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Introducción. 

La actitud desesperada del gobierno Lopsz~ortillista al decretar 

la expropiacian de .la banca en septiembre de 1982 y la postura 

desafiante de los empresarios nacionales a l  ver %tacrds" la propiedad 

privada, nos dan oportunidad de analizar el comportamiento de estos 

dos entes polfticoe en momentos de pugna. Esta caifmntación entre la 

burocracia política y los emprtsrtPias *permite conocer dos 

concepciones del desarrollo económico y político del pais, que si 
bién, no son opuestas en algunos momentos difieren en'cuanto a las 

alternativas por las cuales debe optar l a  realidad mexicana en busca 

del desarrollo y ,  sobre todo, para aliviar los desajustes y las 

presiones. 

El enfrentamiento entre los .empresarios y l a  bumcracia poli tica 

surge una vez más cuando el poder ejecutivo decide retirar la 

concesión del servicio banoario que desde 1864 benefició grandemente a 

una parte de l a  burguesía nacional, pero que perra esos momentos 

representa un gran obstáculo a la polític'a de contención de las cr i s i s  

y por ende, a la acumulación de capital. 
Con la nacionalización de la banca, la burocracia política se 

enfrenta a una serie de ataques, protestas y cuestionamientos de la 

parte directamente afectada, y en general de una burguesía herida y 

traicionada; el sector financiero de esta burguesía se había 

convertido tiempo atrás en el eslabón económico de mayor peso respecto 

a l a  orientación que debía seguir la economía d e l  país, por eso con la 

expmpirción de l a  banca privada se ponía en juego algo más que l a  

posesión de lor bancos, se ponía en juego las relaciones entre l a  

bumeracia politic8 y log empresarios y con e l l o ,  el futuro económico 

y pelitico de México. 

*Lo8 conceptair burocracia política, empresarios, al igual que Estado, 

burguesía y bloque de poder, serán definidos en el primer capítulo de 
este trabajo. 
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Este enfrentamiento queda inscrito en la disputa histórica que 

éstos dos han sostenido, la burocracia para conservar su hegemonía 

ideológico-polftica de la sociedad ( y  mantener la rectoría del Estado 

sobre el proceso económico), los empresarios por arrebatarla. 

Existen, además del aspecto histórico, otros factores importantes 

que hacen este trabajo más interesante, por un lado, el momento 

coyuntural en que se dá la expropiación de la banca, caracterizado por 

una fuerte crisis mundial del sistema capitalista que al interior del 
país produjo grandes desequilibrios económicos y financieros a partir 

de 1981; que convinándose con los errores del régimen, significaron el 

fracaso de la política económica del gobierno de José LÓpez Portillo. 
En el periodo 1978-81 el país obtuvo tasa6 de crecimiento 

superiores, en promedio, al 8% anual, que si bien reflejaba un 

crecimiento acelarado, estaba fuera de toda racionalidad económica 

para un pais subdesarrollado como lo es México, y en una etapa de 

recesión mundial. Aparte, los problemas en el pago de la deuda 

comenzaron a hacer estragos; todo el capital utilizado para lograr ese 
crecimiento reclamaba su pago y sus intereses; en 1976 la deuda 

oficial al término de la administración echcverrista era de 19,600 
millones de dólares; para finales de 1982 ascendía a cerca de 80,000 

millones de dólares, es decir, se cuatriplicó en sólo seis años. La 
trampa internacional se completaba con la elevación unilateral de las 

t- de interés -LIBOR y PRIM RATE- que entre 1978-1981 pasaron del 6 

haat. el 20%, lo que implicó para M6xico.w aumento en el pago de SUS 

intereses por concepto de su deuda externa: en 1978 los intereses eran 
de 2,606 millones de dólares anuales, mientras que en 1981 

cornirponbian a 8,200 millones. 

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

Por o t r o  lado, la expropiación de la banca desencadenó un 

coaflicto con los empresarios; éstos no esperaron a averiguar el 
porqué .de la medida, ni mucho menos a analizar sus implicaciones, 
1anr;bndose -a su mera- a la defensa de sus intereses a pesar de que 



la nacionalización de la banca no significaba, como se decía, terminar 

con el poder económico de l a  burguesía, sino solo equilibrar los 

grandes desajustes interna y externos. Para ello fué necesario 

sacrificar al sector'financiero; no solo porque se había convertido en 

el cause legal de la especulación, sino porque representaba en lo 

futuro un elemento importante para sortear los efectos de la crisis. 
Este sector financiero de la burguesía creció rápidamente, los 

cuantiosos recursos generados por el ahorro interno y la 

desintermediación financiera fueron utilizados, generalmente, para 

financier al gran capital industrial, antes que apoyar un desarrollo 

global que contemplara por ejemplo a la pequeña y mediana empresa. 

Esta práctica llevó necesariamente a un proceso de centralización y 

concentración de capital en manos de la banca privada que fortalecía 

el proyecto económico de la gran burguesía, poniendo en duda la 

rectoría económica del estado. 

El conflicto entre la burguesía y el gobierno lopezportillista se 

torna pelegroso, e incluso puede afirmarse como uno de los 

enfrentamientos más fuertes que la burocracia política ha enfrentado, 

debido al ambiente de crisis que inundó al país y sobre todo por la 

incertidumbre política que caracteriza al sistema político mexicano en 

sus Últimos 3 meses del sexenio. El anuncio de la expropiación sucede 

cuando faltaban 90 días para que el gobierno de JLP terminara. 

Se ha hablado recientemente de ese espacio de tiempo que media 

entre el Último informe de gobierno y la toma de posesión del nuevo 

presidente; se ha dicho con frecuencia, también, que el sistema 

político mexicano experimenta en esa etapa un "vacío de poder" que 

repercute y es sentido por la sociedad, en donde el presidente que 
sale, tanto como el que entra se ven imposibilitados para tomar 

decisiones trascendentales, puesto que toda la estructura burocrática 

se encuentra en proceso de cambio para finalmente renovarse al inicio 
del nuevo gobierno. En este sentido el anuncio de la expropiación toma 

por sorpresa a todo mundo. 

Por lo mismo, se ha hecho ya característico, por lo menos con 

echaverría y lópezportillo, que es en este espacio de tiempo cuando 
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algunos grupos o sectores inconformes o resentidos por los resultados 
sexenales aprovechan para atacar y desequilibrar al sistema político 

mexicano, creando así ese clima de incertidumbre y expectación 

políticas ante la sucesión presidencial. 
Si consideramos que ese comportamiento del sistema político 

mexicano en lo& Últimos meses de cada eexenio es por sí mismo motivo 
de presiones, entonces es comprensible que existiendo el 

enfrentamiento por el decreto expropiatorio, este periodo adquiera una 
importancia superior que condujo a un ecepticismo político en los 

Últimos 90 días del Gobierno de José López Portillo. 

Ahora bién, estos conflictos tienen su historia y su lógica con 

la revolución mexicana de 1910 emergen nuevas fuerzas y nuevas clases 

dominantes que se apoderan de la dirección edeológico-política de la 

sociedad y del proceso de desarrollo económico que seguiria el pais. 

Por un lado, la antigua clase terrateniente es destruida, en su lugar 
emerge una nueva burguesía, moderna y pujante, pero al mismo tiempo 

débil y heterogénea que carga consigo el pecado. original: carecer de 

un proyecto de clase. Por otro lado, el movimiento armado de 1910 
destruyó a la élite gobernante y en su lugar surge una burocracia 

militar encargada de administrar y dirigir al nuevo estado mexicano. 

Esta es la diferencia fundamental: pués mientras la burocracia contó 

con la capacidad necesaria para t o m a r  la dirección política y 
económica, l a  burguesía se conformó con un papel secundario o 

complementario. De ahí se desprenderían todos los problemas. 

Las relaciones entre estos dos entes politicos a partir de la 
revolución han sido contradictorias: van desde la colaboración de la 
burguesía en la construcción del proyecto burocrático -incluso, 

permitiendo que el gobierno auspiciara la organización de las cámaras 

de comercio e industria-, pasando por el período de "rebeldía" y 

"levantamiento" de los empresarios en el sexenio cardenista y sobre 

todo en la sucesión presidencial de 1940; hasta el enfrentamiento 
abierto y desafiante de la burguesía a partir de la década de los 70. 

Cuestión que se ha hecho ya natural siempre que la burocracia lesiona 

o afecta los intereses económicos y políticos de aquellos. 
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A partir de los años 70 los enfrentamientos se han de- sentir 

con mayor fuerza y frecuencia, precisaraente en el ino~4irto en que el 

modelo de desarrollo econhico llevado a la práctica entre 1940-1970, 

conocido como *Tie8arhllo Estabilizador" se ha agotado, dejando graves 

consecuencias políticas y económicas que se tradujeron en un 

demeontento generalizado de la sociedad, quien aw cuestiona la 

legitimidad del grupo gobernante y, también, al propio estado 

mdc8no. 

En el rCgimen de echeverría se trata de realizar una 

reofientacih al modelo económico anterior o si se quiere, se 

efectúa la ruptura. La serie de reformas fiscales, hecdarias, 

económicas y hasta políticas que se implarrentaron buscaban darle un 

nuevo contenido al desarrollo del país, ante el agotartiento del 

"desarrollo estabilizador", sin embargo, los canbios siempre ban 

asustado a la burguesía, especialmente si éstas tratan de gravar, v í a  

impuestos, su8 altas ganancias: más grave aún resultó ser el discurso 

populista del régimen que provocó un clima de desconfianza en la 

burguesia, cuyas coneecuencias se reflejaron en el descenso de laa 

tasas de crecimiento durante todo el sexenio. 

T a l  vez el elemento más importante de la nueva orientación 

económica sea la mayor intervención del estado en l a  economía, que 

justamente se significará como la causa principal de enfrentamientos 
entre los empresarios y la burocracia política, que se extiende hasta 

Las fechas recientes como ahora, en la expropiación bancaria. , 

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

IRi primer propósito de este trabajo es explicar que la 

expropiación de la banca fué la respuesta del gobierno ante la crisis 

generalizada del sistema capitalista mundial, que al interior 

significó el fracaso de la política económica y, en consecuencia, la 

crisis. Esto no quiere decir que la banca privada no tuvo nada que 

ver, al contrario sus prácticas especulativas y antinacionales 

aceleraron la debacle económica; sin embargo, Cstas prácticas las 
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había hecho antes y no sucedió nada. La diferencia radica ahora en 
que el país depende m á s  del endeudmieato externo y para tener acceso 

al mercado de capital es requisito ilportante f#r un país solvente y 

puntual en el pago de su deuda, hecho que se puso en duda a partir de 

la crisis y los desequilibrios financiems de 1981-82, donde la banca 

jugó un papel decisivo. 

La fuga de capitales, l a  dolarizacih del sistema bancario y la 

especulación fueron los razgos característicos de la banca privada, 
antes y durante el tiempo de crisis. 

Al expropiar l a  banca el gobierno, a través de la burocracia 

política, se provee de un instrumento econbico fundamental para 

sortear los efectos de la crisis y resolver los problemas financieros 
a aorto y largo plazo, que tienen que ver con la deuda externa. 

Además, con l a  banca en manos del gobierno se crea la posibilidad ( y  

solo la posibilidad formal) de orientar la economía en función del 

interés nacional antes que los intereses de clase. 

Es necesario aclarar que los límites de espacio que se le dió a 
esta investigación (septiembre-diciembre de 1982) impiden en cierta 

forma hablar del sentido y el contenido de la banca en manos del 

estado y su función sobre el desarrollo económico nacional, pero que 

sin embargo estarán presentes, pués ayudarán a explicar que l a  

expropiación no buscaba afectar, ni mucho menos destruír el poder del 

conjunto de la burguesía, sino hacer frente a una crisis económica que 

amenazaba con extenderse, poniendo en peligro la estabilidad política 
y social del país. 

Por o t r a  parte, la banca nacionalizada fue una medida hecha por 

el gobierno lopeeportillista, pero pensando en el futuro presidente y 

en Za situación de crisis en que le tocaba gobernar. Era pués una 

i-5- el destino de la expropiación en manos de Miguel de la 

Madrid. 

Creo además que al expropiar la banca privada, el gobierno de 
JaSé L¿pez Portillo reconocía implícitamente l a  incapacidad y 

pekigCsosidad de una burguesía a la cual confiarle en lo futuro el 

pqml que la banca iba a desempeñar en momentos de crisis, y sobre 
. 



todo cuando amenazaba ya el fantasma de la deuda exterria. En todo 

caso, con la nacionalización se busa garantizar una sítuu5bn de 

dependencia económico-financiera con los grandes bancos y cwgaiarocr 

internacionalea con loa que hasta el Último momento se yuituvo y sa 

mantiene el .cxmpremiso.. 

Una me&a hipótesis del trabajo se refiere a pus con la 

expropiación, indirectamente se rompe el proyecto económico de una 

parte de la burguesía, encabezada precisamente por el sector 

financiero, quién se había fortalecido y consolidado por algunos 

cambios importantes introducidos al sistema bancario nacional. En 1970 

se reconoce y legisla la actividad de los grupas financieros; en 1974 

se introduce el concepto de banca múltiple a la actividad bancaria; 

finalmente, la banca privada encuentra aceptación por el grupo 

gobernante para su internacionalización. Estos cambios logran hacer 

del sector financiero la fuente de donde brotarían los recursos para 
financiar al conjunto de la burguesía y principalmente a su8 grupos o 

empresas más poderosas. 

Este poder de la banca privada influía cada vez máS en el 

desarrollo económico nacional, hasta poner en duda l a  capacidad de 

dirección de la burocracia política y del estado como rector de la 

economía. 

Con la nacionalización de la banca se dá pués, una redifinición 

del estado como el ente rector de la economía y de la burocracia 

política como el grupo hegemónico que dirige política e 

ideológicamente a l a  sociedad. 

Una tercera hipótesis plantea que la reacción empresarial ante la 

expropiación condujo a un enfrentamiento con el gibierno de José López 

Portillo, poniendo de manifiesto algunas de las características 

principales del sistema político mexicano, tales como el 

presidencialimo, el "vacío de poder" y l a  incertidumbre que se crea 

ante la sucesión presidencial. 

Hablamos de presidencialismo, porque la medida de expropiar la 

banca expresa el poder del presidente para deciapor s í  solo un hecho 
trascendental que involucró tanto a la sociedad, como a los demás 



pad«'es. Durante el conflicto se otras bbobos en los 

cuales los empresarios apelaron em@ poder ai01 que tiene el 
preiridemte, atribuciones que la car&itucib le oterga y algo no 

ut8#xts importante, la subordinación red de los podem36 legislativo y 

juüicial al midente. 

sabre ei **4vacio de podeP. loa eqwesarias lo ap~lrnchsn para 

-3om.r al régiinen entrante. Durante la pugna les aapmsarios se 

&án cuenta ya no era con José Mpuz btillo car el cual 
solucismarian o saldrían del conflicto que Lo txpropiacibii había 

cr-, a psrar de que constihrcionrbiiante 61 nguia eJarciendo el 
POQr presidencial. Es justamente aqui donde w mtx%firta e84 %acío 

de we', que salo terminaría con la llegad del numm preeihte. 

Las deciden pur un lado, ata- y criticar duramente a 

&m& m z  F8irctilb a sabiendar de que oon él no i W d a  a-0 

al-, paso por el otro lado, eapiezan a pñb.ionrr a i  fi-0 

presidente con el claro pmpósito de influir en la orientactión que se 

le daría a la banca en m o s  del gobierno delamadrisdista. 

Finalmente, sobre la sucesión presidencial, que por s í  mima 

produce un ambiente especial en la sociedad entera, ahora con la 

fuerte pugna se significará como la parte culminante del conflicto y 

el comienzo de nuevas relaciones entre 

gobierno , donde este Ú1 timo , como seis 
reconciliación de la clase burguesa aunque 

ventajas , tales como la oportunidad de 

participar en la banca nacionalizada. 

la burguesía y el nuevo 

años antes, buscaría la 

para ello ofrezca ciertas 

que esa clase vuelva a 

De ahí se desprende una cuarta hipótesis de este trabajo, que 

establece el hecho de que la burguesía, debido a, su poder económico, 
es la Única fuerza social y política capaz de enfrentar y desafiar 
abiertarii.erte a la burocracia política, e incluso, movilizar a todo el 
8iPtsisa politico mexicano en su afán de defender sus intereses; y 

subre todo preservar el estado burgués sin que ninguna reforma o signo 
acwrtwario lo abre, como en este caso la expropiación de la banca. 

Para M u s  propósitos el presente trabajo se ha dividido en dos 
-tales: 



La primera corresponde propiamente ai marco teÓricslhist6rkco de 

nuestra investigación en donde se definen los c011cept.o~ y ca-orías 

de análisis, tales como el estado mexicano, buroclreia política, clase 

burguesa, empresalrios sistema polítioo mexicano, así CO~ILO 811 

de+arrollo histórico y sus relaciones a partir de La revolución 

mexicana, aunque de manera general pels> precisa. El objetivw que se 
b w a  en esta priarcka parte es conocer algunas características del 

estado mexicano, el origen de su papel rector de la economía, el 

surQimiento de la burocracia política y su cansolidacibi CURIO grupo 
dir/gmte ideológico-político del estado y de la s o c i e d d ~  partir del 

~ u g o  pmyecte revolucionario. 

Con ello se pretende que el conflicto entre l a  burarracia y las 
empresarios .n la n+cionalizaciÓn de la banca que& definido como 

parte de toda m a  lucha histórica por la dirección ideol~co-pdítka 

de l a  sociedad mexicana entre estos dos actores fundarpsntaLes. 

La segunda parte de la investigación constituye prdcticanrente el 

coplflicta tm ai.  RI un primer oapítulo se hace une reflexión sobre 

las relsciones entre José LÓpez Portillo y los eaprtsail;i+s, CORO bc 

sabe a López Portillo le toca reanudar relaciones con la burguesía que 
se habían congelado durante casi todo el sexenio anterior, por lo 

db 

tanto, se emprende la reconciliación. Esta llegó a tal grado, que 

para muchos observadores José LÓpez Portillo significó, y así se le 

denominó, el presidente de la burguesía. 

El segundo capítulo es la descripción y análisis de la reacción 

empresarial, en qué medida afectó sus intereses y como la burocracia 

política tuvo que movilizar a todas sus fuerzas para enfrentar el 

ataque. Estos Últimos 90 días constituyen una oportunidad para 

analizar toda el funcionamiento del sistema político mexicano, a sus 

participantes d e  importes sus características fundamentales y su 

coaportamiento en momentos de conflicto como sucedió de septiembre a 
diciembre de 1982. 
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PRIMERA PARTE 

MARCO TEORICO - HISTORIC0 

Resulta dificil hablar del Estado mexicano y mucho más - 
cuando se trata de conceptulizarlo. Existe una gran variedad 

de análisis y definiciones sobre él y sus caracteristicas que 

hacen aGn más inaccesible el objeto de abordarlo y estudiarlo 

sin encontrarse con serias contradicciones y errores de tipo 

teórico que en lugar de aclarar, crean una gran confusión so-  

bre este importante elemento de análisis de la sociedad mexi- 

cana. El objetivo de esta parte del trabajo es llegar a escla - 
recer, primero, las condiciones históricas en que surge el Es - 

tad0 mexicano, segundo, l a s  caracterlsticas esenciales de e s -  

te Estado surgido de la revolución mexicana, privilegiando al - 

gums aspectos que nos interesan como su estructura de poder 

politico,utilizando para ello la categoria de bloque de poder, 

su papel rector de la economía, y su relación con la clase - -  

burguesa. Sobre esta última nos interesa definirla así como - 
conocer sus fracciones más importantes. 

Para lograr este objetivo, decidimos dividir esta prime- 

ra parte en 3 incisos fundamentales en donde se aborden los - 
temas-seflalados: a) el Estado mexicano dentro del contexto de 

depandencia; b) La formación del Estado mexicano, bloq ue de 

poder, y burocracia política; y ,  c) la clase burguesa y su re 

lacidn con l a  burocracia polltica. 

o) el Ostado mexicano dentro del contexto de dependencia. 
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En sociedades como l a  nuestra, que se hallan ilimcrsas - -  
dentro de la problemática de labpendencia o subdesarrollo Ir 

burgués, es dec i r ,  l a s  condicionas histbr icas en que surgen - 
los Estados de l a  p e r i f e r i a  cap i ta l i s ta  son completamente bis 

t in tas  a las del surgimiento de l  cap i ta l i rao  "original"  o eu- 

2 - 

r opa :  "mientras en los passes centraeuropeos,, l a  h i s to r ia  de l  

desarrol lo  de l  capitalismo es idéntica a su primer surgimien- 

t o  a escala mundial, en l o s  países per i f é r i cos  aparece CQIK) - 
re f le ' jo  de ese desarrol lo  y partiendo de l a  existencia y pre- 

dominio de l  cap i ta l  en e l  me'rcado  nund dial"^. E l  capitalismo - 
que surge en Europa se impone a l a s  relaciones de prducc ián 

precapi ta l is ta  a través de un largo proceso histbrico y a me- 

dida en que ese mismo desarrol lo  económico y soc ia l  de las  so - 
ciedades l o  hace posible ;  e l  capitalismo aparece como u i a  so- 

l .  Cuando se hable de subdesarrollo, se e s t a r á  haciendo men-- 
cien a una situación de retrazo cua l i ta t i vo  y cuant i tat ivo 
respecto a l a s  leyes histór icas y las fases de desarrol lo  
del sistema cap i ta l i s ta ,  en comparacién con los  paises ca- 
p i t a l i s t a s  avanzados. 

2. Periferia cap i ta l i s ta  se u t i l i z a  para designar a aquellas 
regknes en donde e l  capitalismo "original"  o europeo v i e -  
ne a interrumpir e l  proceso "natural" de algunas socieda-- 
des para insertar ías dentro de l a  d i v i s ión  internacional - 
del trabajo, que e l  sistema cap i ta l i s ta  produce, creando - 
una situacián de dependencia. En este  sentido, "per i fer ia-  
capi ta l is ta"  def ine a aquellos paises en que e l  cap i ta l i s -  
mo aparece como un r e f l e j o  de l o s  países hegemónicos, más- 
que como un proceso h is tó r i co  propio. 

ed., s i g l o  X X I ,  1981,  México, p. 18. 
3. Tilman Evers, E l  Estado en l a  p e r i f é r i a  cap i ta l i s ta ,  2a. 
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l u c i ó n  t r a n s i t o r i a  a l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  s o c i a l e s  a n t e r i o r e s ,  

para poner  e n  marcha un enorme d e s p l i e g u e  de nuevas f u e r z a s  - 
p r o d u c t i v a s .  P o r  el c o n t r a r i o ,  en e s a s  r e g i o n e s  donde' e l  c a p i  - 
talismo aparece como mero r e f l e j o  v i e n e  a i n t e r r u m p i r  l a  d i n á  

mica h i s t ó r i c a  de a q u e l l a s  s o c i e d a d e s ,  que no s u p e r a  p a u l a t i - .  

- 

namente las  r e l a c i o n e s  de producc ión  precapita í is tas  , s i n o  s o  

lamente  l as  va transformando de acuerdo  con  s u s  e x i g e n c i a s ,  - 
- 

creando con e l l o  una a b i g a r r a d a  e s t r u c t u r a  económica ,  donde - 

c o e x i s t e n  formas p r e c a p i t a l i s t a s  y formas c a p i t a l i s t a s  de p r o  

d u c c i b n ,  s i e n d o  e s t a s  últimas las  predominantes .  

- 

De a h í ,  que deba b u s c a r s e  e n  esas c o n d i c i o n e s  l a  e x p l i c a  - 
c i ó n  d e l  s u r g i m i e n t o  d e l  E s t a d o  mexicano. '  

Algunos a u t o r e s  c o i n c i d e n  a1 c o n s i d e r a r  que e l  E s t a d o  me 

x i c a n o  "se c o n v i e r t e  a p a r t i r  de un c i e r t o  momento en e l  p r i n  

c i p a l  promotor ,  s i  no e s  que en e l  ú n i c o ,  d e l  d e s a r r o l l o  s o - -  

c i a l ,  d e b i d o ,  s o b r e  t o d o ,  a l a  enorme d i s p e r s i ó n  de los f a c t o  

r e s  p r o d u c t i v o s  y a l a  d e b i l i d a d  de las  r e l a c i o n e s  económicas 

m ~ d e r n a c " ~ .  P o r  o t r o  l a d o ,  s e  p i e n s a  que en M é x i c o ,  como en - 
o t r o s  s u b d e s a r r o l l a d o s ,  " E l  E s  t a d 0  ha r e p r e s e n t a d o  un p a p e l  - 
i m p o r t a n t e  e n  e l  p r o c e s o  de acumulación d e  c a p i t a l  y l a  forma 

cián d i r e c t a  o i n c l u s o  i n d i r e c t a  de una b u r g u e s í a  n a c i o n a l .  - 

- 
- 

- 

- 

S i  b i e n  e l  Estado f u n c i o n a  a f a v o r  de l a  acumulación en todos  

los países c a p i t a l i s t a s ,  es  p a r t i c u l a r m e n t e  i m p o r t a n t e  en l o s  

4 .  Arnaldo Córdova,  La formación  del poder político en México ,  
7 a .  e d . ,  ERA, México ,  1 9 7 9 ,  p á g .  9 .  
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países del tercer mundo que se han integrado a l a  ecommia - -  

mundial sobre l a  base de las necesidades de los paises m6s - -  
avanzados"'. Queda pues de manifiesto la importancia del Esta  - 
do mexicano en el desarrollo capitalista. Pero pequé el Esta 

do acttia de esa manera?, porque en sociedades coa0 la nuestra, 

el Estado se convierte en condición para el desarrollo?. Va a 

ser precisamente por su condición de palses stabdwarrolládos 

y su papel asigaado por la divisien intemsc-ianal del trabajo 

que el sistema capitalista procrea. Existe l a  hipetesis de - -  
que en México, como en otros pafses subdesarrollados, "el pro - 
ceso de desarrollo. .. es esenciaimentc inverso a l  que s e  ob-- 

serva en la Europa occidental, en donde la fuwidn unificado- 

ra la desarrolla un aercado'nacional, e incluso, obrgltdo este  

último como motor determinante".' Esto significaría, en térmi - 
nos más teóricos que la estructura econ6mica determina la su- 

erestructura jurídico-polftica, o al Estado; que no es otra - 
cosa que la concepción marxista de el desarrollo capitalista. , 

Pero al decir que en los países subdesarrollados sucede lo - -  
contrario, o sea, que es el Estado o superestructura quien de - 
termina a la "base" o estructura econémica, que es el Estado 

quien va a desempñar esa función unificadora, se estarla con- 

tradiciendo la lógica de la concepción marxista que no tendria 

validez teórica, si se acepta esta realidad de los países sub 

desarrollados. 
- 

5. Nora Hamilton, Estado y burguesía en México: 192b1940. En 

6.-CBrdova. Ibid. pág. 10. 
cuadernos politicos, No. 36, abril-junio de 1983. 
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¿Cómo salir de esta aparente contradicción teórica?. No 

es objetivo de esta investigación entrar en detalle sobre es- 

ta problemática, sin embargo es necesario esclarecerlo para - 
de ahí.llegaf a la caracterizaci6n del Estado mexicano dentro 

del contexto de dependencia y subdesarrollo. También es nece- 

sario hacer una aclaración metodológica: hasta este momento - 

estamos tratando de analizar bajo qu€ condiciones histdricas 

surge el Estado mexicano en general, y dentro del contexto de 

dependencia y subdesarrollo; es decir, en el más alto grado - 

de generalidad, refiriéndonos solamente al contexto de depen- 

denci.a. 

Pero estabamos tratando de salir de .esa' aparente contra- 

diccidn teórica. Si damos por aceptado que entre lo "económi- 

co" y lo "politico" puede existir una relación dialéctica que 

de origen a formas correspondientes de condicionamiento mu--- 

tuos, es requisito fundamental para ello, el que tanto lo "eco - 

nómico" y lo "político" tienen que referirse a la misma socie - 
dad. "Cualquier intento de conceptualizar esta relacidn da - -  
por supuesto que el Estado no recibe sus determinaciones eco- 

n6micas de ninguna otra entidad social más que de aquella s o -  

bre la que él a s u  vez ejerce su influencia política. La cons 

titución de un Estado tiene, pues, como condición primaria - -  
- 

que en ei nivel econdmico exista como infraestructura social 

un contexto reproductivo que se distingue en lo espacial, l o  

temporal y lo estructural de otras sociedades colindantes" . 7 

7. Tilman Evers. Ibid. pág. 78.  
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Ahora bien, deciamos que la respuesta la encontrariamos 

precisamente en esa condición de países subdesarrollados y en 

el papel que ocupan dentro de la división internacional del - 

trabajo. Comg pafses subdesarrollados se pueden encontrar dos 

caracteristicas fundamentales: la reproducci6n dependiente - 

del mercado mundial y la heterogeneidad estructural de la for 

mación social8; si aceptamos esta realidad de los paises peri 

- 
- 

8 .  Estas dos caracterfsticas, como dice Evers, sólo pueden - -  
comprenderse a l  nivel más general y abstracto de las socie 
dades periféricas. La primera define a la articulación de- 
l o s  paises periféricos y sus economías con las metr6polis 
bajo condiciones que benefician al proceso de acuaiulación 
de los paises centrales y obstaculizan el de los periféri- 
rqs,  Evers distingue 4 fases de esta primera caracterfsti- 
ca: la primera que dura hasta el siglo XYII y que se defi- 
ne por el predominio del ,capital comercial, todavía no se 
puede hablar de un mercado mundial en sentido estricto: - -  
las regiones conquistadas por los imperios Español y Portu 
gu6s en su proceso de expansión era objeto de pillaje di-- 
recto; en una segunda etapa o fase, que se extiende a los 
siglos X V I I  y X V I I I ,  se inicia la exportación de materias- 
primas y de alimentos coloniales de alto valor para las zo 
nas manufactureras de los países bajos y Francia, apare--- 
cienda as€ formas primarias de una división internacional 
del trabajo articulada a través del mercado mundial. Se - -  
puede hablar de un mercado mundial plenamente constituido 
en una tercera fase determinada por el capital industrial 
a partir de mediados del siglo XIX, cuando la exportación 
de productos primarios para Inglaterra, la nueva metrópoli 
mundial -más tarde vendría Alemania, Francia y Estados Uni 
dos-, comienza a estructurar todo el potencial productivo 
de los paises periféricos, que a su vez se convierten en - 
compradores de los productos en l o s  centros industriales.- 
Husta esta fase no se termina de estructurar una "reproduc 
cián dependiente del mercado mundial" con todas sus conse' 
cuencias sociales, quedando restringida la validez plena - 
de ese término a esa época, que es también lo que en defi- 
nitiva da origen a lo que hoy llamamos el subdesarrello; - 
en una fase última, transitoria, que va aproximadamente - -  
desde la crisis económica mundial (1929) hasta la guerra - 
de corea, en algunos de los países más grandes de América 
Latina se implantó una industria sustitutiva de importacio 
nes de bienes de consumo masivo. 

El nexo reproductivo con el mercado mundial se produce - 
en este modelo nuevo a través de la dependencia en lo to-- 
cante a tecnologla, modelos de consumo y sistemas de produc 

- 

- 

- 
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féricos, se puede deducir entonces que lo que forma lo "econó - 

mico" en estos paises no se limita al espacio nacional, sino 

que debido a su articulación al mercado capitalista mundial,- 

su base económica no est6 dentro de la sociedad, sino en esa 

dependencia hist6rica representada por el pillaje directo - -  

que caracterizó al período de la colonia, pasando por las de- 

siguales formas de intercambio comercial, hasta las modernas 

formas de dominación financiera que produce una esclavizante 

deuda externa. Así, lo que caracterizaba al surgimiento del - 

Estado burgués "original", lo "econ6mico y lo "político" que 

se refieran a una misma sociedad, dando origen a una relación 

dialéctica emtre la estructura y la superestructura, en los - 
países periféricos s6l0 se entiende si lo'"econ61nico" está de 

finido por el espacio exterior y en menor grado, por lo inter - 

no. 

De esta manera puede resolverse esa contradicción teóri- 

ca que observamos anteriormente. Es decir, no es que el Esta- 

8 .  ci6n extranjeros; un síntoma de esta forma nueva de depen- 
dencia tecnol6gica.y financiera es el crecimiento peligro- 
so de las deudas externas de los países periféricos. 

Respecto a la heterogeneidad estructural de la forma--- 
cien social, Tilman establece que el resultado de esa arti 
culaciQn interna a una dinámica económica global, es una - 
formaci6n social caracterizada p o r  s u  heterogeneidad: en - -  
l a s  sociedades periféricas, el modo de producción capita- - 
lista ha llegado indudablemente a seT el dominante,'pero - 
no es el único. Existen p o r  el contrario, en amplios secto 
res, formaciones no capitalistas de producción y de distrz 
I ) u c ~ ~ R ,  pero que deben su existencia y s u  funcionalidad es 
pecifica a esa forma histórica de penetración capitalista- 
en regiones periféricas. 

- 
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do de l o s  paises pe r i f é r i cos ,  especialmente e l  aexicano, de--  

terrnine a s u  "base" econónica, y con e l l o  contradiga al desa- 

r r o l l o  h i s tó r i co  de l a  sociedad cap i ta l i s ta :  "El espacio eco- 

nómico nacional no es por consiguiente l a  "base" del  Estado - 
cap i ta l i s ta  pe r i f é r i co ,  sino só lo  un segmento de un todo eco- 

nóaico cuyos elementos más decisivos en cuanto determinantos- 

históricos se encuentran fuera de es te  espacio. Solo e s t o s  - -  
componentes internos y externmen su conjuuto conforman e l  - -  
fundamento socioeconómico que obra como marco condiciommte - 
inEraestruc;tarral para l a  es fera  p o l i t i c a  de una sociedad capi 

ta&.is,ta per i f é r i ca "  . 9 

E l  Estado mexicano por consiguiente; surge bajo asta# - -  
condiciones h is tór icas  determinadas por l a  expansien capita- - 
l i s t a  de l os  paises hegemónicos, que van a crear situaciones 

d is t intas  y sobre todo una dependencia de su producción in te r  - 

na a las necesidades de acumulación de l o s  paises desarrol la-  

dos y una heterogeneidad estructural a l  i n t e r i o r .  

Ese supuesto adelanto del  Estado mexicano en l a  sociedad, 

que l l e v a  a formular l a  hipétesis  de que é s t e  determina a su - 
%ase" o estructura económica, so l o  podría entenderse s i  con- 

sideoaaios a l  desarrol lo  de los países per i f é r i cos  como algo - 

pusamente nacional, s in  tomar en cue rta l os  condicionamientos 

externos determinantes. Ciertamente, e l  Estado mexicano se - 

9.  Tilman Evers.- i b i d .  pág. 81. 
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c o n v i e r t e  e n  l a  o r g a n i z a c i 6 n  s o c i a l  ialis'avanzada, r e s p e c t o  a - 

las  f u e r z a s  s o c i a l e s  d e l  i n t e r i o r ,  que l o  c o n v i e r t e n  en e l  re 
q u i s i t o  fundamental  para e l  d e s a r r o l l o ,  p e r o  no porque r e c i b a  

c o n d i c i o n a n t e s  d e l  i n t e r i o r  o s u  " b a s e " ,  n i  porque e s t e  p r o c e  - 
so  de d e s a r r o l l o  se  de a la i n v e r s a  a l  " o r i g i n a l " ;  e l  E s t a d o  

mexicano a d q u i e r e  esa forma y ese s u p u e s t o  a d e l a n t o  porque e s  - 
t á  respondiendo a l  c o n t e x t o  r e p r o d u c t i v o  i n t e r n a c i o n a l  que a c -  

túa  como parte fundamental  de s u  "base",  que l o  h a c e  v e r  a l  - 

i n t e r i o r ,  como l a  f u e r z a  s o c i a l  más a d e l a n t a d a ,  i n c l u s o  que - 

l a  c lase  b u r g u e s a .  A s l ,  e l  E s t a d o  mexicano puede l l e g a r  a ade - 
lantarse ,  j u s t a m e n t e  porque e s a  no es  s u  "base",  s i n o  ~ 6 1 0  una 

p a r t e  do t a n  i m p o r t a n t e  o fundamental  como e l  c o n t e x t o  i n t e r -  

n a c i o n a l  c a p i t a l i s t a .  

La c o n f u s i á n  d e v i e n e  a l  c o n s i d e r a r  s ó l o  a l  ámbi to  n a c i o -  

n a l  como su "base", o lv idando e l  c o n t e x t o  r e p r o d u c t i v o  d e t e r -  

minante  d e l  mercado mundia l ,  que expl ica  cómo ese a d e l a n t o  d e l  

E s t a d o  mexicano ,  r e a l m e n t e  se r e v e l a  como un a t r a z o  r e s p e c t o  - 

a l  proceso de d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  mundial .  

Bajo estas c o n d i c i o n e s  h i s t ó r i c a s ,  e l  E s t a d o  mexicano ad - 

quiere carac ter í s t i cas  p r o p i a s .  Una d e  e l l a s  es l a  d i s f u n c i o -  

n a l i d a d  de s u s  esferas p o l l t i c a  y económica ,  que como s e  d i j o ,  

era r e q u i s i t o  fundamental  para e l  s u r g i m i e n t o  d e l  E s t a d o  b u r - -  

gués europeo, que no s e  r e f i e r e n  a l  mismo á m b i t o ,  es d e c i r ,  - -  

m i e n t r a s  que e n  l o  p o l í t i c o  e x i s t e  una independenc ia  rea l  con  

e l  e x t e r i o r ,  e n  l o  económico sucede  l o  c o n t r a r i o ;  e l l o  l l e v a -  
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r i a  a e s t a b l e c e r  que no s e  a d v i e r t e  una r e c . i p r o c i d a d  de c o n d i  

c i o n a m i e n t o  de estas  dos e s f e r a s  d e l  mismo e s p a c i o  t e r r i t o - - -  

r i a l ,  porque m i e n t r a s  u n a ,  l o  p o l í t i c o ,  se r e f i e r e  a l a  s o c i e  - 

dad p r o p i a ‘ ,  l a  o t r a ,  l o  económico ,  se r e f i e r e  a l  ámbito  y a l  

c o n t e x t o  i n t e r n a c i o n a l .  Lo que pone en t e l a  de j u i c i o  l a  s o b e  - 

rania d e l  E s t a d o  n a c i o n a l .  

P o r  l o  t a n t o ,  e l  E s t a d o  mexicano ,  h a s t a  es te  n i v e l  de gg 

n e r a l i d a d ,  puede s e r  c o n s i d e r a d o  como un E s t a d o  c a p i t a l i s t a  - 

d e p e n d i e n t e .  

b) La formación  d e l  e s t a d o  mexicano ,  b l o q u e  de poder  y b u r o - -  

cracia p o l € t i c a .  

En este  segundo a p a r t a d o  buscaremos a n a l i z a r  l a  c o n s t i t E  

ción d e l  e s t a d o  mexicano contemporgneo,  que s u r g e  d e l  m o v i - - -  

miento  armado de 1 9 1 0 ,  subrayando l o s  a s p e c t o s  que más nos i n  - 

t e r e s a n  y . d e f i n P e n d o  l o s  c o n c e p t o s  que u t i l i z a r e m o s  a l o  l a r -  

go de este  t r a b a j o .  

P a r a  e l l o ,  hemos c o n s i d e r a d o  apropiado  u t i l i z a r  l a  c a t e -  

g . r ia  de b l o q u e  de p o d e r ,  que e j e m p l i f i c a  de manera más c l a r a  

l a  f n t o g r a c i ó n ,  comportamiento y d e f i n i c i ó n  de las c l a s e s ,  - -  

fracciones de c l a s e  y grupos que i n t e g r a n  a l  e s t a d o  mexicano.  

Por b l ó q u e  de poder  entendemos a q u e l l a  unidad c o n t r a d i c t o r i a  

de desentos ( g r u p o s ,  f r a c c i o n e s  de c l a s e ,  o c lases  s o c i a l e s )  

d i s t i n t o s  e n t r e  s í ;  d e n t r o  de l a  c u a l  s e  puede destacar e l  - -  

pmtdominio y l a  hegemonía de a lguno de  e l l o s ,  H i s t 6 r i c a m e n t e ,  
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\ este bloque ha ido transformándose no solo en su constitución 

interna, si no también, en el elemento que domina y es hcgemc 

nico, precisamente por las correlaciones de fuerza en las dis - 

tintas etapas de la historia. Es decir, consideramos al blo-- 

que de poder como,el pacto de las fuerzas triunfantes en una 

lucha social y política (revolucién, revuelta, golpe de esta- 

do, lucha armada, etc.) que los lleva a la unidad para ejercer 

el poder obtenido. Generalmente, de los elementos que integran 

este bloque se distingue uno que se encarga de poner en prác- 

tica el dominio y hegemonía social, polltica e ideológica, - -  
sobre las demás fuerzas que conforman l a  sociedad sobre la - -  

cual 'se gobierna. 

Así pues, en nuestro bloq ue de poder consideramos a la 

burocracia política como el e'lemento hegemónico (social, polí - 

tic0 e ideológico) ante la sociedad; sin embargo existe otro 

elentento importante: la burguesia. Este elemento sin duda al- 

guna domina en el ámbito económico, aunque ha necesitado para 

ello la ayuda de la burocracia política. En sintesis, es la - 

burocracia política la que domina social, político e ideológi - 

camente al interior del bloque, pero es la burguesía la domi- 

nante en el terreno económico. La burocracia nace comprometi- 

da con un proyecto de desarrollo capitalista. El estado se - -  
convierte as€ en "el marco institucional en el que se expresa 

una determinada dominación y dirección de clace"lO. El estado 

mexicano es la expresión clara del compromiso con el proyecto 

económico burgués, pero al mismo tiempo con las masas pobres, 

10,AMERICO SALD1VAR.- Ideología y Política del Estado mexicano - 
(1970-1976), 3a. ed., ed. siglo X X I ,  1983, pág. 32. 
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d d  cual es producto. 

Con la revoluci6n mexicana se reformuia y -se ,estructura 

el bloqiie histórico de poder que da lugar a la forrscibn del 

estado mexicano. La destrucción dol estado libtml oligsrqui- 

col' que estuvo presente durante la última mitad del siglo - -  

X I X  y los primeros años del siglo X X ,  originó cambios consus- 

tanciales que produce el arribo de nuevas fuerzas sociales a 

la estructura de poder. Este Estado liberal 041ig4rquico, con- 

time en el momento de s u  destrucción fuerzas sociales funda- 

mentazes que coastituye el bloque de poder: una clase terratc 

niente que tiene sus raíces a mediados del siglo X I X ;  m a  - - -  
fraccian iqerialista monopólica, que se 'va a significar por 

su hetesogeeidad y por la variedad de sus actividades econ6- 

mi-is; una burguesIa nacional débii y poco estrur?.mrBda - - - -  
quien es l a  mms favorecida ecaWnrcaaente; finalmente, nos 

erreolLctParemos al grupo que detenta el poder polí'tico y la di- 

rícetdn del bloque, el grupo porfirista. 

11. Algunos autores, entre ellos Juan Felipe Leal, lo definen 
como la "combinación encadenadas, aunque controladas, por 
un lado, en el plano de las relaciones jurídico-politicas 
gslibezal. Sanciona la igualdad política de los ciudada-- 
nos y la libertad de pensamiento y de cultos. Concibe al 
individuo como el principio rector de la sociedad mientras 
que el Estado debe limitarse a garantizar y promover a - -  
los intereses particulares . . .  P o r  otro lado, en el.plano 
de las prácticas políticas imperantes, es oligárquico. Es 
la expresidn politico-administrativa de los compromisos - 
acordado por las oligarquías, regionales y locales más im 
portantes del país. En"México, Estado, burocracia y sindx 
catos: ed. el caballito, México, 1976, pág. 10-11. 
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Con l a  r e v o l u c i ó n  mexicana ,  e l  b l o q u e  h i s t ó r i c o  es r e f o r  - 
mulado, a h o r a  c o n  nuevas f u e r z a s  y c lases  s o c i a l e s :  l a  a n t i g u a  

c lase  t e r r a t e n i e n t e  es d e s t r u i d a ,  econémica y p o l í t i c a m e n t e , -  

"La r e v o l U c i 6 n  d e s t r u y ó  a l  v i e j o  E s t a d o  de l o s  t e r r a t e n i e n t e s  

y l a  b u r g u e s í a  e x p o r t a d o r a ,  e l  E s t a d o  s a n c i o n a d o  en l a  c o n s t i  - 

t u c i ó n  de 1 8 5 7 ,  y e s t a b l e c i ó  un nuevo E s t a d o  B u r g u é s t f 1 * ;  l a  - 

f r a c c i ó n  i m p e r i a l i s t a  monopól ica  va a e x p e r i m e n t a r  un cambio 

i m p o r t a n t e  e n  s u  r e l a c i ó n  Gon e l  nuevo E s t a d o ,  aunque s i g u e  - 

actuando e n  e l  p a l s .  S e r á  h a s t a  f i n a l e s  de l o s  3 0 ,  cuando se  

d e f i n a n  l o s  marcos j u r í d i c o s  y p o l í t i c o s  en l o s  que e s t a  frac - 
c i ó n  puede d e  nueva c u e n t a  i n v e r t i r . L a  b u r g u e s í a  n a c i o n a l ,  n a  - 
c i d a  a l  c a l o r  d e l  p r o c e s o  de acumulación de c a p i t a l  de media-  

dos d e l  s i g l o  X I X 1 3 ,  va a c o n s t i t u i r s e  como l a  f u e r z a  f u n d a - -  

menta l  de l a  nueva e s t r u c t u r a  de poder ,  debido  p r i n c i p a l m e n t e ,  

a s u  i m p o r t a n c i a  e n  e l  fu tÚro  d e s a r r o l l o  económico d e l  p a í s ,  

S i n  embargo, h a s t a  a h o r a  no ha l o g r a d o  c o n s t i t u i r s e  como c l a  - 
se homogénea; f i n a l m e n t e ,  e l  grupo q ue d e t e n t a b a  e l  poder  y 

l a  d i r e c c i ó n  d e l  E s t a d o  l i b e r a l  o l i g á r q u i c o  e s  d e s t r u i d o .  p o r  

las f u e r z a s  e n  l u c h a ,  quedando a s s ,  e l  camino l i b r e  para nue- 

v a s  fuerzas s o c i a l e s .  

El nuevo b loque  de poder  va a c o n s t i t u i r s e ,  p u e s ,  como - 
e l  resultado de e s a  l u c h a  armada e n t r e  l a s  c lases  y l o s  g r u - -  

1 2 .  Adol fo  G i l l y ,  "La g u e r r a  de clases e n  la r e v o l u c i a n  mexi-  

1 3 .  Véase C i r o  Cardoso,  Formación y d e s a r r o l l o  de l a  b u r g u e s í a  

c a n a " ,  e n  i n t e r p r e t a c i o n e s  de l a  r e v o l u c i ó n  mexicana 3 a .  
ed.  Nueva Imagen,  México ,  1 9 8 0 ,  p á g .  4 3 .  

en México ,  s i g l o  X X I ,  México ,  1 9 7 8 ,  286 pp. 
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pos en pugna. 

Podemos considerar entonces que las nuevas fuerzas que - 

integran el bloque de poder son: la fracción "tradicional" de 

la burguesía, que como mencionamos, tiene sus origenes a fina - 

les del sigld pasado y principios de este; la incorporación - 

de una nueva fracción de la burguesía, que algunos llaman 

"nueva burguesía", l4 que surge como producto del protecc ionis - 

mo y promoción estatal de los años 4 0 ;  Finalmente, encontra- 

mos un grupo específico, la burocracia polgtica. La fracción 

imperialista encontrará l a  forma de relacionarse con alguna 

de las fracciones de la burguesía o realizar inversiones di- 

rectas, aceptadas por los gobiernos. 

Dentro de esta unidad contradictoria de elementos, dis- 

tintos entre sí, emerge precisamente la burocracia política - 

como el grupo hegem6nico15, en el sentido de presentarse ante 

la sociedad como dirigente ideológico-político, a través de 

un largo período de consolidación, donde busca la legitimidad 

de su dominio. La burocracia política se convierte así en "el 

grupo social dirigente \ políticamente hegemónico del Estado, 

sin que coincida estructuralmente con la clase económicamente 

dominante ni con su fracción dominante"?' Es decir, se aprecia 

14. Americo Saldivar, op. cit. pág. 5 s .  
15. Un grupo o fracción es hegemónica, iuando aparece como l a  

representante ideológica y política de toda la sociedad 
y puede dictar la orientación y dirección de la política 
económica del Estado. Esta hegemonía se realiza primero, 
entre las fracciones y grupos que. componen el bloque p a r a  
después extenderla hacia la sociedad p o r  medio de l o s  di71 

ratos ideológicos del Estado. 
16. Ibid. pág.32. 
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que en b loque  de poder  s u r g i d o  de l a  r e v o l u c i ó n ,  l a  c l a s e  bur  - 
g u e s a ,  y más concre tamente  s u  f r a c c i ó n  dominante ,  l a  b u r g u e - -  

s í a  t r a d i c i o n a l ,  d e t e n t a  e l  poder  económico,  p ~ ~ l o  no a s í ,  l a  

hegemonía p o l í t i c a  que o b t i e n e  esa b u r o c r a c i a .  

Entendemos p o r  b u r o c r a c i a  p o l í t i c a  a a q u e l  grupo espe- 

c f f i co  que se e n c a r g a  de l a  a d r n i n i s t r a c i d n  y d i r e c c i 6 n  d e l  Es- 

tado y del g o b i e r n o  y que además se  n u t r e  de nuevos e lementos  

cada  p e r í o d o  determinado,  es d e c i r ,  l a  b u r o c r a c i a  p o l í t i c a  es - 

t á  formada p o r  " l o s  a l t o s  f u n c i o n a r i o s  d e l  poder  e j e c u t i v o ,  - 
l e g i s l a t i v o  y j u d i c i a l " , 1 7  p r i n c i p a l m e n t e ,  cuyo o b j e t i v o  m8s 

importante  es e l  de " a r t i c u l a r t t  o r g a n i z a r  y d i r i g i r ,  en a l i a n  - 
za con  o t r a s  f u e r z a s ,  e l  p r o y e c t o  de l a  c lase  dominante en s u  

1 8  c o n j u n t o " .  

P r e c i s a n d o  un poco más, l a  b u r o c r a c i a  p o l f t i c a  se p r e - -  

s e n t a  como l a  ú n i c a  f u e r z a  c a p a z ,  a l  i n t e r i o r  d e l  b l o q u e ,  de 

c o n s t i t u i r s e  como e l  grupo hegemánico y e l  r e p r e s e n t a n t e  di-- 

r e c t o  del nuevo E s t a d o  mexicano.  Mientras  l a  c lase  burguesa 

y . q q & a c c l o n e s  se  muestran i n c a p a c e s  de a d q u i r i r  ese p a p e l ,  

conforawndose con s e r  e l  dominante econámicamente.  La b u r o c r a  

c i a  es e l  grupo hegemónico y l a  c l a s e  burguesa y sus  f r a c c i o -  

- 

n e s ,  l a  predominante en e l  p lano  económico .  Es p r e c i s a m e n t e  

esta  p o s i c i ó n  a l  i n t e r i o r  d e l  b loque de p o d e r ,  l o  que ha t r a i  - 

do c o n s i g o  una d i s p u t a  h i s t ó r i c a  p o r  esa  hegemonla,  que s i  - -  

1 7 .  I b i d .  
1 8 .  I b i d ,  pág. 35. 
1 9 .  I b i d .  p á g .  4 2 .  
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b i e n  e n  un p r i n c i p i o  no hubo o p o s i c i ó n  alguna debido  p r o b a b l e  - 
mente a l a  d e b i l i d a d  y a l a  d i s p e r c i ó n  de l a  c lase  b u r g u e s a , -  

se ha m a n i f e s t a d o  ya en momentos s u b s i g u i e n t e ,  p r i n c i p a l m e n t e  

a p a r t i r  de  l a  década de l o s  7 0 .  

Hay c o i n c i d e n c i a  e n t r e  a lgunos  a u t o r e s  que e s t a b l e c e n  - 
due de 1 9 1 7 - 1 9 4 0 , 1 9  l a  b u r o c r a c i a  p o l í t i c a  e n f r e n t ó  un s i n n ú -  

mero de problemas y c o n t r a d i c c i o n e s  i n t e r n a s ,  pero a l  f i n a l  - 
l o g r ó  o b t e n e r  esa hegemoniía: "En e f e c t o ,  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  - 
de c o n s t i t u c i ó n  de s u  hegemonía,  p a s a  l a  b u r o c r a c i a  gobernan-  

t e  p o r  ser ias  c r i s i s  que ponen en p e l i g r o  s u  e x i s t e n c i a  misma. 

Tal e's e l  c a s o  d e l  e n f r e n t a m i e n t o  en e l  Congreso Const4 fuyen-  

t e  de 1 9 1 6 - 1 9 1 7 ,  e n t r e  "moderados" y " j a c o b i n o s " ,  de l a  s u c e -  

s i ó n  p r e s i d e n c i a l  de 1920 con  l a  i n s u r r e c c i ó n  de Agua P r i e t a ;  

con  l a  r e b e l i 6 n  de l a  H u e r t i s t a  de 1 9 2 3 ;  l a  c r i s i s  p o l í t i c a  - 
de 1 9 2 8 ;  e l  c o n f l i c t o  de 1935  e n t r e  Calles y Cárdenas ;  y de - 
todo e l  p e r i o d o  c a r d e n i - S t a ,  d e l  c u a l  s u r g e n ,  f i n a l m e n t e ,  una 

b u r o c r a c i a  p o l í t i c a  f u e r t e m e n t e  h tgemenica  y un E s t a d o  p l e n a -  

mente c o n s o l i d a d o .  En a d e l a n t e ,  e l  problema que e n f r e n t a  l a  - 
b u r o c r a c i a  p o l f t i c a  c o n s i s t e  e n  c o n s e r v a r  l a  hegemonía o b t e n i  

20 da". 

C i e r t a m e n t e ,  l a  b u r o c r a c i a  p o l í t i c a  se ha d i s t i n g u i d o  - 

1 9 .  Juan F e l i p e  Leal op.  c i t .  p á g .  8 4 .  
20. I b i d .  pbg.  4 2 .  
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por su especialización y diferenciaci6n2l a su interior; la - 
burocracia que surge de l a  revolución - encubierta por el ro- 

paje militar- no es la misma que la de 1940. En ese espacio - 

de tiempo construyó su propio proyecto histórico, que con Cár - 

denas obtiene su consolidación y sus fundamentos más importan - 

-tes. En un primer intento por obtener el mayor grado de cohe- 

sión al interior, la burocracia política funda el Partido Na- 

cional Revolucionario, (PNR) en 1929, con el objetivo de fu-- 

sionar a todos los grupos y elementos revolucionarios a nivel 

nacional en una sola organización política, buscando con ello 

la disciplina de algunos sectores que retrazaban la marcha de 

la revolucien, es deeir,""se buscaba darle una coherencia na- 

cional a los diversos grupos de la burocracia polftica -en to 
das sus vrmas- y fortalecer el centro integrador de ésta, en 

detrimento del regionalismo y del localismo imperantes". '* .En 
un segundo momento, la burocracia política, como representan- 

te directo del Estado, se consolida como el organizador y pro - 

motor del desarrollo capitalista -que como vimos es una carac - 
teaística del Estado periférico o subdesarrollado- fortale--- 

ciendo a la fracción "tradicional" de la burguesía y promo--- 

viendo la nueva fracción de ésta para constituirse como la - -  

21, Anérico Saldivar establece que "la BP hoy en día s e  en--- 
€renta cada vez más a un proceso de diferenciacibn3inter- 
na, con una división de trabajo cada vez más precisa. - - -  
aqui podríamos ubicar al menos tres niveles distintos de 
direnciacién: el papel de dirección política; sus funcio- 
nes de administración pública, y, finalmente la dirección 
de las empresas decentralizadas" op. cit. pág. 37. 

22. Juan Felipe Leal op. cit. pág. 39. 
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clase dominante económicamente; y por otro lado, estructuran- 

do nuevas formas de relación con la fracción imperialista, so  

bre todo norteamericana, definidas con Cárdenas. En un tercer 

momento, l'a burocracia consolida su posición, además de que - 

gana para si el'apoyo de las clases subalternas, al conseguir 

la alianza con la clase trabajadora y la campesina que son in - 

corporadas como aliadas de la burocracia, al Estado. 

Este es sin duda alguna, el rasgo más importante del Es- 

tado mexicano: la incorporación de las masas al Estado, que - 

dieron definitivamente la legitimidad y le hegemonía a la bu- 

rocracia polltica, y que al mismo tiempo le da al Estado ese 

carácter contradic~trio~~, por un lado, el Estado responde a 

los intereses de l a  clase económicamente dominante, por el - -  
otro, se sustenta y es producto de una revolucidn popular, - 
donde las clases dominadas, vencidas en la lucha armada, han 

sido incorporadas a él, originándose ese carácter contradicto - 

rio, cuya explicaci6n se encuentra si consideramos que esas - 

clases dominadas han sido incorporadas a un Estado y a un pro - 
yecto eminentemente burgués; la contradicción del Estado se - 
vuelve Contradicción de esas clases. 

El Estado mexicano quedaría definido como ese marco ins- 

titucionai en donde están representadas las clases y grupos - 

23. Sobre el Estado contradictorio, véase Miguel Basañez, La 
lucha por la Hegemonía en México 1968-1980, 4a. ed., Si- 
glo X X I ,  México, 1985, págs. 4 0 - 4 7 .  
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soc ia fes  que conforman a l  bloque do m r  p, d d  rdeds ,  se 

han incorparsdo las clases subaltesmas, a trmés de sus orga- 

n*q+cioncs, dende ese carácter "popuiar'' o b + u s a s .  Es en eo 

t e  marco institutional donde se va a dar una d e m i n a d a  domi 

nación de c lase.  La burocracia po l í t i ca  ocupa la* alturas de - 
ese Estado mexicano a l  proclamarse r.epresem&ante d i recto  do d i  

y.69. gobierno y 'd irector  ideo lóg ico-po íz t ico  ¿e la sociesrd. - 
E l  proyecto de este  Estado es e l  desarzal lo c a g i t a l i s t a  Racio - 
rial y para ello responde a l os  interéses de l a  chase ecwrbai- 

cirtente poderosa hasta  donde su "compromiso" con las claras - 
dorindas se l o  permiten. En este  sentido, estas clases Ban - 
sido incotporadas a un proyecto burgues. 

Va a esta burocracia p o l f t k a  consoUdada y hegemb- 

nica q u k n  enfrenta l os  disti.ntos p#aatnl, ¿e crisis polftica 

de$ Est-do mejt%mno, ya sea por medio & l a  repwibn -cdlo - 
en 1968- o por- alternat ivas pol5ticas -como con la rariforra po 

i í t i c a  de 1977  - y que además enfrenta a l a  c lase burguesa o 

sus fracciones l a  disputa de esa hegemonía en los  momentos en 

que esta burocracia afecta sus intereses. 

Es en este  marco h is tór ico  donde se presenta una vez - -  
más l a  confrontaci6n entre l a  fracción tradic ional  de l a  bur- 

guesía, quien desde l a  década de l os  70  empieza a cuestionar 

l a  hegemonía de l a  burocracia po. l f t ica,  debido, principalmen- 

t e ,  a l a  incursión del  Estado en l a  economia. 
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c) La c-lase burguesa y su relacidn con l a  brriracracia polltier 

Para elaborar es t e  apartado crecaos necesario ana l i za r  

esta relac.ibn desde dos perspectivas difemntes, primero, por 

e l  lado econdmico., segundo, por e l  lada polLt ico.  La re lación 

de estos dos sectores fundamentales del a p i t r t l i s n ,  en México 

es importante, ya que en esa coweaentzrídad ecoAQajga se ha 

dGIIrro11ado e l  proceso de indwstrht&hui& del  pafs a p4r-- 

t i r  de los  aAos cuarenta. 

A comparación de otros autoresz4 que establecen e l  he-- 

cho de que esta parte de l a  sociedad que detenta e l  poder eco 

nómico no es precisamente una clase soc i a l ,  es te  trabajo par- 

t e  de l a  ex istencia y reconocimiento como t a l .  S i  b i e n  no se 

puede hab l a r  de una clase soc ia l  h.mt&n&a en su total idad,  - 
s i  podemos considerar que a pa r t i r ' d e  un c i e r t o  momento l os  - 
di ferentes sectores de l a  burguesía se agrupan en torno a un 

proyecto econdmico y p o l í t i c o  que los  hace actuar como clase:  

"A f ina les  del  gobierno del  presidente Echeverria pareció que 

l o s  empresarios dejaron de actuar como grupo de presión con-- 

,virtiéndose en una burguesía. Los síntomas de e l l o  fueron l a  

creación de l  Consejo Coordinador Empesarial que elabord una - 
"Declaracián de principios" y una "Declaración sobre proble- - 
mas nacionales", asf como de numerosas declaraciones y p l a n - -  

teamientos que formularon muchos empresarios en e l  sentido - 

24 .  Jul io  Labas t i d a  l a  denomina "grupos dominantes", "Los g ru  
pos dominantes frente a las  a l ternat ivas de cambio" en e i  
p e r f i l  de México en los 80 .  



- 21 - 

de participar en forma abierta, directa y creciente en la v i -  

da política del país".25 Ciertamente, este organismo que pre- 

tende ser el máximo órgano de las distintas organizaciones em 

presariale's no ha logrado homogeneizar a los elementos de - - -  

constitución, sin'embargo logró ofrecer un proyecto y un obje 

tivo común para las distintas organizaciones que hasta ahora 

lo forman, y que anteriormente no se tenía. Desde este punto 

de vista, podemos aceptar el concepto de clase burguesa para 

designar a aquella parte de la sociedad que es dueña de los - 
medios de producción -que producen plusvalor o ganancia- y - -  
que está organizada en torno a un proyecto histdrico común e" 

caminado a la defensa de sus intereses. Utilizamos el concep- 

to de empresarios porque denota más precisamente a ese grupo 

de individuos que detentan el poder económico y que expresa - 
no solo el hecho de ser dueños de esos medio de produccibn, - 
sino también, porque asumen la responsabilidad de la toma de 

decisiones en materia económica y también politica que influ- 

yen y se reflejan en el proceso de desarrolJo. A diferencia - 
de "sector privado" o "iniciativa privada", términos realmen- 

te abstractos, el término empresarios personifica a la burgue 

sia. 

En el aspecto económico, la burguesía nacional se compo 

ne de dos fracciones fundamentales: la fracción tradicional,- 

cuyos origenes se remontan a finales del siglo pasado y prin- 

25. Carlos Arriola, Las organizaciones empresariales y el Es- 
tado, FCE,  M€xico, 1981, pág. 1 5 - 1 6 .  
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c ip ios  de es te ,  y l a  fraccián nueva o I'nueva burguesía", sur- 

g ida  en los  años 40 como producto del  proteccionismo estata l  

y las  coyunturas internacionales que l levaron a l a  sus t i tu - - -  

ci6n de importaciones a l  i n t e r i o r .  No consideramos a l a  f r ac -  

ción imperia l ista,  ya que esta ha encontrado nuevas formas de 

part ic ipar ,  uniéndose con alguna de las  dos fracciones nacio- 

nales, o incluso con e l  sector  productivo de l  Estado. Existen 

además otros elementos que componen a l a  burguesila nacional,-  

como los  pequeñas burguesías industr ia les,  comerciales, a g r a -  

r i a s ,  e t c . ,  pero que se subordinan a alguna de l a s  fracciones 

dominantes. Para d is t inguir  a estas fracciones de las  peque-- 

flas burguesias, algunos engloban a l a s  primeras dentro de l a  
26 categoría "fracción del  gran capi ta l  monopolista nacional" . 

Estas dos fracciones, además de las  pequeñas burguesias, 

conforman a l a  clase burguesa nacional que se presenta difere: 

ciada y estructurada en su i n t e r i o r ;  podemos encontrar varios 

sectores ta l es  como e l  cap i ta l  f inanciero, industr ia i ,  ag ra - -  

r i o  y comercial que se pueden, y de hecho se vinculan entre - 
s í ,  dando origen a nuevas formas productivas, como l os  grupos 

económicos que aparecen en l a  década de l o s  70 .  

Por l o  que respecta a l a  f racción t rad ic ional ,  ha esta  

do poco ident i f icada con e l  Estado posrevolucionario, !'Se - - -  
muestra más reacia a l a  p o l l t i c a  de reformas y pocas veces ha 

ce causa común con e l  grupo d i r igente  de l  Estado, oponiendose 

26. A d r i c o  Sa ld i va r .  op .c i t .  pág. 5 8 .  
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a las políticas fiscales orientadas a gravar los altos ingre- 

sos monopólicos, a la reforma en el campo y el impulso al eji - 

do colectivo, a la reforma urbana, etc. En general, debido a 

su escasa Vinculacian con el sector pciblico, se opone también 

a la intervención' estatal en la economía" 27. 

Puede considerarse a Monterrey, Guadalajara, Puebla, - -  

Saltillo y la zona industrial de Querétaro, como los centros 

más importantes de poder económico de l a  fracción tradicional, 

además de sus lazos con la burguesía agraria del norte de So- 

nora y de Sinaloa y su vinculación con el capital trasnacio-- 

nal. 

Las principales organizacionesz8 de esta fraccidn tradi 

cional han surgido en condiciones mucho muy diferentes: en - -  

1917 surge la Confederación de Cámara s.de Comercio (CONCANA- 

CO), en 1918 se crea la Confederación de Cámaras Industriales 

(CONCAMIN), bajo el auspicio del Ministerio de Industrias, Co 

mercio y Trabajo y con la supervisi611 del propio presidente - 

Carranza. El objetivo de estas dos cámaras fue establecer cog 

.tac&o entre el Estado y la débil burguesía para.conocer las 

pautas y necesidades de desarrollo. Por otro lado, estas pri- 

meras relaciones reflejan la debilidad de una y la importan-- 

c i a  del otro en el proceso de acumulación de capital y.la pro 

27. Ibid. p%g.  5 5 .  
28. Sobre las organizaciones empresariales, ver Marco Antonio 

Alcazar. Las Agrupaciones patronales en México, Colegio - 
de'hléxico, México, 1977. 



- 24 - 

moción de nuevos s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s .  En 1 9 2 8  aparece l a  A s o  

c i a c i á n  de Banq u e r o s  de México (AMB) como c o n s e c u e n c i a  de l a  

r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  sistema b a n c a r i o  n a c i o n a 1 , l e a l i z a d o  p o r  

e l  grupo g o b e r n a n t e ;  en 1929  s u r g e  l a  C o n f e d e r a c i ó n  de P a t r o -  

- 

nes  de México (COPARMEX),  como r e s p u e s t a  a l  p r o y e c t o  de Ley - 

F e d e r a l  d e l  T r a b a j o  que e l  g o b i e r n o  e l a b o r ó ,  y que p o s t e r i o r -  

mente f u e  a c e p t a d a .  La COPARMEX es c o n s i d e r a d a  como un s i n d i -  

c a t o  de p a t r o n e s  en d e f e n s a  de sus  i n t e r é s e s  y l o s  "avances"  

de los t r a b a j a d o r e s .  F i n a l m e n t e ,  e n  1975 se crea e l  C o n s e j o  - 

Coordinador  E m p r e s a r i a l  d e l  c u a l  forman p a r t e  l a  CONCANACO, - 

CONCAMIN, COPARMEX, AMB, l a  A s o c i a c i ó n  Mexicana de I n s t i t u c i o  

nes de Seguros  y e l  C o n s e j o  Mexicano de Hombres de Negoc ios .  

- 

La "nueva f r a c c i ó n "  de l a  b u r g u e s i a ,  que a d i f e r e n c i a  - 

de l a  t r a d i c i o n a l ,  e s t á  b a s t a n t e  l i g a d a  c o n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  

se u b i c a  p r i n c i p a l m e n t e  en l a  zona d e l  Val le  de México ,  Dis-- 

t r i t o  F e d e r a l  y V e r a c r u z .  " E s t a  f r a c c i ó n  se  o r i e n t a  p o r  un de 

s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  con p a r t i c i p a c i ó n  moderada d e l  E s t a d o  y 

- 

se p r o n u n c i a  p o r  l a  s o l u c i ó n  de l o s  c o n f l i c t o s  p o r  l a  v l a  po- 

l í t i c a  y de l a s  n e g o c i a c i o n e s ;  p o r  e l l o  no se opone de modo - 
" i r r a c i o n a l "  a las  re formas  económicas  moderadas d e l  r é g i -  - - - 
mentt ". La r e p r e s e n t a c i ó n  más i m p o r t a n t e  de e s t a  f r a c c i ó n  es 

l a  CANACINTRA, que forma p a r t e  de l a  C O N C A M I N ,  p e r o  que d e b i -  

do a s u  p o s i c i ó n  de a l i a d a  de l a  b u r o c r a c i a  p o l í t i c a ,  h a  for- 

mado una Cámara d e n t r o  de l a  C o n f e d e r a c i ó n  que l e  p e r m i t e  una 

c i e r t a  independenc ia  r e s p e c t o  a l a  f r a c c i ó n  t r a d i c i o n a l .  La - 

29. M r i c o  S a l d i v a r ,  i b i d .  pág.  5 6 .  
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CANACINTRA surge en 1941 y no solo no forma parte del Consejo 

Coordinador Empresarial, sino que se pronuncia en contra de - 
las propuestas que contempla el CCE. 

Entre 192@-1940 se va a conformar el modelo de desarro-- 

110 que en términos generales se caracteriza por "un papel - -  
prominente para el Estado en la que es esencialmente una eco- 

nomia capitalista, una fuerte inyeccih de tecnologfa y capi- 

tal extranjeros, primordialmente en forma de inversiones cor- 

porativas multinacionales pero también a travbs de préstamos, 

importaciones de maquinaria y otras transferencias de tecnolo 

gSa; 'y una tendencia hacia la concentración del control en to 

- 
- 

dos los sectores de .la economía y hacia- la monopolización - 
de algunos sectores por parte del Estado, el capital extranje 

ro y grupos dominantes del sector privado nacional".30 Es en 

esta etapa donde se consolida y adquiere sus caracteristicas 

- 

propias la rectoría del Estado en la economla o la dirección 

de la burocracia política del proceso de desarrollo económico. 

Esta rectorga se puede entender como la necesidad histórica - 
de un Estado capitalista dependiente de dirigir el proceso de 

desarrollo ante las determinantes del contexto internacional 

y la debilidad de las fuerzas económicas al interior. Esta di - 
rección de la burocracia del proceso económico la llevan a - -  

aprapiarse de sectores claves, como la energia eléctrica, el 

petróleo, etc., que lo hacen ver como un productor más que en 

tra en competencia con la clase burguesa, pero que en reali-- 

30. Nora Hamilton, op. cit. pág. 56. 

- 



dad mantiene un papel estratégico al proveer de las condicio- 

nes materiales de producción y reproducción del sistema. La - 

función del Estado en la economía no se limita únicamente a - 
los mecanismos tradicionales que caracterizan a los paises de 

sarrollados como el gaste público destinado a las actividades 

sociales (suministro de agua, luz, gas, educación, salud pú-- 

blica, asentarnientos humanos) ni a incentivos fiscales (exen- 

- 

ción de impuestos y subsidios), sino que se amplía a la parti - 
cipación en el aparato productivo en forma directa y a gran - 
escala, convirtiéndose así en uno de los principales sectores 

productivos. A pesar de lo cuantioso de las inversiones públi - 

cas, el objetivo no es competir con los empresarios: En 1975, 

la inversión pública representaba en México más del 50% de la 

inversián total del país, contribuía con el 12.5% de los in-- 

gresos tributarios y con el 32.6% ¿le las exportaciones, en - -  

tanto que representaba solamente 11.2% del PIB".31 Es esta - -  

rectoría, la que hace que el Estado intervenga de manera cons - 

tante en la economía y que produce conflictos con la fracción 

tradicional de la burguesía. 

\\ 

El crecimiento económico qiie durante 1940-1930 se signi - 

f icó  por las tasas de crecimiento más elevadas y constantes - 

del mundo, con un crecimiento del 6% promedio anual3', y por 

una relacidn empresarios-burocracia política de optimismo ha- 

31. Salvador Cordero, "Estado y burguesía en México en la dé- 
cada de los 70",  en Jorge Alonso, El Estado Mexicano, 2a. 
ed . ,  Nueva Imagen, México, 1984, pág. 78. 

32. Nora Hamilton, ibid. pág. 57. 
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cia el futuro de continuar ese ritmo de crecimiento; sin em-- 

bargo para 1 9 7 0  este mode.10 de desarrollo lleg6 a su fin, arro 

jando resultados negativos y peligrosos respecto a la estabi- 

- 

lidad social ' y  política del país. 

La década de los 70 inaugura una nueva etapa econdmica 

y nuevas relaciones entre la burocracia politica y los empre- 

sarios: "En esta década se ha cuestionado por primera vez en 

muchos aíios la capacidad de liderazgo y la legitimidad de la 

clase política que ha controlado y dirigido al país en los Gl - 
timos 60 años. Este cuestionamiento y esta crítica profusa - 
han venido, principalmente, de los grupos empresariales, los 

que han cobrado conciencia de s u  capacidad de influencia y de 

presión sobre el Estado y sobre amplias capas de l a  población 
en especial en los sectores medios urbanos. it33 

En esta misma década, el sector financiero co-una im- 

portancia fundamental al constituirse como el centro de poder 

econ6mico de la fracci6n tradicional particularmente, y en gg 
neral, de toda la burguesía. La concentración y centraliza--- 

ci6n de capital llev6 a este sector a influir de manera cada 

vez más decisiva en el proceso de desarrollo nacional. En 1 9 7 0 ,  

y a iniciativa del ejecutivo, s e  introduce a la legislación - 
bancaria . .el concepto de grupo financiero34 que le - 

-- ~ 

33. Salvador Cordero, opo. cit. pág. 6 5 .  
3 4 .  Un grupo financiero representa la asociación a veces for- 

mal, otras no de instituciones de crédito de igual o dife 
rente naturaleza. Además estos grupos realizan toda una - 
gama de relaciones y articulaciones con el capital indus- 
trial y comercial. 



permitió a la banca fortalecer y multiplicar, en forma más - -  
que proporcional a la suma de recursos de las instituciones - 
que se agrupaban, s u  fuerza en el mercado de intermediación - 
financiera'. En 1974 se promueve otra reforma a la legislación 

bancaria aún más Importante: la banca múltiple3'; "se abre la 

posibilidad de que surjan instituciones bancarias múltiples - 
mediante la fusión de instituciones pequeñas que, de esta ma- 

nera, mejoren su situación competitiva frente a l o s  actuales 

grandes grupos financieros con el objeto de propiciar una ma- 

yor depresidn de recursos en el sistema nacional, un desarro- 

llo bancario más equilibrado y un freno a las tendencias mono L 

pólicas que se ob~ervan"~'. Con la banca múltiple se presenta - 
rá, contrariamente a su objetivo, un proceso de fortalecimien 

to y consolidación de los monopólicos financieros: "A finales 

de 1978 ya eran más de veinticinco.1as instituciones que ope- 

raban como banca múltiple, incluidas desde luego, las más im- 

portantes. Ya para ese aÍío el 90% del total de los pasivos - -  

-r 

bancarios estaban depositados en este tipo de instituciones;- 

la banca especialista disponía se10 del 10% restante" . A - -  37 

partir de 1974 la banca privada mexicana internacionaliza su 

actividad; en ese año se le permite a la banca la apertura de 

sucursales u oficinas de representación en el extranjero y se 

35. "Las instituciones de banca múltiple son personas morales 
que de acuerdo con su concesidn pueden realizar todas las 
operaciones crediticias,' o sea, las de depósito, financie 
ras, hipotecarias, de ahorro y fiduciarias, a s í  como los- 
servicios bancarios complementarios y operar con todo ti- 
po de inversiones y plazos". En Carlos Tello, La naciona- 
lizacidn de la banca en México, s i g l o  X X I ,  México, 1984,- 
pág. 31. 

36. Ibid. Pág. 31 
37. Ibid. 
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le faculta para invertir en acciows de entidades financieras 

del exterior. Todo ello hizo de la banca privada l a  fuente- de 

poder econ6mico de la burguesía; de ahf que Ir expropiaci6n - 
haya causado tanto descontento a-la bnrguessa, que sentiía cg 

mo ese poder econémico se le escapaba de las manos. 

El conflicto que suscita La exprepiación de la banca se  

da en general con la clase burguesa, pero particularmente con 

la fracción tradicional de ésta, a través de s u .  organizacio- 

nes empresariales y sus representantes. La otra fracción de - 
la burguesla, a través de la CANACINTRA, participa en el con- 

flicto de manera muy.cautelosa, sin adoptar una posición radi 

cal como la fracción tradicional. 

I 

- 

En el aspecto político, la relación entre la burguesía 

y l a  burocracia poiitica se significb por la ruptura del pac- 

to político que desde 1940 habla caracterizado esa relación.- 

La sucesión presidencial de 1940 representaba la oportunidad 

de una burguesía económicamente poderosa de extender su poder 

hacia lo político; su participación en el movimiento Almaza-- 

nista así lo refiejaba; "Y si una vez conquistado el poder - -  
económico ninguna c l a s e  en ningún país se ha resistido a ex-- 

tenderlo al plano política, no hay porque suponer que este cg 

so haya sido la exception. Las elecciones presidenciares de - 

1940 habrlan de convertirse así en una invaluable oportuni--- 

dad para que la burguesía industrial y su más resuelta y expe - 
rimentada fracción, el grupa Monterrey, se decidieron a con-- 
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quistar  por primera y única ocasión el poder po l f t i c o ;  1 q 3 8  Bvta 

etapa s i g n i f i c ó  s i n  duda alguna l a  primera prueba para la bu- 

rocracia p o l í t i c a  y l a  defensa de su  hegemonía y direccidn de 

l a  sociedad. 'Sin embargo, l a  importancia que toile e l  =vimien_ 

to  alaazanista empezó a preocupar a los empresarios que a l i - -  

mentaban ideológicamente ese movimiento: "Por l a  demás, l a  - - 
propia burguesia industr ia l  comenzó a dudar seriamente sobre 

l a s  ventajas de encabezar un movimiento que, s i  b ien iba enca 

minado a asegurarle su futura dominación p o l f t i c a ,  requeria - 
- 

para su t r iunfo  l a  acción franca y abierta de las  c lases PO- 

pular,es, e l  cuestionamiento abierto de l a s  instituciones polg 

t i c a s  y por l o  tanto ' la  "alt.eraci6n d e l  orden" y ?'la perturba 

ciones de l a  paz pública". La manifestaci6n d e l  2 7  de crgos%o 

y l a s  consecuencias que de e l l a  habrbn de derivarse, pronto - 
cgiaenzaron a ag i t a r  sus cautelosos'cerebros y en e l l o  comenz6 

a madurar l a  idea de que su propósito i n i c i a l  de controlar  e l  

poder público no era sino una loca aventura, que era p r e f e r í - -  

b l e  mantener l a  tranquilidad soc i a l  y l a  seguridad de sus nego 

cios a verse envuelta en una lucha inc ier ta  y s i n  resultados - 

previs ibles. .  .'I 39. En es to  también había de i n f l u i r  l a  acción 

de l a  burocra c i a  p o l í t i c a  que tuvo q ue pactar y ofrecer algu 

nos puestos pol€.ticos", especialmente en Monterrey, a cambio - 

* 

- 

- 
40 

38. A r i e l  J o s e  Contras, México 1940; industr ia l ización y c r i -  
sis p o l í t i c a ,  2a. ed., s i g l o  X X I ,  México, 1980, pág. 24 .  

39. I b id .  pág. 154 .  
4 0 .  Manuel A v i l a  Camacho y su d i rector  de campaña, Miguel A l e  

mán o f rec ieron a l o s  industriales e l  control  d e l  gobierno 
de l  Estado y e l  control  de l a  presidencia municipal de - -  
Monterrey, cosa que no cumplieron. 
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del apoyo al candidato de la burocracia. 

Este  pacto trajo consigo una relación estable desde es- 

ta fecha, ,pero en la década de los 70 parece roto, dando ori- 

gen a nuevas contiendas políticas por la hegemonfa y el PO--- 

der: "pacto afortunado cuya eficacia y efectividad se nos re- 

vela negativamente en la profundidad de la crisis que hoy - - -  
(1977) enfrenta la clase gobernante y cuya primera respuesta 

inteligente pero sin lugar a dudas aleatoria, ha sido el lla- 

mado "Echeverrismo"; así mismo, se revela en la fuerza con - -  
que lenta, pero inexorablemente van surgiendo condiciones pa- 

ra una transformación decisiva del sistema político: el pacto 

histórico de 1939-40, despu6s de tres décadas de existencia,- 

ha entrado hoy en medio de agudas convulsiones, a su fase fi- 

na11t41. 

En la década de los 70 van a coincidir la ruptura con - 
el modelo de desarrollo económico puesto en marcha en los - - -  
afios cincuentas, y también el rompimiento del pacto político 

empresarios-burocracia política, que se manifest6 en todo el 

rbgílmen de Echeverría, ahora con la nacionalización de la ban - 

ca . 

41. Ibld. PSg.  179. 
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CONFLICTO BUROCRACIA POLITICA-EMPRESARIOS EN LA NACIONALIZA-- 
C I O N  DE LA BANCA. 

CAPITULO I .  

1) JLP: E l  p r e s i d e n t e  de l a  b u r g u e s s a .  

Desde l a  toma de p o s e s i ó n  d e l  nuevo p r e s i d e n t e ,  se e s t a -  

b l e c i e r o n  e n  forma g e n e r a l ,  l a s  p a u t a s  de d e s a r r o l l o  para l o s  

s i g u i e n t e s  s e i s  a ñ o s .  J o s é  Lápez P o r t i l l o  r e a f i r m a r í a  c o n t u n -  

dentemente  l a  r u p t u r a  con e l  modelo económico que desde l o s  - 
años c i n c u e n t a s  y s e s e n t a s  h a b í a  s i d o  implantado ,  p e r o  que pa 

ra los 70 l l e g a b a  a s u  etapa f i n a l ,  s i e n d o  e l  gob k r n o  de - - -  
- 

E c h e v e r r l a  un p e r l o d o  de t r a n s i c i ó n  donde s e  i n t e n t a  l a  i n t r o  - 
d u c c i ó n  de nuevas medidas, p o l í t i c a s  y re formas  t e n d i e n t e s  a 

establecer nuevos c a m i n o s ,  p e r o  que a l a  v e z  provocó una s e r i e  

de e n f r e n t a m i e n t o s  y c o n f l i c t o s  COA l o s  e m p r e s a r i o s .  E l  r é g i -  

men de E c h e v e r r í a  c o n s t i t u y ó  una v e r d a d e r a  " c r i s i s  de c o n f i a n  

za" de e s t o s  e m p r e s a r i o s  que s e  manifestó en un d e s c e n s o  de - 

l a  tasa de c r e c i m i e n t o  d e l  producto  i n t e r n o  b r u t o  ( P I B ) ,  - 
que en 1971 f u e  de s ó l o  3 . 4 % ,  e n  1974  f u e  de 3 . 9 % ,  en 1 9 7 5  - -  

fue de 4.1% y e n  1 9 7 6  f u e  de s ó l o  4 . 2 % ;  s o l a m e n t e  en .1972  y - 

1 9 7 3  se r e g i s t r a n  tasas s u p e r i o r e s  a l a  promedio d u r a n t e  l o s  

30 años a n t e r i o r e s  qye fue de 6 % ,  es d e c i r ,  7 . 3 %  y 7 . 7 % 4 2  r e s -  

pegt ivamente  . 

- 

A l  nuevo p r e s i d e n t e  l a  c o r r e s p o n d í a  e n t o n c e s  res tab lecer  

esa c o n f i a n z a  p e r d i d a ,  no s ó l o  p o r  e s o s  e m p r e s a r i o s  que presa 

4 2 .  S a l v a d o r  Cordero ,  op. c i t .  pág.  6 8 .  
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del reformismo populista del régimen anterior, disminuyeron - 
considerablemente sus inversiones, sino también ,restablecer - 
la confianza y la adhesión de las clases populares a la nueva 

polltica económica. Para ello pidiá tiempo a todos los grupos 

y 'clases sociales, 

La nueva estrategia de desarrollo va a reafirmar el fun- 

cionamiento de la economía mixta, es decir, la colaboración y 

complementaridad de las diferentes clases y sectores producti 

vos de la sociedad en torno a un objetivo común. Así, tanto - 
- 

el capital extranjero, nacional y el público se comprometen - 
a producir, estimulados por las nuevas perspectivas de desa-- 

rrollo, " e s t o  constituye la alianza popular, nacional y demo- 

crática para la producción, que implica ofrecer a todos alter 

nativas viables que permitan conciliar los objetivos naciona- 

les de desarrollo y justicia social, con las demandas especí- 

ficas de l o s  diversos factores de la economía".43 En realidad, 

esta "alianza para la producción" solo era la parte inicial - 

del nuevo plan económico que pretendia abatir la inflación de 

sencadenada a raíz de la devaluación del 31 de agosto de ese 

mismo año, por medio del fortalecimiento de la oferta, es de- 

cir, se consideraba que para atacar el proceso inflacionario, 

definido éste como la desproporción entre lo que se ofrece y 

lo que se demanda, pueden existir dos caminos, uno, fortale-- 

- 

- 

43. Discurso de toma de posesión, l o .  de diciembre de 1976, - 
en el gobierno mexicano, presidente de la repdblica No. I ,  
pág. 16. 
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cer la demanda a través del aumento de la producci6n y otro,- 

hacer que disminya la demanda. En este sentido, el camino tra 

zado por el nuevo gobierno fue el de impulsar la producción - 
por medio.de,esa alianza que englobaba a todos l o s  sectores - 
de la economía, o'freciendo todas las ventajas y estímulos ma- 

teriales, especialmente para el capital monopólico nacional y 

extranjero, mismos que no resistieron la oportunidad e inme-- 

diatamente s e  sumaron a l  nuevo proyecto. Puede hablarse desde 

l o s  primeros meses del nuevo gobierno de una visible reconci- 

liaci6n entre los empresarios y la burocracia política que - 
permitió programar a futuro las pautas y las necesidades que 

esta nueva estrategia iba a requerir. 

- 

Esta alianza entre l o s  empresarios nacionales, extranje- 

r o s ,  además de los trabajadores y el sector productivo del Es 

tado destacaba un aspecto importante: la mayor intervención - 
del Estado en la economía y al mismo tiempo, la reafirmación 

de la burocracia politica como grupo director del nuevo pro-- 

yecto. Para ello, el Estado se comprometía a ajustar los ins- 

trumentos financieros para movilizar los recursos productivos 

existentes, además de adecuar la polfica fiscal, que preten-- 

dba gravar equitativamente la riqueza, adecuar la política mo 

netaria,  crediticia, la de utilidades, precios y salarios, la 

del endeudamiento interno y externo; la cambiaria y las tran- 

sacsiones con el exterior, así como con las políticas de in-- 

versión y gasto pbblicos. El papel del gobierno era claro; - -  

- 

- 

dar marcha atras a la mayoría de las reformas que el anterior 
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régimen pretendió realizar y con ello garantizar a l o s  empre- 

sarios las condiciones materiales y legales para una inver--- 

sión productiva y sin ningún riesgo, y al mismo tiempo aliar- 

se con el capjtal nacional y extranjero para realizar nuevas 

inversiones en algunos campos importantes de la economía, vi- 

gorizando aún más la economía mixta, que según los voceros - -  

oficiales constituía la clave de la nueva estrategia. Estas - 

inversiones buscaban orientarse hacia el "sector agropecuario 

y acuacuitura, energéticos, petroqulmica, minería, siderugia, 
bienes de capital, transportes y bienes de consumo popular'.' 44 

Conviene en este momento hacer dos consideraciones impor - 
tantes, la primera enmarca al sexenio de JLP como un periodo 

en que se efectúa la consolidaci6n de un nuevo tipo de acumu- 

lación que permitiera un proceso de desarrollo autosostenido, 

que en términos econ6micos se explicarla de la siguiente mane 

ra: "el país presentaba aún posibilidades amplias de una in-- 

dustrialización sustitutiva de importaciones, sobre todo en - 
el sector de bienes de capital. La industrializaci6n se exten 

derra por diversas correas de transmisión al resto de la eco- 

noinia, generando un proceso de industrializaci6n más pleno e 

internado. Estas posibilidades dependian para su realización 

de un flujo de recursos que permitirían el financiamiento de 

las inversiones requeridas. Se calculaba que esos recursos pg 

4 4 .  ibid. pág. 17. 
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drían obtenerse del petróleo . . . .  'I4'. Esta era la esencia del 

nuevo proyecto que aprovechaba la coyuntura internacional de 

la crisis petrolera que desde 1973 venía produciendo estragos 

en los paí.ses importadores, y ponía en el petróleo la clave - 

de ese proyecto autosostenido. Según Salvador Cordero (op - - -  

tit) el proyecto económico de JLP contenla tres etapas funda- 

mentales, tendientes a la realización de ese objetivo: a) en 

1977-1978 se estructura un programa básico para la superación 

de la crisis, -que era el resultado del acuerdo sostenido con 

el Fondo Monetario Internacional (FM1)- en donde el gobierno 

mantendría una polltica de austeridad, de depresión salarial, 

y de endeudamiento externo, así como el control del gasto pú- 

blico y el crédito. Es aquí donde no encaja la "alianza para 

la producción" que precisamente requiere a un Estado sin limi - 

taciones, sin restricciones y en cierta forma derrochador de 

recursos que estimule la producción; de esta manera dada la - 
estrategia económica, el acuerdo con el FMI no podía durar - -  
más tiempo. En este caso el petróleo se significaría como la 

garantia para abandonar el programa del FMI y como el factor 

más importante para financiar el desarrollo interno; b) 1979- 

1980 constituiria la etapa de consolidación del nuevo tipo de 

acuuulación, donde una vez librados de los marcos económicos 

&el FMI y con la llegada de nuevos y cuantiosos recursos, el 

pais pusiera en práctica ese desarrollo que permitiera una in - 

4 5 .  Raúl Conde y otros, "Balance de aspectos centrales de la- 
polltica económica del actual sexenio", en Revista IZTAPA 
LAPA de Ciencias Sociales y Humanidades, No. 8 ,  enero-ju- 
nio 1983, pág. la-11. 
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dustrializacidn rápida y con recursos propios; c> finalmente, 

ese desarrollo autosostenido llevarla a un crecimiento acele- 

rado para 1981-1982. 

El programa de los últimos 3 años del régimen lopezporfi - 

&Sta (1979-1982)'se resumen el el Plan Nacional de Desarro-- 

110 Industrial, y en el Plan Global de desarrollo, que buscan 

fundamentalmente, eliminar el desempleo y satisfacer l a s  de-- 

mandas básicas de la poblacithproponiendo tasas de crecimien- 

to industrial del 12% anual y ,  en algunos sectores, como los 

bienes de capital y petroquímica, entre 18 y 20%. 4 6  

La segunda consideraci6n se refiere específicamente a - -  
los instrumentos y elementos que el gobierno tuvo en su PO--- 

der, y que le permitieron formular toda una estrategia y un - 

proyecto econdmicos sumamente ambiciosos: en primer lugar, - -  
sin duda el elemento más importante, el petróleo y la coyuntu 

ra internacional que se presentaba para la explotación y la - 
exportación de este importante recurso natural, que como par- 

te o empresa del estado (PEMEX), podia fácilmente manejarse;- 

en segundo lugar, esa característica rectora de la economia - 
que le permite elaborar proyectos y crear estímulos para la - 

invetsican privada nacional y extranjera que llevó en este ca - 

so a l a  reconciliación y la adhesión de los empresarios al - -  

nuevo proyecto; y, en tercer lugar, el control que ejerce el 

Estado a través de la burocracia política, a las demandas sa-  

4 6 .  Salvador Cordero, op. cit. pág. 72. 
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lariales de los trabajadores, que en esta etapa se constituyó 

en una política de contención salarial en beneficio de los em 

presarios. Ante estas circunstancias, el proyecto de la buro- 
- 

cracia po1,Itica encarnado en el gobierno de JLP se presentaba 

como la opción más ambiciosa. 

La respuesta de los empresarios no se h i z o  esperar, rápi - 

damente para el dfa 10 de diciembre de 1976 se anuncia la ra- 

tificación de convenios con 140 empresas privadas y mixtas - -  
con el equivalente a 100 mil millones de pesos, que crearia - 
aproximadamente 300 mil empleos. 4 7  Para los siguientes meses 

todos los sectores y organizaciones de la burguesía se hablan 

"comprometido" ya que con el nuevo régimen: CONCANACO, CONCA - 
MIN, la Asociación de Banqueros de !léxico, COPARMEX, el Coase - 
Coordinador Empresarial y la CWACINTRA, coincidian al afir-- 

mar que en México se abría la posibilidad para el desarrollo 

nacional y por tanto, la burguesla toda realizar€a las mas - -  
cuantiosas inversiones de toda su historia. Destaca dentro de 

esta alianza empresarios-gobierno, el programa de diez p.untos 

que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a nombre de sus 

organizaciones integrantes, present6 a JLP el 22 de agosto de 

1977, como muestra fehaciente de la nueva actitud de esta - - -  
fraccién bwguesa. En ese programa los empresarios se compro- 

metfan, entre otras cosas, a entregar al trabajador la canti- 

en efectivo, equivalente a. 1 5  días de salario mínimo, como - -  

4 7 .  El gobierno mexicano. ibid. pág.  6 6 .  
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aportación única y extraordinaria; a la creación de becas en 

cada empresa para personas sin traiajo, a mantener estables - 

los precios de sus  productos hasta final de año, a crear un - 

paquete de. crédito, a través de sus instituciones financieras 

en alianza con el.Banco de México, de 4 mil millones de pesos 

que permitan a las medianas y pequeñas empresas aliviar sus - 

necesidades económicas, a reinvertir al máximo sus ganancias, 

a promover la sustitución de importaciones y fomentar las ex- 

portaciones y a preservar el poder adquisitivo de los trabaja 

dores por medio de un programa de producción y distribución - 
de productos básicos de consumo popular. 

- 

4 8  

Ante esta muestra "patriótica" y "nacionalista" de la - -  
burguesía, JLP no pudo más que decir: "Ya el sector laboral,- 

el movimiento obrero organizado del pals, tomó una decisión,- 

la ha ejecutado, la ha cumplido, la ha mantenido. Le he reco- 

nocido pdblicamente el mérito del esfuerzo, y aún sacrificio, 

que su decisión entraña. Re' ustedes amigos empresarios, habla 

recibido respuestas muy valiosas, en ocasiones conservadorast, 

pero parciales. Es esta la primera decisián colectiva que, co - 
mo clase, expresa el empresariado mexicano. Podré as€, amigos, 

decirle al pueblo de México, el prdximo primero de septiembre, 

que el empresriado mexicano no lo ha abandonado, no le ha da- 

do la espalda, sino que se siente solidario con sus trabajado - 
res y con los campesinos; sabe que vamos hacia un mismo fin y 

4 8 .  El gobierno mexicano . . .  agosto 1977, No. 9, pág. 61-62. 
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49 que debemos bregar todos unidos y en la misma dirección". 

Esta respuesta empresarial marcó la identidad de obje- 

tivos respecto a la estrategia económica del gobierno y l o s  - 
intereses 'de. la clase burguesa. Nunca como ahora los empresa 

rios vieron a un presidente responder de tal forma a los pla- 

nes de su clase, e incluso ir más adelante; esto llevó, precí- 

samente, a algunos a denominar a JLP como el presidente de la 

burguesía o miis concretamente presidente de la fraccidn tradi L 

cional, por su visible relación con los empresarios de Monte- 

rrey, que constituyen pol.lticamente, la parte más conservado- 

ra de la burguesía y que por lo general, se mantiene reacia a 

la creciente intervención del Estado en la economia. 

Además esta actitud empresarial respondia a una serie de 

protestas de parte del sector obrero sobre el papel de l a  bur 

guesia en la "alianza para la producci6n", que hasta el momen 

to no daba muestras de solidaridad. Y es que, a decir verdad, 

el papel de la burguesía en esa "alianza" no era otro que el 

de aprovechar los estímulos gubernamentales y el ascendiente 

- 
- 

gasto público, que tenian s u  razón de ser en los recursos pro 

venientes del petrbleo, para producir e invertir a s u  máxima 
- 

capacidd. Aquella desconfianza empresarial pas6 a la histo-- 

ria; el nuevo proyecto de industrialización acelerade, y con 

el petréleo como elemento clave, tuvo un efecto positivo s o - -  

bre la burgueslia, que vi6 en esa riqueza natural una fuente - 

4 9 .  Ibid, pág. 63. 
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091360 
infinita de recursos con los cuales fortalecer su procese de 

acumulación. Estas espectativas de la burguesía.fueron refor- 

zadas en 1978, cuando el gobierno empezó a intensificar sus - 
declaraciones respecto a la enorme riqueza que el petróleo re 

ptesentaba para México y su utilizaci6n en los siguientes - - -  
años. "El petrdleo se colocé así en los nudos fundamentales - 

del proceso de acumulación; di6 a la industria la dinámica de 

su crecimiento; proporcionó al Estado los recursos con qué fi 

nanciar su gasto y sirvió de aval para obtene'r el crédito ex- 

- 

terno; suministró los recursos que financiaron l a s  impartacio - 

nes más cuantiosas de toda la historia de México; y cambiá - 
las expectativas de la burguesía, que se  sirv4b con amplitud 

de la riqueza petrolera para acrecentar s'us riquezas y su po- 
so derío". 

Sin embargo, este proyecto de-desarrollo basado en un. - -  
crecimiento importante del gasto público, sustentado en los - 
recursos generados por la venta del petróleo en el mercado in - 
ternacional, y después en los recursos provenkentes del endeu - 
damiento externo del Estado, representaba por otro lado, toda 

i%a ps)dblnai%tica, más que económica, política: l a  estrategia 

pttmhra era  el proyecto de una burocracia pol€ticaque ha- 

b'fe v i s to  debilitada s u  posición hegemónica respecto a Ig cla - 
s e  ecanómicrsente dominante, y taaibién al interior de l a  mis- 

SO. Jorge Alcocer, "El desplome financiero mexicano 1979-1982" 
en C u a h m o s  Pol€ticos, ERA, México, abril - junio de - - -  
1984, pgg. 70. 
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ma sociedad en el pasado sexenio; las presiones sociales fue- 

ron disminuyendo y en todo caso fueron canalizadas e institu- 

cianalizadas con la reforma política de 1977. Mientras que - -  

con la burguesla se prefirió la alianza más que la confronta- 

ción. De esta manera el proyecto de la burocracia política lo 

gr6 en un primer momento la alianza de las clases en torno al 
- 

proyecto, especialmente de la burguesía con el Estado. Pe- 

ro de aqui se desprenden dos cuestiones diametraJmente opues- 

tas, una, que seguramente era la que persegusa la burocracia, 

de conseguir por todos los medios posibles, aún con el endeu- 

damiento, los objetivos trazados en dicho proyecto, le devol- 

veria el reconocimiento de la sociedad y por ende de la clase 

burguesa y los trabajadores, de su capacidad de dirección tac 

to del desarrollo económico y de su capacidad para gobernar y 

obtener el concenso requerido para ello. En caso contrario, - 
es decir, que el proyecto fracasara, se enfrentaría al cues-- 

tionamiento, tanto de la burguesía, pero también de las cla-- 

ses dominadas, que por enésima ocasidn apoyaban un proyecto - 
burocrático del que de alguna manera iban a obrener algún be- 

IlefiSiQ, sino al contrario, colaborarían al fortalecimiento - 
e c a n u  de la burguesía y al final resultarfan los más afec 

taúes. E& ah€ la importancia del proyecto y estrategia del go 

bierno de José López Portillo. 

- 
- 

Para los años subsiguientes (1978-1981), México v i v i ó  - -  
una etapa de crecimiento más acelerado de su historia, puesto 

que en términos reales el PIB de ese cuatrienio superó el 8 % 
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promedio anual. A diferencia de otros periodos expansivos de 

nuestra econom-la, en los que tradicionalmente la industria ma 

nufacturera ttjalaba" al conjunto de la actividad económica. - 
En el período 1978-1981, esa industria ya no se constituyó co 

mo tal, sino solamente acompañó la expansión generada por un 

nuevo elemento, el petróleo, que se colocó como el factor di- 

námico. ". . .  Mas significativo aún es el hecho de que la in-- 
dustria manufacturera, tradicional soporte de los ciclos ex-- 

pansivos, creciera por 3 años consecutivos por debajo del rit 

mo del PIB. En 1981 el PIB creció 7.9%, mientras que la indus 

tria manufacturera lo hizo al 7% y para 1980 las cifras son - 

del 8.3% y 7.2% respectivamente" . 

- 

- 

- 

51 

Esta situación desequilibrada sólo pudo mantenerse, en - 
los 4 años mencionados, gracias a la abundancia de recursos - 
financieros provenientes del petráleo y la deuda externa, de 

tal forma que la insuficiencia de oferta interna, fuera por - 
la rapidéz del proceso que dejó atras a la industria manufac- 

turera, o por la inexistencia tal vez, fue compensada con las 

cuantiosas importaciones. Este desequilibrio pudo observarse, 

solamente cuando los recursos petroaeros se vieron disminuí-- 

dos por la baja en el precio internacional del mismo, que se 

dasat6 a mediados de 1981, y que marcó el desmoronamiento de 

todo el proyecto y la crisis del sexenio, donde la relación - 

51. Ibid, pág. 68. 
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b u r o c r a c i a  p o l í t i c a - e m p r e s a r i o s  empezó a cambiar  t o t a l m e n t e  - 
y a p r e c i p i t a r  l o s  a c o n t e c . i m i e n t o s  de d e s e q u i l i b r i o  f i n a n c i e -  

r o  a l  i n t e r i o r  d e l  p a i s .  

2) La cr is ' i s  adel s e x e n i o . .  . . 

S i n  duda a l g u n a ,  l o s  e lementos  y c o n d i c i o n a n t e s  que e l  - 
régimen de JLP no tomó en c u e n t a  a l a  h o r a  de l a  e l a b o r a c i ó n  

de l a  e s t r a t e g i a  p e t r o l e r a ,  f u e r o n  l o s  que a l a  larga determi - 
naron e l  f r a c a s o  econdmico de s u  p r o y e c t o .  E n t r e  e s t o s  elemen - 
t o s  d e s t a c a n :  e l  que l a  p o l í t i c a  econámica implementada en e l  

s e x e n i o ,  no c o n s i d e r 6  de manera s e r i a ,  a l  menos e s o  r e f l e j ó  - 
e l  optimismo c o n  que se anunciaban los programas ,  e l  c o n t e x t o  

de c r i s i s  en que se sumían Los países  d e s a r r o l l a d o s ,  tampoco 

se tuvo e n  c u e n t a  a l o s  f a c t o r e s  claves de l a  economia ,  que 4 

en o t r o  t iempo f u e r o n  l a  base ,como el papel  d e l  s e c t o r  a g r í c o  - 
l a  y e l  d e l  s e c t o r  t u r i s m o ,  que h a b í a n  func ionado para a l i v i a r  

las  p r e s i o n e s  de l a  b a l a n z a  de p a g o s ;  p e r o  l o  mas p e l i g r o s o  - 
fue c o n s i d e r a r  a l  p e t r ó l e o  y l a  coyuntura  i n t e r n a c i o n a l  como 

a l g o  e s t a b l e  y duradero de donde i b a  a depender  t o d o  un p r o - -  

y e c t o  n a c i o n a l  de i n d u s t r i a l i z a c i a n  a u t o s o s t e n i d a .  E l  s e c t o r  

p e t r o l e r o  c o n s t i t u y ó  más d e l  70% d e l  t o t a l  de  l a s  e x p o r t a c i o -  

n e s ,  lo que provocó una dependenc ia  enorme de s u s  r e c u r s o s .  

Para 1 9 8 1  e s t o s  e lementos  marcarán  e l  rumbo de los acon-  

t e c i m i e n t o s  i n t e r n o s .  En a b r i l  de ese año se a n u n c i a  un d e s - -  

c e n s o  en e l  p r e c i o  de b a r r i l  t i p o  maya, y e n  j u n i o ,  en e l  p r e  - 
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cio de barril de petrdleo tipo It~mo.’~ El panorama interna-- 

cional antes favorable empieza a cambiar negativa y critica-- 

mente, algunos países desarrollados anuncian una disminución 

de sus comprqs de petróleo hacia México, quien a raíz de la - 

baja internacionaf del precio del crudo decide aumentar en - -  

dos dólares el precio promedio de los dos tipos de petróleo - 

de 30.60 a 32.60, esta noticia se da a conocer por conducto - 

de PEMEX el dia lo. de julio. Ante esto, 9 países y 4 compa-- 

ñías petroleras de Estados Unidos anuncian la cancelación de 

los acuerdos de compra si México no reduce el precio. La lu-- 

cha política o el complot imperialista para desestabilizar al 

mercado petrolero involucraba tambign a México, que de no re- 

ducir el precio de exportación dejaría de’ vender 550.000 mil 

barriles al día. La baja en los precios internacionales del - 
petróleo significaron que México dejara de percibir, en 1981, 

cerca de 5 mil millones de dólares. Desde ese momento el mer- 

cado petrolero internacional mostró sus contradicciones e in- 

tereses fundamentales: los constantes cambios en los precios 

del crudo reflejaban una total anarquía y desorden entre l o s  

pafses productores organizados en torno a la OPEP y los que - 

exportaban de manera independiente, ello no se habla manifes- 

tado hasta antes de 1981 debido a la gran demanda de este re- 

curso y a la imposibilidad de ser abastecido por los paises - 

52. El precio de barril de petrbleo tipo maya pasó de 34.50 - 
dólares a 28.50, lo que da una disminución de 6 dólares. 
El precio de barril de petróleo tipo Itsmo pasó de 38.50 
a 34 dólares, que representa una disminución de 4 . 5 0  d61a 
res. - 
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árabes, quienes atravesaban p o r  un periodo bélico, pero una - -  
vez superado este momento, el mercado mundial se saturd y se - 
convirtió en un mercado de vendedores, por lo que el precio se 

vino abajo. 

Paralelamente en ese 1981, los principales bancos inter- 

nacionales, en especial los estadounidenses, anuncian una al- 

za en las tasas de interés que sirve de referencia a la deuda 

externa nacional, llamada LIBOR. Esta tasa que en 1977 era de 

6.5% anual, en 1980 del 12,7%, pasó en 1981 a 16.7%53, lo que 

iwplicaba un aumento considerable en los interéses de la deu- 

da mexicana contraída hasta ese momento y la que s e  realiza-- 

r8a despues. Este aumento afectó por igual a las grandes em-- 

presas propiedad de la burguesia, que haciendo eco de la eufg 

ria petrolera incrementó sus deudas en d6lares. 

El otro gran factor que vino a golpear la economía del - 
pais y a desequilibrar las finanzas, fue l a  fuga de capitales 

que en 1980 sum6 2958 millones de dólares, pero en 1981 se in 

creinentó a 10 914 millones, es decir, el 1.6% y el 3.4% del - 
PIB, respectivamente. 54 Después de es tos fenómenos, la especu 

laci6n se volvió el síntoma más comcin de la economía; la ex-- 

pectafira sobre una inminente devaluación del peso produjo - -  
una compra masiva y especulativa de dólares, además de la con 

vezsión de las cuentas bancarias de pesos a ddlares: "En ju-- 

- 

- 

- 

53. Carlos Tello, La nacionalización de la banca en México, - 
siglo XXL, México, 1984, pág. 7 4 .  

5 4 .  Ibid. 



- 47 - 

lio de 1981, del total de la captación de la banca un 70.6% - 

se realizaba en pesos y el resto en dólares, para diciembre - 

de ese mismo año, la estructura habla pasado al 65% en moneda 

nacional y. 35% en d 6 l a r e ~ " . ~ ~  Ante esta situación que presa- 

giaba la crisis, .el gobierno se mostró incrédulo al conside-- 

rar que los acontecimientos no eran de peligro y que la econo 

mía podía resistir estos transtornos externos e internos. 
- 

Las medidas gubernamentales fueron anunciadas el día 10 

de julio de 1981 por el presidente de la Repablica; estas me- 

didas consistían en la reducción del presupuesto de ese mismo 

año en un 4 % ,  el establecimiento de controles a la importa--- 

ción, donde cerca del 80% de productos y mercancías extranje- 

ras quedaron condicionadas a permisos previos, se adopt6 una 

política de ayuda, estímulos y subsidios para la exportaci6n 

y ,  lo más trascendente, se mantuvo.la política de "irrestric- 

ta libertad cambiaria". La crisis econdmica y financiera ha- 

bía estallado, sin que al parecer el gobierno se hubiera dado 

cuenta; los años de la abundancia y las ficticias tasas de - -  
crecimiento que en algunos momentos nos hicieron pensar que - 
el país podria superar su estructura de subdesarrollo o más - 

il-oriapiente, dejar de ser un país dependiente, se transfor- 

maron en un sueño ante la crftica realidad. 

La adopción de estas medidas en nada aliviaron o rontu- 

vieron la especulación contra el peso y contra el país, la - 

5 5 .  Jorge Alcocer, op. cit. pág. 7 2 .  
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libertad cambiaria se transfomá en libertad para especular,- 

principalmente por la clase dueña del capital. Si bien la ba- 

j a  en el precio del petróleo, el alza en las tasas de interés 

internacionales, representaron el fin del auge petrolero y de 

s u  importante papel en los años 1977-1981, su efecto sobre la 

estructura productiva del país no se hubiera extendido hacia 

el sector financiero y s u  desequilibrio, de no haber sido por 

la actitud desleal de la otrora confiable burguesía nacional. 

Ello de ninguna manera pretende minimizar el efecto de la ba- 

j a  del petróleo y el incremento en las tasas de interés en - -  
nuestra economía, que sin duda hizo recordar sus defectos y - 
problemas estructurales que fueron encubiertos por ese espa-- 

cio de tiempo por los beneficios de l o s  r'ecursos petroleras,- 

pero ahora volvían a emerger y a demostrar que el perfodo de 

auge también sirvió para subraygr aún más los laeos de depen- 

dencia econdmica de nuestro desarrollo; ' I.. . la caída en el - 
prekio del petrdleo no hubiese tenida el efecto desestroso - -  

que tuvo de no haber sido por la puesta-en acto de una nueva 

radúnalidad de la burguesía, es especial de l a  capa monop6li 

co-fisancierai la racionalidad de la especulacih como medio 

fundamental para hacer frente a la nueva situacián. Ante esa 

conducta, el gobierno v i 6  inutilizados sus instrumentos tradi 

cionales de política econ6mica". 56 

Aquella burguesPa transformadora y solidaria con las cau 

56. Ibid. 
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sas trabajadoras y sobre todo con el gobierno lopezportillis- 

ta de principios de sexenio, que se habia comprometido a pro-  

ducir y a construir un país grande, o tal vez una potencia - -  
económica, que prometió realizar las mSs cuantiosas inversio- 

nes de toda s u  hi-storia, y que para ello recibió por parte del 

gobierno toda clase de estlmulos, subsidios, precios simbóli- 

cos de los bienes y servicios de las enpresas pbblicas, ade-- 

más de varias adecuaciones f i s c í k s ,  legales y económicas, y 

que igualmente se habla beneficiado de los recursos petrole- 

ros, de donde financió las más cuantiosas inportaciones o to  

utilizó como aval para ampliar su deuda privada, 9uestr6 su - 
verdadero espíritu de rapiña y afan de gpancia fácil: e& es-  

písitu de tendero predominó ' sobre la mentalidad- capit&ist* y 

el mejor negocio pas6 a ser la compra de d#5lare&y su farya al 

exterior'' . 57  

S i n  embargo, la burguesia 90 era la única e u l p b h * ;  en - 
todo caso aprovechaba al máximo la "libertad cambiaria" que - 
al gobierno se ufanaba en proclamar como parte importante de 

l q  libertades en México. Desde el anuncio de l a  baja del pe-  

thiQbo -en abril-junio de 1981 hasta diciembre de ese ai- - -  
a%, el gÓ'ierno pretendió parar esa especulaci6n a través de 

dos medios o formas que tradicionalmente se habían puesto en 

práctica: primero, incrementar las tasas de interés para los 

ahorradores en moneda nacional, que no tuvo ninguna respuesta 

ante l a  expectativa devaluatorias, sino que al contrario, - -  

5 7 .  Ibid. pág. 7 4 .  
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diminuyá la c a p t a c i ó n  en pesas ante el empuje de las iwer-- 

s i o n e s  en d b l a r e s ;  segundo,  que era parte también de las medi 

das tomadas a n t e  l a  b a j a  en l o s  p r e c i o s  d e l  p e t r ó l e o ,  m a n t e - -  

ner e l  mercado c a m b i a r i o  a p e s a r  de l o s  a s a l t o s  a que e s t a b a  

s i e n d o  o b j e t o .  Para e l l o  e l  g o b i e r n o  c o n t r a t ó  e n  e s e  1981 una 

deuda c o n  e l  e x t e r i o r  de cerca de 20 m i l  m i l l o n e s  de d ó l a r e s ,  

de l o s  c u a l e s  c a s i  l a  m i t a d  era  a c o r t o  p l a z o  y a l a s  tasas - 
de interés más a l t a s  ( 1 6 . 7 % ) ,  que aunados a l o s  i n g r e s o s  d e l  

p e t r d l e o  de cerca de 1 4  m i l  m i l l o n e s  de d ó l a r e s  en e s e  a ñ o ,  - 
hacen  un t o t a l  de 34 m i l  m i l l o n e s ,  l o  que marc6 c i f r a  r é c o r d  

de d iv isas  a l  p a i s .  E l  o b j e t i v o  que se  p e r s i g u i ó  a l  c o n t r a t a r  

esa deuda f u e  e l  de e s t a b i l i z a r  l a  demanda de d d l a r e s .  "La - 
c u a n t i o s a  i n y e c c i ó n  de d i v i s a s  a un mercado dominado p o r  l a  - 
e s p e c u l a c i ó n  no h i z o  s i n o  r e f o r z a r  é s t a ;  c o n t r a r i a m e n t e  a l  - 
e f e c t o  buscado p o r  el g o b i e r n o ,  l o  que o c u r r i ó  no f u e  la esta 

b i l i z a c i i i n  de l a  demanda de d ó l a r e s ,  s ino  s u  mayor a c e n t u a - - -  

m i e n t o .  A d i c i o n a l m e n t e ,  miles de m i l l o n e s  de p e s o s  f u e r o n  con 

vertidos a d d l a r e s  s i n  que e x i s t i e r a n  f í s i c a m e n t e ;  e s t o  e s ,  - 
p o r  una simple c o n v e r s i ó n  numér ica ,  d e p d s i t o s  o r i g i n a l m e n t e  - 
e f e c t u a d o s  e n  p e s o s  e r a n  documentados e n  d o l a r e s ,  o d e p ó s i t o s  

nuevos e n  p e s o s  e r a n  r e g i s t r a d o s  e n  d ó l a r e s ,  i todo  en nombre 

de l a  s a c r o s a n t a  l i b e r t a d  c a m b i a r i a  ! * I .  

- 

5 8  

Hasta a n t e s  d e l  anunc io  de l a s  medidas e c o n ó m i c a s . r e a l i -  

zadas en 1 9 8 1 ,  l o s  e m p r e s a r i o s  se mostraban a l  i g u a l  que e l  - 

5 8 .  I b i d .  
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gouerno optimistas a pesar de 10s hsequilibrios externos; - 
to& la fracción tradicional de l a  bnrgaesía ihtificaban - -  
los trastornos internacionales c u m ~  feahezms temporales, "An - 
tes de fin de aflo, las mismas potencias que presionaron para 

l a  baja empezaran a agotar sus reservas. Ademas en el Mnento 

en que salgan de la recesión demandafin grandes cantidades de 

crudo, y el precio se irá de nuevo a4 alraw.S9 Tanto empresa- 

rios como gobierno coincidían al afirmar e l  cadcter coyuntu- 

. 

ral de l os  desequilibrios externos; prtcticameate no hubo - - -  
alarma en este principio de l a  crisis; a pesar de e l l o  los em 

presarios ya habían tomado medidas de precrirucibn, es decir, - 

comprar dólares para especular. El mantenimiento de estas prác 

ticar y la debilidad de l  gobierno para Clantrarestzw.las, llevd 

a la devaluaci6n del peso en 1982. 

- 

Para este año la crisis entra en su etapa  de expansión - 
geseralizada hacia la estructura productiva del pais. En el - 

presupuesto anual se  anuncia de nueva cuenta otra redacción - 

del gasto público, un aumento en los ingresos del gobierno a 

través del alza en las tarifas de bienes y servicios póblicos, 

aumento a los precios de la gasolina y algunos artfculos de - 
prlmera necesidad (leche, pan, etc.); todo ello con el objeto 

de mejorar las finanzas públicas, *ertemente deterioradas - 
POT l a  disminución de recursos externos. Esto marcaba un cam- 

bia significativo zespecto a los años anteriores en donde e l  

5 9 .  Eñcéísior, 3 de julio de 1981. Balaras de Bernardo Garza 
Sada, preisdnte del grupo industrial ALFA. 
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motor de la economfa lo fue precisante, ese d m h r  de re-- 

cursos del gobierno que ahora se revertia. De ahí, que esos - 
recortes presupuestales infirieran en f a  estructura producti- 

va del pa€+ en forma tal, que redujeroa a cero el crcciiiemto 

en ese 1982. 

Ante la apremiante situacidn econ6mica y fiaonciera, y a 

pesar de las nuevas medidas anunciadas en el presupuesto para 

1982, la especulacibn, dolarioacibn y la fuga de capitales - -  
contra el sistema bancario prosigui6 vertiginosarente; en ene 

ro, las reservas internacionales del Banco de Mésico &sni.su- 

yeron en 1524 millones de dólares,60 lo que llevd a JLP a re- 

conocer implicitamente la peligrosidad de estas prácticas y - 
hacer un llamado a los personificadores de l a  especulación. - 
Cos motivo de la V Reuni6n de la República, efectuada en los 

primeros dfas de febrero de 1982, y con la asistencia de l o s  

tres poderes de la Uni6n, además de gobrn&res, representa5 

tes obreros, campesinos y de empresarios, Cbpez Portillo ha-- 

bld de l a s  condiciones generales de la econoaiía y exhort6 a - 
algunos a solidarizarse con México: "Tenemos que cuidar nuee- 

tras divisas, aquellas que nos sirven para ccqrar lo que ne- 

cesitamos en el exterior. No podemos comprar COR dinero mexi- 

cama afuera; tenernos que comprar con divisas, cuidémoslas, y 

hay varios caminos responsables para ello: priaero, de.fmda-- 

gos nuestra autodetenninación mwtrria, maestras poltticas - 
de dinero... .. No podemos darnos el privilegio ¿e las impor- 

- 

60. Carlos Tello. op. cit. pág.  8 2 .  
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tacioxies de lujo; no podemos en este mmms-ta, y íos ineta a 

re f l ex ionar ,  darnos e l  l u j o  de iraos a l  ex-?* ra.... Esto-- 

mas dándole ritmo a l  valor de ntmstra #vaeda con el desl iz ,  - 
con los  aranceles, con l a s  liceacias y q p  Las estiarlos y fo - 
nientos a la exportacibn. Esa e5 l a  est=tm que convieae al 

pa ís ,  es l a  estructura que me he c o a p m t i d e  a defender coro 

perno". 61 

De nada s i r v i ó  el mensaje ante l a s  eqectat ivrrs  devaltia- 

t o r i a s ,  l o s  responsables de l a  e spe c u l a c ih  skluieron actwn-  

do; l a  disainucian de las reservas interzm&onaíes del B 8 m  

de México l legaron a f i n a l e s  de febrero a 2113 ri23wws de ($;d 

l a r e s ,  es dec i r ,  1589 millones mBs respecta a l  BiQLao de e=-- 

ro ,  deflos cuales la mayoria se l l ev6  a & a a í ~ ~  % 1s dsva - 
i u a c i h  del 17 de febrera. Ese dsa e l  B-co de M&xico -3a 

su retiro temporal del mercado Sbe &a8b b s ,  #&e. despitbr de - 
reconocer los  desequi l ibr ios  extersos c g causa fundanten- 

t a l  de l a  s i tuación interna, anuncia q&e-: " p ra i cos t inua r  cm 

ba p o l í t i c a  de crecimiento del earplea y de la producción, es 

menester que nuestra planta productiva paca competir en lo s  

ronm?es internos y externos. E s a  posibi$idml de cmappteacia, 

en la* c.ircamgstancMs par l as  qtae atxaritss el m r  eraera0 

&-ra econoala, &Eo p u e d e , W a e & -  rodifi - 
c-scih u y o r  de l  t ipo de cambio;.. La iiodifieaaión que h8bt6 

I 

61. E l  gobierno mexicano.. .... febrero de 1982, No. 63 pág.152- 
153. 
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de advertirse a p a r t i r  de maflana en l a s  cotizsicimcs del  mer- 

ca& de cambios no implica modificación a l m a  en e l  t rad ic io  

rial régimen de l i be r tad  caaibiaria".62 Es dec i r ,  que debido a 

desequilib,rios externos solamente, según e l  Banco de México,- 

l a  moneda se devaluaba en más del  70%,  ya que ese d ía  e l  dó- 

- 

. 
l a r  se cotizaba en 27.01 pesos, para e l  d í a  1 8  en 3 8 . 3 5 ,  pero 

a l  f i n a l i z a r  e l  mes de febrero alcanzaba cerca de 48 pesos - -  
por dá l a r .  E l  comunicado anunciaba d e f s  tan programad3 econb- 

mico complementario a l a  devaluacibn. 

Es necesario subrayar que n i  en l a  exhviwtacibn p re s idm-  

cia1 del 5 de febrero,  n i  en e l  cmunicrpdo de l  Banca de Mxi- 

co de l  17, n i  en l a s  medidas anunciadas e l  l$ del mismo = s , -  

.se mencionó como causa de los  desequi l ibr ios  iwe r no s  y luego 

de l a  devaluaci6n, a l a s  acciones especulativas caracter i za - -  

62 .  Carunicado del  Banco de Uxico,  toma! de unotástam del  - 
18 de febrero de 1982. 

63.  E l  programa de aceiba apareció en e l  g-%wno mexicana.. . 
i b i d  pág. 5 2 - 5 8 ,  Consistía em 8 med%das fundanrtntrles: 1) 
seestab lec ia  que una ve.z que e l  peso e m n t r a r a  su estabi  
l i dad  cambiaria, l a s  autoridades f bmc iea t s  c u i d a d n  de- 
a ju s ta r l o  a l a s  necesidades reales  de l a  econmia. Se cs- 
t ab l ec l r  además, que e l  pais segu i r í a  disfrutando de l a  - 
tradicional  " l i be r tad  cambiaria" y e l  respeto a l o s  dep6- 
s i t o s  en dólares.  2)  se anunciaba la reducción de l  31 a l  
recien- aprobado presupuesto. 3) te incromentarían l a s  - 
tasas  de i n t e ~ e s  internas,  a panera de competir cen e l  - -  
WericPt y buscaJliho desalentar l a  dolarizaci6n del  s i s t e -  
JW bancario y l a  fuga de cap i ta les .  4) se garantizaba un 
aumento s a l a r i a l  a las trabajador- en e l  momento en que 

' se conociera e l  "impacto real "  de l a s  medidas. 5) En cum - 
to a l  comercio ex te r i o r ,  se l iberaban aranceles y permi-- 
SQS para las iaporta ciones de artgculos de consumo popu- 
l a r .  se autorizaba un aumento a algunos productos su* - 
tos a controles de prec ios .  7) s t  apmritaba que M&dco, - -  
a h  en esos moment-, segu i t lo  cumpliendo purtkial y e s - - -  
trictaiicnte con sus compronr8sas en e l  extes io r .  8) se anun 
ciaban toda c lase de f ac i l i dades  para que productos sacio- - 
w s  tuvieran acceso a L a s  zoshs f ronter i zas ,  
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das por l a  doiarización y l a  fuga de cap i ta les ,  que sin M a  

algana era de su conocimiento, pero que RQ se l e  di6 la hqmr 

tancia debida, sino hasta varios meses despues. JLP reconoce- 

r i a  unos dfas más tarde e l  peso de esas acciones en l a  d e t i - -  

sibn de devaluar l a  moneda, sin embargo ño se hizo nada por - 
f renar las :  "La p o l í t i c a  de protección (para e l  peso) que ha-- 

bísuaos ideado, no fue comprendida, no tuvo tiermpo de funcio- 

R ~ W  a fondo, por muchas razones, unas l eg f i aa s  o t r a s  de inte-  

c 

reses otras  de ambiciones y o t ras ,  que tal vez sería delir is  

de persecusión c a l i f i c a r ,  en esta stmana, e l  Banco de M X ~ Q  

sufr id verdaderos asaltos contra sus r e s e r v a s . . . .  Cuáado a¿-- 

ve*€ que nuestras reservas corrian e l  riesgo de agotarse en 

l l~os cuantos días  más, en e l  silencio de .mi despacho de l o s  - 
P i ~ d t o n é  l a  dolorosa decisión de r e t i r a r  d e l  mercado moneta 

r i o  a l  Banca de México, para que no ms vo lv ie ra  a ocur r i r  l o  

qae en 1976, año en que se tuvo que tomar l a  medida equivalen 

te pero ya s in  reservas en el banco. .. vg64 Quedaba a s í  iiplfci - 
t a  l a  colaboración de algunos mexicanos en los  aconteeimien-- 

- 

- 

tos recientes,  a pesar de e l l o ,  JLP 1io mencionó quiénes, t a l  

vez parque se negaba a creer que aquel la  burguesia cop quien 

habdarsestrechado relacionas y a l a  que l e  habia proporF8onado 

tudas los est€sules materiales que garantizaron altas ganan-- 

cisis., m b i a r a  tma repentinamente de actitud, o bien porque - 
en esu ioriento no se alcanzaba a ver aún l a  magnitud que esas 

> 

64. El gobierno mexicano. .. i b i d .  pág. 48-51. 
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practicas iban a s igni f icar  4 s  adelante. 

Todavía en marzo de ese crftica 1982, 7 ante la tsnifcs- 

taeión de "solidaridad" de toda la fracc5.h trd-ieional de is 

burguesia por la situación ecoaómica del prfs ,  432 se expresa 

ba as€: Y o n  profunda emoción, con muy profuada Cah6ci6a ha- 

c h d o  esta  proposícian tan responsable, tan sotMarie, tan pa 

triática, que ustedes me formulan. Debo decir qae no esperaba 

- 
- 

yo una resupuesta tan concreta, tan gesmmsa, tw valiente de 

pafie de ustedes. Un país que tiene l a  capacidad de plantaar 

sus problemas en la libertad, es un pafs que está salvado. Es 

to me renueva la fe en México y en sus hombres y en useedes". 

6 5  Esta clase de discursos evidenciaban ma cwwadicción muy 

grade entre lo que se decfa y lo que sb hacia, por Lo mesas 

de l a  burguesía; no era cierto que l o s  apre5;rrios se solido- 

riaacen con el gobierno, tampoco lo era que JL? descwociera 

las prácticas especulativas de la burgues€a a través de l a  - -  
banca. Tal parecía que cada uno de ellos preteadía hscer - - -  
crwr a l  otro de su sinceridad y confianza: la burguesia para 

seguir especulando, JLP para contener la crisis. Lo cierts es 

que se continuó permitiendo el saqueo. 

Lo que RO se atreva6 a decir JLP, la d i j o  el sector labo - 
raL: La CTM y el Congrsm del Trabajo empewroa a -jar el 

qua los empresarios eran los causantes de l a  dwaluaci6n y - 
&e quever desestabilizar al pais. A pcrtir de em -to la 

65. %I gobierno mexicano. .. marzo de 1982, No. 64, pbg. 69 
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c r i s i s  pas6 a ser propiedad de Zodos, se aipli%obr, se criti- 

caba, se cuestionaba, pero sin te?wr una raiap,pes;ta que llena- 

ra  l a  curiosidad de unos, e l  inter& de otros y s d r t  todo,- 

que permitiera a l e j a r  cualquiat p e s i b i l i d d  de trastornos so 

cls%es.  

- 

Por su parte,  los empresarios afirmaron que la medida de 

vahsatoria era correcta,  debido a qw l a  econoda nacional ha 

hía sufr ido algunas trastornos externos; a d a i k  era necesario 

en esos mementos, reducir e l  gasto pabl ico y sobre todo, con- 

trolar l o s  sa la r ios  para no awmntaz la i n f l s c i bn .  De! l a  e$-- 

- 
- 

culación nada se mencionó, Para sa l va r  su buea nombre y su TE 

p u a t i á n  respecto a %as rccusaciones de los l ideres obrezes, - 

l a  burg,uesía, a través de l a  C O N C M C O ,  h i z o  apsrecer e r  mag- 

LO, UR desplegado en e l  cual  se 1e.saUbr;orerba af gob- taeh- - 
l a se sponsab i l i dad  de lo--devaluacibn y en gdnttai, de l a  cr4- 

s i s  sonómica.  

Las medidas tomadas en 1982, aunadas l a  hva l u a c i b a ,  sig 

D je ca ron  que l a  c r i s i s  se extendiera y afectara atín más el  - 

aparato productivo, contrariamente a l o  que se deseaba ob te - -  

ner, "La brusca contracción' de l a  demanda interna, w t i v a d a  - 

Ir mqbcci6n del gasto pGbl&co, l a  pérdida de l  poder ad - -  

qwisitivo d e l  salario ante e l  arance de l a  in f l ac ión ,  y l a  - -  

brusca coatracci6n de l a  inversión y e l  consumo privad-os, re- 

aysrriot l a s  posib i l idades  de real ización de l a  producción; és 
ta se contrajo y se despidió fuerza de trabgjo ( l o  qrta redujo 

atW e s  la derasdas.interna) creandose así e l  círculo perverso 
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66 de l a  recesión con in f l ac i en .  . . I '  

Un claro ejemplo de l o  que significaran los  d e s e q u i l i - - -  

brios externos e internos que afectaron l a  estructura produc- 

t i va ,  l o  constituyó uno de l o s  grupos ecm6a5cos lais podem-- 

sos de l a  burguesía, y a l  cual se l e  consider8 tamo sí logro 

iás grande de l  sexenio; e l  Grupo ALFA de llooterrey, que con- 

f i r r do  en que l o s  recursÓs pet ro lems  de l  perdodo 1978-1981 - 
garantizarlan l a  d isponib i l idad  de d iv i sas  y l a  es tab i l idad  - 
de l a  moneda, recurr ió  de manera excesiva a l  eabudamietao ex 

x-0. Ya desde 1981, y como p rduc to  de l  aumento en las t a - -  

s 

- 

sas de interes internacionales, habfa so l i c i tado  s p p  econb- 

nico y f inanciero del  gobierno para evi- u .t& cos- 3s - -  
suspensi.bin de pagos a SUS acreedores. La *ayuda cons i s t ió  en - 
15 ail millones de pesos por conducto de BANOBIUS, a pasar de 

e l l o ,  l a s  d i f i cu l tades  financieras d e l  6rrpo M A  era  en ex-- 

trono delicada. La devaluación de febrero vino a aumentar ca- 

s i  a1 doble su deuda, por l o  que se v i o  ibliq@o a renegociar 

sw pagos con e l  ex&er io r ,  pero a costa de eatregar parte im- 

porrtante de sus empresas y de su poder econániico. 

Es Ibgieo suponer que l a  gran. mayoría de empresas, en es - 
peciol l a s  pequefias, fueron l a s  que resintieron 4 s  l o s  t ras -  

terns externos e internos, que. llev6 a l  encatecimiento del  - 
dimero y de í  financiamiento, ocasionando l a  quiebra de muchas 

a rll cierre de o t r a s ,  con e l  consiguiQnte desempleo. Esta  s i -  

twc i bn  verdaderamente grave, obl igó a l  gobierno a instrumen- 

U 

6% So'rge Alcocer,  op. C i t .  pag. 76. 

I 
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tar un programa de ajuste y una serie de medidas concretas - -  
que complementaban el programa económico del 19 de febrero. - 

I 

Se anunciaba la reducción del gasto público en un 3%, que prg 

tendia poner,en austeridad a todo el gobierno; la protección 

del poder adquisitivo de las clases populares, a través del - 
fortalecimiento de algunos organismos claves como CONASUPO Y 

COPLAMAR, para abastecer de artlculos básicos a las grandes - 
masas afectadas. Respecto a la protección de empresas, el go- 

bierno absorvería hasta el 4 2 %  de las pérdidas cambiarias y - 
prestaría facilidades a aquellas que enfrentaran problemas - 

de liquidez, con el fin de asegurar, ya no su  crecimiento, si 

no su permanencia. En ese mismo mes, la Secretaria del Traba- 

j o  anuncia un aumento del 30, 20 y 10% a l o s  salarios, según 

s u  monto, lo que provocó la airada respuesta de l o s  empresa- 

rios. El gobierno para garantizar el aumento salarial tuvo - 

que prometer algunas facilidades y excensiones a los patrones 

que lo hicieran, es decir, subsidió el aumento salarial. 

- 

Para el mes de agosto, la situación económica y financie 

ra del pais atravesaba su etapa más delicada. La especulación 
- 

no paraba, l o s  depósitos en dólares aumentaban, al igual que 

la fuga de capitales, las divisas provenientes de la exporta- 

cián de l  petraleo a penas si alcanzaban a pagar el servicio - 

de la deuda externa y para el suministro de divisas al. irra-- 

cional mercado cambiario; la inflación superaba ya el 5 0 %  en 

sólo seis meses. En el contexto social, la creciente pérdida 

del poder adquisitivo del salario y la incapacidad de todas 
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las medidas para frenarlo,  provocó fuertes c r í t i c a s  y movil i-  

zaciones de sindicatos, organizaciones y partidos que presa-- 

giaron e l  e s t a l l i d o  soc ia l .  

A pesar.de todos estos problemas, una cuestidn central  - 
empezó a preocupa-r a l  gobierno: l a  deuda externa. Como conse- 

cuencia de las verdaderas sangrias econámicas que representa- 

ban l a  f u g a  de capita les a l  ex te r io r ,  pronto las reservas del  

Banco de México l legaron a extremos más que pel igrosos,  al no 

garantizar ya l os  pagos del  país a sus acreedores internacio- 

nales. En ese mes se habló de menos de 200 millones de d61a-- 

res como reserva pr imar ia .  Probablemente, esto fue l o  que l l e  

v6 a l  gobierno, e l  dia 5 de agosto, a establecer una doble pa 

ridad de l  peso contra e l  dólar ;  e l  pre ferenc ia l ,  destinado ex 

clusivamente para hacerle f rente a l o s  compromisos ecun6micos 

del  pals y a garantizar algunas importaciones necesarias. E l  

o t ro  t ipo  de cambio era e l  l i b r e  o general, destinado para - -  
las  demás operaciones o actividades con div isas.  

- 
- 
- 

En e f ec to ,  se trataba de un control  de cambios, no defi- 

nido como t a l ,  pero si pensado para que las  d iv isas  captadas 

por e l  gobiernoqued&ran sujetas a control  y asignadas necesi-  

dades pr i o r i t a r i as  y a l  programa de l a  Secretar ía de Hacienda. 

A l  mismo tiempo, l a  adopción de dos mercados cambiarios 

encubría una nueva devaluación de l a  moneda a l  f i jarse '  e l  d6- 

l a r  pr ferenc ia l  en 49.13 pesos, y e l  general entre ' los 7 7  a - 
84 pesos. Respecto a los dólares depositados en l a  banca p r i -  

vada y.mixta, e l  gobierno decidió apropiárselos. Estos 12 m i l  
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millones de dolares fueron crrnvtrti& a y se p r a i b i á  

adquier operación en moneda emtraajera. 

Creemos que esta última medída resmi6 per wi l edo ,  ZL 

18 gente duefía la peligrosidad que hubiera representads gue 

de eses dólares e x i g i e r a ,  COIS praducta de l a  eonfnsih del - 
newado, l a  devolución de stas degósit-, que atte la v i s i b l e  

penuria financiera del Banco de México hubsera rmpresentado - 
una situación de insolvencia y pánico finlsnbem de gr- y 

catastróficas dimensiones. Por otro laido, esos 12 iil millu- 

nes de dólares en manes del gobierna sewiriea para aliritr - 
en algo el servicio de la deuda externa. Y8 no era secróto - -  
qug a raiz de l a s  practicas especulatorias, los reservas daí 

Bsm do México y los recursos del petdlco se ve€= rebasa-- 

dos por los pagos de intereses y asiortizsci6n de la  deuda; - 

ea agosta, la situación obligd al g0b-o mexicano a so l i c i -  

ta@ ayuda en primera instancia a los Estados Unidos, por 3 - 
ril millones de dóiares, los cuales fueron progwncionctdos a - 

cawiicibn de entablar pláticas con el Fondo Mosotorio Interna 

ea-1. Posteriormente, la magnitud de las acctteciraientos - - 
mi316 a las autoridades financieas, escabezadas p0;r Silva - 
Hertog, a renegociar l a  deuda nacional: el 20 de agosto, y a" 

€e W o s  sus acreedores internacionales, México pidid un pla- 

zo de 90 días en los cuales se suspendería el pago de interc- 

ses y capital de nuestra deuda, además se pidi6 un crédito de 

5 til millones de d61art5 para Z983. Aste el peligro del des- 

maronmiento del sistema financiero internacional, las peti-- 

- 
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C ~ Q ~ S  mexicanas fueron aceptades. 

A todo esto había l íegado el gobítnre rienicom, por pcrxpi 

tir l a  " l i be r tad  cambiaria" Los desequi1ibrios extemes e in- 

ternos de nuestra economía, antes decbrrdas  cayoatur8hr y - 
pasajeros, se con-juntaron en este pirnima~e pa- desaeatir a -- 
los que pretendían ver en nuestra i r f l rda  wnomia,  e l  caíien 

20 de wa nueva etapa. 

- 

- 

Nunca como en este  pergodo l a  harocracia política,  UT-- 

nis icda  ea el gobierno lopezprtillista, hb€r--€rcntrda tal 

simacien 

b-s; econ6micos; s i  e l  gobierne presArrt&& u n  alasansrtkLilhl! 

para ematrarestar algún d e s y í o ,  ommía exactamente lo 

de impotencia y despnstigdo mate lór desequili--- 

ria, los programas del 10 de j d o  de M83, ia ckvPiluaci4h y - 
el program del 19 de febrero y finsirr?rte, Los =didas tom-- 

das en agosto, todas ocasionaroa l o  que origiauhrente se pen- 

saba atacar. Tal vez la respuesta a l  porque toda l a  polLtLca 

ecoahica ímplementada en ese periodo se vio superada por l a s  

aceateciaientos, se encuentre en lo qrre Jorge Alcoctr (op cit) 

damr3nú COQK) "cambios operados en l a  base productiva y finan 

c m  del capitaiismo Bexicanow, e& &ir, 10s agentes parti- 

U-es del dear ro l lo  econbnico bimsrian sufrido canbios cua 

luat ivos ,  espacit&mate ia clase burmeso que ~cmsaI.id6 a m 

s w o r  financiero o bancario colo e l  centro de l a  Ibgica eco- 

n w c a  de la burguesia, que de an-- &cia fracrssr cual-- 

qtiier =dida: "el gobierno enfrantd los  problemas de l a  déca- 

da de l o s  afios ochenba can instrumentos de poíltica ecsnóii- 

- 

- 
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ca q r cabs  en los años sesenta", 

En concreto, el sector fiPcaoisn, de ír bmrgue5ía pasó a 

SBP el cause 'de la especulacih y 1. 3.6g&ca qpre sigui6 toda - 
la clase burguesa, especialseate la fr-b trsdicion.1, A 

coqrrbci6n de otra etapa histórica Aade el capital indus- 

t r i a l  desempeñaba ese papel, a b r a  e1 -em fíazntitro se 

cor+rrlidb copo l a  parte más podewsa de ir burgtaesia. Tres 

SQTI a nuestro parecer los  ca l b i s s  e4kttmias em el seno del 

capita l  financiero que alterwren l a  ceastikcibri intern8 de 

la c lase  barguess y que afectara b I L M ~ T ~  clara e l  c - t ta  

manto del desarrollo ecsnbsico amiciem~i: el rwcaaocimiento 

de Sos grupos financieros, la aparici6n die Le b-a rtStiple 

v h internacionalizacidn de la basca, todes estos cambios - 
efectuados en l a  década de los 70. 

Estas prgcticas cvnsolidar%an a ISS gwrn;ldws empresas co 

10 la p a t a  & la ecoso~pía, a1 r j i a n c  Q tamo a una institu 

ci6. de er63it0, o formando l a  propia,  pari fimaciar su pro 

yeeta ecodnico .  As$, los iatmestr de clase predominan pot - 

SOW icn btcbteses bsl psis, e* biz, &as grandes -%as 

se ?httsleciema e ircluso 33.- a const i tu i r  verdaderos 

-&as, mientras qrrc la psc\rw& y d i a n a  burguesía d q u ~  

u m  kYCnta#&de1911ic lhsspSeer0 8 las posibilidades de dt- 

- 

sosrallo. la braca privada o 3-01- fiaaacirra se c ~ n s t i t u y e  

c- s i  imitmawnto ideal para k c o n s o i i b c i h  y el d w i n i o  
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& la gam burguesía. Poi ejemplo, los grupos d s  fuertes gi- 

raban alrededor de los bancos 4 s  importaatas, ctmcemtrando - 
una gran cantidad de recursos: % 1980 B.3Lcoptr, %asanex, - -  
Serfin y Gamenaex reunían el 68% de las sacwsatiles €uta180 - -  

I 

I 

I 

, 
qbe cosstitulan -al sistema bancaria mexicano, Las dos prim- 1 

ras  inst ituciones,  Bancomer y Baaamex, -- sil 45 .8%.  

En 39BO Bancomer, Banamex, Serfin y Corii&niex, Imternaciaaal-- 

Nafinsa y S6mex recibieron e l  76.2 por ciento de í a  capSslci6a 
I 

local de recursos. Entre e l l a s ,  las c-tm primeras captamn 

e1 42.1 por ciento y a su vez las dos primeras, Sancemer y Ba 

m x - e l  44.5 por cierno del total. *g6' da ana idea de la 

I 

- 

comcatracibn de r e q r so s  ea unos cuarta6 b w ;  pero 8¿8%& 

cada banca o institución participaba en iwtiples  y podeisinsas 

eqrreoss industriales, conerciales y de servicios, 

Por ejemplo, Bancomer se c o s i w ó .  en banca iaCi1tiple el 

1 8 d e  navienibre de 1977 al f u s i o a r s e  la Financiera BII~ÉQ~CZ,  

La Híptecaria Bancomer, e l  Bancr. de Cmpcio  y 36 ba3scos adis 

de l  iamr50~ de l a  Repílblica. El Consejo de kbPinistraciBn de 

esta- iIpsctitucids se coinpvaia, "catre otras personas, por Ma-- 

nu#. ESpia0z.a Igleslss (presidente.dtí Consejo de Adainlstrg 

ci#h y, D-eo-tor General), Alfredo Abouairad Haj jar (presidtnte 

&L Ccms@jo de AdiLJni;zitraci6n &l Baaco Abouuuid) , Aíberto - -  
Be-i&lms (Presitiente del Conseja de A b i n i s t r a c i b n  de l a  Bag 

67. huazw a Fbanciere 1980 y 1-1. T o m o  d e  Francisco Salva 
dor, La Nacionalizacidn de la Banca en México, Tesiaa e l $  
berssb -en la licenciatura en. ciencia Pai i t ica ,  UAM, ~ ~ s s T  
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ca Cremi, de Industrias Peñoles,, 4e la e c l Y s c ~ ~ í a  MoctezuIa,- 

de i  Palacio de Hierro) ,  Guillenio A. 36akine Stmet  (h i jo  de 

William Oscar Jenkins Biddle), FWro &aac (e-resario vinate 

r o ) ,  Eugenío ,Garza Lagúera (Presidente del Conseja de A&iniE 

tracián d e l  Grupo‘ Valores Industwiales, S.A. -VISA- ,  de l a  - -  
cewlccerfa Cuauhtemoc, de l a  Btnca Serfin), Bernardo Garza Sa 

da (Presidente del Consejo dr Administracigidtl Grupo ALFA)w. 68 

con 108 d i c h a s  en el Distrito Fede-- 

r a l  y con 581 sucursales en t o b  l a  Repablica. Hasta 1977 ha- 

b h  instalado 7 o f ic inas  en el estranjero; m l38L ucupba e l  

lugar n-ro dos entre los 500 bancos iBs  impartantes de Amé- 

rica Latina. Participaba en infiddad de empresas de diverses 

- 

- 

Bancomer contaba 

t i p s  como: alimenticias, autogattes, bmcarias, comerciales, 

construcción, electronicas,  metalargicas, mineras, papeleras, 

qufmicas, seguros, servicios, sidrerbrgia, tabacalera, etc. , - 
ya fuera mayoritaria o minoritariovente. 

Toda esta realidad contrastea con los objetivos inicia-  

les con que se habian anunciado tales cambies en el sistema - 
bancario. La aceptacibn de los grupos econiñnicos, l a  coastitu 

cidn de la Banca múltiple, y l a  iaternscioaalizacióa de l a  - -  
- 

banca no t r a j o  consigo l a  desconcsratpacith de l  c a p i t a l ,  sino 

su ahondamiento; tampoco colaborb-a l a  obtención de mejores - 
c m i t o s  externos, sino a una situación contradictoria. en dog 

de &os FyIcursos COP que se nlitri-l el Estado por l a  venta del 

68, ibid. pág. 93.  
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pebráleo fueron utilizados de aiguna forma para la especula- 

cibn, y otras veces para financiar las actiriwes de los ban 

cos, tanto en el interior como an el exter ior ,  que no sieapre 

correspondia a los intereses del pafs. Ea e l  sexenio lopezpor 

tillista la banca.privada, especialmente la ligada a la banca 

internacional, se beneficio grantitrente de l a  creciente deuda 

externa; se daba el caso que los recurstas del petréleo o por 

otro concepto, agenciados por el Banco de MtSxico eran corpra- 

dos con pesos p o r  l a  banca privada, mismos que eran utiliza-- 

dos posteriormente en préstamos por l a  banca internacional, - 
donde la banca mexicana participaba, hacia el gobierno, 

- 

El sector financiero era pues, el eslabón más fuerte de 

l a  clase burguesa pero también el cause a f q r a i  por donde l a  

especulacidn se desarrollaba sin encontrar li'mitacidn alguna 

por parte del gobierno, puesto que.él mismo habia aceptado - 
y legalizado los cambios operados en la banca privada que - 
provocaron esa concentración de recursos que dieron cau-- 

sa a prácticas especulativas y cambiaron las espectativas - 
de la burguesía, l a  cual sufrió cambios internos en su corn-- 

posición de clase, donde toda su  l6gica giraba en torno a - -  
su sector bancario. De esta forma l a s  medidas tonadas por - -  
el gobierno en materia económica se veían incapaces de fre-- 

nar la especulación, precisamente por que esa fue la forma - 
'en que l a  gran burguesía se defendía de los desequilibrios - 
econ6micos, ahora en mayor grado pues tenía de aliada la ban - 
ca privada.Esta banca pudo, legalmente haber estado actuando 

i 
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dentro de los marcos establecidos, pero c m  siempre sucede,- I 

sus prácticas evidenciaron la incompakibi33ilad'de los  P b j e t i  

vos nacionales y de clase que perturba- la estabiiiáad eco- I 
I 
I 

I nónica y financiera, y aún la estabilidad social del pafs; el 

gobierno trató hasta el último Momento de no afectar los iate 
I - I 
I 

I reses del gran capital, permitiendo la especulación y el sa- -  

queo hasta su limite crítico para hacer creer en l a  fortale- 

za de la economía, sin embargo la credibfiidad en México por 

parte de la burguesía se había ido ya a refugiar al exterihr. 

Ninguna medida o programa gubernamental padfa parar lbs 

desequilibrios financieros, mientras no neutralizara las vías 

de especulaciqn de la banca .privada y ello implicaba Recesa-- 

riamente lesionar los intereses de la burguesía. 

La crisis del sexenio era el mismo tiempo l a  derrota - -  
del proyecto de la burocracia pdltica, quien ahora se enfren 

taba al cuestionamiento de l a  sociedad y paradégicaaente de - 
la gran burguesía. La estrepitosa f o r m  en que se esfumó toda 

una etapa de crecimiento econémico mostraba la debilidad de - 
sus soportes materiales, y la manera en que se desplar6 eqre 

s a b  el verdadero carácter de esa burguesfa "nacional" que el 

primero síntoma de vtdesconfianzaJt corre a refugiarse a lugares 

más seguros. Como seis años antes la burguesia externaba ese 

c8racte-r reaccionario que identifica a las burguesza-s de pa5- 

ses subdesarrollados, o sea las burguesias del subdesarrollo, 

que no se sienten comproPetidos totalmente con el pais, sino 

sóia ea m e z j t o s  específicos, y que todavfa para ello pide - 

- 

- 
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a 

las mayores facilidades legales y 

oixima rentabilidad. Pero iraa vez 

carácter reaccionario desplaza a l  

burguesía.para emprender l a  huida 

fiscales que garanticen uaa 

que se temo-peligros, el 

nacimalismo verbal de la - 
deseatabilizando a l  pa ís .  

Por otro lado, el crecimiento econóaica de este perfdo 

refieja otra contradiccién inherente al subdesarrollo: la ne- 

cesidad histórica de financiamiento externo para poder crecer 

ante la incapacidad de desarrollo propio. Si bien es cierto - 
que se creciá, tambien lo es que para e i i o  se realizaron las 

importaciones más cuantiosas de nuestra historia y se contra- 

j o  la deuda más grande en un sexenio que se traducen en m a  - 
dependencia de la planta productiva y del desarrollo econúmi- 

co que afectan de una u otra manera el desarrollo social. 

Esta es la trampa del subdesarrollo, esta es la trampa 

en que-cayeron el gobierno de Echeverría y mayorrente el de - 
López Portillo, donde el primero buscó m i o s  y encontró l a  

opesici6n sistemática de la burguesla; donde el segundo expe- 

rimenta una nueva estrategia, colmando de recursos económicos 

y tsda clase de estimulos a la gran burguesia para que a l  f i -  

nal ftkera traicionado sin importar en ello el interes nacio-- 

-1. 

Esta es la trampa, que ahora se engrandece con la exhor - 
beaate deuda externa, que está presente en México, y que na 

bsapareced mientWs no busque- nuevas formas de &sarro-- 

i4., alternativas y,diferentes al capitalism dependiente. 
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C A P I T U L O  I 1  
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C A P I T U L O  I 1  

L. La nacionalizaci6n de la banca. 

Cuando parecla que la bumcracia ’paiítica mexicana ha-- 

bia perdido definitivamente el rumbo de la econoaía, cuando ya 

no s610 no sabra que hacer, sino también que decir de la si-- 

tuacián económica y financiera del pais; cuando la crisis e m  

ya una realidad palpable en la cual los distintos grupos y - -  
sectores de la sociedad propiciaban un clima politico amenaza 

dor, donde el rumor se convirtió en la mejor arma desestabili 

zadora68, surge inesperadamente una noticia que cambiaría el 

- 
- 

68. Unos dias antes del Gltimo informe de gobierno de JLP los 
rumores empezaron a aparecer y a expanderse como ya va - -  
siendo tradicional en el sistema polltico mexicano, espe- 
cialmente en los últimos meses de gobierno. Se difiuidieo- 
ron noticias de un boicot de compras para un día antes - -  
del informe, en donde la ciudadanía se abstsnúria de coa- 
prar toda clase de productos, y víveres con el propdsito 
de protestar por-la crítica situación económica por la - -  
que atravesaba el pais.  Esto desconcertd a la sociedad - -  
quien se volcó a realizar compras de pánico por lo que pu 
diera pasar. 
El rumor de un golpe de Estado puso en espectativa aún - -  
más a la sociedad; el 27 de agosto de 1982 la noticia de- 
un supuesto golpe militar fue recibida por gran parte de 
periddicos de provincia y algunos del exterior. Los auto- 
res de esta noticia utilizaron el nombre de la agencia - 
ANSA de Italia para dar mayor credibilidad. Unas horas - -  
m$s tarde l a s  oficinas de esta agencia fueron invadidas - 
por elementos de la Dirección Federal de Seguriidad, quien 
por =dio de una escrupulosa investigación encontraron a 
los verdaderos causantes de la nota. El periddico Excel-- 
sior resultó ser el verdadero responsable de dicha noti-- 
cia, siendo suspendidos dos de sus colaboradores tDtalmen 
te ajenos a la agencia Italiana ANSA. 
El cable salido del periódico Excélsior decía lo siguien- 
te: 
Wéxico, D . F . ,  agosto 2 7 . -  Doscientos treinta y cuatro ca 
rros blindados, tanquetas y otros vehículos, así como - - -  
unes 2 ,500  efectivos del Ejército Mexicano, bajo las órdc 
nes del Gral. (sic) Félix Galván López, 1 km (sic) minis- 

- 

- 

- 

I 

I 
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msbo de l o s  acontecimientos: l a  naciaaaíizsci@ de Ia Barna 

y e l  control  generalizado de c d i o s .  00- todos l o s  proa& - 
t i ca s ,  &n l o s  más aventurados, que a l o  d s  ffegrban era 

a vat ic inar  e l  control de cambios, JLP v i r  Be t a j o  con l a s  

t d e s  de nuestra economía que wgabrn, M d e  a sus 3 n i l  ki 

ldmetros de frontera con l o s  Esgados Unidcm y a Iris 24) ~i11-0- 

nes de ~ ~ T S O M ~ S  que viven y depeaden del cammsie froatalriro, 

l a  pos ib i l idad  de esta práct ica  y peor a h ,  atr-rse a w- 

propiar  l a  pr r t e  más poderosa de l a  b\lsgusais de sqs adios - 
de espmmlsción. 

. 

En este sentido, l a  expropiación de l a  banca p r i m &  to 

m6 par serpresa a l o s  c í rcu los  económicos y fíil.rlp6ieros &el - 
país y de l  extranjero.  Esta medida fue elaber9da por ua mb&- 
cid0 n h e r o  de colaboradores del  gabinete ecanbaiico de JLP, - 
de ahí que su d i fus ión y conocimiento fuera rnSnho; como a l - -  

ternativa económica, l a  expropiación de l a  banca privada fue - 
concebida desde los  meses de marzo y a b r i l  de ese 1982, cuando 

l o s  desequi l ibr ios  internos hacian estragos e l  comportamiento 

68 .  t ro  de Defensa, rodearon esta madrugada e l  Palacio Nacio- 
n a l ,  sede de l  gobierno mexicano, ubicado en e l  Zdcalo o - 
centro de l a  ciudad, y se apostaron a los costados, impi- 
diendo e l  paso ( s ic )  de vehlculos y peatones. 
Asinisnio, un contingente a l  mundo de l  teniente general - -  
Francisco (s ic )  Rodrfguez, ex - j e f e  de redacción de l  per ió  
dico Excéls ior ,  tomaron por asa l to  l a  residencia o f i c i a l -  
del  primer mandatario mexicano José Lapez P o r t i l l o ,  en los  
Pinos. 
No se sabe aún de víctimas n i  de l a s  intensiones s ian les  
( s i c ) ,  ryryry ..." Véase Fernando Oriega P izarro ,  "Crónica 
de una nota f a l s i f i c ada " ,  Proceso, No. 3 0 5 ,  México, 6 de 
septiembre de 1982, pág. 3 4 .  Tomada de Francisco Salvador, 
op. c i t .  pág. 7 8 .  
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I 

noraal del sistema financiero. 1c9 &meir & l a s  acontecúitu - 
tos -y la mayor peligrosidad fuera fortafwiende esta alterna - 
tira, es decir, se  tratd hasta el último m a t e  de no afec-- 

r 

tar a la hmca privada y ello s ign i f imba  wlerar la especula - 
cien y la fuga de capitales, esperanda tal vez que la estabi- 

. 

lidad financiera se diera por si sola, 

En s u  últao informe de gobierne del pOr2aem de septic 

bre de 1982, José LUpez Porrtillo recoaacería finaheate la - -  a 

trascendoacia de las prácticas especulativas que habfan &sag 

g& l a  ecmoPria y puesto en p3igro la estabilidad social;- 

á&aú& & ello, JLP identifícb, ahora si, a los personff&c*- 

res de la especulaci6n: 

"Aquí adentro fallaron tres cosas fundanentalmente: la - 
conciliación de la libertad de cambios con la solidari- 
dad nacional; la concepción de la economía mexicaniza-- 
da, como derecho de los mexicanos sin obligaciones co-- 
rrelativas; el manejo de una'banca concesionada, expre- 
samente mexicanizada sin solidaridad nacional y altamen - 
te especulativa. Ello signific6 qm en unos cuantos - - -  
años, sustanciales recursos de nuestra economia genera- 
dos por el ahorro, por el petróleo y la deuda pública,- 
salieran del pais por conducto de l o s  propios mexicanos 
y sus bancos, para enriquecer más a las economías exter 
nas, en lugar de canalizarse a capitalizar al país  con: 
forme a las prioridades nacionales. 
Nuestra debilidad, por el camino de la desconfianza y 
ambición, nos hizo más débiles, y más fuertes a los - - -  
fuertes. Puedo afirmar que en unos cuantos, recientes - 
aflos, ha sido un grupo de mexicanos, sean l o s  que fue-- 
ren, en use -cierto es-  de derechos y libertados pero - 
encabezados, aconsejado y apoyado por los bancos priva- 
dos, el que ha sacado más dinero del paPs, que los impe - 
rios que nos han explotado desde el principio da nues-- 
tra historia".69 

69. Sexto informe de gobierno, lo. de septiembre de 1982. - -  
Aparecido en el gobierno mexicano, No. 70;  pág.  67-68 .  
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De un momento a otro l a  re lac ib  can f o s  baqueros y am 

toda l a  burguesía cambió r a d i c a l i e i t e  de considerorst unes - -  
años antes como una de l a s  más respasables y profesionales - 
de l  mundo, l a  banca privada e r r  acusada directtaente de haber 

I 

participado en l a  especulación, d o l a r i z a c i h  y sobre toda ea 

l a  fuga de cap i ta les .  Las cantidades expresadas por JLP QO de- 

jaw mentir; l a s  cuentas bancarias de mexicanos en e l  exte--  

r i o r  ascendían en ese momento a 1 4  mil t i l i a a e s  de dgiores, - 
l o s  inmuebles urbanos y rurales  solamente en l o s  Estados üni- 

dos, propiedad de mexicanos, sumaban 8lrdedu.r de 30 m i l  e-- 
l l ones ,  de los cuales ya habian sido pagados 8,530 millones - 
por concepto de enganches, adenás de los 12 mil millones que 

e l  gobierno había expropiado a l o s  especula$_ivos ahorrackwas 

'en e l  mes de agosto, hacian un tota l  de más de 50 m i l  m i l l o - -  

nes de db la res .  Dos terceras partes de la; deuda ex te r i o r  to-. 

t a l ,  que en ese año alctrnzd l o s  80 *i lail lones. Estas v e r d e  

deras sangrias de l a  economia se empezaron a r e g i s t r a r  desde 

U86, e s  dec i r ,  en poco mPs de das años l a  fuga de capita les  

pusji&IFon en jaque a l  pa€s.. 

Be al- atanera los  cambios sucedidos en e l  s a f f t s m  fi -  

nanc;ina, e~ la d%cada de los 70, se articulzmm de BLQdo (%s - 
n i f i c a t i vo  para pmporcianar t a l  poder y cmcentración econó- 

micas qm~sus decisiones y a c t i v i d d e s  desestab i l izaroh a l  * -  

pa ís  entero. En pocas palabras,  e l  poder que evidencid f a  ban - 
ca p r i w d a  mexicana expresaba l a  trzúntradicrción entle  e l  inte- 

rbs-gexpral y e l  i M e r é s  de grupo o c l a s e .  E l l o  no signifiea 
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que los cambios aludidos fueran por si mismos contrarios a - -  

los intereses nacionales, sino que la mima lUgica burguesa - -  
llev6 a convertirlos en instrumentos econhicos para fortale- 

cer su propio proyecto. Implicitamente, JLP reconocería el - -  . 
mal manejo de es= cambios en el sistema bancario que se alia I - 
ron con la libertad cambiaria para ofrecer ai sector financie - 
ro de la burguesla el poder de decisión, ya fuera para bien o I 

para mal del país: 

I f . . . .  No se trata de cazar brujas; sino de remediar 
situaciones que se han derivado de nuestra organi- 
zaci6n jurídica que, por no precipitar males mayo 
res, no corregfa lo que indudablemante parecía in: - 
cue y consagrado como libertad de cambios. Ahora - 
el mal mayor ya nos ocurrió; se nos fue el ahorro - 
de estos años. Lo estamos viviendo. .. 
Quiero ser muy insistente en ello: quienes -usa-:: 

ron de una libertad de cambios para sacar dinero - 
del país, simplemente no demostraron solidaridad. - 
Nada más. Lo que hay que corregir es el sistema,  y 
que a partir de ello la actitud de ellos sea distin - 
ta". 70 

Si bien la libertad de cambios se ha significado como - 
algo tradicional al funcionamiento de la economía nacional, - 
resulta evidente que su práctica ha adquirido a partir de - - -  
1976 un significado especial. Recordemos que en ese aflo la es - 

peculacián y la fuga de capitales dejó practicanente sin divi - 
sassal Banco de México, que lo oblig6 a entablar platicas y - 
firmar tm acuerdo con el Fondo Monetario laternacional; la li 
bertad cambiaria resultó ser el mejor negocia de la bu-rguesia. 

A pesar de ello, nada se h i z o .  En 1982, la historia vuelve a 

70.  Idem. 
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-repetirse, aunque con mayores efectos y envueltos en una cri 

sis económica mundial de mayores proporciones. . 

- 

En estos dos momentos existen un común denominador: la 

consolidac'ión del sector financiero como la parte más fuerte 

de la burguesía. Lo que pretendemos establecer es que a razz 

del fortalemiento de la banca privada, la libertad cambiaria 

ha sido manejada con intereses de clase, o peor aún de grupo, 

dando origen a una mayor especulación que se ha traducido en 

momentos de desequilibrio e inestabilidad económica, como los 

dos mencionados. Y si a e s t o  le sumamos el que la profundiza- 

ción de estas prácticas sucede en vísperas del cambio de go- 

bierno que se sucede sexenalmente en nuestro país, su acci6n 

desestabilizadora afecta ya no s6l0 a la economía, sino tam-- 

bién la estabilidad politica y social, como sucedi6 en el se- 

xenio lopezportillista. 

Todo ello hacia imperativo un cambio serio, aunque a _- 
decir verdad pocos esperaban una medida tan trascendente y - -  
efectiva, que en un primer momento pareció dispuesta a afectar 

los intereses de la burguesía en su conjunto: 
I 

"Tenemos que cambiar, Decisión siempre dura; pero - 
no puede seguir entronizada l a  posibilidad de sa--  
car recursos cuantiosos al exterior, y después pe- 
dirle prestado migajas a nuestro propio pan. Todo 
ello propiciado y canalizado por instituciones y - 
mecanisnos especulativos. 
Esta crisis que hemos llamado financiera y de ca'-- 
j a ,  ya amenaza seriamente la estructura productiva 
que no s610 en los Ciltimos años, sino a lo largo - 
de varios decenios de esfuerzos de todos los mexi- 
canos, henos logrado levantar. 
La producción, agobiada por los resultados de los 
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fenómenos exteriores que acabamos de describir y - 
por el manejo que se ha hecho de nuestros propios 
recursos, no encuentra la forma de financiarse. Se 
está sofocando. Para salvarla requerimos de toda - 
la concentración posible de los medios para que - -  
las empresas públicas y privadas, agrícolas e in-- 

b dustriqles, puedan continuar con las actividades - 
que dan empleo y sustento a los mexicanos. 
No podemos Seguir arriesgando que esos recursos - -  
sean canalizados por los mismos conductos que han 
contribuido de modo tan dinámico a la grwísima si 
tuación que vivimos. 
Tenemos que organizarnos para salvar nuestra p r o - -  
pia estructura prolfuctiva y proporcionarle los re 
cursos financieros para seguir adelante; tenemos - 
que detener la injustica del proceso perverso, fu- 
ga de capitales-devaluación-inflación que daña a - 
todos, especialmente al trabajador, al empleo y a 
las empresas que lo generan. 
Estas son nuestras prioridades crzticas. 
Para responder a ellas he expedido en consecuencia 
dos decretos: uno que nacionaliza los bancos priva 
dos del país y otro que establece el control gene- 
ralizado de cambios, no como una política supervi- 
viente del más vale tarde que nunca, sino porque - 
hasta ahora se han dacio las condiciones criticas - 
que lo requieren y justifican. ¡Es ahora o nunca. 
Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos 
volverán a saquear". 
La banca privada mexicana, mexicana y mexicanizada, 
ha porpuesto el interés nacional y ha fomentado, - 
propiciado y aún mecanizado la especulación y la - 
fuga de capitales. 
Se dirá que se ha repetido ya mucho que el gobier- 
no tenia los instrumentos sobrados para controlar 
a la banca privada. Hoy hemos de confesar que as€ 
lo creimos, pero no fue así. Una dolorosa historia 
nos lo ha enseñado ..., hemos roto los tabúes. ..Nos 
liberamos de los ciclos perversos que periódicameg 
te cada seis años vacían nuestros excedentes. El - 
Estado ya no estará acorraíado por los grupos de - 
presibn" . 71 

- 

- 

71. Decreto por el cual se nacionaliza la banca privada. lo.- 
de, septiembre de 1982. 

I 
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. 

S i n  duda alguna, 1 iq  not ic ia  hizo cimbrar a l a  sociedad 

entera, especialmente a .La clase burguesa, s in  dar le  tiempo - 
de nada. E l  gobierno expropiaba 5 4  bancos privados de l os  cua 

l e s  29 funcionaban como banca mtíltiple y e l  resto CORO banca 

especial izada; salamente e l  banco obrero y l a  sucursal de l  C i  

t y  Bank en nuestro país  quedaron fuera de l o s  e fectos  de t a l  

medida. I 

A pesar que se consideró que las  condiciones para mi-- 

c ional i zar  l a  banca privada y establecer  e l  control de cam--- 

- 
I 

I 
- 

I 

bios se daban hasta ese momento, los  hechos demostraron l a  - -  I 

tardanza de estas medidas s i  su propósito era el detener e l  - 
I 

" s a q ~ o ' ' .  Si se quiere ver de este  modo, l a s  medidas anuncia- 

das l legaban con mucho retrazo: l a  especulación había dejado 

en penuria a l  Banco de México, misma que provoc6 una insolven_ 

c i a  económica llevándonos a suspender pagos durante 90 d ias - 

de nuestra deuda externa, además de entablar p lát icas  con e l -  

F M I .  Por o t ro  lado l a  c r i s i s  atacaba de manera s e r i a  l a  ex- 

tructura productiva de l  p a i s  y amenazaba con extenderse a l  ám 

b i t o  soc ia l .  

- 

No obstante e l l o ,  l a  magnitud de l a  nacionalización de 

l a  banca quedaba plenamente establecida en e l  decreto expro- 

piatsrio: 

ARTICULO PRIMERO.- Por causas de u t i l idad  pública- 
se expropian a favor de l a  nación las  insta lac io- -  
nes, e d i f i c i o s ,  mobi l iar io ,  equipo, act ivos,  pasi-  
vos, cajas, bóvedas, sucursales, agencias, o f i c i - -  
nas, inversiones, acciones o participaciones que - 
tengan en otras empresas, valores de su propiedad, 
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derechos, y tados los deds muebles e insueblos, - 
en cuanto sean necesarios a juicio de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, propiedad de l a s  ins 
tituciones de crédito privadas a las que se les ha- 
ya otorgado concesión para las prestaciones del Ser 
vicio Público de banca y crédito".72 - 

Esto significaba, aparte de expropiar los bancos priva- 

dos, afectar toda la relación que entre el sector financiero, 

industrial y comercial existía. En otras palabras, con la ex- 

propiación de la banca privada surgía la posibilidad de una - 

nueva estructuración al interior de la propia burguesía, así 

como una nueva orientación de la economía nacional. Simplemen 

te la implantación del control de cambios marcaba una etapa - 

histórica en nuestro país, que nunca, desde el gobierno de - -  
Cárdenas, habla vuelto a practicarse: 

I 

- 

"Se abriá una nueva etapa para la nación y para el 
Estado, una etapa de soberanía y dignidad nacio-- 
nal, no exenta de problemas, sino por el contra-- 
rio llena de dificultades; se requerían repensar 
todo de nuevo, instrumentar nuevas reglas del jue 
go,  ese era el reto. Se acaba con una historia de 
libre cambismo y una política monetaria orientada 
al privilegio. 
Se designaron a nuevas autoridades monetarias pa- 
ra echar a andar el proyecto, la responsabilidad 
era enorme era una responsabilidad histórica, una 
responsabilidad con la nación. ... Se requería establecer un control de cambios,- 
solo que s i n  divisas, era necesario dictar nuevas 
reglas a l a  política monetaria y crediticia, pe- 
ro s i n  alterar el orden institucional y todo esto 
en el marco de un gobierno que terminaba su ges-- 
ti6n en noventa días má~~I.73. 

72. Ibid. 
73. Clemente Ruíz Durán. Noventa días de polftica monetaria y 

crediticia independiente, Facultad de Economía de la UNAM, 
México, 1984, pág. 81. 
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Banamex 666.630.9 1 

Los 54 bancos expropiados el lo. de septiembre de 1382 

tenían un activo, hasta el 30 de junio, de 2 billones 400 mil 

millones de pesos distribuídos de la siguiente manera: 

I 

ACTIVOS DE LOS BANCOS EXPROPIADOS 
, 

BANCO O GRUPO BANCARIO MILLONES DE PESOS 

Fuente: Tomada de Alonso Aguilar Monteverde. La nacionaliza- 
cibn de la banca, la crisis y l o s  monop6li06, . 3a. 
edición, Nuestro Ti.empo, México, 1985, pág. 35. 
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El alcance de la nacionalización iba más allá, puesto - 
que alguna cantidad del activo de los bancos expropiados for- 

maban parte de inversiones en compañlas de seguros, afianzado 

ras, casas de bolsa, arrendadoras, empresas industriales, co- t 

merciales, etc., .que hacían aumentzr el monto de la expropia- 

ción -al 31 de agosto- a 2 billones 800 mil pesos. 

- 

7 4  

Estos cuantiosos recursos en manos del gobierno hicie-- 

ron que este último contrajera dos obligaciones fundamentales: 

I 

a) garantizar el pago de todos y cada uno de los  créditos que 

los bancos privados tenían hasta antes de l a  nacionalizacidn 

(articulo cuarto del decreto expropiatorio) y b) la indemniza - 
ción  correspondiente.^ en un plazo no mayor de 10 años (artí- 

culo segundo). En el primer caso, el gobierno se obligó a res - 
ponder por los adeudos casi iguales al monto de los activos - 
expropiados, es decir, 2 billones ,400 mil pesos; en el otro - 
caso, -haciendo una aproximación y suponiendo que la indemni- 

zación fuera igual al monto del capital contable- el gobierno 

pagaría cerca de 60 mil millones a los accionistas de los ban 

cos, en donde "casi 20 mil millones correspondían a Banamex y 

I9 m i l  a Bancomer, a estos segulan Banca Serfín con 7 mil mi- 

llones -y Multibanco Comermex con cerca de 4 mil, y tras ellos 

ven€= otlros cuatro bancos con capitales de más de mil millo- 

nes cada uno: Atlántico con 1749; Banpafs 1406, el B C H 1290 

y Bancrecer 1025 y cuatro bancos más: Confía, Cremi, Multiban 

co Mercantil y Banco Regional del Norte, disponían de entre - 

- 

- 

7 4 .  Alonso Aguilar. Ibid. 
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7 5  500 y 9 5 0  millones de pesos”. 

El mismo autor demuestra en base a aproximaciines, que 

la afectación al gran capital como producto de la nacionaliza - 
ción fue mínima: 

t l  .... a diciembre de 1981, el capital contable de - 
las 332 mas grandes empresas privadas con capital 
nacional mayoritario en México e m  &e unes 44  mil 
millones de pesos. Pues bien, si a esa cifra se - -  
añaden los casi 58 mil millones netos expropiados, 
resultaria que de un capital de 499 ail millones,- 
la afectación fue del orden del 11%. Y si se agre- 
gara el capital de las empresas privadas ba jo  con- 
trol extranjero -128 más- lo expropiado sería en-- 
tonces entre el 9 y el 10% de un capital de poco - 
más de 591 mil millones de pesos. Lo que prrecerIa 
comprobar que aún si se añadieran algunas grandes 
empresas no incluidas por falta de información, - -  
conservadoramente podria estimarse que la aproxima 
cián es del 8 %  del capital contable de las princi- 
pales 500 grandes empresas privadas que uperan en 
México”. 76 

Parecería que con esto el gran capital nacional no fue 

grandemente afectado, sin embargo, come dice el autor, los da - 
tos son insuficientes pama conocer el verdadero irpacto de la 

exprqpiación bancaria en el gran capital industrial. Lo que - 
si podemos afirmar es que los datos manejados por la prensa - 
en,torno al total de las empresas afectadas -se hablaba más - 
de 1000- que supuestamente representaban del 30 al 40% del ca 

pita1 privado industrial y comercial, parece sumamente eleva- 

do y contrario a lo expuesto por Alonso Aguilar por el cual - 
guiamos nuestros juicios. Lo que queda claro es la estrecha - 
vinculación que guardaba el sector financiero con el capital 

75. Ibid. pág. 36 y 37 
7 6 .  Ibidem. 
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industrial y comercial que dieron lugar a la formación de gru - 
pos económicos; donde los recursos captados por la institu--- 

ci6n crediticia beneficiaron al conjunto de empresas que gira - 
ban alrededor de los bancos. 

La nacionalización de la banca no tuvo el mismo efecto, 

puesto que cada caso expresaba situaciones distintas, por - - -  
ejemplo la posición de los que eran fundamentalmente banque-- 

ros resultaron gravemente afectados; la de aquellos que te--- 

niendo grandes inversiones expropiadas, solo formaban parte - 
de capitales mucho mayores; la de quienes eran inversionistas 

minoritarios, pero que ejercían una fuerte influencia en cier - 
tos bancos, o simplemente eran fuertes inversionistas; la de 

quienes realmente perdieron con la banca expropiada los recur - 
sos que alimentaban las industrias que conformaban un grupo - 

econ6mic0, aunque los negocios industriales eran lo más im-- 

portante; la de inversionistas extranjeros con alguna signifi - 
cación en bancos específicos; la de aquellos que formaban par - 
te del Consejo de Administración, a pesar de no contar con - -  
grandes inversiones; y ,  la de miles de personas, realtivamen- 

te modestas, que mantenían parte de sus ahorros en acciones - 
de los bsncsr expropiados. 

I 

A continuación ilustramos algunos de estos casos en los 

cuales puede observarse la magnitud y el alcance que la medi- 

da expropiatoria trajo consigo, según la estructuración y el- 

funcionamiento de cada banco. 
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Bancomer fue un caso sonado en donde los afectados eran 

verdaderos banqueros, que de generacibn en generación hereda- 

ron el poder y el prestigio bancarios, pues se estima como el 

principal negocio de la familia Espinosa Yglesias, dueña de - 
un tercio del capital contable, o sea de más de 6 mil millo-- 

nes de pesos. Habría que mencionar que Manuel Espinosa Igle-- 

sias era desde hace mucho tiempo Presidente y Director Gene-- 

ral de dicha institución, que s u  lógica influencia en la con 

ducción y orientación de la misma era decisiva, extendiéndose 

hacia los círculos financieros gubernamentales que externaban 

gran respeto por las opiniones de este personaje de la banca. 

- - 

Junto a Espinosa Yglesias destacaban en el Consejo de - 
Administración de bancomer: Alfred0 Abomrad Hajjar (Presiden- 

te del Consejo de Administración del Banco Aboumrad), Alber- 

to Bailleres (Presidente del Consejo de Administración de - -  
Banca Cremi, de Industrias Peñoles, de la Cerveceria Moctezu- 

ma, del Palacio de Hierro), Guillermo Jenkins Street, Pedro - 
Domecq (empresario), Eugenio Garza LagUera (Presidente del - -  
Consejo de Administración del Grupo Valores Industriales VISA, 

de l a  Cerveceria Cuauhtémoc, de la Banca Serfín), Bernardo - -  
Garza Sada (Presidente del Consejo de Administración del Gru- 

po ALFA). 

Respecto a las acciones de participación mayoritaria en 

empresas, Bancomer controlaba a Arrendadora Bancomer, Banco-- 

mer Holding, Casa de Bolsa Bancomer, Inmobiliaria Bancomer, - 

Inmobiliaria Frisco, Seguros Bancomer, Grossaonto Bank (cade- 

t 
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na de bancos en San Diego California), Atoquim, Bayer Indus- 

trial Ecatepec, Química Fluor, Pigmentos y Productos Quími-- 

cos, Pollmeros de México,, Productora Mexicana de FBrmacos, - 
Sociedad Mexicana de Química Industrial, Aviones B.C., Cia. 

Mexicana de Concreto Pretensado (COMECOP), Frisco, Industria 

Mexicana Toshiba, Producción Gráfica (Prograsa) 7 7 .  Sobre las 

acciones de participacián minoritaria, Bancoier participaba 

en cerca de 100 empresas de diversos tipos. 

, 

I 

Bancomer se destacaba por el manejo de cuantiosos recur - 
sos y por sus elevadas utilidades, hasta junio de 1982 tenía 

un activo total de 672 371 millones de pesos y en sólo esos 7 
meses alcanzaba Utilidades de casi 2500 millones de pesos. 7 8  

Situaciones similares, aunque no idénticas, se observa 

en B C H, donde exitla una importante inversidn de Elias Sou- 

raski y familiares, que si bien tenían capitales en industrias 

(Industrias de Etileno) y otras actividades, eran fundamental 

mente banqueros. Ademas de 61 destacaban en el Consejo de ad- 

ministración Ernesto Ferndndez Hurtado (Director General del 

Banco de México en 1976 y Presidente del Consejo de Adminis-- 

tración de Tubos de Acero de México) y Alfonso Panda1 Graff ,- 
dirigente de la Confederacidn de Cámaras Industriales (CONCA 

MINJ . 

77 .  Los datos sobre las empresas propiedad de la banca fueron 
obtenidos de David Colmenares, et, el., La nacionaliza--- 
ción de la banca, México Torra Nova, 1982 .  

78.  Alfonso Aguilar, op. cit. pág. 38. 
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B C H mantenía participación rapritar la  en empresas 

como Inmobiliarias Jaysur y Seguros Equitat iva.  Los activos - 
de esta institución, hasta junio, eran de 56,291 con u t i l i da -  
des de 136.3 millones de pesos. 79 

L 

Algo pareci'do sucedió con Banca Confía y Bancas del  - - - -  
Atlántico. En e l  primero, l a  f a m i l i a  Aardn Sdenz mantenía - - -  
grandes inversiones e influencia dentro del Consejo de Admi--  

nistración. En e l  segundo, l a  f i g u r a  de Carlos Abedrop Dávi-- 

l a ,  -quien fuera presidente dos veces de l a  Asociacidn de Ban 

q ueros de México- como Presidente d e l  Consejo de Administra- 

ción y Director General, también r e f l e j ó  l a  afectacidn d i rec-  

t a  de los intereses econdmicos de verdaderos banqueros. 

- 

E l  Banco del  At lánt ico formaba parte d e l  Grupo de los - 
Ingenieros C iv i l es  Asociados ( I C A ) ,  que se componía de - -  
c e r o  de 30 empresas como l a  Casa 'de Bolsa de l  A t l h t i c o  y Se 

gums del Atlántico. Paralelamente esta inst i tuc ien poseía ac - 
cienes de Q ~ S  de l  50% de empresas ta l es  como Arrendadora Ban- 

p g d f i e s ,  Arrendadora del  At lánt ico,  ControJora Perinorte,  - -  

- 

EdificFss BAC, Inmobiliaria Baje l ,  I nmob i l i a r i a  Banga y Banco 

PIaaEer'icano. Los activos de esta institrucián ascendian, en - 
m p  18Jt 1982., a 69,437 millones de pesos. 80 

Sebo otro grupo de personas que a pesar de haber sido - 
fuertemente afectados tras l a  nacionalización, su pri f ic ipal - 
ocupación l o  constituían negocios di ferentes,  por ejemplo, e l  

79.  Anuario Financiero 1982 .  
80.  Id.em. 



como de los hermanos Antonio y Moisés Cosio que dedicados a - 
las fianzas, valores y bienes raíces (Ciudad de.los Deportes, 

Frontón México), también eran grandes accionistas en Bancomer 
1 
I (donde en.la última Asamblea controlaban 86 millones de accio - 

nes, es decir, más de 3 mil millones de pesos) y en menor me- 

dida en Banamex con 400 millones de pesos.*' De manera an612 

ga encontramos a Pablo Deutz, accionista importante en Bana-- 

mex y estrechamente ligado al capital norteamericano (Eaton,- 

Kimberly Clark, Unión Carbide, Celanese, Indetel, etc.) y cu- 

yos negocios no bancarios tanto aquí como en los Estados Uni- 

dos constituían realmente su verdadera ocupación. De igual - -  
forma tenemos a Bernardo Quintana en Banco del Atlántico y - -  
con capitales en el Grupo ICA, Empresas Tolteca y en Tremec - 
que sumaban un capital total de 23 mil millones de pesos; 8 2  

a Pablo Bremer, de Alcomex, y las familias Freitag y de Luis 

G. Aguilar. 

Otro caso diferente lo ilustra Banamex, en donde su ca- 

pital se encontraba expandido entre miles de personas -contra 

riamente a lo que pasaba en Bancomer- destacando por supuesto 

la familia Legorreta que a pesar de su minoritaria participa- 

ción en el capital contable, control6 por muchos años la admi 

nistracidn y direcci6n del Banco gracias a la buena relaci6n 

- 

- 

que mantuvo con los principales accionistas entre los cuales 

destacaban las familias Márquez Cano, Aramburazabala, Hernán- 

dez POPS, Lance, Spitalier, González Nova, Rincón Gallardo, - 

81. Alonso Aguilar, op. cit. pág. 39 
82. Idem. 

- ni-"-"- __U---- 
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Ballesteros, Diez, Tamayo, Martín' Del Campo, Belausteguigoi- 

tia y otros accionistas más. Detrás de ellos se.encontraban - 

miles de pequeños accionistas con 1 6 2 millones de pesos. 

Banamez participaba en forma mayoritaria en empresas cg  

mo: California Commerce Bank (con 8 sucursales en los Estados 

Unidos), Provincial del Norte (14 oficinas), Banamex Holding, I 

Casa de Bolsa Banamex, Factoring Banamex, Fondo Impulsor de - 1 

la Produccibn, Fondo de Inversiones Bananex, Manufacturera e 

Inversiones Servicio Corporativo de Finanzas, Minera Terramex, 

Minera Xitle, Abastos de México, Asea, Dianrelcón, Industrias 

Fibracel, Industria Papelera Nacional, Seguros American Bana 

mex, Seguros Pacífico, Peninsular, La Territorial, La Veracru 

zana, Hoteles Camino Real en Guadalajara, Mazatlán, Puerto Va 

llarta, Cancún, Ixtapa; Hotel Hipocampo, Alameda, Galinda, Las 

Brisas, Jurica, Plaza Caballito, Hotelera del Norte, Inmobi-- 

- 
- 
- 

liaria el Caballito, Inmobiliaria Varham, Inmuebles Banamex,- 

Promotora Mexicana de Turismo, Puertos Turisticos Finisterre, 

Tiempo Compartido, Umbra, Villa Playa Blanca. Igualmente par- 

ticipaba de manera minoritaria en decenas de empresas. 

M t a  junio de 1982, los activos de Banamex ascendian a 
Hg;FS4'nilPones y utilidades de 2,025 millones de pesos. 83 

Otro conjunto de bancos evidenciaron situaciones dife - 
rentes, donde los grupos económicos más importantes perdieron 

el negocio bancario, pero conservaron empresas aGn más produc 

tivas; tal es el caso de Serfín, Comermex, Banca Cremi, B a n - -  

83. Anuario financiero 1982. 

- 
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pais,  entre l o s  más s i gn i f i ca t i vos .  

Banca Ser f fn  pertenecía a l  Grupo visa de Monterrey en - 
un 63% de su cap i ta l ,  o sea 7 m i l  millones de pesos. Este grg 

PO, dir ig i3o.por Eugenio Garza Lagfiera, aglomeraba a más de - 
100 empresas de d i ferente  naturaleza, destacando la Afianzado 

ra S e r f h ,  Casa de Bolsa Serf ín,  Factoring S e r f@  y Seguros - 
Monterrey. Además, Banca Serf€n poesía más de l  50% de l a s  si- 

guientes empresas: Banapro, Ctasmi,  Facser, Folyser, Fomento 

Inmobiliario Tampico, Inmobiliaria Banversa, Inmobiliaria B i m  

sa, Lnaob i l i a r ia  Blymsa, Cadena Comercial Oxxo, Clemente Jgc- 

ques, 'Cerverceria Cuauhtémoc, Fampsa, Grupo Regia, Industrias 

Mafer y Ma l ta .  

- 

- 

Banca Serf fn tenia act ivos en l a  misma fecha de 276,482 
84 millows de pesos y 786 millones por concepto de ut i l idades.  

Por ot ro  lado, solamente e l  Grupo VISA tenfa un capi ta l  

contable de 2 1  500 millones, un act ivo  de 76 600,  por lo que 

puede sacarse en conclusián que con l a  expropiacidn bancaria 

e l  gmpo se vio afecta.* en forma d i recta  en un 20% de su ca- 

pHma 2 5  

Hultibaaco Comermex formaba parte de l  Grupo V a l l i n a  -me - 
)-a ccmotfida como Chihuahua- con un 601 de s u  capi ta l  conta-- 

b3e de cercarde 3 600 millones y con act ivos de 153 m i l  m i l l o  - 

8 4 .  Anuario f inanciero de 1 9 8 2 .  
85. Alonso A g u i l a r ,  op. cit. p á g .  4 1  
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nes y con activos de 153 mil millones.86 El Consejo de Admi-- 

nistración de Multibanco Comermex estaba integrado por E loy  - 
S .  Vallina LagUera -hijo de Eloy S .  Vallina Garcia- (Presiden 

te del Consejo de AdministraciBn), Alfred0 Martinez Undal (an 

tiguo colaborador de Cervecería Cuauhtéaoc), Gastan Azcárraga 

Tamayo (miembro del Grupo Televisa, Director del Centro de Es 

tudios del sector Privado y Consejero del Grupo Condumex), AL 
berto Bailleres, Aníbal de Iturbide Preciat y Eugenio Garza - 
LagUera 

- 
- 

Banca Cremi sería un caso similar, aunque en proporci- 

nes menores; esta institución financiera formaba, junto con - 
el Grupo Peñoles, otro de los grupos característicos entre la 

banca y la industria que agrupaban a empresas como Aditivos - 
Químicos, Almiddnes Mexicanos, Anuncios y Servicios, Celulosa 

y Papel de Jalapa, Cemac, Central de Malta, Cervecerla del - -  
Norte, Corrugados Tehuacán, Operación y Servicios Administra 

tivos, Partes Industriales Mecánicas, Técnica Aplicada Mexicg 

na, Vendo de México y otras. El Presidente del Consejo de Ad- 

ministracián de Banca Cremi era Alberto Bailleres (Presidente 

de& Consejo de Administración de las Industrias Peñoles, de - 
Cerv;dbcer€a Moctezuma, del Palacio de Hierro, de la Central de 

Molts) y su director General fue Juan Riveroll (Consejero Pro 

p i e t a r i o  de l a  Cervecería Moctezuma y del Grupo Peñoles). Los 

activos de banca Creai, hasta la misma fecha, eran de 4 3 , 2 5 8  

con utilidades de 26.1 millones de pesos. 

- 

- 

- 

86 

86. Anuario Financiero 1982. 
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Por último, Banpaís Constituía una pieza importante pa- 

ra el Grupo Vitro, en el cual mantenía el 87% de su capital. - 
En el Cnsejo de Administración encontramos a Adrian Sada Tre- 

viíío (Pres.idente), Adrian Sada González (Director General), - 
ambos ligados a l a  burguesia de Mdnterrey, y como Consejero - 
Propietario a Manuel J. Cloutier (Presidente del Consejo Coor - 
dinador Empresarial) . 

Como en los casos anteriores, la parte importante del - 
Grupo la constituía el gran número de industrias que en 1981 

disponfa de un capital contable de más de 23 500 millones y - 
activos cercanos a los 53 mil millones.87 Con estos datos se 

puede afirmar que la-afectacibn directa por la nacionaliza--- 
88 ción fue solo entre el 5 y 10% del total 'con que operaba. 

Las afectadas por dicha medida y con participación mayorita-- 

ria de Banpaís fueron: Almacenadora Banpais, Inmobiliaria Ban - 
pa€s del Norte, Inmobiliaria Finesa, Inmuebles de Tijuana y - 
Unibanco (con 11 oficinas). 

Las activos de Banpaís, misma fecha, fueron de 49 ,90  mi - 
89 llones de pesos. 

En.fin, la lista de acciones de empresas expropiedad de 

la -8- p d r x a  seguir apuntándose, asi como los nombres de - 
los afectados, sin embargo ello rebasaría los propósitos que 

se buscan al ejemplificar solamente algunos de los cas'os más 

8 7 .  Alonso Aguilar, op. cit. pág. 4 2 .  
$8.  Ibidem. 
89. Anuario Financiero 1982. 
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significativos y representativos de la relación tan estrecha 

y a veces totalmente, entre la banca privada y el capital in- 

dustrial y comercial. De ahf que la nacionalización fuera ata 

cada por toda la clase burguesa, ya que lo mismo afecto a pro 
- 
- 

minentes personaj'es de la burguesía financiera, a empresarios 

dirigentes, a grupos monopólicos, unos con daAos considera--- 
I 

bles pero no decisivos, otros más sólo en menor medida, y no 

pocos quedaron fuera de todo mal(como el Grupo Alfa, que a pe - 
sar de tener intereses en diversos bancos no eran de suficien 

te importancia para causar daño; es decir, Alfa no tensa un - 
- 

banco'propio como sucedia con los grupos Bailleres, Visa, Chi 

huahua o Vitro, pues.to que la magnitud de sus necesidades eco 

ndmicas rebasaban con mucho los límites iarcados por las auto 

ridadas financieras para cualquier banco privado, financiándo 

- 
- 
- 
- 

se principalmente del crédito exte,rno) . 
Si bien ya hemos dicho que el aproximado impacto de la 

expropiación en el capital industrial y comercial es mucho me - 
nor al que se manejo por aquellos dlas, resulta evidente el - 
descostepto generalizado de la clase burguesa por las medidas 

munciadas el lo. de septiembre; es cierto que en un primer - 
momento no se conocia el efecto que aquellas representaban so - 
bra ía burguesía, sin embargo ésta no esperó a averiguarlo y 

se~lmwó de inmediato a la defensa de sus intereses, dando co - 
mienzo a un nuevo enfrentamiento con la burocracia política,- 

encarnada ahora en el gobierno lopezportillista. 

Existieron varios motivos importantes por los cuales la 



. 
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b u r g u e s í a  n a c i o n a l  se s i n t i ó  afecta& por los d e c r e t o s  p r e s i -  

d e n c i a l e s ;  e l  pr imero  de e l l o s  fue l a  manera e n . q u e  s e  h a b i a  

conducido e l  g o b i e r n o  de José Lopez P o r t i l l o ,  y e s p e c i a l m e n t e  

é l ,  a l  t a c h a r  a l a  banca  p r i v a d a  como l o s  d i r e c t a m e n t e  r e s p a n  

sables  de las s a n g r i a s  economicas  que l a  fuga de capi ta les  h a  

b i a  provocado ,  j u n t o  con l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  d e l  p a i s  y ,  por 

o t r o  l a d o ,  l a  forma e n  que se h a b i a  d e s a c r e d i t a d o ,  públ i cameg 

t e ,  a l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de l a  banca  privada e n  donde también 

a p r e c í a n  e m p r e s a r i o s  c o n o c i d o s  y de gran  peso p o l i t i c o ,  es de 

c i r ,  se a t a c a b a  de a lguna  manera a l a  clase b u r g u e s a ,  l a  c u a l  

era c a l i f i c a d a  p o r  JLP como "Grupos de p r e s i ó n "  cuya caracte- 

r l s t i c a  y r e l a c i ó n  con l a  banca  privada " a c o r r a l a b a  s e x e n a l - -  

mente a l  g o b i e r n o "  con sus prácticas e s p e c u l a t i v a s .  Estas ex- 

p r e s i o n e s  p u s i e r o n  en e v i d e n c i a  a l a  burguesía f r e n t e  a la so 

c iedad y s a l v a r o n  a l  mismo tiempo a l a  b u r o c r a c i a  p o l í t i c a  - 
d e l  c u e s t i o n a m i e n t o  s o c i a l  que e l  f r a c a s o  d e l  p r o y e c t o  econó-  

mico y después  l a  c r i s i s  t r a i a n  c o n s i g o .  Hasta a n t e s  de l a  na 

c i o n a l i z a c i á n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  recafa en el g o b i e r n o ,  d e s - -  

pues  de e l l a  todo  mundo puso los o j o s  e n  l a  banca  p r i v a d a ;  de 

este modo l a  b u r g u e s í a  se l anzd a s a l v a r  s u  buen nombre, que 

wjr la v i s t o  es una de  s u s  p r e o c u p a c i o n e s  fundamenta les .  

. - 
4 - 

- 

Un segundo motivo que explica e l  d e s c o n t e n t o  burgués - -  
puede ser  e l  e f e c t o  i d e o l ó g i c o  que c a u s ó  en e l l o s  e l  e x p r o p i a r  

no sdla  las acciones de l o s  bancos, sino también que éstas - -  
formaran parte de empresas o peor a b  de Grupos económicos PO - 
d e r o s o s ,  que s i  b i e n  r e p r e s e n t a b a n  p o c a  signification, l o  t r a z  



- 93 - 

cendentál consistid en esos momentos en Ir iat~~taci6n 41 - 
"Estado" en la economía, o lo que sipifica lo ais-, l a  fn-- 

traiaisión de la burocracia política en terrenos estrictmtt 

según ellos,,propiedad de la burguesia. 

La oposición histdrica que ha mostrado l a  clase burgue-- 

sa, y especialmente su fracción tradicional, a l a  irterven-- 

c.iba- del llEstadolt en l a  economía surge de nueva W n t a  61p Sa 

nacionalizacián de la banca como una amenaza que d s  que mal 

es en su mayor parte ideológica y responde gr.cis+niratrr 01 - -  
pcnssmiento empresarialg0 que manifiesta u- sisteqgtica w - -  

90 .  El pensamiento Empresarial :qued6 definido en la Dedaba- 
ción de principios del Consejo Coord~oador Empresarial en 
1975. 'Entre los más destacados se encuentran la ptoclaia- 
cidn de la libertad como atributo básico de toda persona- 
que se.manifiesta en todos los ordenes de l a  vida stxial, 
especialmente en la economla; ,siempre que se atente en - -  
contra de l a  economia, Q sea, cant- el sistema estable-- 
cido, se estará atentando en contra & la I-ibsrtad. Sobre 
1a.propieda.á privada se estima a ésta como '''un derecho ng 
titral y no efecto de l a s  leyes hwn&nas", en donde el Esta 
do ne puede suprimirla sino regular su uso.* pensando si& - 
pre en el bien comcin. La empresa prtvada en la "célular' - 
básica de la econom€stl y una de las.más valiosas manifes- 
Bacionss de la actividad creadora del hombre, mientras que 
el empresario tiene como meta el satisfacer "de la manera 
a s  pmdwtiva, abundante y econmica" las necesidades de 
ka -idad. Sobre hamelaclones entre bprguesía y Esta 
do, *la gictivcidad ecihóaiica corrsspcrnde fundamentalmente- 
% 1- +it.rt&m~iares~~, puesto que son ellos los que tienen 
I su -go la careacien de la riqueza, finalmente, la bot- 
i r s i #  &fine a la "ecnnomía aixta" como aqaei reginen que 

&end* el papsf p.repwd+rap.te de la,: iniciaitva pri - 
b v i&  econtbica, permite l a  accidn del &.ado - 

1$ aaillscián y manejo de aquellas empresas estata !I US - -  & 6 manera evide&e:reshma el bien común". 
h a s  pensamiento appresarial.es fiel a la doctrina li- 

beral ,  pero choca de manera total con ,los principios y - -  
fundamentos del Estado mexicano que hjstbricamente nace y 
se reafirma como el rector de la economía, caracteristica 
fundamental del Estado subdesarrollado. 
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s i s t e n c i a  a c u a l q u i e r  c a m b i o ,  a s í  s e a  m i n i m ,  del a c c i o n a r  de 

l a  economla y s o b r e  todo de las  d e c i s i o n e s  d e l  grupo gobernan - 
t e  que a f e c t e n  l a  t r a n q u i l i d a d  y func ionamiento  d e l  d e s a r r o - -  

110 b u r g u é s ;  s i  l a  b u r g u e s í a  se  h a b í a  opuesto t iempo a t r á s  a - 
r e f o r m a s  de menor p e s o  como l a  d e s c e n t r a l i z a c i a n  de l a  zona i n  - 

d u s t r i a l  d e l  Valle de México ,  e l  impuesto d e l  1 0 %  a los a r t i -  

c u l o s  de  l u j o ,  a l a  l e y  s o b r e  e l  r e g i s t r o  de l a  t r a n s f e r e n c i a  

de t e c n o l o g í a  y e l  uso y e x p l o t a c i e n  de P a t e n t e s  y Mareas, a 

l a  Ley sobre I n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s ,  a l a  c r e a c i ó n  d e l  FONA- 

COT, a l  c o n t r o l  de p r e c i o s ,  a l  c o n t r o l  de las i m p o r t a c i o n e s , - -  

e t c .  ,. que no c o n s t i t u í a n  un verdadero  p e l i g r o ,  e n t o n c e s  a h o r a  

c o n  mucha mayor r a z ó n ,  y f i e l e s  a s u  i d e o l o g í a ,  e s t a b a n  más - 
que o b l i g a d o s  a h a c e r l o .  E l  g o b i e r n o  h a b í a  p e r t u r b a d o  e l  e q u i  - 
l i b r i o  econ6mic0 ,  h a b í a  r o t o  las  reglas de l a  economía mixta 

en l a  c u a l  cada parte  r e s p e t a  l o s  t e r r e n o s  d e l  c o n t r a r i o ,  p a -  

ra dar p a s o  a l a  " e s t a t i z a c i ó n  de l a  v i d a  econ6mica" .  

F i n a l m e n t e ,  l o  que más p a r e c i d  preocupar  a l a  b u r g u e s í a  

era e l  f u t u r o  de l a  medida e x p r o p i a t o r i a  y l a s  a c c i o n e s  de - -  

las  empresas tambien e x p r o p i a d a s ;  e s t a b a  c l a r o  que e l l o s  i b a n  

atawr dec id idamente  l a  n a . c i o n a l i z a c i 6 n  que i m p l i c a b a  n e c e s a -  

r i a m e n t e ,  e n f r e n t a r  a l  g o b i e r n o  de L6pez P o r t i l l o  a l  que sólo 

le f a l t a b a n  unos c u a n t o s  meses para c o n c l u i r  s u  p e r f o d o  p r e s i  

d e n c i a l y - m á s  todo  e l l o  era  n e c e s a r i o  para l o s  i n t e r e s e s  de - -  
los e m p r e s a r i o s :  los 90  d i a s  r e s t a n t e s  o f r e c i a n  l a  p o s i b i l i - -  

dad de %tacar,  d e s p r e s t i g i a r  y e n f r e n t a r  a un g o b i e r n o ,  que - 
si % i e n  vilvia s u s  ú l t i m o s  momentos, s e  mostraba  seguro  y f i r -  
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me en no retroceder ante los embates que los empresarios se - 
aprestaban a realizar. 

La variedad de opiniones, de ideas, de concepciones dan 

oportunidad de conocer a cada uno de los elenentos en pugna, 

principalmente de la burguesía que quizá como nunca pareció 

dispuesta a todo antes de perder tan desonrosamente parte de 

s u  poder. Además el conflicto entre los empresarios y la bu- 

rocracia política nos permite observar el comportamiento del 

sistema politico mexicana", con todos sus participantes, con 

todas sus caracterlcticas y con el objetivo de legimar una - 
acci6n trascendental como l o  era la nacionalización de la - -  

banca que enfrentaba el cuestionamiento de la clase económi- 

camente poderosa. Ese era el enfrentamiento, esa era la pug- 

na y esos sus protagonistas; la burocracia política apoyada 

POT sus aliados históricos y aún por sus "contrarios", como 

algunos partidos de izquierda; y los empresarios apoyados en 

su poder econémico y en menor medida el politico, como úni-- 

cos aliados, se lanzaron cada cual a defender sus ideas, sus 

ac&mes, su interés. 

* Cuando hablamos del Sistema Politico Mexicapo nos estamos 
refiriendo, no solo a su acepción electoral, e s  decir, el 
proceso en el cual participa la sociedad a través de'sus - 
organizaciones políticas en la lucha por el poder, sino - 
principalmente a la acción que emprende la burocracia poli: 
tica y sus aliados (obreros, campesinos, etc.) p o r  legiti- 
mar cualquier medida trascendente a la cual encabeza. 
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2) La reaccidn empresarial (90 días de enfrentamiento ideoló- 

gico, político y social). 

a) La movilización empresarial. 

Los empresar,ios que asistieron al VI infirme de gobier-- 

no, invitados por el propio presidente de la RepGblica, no pu - 
dieron esconder s u  descontento y la incertidumbre tras cono-- 

cer las infortunadas noticias; de manera automática los dife- 

rentes organismos empresariales se manifestaron totalmente en 

contra del diagndstico expresado por JLP sobre la situación - 
económica y el comportamiento de la banca privada. El primero 

en hablar fue Carlos Abedrop Dávila, Presidente de la Asocia- 

ción de Banqueros de México; que calificó a las apreciaciones 

del presidente como "injustas e infundadas, porque la conduc- 

ta de estas instituciones ha sido petrietica y solidaria con 

los más altos 'intereses del país y de ello ha dado abundanti- 

simas pruebas"9l Enseguida el Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), en vez de su Presidente Manuel J. Clouthier, lanzó al- 

go parecido a un desafío: 

"La nacionalizacih de la banca privada debe ser so- 
metida a un plebicito nacional para que sea una de- 
sición de opiniones generalizadas y no de una sola 
persona. Lo más importante no es el gobierno mexica - 
no, sino todos los mexicanos".92 

Si bien era cierto que en la elaboración y ejecucian de 

la nacionalización de la banca privada predominaba un reduci - 

91. Excélsior, 2 de septiembre de 1982. 
92. Ibid. 
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do grupo de colaboradores y por encima de ellos se hallaba la 

voluntad presidencial, también lo era que su puesta en prácti 

ca afectaba al conjunto de la sociedad, es decir, que a pesar 

de presentarse como una decisión personal, la medida contaba 

de antemano con el apoyo y solidaridad popular, era una medi- 

da que atín sin entenderse debía ser apoyada porque todo lo - -  

que represente independencia o autonomía será defendido y res - 
paldado por las clases populares que se muestran ávidas de ta 

les alimentos espirituales. Ese plebicito pedido por l o s  em-- 

presarios, ese "conocer del pueblo" se llevaría a cabo en los 

dias siguientes donde obreros, campesinos, intelectuales, gran - 

des capas urbanas, sindicatos, grupos políticos y partidos hi - 
cieron suya la nacionalización de la banca. Uno de tantos des 

plegados refleja la solidaridad inmediata que acompañó a los - 
derechos presidenciales: 

- 

- 

- 

"Cuatro mil trabajadores azufreros y sus veinte mil- 
familiares expresamos a usted nuestro mayor entusias 
mo y orgullo por medida revolucionaria trascendental 
esté usted para erradicar cancer social de banca pri 
vada especulativa y convertirla en banca nacional de 
interés público y utilidad social que constituye acon - 
tecimiento histórico de relevancia a nivel declara-- 
cidn de independencia triunfo reformista- Benito Juá 
rez e imposición garantías sociales en Constitución- 
1917. 

Manifestamosle total solidaridad y afectuosa felicita - 
cidn por su informe a la nacidn y nos ponemos a la - -  
plena disposición en apoyo nuestro gran presidente - -  
que traspone hoy umbral histórico de gloria revo'lu-- 
cionaria uniéndonos a 4 millones trabajadores cetemis 
tas con veinte millones, familiares y a totalidad dei 
pueblo mexicano que hoy celebra y celebrará permanen- 
temente el iiricio nueva era democracia económica y - -  
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j u s  t i c i a  s o c i a l  e n  M6xico".  9 3  

Y p o r  s i  f u e r a  poco l a s  muestras  de n a c i o n a l i s m o  o p a t r i o  - 
t i s m o ,  se h a b í a  designado a Garlcs T e i l o  Macias como D i r e c t o r  

e l  Banco de México ,  hombre i d e n t i f i c a d o  con e l  q u e h a c e r  n a c i o  

n a l i s t a  y con  l o s ' p r o y e c t o s  de o r i e n t a c i ó n  s o c i a l .  

- 

I n c l u s i v e ,  en e l  ámbito  i n t e r n a c i o n a l  l as  medidas anun- -  

c iadas f u e r o n ,  e n  g e n e r a l ,  aceptadas y r e c o n o c i d a s  como a c t o s  

n e c e s a r i o s  d e l  gobierno  mexicano,  y en todo c a s o ,  l a  S e c r e t a -  

r í a  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  a ordenes  de JLP s e  a p r e s t ó  a - 
"explicar a l  mundo las  c a u s a s  de l a  n a c i o n a l i z a c i ó n " .  Se pue- 

de d e c i r  que debido  a l a  s o r p r e s a  de l a  n o t i c i a ,  l o s  p r i n c i p a  

l e s  organismos y bancos i n t e r n a c i o n a l e s  se  mostraron  c o n f u s o s  

y d e s c o n c e r t a d o s ,  p e r o  una v e z  con p l e n o  c o n o c i m i e n t o  de l o  - 
o c u r r i d o  y l o s  e f e c t o s  b e n é f i c o s  que t r a e r í a  c o n s i g o ,  s e  e n - -  

c o n t r ó  e l  r e s p e t o  d e l  g o b i e r n o  de los E s t a d o s  Unidos ,  e l  apo-  

yo d e l  Ci ty  Bank y e l  r e s p a l d o  d e l  Fondo Monetar io  I n t e r n a c i o  

n a l .  

- 

A pesar de e l l o ,  l a  r e a c c i a n  empresarial apenas se empe- 

zaba a m a n i f e s t a r :  e l  3 de septiembre e l  Conse jo  Coordinador 

E m p r e s a r i a l  saca un g i g a n t e s c o  desplegado e n  e l  c u a l  se  a n a l i  - 

zá, -y pobremente y según l a  v i s i d n  y l o s  i n t e r e s e s  empresa- 

r i a l e s ,  l o s  fenamegos que l l e v a r o n  a l  p a i s  a l a  c r i s i s  y l o s  

que l levaran a l  g o b i e r n o  a expropiar  l a  banca p r i v a d a :  

9 3 .  TELEGRAMA URGENTE, S INDICATO DEL AZUFRE CTM, en i b i d .  
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"1. ¿CUALES ERAN LOS PROPOSITOS DEL W E W O  DEL LIC. JO- 
SE LOPEZ PORTILLO?. 

Uno de sus p r i n c i p a l e s  p r o p d s i t o s  -que aereció y debe me 
recer  e l  apoyo de t o d o s -  f u e  e l e v a r  e l  n i v e l  de v i d a  de- 
l a s  m a y o r i a s ,  a b a s e  d e l  aumento del empleo y de una me-- 
j o r  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o .  

* 

2. - ¿SE CONSIGUIERON ESOS OBJETIVOS? 

Se c o n s i g u i e r o n  en buena medida. Pero,  debido  a las c a u - *  
sas e x t e r n a s  y sobre t o d o ,  p o r  una p o l í t i c a  econdmica -P- 
equivocada  d e l  g o b i e r n o  para c o n s e g u i r l o s ,  mucho de, le gal, 
nado va a perderse por l a  severa c r i s i s  en que s e  *cum- 
tra e l  p a i s .  

3. ¿CUALES FUERON LAS CAUSAS EXTERNAS? 

Las que mencionó e l  s e ñ o r  p r e s i d e n t e  e n  s u  inhrme; %aja 
d e l  mercado d e l  p e t r ó l e o ,  b a j a  de preciás de n u e s t w  
t e r i a s  primas de e x p o r t a c i ó n  y a l z a  de i n t e r e s e s  in'0eT- 
. n a c i o n a l e s .  

4. ¿Y LOS SACADOLARES? I 

E s t a  es o t r a  c a u s a  que c o n t r i b u y e  a l a  c r i s i s ,  p e r o  Bie-  
ne  s u  o r i g e n  e n  l a  p o l í t i c a  equivocada  d e l  g o b i e r n o .  E l  
a h o s r a d o r  mexicano p e r d i ó  l a  c o n f i a n z a  en s u s  gobernan-  - 
tes  y t r a t ó  de p r o t e g e r  su  p a t r i m o n i o .  

5. LEN QUE CONSIST10 LA POLITICA EQUIVOCADA DEL GOBIER-- 
NO? 

En que q u i s o  i r  demasiado apr i sa ,  d e s a t a  l a  i n f l a c i d n  y 
mantuvo s o b r e v a l u a d o  e l  p e s o ,  o sea a b a r a t ó  e l  d ó l a r .  El 
g o b i e r n o  h a b í a  p laneado t r e s  etapas b i a n u a l e s  para l a  p g  
l í t i c a  económica de s u  s e x e n i o ;  r e c u p e r a c i ó n ,  c o n s w l i d a -  
c i ó n ,  e x p a n s i ó n .  La e t a p a  de c o n s o l i d a c i ó n  - v i t a l m e n t e  - 
n e q e s a r i a -  se o m i t i ó  y se e n t r ó  de  inmedia to  en l a  expan 
rsián,  c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  "sobrecalea&a&anto de la eco- 
l)lS)miatl. 

6 b -  V LUACION DEL PESO? 
CONSECUENCIAS TUVIERON LA INFLACION Y LA SOBRE - 

Las c o n s e c u e n c i a s  f u e r o n ,  p o r  una p a r t e ,  que l o s  d ó l a r e s  
a r t i f i c i a l m e n t e  b a r a t o s  f r e n a r o n  las  e x p o r t a c i o n e s  y e l  
t u r i s m o  d e l  e x t r a n j e r o ,  y por l a  o t r a ,  a l e n t a r o n  las i m -  
p o r t a c i o n e s ,  l o s  v i a j e s  de los mexicanos  a l  e x t e r i o r  y , -  
f i n a l m e n t e ,  l a  f u g a  de c a p i t a l e s .  
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7 .  ¿SON RESPONSABLBS LOS SACADOLARES? 

Los s a c a d ó l a r e s ,  como d i j o  e l  p r e s i d e n t e ,  usaron  de un - 
derecho  y deberán  r e s p o n d e r  de s u s  a c t o s .  P e r o  e l  p r i n c i  
p a l  r e s p o n s a b l e  de que  h a l l a  habido  s a c a - d ó l a r e s  es e l  - 
propio g o b i e r n o ,  q u i e n  l e s  "puso en b a n d e j a "  e l  h a c e r l o ,  
a l  mantener  s o b r e v a l u a d o  e l  p e s o ,  o sea a r t i f i c i a l m e n t e  
b a r a t o  e l  d ó l a r .  Esperar o t r a  c o n d u c t a  de l a  mayoría de 
l a  g e n t e  fue un grave  e r r o r  de l a  a p r e c i a c i ó n  d e l  g o b i e r  
no. La i n f l a c i ó n  es l a  c a u s a  de l a  fuga  de c a p i t a l e s  y - 
no a l  reves como s e  p r e t e n d e .  

- 

8 . -  &POR QUE LA POLITICA INFLACIONARIA FUE EQUIVOCADA? 

h r q u e  d e s a l e n t ó  e l  a h o r r o ,  e s t i m u l 6  e l  sobreconsumo y - 
creó graves d i s p a r i d a d e s  en e l  i n g r e s o  de l o s - d i s t i n t o s  
s e c t o r e s  de l a  p o b l a c i ó n .  Además, que oblig6 a d e v a l u a r  
nues tya moneda. 

9 . -  &POR QUE SE DESATO LA INFLACION? 

Por l a  magnitud y r a p i d e z  e x c e s i v a s  de los p r o y e c t o s  d e l  
g o b i e r n o ,  que no l o s  f i n a n c i d  con i n g r e s o s  d e r i v a d o s  de 
l o s  i m p u e s t o s ,  r e c u r r i d  a t e n e r  d e f i c i t s  p r e s u p u e s t a l e s  
que c u b r i ó  c o n  e m i s i ó n  de c i r c u l a n t e  m o n e t a r i o  (es d e c i r  
que echó a andar  " l a  maquini ta"  imprimiendo b i l l e t s s  d e -  
más, una medida c l a r a m e n t e  i n f l a c i o n a r i a ) .  

1 0 . -  ¿POR QUE HUBO SOBREVALUAQJrON DEL PESO? 

Porque e l  g o b i e r n o ,  a e s a r  de l a  d i f e r e n c i a  de i n f l a - - -  

oportunamente .  Aplazó e s t a  n e c e s a r i a  d e c i s i ó n  p o r  l a r g o s  
meses, q u i z á  porque era una m a n i f e s t a c i 6 n  d e l  f r a c a s o  de 
s u  p o l í t i c a  económica.  Un momento f a v o r a b l e  f u e  e n  j u n i o  
del*ailio p a s a d o ,  cuando c a y e r o n  l o s  precios d e l  p e t r b l e o ,  
p e r o  no l o  hizo. S i n  embargo,  f i n a l m e n t e  ha t e n i d o  que - 
h a c e r l o ,  demasiado t a r d e ,  habiendo p r o p i c i a d o  l a  f u g a  de 
capi ta les ,  e l  enorme endeudamiento e x t e r n o  y l a  severisi 
ma crisis que padecemos. 

c i a  asntre .MQxico y Es P ados Unidos ,  no devalu6  e l  p e s o  - 

- 

11.2 LES NECESARW EL CONTROL DE CAMBIOS? 

H e e  m o s  meses el, Banco de México s e ñ a l ó  l o s  i n c o n v e - - -  
acates de un c o n t r o l  de cambios para e l  pais .  S i n  embar 
go, en v i s t a  de l a  grave s i t u a  c i ó n  f i n a n c i e r a  ac . tua1 ,  - 
es- c o n t r o l  p o d r í a  aceptarse, s o b r e  t o d o ,  c o n  la o b s e r -  
m d ó n  d e l  s e ñ o r  p r e s i d e n t e  de  que e s  deseable que sea - 
$e carácter  t r a n s i t o r i o .  

- 
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1 2 . -  ¿PORQUE EL GOBIERNO EXPROPIO LA BANCA? 

La banca  p r i v a d a  mexicana ha s i d o  una de las  bancas  más 
p r o f e s i o n a l e s  y r e s p o n s a b l e s  d e l  mundo. El c o n t r o l  que - 
t e n i a  e l  g o b i e r n o  s a b r e  e l l a  a s e g u r a b a  s u  func ionamiento  
e s t r i c t o  d e n t r u  de 1.0s o b j e t i v o s  y p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s .  
La e x p r o p i a c i ó n  fue una medida t o t a l m e n t e  i n a e c e s a r i a  - -  
que t r a e r á  graves c o n s e c u e n c i a s  para l a  v i d a  económica - 
d e l  p a í s ,  ya- s e r i a m e n t e  v u l n e r a d a  e n  e s t o s  momentos. La 
ú n i c a  e x p l i c a c i d n  p o s i b l e  es que a n t e  e l  f r a c a s o  de l a  - 
p o l f t i c a  económica ,  e l  g o b i e r n o  buscó a q u i e n  c u l p a r  de 
una s i t u a c i ó n  de l a  que l a  banca  no es r e s p o n s a b l e .  

1 3 . -  ¿QUE CONSECUENCIAS PARA EL P A I S  T I E N E  LA E X P R O P I A - -  
CION DE L A  BANCA? 

S e r i a m e n t e  g r a v e s .  E s t a  e x p r o p i a c i ó n  s e  ve  como un paso  
d e f i n i t i v o  hacia l a  e s t a t i z a c i ó n  de l a  v i d a  económica - -  
d e l  p a i s ,  es tat ización que es i n e f i c i e n c i a ,  b u r o c r a t i z a -  
c i ó n ,  c o r r u p c i ó n  y amenaza t o t a l i t a r i a .  Se ha t r a s p a s a d o  
e l  umbral c r í t i c o .  La s o l i d e z  de l a  empresa p r i v a d a ,  s u  
, f u t u r o ,  s u  p a p e l  como c e n t r o  de p r o d u c c i ó n  y s u  e m p l e o , -  
v i t a l  para l a  r e c o n s t r u c c i é n  d e l  p a í s ,  e s t á n  en e n t r e d i -  
c h o .  

1 4 . -  ¿RESOLVERA ALGO L A  E X P R O P I A C I O N  DE L A  BANCA? 

No, p o r  l o  que s e  r e f i e r e  a l  aumento d e l  a h o r r o ,  a l  c r é - -  
d i t 0  i n t e r n a c i o n a l ,  a l a  i n v e r s i ó n  e m p r e s a r i a l  y a l a  - -  
c o n f i a n z a  d e l  p ú b l i c o .  

1 5 . -  ¿CUAL ES EL FUTURO DE LA EMPRESA PRIVADA? 

Para e l  empresar iado  de México e l  f u t u r o  s e  ve con t o t a l  
i n c e r t i d u m b r e  y d e s c o n f i a n z a .  La e s t a t i z a c i ó n  de l a  b a n -  
ca e s  un g o l p e  d e f i n i t i v o  a l a  a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l  p r i  - 
vada y una s e ñ a l a 1  c l a r a  de l a  e n t r a d a  a l  p a í s  a l  s o c i a -  
l i s m o .  

1 6 . -  ¿ES CONVENIENTE EL SOCIALISMO PARA MEXICO?  

E l  s o c i a l i s m o  es i n a c e p t a b l e  porque en l a  medida en que 
reune  en e l  g o b i e r n o  todo  e l  poder  p o l í t i c o  y todo e l  PO 
d e r  económico l o  va c o n v i r t i e n d o  en t o t a l i t a r i o  h i s t ó r i -  
camente ha  s i d o  demostrado e l  f r a c a s o  económico v s o c i a l  
de l o s  d i v e r s o s  s o c i a l i s m o s . M e x i c o  ha tenido s u  p r o p i a  - 
v í a  para l a  c o n v i v e n c i a  s o c i a l  d inámica  y p a c í f i c a ,  que 
se d e f i n i ó  como una economía de mercado con una a c c i ó n  - 
r e c t o r a  y t u t e l a r  d e l  E s t a d o .  Consideramos que e l  g o b i e r  - 
no ha  abandonado e s t a  fórmula  a l  e x p r o p i a r  l a  banca en - 
México.  
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17.- ¿QUIEREN LOS MEXICANOS UNA ECWOMIA SOCIALISTA? 

Los mexicanos queremos un gobierno que gobierne solamen- 
t e  en l o  necesario, este  se evidenció en las pasadas - - -  
elecciones. La mayorla de l a  gente está cansada del  abu- 
so, e l  p r i v i l e g i o ,  l a  propotencia, e l  au$sritarisao y l a  
corrupción que con frecuencia se muestran en l a  accidn - 
gubernaiental. Deseamos que e l  gobierno se dedique a las 
tareas especi f icas que l e  corresponden y que muchas ve- 
ces descuida, y que deje a los c idmiasas en l i b e r t a d  de 
organizar su vida personal y buscar s u  bienestar, dentro 
de una po l í t i c a  democrática y un Estado de derecho".94 

De manera que ahora los empresarios achacaban de todas - 
l as  culpas, habidas y por haber, a l  gobierno mexicano, acaso 

olvidaron aquellos que mientras l a  p o l l t i c a  económica equivo- 

cada l e s  garantizó un ritmo de creciriente sumamente a l t o ,  és - 
t a  ne l o  era tanto; acaso e l los  no formaba8 parte de esos ahg 

rr&res que habiendo perdido la confianza en e l  gobierno huye - 
ron a l  extranjero, acaso los dólares a r t i f i c i a l e s  y baratos - 
que alentaban las importaciones no s i rv ieron para hacer crt-  

cer su p l an t a  productiva; acaso las devaluaciones sólo fueron 

c u a d a s  por fenúmenos externos s i n  contar para nada l a  espe- 

culacibn sí in t e r i o r  de l  país. De cuales impuestos hablaban - 
1- empresarios s i  sabemos muy bien que siempre se han opuesto 

a m a  refoiraa f i s c a l  que grave realmente sus ganancias?, y aca - 

so Ya extenuante deuda externa no benef ic ió  a los propios ball 

cog ntcionales, que muchas veces participaron en l o s  presta-- 

PO$ del  a t e r i o r  hacia México?. 

Todo e l l o  no era más que l a  v is ión c las i s ta  y reacciona- 

r i a ,  colma&a de ideas e intereses que g i r a n  y caracterizan a 

94. MLARA CIONES NECESARIAS, CCE, Exeéls ior ,  3 de septiembre 
de* i982. 
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l a  burguesía. Era  por asi dec i r l o ,  l a  version contraria de l o  

expresado en e l  ú l t imo  informe de gobierno, -el anti-informe- 

donde se buscaba l i b r a r  de toda responsabilidad a los  pobres 

empresarios. En adelante, las partes en con f l i c t o  t r a t a r án  de 

consolidar sus argumentos con l a  movili-zacibn que l o s  l l e v a - -  

r í a  a un eafrentamiento abierto,  en una especie de pe l ea ,  que 

como mencionó JLP "De este  lado están las mayorías que exigen 

jus t i c i a ,  que exigen los valores de nuestra nacionalidad; - -  
de l  o t ro  l os  que quieren i r s e  con e l  tesoro de su corazón" 95 

Ese mismo día 3 de septiembre, l os  d is t intas  sectores - -  
de l  Partido Revolucionaria Institucionaa, abreros, campesinas 

y orgsnizaoiones populares, adelkgs de secretar ios de Estado, - 
gobernadores y otros al iados de l a  burocracia hic ieron aeto - 
de presencia en e l  centro de l a  Ciudad de México para ex te r - -  

g a r s u  apoyo incondicional a su presidente y a las medidas - -  
aalyacias.  La gran concentracidn popular demostraba cabalmen 

te  que e l  p l eb i c i t o  que l o s  empresarios pedían se cumplía más 

a l l á  de l o  establecido; miles de personas conformaron un am-- 

bieate  de regoc i j o  a l a  cua l  se l e  comparó -erróneamente- con 

l a  espropiación petrole- de 1938. E l  acto di6 i n i c i o  a l a s  - 
1 2  d& l  d ía -en  medio de l  sonoro e s t a l l i d o  de las  campanas de - 

Ca&#z-al que fueron hechadas a vuelo, entre los g r i t o s  y con 

signas de apoyo de los  simpatizantes, observados atentamente 

- 

por el presidente JLP quZen manteti-fa, en e l  balcón presiden- - - 

35. ExcBlsior, 4 de septiembre de 1982. 
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c i a l ,  una d i s c r e t a  bandera  n a c i o n a l ,  acompdado por Joaquln 

Gamboa Pascoe, F i d e l  V e l á z q u e z ,  Hwnberto Luge G i l ,  Pedro Oje  - 
da P a u l l a d a ,  Miguel  González  A v e l a r ,  m r i o  G. R e b o l l e d o ,  Blas 

Chumacero .y A l f o n s o  G. Calderán  e n t r e  o t r o s .  Los d i s c u r s o s  - 
no se h i c i e r o n  e s p e r a r ,  Pedro Ojeda P W í a d a ,  P r e s i d e n t e  d e l  

CEN d e l  P R I ,  a s e g u r ó  que l a  " n a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  banca  r e -  

basa e l  ámbito  f i n a n c i e r o  y económico p u e s t o  que a b r e  e l  ca- 

mino para una v i d a  s o c i a l ,  p o l í t i c a  y c u l t u r a l  más i n d e p e n - -  

diente"q'por s u  p a r t e ,  e l  l í d e r  de l a  CNC,  V i c t o r  Cervera Pa 

c h e c o  aseveró que " los campesinos  de México han venido  

a pasar l i s t a  de p r e s e n t e .  Saben que l o  que nos  e s p e r a  es un 

camino d i f i c i l .  Que e l  enemigo no s e  va  a de jar  v e n c e r  t a n  - 
f á c i l m e n t e  y que u t i l i % a n  todos  l o s  argumentos ,  empezando - 
por l o s  d e l  rumor, l a  ca lumnia  y l a  c o n f u s i ó n ,  para t ra tar  - 
de r e c u p e r a r  s u s  v i e j o s  y enormes p r i v i l e g i o s .  P e r o  es tamos  

c e n v e n c i d o s  que a l i a d o s  c a m p e s i n o s ,  o b r e r o s ,  c lases p o p u l a - -  

res y e m p r e s a r i o s  n a c i o n a l i s t a s ,  haremos abortar  c u a l q u i e r  - 
i n t e n t o  de d e s e s t a b i l i z a c i 6 n " Q 7  l a  CNOP af i rmd rotundamente 

- 

hay 

que l a  n a c i o n a l i z a c i ó n  "no fue l a  d e c i s i ó n  de un hombre; no 

gue una d e t e r m i n a c i ó n  p r e c i p i t a d a .  Fue por e l  c o n t r a r i o ,  l a  

dechi6n p o p u l a r  expresada en e l  Congreso de México por q u i e n  

en ejercicio de su mandato p o p u l a r ,  asuiai6 l a  c o n d u c t a  que - 
e l  momenta h i s t d r i c o  reclamaba como r e s u l t a d o  de n u e s t r o  de- 

n u e s t r a  d e s a r r o l l o  económico ,  a s í  como de l o s  problemas f i - -  

I 

96. I b i d .  
9 7 .  Ibid.  ". 
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nancieros que vivimos";98 el sector abrero se mostrá más radi - 
cal: "Sin provocaciones, sin alardes, pero tarbién con diga i -  

dad y firmeza, responderemos a cualquier intento por desvir-- 

tuar el valor, el sentida y alcance de las medidas tomadas, - 
pues el gobierno,. en un acto de incuestionable interés mayori - 
tario ha rescatado para la Naci6n, lo que es de 3a Nacián, y 

la Nacibn somos los mexicanos". 99 

No habfa ninguna duda, la nacionalización de la banca - -  
contaba con el apoyo incondicional de las clases populares y 

la burocracia política con el respaldo f€sico y polltie9 de 

millones dé aliados; la conduccibn y el proceder de l  gobier- 

no mexicano estaba plenamente legitimizado. 

Mientras esto sucedía en la Ciudad de México, en Monte- 

mey los dirigentes empresariales de todo el pals se remian 

a puerta mrrada para analizar ''a 'fondof*-el sexto informe de 

gobierno y especialmente los efectos de la nacionalizacién - 
de l a  baca y el control de cambios. Personajes de la burgue- 

sia awionai como Manuel J. Clouthier (CCE), José Mar€&-Easa- 

goiti (COPARMEX), Emilio Goicoechea Luna (CONCANACO), Alfonso 

Panal Graff (CONCAMIN), además de los Sada, l o s  Coindreau, - 
l o s  G a m  y etros tantos representantgs empresariales de M9n- 

terrw, &&alajara, Sinaloa, Puebla y otros Estados, discu-- 

tieroa QUs-a largas horas las acciones que empreader-Pan co- 

mo pmtesta a las decisinnes presidenciales del lo. de s e p - - -  

g.8. m€d. 
89. I&%& 
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tiembre. 

Las resoluciones a que habían llegado fueron, en prime- 

ra instancia, la decisián. de los empresarios de Nuevo Leán de 

efectuar acciones y movilizaciones de protesta -entre l o s  cua 

les se descartaba. la violencia- por las "graves y complicadas 

decisiones del presidente J o s é  L6pez Portilio": . 

- 

"El sector privado del país no provocará ni promove- 
rá violencia para restituir la banca a los particu- 
lares, pero las medidas (de protesta) desde luego - 
afecarán a todo México, porque de ninguna manera - -  
queremos ver socializada a la nacidn en cuestión de 
meses., .'l. 100 

Estas acciones a que se referian los empresarios consis- 

tieron en convocoar a un paro de activib-des 'en todos los sec - 
tores industriales y comerciales de Monterrey para el día 8 - 
de septiembre, al cual se sumarPan los demás-empresarios del 

pais. La burguesia respondía asl, con su arma más efectiva - -  

que poseía: su poder econ6mico; éste suplla con mucho las ca- 

rencias y limitantes de los empresarios para crear un movi--- 

miento politico y social a nivel nacional, y que por supuesto 

desestabilizaría de manera cadtica cualquier punto que toca-- 

se. Los primeros apoyos a l  paro viaieron de los empresarios - 
de Baja California Norte y Nuevo Laredo, quienes a s u  vez su- 

frian los efectos del control de cambio; además otros Estados 

como Jaiisco, Guanajuato, Tamaulipas y toda la zona de' in---- 

flaencia de los empresarios.sin embargo, y contra lo que se 

100. ibid. 
, 



pudieira pensar, hubo organizaciones c m  l a  W A C 0  ck Ciudad 

Juárez que negaron su adhesien a dicho paro, por l a  que Is - -  
pretendida resonancia nacional fue restringiéndoss poco a po- 

co, ya fuese por f a l t a  de concenso o por l a  premura de l  tier- 

PO,  a puntos espec í f i cos  del  país, destacando 16gicamente la 

Ciudad de Monterrey, centro p o l í t i c o  y econ6mico de l a  f r ac - -  

cibn tradic ional  de l a  burguesía. 

. 

Los ataques a estas. resoluciones de l os  empresarios no - 
se hic ieron esperar: Maldonado Pereda, d i r igente  del PRI, i n -  

d icó que l os  industriales pretendían crear t e r ror  y confusión 

en e l  p a í s ;  en Tamaulipas l a s  clases populares se pronuncia-- 

ron en franco rechazo hac ia  e l  paro; e l  PSWpedia a l  gobierno 

iaantener l a  calma ante . las amenazas empresariales; Dorantes - 
Segovia exhort6 a l a  burguesfa a entender e l  ob je t i vo  de La - 
nacionalización de l a  banca; mientias las obreros de l a  cTI( - 
se preparaban a combatir l a  acción empresarial amenazando - -  
con "echarles a l  pueblo encima". 

Los industriales de Monterrey se defendían argumentando 

que e l  paro era producto de l a  presión de sus bases: "es u9 - 
movimiento de abajo hac ia  ar r iba  y no promovido de a r r i b a  ha- 

a x a e a j o .  Son las bases las que nos presionan a l a  accián; - 
9ion wovirPjientos genuinos y auténticos los  que están surgiendo 

sp las ciudades". 'O1 Según e l l o s  eran 34 organizaciones reg io  - 
mntonas las que convocaron a l  paro, entre l a s  cuales desta- 

101. Excéls ior ,  5 de septiembre de 1 9 8 2 .  
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can: La Cámara de la Industria de l a  Transfomi6n (CAI??TRA) 

de Nuevo León; la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, el 

Centro Patronal de Nuevo b d n ,  la Cánara de la Industria del 

Vestido, la Asociación de Distribuidores Mayoristas de Aba-- 

notes, la de Hoteles y Moteles, de Restaurantes y Aliren--- 

tos, de Bienes Raíces y el Consejo de irs Instituciones de - 
Nuevo León. Estas "bases" eran la fuerza del paro empresarial 

pero que setian rebasadas por la acciún de l a  burocracia y - 
sus aliados unos días después. 

El dla 6 de septiembre se producen una serie de manifes- 

taciones en diferentes puntos de la RepúbJica en apoyo a l a  - 
nacionalización y también como demostración de l a  fuerza pop8 

lar contra l as  amenazas empresariales: an Quintana Roo, la q 

vilización estuvo encabezado por el propio gobernador Pedro - 
Joaquín Coldwell, quien hizo un llamado "a no hacer caso del 

r u m p  malintencionado de la contraTevoluci6n y a cerrar filas 

en torno a un proyecto politico que se encuentra con los ori- 
102 genes nacionalista y populares de la Revolución Mexicana''. 

En Reinosa, Hidalgo y Guanajuato se repiten las manifestacio- 

nes de apoyo; pero en Nuevo León donde se da la más grande IRE 

.nifestaEi6n y concentración en la historia de esa ciudsd, que 

plrtcisarente era el foco principal de descontento de la frac- 

cidn tradicional. La demostración de apoyo reuni6 a cerca de 

200 si3 personas, encabezadas por el gobernador de la enti--- 

bsd, A f f a n s ~  Martinez Domlnguez, quien afirmé contadente: 

_ _  -. _ _  ~ 

102, E s d l s i o r ,  7 de septiembre de 1982. 
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"Ninguna acción minoritaria podrá usurpsr I México - 
el uso de su.soberania,  la i ibedad es patrimonio - 
de todo e l  pueblo y nadie tieae h e c k  a inraear - 
sus pr incipios para coAservar o alcanzar ventajas - 
o pr iv i l eg ios " .  103. 

Segurambnte, todo este despliegme de fverzas que i 8  krro 
! 
1 

crac ia  p o l l t i c a  movilizó a favor  de l a  nacional izrrcih caipplib 

en exceso sus ob je t ivos .  Un d f a  antes b e l  paro ( 7  de ssptiem- 

bre) l a s  di ferentes organizaciones eraplesariales iuruaciza l a  

suspensi6n de todo tipo de protestas que-.-pu&ieran desembocar 

I 

I 

en d i s t u r b h s ,  "porque creemos en l a  v io lencia  ,de los  pacdifi - 
cos". A nuestro parecer l a  burguesía nacional ha d e w s t r d e  a 

l o  l a rgo  de los  -muchos conf l ictos  sostenidos coa l a  burocra-- 

c i a  po l í t i c a ,  un enorme p a v w  a l a  v io lencia ,  a l a  lucha f fsg 

ca y a cualquier desman que puedaepobicr en pe l i g ro  l a  cant i -  

nuidad del  desar ro l lo  económico y sabre todo, l a  ssguriaad - -  
del  orden establecido,  donde e l los '  dczminan econ6micamente. Es 

I 

decir, l a  burguesía encara a l  gobierno, l o  reta y hasta l o  - -  
amenaza, pero siempre que l a s  acciones l legan a extremos peli - 
g r o w s ,  como en este  caso pudo haberse dado con e l  enfrenta - -  

mieqto d i recto  con los  a l iados de l a  burocraQa, las enpresa- 

ria$ Mtcuerdan que a s  va le  l a  seguridad de l a s  ganancias que 

ir lucha por l a  corona. De ah€ que su a m a  predi lecta  sea u1 

pobr econémico y no l a  fuerza po l í t i c a ,  que de hecho s61a - -  
ptplll)b encontrarse regionalmente, en algunos ~ O S  de l  p a í s .  

L a s  tazones expuestas por l a  borguesfa a l  pesqué no pb - 



realizó el paro dejan ver algo a lo que nos hemos referido: 

"Hemos decidido suspender nuestras actividades por-- 
que vemos cómo se nan violado las garantías y nues- 
tra acción podria ser utilizada como pretexto para 
el demoronamiento del orden juridico. Como mestra 
señalamos los siguientes hechos : 

a) El gobierno, violando el artículo 60.  constitu-- 
cional, está utilizando sus medios de comunica-- 
cibn, principalmente el canal 13 de televisión,- 
para agredirnos y alentar el ataque a las empre- 
sas aconsejando medidas y medios. El canal 13 - -  
viola una de las limitantes a l a  libertad de ex- 
presión, al promover la comisibn de delitos y l a  
ruptura del orden público. 

b) El sindicalismo oficial anuncia la violencia, - -  
azuzando a los trabajadores para "echarnos al - -  
pueblo encima" con sus prácticas de acarreo y ma - 
nipulaci6n caracteristicas. 

Los dirigentes empresariales de los organismos - 
nacionales han sido sometidos 4 acoso policial, - 
con vigilancia, con vigilancia permanente, como 
si s e  tratara de delincuentes, a pesar de que en 
el VI Informe presidencial se aseguró que la dis 
cidencia ya no es disolución social, ni sinónimo 
de violencia y que fruto de la reforma política, 
<'la voz &e la inconformidad salió de la clandes- 
tinidad y libre se multiplica'; 

d) Se ha amenazado a organismos empresariales con - 
su disolución, a fin de eliminar el cause natural 
e independiente de expresión de que disponemos". 
104. 1 

Este primer tropiezo de los empresarios significé por un 

I s d o ,  que l a  violencia no era el camino por el cual recuperar 

el poder perdido, por otro, demostrá que la medida de naciona 

lizar l a  banca iba a ser defendida por el gobierno Lbpezpor- 

till.ista con todos los medios a s u  alcance, as€ fueran líci-- 

tos o no, así fueran pacificos o no. La burguesía impotente - 

- 

ante la demostración de fuerza y capacidad de respuesta por - 

104. Excelsior, 8 de septiembre de 1982. 
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parte de l a  burocracia se vi6 obliga& a b.scsrBrtGíiis farmas 

Be ataque que no pusieran en peligro su titl#(ltili$+d y sus ñb- 

gocios, pero que a l  mismo tiempo les -se a coaiilprguir l o  - 
que se habían propuesto. , 

b) La nueva tácti'ca. 

Ciertos de que l a  fuerza ne convenía 1 los ihteréses 4.i- 

presar ia les ,  s ino  por e l  contrario protracarfa una +ha esté-  

ril donde claramente se observaban desventajas tncmnes, l a  - -  
burguesía se encaminá hacia e l  ataque pacilfico basado en las 

leyes y en e l  Derecho que conforman e l  marco jiurídico que ri- 

ge 13 vida soc i a l ,  o sea, los  empresarios optaron por  agotar 

todas l a s  vias  lega les  que estaban a su alcance y que segt311 

bl3dBS era posib le  ya que e l  decreto exprqia - r io  había vio* 

do slgunos art ícu los  de la constitución. A90sbs, e l  tono de - 
s 4 b  d e c i ~ c i a ~ l e s  tanbién había bajado. Por .st ro  lado, &as - 
afirmaciones de Miguel de l a  Madrid a i  ser doclarado Presiden 

te e l ec t s  por e l  Congreso alentaron esa nueva act itud empresa 

riaJ; e l  fw.w-0 presidente se comprometi6 "a desar ro l l a r  los  

pestuhdos de l a  -Revolución Mexicana, desde l a s  ins t i tuc ioms  

J' - a m  a Derecho, en e l  pluralismo polit3so y soc ia l  y en 

lp &gmaíaLaixta. Gobernar6 con base a l o s  pr iac ip ios  de l a  

&@nst i tuc ih  y aimgQln signo d i s t into  a l  nuestro nos d e s v i a - - -  

- 

16S. 'Excéls ior ,  10 de Septiembre de 1982. 
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Esto, definitivamente d a b  esperanza a l a  burguesía que 

de inmediato se concretd a señalar los "erroresvf *rídicos - 
que se habían cometido con la nacionalizaci6n de la banca, - 
seguros de que la nueva administracién lo tomaría en taenta 

a' la hora de las ."negociaciones" de principios de sexenio. 

Al siguiente d í a  (10 de septiembre) apareció -desple- 

gado firmado por la Canfederacién de Charas Industriales - -  
(CONGAMIN), en el que se plasmaba la nueva táctica: 

I 

I 

W o  podemos aceptar, en momentos verdaderaatente crí- 
ticos que vivimos, que el pals se desgaste en enfreg 
tamientos estériles que propician la división entre 
los mexicanos y atentan contra la paz social desenca 
'denando movimientos populistas cuyos efectos s6l0 - -  
contribuyen al deteriorq progresivo del esquema ins- 
titucional consagrado por la Constitucidn de la Repú 
blica. 

- 

- 

Se sefialaba por tanto: 

I. Nos solidarizamos con los banqueros que han perdi 
do su  libertad de profesión, consagrada en el ar- 
tlculo cuarto constitucional y considerams que - 
es responsable la actitud asumida hasta el momen- 
to por.la banca privada mexicana. 

11. Rechazamos por injustas las graves acusaciones - -  
qae se le hicieron y juzgamos inalienable el dere 
cbo-que asiste a los propietarios de los bancos - 
abrtit nacionalizados de agotar en su defensa to-- 
dos los recursos legales que consagra nuestra - - -  
Constitución, para salvaguardar sus legítimos in- 
tereses. 

111. En consecuencia y en un acto de solidaridad funda 
mental, demandamos la más estricta observancia d e  
las norias jurídicas, con apego al orden constitu 
cional .... - 

finalmente se pedfa: 

...q ue el Estado defina el futuro del sistema de- 
economía mixta para dar clara y cabal respuesta a 
las inquietudes del sector empresarial, a s i  como 
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poner punto final al rumor y descontento que l a  
nacionalizacián de la banca privada ha provoca- 
do en una buena parte de la ciudadanía". 106. 

Otro hecho significativo del nuevo comportamiento -re- 

sarial sucedió ese mismo dia 10, cuando Manuel J. Clouthier,- 

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, visit6 al Pre - 
sidente LBpez Portillo, quien a raíz del anuncio de los decre - 
tos del primero de septiembre habla actuado muy discretamen-- 

te, dejando en todo caso que el gobierno y sus aliados se en- 

cargaran de l a  reaccián empresarial. El objetivo de l a  visita 

fue conseguir una tregua,, a s í  lo deje ver Clothier: "es -e- 

sariq terminar los ataques y la lucha de clases que sdlo con- 

ducen a enfrentamientos esteriles, para normalizar la vida - -  
en el país". 'O7 Sin embargo, parece que el dirigente empresa- 

rial aprovechó la ocasión para recordar al ejecutivo la deci- 

sidn de los ex-banqueros de recurrir a las leyes y al dere-- 

tho, puesto que JLP manifestaría al término de la entrevista 

que "La decisién de nacionalizar la banca se sustenta en el - 

- 

esprritu de la Constitucidn que rige al pais; no hay nada - 
bn el decrecto que ampara la medida que esté fuera de la Ley. 

Por eso debe entenderse que fue la Carta Magna emanada de l a  

revolución y convertida en gobierno lo que ampara la medida.'' 
108. 

106. Ibid. 
107. Excelsior, 11 de septiembre. de 1982. 
108. ibid. 
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Como sucede a menudo con la burguesla, los deseos de tre 

gua expuestos ante JLP fueron contradichos por los hechos; el 

día 11 de septiembre un destacado jurista pro-empresarial, - 

Ignacio Burgoa Orihuela, intentaen una gran plana periodlsti- 

- 

I 
I 

ca demostrar la inconstitucionalidad de la medida expropiato- I 

ria y de paso, refutar a aquellos conocedeores del derecho - -  I 

que han expresado su conformidad y reconocimiento legal a los 

decretos presidenciales. Sería inconveniente reproducir el ar - 
gumento completo, o siquiera alguna de sus partes, puesto  que 

se trata de otro aspecto completamente distinto a la orienta- 

ci6n.que queremos dar a l a  investigación, además, que más ade - 
lante nos referiremos de manera general a los cambios j u r i d i -  

cos que la nacionaiizaci6n trajo consigo. Por ello s6l0 men-- 

cionaremos que despues de un somero análisis, el Doctor Buy 

goa niega categórico la validez de la medida: "Tal decreto - 

adolece de muchos vicios, errores y omisiones que traducen - 
su incons titucionalidad". 109 

Aunque este ataque se hiciera directamente a los "apo- 

yadores" de la nacionalización, no había duda de las verdade 

ras intencines del desplegado: preocupar al mismo gobierno y 

bscez dudar a muchos de la legalidad o el apego al derecho, o 

que-tal vez por venir de un reconocido jurista había que acep 

tarlo. En fin se abrio de nueva cuenta la polemica por' la na 

cionalizaci6n de la banca y p o r  la amenaza de un amparo que - 
seguramente ya se estaba preparando. 

- 

109. Ibid. 
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Para la segunda quincena del mes de septiembre se visluai- 

bran diferencias al seno de la burgutsla, o mejbr dicho entre 

las dos fracciones que la forman; mientaas que la fraccián - 
tradicional Se empeñaba en seguir atacando el decreto presi- 

dencial, ahora po'r vías legales, la otra fracción -la "nueva 

burguesía-, agrupada en torno de la CANACINTRA parece haber - 
retornado su ideología gohiernista que aceptade manera más fa 

cional la intervención del Estado en la ecommfa, y sorpresi- 

vamente su Presidente, Ignacio Barragan de Palacio (qE ante- 

riormente había arremetido contra la nacionalización), se pro 

nuncia a favor del funcionamiento bancario: "la banca ya na-- 

cionalizada cumple al pie de la letra los compromisos finan-- 

cieros contratados con antelacián, dentro de los plazos defi- 

nidos".ll0 Además, o t ro  hecho significativo fue la suspensián 

de la primera Reunión Nacional de Empresarios convocada para 

el día 2 4  de septiembre, donde pretendia converger toda la - -  
clase burguesa y ,  según se dijo, el motivo que obligá a la - -  

. 

suspensi6n fue la falta de concenso. Mgs adelante, al cele--- 

brarse otras reuniones se evidenciá la ausencia de empresa-- 

rios de la fraccián 'hueva"; es decir, hubo separacidn de las 

8 0 s  fracciones. Todo ello nos lleva a indicar un hecho impor- 

tante: las acciones de empresas, propiedad de la banca, y los 

bancos mismos que fueron expropiados, afectaron fundamental-- 

mente a la fracci6n tradicional, o sea a los empresarios or- 

110. Excélsior, 19 de septiembre de 1982. 
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ganizados en las instancias que foraran el Consejo Coordinador 

Empresarial; mientras que aquellos que forman parte de la CA- 

NACINTRA -que como ya se dijo no s6l0 no forman parte del CCE, 

sino que se pronuncia en contra de sus postulados-, la expro- 

piación dificilmente pudo afectarlos; antes bien, t e  presenta 

ba la posibilidad de que la banca en manos del "Esudo" pudie I 

- 

- I 

I 

ra beneficiarlos, precisamente por su más estrecha relacidn - I 
I 

con el gobierno. i 

Una reaccián que al principio fue tanta de la fraccián - 
tradicional, como de la "nueva burguesía" se convierte a par- 

tir de esos momentos en una confrontación entre la .añejada y 

reaccionaria burguesla y el gobierno lopezportillista. En ade 

lante, cuando nos refiramos a la clase burguesa, se estará - 
haciendo alución a la fracción tradicional. 

- 

Ea. vista de las nuevas situaciones jurídicas que la na-- 

cionalización de la banca traia consigo y dados los cuestiona 

mientos de que estaba siendo objeto por los empresarios, JLP 

puso a consideración, el día 21 algunas iniciativas de ley - -  

- 

tendientes a reforzar aún más su trascendente decisión. En - -  
pr;jarer lugar, se propuso que la nacionalización de la banca - 
fuma devada a Rango Constitucional, es decir, que fuera - - -  
plasma& e incorporada a la Constitución. En segundo lugar, y 

parr fowalizar lo anterior, el ejecutivo enviá una serie de 

feformas a los artículos 28, 73 y 123 constitucionales. En el 

caso del artículo 28, se proponia una adición al párrafo V: - 

"se exceptua también de lo previsto en la primera parte del - 
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primer párrafo de este  art ículo l a  prestacióa del  s e r v i c i o  pú 

b l c i o  de banca y créd i to .  Este servicio será prestado exclusi 

vamente por e l  Estado a travas de instituciones, en los t é m i  

nos que estab l e z c a  l a  correspondiente Ley reglanentaria . . . * I ;  

es dtci-r, que no -se consideraba como monopolio a l a  act ividad 

bancaria e jerc ida por e l  gobierno, ya que ésta quedaría emar  

cada. dentro de aquel l las actividades conferidas a l  Estado me- 

xicano como l a  acuñación de moneda, l o s  correos, te légrafos y 

rad iote legra f ía  y a l a  emisidn de b i l l e t e s .  

- 
- 

- 

Respecto a l  ar t icu lo  7 3 ,  se hicieron dos aodif icaciones; 

una, a l a  fraccidn X para quedar as í :  "Para l e g i s l a r  en toda 

l a  República sobre hidrocarburos, minería, industria cinemato 

graf ica,  comercio, jueg os con apuestas y sorteos, s e r v i c i o  - 
de banca y créd i to ,  energia e l éc t r i ca  y nuclear...". Esto sig 

nif icaba confer i r  a l  Congreso las facultades para d ic tar  las  

leyes y establecer las normas por las cuales se guiaban esas 

actividades a l a  que ahora se l e  agregaba l a  banca hac ional i -  

zada. La otra modificación se hacía a l a  fracción X V I I I ,  y - -  

que- extandfa esa rector la  que ahora mantenía e l  Estado, ha- -  

c ia las casas de moneda, para " f i j a r  l a s  condiciones qwe ésta 

i b a  a tener, d ic tar  reglas para determinar e l  valor  r e l a t i v o  

de -la mirada extranjera y adoptar un sistema general de pesas 

y anedidas". 

- 

FJnalmente, se pedia reformar e l  Art ículo 1 2 3 ,  referente 

en una adición a l  apartado B (XI11 bis), para quedar de esta 

manera: "Las instituciones a que se r e f i e r e  e l  párrafo quinto 
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del articulo 28, regirán sus relaciones laborales por lo dis- 

puesto en el presente apartado". O sea que los trabajadores - 
bancarios quedarlan regulados por el apartado B del artícu- 

l o  123 Constitucional. Además se analizó un proyecto de Ley - 

Orgánica del Banco de México, para que perdiera s u  carácter - 
de Sociedad Mercantil para facilitar al usuario el acceso a - 
la banca y credito. 

I 

Con esto no queremos establecer que dichos cambios cam-- 

bios obedecieron unica y exclusivamente a la presidn de los - I 

empresarios, tal vez existían motivos más importantes, sin em 

bargo, no se puede descartar o separar la actitud empresarial 

en el desarrollo de los acontecimientos. Lo que para nosotros 

- 

significaron estos cambios es a una necesidad real y legal, - 
consecuencia del cambio de propietarios; los principios por - 
los cuales funcionaban l o s  bancos en manos de la burguesía no 

podian ser los mismos por l o s  cuales se encaminara la banca - 
nacionalizada y dirigida ahora por el "Estado". A nuestro pa- 

recer, estos cambios representaban que el "Estado" legalizaba 

para si la incorporacidn de un nuevo campo de la economía a - 

su actividad rectora y directora del desarrollo económico. De 

ah€ que la banca fuera reconocida como una de las actividades 

exclusivas del Estado y anexada con los otros campos estraté- 

gicos -hidrocarburos, energía eléctrica- que constituyen sec- 

tores prioritarios del desarrollo y manejados p o r  organismos 

estatales. En la misma presentación de las reformas JLP refor 

zaria nuestra afirmacidn: 
- 
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**. . .si el Estado tiene la responsabilidad constitu-- 
cional de regular y foaentar l a  =tividad económica 
de acuerdo con la economía mixta, por razoñes de - -  
congruencia debe de dotársele de todos los iastru-- 
nientos necesarios para orientar y corregir la nar-- 
cha de los fenómenos económicos, pues sin tales fa- 
cuitades, como lo muestra l a  histtmio, l a  viaka eco- 
nómica ¿lei país resulta sumamente vulnerablew. 111 

Esto era lo trascendental de la naeionaHzaci6n de l a  - -  
bmca, no tanto por la afectacidn a las empresas del capital 

industrial, sino el reconocimiento expl€cito &e que-el E s t d a  

mexicano es la única fuerza capaz de dirigir,el desarrolle - -  
económico sin poner en peligro el equilibrio sacial; em el - 
reconocimiento hacia l a  incapacidad de la burguecla nacienal 

de reconciliar los intereses del pafs con sus interéses de - -  
clase, Era, por as1 decirlo, el reencuentro del Estado mexico 

no e m  l a  esencia rectora que desde su origen lo llevó a pro- 

mover el dbsarrollo econbmico, a acelerar el proceso de a c m  

Jacida q UR t r a j o  consigo la formcidn de l a  burgue.6-Qa. Esa - 
esearc&p rectora del Estado subdesarrollado es finalmeirte i m e  

garpable e indisoluble a la historia de Héxicp, y a l a  qm t a r  

de o temprano recurre el Estado ante el reto que representa - 

poner en manos de una burguesía que pretende ser nacional, pg 

re que no puede olv&dar su dependencia estructural de los cen 

tres heg-enicos de capital, que la obligan a no comprometer - 

se totalmente con los intereses nacionales y poner por encima 

de todo sus intereses. 

- 

- 
- 

- 

- - 
111. Excélsior, 2 2  de septiembre de 1 9 8 2 .  
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La importancia que adquiere la banca privada mexicana en 
la década de l o s  setenta y s u  enorme significado en los pre-- 

sentes años, demuestran en todo sentido su papel estratégico 

y prioritarip del desarrollo nacional, pero que en manos de - 
la burguesia reflejaba una contradicción fundamental de inte- 

reses; o como dice el maestro Alonso Aguilar, refiriéndose a 

M€xico, "confiarle el desarrollo nacional a la burguesía es - 
tanto come poner la iglesia en hanos de Lutem". Esto no im-- 

plica necesariamente que la rectoría del Estado se ha comple- 

tado, no; existen aún sectores claves como l a  industria ali- 

mentaria y farmacéutica en las que la burguesía aún domina - -  
cogpletamente, pero .en las que tarde o temprano surgirá la - -  
contradiccidn de intereses nacionales y de clase que de paso 

a una nueva ampliación de la rectoría del Estado en la econo- 

mia. 

Volviendo a l a  nacionalización de l a  banca, debemos sub- 

rayar que lo único que pasó a formar parte de esa rectorla - -  
fue l a  actividad bancaria y crediticia, más nada se dijo de - 
lrs,erpresas con participación de los bancos expropiados, qut 

dan& ab ie r ta  la posibilidad de que el nuevo gobierno impri-- 

miwra la&iwcción y orientación que más conviniera. 

Sewpresivamente, el miercoles 22 de septiembre, veintiún 

brá+os e-idados interponen un amparo contra la nacionalir 

za&6iP--de la banca al considerar que violé varios artículos - 
de la Constitucián como el 13, 14, 16, 21, 22 y sobre todo el 

27 que. garantiza la propiedad privada. Dentro de las 95 hojas 



'- 121 - 

que formaban dicho amparo, se ttsgoBubiiizd de tc& v i d a - - -  

cien al Presidente de l a  RepGblica, a 15 Secsttarios de Esta- 

do, al jefe del Departamento, y a i  nuevo Direcar del Baaco - 

de México. El amparo fue solicitado por los siguientes ban- -  

cos: Banco del Atlántico, S.A. ;  Banco k l S s M 1  de México, S.A .  

Multibanco Comermex, S.A.; Banco de Crédito y Servicio, S . A . ;  

Banco Abountrad; Banco de Sofimex, S.A.; lilultibanco Mercantil 

de México, S .A . ;  Banca Confía, S.A . ,  Banco del Noroeste, S . A .  

Banco Mercantil de Zacatecas, S.A.;  Banca de Provincias, S . A .  

Banco Mercantil de Monterrey, S.A. ;  Banpals, S . A . ;  Banca Ser- 

fín, S .A . ,  Banca Cremi, S.A . ,  Banco Geaerai de Capitalización 

S.A. ,  Banca de Tuxpan, S.A.;  Bancoser, S .A . ;  Banco Popular de 

Ed5f4cación y Ahorro, S.A. Banco Csaercial Capitalizador, S.A.  

y Banco BCH, S . A . .  

Esta nueva arremetida de la burgwsia provocó el comenta - 
rio de José López Portillo: 

"Reconozco el derecho de los banqueros a ampararse -, 
contra la nacionalizacibn de l a  banca, porque la - -  
Canstitución vigente se los garantiza, y los actos 
del ejecutivo están sujetos a la consideración legal 
y constitucional por parte del poder judicial, pero 
adviwte que esta medida es irreversible; está ins 
mita pa en la historia de México y el pueblo no - -  
perntitirá que se de un paso atrás". 1 1 2  

- 

Aqul se presentaba toda una problemática jurídico-políti 

ca, hasta cierto punto JLP aceptaba la posibilidad de que los 

baaqwmos recurrieran y agotaran todas las vías legales para 

- 

112. Excélsior, 2 4  de septiembre de 1982. 
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su defensa, incluso para sanciamr r o b  artas da ej lu i l ia ' ,  )sn> a u - 

problema l e g a l  se le dio  una salida gaJítica. El ampara inter - 

puesto por los afectados se enfrent4 0l;aa 18 utr21'Ir iaftaaquea - 
ble de l a  decisión presidencial q~le  c r n c t e r i z a  y If vi& 81 

s i s t e m a  político mexicano, e s t o  e s ,  que eulfqaier recurso i s -  

gal por apegado que estuviera a l  derecb w traeirir iingema - 
oportunidad de vencer un decreto presidcacirl y #&xire cuando 

se  invocaba al interés general o a la utS3SQd pbbllco COBO . 

los nibviles fundamentales de l a  acci6a. Ante estos  eieirtntos 

en contra, los empresarios se defendiemm con c g e t t a  inttli . 

gencia,  p e r o  a i  mismo tiempo con ingeauidad; apelaron a I r  in - 

dependencia y autonopía de l  poder judic ia l  ,para que juzgara 

el caso "conforme a derecho y no c e n f w d  a fatoses históri 

Decimas c o i  cierta Intel1 - cas, politicas o de otra índole" 

gcncia pues ponia en UA dilema a l  poder judicial, éste M) PO 

día, de entrada, dar pot inaceptable dicho aspara cuando el - 

mismo JLP reconocía e l  derecho de l o s  empresarios de amparar- 

se, pers tampoco podía dejar que el rumbo legal prosiguiera 

y se citara a funcionarios del  gobierno c m  al raisw preri--  

dentt, 15 Secretarios de Estado, a l  Regelate y a l  Director del 

B-ca cb. Ibexico que &icho amparo solicitaba. TaabiOa d e c a s  

con ingenuidad, pues, pedir inde-ncia o autonomía a l  poder 

$q#iciai respecto a l  poder ejecutivo es no corpreadm al sis- 

tmam político mexicano qte basa su funcioarmieato en l a  pre- 

Iit 

UL Excélsior, 25 de septiembre de 1982.  
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minencia del poder presidencial sabre 10s d a d s ;  es 1a v;bil la 

enorme concentaación de poder y atr+hcianes qme deteota lo - 
figura presidencial en sus seis  aííos de gobierno. 

Los empresarios no quisieron cowiderarlte a d ,  hrstr QW 

esas mismos elementos cortaron de lleno 2- intentos legales 

por recuperar los bancos expropiadas. 

Mientras se discutía la improcedencia o nu dol ampam - -  
baacario, la burguesía celebró una s e r i e  de reunienes re@-- 

les denominadas "México en l a  libertad"; l a  primera de e l l a s  

se realizó en la Ciudad de Mmterrey con la participaciba de 

empresarios de Nuevo Lebn, Tamaulipas, Coahuila y Sm Luis Po - 
t o s € ,  ante la "numerosa asistencia de estudiaates, amas de - 

casa y pmfesionales". El prup6sito fue analizar los proble-- 

MS de las libertades en México, a s í  como de los problemas . -  

ecoadnicos y políticos, resultado de l a  nacimaiizacih de la 

banca. 

Sobre las libertades y los problemas políticos los -re - 
externaron s u  preocupación porque "El sistema político 

-icmte e s t á  en agonía y las decisiones en política econóii- 

w p social tonadas por el gobierne federal están subordina-- 

QS a ia internacional Según el PAH, era claro 

qw el FRI siendo miembro de la Corrferencia de Partidos Polí- 

ticos de América Latina (COPPAL), recibiera alguna influencia 

socializante que lo o r i l l a b a  a cometer acciones cono la nacio - 

114. Excélsior, 9 de octubre de 1 9 8 2 .  
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U i z a c i b n  de l a  banca. Sobre las p r r B b U  --S, Ale - -  

j a r o  Gurca, Presidente del 6C-m -1 la lag- Ta- 

rrcón, manifest6 que "El gubfen#r sa debe s e ~  rector de la - -  
esunom€a tan 3610 debe ser gestor..  . La Caabt5tuPOa grol^ibe 

los i e a o p l i o s :  evitemos una mticsnstitmcibn Qm ¿e lu - 
Constitución, porque, icómo es posible que el gabierno tengq 

ammpblicos y en cambio 10s partrimlam. 1g.. ,115 

La f a l t a  de argilmentos serios y objetivos b r i l l aban  por 

su ausepcia, l a  ideologSa reaccienaria hacia -Y acciones so 
cializantes por todos lados e i q e d i a  cuaLquier iatento de - 
i o s  erpresarios para construir  una concepción siquiera cabe- 

r t a t e  y haarogénea que. fuera enarbolada ea coajmnto. Se b u +  

baa elenantus de todas par tes  para arremeter contm los  de - -  

cmtos presidenciales ,  sin imprtar su consistancia a v a l i - -  

diéz nínima. Todo era permitido con'tal de seguís  cuestionan- 

do e l  accienar del  gobierno mexicano. 

, 

Iras espectanete espera e l  14 de octubre s t  -uncia  me 
&a demanda de amparo interpuesta por 19 instituciones basca- 

*a (unas días antes dos institucimes 4esUstiercm de sus - 
@ema&s% b b í a  s ide ra&ptads per e l  J-o Ssgrpdo & Dis-i- 

t o  en aateria Adbaiinistrativa, David Ik igadi l lo  GUemro ,  coa 

l o  que l a s  partes involocradas serian emplazadas para expanet 

c a b  uno sus razones y fundamentos lega les  para deiostrar l a  

constituicisgalidad o no de l a  nacionalizacion de l a  bancq; - 
~ 

115. Ibid. 



- 125 - 

inc lus ive ,  e l  juez había f i j a d o  la fech. de W'iescir (1% disq 

noviembre), l a  cual  nunca se llevaría a a f a c t m .  

Se trataba de a lgo  complicado, ;que simi€í&o ten ía  sl 

que dicho 'amparo fuera aceptado? par e l  l+d6 Jega1-a~ h&Sa - 
problema, e l  documento se apegaba al dersbcho y m había objo 

cien para rechazarlo,  además, s i  sehacís ,  e l  poder j u d i c i s 2  

se meteria en muchos más problemas de los qoe su mialapea¿em- 

cia" del  e jecutivo ya l e  t r a í a .  Por o t r s  lado, las dbcis~aCT16~ 

nes de l  jxez que dio  entra da a l  amparo hacía rás confuso el 

asunto : 

. d e  ninguna manera rec ib f  consignas a presiones ..... 
l a  autonomia de l  Poder Judicia l  Federal es t o t a l . . .  
s i  las autoridades están inconformes con m i  deci--- 
s ien pueden hacer uso de l a s  facultades que 2es C O I  
cede l a  ley".  116. 

ta-Ics+cloraciones daban mucho cptx-pensar; sin ser un a--- 
t a  & graves consecuencias, e l  juez sortraba c i e r t a  simp** 

por el  documento interpuesto que nos l levan a sospechar ds - -  
una posib le  re lac ión con l o s  banqueros. No podia n i  pensarse 

que t a l  act itud contara con l a  aprobación de l  titular del  Po- 

der Judic ia l  y menos atin con e l  conocimiento de l  Poder Ejecu- 

t i v o .  Lo c i e r t o  fue que se puso a prueba, una vez iás, l a  in -  

dependencia de poderes, especialmente entre el Judicia l  y e l  

Ejecutivo.  

Esta pa rc i a l  y mfnima v i c to r i a  de los baaqueros alent6 

de nueva cuenta l a s  declaraciones empresariales, Manuel J. - 

116. Excélsior,  14 de octubre de 1982. 
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Clout f i e r  -res6 su beneplácito: 

Vorque se di6 entrada a l a  demasda 4e iurpsro ea cog 
t r a  de l a  nacionalizaciáa de 1. banca, ya que e l lo  
representa que en México es i c@ r  d i r i d s  io5 pre-- 
bienas eon base a Las leyes en lug*? (i, 8 gritas y 
sombrerosos... Las Leyes a u r i c a ~ ~ ~ s  preveea que ea - 
cualcpier orden, hay pasibilidrta de uipamrse y - - -  
crea que es ta  es una de l a s  cosas que a escala in-- 
ternacional se ha pregonago con ria grrm adelauto - 
nuestro ... es más hacer ver q u e  e l  M e r  judicial 
si es independiente del  ejecutjcvo y eso &y qat  SUO 
rayarlo en estos momentos más que -caw. 117 

La edor ia  empresarial no duró d a  tiempo, aquel la  ¿e- 

cisi6n del funcionario de l  poder j ud i c i a l  & dar entrada al - 
amparo, no s ign i f i caba  mas que una aislada opinidn eampar- 

cu= a l  concenso soc ia l  que rodeaba a las  medidas presictsach- 

Les. A s í ,  e l  encargado o elegido para cortar  las  arpiraciorro 

de los cpbanqneros y de loa propios eapmsar ies  fue e l  mismo 

?residente de l a  Suprema.Corte de Justicia ,  Mario G .  Rebolle-  

do, qui- erpresd contudente: 

**es impasible que l o s  exbanqueros discutan un amparo 
que uo procede, ya que los  hechos están consumados 
y j a d s  volversn a tener l a  dirección de los  bancos 
rimdos, pues dicha concusi6n co r re spode  a l  go- - -  t icrao". 118. 

A pesar de que e l  Presidente de l a  Suprema CoWe de Jw- 

ticia rrihni) que sus palaras etw €-ladas a " m a r a  #SI 

y no como aiárimo responsable del poder judic ia l ,  no ha-- 

bi;r duda & que e l  amparo bancario estaba destinado a l  f raca -  

so. -5 encontramos algo de l e  que mencionamos a l  pr incipio 

117.  Excélsior,  I S  de octubre de 1982.  
118. E x c é h i o r ,  16 de octubre de 1 9 8 2 .  
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de este apartado, es decir, que a un problema legal se le di6 

una salida política; Mario G. Rebolldo RO ofrecía ninguna - -  
respuesta basada en el derecho, sirple y seacillamente ne*,- 

bas& en .su puesto, toda posibilidad de que íos baacos vol--  

vieron a sus manos, en un acto que a1 igual que la nacionali- 

zaci6n contaba con el respaldo material y concenso popular. - 
Es indicativa la actitud del juez que di6 entraba al *an,, 

pues contrariamente a las palabras de Mario G. Rebolledo, - - -  
aquel seguía convencido de que dicho amparo "es tan copdn -- 
como cualquier otro y se resolverá dentro de io que señala la 

Ley de Amparo". De todas formas, las declaraciones del ti- 

tular del poder judicial pesaron más que ninguna y su postura 

fue la que predominó, condenando de antemano l a  derrota las 

aspiraciones empresariales 

* 

Al momento de las declaraciones de Mario G. Rebolleido,- 

los empresarios se encontraban realizando su segunda Reuaión 

Regioral de Organizaciones empresariales,"México en la Liber- - 
ad", ahora con la asistencia de empresarios de Coahuila, Du-- 

rango, Chihuahua y Zacatecas; ahí se discuti6 nuevamente el - 
problema de lo que para ellos significa la libertad, tratando 

con 4 1 0  de Ciatanisar la situación que vívía la sociadad mexi- 

cana con la nacioaalizacibn de la banca y el control de cam-- 

bios. Manuel J. Clouthier se encargó de puntualizarlo: 

"Lo que queremos los empresarios es sin duda alguna- 
el riismo México q ue quiere la ename mayoría del - 

119. Ibid. 
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pueblo que no está  envenenado por l a s  predicas de - 
odio y d iv i s ión  de c lases ,  l a  mayor de l a s  veces fg 
mentadas por internacional isms a l  serv ic io  de PO-- 
tencias extranjeras ..., no queremos lucha de c lases  
sino luchar todos para vencer l a  i n jus t i c i a ,  que - -  
proviene fundamentalmente de l a  pérdida de l i be r t a -  
des. .Queremos Libertad de pressa para c r i t i c a r ;  L i -  
bertad de culto  y Libertad para v i a j a r  dentro y fw- 
r a  de l  país".. 120 

Sin duda alguna los  empresarios eran f i e l e s  a su dact r i -  

na l i b e r a l  de hace cientos de años, sin aportar una pisca de 

ingenio o una idea novedosa; l a  l i be r tad  a que apelaban era  - 
l a  rmisnm d e l  s i g l o  XVI y l a  l i be r tad  de canbies l a  nás impor- 

ttnte en esos momentos: '"La l i be r tad  de cambios l l e gó  a consi 

derarse par l a  minoría p r iv i l eg iada  que más d is f rutaba  de e l l a  

como l a  esencia misma de l a  l i be r tad .  Cualquier otra  podia l i  - 
ritasse, impugnarse y aun v io la rse .  La l i be r tad  de pensar, de 

e s c r i b i r ,  de manifestar, de organizarse o asociarse de una u 

o t ra  manera, podia r e s t r ing i r se . . :  Pero l a  l i b e r t ad  de cam--- 

b ios ,  esto es l a  posibilidad de convert ir  cia cortapisas el - 
dinem de - los  ricos en monedas extranjeras que l e s  pwermitie-- 

m n  gaaar enormes 5umas fuera de l  país ,  con frecuencia en b i e  - 
nes y serv ic ios  de l u j o  verdaderamente superf luos,  era  intoca - 
,$Te. 121 

Lasyzeaclusiones de dicha reuni6n ref lejaban-1 enorie - 
d u q ~ ~ ~  de que el nuevo gobierno de De l a  Madrid cambiara l a  pa - 
fltS.ca-ecencinica, s i  quería contar con e l  apoyo de l a  'ClaSe - 

f2á. B i d .  
12i:Alonso A p i l a r ,  op, c i t .  pág. 61.  
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"México está quebra do financie-&@; está  l imita-  
do en sus l i be r tades ;  se enfrenta a usa c r i s i s  to-- 
t a l  de su sistema y ya en proceso de sociaiizaci6n. 
S i  Miguel de l a  Madrid no compone e l  bar- será e l  
último presidente censtitucioacl  tos .rija lar dasti  
nos de México". 122 .  

Este fatalism0 empresarial llevaba UqSScitr l a  presi6n 

y l a  amenaza para e l  próximo presidcatc,  quien desde esos mo- 

mentos analizaba l as  formas más convenientes par9 satisfaser 

e l  descontento empresarial. Los mismos btngueaas, por CO-C- 

to de Espinoza Yglesias ,  se  hab i an  entFevistqd6 e l  dla 27 de 

octubre con Miguel de l a  Madrid, donde segurameate se haM6 - 
de% futuro econ6mico del  pais  y particularmente de l a  sueate 

que correrian l o s  ex-banqueros en e l  futuro ssncnio; a l  pare- 

cer  l a s  palabras de MMH fueron csperanzadoras pues causó tran 

qu i l idad  y nuevos a l ientos en e l  expresidente Qe Bancomer a l  

establecer un cambib de actitud l a  cual "ser8 de l ea l t ad  y - -  
t r abs j o  en l o  que se pueda para s a l i r  adelante. .. E l  amparo - 
tenia que ponerse. Tenemos que agotar tados l a s  recursos le- - 
les en pmteccidn de nosotros rn i~ ipas" !~~  No habia duda ds-que 

i. 

%as *labgociacMaes'' -de principio de seremío ya habian coaenzg 

do. 

La- raspuesta o f i c i a l  de l o s  empresarios a la3 dec l s rac io  

-*-de .Mario S .  Reb&lz?dcv -se dio ese mismo d$a 2 7 ,  pot conduc - 
to-da1 Consejo Cuordinador Empresarial, quien acusb a aquél - 
4e ' )Mbe~ dssprsstigiada e l  Poder Judicial a i  afirmar que el - 
kmparo de -los exbanqueras PO podía proceder: 

É22. I b id .  
123.  'Bxcélsisr, 28 de octubre de 1982, 
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"Parece olvidar que nuestra Constituci6n establece - 
el sistema de división de poderes, al disponer en - 
s u  articulo 49 de que el supremo poder de la federa - 
ci6n se divide para s u  ejercicio, en legislativo, - 
ejecutivo y judicial. Y esa división implica inde-- 
pendencia entre uno y otro de l o s  poderes. Debe ser 
considerado como r e o  político y establecerse un tri - 
bunal p'ara juzgarlo por sus actos que no correspon- 
den a l a s  funciones que desempeña como Presidente - 
de la Suprema Corte de Justicia". 124 

La violencia verbal de los empresarios no era para me--- 

nos,  el poder judicial había sacrificado su principio consti- 

tucional como poder independiente en aras de las decisiones - 
presidenciales, sin importar los cuestionamientos que se hi-- 

cieran a su representante, ni al sistema político mexicano. - 
Todo*parecfa estar justificado al tratarse de un acto de tal 

importancia como la nacionalización de la banca. 

Este segundo y definitivo tropiezo de l o s  empresarios - -  

signific6 de hecho un rotundo fracaso ideológico, político y 

social en sus aspiraciones por desprestigiar los decretos pre - 
sidenciales del lo.de septiembre y recuperar el poder económi - 
co y político por la nacionalización bancaria. Para f'inales - 
de octubre, tanto empresarios como JLP coincidieron al recono - 
cor que los problemas surgidos a raíz de la expropiación no - 

tsaidrian arreglo alguno en ese sexenio. José  L6pez Portillo - 
af-irrpa que ''cometería una imprudencia política imperdonable - 
si tratara de organizar en forma definitiva el funcionamiento 

de la banca nacionalizada, pues esto corresponde a mi sucesor. 

Tanto esa medida como el control de cambios no constituyen re 

124. Ibid. 
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=dio inmediato para resolver la c r i s i s  que enfrenta el pa ls ,  

que reclama decisiones que yo ya no puedo tomar". lZ5 Por s u  - 
parte los empresarios, a través de Emilio Goicaecbrca Luna, es - 
tablecen que "Las instituciones políticas han perdido les ca- 

minas por los que México luchó en 1910 y busc6 en 1916 al pre - 
parar la nueva constitucibn. Es necesario que e l  esplritu cons 

titucionalista sea el que se respire el próximo primero de di - 
cidlabre y se restaure la confianza", 126 

La ingenuidad polftica mostrada por los empresarios al - 
considerar que el poder judicial calificaría de manera estric - 
ta el'decreto expropiatorio, sin tomar en cuenta su significa - 
do político, fue tristemente rebasada por la corelación de - -  
fuerzas favorables en todo momento para la burocracia polfti- 

ca, que no hizo más que defender y cuidar el interes general 

herteniente vulnerado por la acci6n desestabilizadora & l a  - 
-fa: y sus prácticas especulativas. La ingenuidad pas6 a 

ser dramatismo y tragedia"' por parte de los banqueros al 

aceptar calladamente su derrota. 

- -  

1 2 5 .  Excelsior, 29 de octubre de 1982. 
1?6. Ibid. 
127,-Es ilustrativa una nota periódistica del 29 de octtrbte,- 

donde los industriales y banqueros se reunieron para feg 
tejar e l  premio otorgado a Carlos Abedrop Dávila por el 
merito empresarial. La nota decia lo siguiente: 
"Fue la noche en que los banq =ros lloraron.. . Los aplau- 

sos ,  las interminables colas y las notas de "cielito o - -  

lindo" se unieron para apoyar el homenaje de la Canaco - 
en reconocimiento a Carlos Abedrop Dávila.. . "Es un deso 
gravio a los banqueros privados de México, había dicho 
momentos antes. 
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1 2 7 .  Fue l a  noche en q u e ,  p o r  primera v e z ,  vim&, cóm se hu-- 
medeclan l o s  o j o s  de Espinoza  Y g l e s i a s ,  de L e g o r r e t a ,  de 
B a i l l e r e s ,  todos  e l l o s  afectados por la e x p r o p i a c i 6 n  b a n  
car ia  d e l  l o .  de s e p t i e m b r e .  
C a t o r c e  v e c e s  f u e  in terrumpido  e l  p r e s i d e n t e  de l a  Aso--  
c i a c i d n  de Banqueros de México ,  en un breve d i s c u r s o  de 
a g r a d e c i m i e n t o ,  f u e r a  de todo p r o t o c o l o .  
C a r l o s  P r i e t o  y Jorge  Lemus E s p a ñ a ,  también homenajeadas 
c a l l a r o n  cuando oyeron  dec i r  a Carles Abedrop D b v i l a :  - -  
"Había s a b i d o  c o n t e n e r  l as  l á g r i m a s . .  . voy a romper e l  - 
s i l e n c i o  que me impuse e l  l o .  de s e p t i e m b r e . .  . Yo también 
h e  l l o r a d o ,  y p i e n s o  que p o r  m e j o r e s  motivos . . ' '  
Eran  l a s  2 1 : O O  h o r a s  y estábamos en l a  Hacienda de los - 
M o r a l e s ,  e l  pasado m i é r c o l e s  27, cuando Fernando Marina 
J a n e t ,  P r e s i d e n t e  de l a  CBmara Nac ional  de Camercio de - 
l a  Ciudad de México (Canaco) ,  acompañado p o r  su e s p o s a , -  
d i o  l a  b i e n v e n i d a  a los a s i s t e n t e s  a l a  e n t r e g a  de l a  m e  
d a l l a  de Honor Canaco q u e ,  año c o n  año ,  desde  1976, s e  
o t o r g a  a l  m é r i t o  e m p r e s a r i a l .  
No sólo f u e  una noche de c o n v i v i o ,  como o t r a s ,  s i n o  que 
también f u e  de d e f i n i c i o n e s ,  de s o l i d a r i d a d  e m p r e s a r i a l ,  
de d e s a g r a v i o  a l o s  b a n q m r o s  e x p r o p i a d o s ,  de toma de PO - 
c i s i o n e s  de un s e c t o r .  
T e s t i g o s  de honor de e s t e  homenaje f u e r o n :  Manuel J .  - - -  
C l o u t h i e r ,  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  Coordinador  E m p r e s a r i a l  
( C C E ) ;  E m i l i o  Goicoechea  Luna, p r e s i d e n t e  de l a  Confede-  
r a c i ó n  de Cámaras N a c i o n a l e s  de Comercio (Concanaco) ; A l  
f o n s o  Panda1 Graf,  p r e s i d e n t e  de l a  C o n f e d e r a c i ó n  de Cá- 
maras I n d u s t r i a l e s  (Concamin) y P r u d e n c i r  López M a r t i n e z ,  
P r e s i d e n t e  d e l  Comité de Hombres de Negoc ios .  
R i g u r o s a  e t i q u e t a ,  winos n a c i o n a l e s ,  e x p e c t a c i ó n  ... F e r - -  
nando Marina J a n e t  i n i c i ó  s u  d i s c u r s o ,  f u e  i n t e r r u m p i d o  
s e i s  veces :de  p i e  l o s  c i e n t o s  de a s i s t e n t e s  a p l a u d i a n  - -  
l as  a f i r m a c i o n e s  d e l  P r e s i d e n t e  de l a  Canaco: "NO o b s t a n  - 
t e  l a s  imagenes deformadas y los c r i t e r i o s  d i s t o r s i o n a - -  
dos que de los e m p r e s a r i o s  t i e n e  l a  o p i n i 6 n  p u b l i c a . .  se 
guimos t r a b a j a n d o  en e s t e  p a l s .  No somos l o s i q u e  se han- 
ido c o n  s u  r i q u e z a  en b u s c a  de o t r o s  caminos .  Somo los - 
que estamos a q u í .  Somos l o s  que nos hemos quedado. Somos 
los que estamos entregando n u e s t r o  mayor e s f u e r z o  por su - 
p e r a r  l a  c r i s i s . .  .*' . . . .Carlos Abedrop D á v i l a  f u e  p r e s e n t a d o  como un empresa 
Ibio qae le d i o  una r e s p u e s t a  de hombre .a l  reto cpe e l  h-2 
tino le b n f r e n t 6 .  "Hombre que c o n t i e n e  las  lágrimas para 
BO detenerse, en e l  camino ; .  . , que vivió e l  d raaa de ver 
derrumbiese.  e n  segundos todo  un sistema, e l  sistema ban- 
u r i o ,  d e l  que 61 e s  parte  i n d i v i s i b l e . . .  UR hombre llew 
da dignidad, r e s p o n s a b i l i d a d ,  t a l e n t o  y s e n s a t e z . . .  
Con viva emoción,  voz e n t r e c o r t a d a ,  y un s i l e n c i o  sepul--  
cral, dijo: "pensé que e r a  una d i s t i n c i b n  inmerecida, p~ 
ro la a c e p t o  c o n c i e n t e  de que c e n s t i t u f a ,  en r e a l i d a d ,  - 

las dolorosos y. c o n t r a d i c t o r i o s  días del Méxice de - -  
y ,  wi homenaje ( s ic )  a l o s  hanqaros de m i  p a l s . .  .... 11 e * 
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En un intento de reconciliarse con lo barguesfa, y espe- 

cialmente con los empresarios de Monterrey, JLB.realit6 una - 
significativa visita al Estado de Nuevo Leen el 28 de octubre 

ahí se había invitado a los empresarios locales, quienes e8 - 
protesta no asistieron ai lugar y ni siquiera se divulg6 pú-- 

blicamente la presencia del presidente en aquella entidad, - -  
tratando de que pasara completamente desapatecibida, Sin em-- 

bargo, JLP seguro que sus palabras llegar€on a e l los  lam6 un 

importante discurso: 

"Lamento que el conflicto de intereses haya separado 
los caminos del gobierno de la Revoluci6n y de los- 
empresarios privados de Mgxico, lamento profunda-- 
mente esta divergencia, especialmente cuando se tra 
ta de los empresarios neoleneces a quienes reconozT 
co su entrega y su esfuerzo nacionalista. Expreso - 
mi pena porque el sector privado, especialmente el 
de esta ciudad me acusa de violar la constitnción - 
conculcar el derecho y atacar las libertades al na- 
cionalizar la banca, cuando hasta hace poco tiempo, 
por las relaciones que tuve con ellos para lograr - 
el desarrollo del país por medio de una alianza de 
los sectores productivos, el pueblo me calificá co- 
mo presidente de la burguesía o peor, aun, cuando - 
se me quería ofender más, de la oligarquía". 128. 

127. 

128.. 

Más adelante asentó: "pens6 también que la CBaiara Nacio- 
nal de Comercio de la Ciudad de Mexico, la organización- 
eapresarial más antigua de Latinoamérica, y una de las - 
más respetadas y prestigiosas del mundo, en una actitud 
valente y comprometida, como responde a su linaje.,había 
decidio ofreces delicadamente un desagravio a los b a n q e  
ros privados de México.. . It  

Fue la noche en que los banqtirros lloraron. 
Las notas del "cielito lindo" cobran fuerza... querían - 
salir de las gargantas de los asistentes. Largas celas - 
se formaron para felicitar, abrazar a l o s  homenajeados.. 
a l o s  banqueros;, .. 
Excélsior, 29 de octubre de 1982. "Y LOS BANQUEROS LLORA 

RON, EN UNA NOCHE 'DE DESAG.RAVI0' Y DE VINOS- 

Excélsior , !!e i e octubk de 1982. 

I1 

C ONALES" 
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La respuesta empresarial a irs )&&ras de JLP h ct si - 
lcncio, Que diferencia de aquel los  prPIsror elltPr);tror &e - - -  
principio de sexenio donde reinabm los gestos ¿e apoyo, seli - 
daridad y esperanza mutuos. La tdctica d+ laburguesía  por re - 
cuperar los bancus nacionalizados por medio be1 aspara banca- 

rio se encontró con que el sistema poIítico BO era como ellos, 

ingenuamente, se lo imaginaban; no existir ea r e s a ihd  iY di- 

visién de poderes, o al menos no cuando sc traba de ellos, se 

ea9on;traron que el ejecutivo dominaba por sobre &r demás. - 
Las atribuciones y poderes que el presidente oc-la o ¿e**- 

ta úurante esos seis años de gobierno 5 t  revertía centra - - - -  
,llas*,- pues se necesitaba más que un s i q l e  upare  legal parr 

reacet o siquiera debilitar la dtcisi6n.presidoncial que mi - 
mmtení&s corn este se muestra omnipotente, como aLgo ruprahu - 
mano w e  so tiene paralela. 

64 bwguesfa se engab6 a s í  misma, no podemss pensar ri- 

quieys qua igmrace el comportamiento del sistema plítico y 

l a  w r t a n c i a  que juego. el presidente en él-; á d e d s ,  existía 

el antecedente de una acción parecida en 1976, cuan80 el ante - 
rior presidente expropi6 grandes extensiones de tierra a los 

--arias del norte, en la que también se recurrió a l  anpa- 

t ~ ,  el cual seguía su  curso legal 6 años despues sin que has- 

ta ese msiaento hubiera manera de que las tierras volviesen a 

aatágmos dueños. P o r  e l l o ,  era ingenuo pensar ~n que con 

el amprrbbbahcario la burguesía recuperace lo expropiado. 
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El camino q u e siguieron los empresarios fue defensivo, - 
ya no había que pelear, por lo menos con JLP; tanto la novili - 
zación, como el recurso de amparo encontraron la decisiva ac- 

titud del .gobierno mexicano, respaldado pos i a  sociedad, pan  

llevar hasta sus .últimas consecuencias l a  medida expropiato- 

ria del primero de septiembre. El mejor camino fue esperar; - 

esperar a que de una vez por todas terminaran esos noventa - -  
días en l o s  cuales se vivieron mementos verdaderamente difíci - 
les y que nunc3 serán olvidados por la burguesía que fue “víc - 
tima” de las decisiones políticas de una burocracia mexicana, 

consolidando a s í  s u  papel, director del desarrollo económico,- 

ideoldgico y político de l a  sociedad. 
i‘ 

c) El funcionamiento de la banca nacionalizada. 

A pesar de los intentos desestabilizadores y reacciona-- 

rios de la burguesía al atacar de manera sistemática el decre - 
t o  de nacionaiización de la banca y de los negros augurios - -  
que se le formulaban, ésta empezaba a dar sus primeros frutos. 

La primera tarea de las nuevas autoridades fiaancieras fue el 

restablecimkento de la confianza de l o s  ahorradores en l a  ban - 
ca -&malizada; se buscaba q u e  el dia  en que se abrierm - 
de nuevo los bancos, las usuarios de este semricio no. ac-a-- 

ran margen de la racionalidad y la lógica que es8 medich - 
pu&i~;pa sri’giitarr, es decir, que no m u a r a n  iaflueneiadas ptw 

I 

los mxwres que pululaban por ahí, en el m a i d 0  de que el go 

b i a q  se adueharia del dinero y 1ost”bienes-qae estuviem - 
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depositados en esos bancos, sino por el contrario, que l o s  - -  
ahorradores se convencieran que sus recursos no podían estar 

mejor guardados y seguros que en el sistema bancario. 

Con e'se.objetiv0,e.l día 4 de septiembre se citó a una - -  
conferencia de prensa donde el nuevo director del Banco de Mé - 
xico, Carlos Tello Macias, di6 a conocer los primeros cambios 

y adecuaciones financieras a la banca nacionalizada, subrayan - 

do que: 

"los depósitos en el sistema bancario o en las cajas 
de seguridad que é s t o s  mantienen para u s o  del públi 
co son propiedades de las personas que l o s  efectua- 
ron. No son propiedad del gobierno como tampoco l o  
.eran de los accionistas privados que antes gozaban 
de la concesión pública de la banca". 1 2 9  

Para reforzar la confianza, se anunció la elevación de - 
l o s  rendimientos de las c.uentas de ahorro, que pasaron de 4 . 5  

a 20% y a la desaparición de las comisiones que venía cobran- 

do la banca privada a las cuentas de cheques. Sin duda algu-- 

aa, estas dos medidas encontraron la simpatia y beneplácito - 
de los pequeños ahorradores, pues el alza.en cuentas de aho-- 

rros beneficiaba a l  gran número de personas de pocos recur-- 

sos;  pero también a aqurllos con mayores capitales que para - 
su  comodidad utilizan los cheques como forma de pago. 

Los propbsitos de dicha conferencia cumplieron su primer 

cometido: para el día 5 de septiembre, l o s  bancos mostraron - 

una actividad casi normal, pues a l  estar cerrados cinco días 

129. Conferencia de Prensa a cargo de Carlos Tello Macias, en 
Carlos Tello, op. cit. pág. 207-213. 
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mucha gente se presentó a r ea l i z a r  sus epcracimws necesarias 

por l o  que se observaron largas colas en algunas rilcursaies,- 

sin que este  hubiese s ign i f i cado un slntara de desconfianza. 

Una vez,que e l  ahorrador estuvo del  l a d o  de la -va ban - 
ca se procedió a buscar las formas por las  cuales elevar 1s - 
captación en moneda nacional y acelerar e l  proceso de desdola - 
r i zac ión de l  sistema bancario. Lo que se puso en prhctica frit 

premiar e l  ahorro a largo plazo,  que diera mapar permanencia 

de recursos y también, l a  reduccidn de capi ta les  aPpuculsti-- 

vos qae sólo buscaban comprometerse en espacios nÚy cortos. - 
La fórmula para e l l o  fue ajustar l a  estructura de las  tasas - 
de interés,  de manera que se fuera reduci6endo pauhtinamente 

e l  rendimiento de l o s  depósitos a cor to  p l a z o  y airrentando - -  
a q a - a a s  -. de largo plazo, tratando de igualar los Fendinientos 

de a r t o  p l a z o  con e3 de l a s  cuentas de ahorro, o sea 20%. - -  
Per ejemplo, l o s  depósitos que se hacían para un d4a o dos de 

la semana y aq n e l l o s  de un día o dos a l  mes, las  tasas de ic 
teres f luctuaron entre e l  20 y 30%;  en cambio, pasta 19s dep6- 

si-s que se hacían con plazo  de 30 a 89 dias, de 90 tt 179 - -  
&as y de 180  a 359*dL&, las tasas se Eijoron entre e l  4 @  y 

53%. Tocante a los plazos de 360 a.359 días, de 540 a 719 - - -  
días y de 720 a 7 2 5  dias, las  tasas rebasaron ligeramente e l  

50%.  130 

130. Confróntece Car los .Te l lo ,  op. c i t . ,  págs. 168-178 y Cle- 
mente Ru i z  Durán, op. c i t .  pág. 83-88 .  
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Ante l o s  f a v o r a b l e s  cambios e n  e l  sistema b a n c a r i o ,  los 

r e s u l t a d o s  f u e r o n  más que s a t i s f a c t o r i o s :  en s e p t i e m b r e ,  l a  - 

c a p t a c i ó n  e n  moneda n a c i o n a l  f u e  de 4 0 6 , 6 1 7  m i l l o n e s  de pesos ,  

en o c t u b r e  de 2 7 3 , 6 0 9  y en noviembre 1 9 7 . 4 0 0  m i l l o n e s  de p e - -  

sos,  es de' 8 4 1 . 6 2 9  m i l l o n e s  en s o l o  esos t r e s  meses, compara- 

dos c o n  l o s  3 3 6 . 0 1 4  m i l l o n e s  de p e s o s  c a p t a d o s  de e n e r o  a - - 

a g o s t o  p o r  l a  banca  p r i v a d a .  Aquí h a b r í a  que mencionar  que i a  

c r e c i e n t e  e l e v a c i ó n  de d e p ó s i t o s  en moneda n a c i o n a l  se o r i g i -  

naba también p o r  l a  d e c i s i ó n  de d e s d o l a r i z a r  e l  s i s t e m a ,  con- 

v i r t i e n d o  l o s  d e p ó s i t o s  v e n c i d o s  en d ó l a r e s  a p e s o s ,  s i n  l a  - 

p o s i b i l i d a d  de  que pudieran  s e r  nuevamente c o n t r a t a d o s .  Los - 

c a s i  12 m i l  m i l l o n e s  de d ó l a r e s  r e p r e s e n t a b a n  c e r c a  de 2 9 3  - -  

m i l  m i l l o n e s  de p e s o s ,  a l  t i p o  de cambio de 70  p e s o s ;  de l o s  

c u a l e s  9 , 6 0 0  m i l l o n e s  de d ó l a r e s  fueron  cambiados e n t r e  s e p -  

t i e m b r e  y noviembre ,  c o n  l o  que l a  captac ión  en moneda n a c i o  - 

n a l  ( s i n  c o n t a r  e s t a s  c o n v e r s i o n e s  de d ó l a r e s  a p e s o s )  duran - 

te e s o s  t r e s  meses f u e  de 1 6 9 - 4 2 1  m i l l o n e s  de p e s o s ;  más del 

75% de l a  c a p t a c i ó n  de e n e r o  a a g o s t o  de e s e  mismo a ñ o .  

E l  sistema b a n c a r i o  n a c i o n a l i z a d o  f u n c i o n ó  desde un p r i n  - 

c i p i o ,  l a  primera premisa p a r a  s u  c o n s o l i d a c i ó n  e s t a b a  dada.  

La c o n f i a n z a  d e l  a h o r r a d o r  p o r  medio de a l g u n o s  caaabios s e n t a  - 

ron l a s  bases para l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s ,  aún más t r a s c e n d e n - -  

t e s .  

La p r e o c u p a c i ó n  fundamental  d e l  g o b i e r n o  c o n s i s t i l í  en 

" F o r t a l e c e r  e l  a p a r a t o  p r o d u c t i v o  y d i s t r i b u t i v o  d e l  p a í s  con 

e l  f i n  de e v i t a r  que l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  l o s  a f e c t e  aún m á s "  

y " C o n f r i b u i r  a d e t e n e r  l a s  p r e s i o n e s  i n f l a c i o n a r i o s " . 1 3 1 P a r a  

1 3 1 .  I b i d .  
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ello era necesario estabilizar rápidamente la economía o el - 
mercado, a través de medidas coordinadas entre s í ,  que resol- 

vieran los problemas financieros de las empresas públicas y - 

privadas. 

La primera acción que se llevó a la práctica fue la re- 

ducción y estabilización de l o s  costos financieros, tanto ex- 

ternos como internos. Sobre l o s  costos externos se establecie 

ron dos paridades cambiarias: la preferencial de S O  pesos POT  

dólar y la ordinaria de 70. La idea fue que el delar preferen - 
cia1 sirviera exclusivamente para las importaciones fundamen- 

tales y necesarias para noparalizar el desarrollo y para el - 
pago del servicio de la deuda de las empresas públicas y p r i v a  - 

das. Con esta medida se redujo de inmediato el costo financie - 
ro que había tenido en la paridad cambiaria de los meses ante - 
riores, donde las empresas observaron grandes desequilibrios: 

"Para dar una idea de esta medida debemos señalar que 
algunas empresas habían registrado sus deudas a 120 
pesos al finalizar agosto, y ahora el Estado les per - 
mitia hacerlo a 50 pesos, es decir, un 58% menos. - 
Con esto se saneaba la situaci6n de las empresas y - 
se obtenía la solidaridad de los empresarios q ue re - 
querian de divisas en el sector comercial e indus--- 
rial". 132. 

El beneficio para las empresas se mostr6 automáticamen-- 

te; si tomamos como ejemplo la cartera de créditos que tenia 

la banca con las empresas, se verifica una considerable reduc - 
ción en sus pagos. La cartera de los bancos al finalizar agos - 
to ascendía a 3,342 millones de dblares, que pagados a la pa- 

ridad de 120 pesos significaba un desembolso de 396.000 millo - 

132. Clemente Ruiz Durán, op. cit. pág. 90. 
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nes de pesos; pero que ahora, a l a  paridad preferencial de 50 

pesos por dólar, la cantidad disminuía a solo 165,000 millo-- 

nes de pesos. El ahorro e r a  de 231,000 millones de pesos. 

Entre septiembre y noviembre las empresas con créditos en IPO- 

neda extranjera liquidaron el 64% del total, coadyuvando a s u  

estabilización financiera: 

133 

"en los dos primeros meses se convirtieron 1,613 mi- 
llones de dólares, es decir 4 8 %  del total. Al ini-- 
ciarse el mes de noviembre se decidió ampliar la me - 
dida permitiendo la liquidación por anticipado de - 
esos créditos. En esta base las empresas liquidaron 
524 millones de ddlares adicionales en este mes. Es 
to significó que al finalizar noviembre se habia ir 
quidado el 8 4 %  de la cartera de créditos en moneda- 
extranjera de la banca nacionalizada, lo que signi 
Sficaba un ahorro sustantivo para las empresas, cons 
tituygndose por ese medio a estabilizar s u  posiciáñ 
financiera. Esta política del Estado había acudido 
en apoyo del aparato productivo y no de la especula - 
ción como habsa acontecido en el pasado". 134 

Este beneficio a las empresas. públicas y privadas tenía 

como objetivo apoyar a la planta productiva, pero el carácter 

reaccionario de la burguesía negaba a pesar de esta realidad, 

todo logro del sistema bancario nacionalizado. Las intermina- 

bles críticas eran antes que nada ideológicas, pues mientras 

que las empresas se beneficiaban sus  dueños arremetían contra - 
díctorjarnente. 

En cuanto a los costos internos, se buscá la reducción - 

inmediata de la carga financiera hacia el aparato productivo, 

decretando una reducción a los intereses de los créditos de la 

133. I b id .  
134. Ihid. pág. 91 
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banca hacia las empresas en cinco puntos porcentuales. Esta - 

medida no sólo tuvo efectos en los nuevos prestamos, sino tam - 

bién en los que se  habían contratado con anterioridad y a ta- 

sas flotantes. Igualmente se lograron unificar las tasa-s s o - -  

bre créditos a 1a.vivienda de interés social en un 1190, norma 

lizando esas diferencias de hasta 23 puntos en beneficio de - 
las clases populares.- 

Con las adecuaciones de l o s  costos financieros s e  logró 

influir en la estabilización de las empresas, "abatiendo el - 

c o s t o  del dinero y eliminando la inestabilidad del mercado - -  
camb i a r  i o" 135 

Una s e & n d a  medida que. se tomó fue l a  del manejo del - -  

crédito, buscando en todo momento la liquidez de las empre--- 

sas, especialmente de las medianas y pequeñas. Esto fue p o s i -  

ble gracias a la inyección de recursos baratos y eficaces a - 

través del fortalecimiento del mercado crediticio, al reducir 

sus tasas de interés y asignar de mayores recursos a l o s  Fon - 

dos de Fomento. Por ejemplo, el día 3 de octubre el gobierno 

mexicano, por conducto de la banca, decidió otorgar créditos 

I 

p o r  50 ,000  millones de pesos a industrias y empresas (en su - 

mayoría pequeñas) para resolver  sus problemas de liquidez, ca - 

pacidad de pago de sueldos, adquirir materias primas y sobre 

todo, seguir operando. Estos créditos se realizaron por diver - 

SQS organismos de la siguiente forma: con un 5 0 %  al Fondo de 

135. Ibid. pág. 92.  
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Garantía y Apoyo a la Mediana y Pequeña Industria (FOGAZN), - 
16% al Fondo de Garantía y Fomento a l a  Producci.6n, Distribu- 

cien y Consumo de Productos básicos (FOPBOBA); 149 para el - -  
Fondo de Eguiparamiento Industrial (FQNEI); y., con 2 0 t  a los 

Fideicomisos Industriales en relación a I r  Agricultura (FIRA). 

En cuento al financiamiento del misrno gobierno, se auto- 

rizó una mayor colocación de los certificados de Tesorerfa - -  
(CETES) para obtener un limpio financiamiento: "Entre septiem - 
bre y noviembre el financiamiento otorgado por este instrumen - 
to fue de 157 mil millones de pesos, frente a 2 1 . 7  mil aillo- 

nes de pesos obtenidos por esta vía entre enero y agosto.. l t l 3 6  

De paso, se terminaba con aquella obstrucción de los bancos - 
privados a los intentos de l o s  bancos estatales para agenciar - 
se de recursos de este tipo. 

Una tercera medida fue el control y racionalizacidn de - 
divisas. Como producto del control de cambios, la utilización 

de divisas dejó de ser cosa de la libre oferta y demanda del 

mercado para convertirse en una tarea del Estado mexicano. - -  
Sin embargo, existla un problema: la escasez de divisas; que 

hacia más dificil la tarea de las autoridades financieras de- 

asignarlw a las prioridades nacionales. Esto dio'pauta a que 

d a s  aspiraciones legítimas -hasta cierto pnto- no fueran 

satisfechas; además fue causa para que los mismos empresarios, 

acostumbrados al libertinaje y utilización superflua de las - 

136. Ibid. pág.  94. 
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divisas, presionaran en todo momento para l a  desaparición del 

control de cambios. Por otro lado, la escasez de divisas - - -  

-que para principios de septiembre no alcanzaban ni los 700 

millones- habían provocado un descontento malintencionado en 

la zona fronteriza del norte, pues la utilización que se le - 
dio a esos pocos recursos no satisfacían todas sus necesida- 

des, sino solo las prioritarias. L o  que se puso en práctica - 

fue un nuevo mecanismo: s e  otorgó un permiso a las empresas - 
fronterizas para abrir cuentas especiales de depósito, siem- 

pre y cuando fueran generadoras netas de divisas e empresas 

captadoras de ellas. Lo que dejaba de lado a otras muchas. El 

propósito era facilitar el funcionamiento de esas empresas, - 

a las cuales se pedPa que generaran al país un saldo positivo 

en divisas no menor del 3 0 %  y permitiendoles que utilizaran - 
el resto para sus operaciones. Con esta medida s e  buscaba tam - 
bién que el p a í s  obtuviese entradas de recursos y al mismo - -  
tiempo que las empresas de esa parte siguieran laborando, aún 

con todas las dificultades. 

Lo prioritario en esos momentos consisti6 en proteger la 

producción y respaldar el pago de compromisos financieros. El 

apoyo a la producción se dio a través de una asignacién cuida - 
dosa de divisas, sujetando a todas las  importaciones a permi- 

so previo por conducto de la Secretaría de Comercio, que con- 

dicicmó la disponibilidad a aquellas importaciones priorita-- 

rias y otorgando permisos sin derecho a compra de divisas pa- 

ra importaciones no tan necesarias. Esto era, brindar l o s  es- 
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casos recursos a las importaciones prioritarias para el desa- - 

rrollo, pero también que las empresas que tuvieran depósitos 

en el exterior las utilizara para importaciones no indispen- 

sables. Adicionalmente, se estableci6 un sistema de compensa - 

ción de divisas para que las empresas exportadoras pudieran 

utilizar las divisas que generaran y efectuarán importacio-- 

nes o pagos autorizados a l  exterior. Los resultados obteni- 

dos también fueron satisfactorios: 

"El mecanismo funcionó, ya que se realizaron importa 
ciones por 2 , 1 7 9  millones de dólares, habiéndose fi 
nanciado sólo el 33% por el sistema bancario nacior 
nalizado; el resto fue financiado mediante divisas 
depositadas en el exterior, o a través de cuantas - 
de compensación. Con esto se mostró que existía una 
via para racionalizar el gasto en importaciones, y 
para estimular financiamientos no tradicionales. El 
país  tenía voluntad para imaginarse 'todo de nuevo." 
137 

Sobre la asignación de divisas para el pago de compronii- 

sos al exterior, el gobierno pidió a empresas públicas y pri- 

vadas que consiguieran o al menos intentaran, revocar o am-- 

pliar el pago de s u  deuda, en tanto el país se estabilizaba; 

en caso de no lograrlo se le asignarlan divisas para que cu- 

briera sus adeudos. 

Por o t r a  parte, la racionalizacidn de divisas también - 
se dejó sentir en l o s  gastos de mexicanos en el exterior, - -  
que disniauyeron considerablemente. La causa fue el estable- 

ciníento de ll-mites estrechos para los turistas mexicanos, - 
- 7  

137. Ibid. p á g .  37. 
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l o  que no i m p l i c é  que s e  p r o h i b i e r a  l a  s a l i d a  a l  exterior, co - 
mo algunos l o  m a n i f e s t a r o n :  

" E n t r e  s e p t i e m b r e  y noviembre s a l i e r o n  4 7 1  m i l  p e r s o  
nas r e a l i z a n d o  un g a s t o  t o t a l  de 100 m i l l o n e s  de dB - 
l a r e s ,  es d e c i r  un g a s t o  medio de 212 d d l a r e s  por 
p e r s o n a ,  359 i n f e r i o r  a l  g a s t o  medio r e a l i z a d o  e n - -  
t r e  enero  y a g o s t o .  E s t o  e s ,  s i  s e  desalent6 la s a -  
l i d a  a t r a v e s  de l a  b a j a  c u o t a  as ignada  a los tur i s  
t a s ,  pero con e s t o  s e  l o g r ó  r a c i o n a l i z a r  e l  g a s t o  - 
en e l  e x t r a n j e r o  de los t u r i s t a s  que s e  h a b í a  e l e v a  
do para  a l c a n z a r  un n i v e l  medio de 4 4 6  &la res  por 
persona  a mediados de 1981". 1 3 8 .  

Una c u a r t a  medida c o n s i s t i ó  en la o b t e n c i ó n  de r e c u r s o s  

e x t e r n o s  p a r a  f i n a n c i a r  e l  d e s a r r o l l o .  Era  una s i t u a c i ó n  difí - 
til, puesto que e l  a c c e s o  a l o s  mercados de c a p i t a l e s  e r a  mí- 

nimo y más ahora  cuando México s e  p r e s e n t a b a  como un p a í s  t e -  

poraimente  i n s o l v e n t e .  Además, l a s  e x p o r t a c i o n e s  mexicanas no 

a l c a n z a b a n  a c u b r i r  en su t o t a l i d a d  las n e c e s i d a d e s  de l o s  tí1 - 
timos meses de gobierno  .de J o s é  López P o r t i l l o .  Seguramente ,  

e s t e  fue e l  punto menos f a v o r a b l e  p a r a  e l  p a í s  y p a r a  l a  poli - 

tics económica implementada a p a r t i r  del primero de s e p t i e m -  

b r e .  Se r e q u e r i a n  r e c u r s o s  e x t e r n o s  por dos motivos  fundamen 

t a l e s :  e l  pr imero e r a  que e l  g o b i e r n o  s a l i e n t e  cumpl iera  con 

l a s  t a r e a s  que s e  h a b í a  impuesto ;  segundo,  y más importante  

dej*g f o r t a l e c i d a  a l a  e n t r a n t e  a d m i n i s t r a c i ó n  a n t e  l a s  i n m i  

rrentes p r e s i o n e s  s o c i a l e s  y ,  s o b r e  t o d o ,  h a c e r l e  f r e n t e  de - -  

nueva c u e n t a  a l o s  compromisos de l a  deuda e x t e r n a .  Eri e s t e  . 

sentido, se buscó l o g r a r  un acuerdo con e l  Fondc Monetario 

I n t e r n a c i o n a l  que s a t i s f a c i e r a  t a l e s  n e c e s i d a d e .  

1 3 8 .  Ibid. pág. 9 9 .  

- 



- 146 - 

Si consideramos las medidas económicas, l a s  adecoaci- - 

nes financieras y los mecanismos p a r a  lograrlas,  h o Q s  el las  

puestas en práctica a partir de septiembre, eacontrams q# 

este periodo constituyó una verdadera etapa de poL5tica eco- 

nómica independiente, donde todos los esfuerzos y sccioaes - 
de las autoridades financ:ieras fueron encaminadas a l  fortaie - 

cimiento del aparato productivo y en todo caso a l a  estabili - 
zací6n de l o s  desequilibrios externos e internos de la econo - 
mía. Fue un periodo donde se suspendieron los enajenantes in - 
tereses de la deuda externa, se  formularon nuevos mecanismos 

de financiamiento y se dio una utilizaci6n diferente a las - 

prioridades nacionales por mediode la banca nacionalizada. 

Bsta nueva estructuración y dinámica mostTaban realmente la 

- 

importancia del sistema bancario en el desarrollo económico 
y l a  trascendencia de que en manos del Estado garantizaría - 

una situacidn estable y 110 sujeta a presiones e interéses es - 
peculativas como antes. La burocracia política habla expropia 

do a los banquetas no s6lo por los bancos como institucio-- 

nes de crédito, sino, y sobre todo, por  constituir una de - -  
las áreas económicas de mayor importancia en el desarrollo - 

del pcp€s,,que por estar en manos e intereses clasistas privi - 

l c g l r ~ e ~  a una minoría. 

A pesar de las limitaciones existentes, la banca nacio- 
nal izada pudo financiar del modo que s e  había planeado al - -  

primcipio; tal vez la formula para ello fue reducir el mar-- 

gaa de l a  ganancia bancaria, es decir, racionalizar la inter - 
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aedlaci8n financiera en beneficio de las - t iedades pro&&ti - 
vas, pero sin llegar a las  indoserrb'les pbrdidas. De h e c k  LE 

b í a  de las grandes ganancias de los banca privrdús, sobre to 

do de Bancomer y Banamex, que dab= rnt- margma de  r c c i 6 n  pari 

reducir la rentabilidad, sin afectar el desrrrailo pasitire 

del sistesa bqncario. 

Una rápida conclusión sobre esos 90 d l r s  paede ser qre 

l a  política económica Y financiera sosteipida p o r  I t  banca M- 

cionalizada y el gobierno lbpezportillista, loSr6 .#entener - a  

pesar de los escasos recursos- el p .mese  inflacioaario v pro - 

teger de los desequilibrios financieras a l a  planta produeti- 

va nacional. Fue la etapa en que l a s  priotfdabts nacionales 

fueran resueltas con reciirsos propios y bajr l a  direccián 

del Estado; fue la etapa de dignidad econcálíca nacional. 

Sin embargo, las cosas buenas'suelsn durar poco tiempo. 

Ctmo ya vimos e3 gobierno de JLP tenía la necesidad de termi- 

aar s u  mandato con ciertos recursos ecsnómicos pira foztale-- 

cer l a  entrada del prdximo gobierno. El convenio eon e l  FW,- 

firmado todatríg en los Gltimos U a s  de JLP pero pensado inte- 

grorente p a  foirtalece; la entrada de MMH, darza al traste - 

con U R ~  pos ib le  continuibd que se le pudo haber dado a Í-a - 
política tcsn'ámica independiente puesta en pdctica en esas - 
4 aitiios meses. 

El convenio del gobierno mexicano con el Fondo Monetario 

Internacional se  realizó en los priiaeros dias de noviembre, - 
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para ser anunciado a l a  sociedad el dia 10. Entre l a s  peti-- 

ciones mexicanas a ese organismo, el gobierno entrante se CM 

prometía a una serie de dudidas entre las cuales destacaban - 
las siguientes: i) el saneamiento de las finanzas públicas. - 
Que consistía en una reducdión del déficit del sector ptíbli- 

co como proporción del P I B  el cual debfa pasar de 16.5 en - -  
1982 a 8 . 5 %  en 1983, a 5.5% en 1984 y al 3.5% en 1985. A jui- 

cio de Clemente Ruiz Durán, esta medida "era absurda, ya que 

significaba reducir el gasto en forma acelerada, sin importar 

los costos sociales. .. tt139 it) Política Monetaria y Crediti-- 

cia. Esta fue tal vez, una dY las medidas que el gobierno me- 

xicano defendió y rescató coh más fuerza que las demás, pues 

significaba que l o s  cambios y adecuaciones recientemente he-- 

chas en el sistema bancario nacionalizado serían respetadas - 

por el acuerdo y que además se dejaba abierta la decisión del 

gobierno mexicano de manejar como mejor conviniera las tasas 

de interésinternas, l o s  financiamientos; por ese lado, la es - 
trategia de la banca nacional fue respetada, lo que no quiere 

d e d r  que toda la política económica independiente de esos me - 
s e s  siguiera vigente. Una cosa es la estratégia de la nueva - 
banca y otra muy diferente, la política econdmica global e - 
independiente del gobierno mexicano. iii) Política Cambiaria. 

Este fue un aspecto importante, ya que el gobierno se compro- 

meti6 a mantener "temporalmente el actual sistema cambiario". 

;F' 

139. Ibid. pág. 103. 



Se trataba aquí, de romper con el control de cambios y de es- 

ta forma retroceder en cuanto a quien asignaría las divisas,- 

q u e d  como más tarde se vería, era nuevamente el mercado por - 

medio del retorno al sistema de agosto, con un dolar contrela - 
do y otro libre. . 

La existencia de un compromiso formal con el FMI parecía 

no afectar el funcionamiento de la banca nacibnalizada, aun-- 

que no así la política económica independiente de 10s tres ti1 - 
timos meses de gobierno de JLP. 

Lo que .para las clases populares, intelectuales, parti-- 

dos y. organizaciones democráticas era una subordinacidn más a 

las decisiones de fuerzas ex.ternas, para los empresarios cons - 
titufa un acto necesario y benéfico para el pals: "La medida 

adoptada con el FMI es positiva: consideramos que las disposi 

cionec que se deban tomar en adelante serán duras, porque así 

y 5610 así, podemos salir adelante. Hay que recordar que dure 

za es lo que necesitamos. Aunque la medicina por el momento 
na$ resulte muy amarga, la salud será muy vigorosa". 14* Lo - -  

que para las mayorias era motivo de preocupación, hambre, de- 

sempleo, etc., para la minerla reaccionaría era la mejor mues - 

tra de confianza en el nuevo gobierno; el interés de la mino- 

ria volvía a pisotear las aspiraciones populares y daba opor- 

tunidad de analizar hacia donde se dirigiría la orientación 

del nuevo gobierno. 

140. Excelsior, 11 de noviembre de 1982. 
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La firma con el FMI agradó a l o s  empresarios por dos r a -  

zones: primero, porque de entrada México o b t e n d r l a  recursos - 

por 3,840 millones de dólares, con l o s  cuales se promovería 

el financiamiento de actividades productivas, t a n t o  públicas 

como privadas; segundo, porque también obligaría a l  gobierno 

de MMH a someterse a una rigida política económica, que signi - 
ficaba austeridad y una menor intervención del E s t a d o  en la - 

economía. Por todos lados, la burguesía salió ganando. 

En resumen, l a  política económica independiente del pe-- 

riodo septiembre-noviembre de 1 9 8 2  se vio en g r a n  medida afec - 
tada p o r  la firma de la carta con el FMI, pues prácticmente - 

se retornó a la ortodoxia económica de tiempo a t r á s :  el con-- 

trol de cambios retrocede al establecimiento del mercado dual, 

l a  temporal suspensión de pagos al exterior vuelve a ser esa 

constante preocupación por cumplir'puntual e integramente con 

los compromisos, asf sea a costa del sacrificio social; y p o r  

s i  fuera poco, el país queda sujeto, por lo menos 3 años, a 

los a j u s t e s  refekidosen el compromiso con el Fondo Monetario - 

Internacional. En relacibn a l  funcionamiento de l a  banca na-- 

cionalizada, sólo diremos que perdió en alguna medida ese ca- 

rácter nacional, pues e l  nuevo gobierno dio entrada de nueva 

cuenta a l  capital reaccionario, Por io tanto, aquella políti- 

ca ec&ica y financiera independiente pasaría a la' historia 

como un breve, pero rico período de diginidad económica nacio - 

nal. 



- 
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d) La ú l t i m a  c o n t i e n d a .  

E l  mes de noviembre se  va a c a r a c t e r i z a r  por el e n f r e n t a  

miento p e r s o n a l  e n t r e  l o s  e m p r e s a r i o s  y José López P o r t i l l o . -  

A l  ya no h a b m  e s p e r a n z a s  de a r r e g l o  e n t r e  los dos c o m b a t i e n -  

t e s ,  l a  b u r g u e s í a  e s p e r a r í a  con  a n s i a  la l legada del nuevo - -  
p r e s i d e n t e  que h a b í a  dado ya muestras  de confianza y d i s p n i b i  

l i d a d  p a r a  n e g o c i a r  y d a r  s a l i d a  al grave  c o n f l i c t o .  Por s u  - 
p a r t e ,  JLP en s u  afán por s a l v a r  s u  buen nombre y s o b r e  todo 

r e s c a t a r  a l a  i n s t i t u c i ó n  p r e s i d e n c i a l  d e l  fango en que l a  ha - 
b í a  sumergido l a s  c o n s t a n t e s  c r í t i c a s  de los desnacionaliza-- 

d o s ,  s e  encargó  en e s o s  30 ú l t i m o s  d í a s  de e n g r a n d e c e r  l a s  ac - 
cienes d e l  p r i m e r o  de s e p t i e m b r e  en p e r j u i c i o  de e s a  m i n o r í a  

r e a c c i o n a r i a .  

Los c o n s t a n t e s  a t a q u e s  que p r o f i r i ó  JLP en todas y cada 

una de sus G l t i m a s  g i r a s  de t r a b a j o ,  h a c i a n  ver q w  s u  propó-  

s i t o  e r a  que e l  j u i c i o  f i n a l  de l a  sociedad y de l a  h i s t o r i a  

hacia su g o b i e r n o  no fuera del todo d e s f a v o r a b l e ,  como l o s  - -  
r e s u l t a d o s  g l o b a l e s  a s í  l o  condenaban,  JLP t r a t ó  de n i v e l a r  

el r 'racaso económico de su s e x e n i o  con l a  a c c i ó n  p o l í t i c a  más 

i m p r t a n t e  de s u  a d m i n i s t r a c i ó n ;  s i n  embargo, a l  ambiente  de 

c r i s i s  econbmica ,  l a  e n a j e n a n t e  deuda e x t e r n a ,  l a  f i r m a  de l a  

car- con FMI y l a s  nuevas medidas d e l  g o b i e r n o  de MMH, h i c i e  - 
ran o l v i d a r  m y  p r o n t o  e l  r e g o c i j o  p o p u l a r  por  l a  n a c i o n a l i z a  - 

c i d n  de la banca. 

Por otro l a d o ,  e s t o s  u l t e r i o r e s  a t a q u e s  de J L P  provocaron 



- 152 - 

nuevamente el ataque enpresarial, no ya a la medida, n i  a la 

situación económica existente, sino contra el propio presiden - 
te de la República, coadyuvando de esa manera a que el sexe-- 

nio terminara a tambor batiente y donde sólo el t h i o  de go-  

bierno acabó con 91 conflicto. 

En los primeros días de noviembre la burguesia realízaba 

su tercera Reunión Regional de Empresarios 'Wxico en la li-- 

bertad", en la Ciudad de Mérida. A h í ,  Manuel J. Clouthier ne- 

gaba toda posibilidad de insurrección por conducto de los em- 

presarios: "la crisis que padece e l  país se debe a que tanto 

los empresarios como el gobierno cometimos errores; . . .  al t a  - 
char a uno de malo y .a otro de bueno se ha creado una divi--- 

sión que no es sana para nadie . . .  el sector empresarial no ha 

roto con el Estado". 14' Por su parte Emilio Goicoechea Luna - 

(CONCAMIN), hacia gala de su ingenio político para parodiar a 

la nacionalizacien: "si el gobierno de México está en el plan 

de estatificar todo tipo de actividades, entonces la política 

también debe nacionalizarse, porque de esta manera podrán par - 
ticipar todos los mexicanos y no será controlada por una ca- 

ararilla".14*. La 'idea de seguir realizando este tipo de reu- 

niones -que aglutinaba salamente a empresarios, comerciantes 

y algunos simpatizantes, pero que por tratarse de la burgue-- 

s í a  se le daba una importancia mayor a la que realmente mere- 

cia- era la de crear presión al futuro gobierno, el c u a l  a la 

141. E x c e l s i o r ,  6 de noviembre de 1982. 
142. Ibide. 
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hora-del a r r i b a  a l  poder tendría que ceder i r rwis ib lemente  - 
para  contar con e l  apoyo necesario de lbs empresarios en e l  - 
nuevo proyecto. 

A l  despedirse de todos y cada uno de los Estados de I r  - 
Repáblica, JLP repetla hasta  e l  consancia las mismas palabras: 

el día 2 de noviembre empezarían los ataques, desde León, - -  
Gto. 

"En México e l  pueblo nunca admitirá que l a  l ibertad 
que consagra l a  constitución se u t i l i c e  para explo - 
t a r l o ,  saquearlo o victimarlo". 143 

E l  d í a  5 de noviembre dec l a raba  en Chilpaacíngo: 

"decla yo que l a  insidia de l a  reaccidn reclamaba l i  
bertad para  seguir sacrif icando a l  p a í s .  Ahora a f i r  
mo; quienes l a  reclaman.con cinismo -muchos de los- 
que, reclaman con cinismo div isas a l  Estado mexicano 
quejándose de l a  situación, l a s  tienen del otro l a -  
do de l a  frontera, atesoradas y a l  s e rv i c io  de otra 
solidaridad- deben encontrar en e l  pueblo mexicano 
voluntad revolucionaria", 1 4 4  .. 

para e l  d í a  6 ,  en Tepic a f i rmaba :  

"A l  rescatar de l a  rapacidad de minorías e intereses 
particulares l a  posibi l idad de dec id i r  su destino - 
ecanbapico, e l  Estado mexicano no es absolutista;  so - 
l o  cunple su responsabilidad de defender e l 'b ien - -  
general del pueblo, abrir canales de jus t i c i a  y De- 
recke y superar l a  estructura de egoism0 organizado 
que nos estaba empobreciendo". 1 4 5 .  

Mbitm&ras -to, la burguesía reaccionaria daba por terni 

ntb su türcera reunión 'WMexico - en l a  l iber tad" .  En el discur - 
s9 de m u r a  Manuel J. Clouthier aprovechá para contestar - 

143.  Exc&lsior, 5 de noviembre de 1982 .  
1 4 4 .  Excélsior,  6 de noviembre de 1 9 8 2 .  
145. Excélsior,  7 de noviembre de 1 9 8 2 .  
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aquellos ataques presidenciales: 

"Aunque moleste a prepotentec, el sector privado, ten 
dr% que decir su verdad siempre y ,  j u n t o  a l  presiden - 
te Lépez Portillo, se está en contra de los rapaces 
y egoistas, pero también contra demagogos y aprove-- 
chados, los paternalistas e infantilistas pues son - 
todos el'los los que han sangrado a nuestra econoiía 
y masificando a nuestro pueblo creando hombres caren - 
tes de confianza en s í  mismos. Y por ende a los d e - -  
más. De ninguna manera revolución es sinónimo de e s -  
tatificación; porque entenderlo a s €  es fomentar un - 
Estado sin sociedad. Si esto sucediera implicaría - -  
alejarnos de l o s  principios de l os  constituyentes y 
se habrán perdido libertades. E l  poder cuando se ab- 
solutiza, se corrompe, y por el bien de l o s  goberna- 
tes tenemos la obligación de decir nuestra verdad, - 
aunque moleste a prepotentes. Lo que conviene al - - -  
país es nacionalizar la política, pues de esta manera 
será patrimonio de todos y entre todos se gestará el 
bien corntin". 146. 

Quedaba claro que el ataque n o  se hacía "Junto al pre- 

sidente", sino contra el presidente, al que se le tachaba y - 

ofendia con los adjetivos más fuertes del vocabulario burgués. 

La institución presidencial era de nueva cuenta sacrificada - 

per el sistema polñtico; no importaba que l os  ataques denigra - 

ran o humillaran a JLP, que al fin y a l  cabo poco tiempo le 

qaedaba, no importaba que todas las culpas se le achacaran a 

él, porque despues de todo el sistema político mexicano debe 

su existencia y renovación a esa característica. 

Los ataques de JLP a la minoría reaccionaria seguía inin - 
terrumpidamente. Una y otra vez impulsaba sus palabras a n t e  - 

la sociedad tratando de ensalsar el carácter antinacionalista 

de los exbanqueros y de aquellos que los apoyaban. Tal pare- 
-~ 

146. Excélsior, 9 de noviembre de 1982. 



- 1 5 5  - 

cía que a l  presidente le importaba muy poco lo que de él se - 

dijera, haciendo realidad esa parte de s u  discurso del lo. de 

septiembre: ..."p ero al fin de cuentas poco importa el desti- 

no, la imagen o el prestigio individual de un hombre y la - - -  

suerte que l a  posteridad le depare. Lo importante es que se - 

salve nuestro patrimonio común de instituciones y esperan---- 

zas.. . Previendo desde aquel momento la reaccián empresa- 

rial. 

El día 12, en Oaxaca, JLP se refirió a: 

"El Estado no protege a clases minoritarias, todas . 

sus acciones están encaminadas a vigilar e3 equili- 
brio de las fuerzas sociales de la nacibn para que 
la libertad y la justicia sean patrimonio de todos, 
no privilegio de unos cuantos.. . I t  148. 

Para el día 15 afirma en Cuiiacán: 

"La pedantería de l a s  teorías gremiales en boga por  
la crisis, confunden soberanía con prepotencia, ig 
noran que el Estado es la última instancia en la - 
solución de los conflictos y lo hacen porque desde 
su gremio y sin pasar por las obligaciones de l a  - 
representación política y el juego legitimado de - 
l o s  partidos políticos se arrojan representación - 
popular y quieren participar gremialmente en las - 
políticas de la nación . . . .  s e  quieren saltar a la - 
torera el juego electoral y las obligaciones de los 
partidos políticos para tomar decisiones naciona-- 
les no en apoyo de opiniones, sino de sus interG-- 
ses particulares, y esto, que es un pago contrains 
titucional del interés del gremio a la política, - 
este gremialmente, es  la antesala del corporativis - 
mo que a su vez es el supuesto del fascismo".l49 

Finalmente, el día 21, JLP declaré en Tabasco: 

147. Sexto informe de gobierno, lo. de septiembre de 1982. 
148. Excélsior, 13 de noviembre de 1982. 
149. Excélsior, 16 de noviembre de 1982. 
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"La i n i c i a t i v a  de una m i n o r í a  no puede c a n c e l a r  l a  - 
v o l u n t a d  s o b e r a n a  d e l  pueblo  y t r a b a j a r  c o n t r a  los 
i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s .  A c e p t a r l o  e s  dar  a e s e  d e r e -  
cho l a  dimensión de p r i v i l e g i o  e s p e c i a l  a l  s e r v i c i o  
de grupos .  E s t e  e s  un v i c i o  p o l í t i c o  que una sacie- 
dad no puede a d m i t i r  s i  quiere  g a r a n t i z a r  su e x i s - -  
t e n c i a  . . .  E n  una s o c i e d a d  como l a  n u e s t r a ,  l a  i n i c i a  
t i v a  y e l  a f á n  de s e g u r i d a d  p e r s o n a l  no están cante- - 
ladas n i  p r o h i b i d a s ,  c o n s t i t u y e n  un p a t r i m o n i o  de - 
l a  c o l e c t i v i d a d ,  p o r  e s o  e l  E s t a d o  i n t e r v i n o  y n a - -  
c i o n a l i z ó  l a  b a n c a . .  . ' I .  1 5 0  

Que d i f e r e n c i a  de e s - t o s  d i s c u r s o s  p r e s i d e n c i a i e s  de aque - 

110s de p r i n c i p i o  de s e x e n i o  que d i e r o n  o r i g e n  a una e s t r e c h a  

r e l a c i ó n  económica y p o l í t i c a  con l a  b u r g u e s í a ;  quien  i b a  a - 

imaginar  q E  es ' r e l a c i ó n  t e r m i n a r í a ,  unos años d e s p u é s ,  b a j o  

l a  s e r i a  amenaza d e l  rompimiento h i s t ó r i c o  de l a  b u r g u e s í a  - -  

con e l  E s t a d o  y l a  b u r o c r a c i a  m e x i c a n o s ;  porque e s t e  c o n f l i c t o  

no sólo e r a  producto  de una d e c i s i ó n  gubernamenta l ,  s i n o  que 

q m d a b a  i n s c r i t o  en esa l u c h a  permanente que b u r g u e s í a  y b u r 0  - 

c r a c i a  han venido  r e a l i z a n d o  en l o s  d i f e r e n t e s  momentos de - 

n u e s t r o  d e s a r r o l l o ,  y además d e j a r í a  s e n t a d a  I a  p o s t u r a  empre - 

s a r i a l  de  no v o l v e r  a p e r m i t i r  a c c i o n e s  como e s t a  a l o s  s i - - -  

g u i e n t e s  g o b i e r n o s  (como también l o  h a b í a  hecho e n  1 9 7 6  en e l  

s e n t i d o  de no c o n s e n t i r  un nuevo g o b i e r n o  populista, como e l  

de LEA) .  E r a  también l a  c o n f r o n t a c i ó n  de dos p r q . e c t o s :  uno ,  ~ 

que p o n í a  p o r  encima de t o d o ,  l o s  i n t e r e s e s  c l a s i s t a s  !' o t r o ,  

que c o n s o l i d a  en a c c i o n e s  como l a  n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  1 3  bar1 - 

c a ,  esa  r e c t o r í a  d e l  E s t a d o  o l a  d i r e c c i ó n  d e l  grupo gobernan - 

t e  d e l  p r o c e s o  econamico ,  p o l í t i c o  y s o c i a i  d e l  p a í s .  

150. E x c é l s i o r ,  22 de noviembre de 1 9 8 2 .  
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Estaba claro que el proyecto de l a  clase econ6Bliicari6ate' 

dominante es contrario en todo tiempo y espacio 'a  los intere - 
ses nacionales, así lo mostró p o r  ejeipio, l a  expropiación - 
de la industria petrolera de 1938, cuando los intereses del  

imperialismo entraron en franca contradicci6n con el desarro- 

l l o  nacional que estaba por ponerse en marcha y que requetío 

por lo menos, que los sectores que movieran ese desarrol lo  - 
fueran garantizadas por alguna fuerza social; y és ta  no PO-- 

día ser otra que el Estado mexicano, debido a su "adelanto" 

histórico en relación a l a  clase burguesa. 

As€ lo demostraba ahora la nacionalización que arrebatá 

un sector fundamental de l a  economía de las -os reacciona- 

rias de una burguesía que pretende ser nacional, pregonando 

su adhesión -condicionada- al proyecto de México, pero qire - -  
sus acciones y prácticas se encargan de desmentirla. Así lo 

demuestra en general, ese conjunto de sectores y actividades 

esttatégicas de la economía en manos del Estado mexicano, que 

si bien algunas son producto de ese "adelanto" histórico, - - -  
otras ,  como ahora l a  nacionalizacibn, son el reconocimiento - 
explicit0 de la incompatibilidad o contradicción de intereses 

nacionales y de clase. La nacionalizacibn, por tanto ,  pone M 

PIQQS de1rEstado una actividad prioritaria de la economh, 

pliaadb est  carácter rector y director del proceso ecop6aico. 

El problema consiste en que para darse cuenta de ello, - 
55 
se espera hasta el último momento, hasta que e s a  contradic--- 

ción entre l o s  interéses nacionales y de clase entran en una 
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i n s a l v a b l e  r e l a c i ó n  d i a l é c t i c a  que s610 la negación de al- 

de e l l o s  puede s u p e r a r l a .  La n a c i o m l i z a c i ó n  lo e j e m p i i f l c a  rl 

p i e  de l a  l e t r a :  desde 1976, e l  s i s t e m  bancario di6 maestras 

de no s o l i d a r i d a d  con e l  p a i s ,  de cspeculaci6n, et=., si. .I- 

b a r g o ,  e s e  comportamiento no pasó de d e j a r  s i n  d i v i s a s  ai B&e 

c o  de México. Fue h a s t a  1982 donde se.conjugar@n r i r i o s  facto 

r e s  como la c r e c i e n t e  c o n c e n t r a c i ó n  de poder y recursos e a p 6  - 
micos en la banca p r i v a d a ,  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  de l o s  m e c a n i s - -  

mos e s p e c u l a t i v o s  -que con l a  crisis s d q u i r i e r o n  e l  carácter 

de verdaderas  s a n g r i a s  e c o n b m i c a s - ,  su r e p e r c u s i ó n  en la plane 

t a  p r o d u c t i v a  d e l  p a í s  y a n t e  l a  amenaza de la susplensi6n de 

pagos de n u e s t r a  deuda e x t e r n a ,  que e x p r e s a r o n u n a  v i s i b l e  cog 

tradiccibn y c o n f r o n t a c i ó n  de i n t e r e s e s .  Negar el i n t e r e r  gc  

neral, c m  p a r e c í a  s u c e d e r  h a s t a  a n t e s  de s e p t i e m b r e ,  esa lo 

Üsma que s u i c i d a r s e ;  s a c r i f i c a r  e l  i n t e r é s  de c lase ,  c o l l ~  se 

h i z s ,  s i w f í c a b a  l a  s u p e r v i v i e n c i a  d e l  E s t a d o  m e x i c a o .  

Esto lg~) q u i e r e  d e c i r  que e l  Estado rompla con el dtscrrtp 

l í o  capitalista, no; simplemente s e  t r a t a b a  de un reacomodo - 
de l a s  f u e r z a s  económicas que convergen en e l  esquema t r a d i - -  

c i o n a l  de economía m i x t a ,  donde empresas p ú b l i c a s  y p r i v a d a s  

s e  complementan e n t r e  sl, p e r o  s iempre b a j o  l a  r e c t o r í a  d e l  Es - 
t a b .  Se t r a t a b a ,  por  a s í  d e c i r l o ,  d e l  rompimiento de la b u z  

g u e c í a  r e a c c i o n a r i a  con e l  g o b i e r n o  l ó p e z p o r t i l l i s t a ,  más no 

con e l  Estado mexicano.  

Prueba de e l l o  e r a  l a  nueva a l i a n z a  que s e  e s t a b a  forman - - 
do entre' toda  la c l a s e  burguesa y MMH. Las visitas de empre- 
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srrios al futuro presidente r e f l e j a b a n  un 16gica cambio de ac 

titud política de aquéllos por las nuevas expectativas ecoaó- 

micas; por lo pronto, la burguesía contaba con la seguridad - 
de que el gobjerno de MMH no seguiría ninguna otra ideclogía 

que no fuera la de la revoluci6n, a s í  lo habia afirrrdo ante- 

riormente: "el compromiso es con la revoluci6r, no c a  el so-  

cialismo". Por otro lado, s e  contaba con un a m r d o  COR el - -  
'fando monetario Internacional que obligaba a l  Estado a una - 
rigurosa austeridad económica que reduciría su creciente in- 

tervención en terrenos económicos. Con estos dos puntos a f a -  

v o r ,  la burguesía se ofreció a colaborar en el nuevo proyecto 

Manuel J. Clouthier se lo hizo saber a MI41: "El sector eapre- 

sarial estará dispuesto a colaborar y . . .  que haremos todo lo 

posible por sacar al país adelante. Estamos conscientes de - -  
que la planta industria1,en el país se  duplicó en este sexe- 

nio, y que lo importante es que siga trabajando para que poda 

mos salir adelante". 151 

Los últimos ataques de JLP a los empresarios no queda--- 

rian sin contestaci6n. En un gigantesco desplegado, firmado - 
por el Consejo Coordinador Empresarial de Sinaloa- y otros va - 
rios organisms regionales-, la burguesía lanzaría su ulterior 

diseuzso cuyo contenido muestra claramente ese car5ctcr:reac- 

cionario y su original manera de ver l a s  cosas: 

151. ExcBlsior, 17 de noviembre de 1982. 



"El fascismo es una peligrosa amenaza para .México. El 
facismo es poder absoluto de una persona por encima 
de los derechos y garantías de los ciudadanos. El - -  
fascismoespeor corporativismo. Asignan puestos públi- 
cos para su representación gremial como sindicatos 
y sectores de partido, E l  fascismo es sacrificar - -  
los derechos de mexicanos en aras de fortalecer el 
Estado. 

El fascismo invoca al nacionalismo y el socialismo 
para que la clase gobernante se apropie de los me-. 
dios de producción. El germen del fascismo está en 
la política y debemos eliminarlo, Recordemos que HA 
tler y Musolinni, nunca fueron empresarios. Nunca - 
produjeron riqueza para s u  país, fueron políticos - 
demagogos q u e  Vivian de las cuotas sindicales y de 
los impuestos. El fascismo no tolera disidencia, - -  
síntoma de este, son l a  agresión política y econórni 
ca, a la prensa independiente y manifestaciones pd- 
blicas. 

Lucharemos enérgicamente contra el fascismo, que - -  
históricamente ha causado l a  ruina física, económi- 
ca y moral del puebld". 152. 

Esto significó el fin del conflicto entre la burocracia 

política y los empresarios en la nacionalización de la banca, 

en donde se vertieron las más diversas opiniones, concepcio-- 

nes e ideas sobre dicha medida, sobre el propio Estado, la de 

mocracia, la libertad, la propiedad y otras caracterfsticas - 
inherentes a l a  sociedad mexicana. Este conflicto permitió - -  
a l  mismo tiempo, ver en toda su magnitud a l  sistema político 

mexicana con la participación de las clases sociales, de sus 

SectoFes, de las instituciones y sobre todo las relaciones de 

l a  burmesia con el gobierno de Lbpez Portillo. 

Por  áltimo, conviene hacer mención de l  coaportamiento - 
del sistema polftico mexicano. Ya va siendo característica - -  

1S2xkc¿lsior,  23 de ;noviembre de 1982. 
-1 
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fundamental el hecho de que a l  final de cada sexenio -por l o  

menos con los dos últimos- el sistema político experimenta - 

una serie de desequilibrios, causados principalmente por el 

repliegue de fuerzas o de reacomodo político y de presiones 

sociales que lo laevan al borde de la desestabilización; esto 

es, que l o s  diferentes grupos o clases sociales vuelcan sobre 

la figura presidencial toda s u  inconformidad por l o s  resulta- 

dos sexenales, aprovechando que en ese lapso se da una espe- -  

cie de "vacio de poder", pues aunque todavía l o s  tres últimos 

meses coresponden al gobierno saliente, la verdad es que s u  - 
poder se ve minimizado por  el futuro presidente. Esta situa-- 

ción provoca que ninguno de l o s  dos pueda tomar medidas impor - 
tantes, facilitando así la proliferación 'de ataques y rumo-- 

res muchas veces malintencionados. 

Si consideramos que los encargados de fomentar esos ata- 

ques y rumores han sido por lo general, los dirigentes empre 

sariales, entonces es comprensible que esos 90 últimos días - 

de gobierno de JLP adquirieran dimensiones de peligro, pues - 
además de el tradicional comportamiento del sistema político, 

ahora se le sumaba el conflicto por la nacionalización de la 

ban aci... Esto llev6 a que esos 9 0  días se convirtieran en dia- 

rias y arduas batallas ideolbgicas, políticas y sociales. 

Sin embargo, el sistema politico mexicano encuentra siem - 

pre una valvula de escape que le permite su existencia y reno - 

vación, esto es, la institución presidencial. Es el presiden- 

te que sale quien recibe y absorbe todos l o s  ataques y presio - 
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n e s s l e  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s ,  e s  él quien  s e  s a c r i f i c a  p o r  e l  - 
b i e n  d e l  s i s t e m a .  Ese  e s  e l  p r e c i o  de l a  i n s t i t u c i ó n  p r e s i d e n  - 

c i a l ,  que p o r  c o n c e n t r a r  un e x c e s i v o  poder p o l í t i c o  en una s o  - 
l a  p e r s o n a ,  é s t a  t i e n e  que a f r o n t a r  todo e l  d e s c o n t e n t o  s o - - -  

c i a l  que s e  va acumulando a l o  l a r g o  d e l  s e x e n i o  s i  é s t e  no - 

a r r o j a  un s a l d o  p o s i t i v o .  Ese  f u e  e l  p r e c i o  que tuvo que p a - -  

gar JLP a n t e  los embates de l o s  e m p r e s a r i o s .  A l  f i n a l  de cuen - 

t a s ,  l a s  p r e s i o n e s  s o c i a l e s  y e l  c o n f l i c t o  p o r  l a  n a c i o n a l i z a  - 

c i 6 n  de l a  banca s e  f u e r o n  j u n t o  y d e  l a  mano con e l  Ciltimo - 
d í a  d e l  g o b i e r n o  d e l  p r e s i d e n t e  López P o r t i l l o .  

S i  b i e n  e l  cambio de g o b i e r n o  s i g n i f i c ó  e l  f i n a l  d e l  con - 

f l i c t o  de l o s  e m p r e s a r i o s  con l a  b u r o c r a c i a  p o l í t i c a ,  p e r s o n i  - 

ficada p o r  e l  g o b i e r n o  d e  J L P ,  e l l o  no i m p l i c a b a  de ninguna - 

manera que e l  problema e s t u v i e r a  r e s u e l t o .  La h i s t o r i a  v o l v í a  

a r e p e t i r s e ,  aunque no con l o s  mismos p a r t i c i p a n t e s :  a l  nuevo 

p r e s i d e n t e  c o r r e s p o n d í a  de nueva c u e n t a ,  p a c t a r  y d a r  s a l i d a  

a e s t a  s i t u a c i ó n  que s e  englobaba  en una p r o b l e m á t i c a  e c o n ó - -  

mica y p o i i t i c a  más t r a s c e n d e n t a l ;  se  t r a t a b a  de una a f i r m a - -  

c i d n  de un e m p r e s a r i o ,  en e l  s e n t i d o  de que "Miguel de l a  Ma- 

d r i d  sólo s e r á  l a  o p c i ó n  p a r a  México y l o s  mexicanos s i  e s  - -  

congruente con l a  r e a l i d a d  n a c i o n a l :  s i  da un v i r a j e  en l a  P O  - 

lítica econbmica de 180 grados en r e l a c i ó n  a l o s  ú l t i m o s  1 2  - 

a ñ o s ,  pues de l o  c o n t r a r i o  e l  p a í s  s e  p i e r d e  y s u  s i s t e m a  po- 
iuc 4*3 

dp)iik se Estas  p a l a b r a s  toman relevancia s i  - -  
4 

consideramos lo que hasta ( 1 9 8 5 )  ha r e a l i z a d o  e l  g o b i e r n o  me- 

xicano. Empero, e s t a  p r o b l e m á t i c a  e s  d igna  de o t r o  t r a b a j o .  

- .~ - .- 
1 5 3 .  Excélsior, 9 de noviembre de 1 9 8 2 .  
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CONCLUS IONES 

La nacionalización de la banca en septiembre de 1942 mkr- - 
ca una etapa más en la h i s t o r i a  de las relaciones y cort-fHc-- 

tos entre la burocracia política y la buurgí;atsLr-aacíolu€1 Fue 

sin duda alguna e.1 acontecimiento más iqrartiate del r6sbpto 

de José Ldpez Portillo, ai cer ra r  con broche de o m  ese caps- 

tute sexenal de nuestra historia polltica; foe un pori& i l c  - 
no de elementos, situaciones, proyectos, s u e S ~ s  y tristes reg 

lidades. El despertar fue violento: los que apoyaron s l @ a -  

cipio la política económica, ahora la criticaban; aqusllss; e s  

presarios nacionalistas, consecuentes 7 coapwmetidos COQ. e1 

pafs 'arrojaron esa máscara a l  pasado para convertirse c n - 2 ~ ~  

jueces - R ~ S  duros del régimeri. *, 

En realidad parecía i n j u s t o ,  pues el sector .que n e  se 

baneflcid coa l a  poiftica económica del  gobierno fue precisa- 

laente-la burguesía: la deuda externa cbntraida en e s e  l a w e  .- 
sirvió también para que las empresas ctecieran y ganara; para 

que- la  banca privada se alimentara de cwmtiosos recursos pa- 

t a  luego especular con ellos, todavza así la burguesía se - - -  
&d.revía a criticar. Solo su carácter reaccionario parece s e r  

&a;exp&icibn - a  ese coniprtamieato. 
a 

;ta; relación entre burguesia y burocracia polftica es - -  
sin duda un aspecto fundamental para el análisis político de 

nuestra  sociedad. Es a nuestro parecer, l a  p i e d r a  a n g u l a r  s o -  

bre la cual descansa la lógica de nuestro desarrollo económi- 

co y ,  por tanto, es la relacién que expresa, contradictoria-- 
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mente, l a  dominación de un p r o y e c t o  eminentemeste  burgués  y - 
e l  soarpromiso de un e s t a d o  c o n  l a s  clases dasinadas. 

E l  E s t a d o  Mexicano - donde la burucracia pslíticr (cs t 4  

p r e s e n t a n t e  se forma,  f o r t a l e c e  y crece d e n t r o  d e l  c o n t e x t o  

de la dependencia- ;  es p o r  a s í  d e c i r l o ,  e l  pecada v. ta ia l  como 

pals p e r i f e r i c o .  De e s t a  forma todas las  a c c i o n e s  de1 e s t a d o  

mexicano t i e n e n  que v e r  o son l a  r e s p u e s t a  a lo que sucede e n  

e l  mercado i n t e r n a c i o n a l ;  en e s t e  c a s o ,  la a z c i o n a d i z a c i h  de 

-la BaOca se c a r a c t e r i z ó  p o r  r e s p o n d e r  a una s e r i e  de d e s a j u s -  

tes  e x t e r n o s  e i n t e r n o s  que rompen de l l e n o  c o n  l a s  espcc ta t i  

vas de d e s a r r o l l o  marcas p o r  e l  gob i e r n o .  Es ta  s i t u a c i ó n  pue - 

de emarcarse d e n t r o  de l a s  " t r a g e d i a s f f  que t r a e  c o n s i g o  l a  - 
p e r i f é r i c a  c a p i t a l i s t a :  los p r o y e c t o s  de un p a í s  pueden f r a c a  - 
s a r ,  s u  c r e c i m i e n t o  puede e s t a n c a r s e ,  s u  economía puede que- -  

brar, únicamente  p o r  los c a p r i c h o s .  de un mercado iilternrLio-- 

-1 y de p i e n  i o  domina. 

No s u f i c i e n t e  con  e s a s  " t r a g e d i a s " ,  l a  p e r i f e r i a  cap i tg 

l i s a  eri&qa la formación  de una c l a s e  burguesa  r e a c c i o n a r i a .  

En -riUesCro caso, l a  b u r g u e s í a  " n a c i o n a l "  f u e  amamantada, c r i a  - 
da y proteg ida  a más no poder  por e l  E s t a d o  Mexicano ,  que veía  

en e l l a  la p o s i b i l i d a d  de un d e s a r r o l l o  económico y a l  mismo 

tiempo de e s t a b i l i d a d  s o c i a l .  J u n t o s ,  e s t a d o  y b u r g u e s í a  em-- 

prenden l a  real  empresa de h a c e r  c r e c e r  a México y p r o d u c i r  - 

" r i q u e z a '  s o c i a l " ;  e s t o s  o b j e t i v o s  quedaron plasmados de una u 

o t r a  forma e n  e l  p a c t o  p o l í t i c o  de 1 9 4 0 ,  donde b u r o c r a c i a  y - 

e m p r e s a r i o s  se dedicaban  cada c u a l  a l o  s u y o ,  l a  primera a go - 
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bernar y los segundos a producir, dentro del Cointeacto de la - 
rectorja económica del  Estado. Ese pacta poiítíco cumplió SU 

objetivo: el país creció a un ritmo sin prece-te hasta 1970; 

claro está, que aparecieron nuevas contradicciones soc ia les  - -  
que; llevaron al agotamiento y rompimiento del pacto. 

Esta característica reaccionaria inherente a la burgue- 

sía aparece siempre que el país está en crisis o sus jugosas 

ganancias están en peligro de disminuir. PUT eso,  a partir de 

1981, los empresarios vislumbraron los desajustes externos y 

las implicaciones que tendrían al interior y corrieron a pro- 

teger: con la banca como instrumento, s e  dolarizó el sistema 

bancario, se sacaron.carretadas de dinero al exterior y se - -  

especuló contra el peso y el país. 

Parece anecdótico ver como esa burguesía se comporta en 

momentos de crisis, tratando de ahuyentar toda idea de la s o -  

ciedad sobre su culpabilidad o participación en tal o cual ac - 

ción desestabilizadora: La especulación era cosa de algunos - 

que hacian uso de la sacrosanta libertad cambiaria, al igual 

que las cuentas en dólares; la salida de divisas era producto 

de la desconfianza en eí pais, la banca solo cumplía con las 

necesidades de sus usuarios, y en todo caso, era el gobierno 

el único culpable de la crisis. Ass veian las cosas los empre - 

s-rios. 

La burocracia polltica perdió el rumbo de l a  economía - 

ante las, acciones incontrolables de un mercado especulativo. - 
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La rectoría del estado en el desarrollo econ6mico parecía no 

existir o a la burguesía se le olvidaba qare es el Estado y IW 

ellos quien la ejerce. Selo así pudo darse cwnta Ir burocra- 

cia que la actividad bancaria, por ser una área prieritaria,- 

debería pasar a formar parte de todas aquellas actividades - -  
donde solo ella puede y marca la pauta. La burp- política 

reconoce implícitamente la incapacidad de una burguesía de - -  

ser  consecuente con el interes general, por eso es una necesi - 
dad real ejercer esa rectoría que la historia le ha conferi- 

do. El que el gobierno sea Vector de la economla signifiqr, - 
no s o l o  tener el control de las áreas prioritarias, sino que 

es a.partir de ello, que el Estado se convierte en-el elemento 

indispensable para cualquier proyecto que qubra emprender la 

l 

burguesla o a l g h  otro sector. 

Por eso decimos, que con la nacionalización de la baa-- 

ca, el estado mexicano redefine su rectoría económica, s w a n -  

do a sus actividades prioritarias la actividad bancaria. 

La burocracia tuvo que pagar las consecuencias de su corn - 
promiso con el desarrollo burgués y con los  usureros nacíona- 

Its o empresarios. La nacionalización de l a  bancadue un a c t o  

de defensa contra la irracionalidad del mundo capitalista y l a  

especulación de una clase burguesa reaccionaria. Fue al mismo 

tiempo la medida que garantizaba el pago de nuestra déuda ex- 

terna, a los bancos y organismos internacionales; irracionali- 

dad y especulaci6n pusieron al país al borde de l a  quiebra y 

la insolvencia económica. 
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La n a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  banca r e p r e s e n t a b a  por un l ado  

e l  manejo d i r e c t o  p o r  p a r t e  d e l  gQbierno de l o s  recurs- pro- 

v e n i e n t e s  d e l  e x t e r i o r  y con e l l o  l a  garantía de que México - 
s e g u i r í a  pagando s u  déuda e x t e r n a ;  p o r  e l  o t r o ,  s e  pensaba - -  
que l a  banca en manos d e l  g o b i e r n o  terminaria con  l a  e s p e c u l a  

c i ó n  c a r a c t e r í s t i c a ,  s o b r e  todo en l a s  p o s t r i m e r í a s  de cada - 

s e x e n i o .  E s t o  h a b r á  que v e r l o .  

La banca  e n  manos d e l  g o b i e r n o  r e p r e s e n t a b a ,  p u t s ,  l a  

p o s i b i l i d a d ,  p o r  l o  menos f o r m a l ,  de o r i e n t a r  l a  economía h a -  

c i a  e l  i n t e r e s  g e n e r a l  y a l a  d i g n i d a d  económica.  

. P e n s a r  que con  l a  e x p r o p i a c i ó n  de l a  banca  s e  d e s t r u l a  

e l  poder  económico de l a  b u r g u e s í a ,  no e s  nada e x a c t o ;  más - 
b i e n ,  l a  medida n a c i o n a l i z a d o r a  rompió i n d i r e c t a m e n t e  ( e s  de- 

c i r ,  no e r a  su o b j e t i v o )  con  e l  p r o y e c t o  e c o n ó m i c o - f i n a n c i e - -  

r o  de una p a r t e  de l a  b u r g u e s l a .  La banca  p r i v a d a  s e  f o r t a l e -  

ec id idamente  en l a  década de l o s  7 0 ,  sus s i g n o s  más comu - 

nes  ci6 f ueron l a  c o n c e n t r a c i ó n  y c e n t r a l i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l  c a p -  

t a d 0  p o r  e l  a h o r r o  y l a  d e s i n t e r m e d i a c i ó n  f i n a n c i e r a  en unas 

c u a n t a s  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r i a s ,  a s í  s e  p o d r í a  d e c i r  que más 

de l a  mi tad  de e s o s  r e c u r s o s  e s t a b  an e n  manos de Banamex, - - 

Bancomer,  S e r f i n  y Comermex; y que a l r e d e d o r  de e s t o s  bancos  

se e n c o n t r a b a n  g i rando decenas  de empresas como p a r t e  de y re - 

c e p t o r a s  de r e c u r s o s  d e l  a h o r r o  s o c i a l .  

E s t a  p a r t e  de l a  b u r g u e s í a  h a b í a  encontrado  l a  forma de 

que l a  banca  f u n c i o n a r a  de acuerdo  a sus i n t e r e s e s ,  antes que 

o t r a  c o s a ;  l a  c a p t a c i ó n  de r e c u r s o s  e r a  u t i l i z a d a  para f i n a n -  
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ciar l o s  grupos econémicos formados alrededor de cada banco. 

No fue raro que a cada institución se le asociara a un grupo 

o a un nombre: Banamex-Espinoza Yglesias, Bancomer-Legorreta, 

Serfln -Grupo Visa de Monterrey, Comermex-Grupo Chihuahua, - -  
etc. cada banco financiaba su propio grupo o conjunto de em-- 

presas ,  sin mencionar siquiera l a s  casas de bolsa y su accio- 

nar econbmico. En fin, queda pues de manifiesto una íntima re - 
laci6n entre el capital financiero, industrial y comercial - -  
que llevó a un estilo original y ventajoso de financiamiento 

y a una distribución desigual de l o s  recursos. 

Fieles a s u  doctrina reaccionaria, la burguesia hizo co - 
rrer el rumor de que el gobierno expropiaría todas y cada una 

de las empresas donde la banca participaba, esto no era real. 

La medida nacionalizadora no llevaba otro fin más que resca-- 

tar la actividad bancaria de la rapacidad empresarial; en nin - 

gún momento intentaba ser  el comienzo de una etapa "socializa - 
dora" o "totalitaria", como se gritaba. 

La nacionalización de la banca no destruye el poder de 

la burguesia, ni niega l a  existencia de é s t a  como clase econó - 
micamente dominante, ni mucho menos refleja la cocializacién 

de la economía; necesariamente tuvo que afectar y afectó al - 
sector financiero y con ello, el estilo o modo de financiamien - 
to a los sectores industrial y comercial, pero nada más. El - 

problema, después de la nacionaiizacién, consistió en que e s -  

ta parte de la burguesía tuvo que buscar otros canales de fi- 

nanciamiento, mientras se  definía el futuro de la banca en ma - 
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nos del nuevo gobierno. Las "miles" de empresas con participa - 

ci6n bancaria fueron reintegradas a sus originales dueños; no 

interesaron en lo absoluto a l a  burocracia política". 

A l  kgual que seis años antes el sistema politico mexica - 

no experimenta una inestabilidad real, además de peligrosa, - 

producto de dos hechos fundamentales : 

r: 
1) Para ningún observador de la vida política nacional, 

escapa el hecho de que en los  últimos meses de cada sexenio - 
- por lo menos con Echeverría y ahora este- se presenta un fe 

nómeno singular e inherente al sistema político mexicano: La 

sucesidn presidencial. Esta característica constituye todo un 

acontecimiento cronológico que a medida que se acerca anarqui - 

za no solo la estructura burocrática, sino a la sociedad ente - 

ra; esto es, se da la coyuntura para que grupos y clases s o - -  

c i d e s  viertan sus opiniones y cri'ticas sobre los resultados 

- 

sexenales y las perspectivas del futuro régimen. 

Esa desestabilizaci6n o anarquia comienza justo en el 

momento del "destape" cl6sico a que nos tiene acostumbrados 

la burocracia política; desde ese momento el poder político - 

entra en una etapa de "vacio de poder" en donde el presidente 

saliente va perdiendo paulatinamente su poder, mientras que - 

su sucesor lo va acumulando. En este sentido, podemos estable - 

ter una serie de etapas por las que va pasando la sucesión - -  

presidencial, comenzando por el "destape", que trae consigo - 

toda una lucha en silencio entre l o s  diferentes componentes - 

de l a  burocracia, hasta que la figura presidencial inclina la 



- 1 7 0  - 

b a l a n z a  hacia s u  p r e f e r i d o ;  una vez  designado, éste busca  e l  - 
apoyo de s u  p a r t i d o  y de l a  s o c i e d a d  u t i l i z a n d o  todos  los  ae- 

canismos p e r m i t i d o s  p o r  l a  p o l í t i c a  mexicana .  Del destape s i -  

guen las  e l e c c i o n e s ,  todo un a c o n t e c i m i e n t o  que permite  la - -  
r e n o v a c i ó n  y l e g i - t i m a c i ó n  d e l  poder  en manos de la b u r o c r a c i a ,  

para despues l l e g a r  a l  ú l t i m o  informe de g o b i e r n o ,  donde ya - 
se  ahonda e s e  " v a c í o  de poder" ,  p u e s t o  que e s a  f e c h a  marca e l  

f l n a l  formal  d e l  régimen y d e b e r í a  i n a u g u r a r  a l  n i s m  tiempo 

l a  l l e g a d a  d e l  nuevo g o b i e r n o .  P o r  ú l t i m o  tenemos e l  cambio - 
de p o d e r e s .  

Ese  d e s f a s e  c r o n o l ó g i c o  e n t r e  e l  ú l t i m o  informe de g o - -  

b i e r n o  ( s e p t i e m b r e )  y e l  cambio de poder ( d i c i e m b r e )  se  c o n - -  

v i e r t e  a s $ ,  e n  e l  marco p o l í t i c o  donde s e  da e l  ' t v a c i o  o de  - 
poder" que a fec ta  la e s t a b i l i d a d  de l a  e s t r u c t u r a  b u r o c r á t i - -  

ca ,  p e r o  a l  mismo tiempo l e  permite p e n s a r  l o s  cambios i n t e r -  

n o s ,  e s  d e c i r ,  r e n o v a c i ó n  de poder  e n  México es  genera lmente  

i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a .  E s t o s  t r e s  meses son  p o r  n a t u r a l e z a , -  

t iempos de d e s e q u i l i b r i o ,  de l u c h a  i n t e r n a  en e l  a p a r a t o  bur0  

c r á t i c o .  

- 

2) S i  el sistema p o l 4 t i c o  mexicano es a s í  p o r  s u  n a t u r a  

leza y su  l ó g i c a ,  en los Silt imos meses de cada s e x e n i o ,  enton  

- 
- 

ces es c o m p r e n s i b l e  que e x i s t i e n d o  una c o n f r o n t a c i ó n  p o r  l a  - 
n a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  b a n c a ,  e s t e  p e r i o d o  haya r e p r e s e n t a d o  - 
uno de l o s  momentos más d i f í c i l e s  y p e l i g r o s  en l a s  r e l a c i o - -  

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

Mencionamos que e s o s  90  dias  f i n a l e s  son aprovechados - 



- 171 - 

p o r  grupos o c lases  s o c i a l e s  i n c o n f o r n e s  o no,  para cr i tgcar  

o apoyar l o s  r e s u l t a d o s  s e x e n a l e s ,  y que uno de 0305  critieob 

e s  p r e c i s a m e n t e  l a  b u r g u e s í a .  E s t a  c l a s e  tenía mucho que de- 

c i r  y as€  l o  h i z o :  todo l o  bueno que se l o g r ó  durante  el stxe - 
nio  s e  h a b í a ' p e r d i d o  c o n  l a  medida de expropiar l o s  bancos  - -  
p r i v a d o s ;  a p a r t e ,  y f i e l e s  a s u  i d e o l o g í a ,  aprovecharon  ese - 
" v a c i o  de poder" para sacar  v e n t a j a  en l a s  n e g o c i a c i o n e s  cm 

e l  nuevo g o b i e r n o .  Es d e c i r ,  l a  n a c i o n a l i z a c i ó n  fue una medi-  

da d e l  regimen l o p e z p o r t i l l i s t a ,  pensando en el futuro g o b i c r  - 
no. No se puede c o n c e b i r  l a  idea de que en t r e s  meses se  r e - -  

s o i v i e r a n  l o s  d e s a j u s t e s  económicos y f i n a n c i e r o s .  

Con l a  n a c i o n a l i z a c i ó n  de p o r  medio,  e s t e  p e r í o d o  s e  - -  

compl icó  doblemente :  l a  d e s e s t a b i l i z a c i ó n  n a t u r a l  d e l  sistema 

p o l i t i c o  mexicano y e l  c o n f l i c t o  b u r o c r a c i a  p o l í t i c a - e m p r e s a -  

r i o s .  

La a c t i t u d  e m p r e s a r i a l  d e b i ó  s e r  d e l  tamaño d e l  c o n f l i c  - 

t o ;  p o r  un lado,  se c r i t i c 6  acremente  a l  g o b i e r n o  de José  L6- 

pez  P o r t i l l o  y a é s t e  ííltimo en p a r t i c u l a r ,  y p o r  o t r o ,  se - -  
buscó  a part i r  'de un c i e r t o  momento e l  " a r r e g l o "  con e l  v i r - -  

tual sucesor; o s e a ,  l a  b u r g u e s i a  "aprovecho" e s e  " v a c í o  de PO - 
der" para atacar a uno y n e g o c i a r  con  o t r o .  Además, los emprg 

mrios e c h a r o n  mano a s u s  t r a d i c i o n a l e s  armas d e s e s t a b i l i z a d o  - 
mt%: al-.Taalor ,y la e s p e c u l a c i ó n  para c r e a r  más e s p e c t a c i ó n  PO - 
H t í c a .  

Esos d í a s  f u e r o n  verdaderamente d i f f c i l e s ,  pues l a  buro - 

cracia' tuvo que hacer uso de todos  c u s a - l i a d o s  y a f i l i a d o s  - - -  
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- hasta l o s  partidos de oposición participaron- para defender - 

se del ataque empresarial; no había día en que l a  prensa n a - -  

cional sacara las declaraciones de unos y o t r o s ,  cada u n e  apo - 
yado con desplegados solidarios; la lucha ideelógica se v a l - -  

vi6 cotidiand; mientras que el discurso político degeneró en 

ataques y amenazas verbales, todos opinaban, todos respondían, 

s o l o  el cambio de poderes acabó con el conflicto que l a  nacio - 

nalización había creado. 

Dos cosas importantes resalta y deben enmarcase como - -  
fundamentales dentro de l o  que son las relaciones entre l a  bu 

cracia política y l o s  empresarios: 

I - I 

I 

1) La clase burguesa en México, debido a su poder econó - 
mico, es la única fuerza soc.ial que puede desestabilizar de - 

manera m8s que visible el desarrollo de nuestra economía; s i  

ella quiere puede paralizar o retrazar la marcha del desarro- 

llo, provocando con ello acciones incontrolables para el go-- 

bierno. Las actitudes financieras especulativas desde 1981 - -  
así lo dejan ver. La burguesía tuvo en sus  manos el destino - 

económico del país, transformé toda accién estabilizadora del 

.gobierno en nuevas coyunturas especulativas. 

Por otro lado, sus prácticas del rumor -apoyadas por di - 
ferentes medios de comunicación- provocan tal efecto en la so 

ciedad que se hace necesaria la intervencién del gobierno pa - 

ra desmentir l a  versión aburguesada de los hechos, como los - 

- 

clásicos "golpes de Estado" cada final del sexenio. 

En base a ese poder económico y a su politica del rumor 

fundamentalmente, es que podemos establecer que la burguesía - 
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e s  l a  ú n i c a  f u e r z a  que puede e n f r e n t a r  y d e s a f i a r  a b i e r t a r e n -  

t e  a l a  b u r o c r a c i a  p o l ' i t i c a  y aun m o v i l i z a r  a todo e l  sistesiia 

p o l í t i c o  mexicano cuando s e  l e  a f e c t a n  sus i n t e r e s e s  o se  ha 

osado en c o n t r a  d e l  orden e s t a b l e c i d o ,  que f i n a l m e n t e  I t  fovo 

r e c e .  

- 

2) Es c i e r t o  que l a  b u r o c r a c i a  p o l í t i c a  -en nombre d e l  

e s t a d o -  d e t e n t a  l a  r e c t o r í a  de l a  economfa,  es d e c i r ,  que d i -  

r i g e  e l  d e s a r r o l l o  económico;  s i n  embargo, en p e r í o d o s  de cri- 

sis o "desconf ianza"  e s a  r e c t o r í a  no f u n c i o n a  para los empre- 

s a r i o s .  Con l a  n a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  banca  s e  demostró que la 

b u r g u e s f a  no es conseduente  c o n  e l  i n t e r e s  n a c i o n a l ,  p o r  l o  - 
menos n o ,  cuando hay p e l i g r o  o nada e s  s e g u r o ;  l a  a l t e r n a t i v a  

t r a d i c i o n a l .  A e s t o s  pergodas  e s  l a  e s p e c u l a c i ó n  - en t o d a s  - 
s u s  formas -, t a l  y como s u c e d i ó  hasta  antes de s e p t i e m b r e  de 

1 9 8 2 .  La banca p r i v a d a  f u e  e l  ins t rumento  de esas a c c i o n e s ,  - 
p o r  eso l a  b u r o c r a c i a  e l i m i n a  e s e  c a n a l  expropiando los ban-- 

c o s  y a l  mismo tiempo e x t e n d i e n d o  s u  r e c t o r í a .  

A l o  que queremos l l e g a r  es  a e s t a b l e c e r  q ue t a r d e  que 

temprano las áreas en que t r a b a j a  l i b r e m e n t e  l a  b u r g u e s í a  en- 

t r a n  en c o n t r a d i c c i ó n  con  e l  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l ,  y a  s e a  p o r  

que sus i n t e r e s e s  no son l o s  mismos o por s u  i d e o l o g í a  r e a c - -  

c i o n a r i a  que l e  impide a s i m i l a r  cambios o t r a n s f o r m a c i o n e s  ne 

c e s a r i a s ;  e n t o n c e s  e s  cuando l a  b u r o c r a c i a  t i e n e  que a l i v i a r  

l a  c u n t r a d i c c i ó n  de i n t e r e s e s  a n t e  e l  p e l i g r o  de un t r a n s t o r -  

no myer y a s i  c o n s e r v a r  l a  s o c i e d a d  e s t a b l e c i d a .  

- 
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El desarrollo econdmico entra a s í  en una encrucijada - -  

histórica: la burguesía reclama una economía sin intervención 

del gobierno, es decir, sin rectoría, pero  eso sigqificaria - 

entregar al país totalmente a un proyecto desnacionalizaáor. 

La otra es que paulatinamente el estado se haga cargo de to-- 

das las áreas que vaya dejando la burguesía por entrar en con - 
tradicción; así, el estado no solo sería rector, sino totali- 

zador de la economía. 

La nacionalización de la banca es un acto que marca la 

pérdida de un sector económico para la burguesía, y una área 

más para la rectorla del estado. 

Por lo que podemos apreciar hasta ahora (1986), el desa - 

rrollo nacional no pretende ni perder la rectoría, ni ser to- 

talizador de l a  economía, más bien busca otra salida: La su- 

presidn de una área econámica para la burguesía no significa 

necesariamente que pierda los beneficios que de ella obtenfa 

antes, por lo que la rectoría se pone al servicio de la clase 

econámicamente dominante. Por todo lo que implicá, la naciona - 

lización de la banca queda inscrita en nuestra historia como 

una acci6n de dignidad económica y financiera, por l o  menos - 
en esos tres últimos meses del sexenio lopezportillista. 

MARIO ALBERTO PUGA TORRES 

MAYO 1986. 
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