n z b z  8 4 Ó ,  Roberto G o n z b z  Barrera, Ricardo González Cor- 

nejo, Julio G u h r r e z  TrujiU.0, Antonio Giitierrez Prieto, Carlos Kretshmer Smith, Eduardo - 
Legorreta Chauvet, Antonio madero Braclio, Enrique molina Sobreino, Anauar Name Yapur, - 
Carlos Fleralta Quintero, Fernando Senderos mestre, Carlos S l i m  He&, Nico las  Zapata C &  

denas, y Patricio Zapata GÓmez;Todas Eh integrantes de l a  selecta cupula empresarial. 

Esa estrecha relación entre prominentes E!mnpresarios y Salinas de Gortari implicó un fuerte - 
y decidido apoyo a l  arribo de Salinas de L o r t a r i  a l a  presidencia de la república. Y en ello - 
contribuyó e l  programa económico del gotdemo esbozado en las discursos pronunciados por S a i i -  

nas de Gortari durante su campaña p0lítica.Y sobre todo a l a  coincidencia ideológica de los - 
d i s c u ~ o a  empresarial y o f ic ia l  durante l a  coyuntura de l a  sucesión presidencial. 
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3.3 Los empresarios y el resultado iehctoral. 

La  insurgencia electoral que su% al partido ofiual,y el  gobiemo,en los comidos del 6 de - 
julio de 1988 motivó que al nuevo grupo go3emante buscara mecanismos que,por un lado,refor 

zaran el contral sobre la burocracia pofitics ,especialmente la sindical; y por ot ro  lado,detener 

el paligro que podria representar una beligerancia empresarial. Aunque esto Último era muy - 
improbahis que sucediera, e l  gobismo mexicano no quería inquiatar a l  empresariado mexicano. 

Por io que rwspecta ai contmi  ejercido por e l  gobierno sobre l a  dirigencia sindical ésta quedó - 
evidenciada tras la prorroga,en el m e a  de agosto,del Pacto de Solidaridad Económica. En 4 - 
marco de la concertacihn social al sector olxxro quedó maniatado ante empresarios y gobierno. 

Como ya señalamos.uno de los actores sociirles que legitimaron el ascenso de Sal inas de G o r  

tad a la presidencia de la repÚhlica fue la f r a c c i h  monopalica del empresariado mexicano.Por 

ende ios empresarios mexicanoc no se expresaron unánimamente n i  en 

dias inmediatos de los comidas. 

Una de las primeras cámaras empresariales en pmclamarse,tras la jornada electoral,fue la - 
C A N A C I N l  R A .La cual manifestó que :I1. .bis industriales creo mos que el ganador de las elec- 

ciones fue S a l i n a ~ . " * ~ ~ Y  posterbrmente,anta el cause que parecía t o m a r  el resuLtado electoral 

señaló: "..pese a l  crecimiento de la oposición los industriales no temen que los planes y pm- 

gramas de C a r l o s  Salinas de Go- sufran modificaciones porque estos van de acuerdo con el 

proyecto nacional."208Asimismo,expreaÓ que no les desalentaban los descalabros sufridos por - 
algunos de sus miembros en la eleccbnes " a l  contrario se acrecentará su participación para - 
ascender a puestos donde podamos ayudar al país." 

m i s m o  tenor en los - 

' 

Le  p o 6 n  de l a  COPARNEX fue diferente.Posi.ciÓn que en cierta forma era consecuencia - 

207- La Jornada 10-07-88 

208- La Jornada 14-07-88 
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de su acercamiento ideológico y político con el  PAN. Jorge Ocejo Ploreno,presidente de l a -  

C O P A R II E X de m andÓ a las autoridades electorales aclarar "fehaciente m ente las graves irregu- 

laridades en e l  sistema de cómputo (pues) como era posible que no se cayeran los programas - 
cibernéticos de T EL Pl E X  ,la C F E o del  Seguro Social y, en cambio, el que registraba los sufragios 

de millones de mexicanos si." 

Por su parte, un e&er de la C O P A R I I E X ,  maría Basagoiti,señ& que la Comisión Federal - 
Electoral debía tener cuidado en dar cifras electorales sin tener el  to ta l  de las actas y de que 

las autoIidades deberían respetar ia valun;ad popuiar.Sin embargo,expresÓ :"..la fuga de 

capitales y la paralización de la inversión extranjera serán algunas de las consecuencias que - 
padecerb nuestro p& si se declara triuní'ador a un candidato p-esidencial diferente al d e l  par- 

M o  actuante en el gobierno.t1210 

Hay que señalar que las declaraciones anteriores son pmducto,por un lado,de las posiciones - 
p o l k c a s  que tradicionalmente han tenido estos organismos empresariales; y por otro lado,ilus- 

t ran la situación que e h s  visualizaban er esos momentos.lo i n é d i t o  de l a  situación pos-electo- 

ral acentúo las posiciones estrategicas y coyunturales de cada organismo empresarial. En ese - 
sentido,el contexto p&t icosocM que eninarcó la contienda pos-electoral le permitió a los - 
empresarios contar con una posición más fuerte en sus negociaciones cúpulares con e l  gobierno. 

Aunque 13s "normal" que durante la contienda electoral federal la i n v e d n  interna se contraiga 

y de que exista fuga de capitales (arma privilegiada por los empresarios) ,durante los comicios 

de jUii0 de 1988 hubo una escandalosa fuqa de capitales por 850 millones de dÓlares.La C A N A -  

C I N T R A  j f f i t i f i c Ó  la fuga de capitales detido a los remores y a l a  falta de certeza de l  resd- 

tad0 electoral. 

Como qiliera que sea lo que si  es un hecho es de que el  empresar¿ado mexicano "chantajeo" - 
y presionó a i  gobierno mexicano para que la situación política de l  p& no se le fuetra de las - 
m anos. 

209 

- 
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Por otra parte,hubo cámaras empresariales que en los Últimos meses de 1988 demandaron - 
a l  gobierno cambios en la paiítica económicii del gohierno.Una de elias,la C O N C  A N I N  ,por - 
m e d i o  de su pmsidente,Uicente H. Bortoni,tiemandÓ por razones políticas y es'u-ateqicas ". .el - 
pmcego privatizador no debe ser circunstancial Sino t o t a l  e irreverghls,procesa del cual debe - 
CMtinuar la próxima administración (. . .) el gobierno como poder del Estado tiene dos grandes 

responsabilidades frente a su pohlación:la se'yr idad y la busqueda de bienestar,la responsabjli- 

dad del  &giman es infraestructural para orifintar los recursos que la p o b l a h n  otorga por la - 
da dei  sistema impositivo y poner las bases nesesarias con las cuales se asienta el aparato - 
p F o d u C t i " O . ~ ' 2  

Por su parte,ei C C E  continúo demandando Li apertura de la economía mexicana& reprivati- 

zación de e m presas paraestatales no p r i o ~ t a ~ i a s ,  etcétera. En cierto sentido, el em precariado 

mexicano presentó dos posiciones.Una p r i v i b $ o  el aspecto económico (su facción monopolica); 

la otra al aspecto p&tico (la liamada popuL;ta+onservadora representada por el PAN).Ambas 

fueron atendidas por ei gobierno. 

Por astas mismas fechas la renovación dei P l j f  desató una guerra de declaraciones entre al 

sector obrero y los empresarias.Y ante la prlasiÓn empresarial el presidente de la Piadrid 

qua a f i n a s  da ese año existirlan bases más sólidas para al crecimiento econÓm&? 

mo,ratificÓ su postura ideolbgica al fustigar y censurar las actividades de la op&iÓn.En tanto, 

Salinas de Gortari manifestó que convocada i3 una reflexión nacional 

de g ~ h l e m o ? ' ~  

Lo expresado por al pragdenta de la Piadrid y por Sa l inas  de Gortari logró atenuar el imputÚ - 
da las declaraciones ampr=sarialss.Y no fue sino hasta l a  I V  Reunión Nacional de la Banca en - 
que a i  presidente n iguel  de La fladrid disipó los temores e inquietudes de lm empresarios,tanta 

an al aspecto económico como poiítico.En aqueiia ocasión e l  presidente de la Piadrid sen&: 

- 

- 
señal6 

A s i m i s -  

para eiaborar su pian - 
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"La transmisión de poderes se manejará dentro de l a  ley (. . .) evitaremos medidas eyiectacu- 

lares que propicien una popularidad final,quii intranquilice a l a  suciedad o que implique com - 
promisos negativos para el  próximo gohisrno (. . .) seguimos evitando actos dem agÓoJcos o pro - 
nunciambntm irresponsables a favor de una moratoria unilateral que entiendo como un argumen- 

táct ico e k t o r e l  de partidos de op~siciÓn.";"~En ese m i s m o  acto,el empresariado mexlcano - 
ahí reunido,ratificó su confianza y apoyo ai gobierno. Y señalb: '1. .L concertación continuará - 
siendo la principal divisa qua permitirá a todos los sectores enfrentar con éxito los problemas - 
actuales y futuros que se acentuarán en e l  [país por l a  mayor recesión que se avecina.2l6 La - 
tranquilidad empresarial se ilustro m e j o r  en voz de Alfred0 Harp He&,presidente de la Bolsa - 
mexicana de Valores, q d n  consider6 que: '..los Últimos discursos en materia económica pro - 
nunciados por Car l os  Salinas de Gortari,a& como su programa de gobiemo,representan un pun - 
to  de apoyo pare fortalecer la confianza en la continuidad de los mismos en el proceso tanto - 
de cambin estructural como e l  de ajuste econÓmico,eapecialrnente el control de la 

Y ante ese clima de "concertación" ei PCE fue prorrogado hasta noviembre de ese año,mante- 

niendo el t ipo de cambio,una reducción del  3% de lcs precios de los productos de consumo - 
generalizado, y la reducción dei 30% del impuesto Sobre la Renta,entre otr&I8 

Inmediatamante despub de l a  pmrroga del  OSE,todos ins organismos empresariales se avocamn 

a justificar la prorroga y a exaltar las bondades del pacto?" Incluso el sector obrem se u& - 
a las dedaraciones triunfalistas.la dirigencia del Congreso del  Trabajo seR&: " . . e l  acuerdo - 
para reducir a 0% e l  pago dei I V A  en todos los comestibles y medicamentos hace realidad una 

viaja demanda del  movimiento obrem ( y consideró ) la reducción del 30% del impuesto sobre - 
la renta,en sueldos hasta 4 veces e l  salario mkmo,es una medida eficaz para mejorar el sala- 

- 
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r i o  r e a l  de los trabajadores.220 En tanto que l a  CTN consideró que "el sector obrero no insis- 

tiÓ en un aumento salarial porque hubiera sido tomado como pretexto para elevar los precios.- 

El sector obrero a lo largo del dificil prccaso de concertación a postergado la obtención de - 
beneficins que con frecuencia se traducer en espejismos en aras del  beneficio del   ab.^^' 
Las declaraciones de los líderes obreros son sintomáticos del  control ejercido sobre esas dos - 
centrales obreras por e l  equipo de Salinas de Gortari.Asimismo,refleja la incapacidad de esas - 
dos organizaciones obreras para ser ofensivos dentro de los m árgenes impuestos a lo largo del - 
sexenio delamadrilista.Pl&genes que ,no abstante l a  aguda crisis económica y el descontento - 
social, 01 sector obrero no ha podido des3ordar y superar: "EL PSE s,j"%?ace :,,da,; :iLie,;:ra; - 
dema:idas,en e;-e momen:o no e&?a un2 .-iltrma:iva n 2 j m  qui? el ,3act81."222 

L a  f i rma  de l  PCE y el  %,iunciÓ di? que :el g i i b i ~ i ~ i o  e;:adii8~nidt?ns:2 :extande.% un "c.:édito pien- 

t a l '  a Néxico por l a  cantidad de 3,500 millones de dÓlarws,para apoyar el programa de reforma 

estructural, permitieron a l  gobierno tran-itar por caminos menos ásperos y enfrentar con 

mayores márgenes de movilidad e l  cambib de poderes y los primeros meses de l  nuevo gobierno. 

Por su parte,los empresarios no cesaban en sus demandas econÓmicas.Pero,ello no significaba - 
un rechazo al programa de gobiemo,todo lo contrario lo identificaba y amalgamaba.Pues,en - 
c ie r ta  f x m a  esa permanencia de demandas tenía como finalidad l a  justificación de la implanta- 

ciÓn de la p&tica económica de l  gobierno.81 presentar estas demandas como las Únicas viables 

para la recuperación económica de l  p&. 

- 
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CONCLUSIONES. 

E l  proceso de sucesión presidencial de 1938 tuvo un marco e ingredientes inéditos.la crisis - 
económica m á s  grave en la historia del  p&,el reagrupamiento de los grupos políticos de l  p&, 

la aparición de l  neocardenismo y el  desgzste de aigunos elementos del sistema político mehl - 
cano,entre otras cosas, constituyeron la iingularidad de l  relevo de l  más alto cargo popular, a 

saber: la presidencia de l a  república. 

En las elecciones federales de 1988 el candidato del  PRI  a l a  Presidencia de la República ganó 

pero no convenciÓ.El enorme fraude elecLoral cometido por e l  PR1,con la ayuda de los orga- 

nismos elector&s,entre otros elementos, fue e l  catalizador de l  reclamo democrático-popular - 
que enviAviÓ a la sociedad entera. 

A pesar de l  enorme rechazo popular hacia el triunfo de l  candidato del  PR1,el gobierno y su - 
partido (apoyados por los empresarias) mzntuvieron y sostuvieron el tr iunfo de Salinas de Gor - 
t a r i . E n  ese sentido,se puede afirmar que la clase gobernante se l a  jugó con la imposición del - 
exsecretario de ProgramaciÓn y Presupuesto en l a  siUa presidencial.ImposiciÓn que a l a  sazón - 
(1991) sería benefica para el p&.Ilustrando con ello l a  racionalidad del  devenir histórico. 

Por otra parte& actitud empresarial bajo el contexto econÓmico,pdtico y social de l a  suce - 
siÓn presidencial tuvo un doble carácter;), no podía ser de otra manera:de prasiÓn y de apoyo. 

Como señalamos a lo largo de l  trabajo,el empresariado mexicano -entendido como l a  opinión 

de sus ináximos líderes reconocidos legal  y políticamente por sus representados y por e l  gobierno - 
arribó como en el pasado reciente (1982) fracturado y dividido tanto política como ideológica - 
mente. No obstante,% fracción hegemónica (capital financiero y transnational) logró ciertos - 
grados de unidad ideolóóojca a l  interior del  empresariado mexicano.LO cual ie permitió apoyar - 
un proyecto político y económico (el del gobierno) neoliberal.¡Yás favorable al capital en detri- 

mento de l  trabajo. 
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Las Cámaras y organismos empresariales durante el proceso de sucesión presidencial no se ex - 
presan>n de le misma manera.Y no PO& ser de otra forma .Cada organismo u cámara empre- 

sarial por la naturaleza de su capital,por e l  lugar que ocupan en la estructura econÓmica,por - 
su ubicación geográfica,por su tradición poIítica,etcétera, de m andan, y privileqían ,diferentes - 
aepectm del ámbito nacianal. Por ejemplo la C O P A R R EX privils& el aspecto p&tico;la - 
CAN A C INTR A y la C O N  C A M I N  los aspectas de apertura económica externa y reconversión - 
industrial;la CONCANRCO la p-a económica (salarios,contrnl de precios,etc);y el CCE el 

programa económico "integral" del gobierno.I-0 que no quisre decir que no se hayan pronuncia- 

do en los o t ~ o s  campos y aspectos de los prciblemas emergidos de la coyuntura de l a  sucesión - 
presidenciai. 

Hay que se6alar.y nunca será osciosa decirlo,que cuando hablemos de empresariado mexicano - 
especifiquemos bien de quien estamos hablando o a q&n nos estamos refiriendo.En nuestro - 
caso tratamos de dar una no&n dentro de nuestros objetivos.5 bien poco precisa e insatis - 
f actoria . 
E l  empresariado mexicano durante le coyuntura de la sucesibn presidencial di6 un franco y - 
decidido apoyo a l  candidato ofkial.La cercanía de la colaboración entre empresarios y el equipo 

de colaboradores de Salinas de Cortari,durante el periodo de campaña presidencial, fue a todas 

Lces manifiesta.Los hombres más representativos de l a  cupula empresarial hicieron pública su 

adhesiÓn a la candidatura del exsecretario de Programacibn y Presupuesto; mostrando su apoyo - 
y simpatía a l  programa de gobierno enarbolado por el candidato p&a a la Presidencia de la - 
República. 

Por otra parte,el fortalecimiento del neopanismo como corriente conservadora y liberal( y - 
entendida como el intercambio de prestigio pcir dinero entre empresarios y líderes panistas 

en coyunturas electorales) aunado a la aparicGn del neocardenism o (corriente po]itico-ideolÓgica) 

- 
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cambiaron la correlación de fuerzas existentes en la sociedad mexicana.El neopanismo consolidó 

la fuerza electoral que había mostrado a lo largo de l  gobierno de Niguel de la Radrid.Por su - 
parte,el neocardenismo al presentarse coino la fuerza representativa de l a  ideolo& del  l a  - 
revolución m exicana ,cuestionó l a  representatividad de l  gobierno en turno. 

Ad,ambos elementos impidieron.entre otras cosas, que e l  PRI obtuviera triunfos electorales - 
tradicionales. Y como había ocurrido en 1346 y 1952,sÓIn que en e l  proceso electoral federal - 
de 1988 fue de mayor intensidad, l a  legitimidad de l  triunfo electoral de l  partido of ic ia l  fue - 
seria m ente cuestionada. 

El gobierno mexicano en la coyuntura de 1988 se encontró en una encrucijada,enfrentar a l a  - 
sociedad o enfrentarse a los factores reales de l  poder (especialmente a la burguesía mexicana). 

E l  gobierno optó por lo primero,entre otras cosas,dado el pode& económico y l a  fuerza pog - 
t i c o s o c i a i  que había adquirido una f r a c c i h  de 6sta,el empresariado mexicano. 

Pero también es cierto que l a  fuerza poi.-tica y social que tuvo e l  conservadurismo l iberal  en - 
todo e l  mundo influyó en la coyuntura de la coyuntura de la sucesión presidencial. 
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