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S O L E D A D L O A E Z A 1 

E N T R E 1982 Y 1988 u n a sever ís ima crisis económica se sumó a ten
dencias sociales de largo plazo p a r a d a r luga r a cambios significativos 
en el r ég imen político mex icano . El m á s l lamat ivo de ellos, a u n q u e no 
necesa r i amente el m á s i m p o r t a n t e , fue el notable deb i l i t amien to elec
toral del pa r t ido oficial, el P a r t i d o Revo luc ionar io Ins t i tuc ional . E n ese 
t e r r eno , el PRI enfrentó en esos años intensos desafíos en a lgunas zo
nas del país , q u e pus ieron en j u e g o el vir tual monopo l io q u e ejercía 
desde 1929. L a cu lminac ión de este cambio fue la d i spu tada elección 
presidencial de ju l io de 1988, en la q u e el c and ida to pr i ís ta a d u r a s pe
nas ob tuvo la m a y o r í a frente a sus dos con tend ien tes m á s cercanos , cu
yos votos s u m a d o s a l canza ron casi 5 0 % del resu l tado total . 

El gob ie rno del p res iden te Migue l de la M a d r i d hab í a d e b u t a d o el 
1 de d ic iembre de 1982 bajo el s igno de u n a crisis polí t ica asociada con 
el desprest igio del gobie rno saliente y las perspect ivas de deter ioro eco
nómico . Las inconformidades y las protes tas se expresa ron fundamen
t a lmen te en u n a insurrecc ión electoral . Esto es, en u n considerable au
m e n t o de la par t ic ipac ión i ndepend ien t e en n u m e r o s o s comicios q u e se 
ce lebraron en dist intos es tados de la repúbl ica d u r a n t e el sexenio, va
rios de ellos de g ran impor t anc i a económica c o m o C h i h u a h u a y Sono
ra . Este m o v i m i e n t o electoral favoreció espec ia lmente al Pa r t ido Ac
ción Nac iona l , PAN. 

L a movi l ización de los vo tan tes fue sin d u d a p e r t u r b a d o r a p a r a u n 
r ég imen q u e h i s tó r icamente hab í a hecho de la no par t ic ipación u n o de 
los pi lares de su p e r m a n e n c i a . Sin e m b a r g o , gracias a q u e el descon
ten to se expresó por esta vía , lo q u e se inició c o m o u n a crisis, al paso 
de los meses se convir t ió en u n a t rans ic ión, en u n a e t apa en la q u e la 

1 Agradezco a ios miembros del seminario de Política Interna del Centro de Es
tudios Internacionales de El Colegio de México, sus comentarios a una primera ver
sión de este trabajo. 
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democrac ia l u c h a b a p o r instalarse y el au to r i t a r i smo se t a m b a l e a b a 
pa rc i a lmen te . Así , el ago tamien to de las fórmulas establecidas de orga
nización y de negociación políticas n o dio lugar a u n a r u p t u r a súbi ta 
con el pasado , sino a u n proceso de c a m b i o del r ég imen de Es tado au
tor i tar io y pa r t ido d o m i n a n t e a nuevas formas , q u e aun es tán p o r defi
n i rse , pe ro q u e a lo la rgo de 1989 todavía a p u n t a b a n hac ia el afianza
m i e n t o de u n a sociedad con m a y o r a u t o n o m í a polí t ica, y hac ia el 
p lu r ipa r t id i smo . 

El c rec imiento de la oposición electoral creó serias pe r tu rbac iones 
d u r a n t e el gob ie rno del pres idente D e la M a d r i d ; no obs tan te , el sim
ple hecho de q u e la pro tes ta se h u b i e r a expresado así, esto es, a t ravés 
de los canales establecidos, revela el t e m p e r a m e n t o esenc ia lmente con
servador de esta movi l ización. Al con t ra r io de lo q u e de jaba predeci r 
la g ravedad del de te r ioro económico , el desconten to no desembocó en 
u n estallido genera l izado de violencia, los g rupos ext remis tas —sobre 
todo de de recha— q u e aparec ie ron en ese m o m e n t o fueron s iempre pe
q u e ñ o s y en cier ta forma se m a n t u v i e r o n aislados. L a oposición no 
tuvo q u e crear o rganizac iones n u e v a s , s ino q u e p u d o recur r i r a las q u e 
ofrecía el p rop io r é g i m e n , y encon t ró cab ida en los par t idos estableci
dos , p r i m e r o el PAN y luego el p e q u e ñ o mosa ico de formaciones de iz
q u i e r d a q u e en 1988 acogieron a la dis idencia pri is ta. L a impor t anc i a 
de este f enómeno n o p u e d e dejarse de lado , sobre todo si t enemos en 
c u e n t a las exper ienc ias de desestabil ización q u e h a n e x p e r i m e n t a d o al
gunas sociedades en s i tuaciones de crisis económica similares a la m e 
x icana . P o r o t ro l ado , esta reacción p o r así l l amar la 4 ' i n s t i tuc iona l ' ' 
pa rece t a m b i é n fruto del pr incipio de q u e " l a estabi l idad a l imen ta es
t a b i l i d a d " . 

Las fuerzas polít icas t r ad ic iona lmen te identif icadas con la de recha 
—las organizac iones empresar ia les , la j e r a r q u í a eclesiástica, el Pa r t i do 
Acción Nac iona l , g rupos de clase m e d i a y a l ta— d e s e m p e ñ a r o n u n pa
pel decisivo en el de sman te l amien to de la h e g e m o n í a electoral pr i is ta . 
El es t ímulo a la unif icación de estos g rupos , q u e en condic iones n o r m a 
les se m a n t e n d r í a n d i spersos , 2 p rov ino en p r i m e r luga r de u n a crisis 
polí t ica i ncubada a lo largo de 1981 q u e cristalizó en la nacional ización 
b a n c a r i a de sep t i embre de 1982. P o r o t ro l ado , la ar t iculación de estas 
oposiciones fue t a m b i é n fruto del c a m b i o de act i tudes gene radas por 
décadas de c rec imien to y por doce años —1970-1982— de relat iva 
p rosper idad p a r a los g rupos de ingresos medios y altos, y fue a s imismo 

2 Para una clasificación de las diferentes derechas mexicanas en el siglo X X , ver: 
Soledad Loaeza, "Conservar es hacer patria", en: Soledad Loaeza, El llamado de las 
urnas, México, Cal y Arena, 1989, pp. 225-240. 
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efecto de u n proceso de la rgo plazo de estratificación social. El factor 
de coagulac ión de los descontentos fue el an t ies ta t i smo y su canal de 
expres ión el Pa r t i do Acción Nac iona l , que en t re 1983 y has ta 1988, se 
convir t ió en el por tavoz de esta familia ideológica. 

L a movil ización de protes ta se ar t iculó p r i m e r o en medios de clase 
alta y m e d i a , cuyo act ivismo cont ras tó v ivamen te con la relat iva pa rá 
lisis y qu ie tud de las clases popu la res y de las o rganizac iones de iz
qu i e rda , por lo m e n o s has ta el m o v i m i e n t o univers i ta r io de la c iudad 
de Méx ico de 1986. Es cierto q u e d u r a n t e el pe r iodo h u b o manifesta
ciones en con t ra de la carest ía de la v ida , el de ter ioro salarial , o las po
líticas económicas en genera l . As imi smo , aparec ie ron organizac iones 
de defensa popu la r , pe ro su repercus ión sobre el p o d e r no es c o m p a r a 
ble con el de la oposición electoral q u e logró modif icar el compor t a 
mien to de las au to r idades g u b e r n a m e n t a l e s , no sólo en el ámb i to de las 
u r n a s . E n rea l idad no fue sino has ta la elección presidencial de 1988 
que la oposición de i zqu ie rda logró hacerse presente en el tablero elec
toral . 

L a defensa del pr incipio de las l iber tades democrá t i cas con t ra las 
a rb i t r a r i edades de u n Es tado a b r u m a d o por la d e u d a ex te rna , el des
crédi to de la élite política, y su p rop ia ineficiencia, fueron la base de 
u n a movil ización electoral c e n t r a d a en coaliciones de intereses relati
v a m e n t e diversos q u e se acogieron a la es t ruc tu ra par t id i s ta de Acción 
Nac iona l . El c a m b i o polít ico mex icano de los ú l t imos años lleva la 
huel la de esta par t ic ipac ión . 

P a r a el pa r t ido Acción Nac iona l , fundado en 1939, el pe r iodo 
1983-1988 fue u n a e tapa de c rec imien to y consol idación. N u n c a an tes 
el p a n i s m o hab í a ocupado u n a posición centra l en el deba te públ ico , 
como ocur r ió en esos años ; t a m p o c o hab ía logrado despe r t a r t an t a cu
r iosidad y s impat ía , ni a t rae r t a n t o apoyo y vo tan tes . F u e en tonces 
c u a n d o p o r fin, después de casi m e d i o siglo de t ravesía p o r el des ier to , 
el PAN p u d o hace r valer sus t rad ic iones , su papel en la his tor ia polít ica 
rec iente , su capac idad de influencia y, sobre t odo , su funcional idad. 
Pa r adó j i c amen te , ese m i s m o proceso de expans ión y for talecimiento 
del imitó su a lcance y cristalizó las fronteras de su represen ta t iv idad . 

L a elección presidencial de ju l io de 1988 fue u n a decepción p a r a 
el PAN. Su cand ida to , M a n u e l J . C lou th ie r , ob tuvo m e n o s del 1 7 % de 
la votación total , esto es, sólo dos pun tos porcen tua les m á s q u e su p re 
decesor , Pab lo Emil io M a d e r o , en 1982. C o n este resul tado Acción 
Nac iona l pod ía considerarse tan pe rdedo r como el P R L A u n q u e logró 
s u m a r m á s de cien d ipu tados en la C á m a r a , y conver t i r se así en la se
g u n d a fuerza del P o d e r Legislat ivo, este t r iunfo e ra u n pob re reflejo 
de la excepcional p rospe r idad q u e hab í a e x p e r i m e n t a d o el pa r t i do du-
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r an te el sexenio y q u e hab ía a l imen tado en el PAN la pre tens ión de 
const i tuirse en la s e g u n d a fuerza electoral del país . 

L a p roporc ión re l a t ivamente p e q u e ñ a de votos q u e recibió el can
d ida to C lou th ie r indica q u e el i n c r e m e n t o de la presencia polít ica de 
Acción Naciona l n o fue expres ión del a r ra igo de los valores religiosos 
en la sociedad m e x i c a n a , como sos tenían a lgunos en vista de la asocia
ción del pa r t ido con la doc t r ina social de la Iglesia; en t an to q u e otros 
seña laban q u e la n u e v a fuerza del PAN obedecía a u n desp lazamien to 
político de g r andes sectores de la poblac ión hacia posiciones l iberales 
y ant ies ta t is tas . El cont ras te en t re las expecta t ivas y los resul tados re
vela, en p r i m e r lugar , q u e la fuerza del PAN fue cons ide rab lemente in
flada por los med ios de comunicac ión . E n luga r de ser la a l te rna t iva 
q u e a r rasa r í a al PRI con u n a m a s a de votan tes democrá t icos , q u e la 
p r ensa nacional y ex t ran jera — e n par t i cu la r n o r t e a m e r i c a n a — descri
b ía , todo indica q u e el auge pan i s t a fue, al pa recer y an tes q u e n a d a , 
expres ión de la inconformidad de los g rupos pr ivi legiados de la socie
d a d , q u e son t a m b i é n los que m a y o r capac idad t ienen p a r a ar t icular 
sus críticas y p a r a acceder a los med ios de comunicac ión , y como ha
b lan m á s fuerte, su voz se confunde con la voz de la m a y o r í a . 3 El por
centaje de votos i n e s p e r a d a m e n t e al to q u e , en cambio , recibió C u a u h -
témoc C á r d e n a s ( 3 1 % ) , cand ida to de los par t idos de izquierda 
ag lu t inados en el improv i sado F ren t e Democrá t i co Nac iona l , conf i rma 
esta impres ión . 

P a r a explicar las razones del ex t r ao rd ina r io c rec imien to de la in
fluencia — a n t e s q u e presencia e lectoral— de Acción Nac iona l a par t i r 
de 1982, y las de su relat ivo fracaso en 1988, a q u í se t r a t a r á de demos
t r a r q u e en el c a m b i o político reciente la de recha ant ies ta t is ta en M é x i 
co cumpl ió dos funciones suces ivamente . P r i m e r o , encabezó la lucha 
con t ra el au to r i t a r i smo , y al hacer lo estableció los p a r á m e t r o s de u n a 
t rans formac ión polí t ica cen t r ada en elecciones y pa r t idos . L u e g o , las 
polít icas del gob ie rno de D e la M a d r i d y la escisión ca rden is ta del pa r 
t ido oficial, d e c a n t a r o n la pro tes ta a n t i g u b e r n a m e n t a l q u e Acción Na-

3 En 1981 John Kenneth Galbraith escribía respecto a Estados Unidos: . .Es 
indudable que una gran parte del comentario económico proviene de personas que dis
frutan de una situación acomodada. Una posición elevada en la sociedad, en el mundo 
de los negocios o en la academia, abre a quien la ocupa la puerta de la televisión, la 
radio y la prensa, y el acceso profesional a los medios también asegura un ingreso rela
tivamente alto. De ahí se sigue que normalmente, la voz del privilegio económico, 
como habla más fuerte, se confunde con la voz de la mayoría." Si esto es cierto para 
la democracia norteamericana, mucho más lo será para una sociedad crecientemente 
dominada por las desigualdades. Ver: "The conservative onslaught", The New York 
Review of Books, 22 de enero de 1981, p. 30 . 
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cional hab í a encauzado d u r a n t e el sexenio, de suer te q u e p a r a 1988 
este pa r t ido volvió a d e s e m p e ñ a r el papel de vá lvula de escape del des
con ten to de clase med ia . 

P a r a discut i r esta hipótesis es preciso e x a m i n a r an tes la a l teración 
de las iden t idades políticas q u e p rodu jo en Méx ico la crisis del Es tado 
como agen te central del c rec imien to económico y c o m o actor político 
fundamen ta l . L a impor t anc i a de este fenómeno , p a r a en t ende r el p ro 
ceso de la de recha , reside en q u e con t r ibuyó a leg i t imar t emas y posi
ciones q u e d u r a n t e años hab ían sido descartados de la discusión pública 
p o r q u e se ident i f icaban con la con t ra r revo luc ión . L a creciente influen
cia de las críticas l iberales y ant ies ta t is tas , q u e en m u c h o s casos se ha
cían desde el p rop io Es tado , modificó las referencias políticas estableci
das . L a p ropues t a m o d e r n i z a d o r a del gobie rno del p res iden te D e la 
M a d r i d se p l an t eaba en t é rminos q u e has ta en tonces hab í an sido ex
clusivos de u n a oposición asociada a la con t ra r revo luc ión y c o n d e n a d a 
por la his tor ia , al m e n o s por la q u e se hab ía escri to has ta ese m o m e n t o . 
Este c a m b i o de t emas y de p r io r idades puede r e sumi r se en u n a equ ipa 
ración en la lucha política de los intereses par t icu lares con los intereses 
colectivos q u e deb ía r ep resen ta r el Es tado , p a r i d a d , c u a n d o no supe
r ior idad , impensab le p a r a la t radic ión revoluc ionar ia . 

L a s e g u n d a par te de este t rabajo ana l izará la legi t imación de la de
recha a la luz de causas tendencia les re lac ionadas con la estabil ización 
de la e s t ruc tu ra social, y de u n a causa inmed ia t a : la nac ional izac ión de 
la b a n c a dec re t ada en sep t i embre de 1982, que fue el p u n t o cu lminan t e 
de las tens iones y los enf ren tamien tos en t re el gob ie rno y la iniciat iva 
p r i v a d a , p rovocados p o r la crisis financiera del a ñ o an te r io r . El te rcer 
a p a r t a d o t r a t a r á de describir la evolución de la de recha ag lu t inada en 
to rno a Acción Nac iona l , q u e pasó de ser u n pa r t ido receptor de la p ro
testa an t i au to r i t a r i a , a ser u n pa r t ido de clase, q u e canal iza las d e m a n 
das de par t ic ipac ión de las clases med ias y al tas . 

E n esta his tor ia l íderes y (organizaciones de la e m p r e s a p r ivada de
s e m p e ñ a n u n papel cent ra l , pues , a consecuencia de los desacuerdos 
a propós i to de las dificultades económicas de los ú l t imos meses del go
b ie rno lopezport i l l i s ta , 4 a lgunos , o p t a r o n por la par t ic ipac ión polít ica 
d i rec ta y el ac t iv ismo. Esta decisión indujo cambios impor t an t e s en los 
hábi tos políticos establecidos y, de ahí , en el r ég imen . E n t an to q u e el 
au to r i t a r i smo pri is ta y sus gobiernos lograron m a n t e n e r u n a estabili-

4 Para una descripción detallada del deterioro económico del último año del go
bierno de López Portillo y de sus relaciones con el sector privado ver: Rogelio 
Hernández Rodríguez, Empresarios, banca y Estado. El conflicto durante el gobierno de José 
López Portillo. 1976-1982, México, Flacso y Miguel Ángel Porrúa, 1988. 
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d a d conforme a los intereses del capi ta l , los empresa r ios g u a r d a r o n 
u n a relat iva indiferencia polít ica. C u a n d o estos ú l t imos cons idera ron 
q u e ese m i s m o p o d e r podía volverse en su cont ra , decid ieron impone r 
le l ímites . Así , los empresar ios i r r u m p i e r o n en Acción Nac iona l . L a 
impor t anc i a de este mov imien to es t r iba m e n o s en sus efectos sobre el 
pa r t i do , q u e en el hecho de que gracias a la existencia de esta o rganiza
ción y de su flexibilidad p a r a acoger a los nuevos al iados, los empresa 
rios que dec id ieron hacer política a b a n d o n a r o n la oposición desleal de 
los ú l t imos meses de 1982 , 5 e i n t eg ra ron sus d e m a n d a s a la mecán ica 
par t id is ta y electoral . Su par t ic ipación fue d e t e r m i n a n t e en la coalición 
panis ta ; m u c h o m á s impor t an t e y c o m p r o m e t i d a q u e la de la Iglesia 
católica, pues n o obs tan te q u e n u m e r o s o s obispos apoya ron abier ta
m e n t e esta oposición, la c o y u n t u r a fue u n a o p o r t u n i d a d p a r a q u e las 
au to r idades eclesiásticas d ie ran p r u e b a del valor de su colaboración 
con el Es tado en u n m o m e n t o de crisis. 

L A CRISIS DEL E S T A D O EN M É X I C O 

Y LA A L T E R A C I Ó N D E LAS IDENTIDADES POLÍTICAS 

E n Méx ico las crí t icas al in te rvenc ion ismo estatal se genera l iza ron has
ta 1982. M i e n t r a s en los países industr ia les el neol ibera l i smo se hab í a 
ins ta lado como u n a poderosa fuerza de a t racción desde pr incipios de 
los setenta , en esa m i s m a década la expans ión de las act iv idades econó
micas del Es tado fue la clave del c rec imien to mex icano , q u e osciló en
t re tasas de 6 % a 9 % anua l . 

N o obs tan te , la p rospe r idad de esos años tuyo u n a v ida b reve , pues 
hab í a sido r e spa ldada en b u e n a m e d i d a p o r d e u d a ex te rna y el auge 
pet ro lero q u e d u r ó has t a 1981. El 1 de sep t iembre de 1982, el pres iden
te J o s é López Port i l lo nacional izó los bancos pr ivados , p a r a enf rentar 
el e s t r angu l amien to financiero de su gob ie rno , esto es, c o m o u n a medi -

5 Esta forma de oposición normalmente se identifica con partidos políticos, sin 
embargo, en el caso mexicano tal noción también puede aplicarse a las organizaciones 
empresariales, dada su naturaleza parapolítica. La descripción de Juan Linz de la 
oposición desleal podría utilizarse en relación con algunas organizaciones empresaria
les durante los últimos meses del gobierno del presidente López Portillo y los primeros 
del que lo sucedió. Por ejemplo, la representación de los adversarios como instrumen
tos del exterior —en este caso, la Internacional Socialista—, o la denuncia de la co
rrupción para poner en tela de juicio no sólo a una persona sino al conjunto de las insti
tuciones políticas. Ver: Juan J. Linz, The breakdown of democratic regimes. Crisis, 
breakdown and reequilibration, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University 
Press, 1978, pp. 27-38. 



A B R - J U N 9 0 D E R E C H A Y D E M O C R A C I A EN EL C A M B I O P O L Í T I C O 6 3 7 

d a de u rgenc i a económica y polí t ica; m a s no como p a r t e de u n a refor
m a de largo p lazo . E n consecuencia , y c o n t r a r i a m e n t e a lo q u e m u c h o s 
p e n s a r o n , esta decisión no r enovó la capac idad de iniciat iva del Es tado 
m e x i c a n o , sino q u e fue el p u n t o de pa r t i da de u n en ju ic iamien to gene
ral q u e reprodu jo en este país crít icas ant iestat is tas y p ropues t a s l ibera
les, t a m b i é n empu jadas p o r las exper iencias de o t ros y p o r el d e r r u m 
b a m i e n t o de las u topías de i zqu ie rda . Pa radó j i camen te , el acto de 
au to r idad del pres idente López Port i l lo que p u d o h a b e r servido p a r a 
a p u n t a l a r al Es tado , fue m á s u n final q u e u n p re lud io . F u e el can to 
del cisne del Es tado revoluc ionar io mex icano , con el q u e se inició u n 
deb i l i t amien to q u e t rans formó los equil ibrios pol í t icos . 6 

E n los países industr ia les las dificultades del in te rvenc ion i smo esta
tal en los años se tenta y los desconten tos y conflictos q u e causaba , p ro 
voca ron el ago t amien to del consenso keynes iano de la s egunda pos
gue r r a y pus ie ron en serios apr ie tos a los par t idos de i zqu i e rda . 7 P e r o 
si en ese contexto la crisis de esta a l te rna t iva polí t ica fue de a lguna m a 
ne ra parc ia l , en el caso mex icano p u s o en tela de ju ic io los f u n d a m e n 
tos m i s m o s de toda la e s t ruc tu ra polí t ica, y las referencias centrales de 
su lenguaje . 

E n 1970, el pres idente Luis Echever r ía hab í a r ecu r r ido a la au to 
crít ica p a r a dis t inguirse de su predecesor y p a r a salvar la ca ra del par t i 
do q u e lo hab í a l levado al pode r , q u e t a m b i é n h a b í a a p o y a d o a G u s t a 
vo Díaz O r d a z , responsable de la feroz repres ión del m o v i m i e n t o 
es tudiant i l de 1968. A par t i r de esta solución, el r é g i m e n hab í a encon
t r ado u n a fórmula de recompos ic ión , la l iberal ización g radua l de la 
par t ic ipac ión independ ien te , q u e le p ro longó la v ida doce años . P o d r í a 
decirse q u e en 1982, n u e v a m e n t e la supervivencia del r é g i m e n depen
día de la capac idad del p res iden te D e la M a d r i d p a r a dis tanciarse de 

6 "La fecha que inicia la nueva era del Estado, es justamente la de su última ex
pansión histórica: el 1 de septiembre de 1982, día en que el presidente José López Por
tillo nacionalizó la banca. Fue el acto de mayor autonomía estatal desde la nacionaliza
ción del petróleo en 1938, pero también el encuentro de un techo de legitimidad y de 
consenso político para las facultades expropiatorias del Estado y, en particular, del 
Presidente." Héctor Aguilar Camín, Después del milagro, un ensayo sobre la transición mexi
cana, México, Cal y Arena, 1988, p. 22. El tema de la nacionalización de la banca si
gue siendo, varios años después, profundamente divisivo. Para una interpretación 
muy favorable de esa decisión, ver: Hernández, op. cit., pp. 263-266. Dos artículos de 
un mismo autor escritos a unos meses de distancia reflejan el tipo de contradicciones 
que produjo esta decisión, ver: Enrique Krauze / 'El timón y la tormenta", Vuelta, oc
tubre de 1982, núm. 72, vol. 6, pp. 14-22, y Enrique Krauze, "Por una democracia 
sin adjetivos", Vuelta, enero de 1984, núm. 86, vol. 8, pp. 4-13. 

7 Ver, por ejemplo: Ludolfo Paramio, Tras el diluvio. La izquierda ante el fin de siglo, 
México, Siglo X X I , 1989, pp. 1-30. 



6 3 8 S O L E D A D L O A E Z A FI x x x - 4 

las decisiones de su predecesor , sin por lo t an to r enunc i a r al pa r t i do 
q u e los hab í a l levado al poder a a m b o s . P e r o en este caso la salida fue 
m u c h o m á s allá de u n a solución de r ecambio . 

A u n q u e el p res idente D e la M a d r i d m a n t u v o in pectore su desacuer
do con respecto a la nacional ización banca r i a , in t rodujo de e n t r a d a 
med idas de e m e r g e n c i a económica y reformas es t ruc tura les , q u e reve
l aban u n a crít ica de las políticas p receden tes , en par t i cu la r respecto a 
la función económica del Es tado , t an to m á s desp iadada c u a n t o q u e las 
d e n u n c i a s de su gob ie rno con t ra los excesos de la au to r idad públ ica no 
se de ten ían en d e t e r m i n a d a s pe r sonas y decisiones, sino q u e iban al co
razón del un ive rso polít ico mex icano : el Es tado . 

L a crisis económica y las polít icas de estabil ización a d o p t a d a s por 
el gobie rno de Migue l de la M a d r i d desde su l legada al pode r , t end ían 
a reduc i r la presenc ia social del Es tado e, inev i tab lemente , a modif icar 
su posición en la e s t ruc tu ra de pode r . Este desp lazamien to propic ió 
u n a serie de r e a c o m o d o s por pa r t e de los d e m á s actores polí t icos, q u e 
se a p r e s u r a r o n a o c u p a r los espacios q u e generó la cont racc ión del Es
t ado . Los reajustes c rea ron u n a s i tuación de fluidez, fueron la base de 
u n a t ransic ión q u e se p ro longa has ta la ac tua l idad , de suer te q u e los 
avances de la sociedad de los q u e t an to se habló en tonces , h a b r í a n obe
decido a las d imis iones del " L e v i a t á n e x h a u s t o " , antes q u e a n i n g ú n 
o t ro p r o c e s o . 8 L a consecuencia m á s i m p o r t a n t e de este desarrol lo fue 
la instalación de los intereses par t icu lares en el cen t ro de la d inámica 
pol í t ica . 9 

Este fenómeno tuvo repercus iones m u y h o n d a s en u n r ég imen q u e 
hab í a in ten tado s u p e r a r la d ivers idad económica y cul tura l de la socie
dad , as imi lándola a la represen tac ión un i t a r i a del Es t ado , y r echazan
do en consecuencia el p lu r ipa r t id i smo . L a obsesión por la u n i d a d y la 
convicción de q u e la p r imac ía del Es tado e ra la ún ica fórmula p a r a pre
ven i r la ines tabi l idad, fueron t emas q u e carac te r izaron el d iscurso polí
tico d u r a n t e años , y p r o b a b l e m e n t e se exp l iquen p o r q u e la exper iencia 
revoluc ionar ia creó u n a especie de pán ico a la f ragmentac ión polít ica. 
D e tal suer te , d u r a n t e décadas el r ég imen se sus tentó en u n a cons t ruc
ción imag ina r i a en la q u e sólo cab ían dos tipos de intereses: p o r u n la
d o , los popu la re s , q u e e r a n mayor i t a r ios y revolucionar ios , enca rnados 
p o r el Es tado , y, p o r o t ro , los q u e s implemen te se definían por oposi
ción a éstos: eli t istas, minor i t a r ios y con t ra r revo luc ionar ios . Es ta t radi 
ción, sin e m b a r g o , fue a b a n d o n a d a p o r el pres idente D e la M a d r i d , 

8 Ver: Aguilar Camín, op.cit., p. 37. 
9 Ver: Soledad Loaeza/'Desigualdad y democracia", en: Soledad Loaeza, El lla

mado de las urnas, México, Cal y Arena, 1989, pp. 34-46. 
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qu ien en el P lan Naciona l de Desar ro l lo de 1983-1988, sostuvo q u e la 
sociedad debía ar t icular sus esfuerzos den t ro del " m a r c o de l iber tad y 
p l u r a l i s m o " q u e ofrecía la C o n s t i t u c i ó n . 1 0 C o n s e c u e n t e con esta posi
ción su gob ie rno acordó al p lu ra l i smo u n a legi t imidad sin p receden tes , 
que se con t r apon ía a la his tor ia del es ta t i smo en M é x i c o , y q u e a n u l a b a 
a lgunas de las justif icaciones básicas del au to r i t a r i smo y del vir tual m o 
nopolio del P R I . 

El proyecto de reo rdenac ión económica q u e se p u s o en m a r c h a en 
d ic iembre de 1982 t a m b i é n c o m p r o m e t í a , al igual q u e el reconoci
mien to oficial del p lura l i smo, a u n q u e impl íc i t amente , la función políti
ca del Es tado , en la m e d i d a en q u e u n o de sus propósi tos centra les , la 
reducción del déficit públ ico , l imi taba su capac idad p a r a in te rveni r en 
la o rgan izac ión y par t ic ipación de la sociedad y, con ello, su capac idad 
de l idérazgo soc ia l . 1 1 Este objet ivo de polít ica económica se m a n t u v o 
pos te r io rmen te como pa r t e sustancial de u n p r o g r a m a de reforma es
t ruc tura l de m á s largo plazo, cuya in tención a n u n c i a d a e ra despol i t izar 
la economía como vía p a r a ga r an t i z a r la eficiencia y la p roduc t iv idad . 

L a escasez de recursos económicos fue u n a l imi tación obvia p a r a 
q u e el Es tado ejerciera sus funciones históricas de in tegrac ión polít ica 
y reconcil iación social. P e r o o t ro p r o b l e m a n o m e n o s grave fue la esca
sez de recursos simbólicos. C o n el pres idente D e la M a d r i d llegó al po
de r u n g rupo de funcionarios p roven ien tes del sector financiero de la 
admin i s t rac ión públ ica , cuya relación con el pa r t i do oficial e ra m u y le
j a n a . P a r a resolver la crisis económica , esta n u e v a élite admin i s t ra t i 
v a 1 2 se ap re su ró a r e p u d i a r a lgunas de las t radic iones del pode r m á s 
a r ra igadas en Méx ico , tales c o m o el es ta t i smo y el popu l i smo — q u e en 
este país h a consist ido bás i camen te en someter la e conomía a las exi-

1 0 Ver: Plan Nacional de Desarrollo. 1983-1988, Suplemento de El Mercado de Valo
res, núm. 24, 1983, p. 13. 

1 1 La inversión privada era uno de los elementos centrales del proyecto de go
bierno del presidente De la Madrid, de suerte que es probable que su rigor en materia 
de déficit público o de control salarial, se explique en gran parte por la necesidad de 
recuperar la confianza de un sector privado ultrajado por la nacionalización bancaria. 
También es posible que haya recurrido a la probada estratagema de arrebatar las ban
deras del adversario para neutralizar su oposición. Lo cierto es que el redirnensiona-
miento del Estado, que era uno de los aspectos centrales del proyecto, y los argumentos 
que esgrimía el propio gobierno para fundamentarlo, contribuyeron de manera deter
minante a debilitar la autoridad pública, al tiempo que afianzaban las críticas antiesta-
tistas de los grupos privados. 

1 2 Para este relevo de élites ver: Rogelio Hernández,"Los políticos del sistema 
mexicano", en: Francisco López Cámara, coordinador, Sociedad, desarrollo y sistema poli-
tico en México, Cuernavaca, UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidiscipli-
narias, 1989, pp. 65-72. 
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gencias del equi l ibr io político, subord inac ión revest ida de jus t ic ia 
soc i a l— 1 3 o la idea de que m á s sector públ ico es mejor , y al hacer lo 
desquició las referencias es tablecidas . Se b o r r a r o n los perfiles, de por 
sí imprecisos , de la i zqu ie rda y la de recha . Se modificó el con ten ido 
de la noción de d e m o c r a c i a , q u e has ta en tonces hab í a sido en t end ida 
an tes q u e n a d a c o m o just ic ia social y preva lenc ia de lo públ ico sobre 
lo p r ivado ; los par t i cu la r i smos q u e d u r a n t e años hab í an sido denunc i a 
dos como los peores enemigos de la nac ión y del Es tado se convi r t ie ron 
en los al iados de la causa democrá t i ca , y se impuso sobe rano el valor 
de la l iber tad . 

P a r a el an t ies ta t i smo mex icano , q u e s iempre hab ía re iv indicado la 
legi t imidad de lo p r ivado frente al Es t ado , el reconoc imien to oficial de 
la val idez de los intereses par t icu lares fue u n a p r i m e r a victor ia . El se
g u n d o logro i m p o r t a n t e fue q u e el t e m a electoral cob ra ra p r e e m i n e n 
cia sobre cua lqu ie r o t ro en el p l ano del conflicto polít ico, y q u e el p lur i -
pa r t id i smo fuera visto como u n a neces idad c o m p a r t i d a p o r todos . El 
tercer t r iunfo consist ió en c i rcunscr ib i r el deba te públ ico en to rno a la 
democrac i a m e x i c a n a al t e r reno electoral y par t id is ta , a expensas de las 
condiciones sociales y económicas de la democrac ia . 

Este a b a n d o n o del es ta t ismo y de a lgunos de los p a r a d i g m a s de la 
t radic ión de la Revo luc ión mex icana — c o m o el impera t ivo de u n a es
t r u c t u r a de au to r i dad cen t ra l i zada— q u e hab ía sido d u r a n t e décadas 
la ún ica t radic ión polí t ica legí t ima, implicó p a r a el p rop io Es tado u n 
' ' d e s a r m e ideo lóg ico" — c o m o ocur r ió a la izquierda la t ina en los años 
se tenta , según lo señala Ludolfo P a r a m i o — , q u e lo dejó . . i ne rme 
frente a la ofensiva, polít ica e ideológica, del nuevo conservadur i s 
m o . " 1 4 

El pa r t ido oficial no fue el ún ico al q u e se le a r r e b a t a r o n sus señas 
de iden t idad . T a m b i é n todos los mex icanos q u e hab í an es tado expues
tos a la l abor social izadora del Es t ado , esto es a la educac ión públ ica , 
y q u e e r a n m u c h o s , y cuyos valores e r a n los de la Revo luc ión mexica-

1 3 En el discurso de toma de posesión el presidente De la Madrid, rechazó el po
pulismo porque —dijo— cedía ante lo inmediato y hacía retroceder a la sociedad. Más 
adelante, en 1986 y en contra de toda expectativa de que dada la naturaleza esencial
mente popular del Estado mexicano el presidente se vería tentado a recurrir otra vez 
al gasto público para satisfacer compromisos políticos, De la Madrid afirmó en una 
entrevista de prensa: "Acudir a ficciones económicas para sostener niveles de satisfac
ción que no están respaldados por nuestra economía. . . genera las más graves conse
cuencias para los intereses populares." Ver: "Entrevista con Mario Ezcurdia", El 
Nacional, diciembre de 1986, en: Presidencia de la República, El Gobierno de México^ 
México, Talleres Gráficos de la Presidencia, 1987, núm. 49, diciembre de 1986, pp. 
71-106, p. 73. 

1 4 Paramio, op.cit., p. 26. 
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na , q u e d a r o n súb i t amen te huér fanos de pa t roc in io polí t ico. L a p é r d i d a 
fue t an to m á s desconcer tan te c u a n t o que la cacofonía d o m i n ó los m e n 
sajes q u e emi t í an las oficinas g u b e r n a m e n t a l e s , las au to r idades políti
cas, el pa r t ido oficial y sus s indicatos . E n esta confusión, g a n a r o n te
r r e n o r á p i d a m e n t e qu ienes t en í an d e m a n d a s p u n t u a l e s y capac idad 
p a r a hacerse escuchar . 

L a a tmósfera revuel ta fue propic ia p a r a q u e la de recha ant iestat is-
t a 1 5 t o m a r a la b a t u t a de la oposición a n t i g u b e r n a m e n t a l , y en poco 
t i empo reg is t ra ra impor t an t e s avances , gracias t a m b i é n a q u e sus te
m a s es taban respa ldados p o r la autocr í t ica del Es t ado , y p o r u n contex
to in te rnac ional d o m i n a d o p o r el desprest igio de los a u t o r i t a r i s m o s . 1 6 

L A L E G I T I M A C I Ó N DE LA D E R E C H A ANTIESTATISTA EN M É X I C O 

U n o de los p r imeros efectos políticos de la nac ional izac ión de la b a n c a 
de sep t iembre de 1982 fue q u e precisó la iden t idad de u n a de recha m e 
xicana , q u e has t a en tonces se h a b í a m o v i d o d e n t r o de u n a vaga n e b u 
losa ideológica en la q u e se mezc l aban ind i s t in t amente empresa r ios y 
católicos, y en general los l l amados " g r u p o s m á s conservadores de la 
s o c i e d a d " . L a reacción defensiva q u e p rovoca ron decisiones de políti
ca económica de ú l t ima h o r a del p res iden te López Port i l lo , tales c o m o 
q u e los depósi tos bancar ios en m o n e d a ext ranjera fueran pagados a sus 
t i tulares en pesos —esto es, los mexdó la r e s— y desde luego la nac iona
lización de la b a n c a , 1 7 se convi r t i e ron en la p i ed ra de toque de la 
coalición oposicionista m á s poderosa a la q u e se enfrentó el gobie rno 
del p res iden te D e la M a d r i d , has t a la escisión ca rden i s t a de 1988. 

El sent ido ú l t imo de estas decisiones e ra r e c u p e r a r la soberan ía del 
Es tado a m e n a z a d a por la rebel ión empresar ia l q u e exp resaba la fuga 
de capitales y cuyas d imens iones fueron c o m p a r a d a s p o r u n observa
dor a u n a " d e s e r c i ó n n a c i o n a l " , 1 8 y su efecto polít ico i nmed ia to y de 
m e d i a n o plazo fue la unificación de las fuerzas ant ies ta t i s tas , en la me* 

1 5 Ver: Loaeza,"Conservar es hacer patria", art. cit. 
1 6 Para los efectos de la cruzada democrática reaganiana en México ver: Soledad 

Loaeza,"Nacionalismo y democracia: tensión entre dos ficciones", en: Rolando Corde
ra Campos, Raúl Trejo Delarbre, Juan Enrique Vega, (coordinadores), México: el reclamo 
democrático. Homenaje a Carlos Pereyra, México, Siglo X X I Editores, 1988, pp. 98-112. 

1 7 Para una descripción detallada de la fuga de capitales, la dolarización de la 
economía, y, en general, los desacuerdos, ires y venires de la política económica en 
los meses previos a la nacionalización, ver: Hernández Rodríguez, op.cit., pp. 250-
260. 

1 8 Ver: Krauze / 'El timón y la tormenta", art. cit., p. 15. 
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d ida en q u e ac tua l iza ron el p u n t o de convergenc ia de los diversos gru
pos q u e se identif ican con la defensa del ind iv iduo , o de la pe r sona , 
frente al Es tado . N o obs tan te esta impor t anc i a , la v e r d a d e r a t rascen
denc ia política de estas decisiones consistió en q u e d a d a su na tu ra l eza 
au to r i t a r i a , i m p r i m i e r o n al an t ies ta t i smo u n a d imens ión m o r a l de la 
cual carecía . 

H a s t a ese m o m e n t o la de recha ant ies ta t is ta e ra en Méx ico u n a t ra
dición en cier ta fo rma c landest ina , en vista de q u e la his tor ia y las per
sistentes des igua ldades e ran u n a c o n d e n a mora l a su asociación con ac
t i tudes y políticas ant i iguai i r ías , y an t ipopu la res . Sin e m b a r g o , p a r a 
m u c h o s , en p r i m e r lugar p a r a u n sector considerable de la e m p r e s a 
p r ivada , y n o sólo p a r a los b a n q u e r o s , la m a n e r a sorpresiva y a rb i t ra 
r i a en q u e el p res iden te de la R e p ú b l i c a h a b í a exp rop iado ahor ros 
— c o n los mexdó la r e s— y bancos , h a b í a sido u n ul traje , " u n agra
v i o " 1 9 exace rbado p o r la co r rupc ión , el de r roche y la frivolidad q u e se 
a t r i bu í an a la élite polí t ica en esos m o m e n t o s . Así, estas decisiones fi
nanc ie ras p u d i e r o n ser vistas como u n e jemplo de los abusos del p o d e r 
q u e pod ían afectar a cua lqu ie r sector de la sociedad. P o r cons iguiente 
tuvo u n eco m u y ampl io , y no fueron pocos los q u e , sin ser empresa r ios 
n i b a n q u e r o s , t en í an depósi tos bancar ios en dólares y, p o r consiguien
te , se identif icaron en u n a reacción an t i au to r i t a r i a , con esas nuevas 
v íc t imas del Es t ado , y a n o con el v ic t imar io . 

Semejan te sol idar idad se manifes tó sobre todo en los p r i m e r o s años 
del sexenio de lamadr id i s t a y se explica, p r i m e r o , p o r u n a c a m p a ñ a 
sostenida — p r o b a b l e m e n t e p o r a lgunas organizac iones empresa r i a 
les^— de a taques en con t ra del p res iden te López Port i l lo , de a lgunos de 
los funcionarios m á s notables de su gab ine te y de las políticas popul is
tas , q u e se p ro longó d u r a n t e casi todo el pe r iodo . L u e g o , la fuerza de 
la causa de la e m p r e s a p r ivada se de r ivaba t a m b i é n del hecho m á s ge-
neralcde q u e a lo la rgo de los años se tenta , en b u e n a m e d i d a gracias 
a la p rospe r idad , se h a b í a desarro l lado u n a cu l tu ra de la par t ic ipac ión 
en ampl ios sectores sociales. Esto significa q u e , de m a n e r a creciente , 
los asuntos públ icos es taban somet idos al escrut inio de diferentes gru
pos , n o r m a l m e n t e u r b a n o s y educados , los cuales cons ide raban q u e la 
a u t o r i d a d ya n o pod ía t o m a r decisiones, y m u c h o m e n o s así de radica
les, de espaldas a la op in ión p ú b l i c a . 2 0 

1 9 Esta idea del agravio fue brillantemente utilizada por Enrique Krauze, a par
tir de un texto de Daniel Cosío Villegas, para describir primero el malestar que provo
có la fuga de capitales de la empresa privada de los años 1981-1982 y luego la imagen 
de corrupción del gobierno lopezportillista. Para ambos usos ver: Krauze, "El timón 
y la tormenta", orí. cü., y "Por una democracia sin adjetivos", art. cit. 

2 0 Ver: Soledad Loaeza,*'The emergence and legitimization of the modern right, 
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Vis ta desde la perspect iva ampl i a de las re laciones en t r e el p o d e r 
y la sociedad, o en t re el c i u d a d a n o y su gob ie rno , la nac ional izac ión 
b a n c a r i a en par t i cu la r se convir t ió en u n a p r u e b a p a t e n t e de a n t i d e m o 
cracia. M á s todavía p o r q u e n o e ra consis tente con el t o n o general de 
la polít ica lopezport i l l is ta , q u e has ta 1981 hab í a sido no t ab l emen te fa
vorable a los intereses empresar ia les y, desde luego , t a m p o c o hab í a 
sido discut ida en las C á m a r a s . 

El hecho de q u e los desajustes económicos y las decis iones financie
ras p u d i e r a n ser p resen tadas c o m o u n a m e d i d a d e salvación persona l , 
q u e poco o n a d a tenía q u e ve r con el interés genera l en u n c u a d r o ge
nera l ,de desgob ie rno , fue la vía p a r a q u e el an t ies ta t i smo se in t eg ra ra 
a u n n u e v o proyecto de democrac i a mex icana . Grac i a s a la identifica
ción de esas m e d i d a s con la co r rupc ión del espír i tu de la élite polít ica, 
los g rupos de pode r económico p u d i e r o n a b a n d o n a r su re la t iva pasivi
dad polí t ica y explicar este c a m b i o como u n a reacción defensiva j u s t a , 
q u e pod ía as imilarse a d e m a n d a s generales de l imi tac ión del pode r es
ta ta l . A pa r t i r de ahí i n t en t a ron ejercer u n l iderazgo social amp l i ado 
con el m a n e j o de los valores e lementa les de la d e m o c r a c i a occidental : 
la p rop iedad p r ivada y las ga ran t í a s individuales — e n par t icu la r , la li
b e r t a d . 2 1 

P o r m u c h o q u e se cons ide ra ra injusto el t r a t a m i e n t o q u e López 
Porti l lo h a b í a d a d o a los empresa r ios , y en especial a los b a n q u e r o s en 
sep t iembre de 1982, esta confrontación interel i t is ta n o b a s t a b a p a r a 
impu l sa r el an t ies ta t i smo c o m o u n a a l te rna t iva polí t ica viable y desea
ble p a r a u n país como Méx ico . Es te significativo c a m b i o t a m b i é n se 
apoyó en causas med ia t a s , en t ransformaciones m á s p ro fundas q u e se 
h a b í a n o p e r a d o en el seno de la sociedad en los ú l t imos veinte años . 

E n Méx ico el espectro par t id i s ta n u n c a hab í a reflejado las diferen
cias en t re las clases. Este f enómeno pod r í a explicarse p o r la existencia 
de u n a e s t ruc tu ra polít ica cen t ra l i zada , u n o de cuyos pi lares e r a u n 
pa r t ido q u e p re t end ía ser pluriclasis ta y r ep resen ta r a los m á s diversos 
intereses. Sin e m b a r g o , las caracter ís t icas de la p r o p i a sociedad t a m 
bién expl ican esta indiferenciación polí t ica. 

L a Revo luc ión mex icana desencadenó u n proceso de movi l ización 
social, en el sent ido en q u e lo define K a r l Deu t sch , es decir , el d e r r u m 
b a m i e n t o de los pa t rones de c o m p o r t a m i e n t o y socialización del an t i -

1970-1988", en: Wayne A. Cornelius, Judith Gentleman y Peter H. Smith, Mexico al
ternative politicalfutures, San Diego, California, Center for U.S.-Mexican Studies, 1989, 
pp. 351-360. 

2 1 Ver: Graciela Guadarrama, "Empresarios y política: Sonora y Nuevo León, 
1985" Estudios Sociológicos, vol. 5, núm. 13, enero-abril, 1987, pp. 139-168. 
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guo rég imen en t re ampl ios sectores de la poblac ión , q u e dejó el c a m i n o 
abier to a la adopc ión de nuevos háb i tos , s ímbolos , creencias y conduc
tas soc ia les . 2 2 Este cambio acar reó t a m b i é n la t rans formación de las 
j e r a r q u í a s de au to r i dad y p e r t u r b ó d u r a n t e la rgo t i e m p o las fronteras 
en t re las clases, en esos t é rminos . Semejan te imprecis ión se acen tuó a 
pa r t i r de los años c u a r e n t a , en v i r tud de la indust r ia l ización q u e abr ió 
canales de movi l idad social y la e s t ruc tu ra del empleo , el c rec imiento 
de las c iudades , y, sobre todo, la expans ión de los servicios educat ivos 
se hicieron m á s complejos . Así, d u r a n t e m u c h o t i empo la sociedad m e 
xicana se m a n t u v o en u n es tado de relat iva fluidez q u e dif icultaba la 
fijación de iden t idades de clase. 

N o obs tan te , el m a n t e n i m i e n t o de la estabi l idad polít ica y el desa
rrollo re la t ivamente i n i n t e r r u m p i d o de la economía , c r ea ron u n con
texto favorable p a r a la estabil ización genera l de la sociedad. Cie r ta 
m e n t e , los desequi l ibr ios del mode lo de c rec imiento , q u e e m p e z a r o n 
a manifes tarse desde finales de la década de los sesenta, p rop ic ia ron el 
desarrol lo de u n a sociedad m a r c a d a m e n t e des igual . E n 1977, los dos 
deciles super iores de la e s t ruc tu ra de ingreso , esto es, el 2 0 % de la po
blación, recibía el 5 0 % del ingreso, m i e n t r a s q u e los dos deciles m á s 
bajos perc ibían sólo el 3.54%.** A pesar de q u e d u r a n t e los años se
t en ta la economía mex icana regis t ró tasas e levadas de c rec imiento 
anua l q u e osci laron en t re 3 % y 9 % , este proceso consolidó la es t ructu
ra social. Los g rupos de ingresos med ios y al tos, q u e e r a n t a m b i é n los 
q u e poseían m a y o r capacidad de influencia política, fueron los pr inci
pales beneficiarios de ese c rec imiento . 

L a evolución de la educac ión i lustra este proceso , en vista de q u e 
incluso has ta la fecha la relación en t r e ingreso y nivel de escolar idad 
sigue s iendo posi t iva. Desde la d é c a d a de los c u a r e n t a , el E s t a d o mexi
cano adop tó el p a r a d i g m a liberal q u e ve en la educac ión g ra tu i t a y un i 
versal el pr incipal i n s t rumen to con t r a la des igualdad social. N o obs
tan te los indiscutibles esfuerzos q u e se hic ieron en este t e r r eno en el 
Méx ico posrevoluc ionar io , la escuela t a m p o c o p u d o escapar al condi
c ionamien to q u e le i m p o n í a n los desequi l ibr ios de la e s t r uc tu r a econó
mica . E n 1970 apenas 3 0 % de la poblac ión de m á s de 15 años hab í a 

1 1 Para una descripción de los primeros- tiempos de este proceso ver: Alan 
Knight, The Mexican Revoluiion, Cambridge University Press, 1986, 2 vols. Ver en par
ticular vol. 1, pp. 320-387. 

2 i Ver: Nora Lustig,"La desigual distribución del ingreso y de la riqueza", en: 
Rolando Cordera y Carlos Tello (coordinadores), La desigualdad en México, México, Si 
glo X X I , 1984, pp. 281-292. 
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comple tado la educac ión p r i m a r i a . 2 4 En t r e 1970 y 1976, el gobierno 
de Luis Echever r í a hizo u n esfuerzo m u y impor t an t e p a r a satisfacer la 
d e m a n d a de educac ión m e d i a , q u e se cons ideraba un requis i to indis
pensable p a r a formar m a n o de o b r a calificada o p a r a ampl ia r el ingre
so a la educac ión super ior . Po r cons iguiente , en esos años el i nc remen
to de la ma t r í cu l a en este nivel sostuvo u n a tasa m e d i a anua l de 1 0 % , 
pero se m a n t u v i e r o n " . . . pa t rones de d iscr iminación social que l imi
ta ron sus potencia l idades democra t i zado ra s , lo q u e pe rmi t e calificar a 
lo ocu r r ido en la secundar ia como u n proceso de masificación social-
m e n t e se lec t iva" . 2 r > D e suer te q u e la expans ión educa t iva reprodu jo , 
y en a lgunos casos acen tuó , desequi l ibr ios regionales y económicos . 

L a des igua ldad se h a expresado en u n a diferenciación social cre
ciente q u e h a d a d o lugar a la apar ic ión de subcul tu ras de clase, q u e 
definen t a m b i é n pa t rones dis t intos de c o m p o r t a m i e n t o polít ico. Así, la 
movi l ización electoral de los años 1982-1988, por e jemplo , demos t ró 
que mien t r a s la despoli t ización y la des información es tán pos i t ivamen
te re lac ionadas con anal fabet i smo y con tasas altas de abs tenc ion ismo 
electoral , o en todo caso con votac iones de más del 1 0 0 % por el pa r t ido 
oficial, en t é r m i n o s generales el voto de protes ta es u n i n s t r u m e n t o de 
par t ic ipación polít ica q u e está d i r ec t amen te asociado con ingresos al
tos. A d e m á s esta var iable t a m b i é n incide en la preferencia por la 
acción a t ravés de par t idos an tes q u e a t ravés de sindicatos o de movi 
mien tos . Al m e n o s es la conclusión q u e se desp rende del análisis de los 
comicios locales q u e se ce lebraron en ese p e r i o d o . 2 6 Los estados d o n d e 
se manifestó con m á s fuerza la oposición electoral al PRI — C h i h u a 
h u a , N u e v o León , Sonora , S inaloa , Baja Cal i fornia y C o a h u i l a — son 
t ambién es tados con bajos índices de m a r g i n a c i ó n , d o n d e la tasa de al
fabetización oscila en t re 8 5 % y 9 5 % , p a r a no m e n c i o n a r la capital de 
la repúbl ica , el Dis t r i to Federa l , d o n d e en 1985 el PRI ob tuvo m e n o s 
de 5 0 % de votos en la elección p a r a renovar la C á m a r a de D i p u t a d o s . 2 7 

El con ten ido m i s m o de la pro tes ta electoral q u e benefició en par t i 
cu lar a Acción Nac iona l , conf i rma esta impres ión respecto al or igen so-

2 4 Ver: Julio Boltvinik, "Satisfacción desigual de las necesidades esenciales en 
México", en: Cordera y Tello, op.cit., pp. 17-64, p. 42. 

2 ) Olac Fuentes Molinar,"Enseñanza media básica en México: 1970-1976", en: 
Cuadernos Políticos, enero-marzo de 1978, núm. 15, pp. 90-104, p. 94. 

2 b Ver: Carlos Pereyra, "La desigualdad política", en Cordera y Tello, op. cit.y 

pp. 113-124. 
2 7 Para los resultados electorales de los diversos comicios celebrados entre 1983 

y 1987, ver: Juan Molinar Horcasitas, "Los procesos electorales: 1983-1987", en Ger
mán Pérez y Samuel León (coordinadores), J7 ángulos de un sexenio, México, Plaza y 
Valdés, 1987, pp. 189-223. 
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cial de b u e n a p a r t e de los electores ant ipr i í s tas de los años ochen ta . 
C o m o se señaló m á s a r r iba , la oposición m á s a r t i cu lada en con t ra del 
Es tado y del p a r t i d o oficial en tonces , es tuvo en m a n o s de g rupos de 
privilegio q u e en n o m b r e de u n pr inc ip io —la p r imac ía de los derechos 
ind iv idua les— r e c h a z a b a n la au to r i dad ex tend ida del Es t ado . Es decir , 
c o n t r a r i a m e n t e a lo q u e los da tos de la e c o n o m í a h u b i e r a n de jado espe
r a r — p o r e jemplo , el hecho de q u e en t re 1982 y 1987 la ca ída acumula 
d a del salario m í n i m o supe ra ra el 4 0 % , o q u e la par t ic ipac ión de la 
m a s a salarial en el ingreso total h u b i e r a d i sminu ido de 4 2 % a 3 0 % en 
el m i s m o l a p s o — 2 8 la pro tes ta electoral es taba an tes q u e n a d a di r ig ida 
con t ra el es ta t i smo, o si se qu ie re con t r a el cen t ra l i smo polít ico y el in
te rvenc ion ismo del Es tado en la economía . L a polít ica de aus te r idad 
y sus costos sociales no e ran el t e m a cent ra l de la movi l ización panis ta , 
q u e en todo caso c o n c e n t r a b a sus crít icas en el c rec imiento de u n " g a s 
to públ ico h ipe rde f i c i t a r io" , en la " r e d u c c i ó n de los c a m p o s de acción 
de los par t icu la res en la v ida económica" . , en " l a d e s m e d i d a in t romi
sión g u b e r n a m e n t a l " y en el " e n r i q u e c i m i e n t o del g o b i e r n o " vía la in
flación.29 

D e tal suer te , p u e d e pensarse q u e esta movi l ización electoral se 
insp i raba m á s q u e n a d a en la defensa de u n a posición pr ivi legiada 
— e n la m e d i d a en q u e en u n país c o m o M é x i c o las clases med ias son 
en su m a y o r í a g rupos de pr ivi legio— q u e se sentía a m e n a z a d a p o r u n 
Es tado ineficiente y co r rup to an tes q u e p o r u n p ro le ta r i ado en a r m a s , 
u n a bu rgues í a c e r r a d a y d is tante o u n gob ie rno de i zqu ie rda . A t ravés 
del voto p o r la oposición estos g rupos , fortalecidos p o r el c rec imiento 
desigual de los años i n m e d i a t a m e n t e an te r io res , se r ebe la ron con t ra u n 
r ég imen q u e n o sólo hab í a v iolado la p r o p i e d a d p r ivada , s ino q u e ya 
n o parec ía capaz de ga ran t i za r la p rospe r idad , y tal vez n i s iquiera la 
es tabi l idad social. 

Así , la movi l ización electoral del pe r iodo 1982-1988 reveló las ten
dencias conse rvadoras q u e la l egenda r i a es tabi l idad m e x i c a n a hab ía 
a l imen tado e n sectores sociales clave. Es cierto q u e con su vo to se p ro 
n u n c i a b a n p o r u n c a m b i o polí t ico, pe ro l imi tado , en la m e d i d a en q u e 
se t r a t aba de modif icar práct icas y háb i tos an tes q u e ins t i tuciones , con 
el objetivo ú l t imo de p rese rvar el o rden social exis tente . P o r o t ro l ado , 
la his tor ia electoral de ese per iodo t a m b i é n enseña q u e la consol idación 

2 8 Ver: Nora Lustig, "La desigualdad económica", Nexos, 128, agosto de 1988, 
pp. 8-11, p.9. 

2 9 Ver: Partido Acción Nacional, Plataforma 1985-1988, México, s.e., febrero de 
1985. 
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social hab í a c reado las condic iones favorables a la formación de pa r t i 
dos de c l a s e . 3 0 

E L P A R T I D O A C C I Ó N N A C I O N A L : 

CANAL DE LA P R O T E S T A A N T I A U T O R I T A R I A Y P A R T I D O D E CLASE 

A diferencia del pa r t ido oficial, desde su nac imien to Acción Nac iona l 
aparec ió c o m o u n a organ izac ión l imi tada por ' ' . . . l o s pr incipios q u e 
in tegran (nues t ra ) in te rpre tac ión de la sociedad y de la Pa t r i a . . . M . 3 1 

L a identificación original del PAN con las clases med ia s se desp rende 
de los valores q u e p r i m e r o lo insp i ra ron , y q u e p u e d e n resumirse en 
la defensa del ind iv iduo frente al Es t ado . D e ahí se de r iva el c o m p r o 
miso con la p r o p i e d a d p r i v a d a y la convicción de q u e el voto , la expre
sión polí t ica individual p o r excelencia, es la forma ideal de par t ic ipa
ción. 

El o r igen m i s m o de Acción Nac iona l c o m p r u e b a la na tu ra l eza 
clasista d e la o rgan izac ión . El PAN nació c o m o reacción con t ra las po 
líticas popu la res del ca rden i smo y la au to r idad a m p l i a d a del Es t ado , 
p e r o t a m b i é n con t ra la in tensa movil ización sindical y agra r ia , q u e 
m a r c ó el pe r iodo . L a par t ic ipac ión de las clases popu la res despe r t aba 
g randes inqu ie tudes en t re las nac ientes clases med ia s de la época , q u e 
se sent ían in jus tamente desp lazadas del pode r p o r la a tención que el 
gob ie rno d i spensaba a obreros y c a m p e s i n o s . 3 2 El PAN n u n c a se p re 
sentó c o m o u n pa r t ido de clase, pe ro se formó — c o m o se dijo en ton 
ces— con el propós i to de despe r t a r la conciencia c i u d a d a n a , a l e t a rgada 
— s e g ú n el p rop io G ó m e z M o r í n — desde 1 9 0 9 , 3 3 esto es, p a r a cont ra 
r res ta r la movi l ización p o p u l a r de esos t re in ta años . Sólo esta autodefi-
nición bas ta r ía p a r a revelar los an tagon i smos q u e insp i ra ron el naci
mien to de Acción Nac iona l . 

3 0 Para la discusión de los efectos de la estratificación social sobre la relación en
tre clase social y comportamiento político ver: Seymour Martin Lipset, Revolution and 
counterrevolution, change and persistence in social structures, Oxford, Transaction Books, 
1988, pp. 203-223. 

3 1 Ver: Manuel Gómez Morín, "Informe a la Asamblea Constituyente de Ac
ción Nacional, rendido el 14 de septiembre de 1939", en Manuel Gómez Morín, Diez 
años de México, México, Editorial Jus , 1950, p. 8. 

3 2 Para un amplio desarrollo de esta tesis a propósito del desplazamiento de las 
clases medias del poder político durante el cardenismo ver: Soledad Loaeza, Clases me
dias y política en México. La querella escolar 1957-1963, México, El Colegio de México, 
1988. 

3 3 Ibid., p. 5. 
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Algunos de los pr incipios doctr inales del pa r t ido lo asoc iaban i r re
m e d i a b l e m e n t e con fuerzas que en a lgún m o m e n t o se h a b í a n opues to 
al Es tado revo luc ionar io . Así por e jemplo , el comba te his tórico del 
PAN con t ra la educac ión laica obl igator ia q u e dicta la Cons t i tuc ión , 
p l an t eaba de i n m e d i a t o el t ema de los derechos de las iglesias, en par t i 
cu lar de la Iglesia católica, que llevó su oposición a la Revo luc ión has ta 
a p o y a r u n a rebel ión a r m a d a , la Cr i s t i ada . L a consis tente defensa q u e 
hac ía el PAN de la legi t imidad de la iniciat iva p r ivada y su sostenida 
asociación con m i e m b r o s notables del e m p r e s a r i a d o nac iona l , sobre 
todo en la g r a n c iudad indust r ia l de M o n t e r r e y , pe rmi t i e ron que el 
pa r t i do oficial identif icara al PAN con la con t ra r revo luc ión y con los 
grupos de privilegio. A u n cuando esta identificación fuera casi exclusi
vamen te retórica, sobre todo du ran t e los años del crecimiento estabiliza
dor cuando m á s sólida era la al ianza en t re el Estado y los empresar ios , 
y m á s escuálido su hipotét ico apoyo a Acción Nac iona l , se m a n t u v o su 
i m a g e n de pa r t i do de los pr ivi legiados. T a n t o así , q u e es m u y p robab le 
q u e al iniciarse la década de los ochen ta , ése haya sido u n o de sus 
atract ivos p a r a g rupos de clase m e d i a q u e an te la g ravedad de la crisis 
económica p u e d e n h a b e r visto en el p a n i s m o t a m b i é n u n s ímbolo de 
status.34 

C o m o se señaló an te s , Acción Nac iona l se formó o r ig ina lmen te a 
pa r t i r de la reacción de g rupos de clase m e d i a en con t ra de la influen
cia, q u e j u z g a b a n desp roporc ionada , de obreros y campes inos sobre la 
acción del gob ie rno cardenis ta . P e r o a d e m á s la fundación del PAN 
p u e d e ser ana l i zada n o sólo desde la perspect iva de clase social, sino 
t a m b i é n como es t ra tegia de defensa de sectores de opin ión q u e recha
z a b a n el d iscurso colectivista, secular izador , estat is ta y, en ú l t ima ins
tanc ia radical , del c a rden i smo . Así , en u n p r i m e r t i empo el PAN logró 
congregar oposiciones re la t ivamente diversas que desde el catol icismo 
y el l iberal ismo converg ían en la resis tencia al E s t a d o . 3 5 E n t r e 1982 y 
1988 estas dos ver t ien tes se encon t r a r í an n u e v a m e n t e en la crít ica an -
t iestat ista, a u n q u e la s egunda gana r í a p r eeminenc i a por el peso de los 

3 4 Los análisis más convencionales del comportamiento político de las clases me
dias han tendido a aplicar el modelo dicotómico que explica sus contradicciones inter
nas en términos de la oposición entre grupos emergentes y tradicionales, con base en 
el presupuesto de que los primeros promueven el cambio contra la resistencia de los 
segundos. No obstante, la movilidad social se suscribe en primer lugar a través de la 
adopción de los comportamientos y de la simbología del grupo al cual se accede. Así, 
el comportamiento de los grupos "nuevos" puede llegar a ser tanto o más conservador 
que el de los establecidos. Ver, Loaeza, Clases medias y política en México, op.cit., pp. 51-55. 

3 5 Para un análisis de esta convergencia original, ver: Loaeza, Clases medias y polí
tica en México, op. ext., pp. 92-101. 
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empresar ios q u e recur r i e ron a Acción Naciona l p a r a e m p r e n d e r su 
proyecto de re forma polít ica. Así nació el l l amado neopanismo. 

D u r a n t e los años c incuenta y sesenta el PAN es tuvo d o m i n a d o p o r 
la cor r ien te católica, en v i r tud de q u e desde el gob ie rno del pres idente 
M a n u e l Avila C a m a c h o (1940-1946) , la élite polít ica se p ropuso la 
formación de u n sector p r ivado robus to q u e con t r ibuye ra al desarrol lo 
de u n a sólida economía capital ista. C o n esta finalidad se i m p l a n t a r o n 
políticas económicas y fiscales q u e fueron la base de u n a a l ianza de lar
go plazo en t r e el Es tado y los empresa r ios . Esta or ien tac ión canceló la 
posibi l idad q u e h a b í a n con templado a lgunos de los fundadores de Ac
ción Nac iona l de q u e su pa r t ido fuera el b razo político del sector pr iva
do . Así, a u n q u e la re tór ica oficial se e m p e ñ ó en p re sen ta r al PAN 
como i n s t r u m e n t o de los empresa r ios , en rea l idad has t a pr incipios de 
los se tenta el pa r t i do es tuvo en m a n o s de mi l i tan tes católicos q u e le 
i m p r i m í a n u n sello caracter ís t ico a sus pr incipios de doc t r ina y de 
acción. 

El p r e d o m i n i o de esta influencia, expresada en el hecho de q u e en
tre 1950 y 1972 ocupa ron la pres idencia del pa r t ido an t iguos di r igentes 
de Acción Cató l ica , no significa q u e el PAN depend ie r a de la Iglesia 
católica. E n t r e ésta y el Es tado prevalecía u n modus uivendi, es tablecido 
t ambién desde los años cua ren t a , q u e n e g a b a par t ic ipac ión polít ica pú
blica a la Iglesia. L a violación de este acue rdo h u b i e r a pod ido p rovocar 
pe r tu rbac iones indeseables en u n a relación q u e , p o r lo m e n o s has ta la 
década de los ochenta , parec ía satisfactoria p a r a a m b a s par tes . P u e d e 
entonces af i rmarse q u e a lo l a rgo de la m a y o r pa r t e de su his tor ia el 
PAN fue efect ivamente u n pa r t ido de oposición i ndepend ien t e . Este 
rasgo e ra u n a fuente i ndudab le de prest igio, pe ro p r o b a b l e m e n t e t a m 
bién expl ique la debi l idad in t r ínseca del par t ido cuyos m o m e n t o s de 
fuerza es tán v inculados a a l ianzas c i rcunstanciales con organizac iones 
empresar ia les o eclesiásticas. Al m e n o s así ocur r ió en t r e 1982 y 1988. 

L A I R R U P C I Ó N EMPRESARIAL EN A C C I Ó N N A C I O N A L 

La pro tes ta ant ies ta t is ta q u e d o m i n a r í a la oposición al gob ie rno dela-
madr id i s ta , p rov ino in ic ia lmente de las poderosas organizac iones em
presar iales q u e se rebe la ron en con t ra de la nacional ización banca r i a . 
El Conse jo C o o r d i n a d o r E m p r e s a r i a l , C C E , la Confederac ión de C á 
m a r a s de C o m e r c i o , C o n c a n a c o , la Confederac ión Pa t rona l de la R e 
públ ica M e x i c a n a , C o p a r m e x , en t r e o t ras , d e n u n c i a r o n desde sep
t i embre de 1982 esta m e d i d a c o m o u n a agres ión a la iniciat iva p r ivada , 
cuyo objet ivo e ra la implan tac ión de u n Es tado total i tar io o, c u a n d o 
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m e n o s , del social ismo. Pos t e r io rmen te e m p r e n d i e r o n u n a movil iza
ción cuyo t e m a e ra la l iber tad , y q u e consistió en la celebración de reu
n iones en las pr inc ipales c iudades del país (Pueb la , T o r r e ó n , M o n t e 
r rey , León , M é r i d a , Cu l i acán) con el apoyo de las organizac iones 
locales de empresa r ios . E n ellas se d e n u n c i a b a la vo lun tad total i tar ia 
del Es t ado , la subord inac ión del gob ie rno al socialismo in te rnac iona l , 
y la relat iva indefensión del ind iv iduo en u n r ég imen de esta n a t u r a 
l e z a . 3 6 

D u r a n t e estos p r imeros meses de act ivismo político empresa r i a l , el 
t ono de la par t ic ipac ión y de sus mensajes e ra tal q u e pon ía en j uego 
la es tabi l idad m i s m a del r ég imen , en la m e d i d a en q u e d e n u n c i a b a a 
las inst i tuciones m i s m a s y ya no a los funcionarios . L a idea d o m i n a n t e 
e ra la neces idad de u n cambio político radical p a r a p reven i r la a rb i t ra 
r i edad de las au to r idades polít icas. Los g rupos q u e a s u m i e r o n estas 
formas de p ro tes ta es taban ejerciendo u n a oposición desleal , cuyos 
efectos h u b i e r a n pod ido ser m u y graves p a r a la es tabi l idad polít ica de 
n o haberse t r ans fo rmado al in tegrarse a u n pa r t ido es tablecido, el 
P A N , o a los diálogos y ace rcamien tos q u e p ropuso incansab lemen te 
el gobie rno de D e la M a d r i d . Sin e m b a r g o , es m u y p robab le que la 
conciencia de q u e e r a n altos los riesgos de u n a polít ica de desestabil iza
ción en u n a s i tuación de e m p o b r e c i m i e n t o genera l izado , h a y a condu
cido a opciones m o d e r a d a s . 

N o obs t an te , el objetivo p r i m e r o de esta c a m p a ñ a e ra l levar has ta 
sectores dis t intos del g ran e m p r e s a r i a d o el ul traje q u e hab í a significado 
la nacional izac ión banca r i a , e n c o n t r a n d o pun tos generales de coinci
denc ia en t re los intereses de ese g r u p o y o t ros . 

Pese a q u e en Méx ico la iniciat iva p r i v a d a ha sido u n factor central 
en el proyecto de desarrol lo y en el c rec imien to económico , los e m p r e 
sarios n u n c a h a n gozado de g r a n prest igio social. Su p o b r e repu tac ión 
se explica en b u e n a par te p o r la p rop i a re tór ica revoluc ionar ia q u e ne
ces i taba de u n adversa r io q u e le pe rmi t i e r a m a n t e n e r su iden t idad po
pu la r , pe ro t a m b i é n — y de m a n e r a cont rad ic tor ia— p o r q u e h a n goza
do de u n r é g i m e n de privilegio c reado p o r el m i s m o Es t ado , y p o r el 
p ro longado apoyo q u e h a b í a n b r i n d a d o al au to r i t a r i smo polí t ico. L a 
i m a g e n social nega t iva del empresa r io c o m o u n ind iv iduo egoísta cuya 
ún i ca p reocupac ión es el en r iquec imien to personal , h a pesado sobre su 
capac idad p a r a ejercer u n l iderazgo social amp l i ado , e incluso p a r a 
p r o m o v e r a l te rna t ivas políticas a t rac t ivas . T a n t o así q u e desde 1957 al
g u n a s organizac iones empresar ia les c r ea ron el Conse jo Nac iona l de la 

i b Para un recuento de estas primeras reacciones ver: Miguel Abruch Linder, 
"La cruzada empresarial", Nexos, núm. 65, abril de 1983, pp. 25-29. 
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Publ ic idad , j u s t a m e n t e p a r a p r o m o v e r act iv idades q u e t r ansmi t i e ran 
u n a visión favorable del emp re sa r i o , s u b r a y a n d o su función social y su 
papel den t ro de la c o m u n i d a d , y d i fundiendo sus pr incipios de defensa 
de la p rop i edad p r ivada y de los derechos individuales . Así, estos gru
pos p r e t e n d í a n con t ra r res ta r la idea de q u e e ran u n sector aislado de 
la colectividad nacional y enemigo de las clases popu la re s , cuya protec
ción d e m a n d a b a la in te rvenc ión e s t a t a l . 3 7 Sin e m b a r g o , mien t r a s se 
m a n t u v o el acue rdo tácito en t r e la élite polít ica y la económica en 
cuan to a la especial ización de funciones, según el cual a la p r i m e r a le 
tocaba el m a n t e n i m i e n t o de la es tabi l idad y a la s e g u n d a el crecimien
to , la imagen social no fue u n a p r io r idad p a r a el p rop io empresa r io . 

N o obs tan te , a raíz de las agudas diferencias q u e tuv ie ron con el 
gobie rno del pres idente López Port i l lo en m a t e r i a de polít ica económi
ca, los empresa r ios decid ieron defenderse m á s ac t ivamen te de las de
nunc ias g u b e r n a m e n t a l e s , q u e les r e p r o c h a b a n su falta de sol idar idad 
y q u e a t r i bu í an a la fuga de los g randes capitales la crisis financiera 
de 1982. L a a l ianza en t re el sector p r ivado y el Es tado recibió u n im
pacto devas tador en 1982 con la fuga de capitales y con la nacional iza
ción de la b a n c a , c u a n d o el p res iden te López Port i l lo justificó aquel la 
m e d i d a con las siguientes pa l ab ra s : 

Puedo afirmar que en unos cuantos, recientes años, ha sido un grupo de 
mexicanos, sean los que fueron, en uso —cierto es— de derechos y liber
tades pero encabezados, aconsejados y apoyados por los bancos privados, 
el que ha sacado más dinero del país, que los imperios que nos han explo
tado desde el principio de nuestra historia. 3 8 

El discurso presidencial llegó a acusar a los b a n q u e r o s , g rupo selec
t ís imo de la iniciat iva p r i v a d a mex icana , de asa l tantes : . .Ya nos 
s aquea ron . . . N o nos vo lverán a s a q u e a r . " Al r ecorda r estas acusa
ciones la reacción empresa r ia l resul ta m á s q u e expl icable . Sin e m b a r 
go, los b a n q u e r o s exprop iados pa r t i c ipa ron m u y poco en la ofensiva 
polít ica q u e en tonces e m p r e n d i e r o n a lgunos g rupos del sector p r ivado . 

3 7 Uno de los líderes empresariales más activos, Emilio Goicoechea, por ejemplo, 
declaró en noviembre de 1982: ". . .es urgente participar, decidirnos a ser miembros 
activos para buscar líderes honestos, limpios y que nos gobiernen de manera más rec
ta." Cit. en Hernández Rodríguez, op. cit., p. 268. 

3 8 José López Portillo,''Sexto Infbime de Gobierno. 1 de septiembre de 1982", 
en: Presidencia de la República-El Colegio de México, Los Presidentes de México. Discur
sos Políticos. 1910-1988, México, Dirección General de Comunicación Social de la Pre
sidencia de la República con El Colegio de México, 1988, tomo V, pp. 194-213, p. 
203. 
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M á s todavía , u n o de los m á s notables , Agus t ín Legor re ta , an t i guo pre 
sidente del Conse jo del Banco Nac iona l de Méx ico , fue u n in ter locutor 
centra l del gob ie rno del pres idente D e la M a d r i d en la reconst i tución 
de las relaciones e n t r e el Es tado y la iniciat iva p r ivada . 

Los empresa r ios q u e op t a ron p o r a b a n d o n a r las tácticas de los gru
pos de pres ión p a r a c o m p r o m e t e r s e en el act ivismo polít ico, se aferra
ron entonces al t e m a de la l iber tad p a r a t ender u n p u e n t e interclasista . 
Ese m i s m o e ra el sent ido de su insistente denunc i a con t ra la cor rupc ión 
g u b e r n a m e n t a l , q u e se convir t ió en u n o de los t emas m á s poderosos 
de la movil ización q u e o rgan iza ron , a t ravés de la cual l og ra ron crear 
u n a identificación m o r a l en t re ellos y m u c h o s otros g rupos sociales. El 
objetivo de los empresa r ios en ese m o m e n t o e ra ampl ia r a o t ros medios 
el eco de su p rop i a ind ignac ión , p a r a involucrar en el ultraje al m a y o r 
n ú m e r o posible de mexicanos . For ta lecidos de esta m a n e r a pod r í an 
a v a n z a r en el c a m b i o político q u e pe r segu ían y que consist ía en l imi tar 
s ignif icat ivamente el in te rvenc ion ismo estatal . 

N o e ra ésta la p r i m e r a ocasión en q u e los empresa r ios i n t e n t a b a n 
inser ta r su causa par t icu la r d e n t r o del m a r c o de d e m a n d a s m á s gene
rales q u e pod ían a t r ae r a g rupos sociales m á s ampl ios . T a m p o c o recu
r r í an por p r i m e r a vez al an t i au to r i t a r i smo p a r a defender sus posiciones 
desde la perspect iva ampl i a de la defensa democrá t i ca y, m á s concreta
m e n t e , de la re iv indicación de la a u t o n o m í a del ind iv iduo y de la socie
d a d frente a los supues tos abusos del Es t ado . H a b í a n r e spond ido de 
m a n e r a semejante an te diferentes actos de au to r idad , p o r e jemplo , du
r a n t e el c a r d e n i s m o , o al inicio de los años sesenta, c u a n d o las políticas 
m o d e r a d a m e n t e nacional is tas del pres idente Adolfo López M a t e o s 
(1958-1964) de spe r t a ron los t emores de clases med ias y a l tas , presas 
del g ran m i e d o q u e desa tó la Revoluc ión c u b a n a en el c o n t i n e n t e . 3 9 

Sin e m b a r g o , m i e n t r a s q u e en los casos a r r iba c i tados , la capaci
dad de influencia de la iniciat iva p r ivada e ra m e n o r , o la oposición em
presar ia l al gob ie rno perseguía sólo la modificación de d e t e r m i n a d a s 
polí t icas, en la d é c a d a de los ochen ta a lgunos empresar ios p r o m i n e n 
tes, a u n q u e n o t o d o s , 4 0 se m o s t r a r o n convencidos de q u e e ra preciso 
cons t ru i r u n a a l t e rna t iva al r ég imen exis tente , y q u e tocaba a la inicia
t iva p r i v a d a dir igi r el c ambio . 

A u n q u e el t e r r eno es taba en apar i enc ia a b o n a d o . p a r a el éxito de 
la ofensiva polí t ica empresa r i a l , en vista de los cambios sociales a r r iba 

3 9 Para la historia del periodo citado, desde esta perspectiva, ver Loaeza, Clases 
medias y política en México, op. cit. 

4 0 Ver María Amparo Casar, "Empresarios y democracia en México", en: Cor
dera Campos, Trejo Delarbre y Vega, op.cit. pp. 165-174. 
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a p u n t a d o s , de la inconformidad m á s o m e n o s genera l i zada q u e p rovo
caba la crisis económica y del relat ivo deb i l i t amien to del Es tado , su 
p re t end ido l iderazgo social e ra frágil. Las exper ienc ias an ter iores 
h a b í a n enseñado a los empresa r ios q u e su acción t endr í a u n efecto li
m i t a d o a m e n o s de q u e e n c o n t r a r a n la m a n e r a de d a r con t inu idad a 
su esfuerzo polít ico, sobre todo si su objetivo e ra m u c h o m á s ambic ioso 
q u e influir en u n a d e t e r m i n a d a decisión. Los empresa r ios movi l izados 
en la década de los ochenta pe r segu ían algo m á s q u e la d e n u n c i a perso
na l izada . A h o r a parec ían h a b e r pe rd ido la fe en u n rég imen q u e los 
había apoyado his tór icamente , pero que man ten í a la capacidad de afec
tar de m a n e r a a rb i t ra r i a sus intereses y de l imi ta r su l iber tad de 
decisión. Así lo hab ía d e m o s t r a d o López Port i l lo y an tes el p res iden te 
Luis Echever r í a (1970-1976) , cuyo gobie rno hab í a es tado m a r c a d o p o r 
frecuentes fricciones con el sector p r ivado , q u e h a b í a n cu lminado con 
la expropiac ión de g randes p rop iedades de t ie r ra en el no r t e del país . 
El propós i to de la acción polí t ica empresar ia l al iniciarse los años 
ochen ta e ra imped i r q u e se repi t ie ra lo ocur r ido en esos dos sexenios, 
lo cual supon ía u n cambio q u e iba m á s allá del m e r o relevo pres iden
cial. P o r lo t an to , en esta ocasión sus i n s t rumen tos deb í an tener u n al
cance político m a y o r que la s imple negociación de gab ine te o m á s con
trolable q u e los posibles efectos de la fuga de capi tales y la ausencia de 
invers ión. 

E n este contexto el Pa r t ido Acción Nac iona l ofrecía a los empresa 
rios movi l izados u n a inf raes t ruc tura de par t ic ipac ión m á s a d e c u a d a 
q u e las c á m a r a s industr ia les y de comerc io . Allegarse la co laborac ión 
de Acción Nac iona l les a h o r r a b a los t rabajos de fo rmar u n pa r t i do , 
pero t a m b i é n les b r i n d a b a el prest igio de u n a inst i tución cuya t rayecto
r ia e r a l i m p i a m e n t e democrá t i ca , q u e con taba con u n sólido a u n q u e 
modes to capital polít ico, cons t ru ido d u r a n t e casi m e d i o siglo de ejerci
cio de u n a oposición l ea l . 4 1 P o r o t ro l ado , al acogerse a ese pa r t ido los 
empresa r ios se p ro teg ían de aven tu re r i smos , p recauc ión i m p o r t a n t e 
p a r a estos g rupos q u e ten ían escasa exper iencia en m a t e r i a de movil i
zaciones y en general de par t ic ipación política. Al m i s m o t i empo , en 
la m e d i d a en q u e la ofensiva empresa r ia l se inscr ibía d e n t r o de las re
glas establecidas del j u e g o polí t ico, es decir , a t ravés de par t idos y elec
ciones, los empresa r ios movi l izados no r o m p í a n r ad ica lmen te con el 
r ég imen . D e esta m a n e r a , pa sa ron a ser u n a oposición semileal , q u e 
condic iona su apoyo al gob ie rno , sin r enunc i a r del todo a los recursos 

4 1 Ver: Soledad Loaeza, "El Partido Acción Nacional: la oposición leal en Méxi
co" , Foro Internacional, vol. XIV, núm. 3, enero-marzo de 1974, pp. 352-374. 
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de presión polí t ica q u e d e m o s t r a r o n u n a ex t r ao rd ina r i a eficacia d u r a n 
te estos años . 

L a colaboración en t re Acción Nac iona l y los empresa r ios movil iza
dos no e ra s implemente u n a táctica de cor to p lazo , sino q u e se fundaba 
en impor t an t e s convergencias ideológicas. L a crítica al in tervencionis
m o estatal , la defensa de los derechos individuales y de la vía electoral 
c o m o único i n s t r u m e n t o legí t imo de c a m b i o , h a n in tegrado la doc t r ina 
pan i s t a desde 1939, y h a n sido la c o l u m n a ver tebra l de u n a au tén t ica 
ident idad par t id is ta . D e todas formas , el sent ido de u rgenc ia q u e se ha
bía apode rado de los empresar ios movi l izados res taba impor t anc i a a 
las diferencias q u e h u b i e r a n pod ido surgi r en t re ellos y los cuad ros t ra
dicionales del pa r t i do , al m e n o s en el p l ano de las ideas . 

L a diferencia en t re el nuevo PAN y el viejo, e r a m á s de tácticas de 
lucha q u e de doc t r ina , de act i tud an tes q u e de ideas . Pe ro esto n o sig
nifica q u e la dis t inción fuera superficial. E n t r e el pa r t ido de pe rdedores 
q u e estaba dispuesto a seguir luchando desde los principios de la doctri
n a por el triunfo de la democracia , y los empresar ios exitosos acostum
brados a hacerse escuchar por el poder , decididos a ganar , existía la 
m i s m a dis tancia q u e separa al p e q u e ñ o a h o r r a d o r del g ran apos tador . 

L a i r rupc ión de los empresa r ios movi l izados en el PAN tuvo dife
rentes efectos sobre la o rgan izac ión . A l g u n a s de las suposiciones t radi 
cionales con t ra el in te rvenc ion ismo estatal se rad ica l izaron: su es t ruc
tu ra in te rna se debil i tó p o r la neces idad de q u e el pa r t i do se a c o m o d a r a 
a los recién l legados, se al teró el equi l ibr io regional del pa r t ido : las sec
ciones del no r t e , C h i h u a h u a , Sonora , Sinaloa, le d i spu ta ron su in
fluencia al Dis t r i to Federa l . P o r o t ro l ado , gracias a estos nuevos reclu
tas el PAN adqu i r i ó recursos p a r a a m p l i a r su presencia polít ica y 
conver t i rse en u n ampl io frente interclasis ta , capaz de acoger las m á s 
diversas pro tes tas , con u n apoyo financiero sin precedentes —prove 
n ien te del sector p r i v a d o — y con el respa ldo de la influencia q u e pue 
den ejercer los empresa r ios locales en c o m u n i d a d e s r e l a t ivamente pe
q u e ñ a s . E n este pe r íodo Acción Nac iona l t a m b i é n p u d o l iberarse del 
cerco clasista gracias a q u e p u d o as imi lar la i r r i tación de las diferentes 
regiones en con t ra de la centra l ización y la p r e p o n d e r a n c i a de la capi
tal de la Repúb l i ca : la causa de la a u t o n o m í a regional fue t a m b i é n la 
causa panis ta , pues se inscribía d e n t r o de la resistencia general con t ra 
el g igant i smo e s t a t a l . 4 2 

Algunos de los cambios m á s i m p o r t a n t e s q u e se o p e r a r o n den t ro 

4 2 Para algunos de estos cambios ver: Soledad Loaeza, "El PAN: de la oposición 
leal a la impaciencia electoral", en: Soledad Loaeza y Rafael Segovia, La vida política 
mexicana en la crisis, México, El Colegio de México, 1987, pp. 77-106, pp. 80-92. 
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del PAN, a raíz de la l legada de los empresar ios a l t e ra ron el equi l ibr io 
in te rno del pa r t i do , t a m b i é n en t é rminos de corr ientes de op in ión , en
tre las facciones q u e d u r a n t e años se h a b í a n es tado deba t i endo en t re 
la t endenc ia católica y la t endenc ia l iberal , p a r a favorecer a esta últ i
m a . Este f enómeno ocurr ió a pesar de q u e la Iglesia católica t a m b i é n 
par t ic ipó ac t ivamente en estos años en la crí t ica ant ies ta t is ta y en la 
movil ización de los votantes p o r la oposición. 

H i s tó r i camen te Acción Nac iona l h a enf ren tado el p r o b l e m a de la 
eficacia electoral . M i e n t r a s q u e p a r a u n o s e ra éste u n objetivo de la rgo 
plazo, y el pa r t i do debía ser an tes q u e n a d a u n agen te de socialización 
democrá t i ca q u e fo rmara u n a c iudadan í a p r ed i cando con el e jemplo , 
p a r a o t ros el .partido deb ía guiarse casi exc lus ivamente p o r el in terés 
de g a n a r votos , de cua lqu ie r m a n e r a y con cua lqu ie r t ipo de electores. 
Es ta ú l t ima posición ganó t e r r eno c u a n d o los recursos h u m a n o s y fi
nanc ie ros de los nuevos mi l i tan tes panis tas e m p e z a r o n a fluir al pa r t i 
do . E n esta a l ianza todos pa rec í an g a n a r . Acción Nac iona l e r a la en t ra 
d a de los empresa r ios a la acción polí t ica por la p u e r t a de la legi t imidad 
democrá t ica . A cambio , el PAN a d q u i r í a la eficacia q u e le b r i n d a b a el 
apoyo económico de este nuevo g rupo y de sus s impat izantes y amigos , 
y credibil idad como al ternat iva de gobierno, así n o fuera m á s que local. 

El n e o p a n i s m o q u e — c o m o señala A r t u r o W a r m a n — nació en los 
medios q u e h a b í a n sido afectados p o r las expropiac iones de t ier ras de
cre tadas p o r el p res iden te Echever r í a en 1976, en t end ía la acción par t i 
dista an tes q u e n a d a como vía de acceso al poder . Su inserción den t ro 
del PAN fue posible gracias a q u e desde med iados de los años se tenta 
se hab ía agud i zado en el in ter ior del pa r t ido la lucha en t r e qu ienes de
fendían la iden t idad doc t r ina r ia pan is ta , y qu ienes p o r el con t ra r io , 
con el fin de ob tene r el m a y o r n ú m e r o de votos posible , p r o p o n í a n u n a 
a p e r t u r a al exter ior fundada en la explotación del descon ten to y la p r o 
testa, v in ie ran de d o n d e v in ie ran . Las tensiones e n t r e estos g rupos ha 
b ían p rovocado u n a grave crisis en 1976, q u e impid ió q u e el PAN pa r 
t ic ipara en la c a m p a ñ a presidencial de ese año . N o obs tan te , p a r a 1982 
la presencia empresar ia l d e n t r o del pa r t ido ya e ra u n h e c h o , 4 3 q u e se 
manifestó en elecciones locales en las que notables empresa r ios par t ic i 
p a r o n como candida tos panis tas . 

L a a l ianza con grupos empresar ia les apor tó i ndudab le s ventajas 
p a r a Acción Nac iona l . E n t r e o t ras ya señaladas , l iderazgos enérgicos 
y a t ract ivos q u e t en ían u n a capac idad de comunicac ión con grupos po
pulares ajena a la t radic ión p a n i s t a . 4 4 Ada lbe r to R o s a s en Sonora , 

4 3 lbid.y pp. 256-263. 
4 4 Ver, por ejemplo, Alberto Aziz Nassif, "Electoral practices and democracy in 
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Francisco Barr io en C h i h u a h u a , y M a n u e l J . C lou th ie r en Sinaloa, lo
g ra ron movi l izar u n a ampl ia coalición de intereses q u e incluía desde 
el e m p r e s a r i a d o local has ta los jóvenes desempleados de las colonias 
popula res . 

Sin e m b a r g o , la m i s m a d ivers idad e ra fuente de fragil idad, pues 
bas tó q u e el gob ie rno de lamadr id i s t a se p ropus ie ra res tablecer la ar
m o n í a en t re el Es tado y los empresa r ios , p a r a que éstos a b a n d o n a r a n 
el apoyo a la oposición par t id is ta . E n este sent ido no p u e d e ignorarse 
el alcance político de la re forma es t ruc tura l p ropues t a por el de lama-
d r id i smo , t enden te a con t rae r el in te rvenc ion ismo estatal ; as imismo 
hab r í a q u e t o m a r en cuen ta el efecto de reconcil iación q u e tuvo deci
siones como la creación de Ficorca, fondo de apoyo a la d e u d a ex te rna 
del sector p r ivado , o la l iberal idad g u b e r n a m e n t a l an te el desarrol lo de 
u n poderoso sector financiero p r i v a d o , a t ravés del c rec imien to de u n 
complejo bursá t i l q u e llegó a conver t i rse en u n a b a n c a para le la . 

El apoyo de los g rupos popu la res al PAN d u r a n t e este pe r iodo t am
bién fue de cor to a l iento. E n p r i m e r lugar , p o r q u e , c o m o lo señala 
M a r t i n Lipset , el c o m p o r t a m i e n t o polít ico de estos g rupos es m á s volá
til q u e el de o t ros , en v i r tud de las pres iones encon t r adas a q u e es tán 
somet idos , q u e reflejan las cont radicc iones en t re sus intereses indivi
duales y los de g r u p o . 4 5 E n segundo lugar , t an p r o n t o c o m o apareció 
u n a opción q u e recogía las inqu ie tudes de los g rupos m á s pobres de la 
poblac ión , se desvaneció el a t rac t ivo de Acción Nac iona l como canal 
de expres ión de esta protes ta . L a escisión cardenis ta del pa r t ido oficial, 
nac ida en 1987 c o m o u n a re ivindicación de los intereses popula res y 
a h o r a sí como pro tes ta con t ra las polít icas de estabi l ización, la dismi
nuc ión del in te rvenc ion ismo estatal y la creciente des igua ldad , pusie
ron fin al espejismo interclasista q u e la c r u z a d a por la d e m o c r a c i a elec
toral hab í a logrado crear . 

C o n estos dos desp rend imien tos Acción Nac iona l enfrentó solo las 
elecciones presidenciales de 1988. 

Chihuahua, 1985*', en: Arturo Alvarado, Electoral patterns and perspectives in Mexico, La 
Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, 1987, 
pp. 181-206; ver también: Rocío Guadarrama, "Elections in Sonora", en: Ibid., pp. 
43-80; y Loaeza, "The emergence and legitimization of the modem right. 1970-
1988", art.cit., pp. 360-363. 

4 5 Ver Lipset, op. cit., pp. 204-215. 
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C O N C L U S I O N E S 

Ent r e 1982 y 1988 la de recha m e x i c a n a adqu i r ió u n a precisión q u e 
n u n c a hab í a t en ido , gracias en b u e n a m e d i d a al impac to de la nac iona
lización b a n c a r i a dec re t ada el 1 de sep t iembre de 1982. Esta m e d i d a 
in t rodujo coherenc ia en u n a familia ideológica q u e converg ía en el an 
t ies ta t ismo, pero difería en m u c h o s otros aspectos. El frente m á s afec
tado p o r semejante decisión fue el de las relaciones en t re el Es tado y 
los empresa r ios . Sus tensiones y enf ren tamien tos c rea ron u n cl ima fa
vorable p a r a q u e se fo rmara u n a coalición de oposiciones q u e a lberga
ba intereses diversos y g rupos sociales t a m b i é n diferentes . 

A diferencia de lo q u e en ot ros países se en t i ende como derecha , 
en M é x i c o esta noción está coloreada por la exper ienc ia revoluciona
ria , estat is ta y corpora t iva , q u e d u r a n t e años c o n d e n ó el p lura l i smo y 
la part icipación electoral como t emas de la contrarrevolución, an t ipopu
lar y ant i igual i tar ia . Grac ias a esta par t icular idad del espectro político 
mex icano , la de recha p u d o s u m a r s e a u n a c r u z a d a p o r la democrac ia 
electoral y par t id is ta , a pa r t i r de la cual p u d o t ende r puen tes intercla
sistas, q u e fueron posibles t a m b i é n por la ausencia de u n a a l te rna t iva 
a la i zqu ie rda , por lo m e n o s has t a 1988. Es ta asociación en t re la de re 
cha y la democrac i a fue posible t a m b i é n p o r q u e en Méx ico los g rupos 
así identificados no h a n mani fes tado impulsos golpistas, y los pocos nú 
cleos parami l i t a res o an t ipa r l amen ta r io s que h a n aparec ido cercanos a 
estas posiciones, n u n c a h a n lo'grado legi t imarse , p r o b a b l e m e n t e en vir
tud del no tab le re formismo mex icano q u e ha p e r m i t i d o ampl i a r la pa r 
t icipación polít ica de m a n e r a g radua l , por la vía par t id is ta . 

El poderoso impulso q u e recibió la c ruzada p o r la democrac ia elec
toral en esos años se explica p o r dos tipos de razones : inmed ia ta s , esto 
es, el fin de la a r m o n í a en t re el Es tado y los empresa r ios , y med ia t a s : 
la estratificación social q u e creó las condiciones p a r a el a f ianzamiento 
de u n pa r t ido p a r a las clases altas y med ias . A m b a s razones favorecían 
al Pa r t i do Acción Nac iona l , q u e en esos años conoció u n auge sin p re 
cedentes . Po r o t ra pa r t e , la l egendar ia estabi l idad m e x i c a n a de m á s de 
c u a r e n t a años t a m b i é n p rop ic i aba el c ambio político l imi tado q u e pue 
de induc i r u n a movil ización electoral , q u e en ese m o m e n t o es tuvo es
cenificada en p r i m e r luga r p o r g rupos de privi legio. 

N o obs tan te q u e la a l ianza empresa r ia l ofreció al PAN recursos su
ficientes p a r a acoger u n a movi l ización interclasista, el pa r t ido no p u d o 
supera r su carác ter de o rgan izac ión de clase m e d i a cuyos valores e in
tereses se definen a pa r t i r de los intereses de g rupos cuya iden t idad so
cial d e t e r m i n a su host i l idad frente al Es tado y frente a los g rupos popu
lares. A u n así, y pese a q u e en la elección presidencial de ju l io de 1988 
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el PAN ob tuvo resul tados inferiores a sus expecta t ivas , es i ndudab le 
q u e la t ransic ión polít ica mex icana siguió la vía electoral y par t id is ta 
gracias a que el desconten to y la inconformidad de los años ochen ta pu
d ie ron p r i m e r o expresarse por el canal q u e ofrecía Acción Nac iona l . 
Así , este pa r t ido fijó las l íneas del c a m b i o y con t r ibuyó a estabi l izar la 
i nce r t i dumbre q u e hab í an c reado las crisis de 1982. E n el proceso , Ac
ción Naciona l se fortaleció como canal de par t ic ipación y t a m b i é n de 
acceso al pode r de g rupos de clase m e d i a . T a m b i é n se p u s o en eviden
cia el carác ter i n s t rumen ta l del PAN, pero los reproches q u e esta fun
ción pud ie r a ganar le a ojos de unos t end r í an q u e ser compensados p o r 
el hecho de q u e , gracias a este pa r t i do , la protes ta de la de recha mexi 
c a n a no par t id is ta p u d o pasar de la oposición desleal en q u e d e b u t ó e n . 
1982 a la oposición semileal que es aho ra . 


