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Es evidente que si el procedimiento de i m p u g n a c i ó n electoral admiti 
replica, el dictamen camaral p o d r í a haber sido refutado v á l i d a m e n t e 1 
no se distingue por el vigor de su a r g u m e n t a c i ó n S i n embargo ' t a m P * 
es evidente que no se trata de razonar j u r í d i c a m e n t e E l problema oue T " 
o ía ser resuelto era, esencialmente, un problema pol í t ico es decir ,1 
blema de poder. Todo lo m á s , el dictamen consagra v envuelve en f - P t ° " 
' • " " l e mrtirfn d n m ; n a ; ° r ? U " 
dos a lca ldías ~ . - P < • • a o m i n a n t e - Las 
patr imonio 

las legales la decisión de ratificar el sistema de partido dominante T 
r W , i ^ u : „ s q u e t r e s a ñ o s a n t e s j j ^ j g . „ a n a ( i i n n n t . ¡ r ; ' n

 C ' 

pri ísta. C o n el 4 0 % de la vo tac ión tot-,1 A P t P ™ " 
Socialista sólo q u e d ó representado en el Congreso 
de part ido Es difícil nue conserve' l* f ^ ' T r d l P u t a d ° s 
oportunidad Los casos de Baia C a l i L ^ d l ° muestra en esta 
vos de lo puramente circunstancial a T r ^ Y ^ f " m d i . c a t i -
local . ' resulta el vigor de la ODOSÍCÍA* oposición 

I O S GRUPOS EMPRESARIALES 
FRENTE AL ESTADO 
(1973-1975) 

C A R L O S A R R I Ó L A 

¡ 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 fueron las expresiones más utilizadas por 
ios líderes empresariales para describir sus reacciones frente a la polí t ica se
guida por el r ég imen del presidente L u i s Echeve r r í a . A d e m á s de las expre
siones mencionadas, algunos dirigentes del sector privado emplearon a me
nudo un lenguaje agresivo y, en ocasiones, poco adecuado para dirigirse a 
¡as autoridades del país . A su vez, numerosos funcionarios, d i r igentes 'pol í t i -
ros y líderes obreros se refirieron a los empresarios en diversos tonos que fue
ron desde el ataque directo hasta la fo rmulac ión de amenazas diversas. E n 
opneral, ambas partes util izaron expresiones y conceptos que durante mucho 
tiempo h a b í a n sido proscritas del lenguaje oficial . 

No es la pr imera vez que se plantea un enfrentamicnto abierto entre la 
iniciativa pr ivada y el Estado en la historia c o n t e m p o r á n e a de México . E n 
coyunturas diferentes y a escalas t amb ién diferentes, enfrentamientos simila
res tuvieron lugar durante los gobiernos del general C á r d e n a s y del presi
dente López Mateos que, como el actual, iniciaron su mandato en una co
yuntura de deterioro económico y polí t ico. E n todos estos casos, los gobiernos 
mencionados se caracterizaron, posso m o d o , por sus esfuerzos para afirmar 
el papel rector del Estado en el proceso de crecimiento económico , por am
pliar las bases sociales del rég imen , por poner en p r á c t i c a polít icas distribu
tivas y por tratar de redefinir las relaciones del pa ís con el exterior. 

Cabe subrayar que la adopc ión de estas pol í t icas se ha llevado a cabo sin 
necesidad de modificar en lo fundamental el marco constitucional del país 
y sin tener que recurrir a m á s justificaciones ideológicas que l a Revoluc ión y 
!a Consti tución de 1917. E n lo externo se asumieron posiciones avanzadas con 
respecto a tres acontecimientos que tuvieron profundas repercusiones en la 
vicia política interna: la guerra c iv i l e spañola , l a revoluc ión cubana y el apo-
v« a! régimen constitucional de Salvador Al lende. 

Las organizaciones patronales siempre han visto con recelo y desconfianza 
l a adopción de las polí t icas mencionadas, especialmente la util ización de un 
Aguaje populista. Su respuesta ha sido, en lo económico , el trasladar fondos 
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al exterior y dejar de invertir. E n lo polí t ico, ha variado en función de )., 
coyuntura dadas las característ icas del sistema mexicano: durante el card,. 
nismo la oposición revistió diferentes formas que fueron desde manifestar;," 
nes violentas, hasta la institucional con la fundac ión de un partido po|¡ t i , . ' r ' 
de oposición, Acción Nacional . Durante el gobierno de López Mateo-e ],' 
oposición m á s virulenta se p lan teó en un gran n ú m e r o de manifestaciones 
contra el l ibro de texto y contra la revolución cubana, con el lema de "Cris 
tianismo Sí, Comunismo N o " . Durante el actual r ég imen no ha tenido lugar 
n i n g ú n movimiento de oposición significativo a nivel nacional. Ésta se ha 
dado a nivel de declaraciones patronales, c a m p a ñ a s de rumores y de despres
tigio de la figura presidencial, efímeros paros empresariales y algunas accio
nes armadas de los propietarios rurales contra invasores de predios. E n los 
ú l t imos dos casos, las acciones fueron a nivel regional y r á p i d a m e n t e contro 
ladas por el r ég imen . 

A ú n es tán por estudiarse los tres gobiernos mencionados para lograr un 
análisis comparativo de las circunstancias en que surgieron, los problemas 
que enfrentaron y las respuestas que proporcionaron, con objeto de 

compren¬
der el contenido y alcance de los regímenes reformistas, así como las posibi¬
lidades de su viabi l idad. U n estudio semejante impl ica disponer de una abun¬
dante d o c u m e n t a c i ó n y este trabajo representa un esfuerzo en ese sentido al 
reunir material sobre el programa reformista planteado por el presente régi
men y l a oposición que suscitó en los grupos empresariales. 

I . E L P R O G R A M A R E F O R M I S T A 

Son numerosos los trabajos que han estudiado las caracter ís t icas de la co
yuntura en el momento en que el presidente E c h e v e r r í a asumió el poder el 
1? de diciembre de 1970.' E n la mayor parte se ha seña lado c ó m o en tér
minos generales se consideró que el nuevo presidente sería congruente con la 
pol í t ica de desarrollo seguida por el país en los ú l t imos años y que reafir
m a r í a las tendencias autoritarias y represivas frente a los movimientos de 
descontento y protesta. Sin embargo, en su discurso de toma de posesión el 
nuevo presidente señaló que el país d e b í a "fortalecer el contenido económico 

y social de sus instituciones d e m o c r á t i c a s " y que si para cumpl i r los man
datos de la Cons t i tuc ión era necesario "modificar la estrategia de desarrollo" 
p rocede r í a resueltamente. Asimismo, insistió en las carencias e injusticias 

i V é a s e p r i n c i p a l m e n t e J u l i o L a b a s t i d a , " E l m o d e l o p o l í t i c o m e x i c a n o " S i e m p r e ' . 
N o . 1 0 8 2 , m a r z o 2 0 , 1 9 7 4 ; v a r i o s au to res , L a v i d a política en México, 1 9 7 0 - 1 9 7 3 . 
M é x i c o , E l C o l e r o d e M é x i c o , 1 9 7 4 . 
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i eneradas por el proceso de desarrollo, denunció "las tendencias conservado-
• "1 Min-ida- de un laivo pioceso de estabilidad" \ anunció un programa de 
¡ ^«letrn/acion r. or.óu.i. .. v I , - M O - . . U ión política, prendido po, el ,!,.',!. .,.„ s 

,, autoctític,!. i,a pue-ia «-n pi.',,«it.. <!•• ''-te pio"rani.i enfrentó n . 1«*Tl 
Vucs obstáculos políticos v económicos como iueron la múltipla a,'ión i]<-
Laltos y secuestros, los acontecimientos del 10 de junio, la "atonía" y la 
decisión norteamericana de gravar con un 10% adicional sus importaciones. 
F u e solamente hasta el segundo año de gobierno cuando se procedió a la ela
boración del programa reformista y se adoptaron las primeras medidas. Los 
,rincipales documentos en que se encuentra consignado son el I I informe 
de gobierno (1* de septiembre de 1972) y los textos de la V I I Convención 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional que se llevó a cabo poco 
después (19-21 octubre). 

En su segundo informe de Gobierno el presidente reiteró la necesidad de 
"modificar procedimientos y objetivos" para cumplir "el mandato democrá
tico, social y nacionalista" y de crear "condiciones objetivas para alejar el 
peligro de la violencia y establecer normas más rigurosas y solidarias para 
Le prevaleciera la unidad nacional". E l cambio, añadió el presidente, se 
llevará a cabo "en el marco de la legalidad revolucionaria que nos señala 
la Constitución de 1917"." 

En consonancia con los lincamientos trazados, el jefe del ejecutivo men
cionó las medidas tomadas durante su último año de gobierno, siendo las 
principales la liberación de 27 personas detenidas por hechos relacionado? 
con los acontecimientos de 1968, las reformas constitucionales que permitie
ron aumentar el número de diputados de partido y que disminuyeron el 
mínimo de años requeridos para ser electo diputado (de 25 a 21) o senador 
(de 35 a 30 ). Asimismo, anunció una revisión general del sistema electoral 
que garantizara a los partidos plena representatividad (la nueva ley electoral 
se promulgó poco después) y reiteró su confianza y apoyó a los centros de 
educación superior, y a "la democratización de su estructura académica y 
administrativa". En este capítulo de política interior, el presidente insistió 
varias veces en su respeto a la disidencia ideológica, a las libertades públicas 
v, al referirse a los asaltos, secuestros y otros actos similares, indicó: "cuando 
están abiertos los cauces de la transformación social, nada justifica la vio
lencia". 

En los campos de política económica y desarrollo mencionó las adversas 
condiciones de l a economía internacional, la crisis financiera y el resurgi
miento de medidas proteccionistas en los Estados Unidos, así como los graves 
Problemas que planteaba la balanza de pagos y el endeudamiento externo, 

- T e x t o d e l S e g u n d o T n f o r m e México h o y , M é x i c o , E d i t o r i a l N o v a r e , 1 9 7 2 . 
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por lo cual se redujo el nivel general del gasto en el primer a ñ o de gobierno 
E n lo sucesivo, a ñ a d i ó el presidente, "el nuevo impulso a l a e c o n o m í a ría 
c ional es socialmente progresista" y la inversión púb l i ca en infraestructura 
en bienestar y en educac ión di r ig i rá el rumbo de l a actividad económica , Y 

que el motor del crecimiento "será la ampl i ac ión del mercado de consurrij1 

dores por una pol í t ica concertada de vivienda, de empleo, de salarios justos 
y de red is t r ibuc ión racional y equitativa entre las regiones y los grupos 
ciales". 

Entre las medidas m á s importantes que se h a b í a n tomado, m e n c i o n ó l a s 

nuevas leyes de Reforma Agra r i a (que p revén la a g r u p a c i ó n de campesinos 
para formar unidades más rentables de p r o d u c c i ó n ) , de Aguas, de Pesca 
(que estimula l a formación de cooperativas, incluyendo a los miembros de 
los ejidos r ibereños y que reserva a los cooperativistas la captura y explota
c ión de ocho especies importantes), de reforma a l a ley del impuesto sobre 
l a renta, etc. Asimismo, in formó sobre los programas de cons t rucc ión de 
obras de infraestructura con empleo intensivo de mano de obra, los 
mas en beneficio de zonas desfavorecidas, el inicio de la reestructuración 
administrat iva de los bancos agropecuarios oficiales y la cana l i zac ión de ma
yores recursos de la banca pr ivada a ejidatarios y agricultores de bajos ingre¬
sos mediante la creación de un Fondo Especial en el Banco de M é x i c o . Tam
b ién se ind icó que la C O N A S U P O ampl ió sus actividades y que se tomaron 
otras medidas para "un fomento industria! que otorgue pr ior idad a objetivos 
de orden social". 

E n este contexto, el presidente reaf i rmó el papel del Estado al indicar 
que era su responsabilidad: "fijar el rumbo y el r i tmo de desarrollo", y 
par t ic ipar directamente "tanto en la p roducc ión como en l a d is t r ibuc ión del 
ingreso" a fin de garantizar el predominio del in terés general. A los parti
culares, ind icó el presidente, les corresponde "desenvolver libremente su ac
t iv idad con responsabilidad social y nacional" ya que el porvenir del país 
no puede dejarse "al libre juego de las fuerzas" aunque tampoco " a l dictado 
arbitrario del poder". 

Pa ra concluir señaló que las metas económicas de su gobierno eran "emi
nentemente cualitativas" y que en los dos años de gobierno transcurridos 
se h a b í a n creado las bases de un desarrollo que permitiera una mejor distri
buc ión del ingreso, una corrección gradual de los desequilibrios sectoriales 
y regionales y u n fortalecimiento del mercado interno que permitiera a l mis
mo tiempo mayor competividad en el exterior, todo ello para lograr "un 
progreso mejor compartido y m á s independiente realizado dentro de la li
bertad y regido por l a justicia". 

E n el cap í tu lo de relaciones con el exterior señaló la necesidad de que 
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\{éxico asumiera un papel m á s relevante en el orden internacional y p l an teó 
",lUchas de las tesis que han venido a modificar el comportamiento tradicio-
'¡almente cauteloso y juridicista de la polí t ica exterior mexicana. Las más 
significativas fueron les relativas al derecho a establecer relaciones con todos 
1 PS países independientes de su rég imen interno; a la existencia de intereses 
comunes con el Tercer M u n d o , con objeto de luchar en c o m ú n "para rom
per las relaciones de dependencia"; al deseo de "estrechar relaciones con 
Lucilos pueblos que buscan soluciones democrá t i cas y constitucionales para 
lodificar sus estructuras internas"; a la necesidad de plantear "sin ambi

güedades" los problemas pendientes con los Estados U n i d o s ; a l reconoci
miento de l a existencia "de profundos vínculos étnicos y culturales" con las 

munidades de orip-en mexicano (en los Estados Unidos) que "imponen 
potabi l idades ineludibles" por lo cual es necesario poner a su alcance 

"sin 
trans^rcdir las norméis constitucionales de ambo c países'* los recursos 

"que coadyuven a, la, prescrva,ción de sus nexos con M é x i c o " - la del plura-
r no nolí t ico v otras m á s csue se tradujeron en la, propuesta, de tina, G a r t i 

5 1 Hs Deberes v Derechos Económicos en el acercamiento y apoyo econó 
mico y pol í t ico al r ég imen de Salvador Allende y en el establecimiento de 
relaciones con l a R e p ú b l i c a Popular de C h i n a 
^ En el mensaje final de este I I informe el Presidente re i te ró l a necesidad 
de proceder a la t r ans fo rmac ión del proceso económico y a efectuar los 
cambios requeridos "por la v ía pacíf ica y dentro del orden constitucional" 
bajo la di rección del Estado. A l mismo tiempo reaf i rmó su in tenc ión de 
resolver los conflictos polí t icos mediante el d iá logo y la negociación y de am
pliar la pa r t i c ipac ión popular en las decisiones polí t icas con objeto de sus
tentar " l a nueva organ izac ión de nuestros procesos económicos" . Por ú l t imo , 
hizo un l lamado a l a unidad nacional "para presentar u n frente unido ante 
los intereses extranjeros, cualquiera que sea su signo" y p id ió " l a colabora
ción de todas las fuerzas sociales para llevar a cabo las transformaciones 
que el país exige". 

Los planteamientos hechos en el segundo informe de Gobierno recibieron 
su formulación teór ica en l a V I I Convenc ión Nac iona l del Partido Revolu
cionario Institucional que se ce lebró en Méx ico del 19 al 21 de octubre de 
1972. E n varios temas, las proposiciones del partido fueron más allá de las 
posiciones del presidente Echeve r r í a al reivindicar un papel de vanguardia. 
La mayor parte de los comentarios formulados a este respecto por los estu
diosos del sistema pol í t ico mexicano, destacaron las contradicciones del pro
vecto reformista e incluso algunos objetaron su v iab i l idad . 3 Para los fines 

2 V é a s e p r i n c i p a l m e n t e : L u i s V i ü o r o , " L o s m o v i m i e n t o s p o p u l a r e s y l a i l u s i ó n d e l 
neocarden i smo" , S i e m p r e ! , N ú m . 1 0 1 4 , M é x i c o 2 9 - X I - 7 2 . E n e l m i s m o s e n t i d o , J u -
1 ¡ ° L a b a s t i d a , o p . c i t . 
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de este trabajo importa destacar los puntos principales que significaban , , p a r 

tarse de las pautas tradicionales de comportamiento del partido y que ,„-. 
p o d í a n dejar de inquietar a los diferentes grupos empresariales. Todos esto' 
temas se encuentran en el discurso inaugural del presidente del partido. ]¿ 
cenciado Jesús Reyes Heroles, en la Declarac ión de Principios y en el P r o 

grama de A c c i ó n / 
En estos textos se insistió en la necesidad de realizar "reformas globales 

no reformistas, sino revolucionarias" ya que las condiciones en que se en
cuentra el país exigen " l a realización de un plan general ele t ransformación 
de l a sociedad mexicana, que la modifique en su conjunto, con el propósi¬
to de obtener su desarrollo integral". Las reformas propuestas que no corres, 
ponden a "esquemas previos" n i a "recetas", debe rán llevarse a cabo dentro 
de un estado de derecho, dentro del pluralismo ideológico y de la demo
cracia, lo cual impl ica respeto y g a r a n t í a a las libertades individuales, a l 
derecho de r eun ión y asociación, ya que se esgrimió la tesis de que "sólo 
a t ravés de la democracia polít ica p o d r á arribarse a la democracia econó
mica y social". j 

. En lo referente al rég imen de economía mixta existente en el país se le ca- ¡ 
lificó de "neutro" y por lo tanto capaz de orientarse hacia "la capital ización j 
de los pocos en detrimento de los muchos", o bien susceptible de ser utili- j 
zado por un gobierno revolucionario "para impulsar y obtener la transfor- \ 
m a c i ó n global de la sociedad". Por lo mismo se propone una orientación ' 
rectora del Estado que mediante la p laneac ión (no se dice de q u é tipo) 
subordine el lucro "a l uso y a la ut i l idad social" en favor de las grandes 
mayor ías . Esta p l aneac ión . aclara la Dec la rac ión de Principios, no'supone 
la colectivización pues basta con la or ientación rectora del Estado y con su 
función supletoria. 

Pa ra alcanzar este f in se propuso la reforma al ar t ículo 411 constitucional 
a f in de reglamentar l a libertad de industria y comercio con objeto de que 
el Estado "encauce y regule la inversión privada nacional v extranjera" y 'se 
p recon izó " l a subord inac ión de la propiedad privada al derecho de trabajo". 
As imismo se incluyen en el Programa de Acción varios puntos relativos al 
establecimiento de la jornada m á x i m a de 40 horas semanales, de una escala 
móv i l de salarios, a l a represen tac ión de los trabajadores en los consejos de 
a d m i n i s t r a c i ó n "o centros directores de todas las empresas", así como la 
c reac ión de un seguro social para todos los mexicanos y de un seguro para 
el desempleo o paro involuntario. ' ' ) 

C o n respecto a los problemas agrarios el partido p r o m e t i ó luchar por b j 
desaparición de los latifundios y contra " l a nueva gran propiedad'" que se ha i 

s 
•> Línea, No. 1, diciembre de 1 9 7 2 . ; 

instituido mediante prác t icas ilegales. Por otra parte, se dec la ró en favor 
| ) r la conversión del ejido, el minifundio e incluso la «auténtica p e q u e ñ a 
. ) r 0 piedad" en unidades económicas mayores a fin de aumentar la produc-
! i vidad, disminuir la desocupac ión y eliminar a los intermediarios. T a m b i é n 
•,dicó la necesidad urgente de que ' la industria y el sector urbano contribu-
; ; m a resolver los graves problemas del campo, y finalmente el partido apoyó 
j , creación de ejidos ganaderos, forestales, turísticos y pesqueros. 
" En los párrafos relativos a las relaciones de Méx ico con el exterior se re
chaza toda forma de imperialismo, se reitera la solidaridad de M é x i c o con 
„1 Tercer M u n d o y, retomando una de las nuevas tesis en materia de polí t ica 
',,xterior expuestas por el presidente en su segundo informe, se d a un paso 
,„is en el .alejamiento de las posiciones tradicionales en esta materia al afir
marse que "será tarea constante del partido expresar su solidaridad con los 
pueblos que combatan cualquier forma de imperialismo v que traten de se-
¡n,ir su camino y elaborar su propio modelo". 

* La tesis fundamental del presidente del raí, expuesta reiteradamente en la 
convención, es que: 

E l Estado puede con el apoyo mavoritario y dentro del sistema de
mocrá t i co , por vías legales, transformando las leyes con las leyes, 
encauzar las fuerzas populares, apoyarse en ellas y construir una 
nueva sociedad . . . D e no creer en esta hipótesis revolucionaria, 

que resignarnos a la violencia, al desorden y a su resul-t endr í amos 
tado: el caos el retroceso.' 

Días después al presentar el presidente Echever r í a los resultados de los 
naba jos de la V I T Convenc ión , el presidente del PRI insistió en su tesis: 

Creemos que tenemos los instrumentos para lograr una gran movi
lización popular en apovo a las reformas que el r ég imen que usted 
preside ha emprendido.' 5 

Un mes después llegó Salvador Allende a México en visita oficial y se le 
iwpaió un amplio y entusiasta recibimiento ya que en cierto sentido su visita ' 
•mo a sancionar el programa reformista. Esta in tención fue visible en el 
Ocurso pronunciado por el presidente Echever r í a en el banquete que le 

' f r e c i ó : 

Señor presidente: ha llegado usted a. México en el momento en que 

« Día, 2 2 - X - 7 2 . " T . - M m i o n i o y d o c u m e n t o s " , S u p l e m e n t o N i i m . 
' • i n c a , of>. n i . , p . 18. 
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hemos redefinido el rumbo de nuestras instituciones. L a revisión d e 

nuestra v ida social se ha convertido en quehacer cotidiano . . . Esta 
mos dispuestos a llevar adelante las demandas populares que p 0 r 

varios años quedaron injustificadamente postergadas . . . L a defensa 
de nuestro desarrollo equilibrado impl ica aglutinar en torno a ] a s 

grandes metas nacionales a todas las fuerzas progresistas.7 

L a visita del presidente chileno a Méx ico ocasionó una de las primeras 
tomas de posición virulentas por parte de la iniciat iva pr ivada de provincia 
Alrededor de ochenta asociaciones empresariales y profesionales de los es
tados de Nuevo L e ó n , Puebla y varias otras ciudades del norte y centro del 
pa ís publicaron un manifiesto en la prensa nacional al d ía de l a llegada 
de Allende, en el que seña l aban que sus representantes a nivel nacional ] 0 

a c o m p a ñ a r í a n "en algunos actos del protocolo" por ser presidente de una 
repúb l i ca "hermana" y por ser "invi tado del primer mandatario del pa ís" , y 
a ñ a d í a n : en México , los principios democrá t icos "modelan la forma v 'el 
modo de ser de los mexicanos" y el pueblo de Chi l e " lucha ejemplarmente 
por estos mismos principios, defendiéndose así de la imposición del soda-
lismo comunizante con el que se pretende trastornar la v ida tradicional-
mente libre y d e m o c r á t i c a de C h i l e " . A l recibir a Salvador Al lende , añaden 
los empresarios, "hacemos votos porque la hermana R e p ú b l i c a de Ch i l e , que 
en estos momentos le toca al D r . Allende representar, siga luchando hasta el 
triunfo del ideal d e m o c r á t i c o frente al estatismo marxista que hace perder 
a los pueblos su dignidad, l a a legr ía de vivi r y lo que es m á s grave a ú n , su 
l iber tad" . 8 

E n esta ocasión, los dirigentes de l a C O N C A N A C O , G O N C A M I N y C O P A R M E * 
rectificaron la actitud asumida por los empresarios de provincia y al dia 
siguiente publicaron otro manifiesto en el que aceptando que no coincidían 
con la ideología del presidente chileno, reconocían " l a dignidad, limpieza 
y coherencia de su trayectoria pol í t ica y humana", ya que l a lucha de la 
oposición chilena se llevaba a cabo "dentro de un espír i tu de respeto y en un 
rég imen de derecho". T a m b i é n reconoc ían la necesidad de aceptar eí plura
lismo polí t ico y rechazar las " ideologías monol í t i cas" , y citando al presidente 
E c h e v e r r í a insistieron en la originalidad del camino mexicano "que no sigue 
n i n g ú n modelo extranjero: ni el de Chi l e , n i el de Brasi l , n i el de Estados 
Unidos , n i el de C u b a " . 9 

E l manifiesto de los empresarios de provincia anunciaba va el enfrenta-
miento que t end r í a lugar en 1973 entre la iniciat iva privada y el gobierno, N 

• V é a s e E l N a c i o n a l . 3 - X I I - 7 2 . 
s Excéhhr, 2 - X I I - 7 2 . 
9 I d e m , 3 - X I I - 7 2 . 

{ u e se d a r í a alrededor de cuatro puntos: l a pol í t ica fiscal, l a pol í t ica obrera, 
! c ! papel del Estado en l a e c o n o m í a y el conjunto de medidas que impl icó la 

•'apertura", como fueron la tolerancia por las actividades sindicales indepen
dientes, un menor empleo de la repres ión frente a los grupos disidentes de 
¡ z q uie rda y l a pol í t ica exterior. C o n respecto a los dos primeros puntos, aun
que éstos afectaban directamente a los intereses patronales a corto plazo, no 
e r an en sí sumamente graves y sobre todo eran negociables. D e hecho se llegó 
a acuerdos m á s o menos satisfactorios para los empresarios en lo que res
pecta a la reforma fiscal y posteriormente a los aumentos salariales. L a 
eventualidad de la i m p l a n t a c i ó n de la semana de 40 horas no llegó a con
cretarse j amás . 

En cambio los otros dos puntos, el papel del Estado en la e c o n o m í a y la 
política de "apertura" suscitaron reacciones mucho más violentas de parte 
de los empresarios, lo cual puede ser atribuido a l a inseguridad física en que 
consideraban encontrarse por el n ú m e r o de asaltos, secuestros e incluso ase
sinatos que tuvieron lugar, así como por las declaraciones de líderes obreros 
v de funcionarios públ icos con respecto a l a polí t ica social y al papel del 
Estado en la economía . Ser ía imposible, dado el s innúmero de conflictos y 
enfrentamientos que tuvieron lugar, estudiarlos en detalle y por lo mismo 
habrá que concretarse al enfrentamiento de 1973 que fue el de mayor am
plitud y mencionar otros enfrentamientos que tuvieron lugar posteriormente 
con respecto a otros problemas. Antes de mencionarlos conviene citar, nara 
ilustrar el c l ima en que se d a r í a n , un p á r r a f o de la carta de renuncia del 
licenciado Guajardo Suárez a l a presidencia de la 
1973) en la que p ú b l i c a m e n t e denunciaba: 

Para algunos empresarios el signo de los tiempos no es de apertura 
en las ideas, sino por el contrario la regresión. M á s a ú n , en diversos 
sectores de la inicia t iva pr ivada se llega a límites que rayan en la 
intransigencia por no decir en el suicidio de clase. 1 0 

I I . E L E N F R E N T A M I E N T O 

V ' n fuentes privadas, el índice de precios al mavoreo para la ciudad de 
, México registró un alza promedio, en los cuatro primeros meses de 1973, 
j <¡e 8.5% (2% en el mismo periodo en el a ñ o anterior) y el costo de l a a l i -
¡ mentación tuvo un incremento de 5%, mientras que en igual periodo del 
j »ño anterior fue de 1.3%. E l director del Banco de M é x i c o posteriormente 

I 1 0 I d e m , 2 8 - V - 7 3 . 
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mani fes ta r ía que los precios al mayoreo en la capital de la R e p ú b l i c a se l , a 

b ía incrementado en un 20% de octubre de 1972 a octubre de 1973." 
E n el mes de marzo, con motivo de la r eun ión de dirigentes de las (Já. 

maras de Comercio del país , el gobierno presentó un primer plan de lucha 
contra la inflación basado en tres puntos: or ien tac ión del consumidor, vigj. 
lancia de precios y pa r t i c ipac ión directa del Estado en el mercado de bienes 
y servicios. Este plan fue rechazado de inmediato y sin n i n g ú n comedimiento 
por los comerciantes reunidos. 1 2 

D í a s después, el 28 de marzo, los líderes del Congreso del Trabajo (org a . 
nismo que agrupa a los principales sindicatos del país) presentaron al P r p . 
sidente de la Repúb l i ca un documento en el que acusaban a los comercian, 
tes de "fraude y soberbia" y en el que p e d í a n la adopc ión de varias tesis 
entre otras, una "sobre la ut i l idad y uso del capital nacional, l a que debe ser 
planteada, sobre todo teniendo presente al sector comercial de nuestro país 
y considerando la inversión nacional como de uti l idad social". También 
p e d í a n los dirigentes obreros que se estableciera un control nacional de pre¬
cios y calidad, y se tomaran diversas medidas para proteger el consumo de 
los trabajadores. 1 3 

E l presidente Echever r ía , que se encontraba a punto de salir de viaje a 
C a n a d á , a varios países europeos y a C h i n a , manifes tó a los dirigentes de! 
Congreso del Trabajo que el aumento de precios se deb ía al r á p i d o creci
miento de la economía , pero que en lo esencial no se hab ía alterado el equi
l ibr io económico del país. "Se trata en realidad, a f i rmó, de ajustes propios 
del impulso que se está dando al crecimiento económico de la nac ión . " Sin 
embargo, el aumento de precios c o n t i n u ó , así como el tono de las declara
ciones" 

Los principales sindicatos comenzaron a movil izar a los obreros convo
cando a reuniones y mí t ines y los líderes asumieron una actitud que inde
pendientemente de la in tenc ión f inal , inquietaron al sector patronal. Algunas 
de las declaraciones que formularon fueron del tenor siguiente: "no vamos a 
responsabilizar al Jefe de la N a c i ó n de una lucha que corresponde hoy por 
hoy, por entero a la clase obrera" (en el mi t in celebrado en la explanada de 
l a Revo luc ión por la C T M ) ; " L a C T M ya no h a b l a r á ú n i c a m e n t e de que lia;, 
de actuar c iñéndose a la ley, pero con propósi tos de ir más al lá de la ley. La 
central no a c t u a r á circunscrita a los marcos de la revolución, sino cpie trata
r á de hacer dentro de esta revolución una nueva del proletariado que traiga 
como consecuencia la re ivindicación integral de los trabajadores" (Fidel 

» B a n c o N a c i o n a l d e M é x i c o . V é a s e E l Día, 1 9 - V I - 7 3 . L a s d e c l a r a c i o n e s d e l D i 
r e c t o r d e l B a n c o de M é x i c o se p u b l i c a r o n e n Excélsior, 1 2 - X I 1 - 7 3 . 
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' 2 E l Día, 18-111-73 y Excélsior 
« Excélsior, 2 9 - I V - 7 3 . 

19-111-73 . 

Velázquez en el 82 Consejo Nacional Ord ina r io de la C T M ) ; "el peor ene-
,„¡£0 de la clase trabajadora mexicana es e l tipo de sociedad que padecemos" 
' \ngel O l i v o de la Confederac ión Obrera Revolucionaria) ; " l a iniciativa 
o r ¡vada sé está suicidando. Si no cede un poco, voluntariamente, en un futu
ro no lejano se le a r r a n c a r á por la fuerza todo lo que tiene como ha pasado 
„n otras partes" (el presidente del Congreso del Trabajo en turno, M a u r o 
fjómez Peralta) ; "el saqueo de las tiendas por parte de los trabajadores es 
v¿lido cuando se lucha contra los abusos de los comerciantes" (Fidel Veláz
quez en la ciudad de M é r i d a ) . ' 4 

La iniciat iva privada, a su vez, se negó rotundamente a oír hablar de la 
«mana de 40 horas y sus relaciones con el sector públ ico se deterioraron 
considerablemente tanto por las iniciativas anunciadas por el gobierno para 
controlar la inflación como por lo que consideraban una creciente e inadmi
sible in tervención del Estado en la e c o n o m í a del país. E n este sentido in 
terpretaron la Ley para promover la inversión nacional y regular la extran-

| jera., así como la íey que creó el Registro de transferencia de"tecnología. Por 
1 ntra parte, como lo repor tó el New Y o r k Times, los industriales consideraban 

que la polí t ica del presidente Echever r í a "alentaba a las guerrillas urba-
nas".,r> L a tón ica general de sus declaraciones se encontraba dominada por 
una ¡ncer t idumbre en el futuro económico del país y por falta de seguridad 
para las inversiones. Cabe señalar , sin embargo, que hubo matices en el tono 
de las declaraciones empresariales. Así, por ejemplo, la Asociación de Ban
queros se mos t ró en general discreta, la C á m a r a Nacional de la Industria de 
Transformación ( C A N A C I N T R A ) concil iadora, mientras que los dirigentes de 
la Confederación Nacional de C á m a r a s de Comerc io ( C O N C A N A C O ) y los 
déla Industria ( C O N C A M I N ) , juntamente con algunas asociaciones patrona
les de provincia usaron un lenguaje agresivo y en ocasiones insolente Aj
ennos empresarios, ex dirigentes de organizaciones nacionales, formularon 
llamados a la cordura. U n o de los m á s connotados, Juan Sánchez Navarro , 
-efialó: 

A l reducir sus inversiones, buscar mavor proteccionismo, reducir la 
calidad de sus productos v predicar por todos los rumbos que esta-

j mos al borde del desastre,' los empresarios mismos están sembrando 

j " Hubiera sido imposible, enumerar todas las declaraciones. Las citadas en el tex-
I 'i' «Parecieron en Excélsior los días 2 6 y 2 8 de febrero. 9 de abril y 10 de mayo; en 
i ' Día, 30 de julio de 1 9 7 3 . También conviene citar las resoluciones de la 82 Reunión 
! ••"I Congreso de la C T M . entre las que acordó la movilización permanente en fa¬
; '•'fnc la semana de las 4 0 horas, Excélsior, 2 7 - I V - 7 3 . 
; '"' E 1 artículo fue reproducido en Excélsior, R - X I - 7 3 . 
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la desconfianza en el pa ís y en nuestra economía , en lugar de alen 
tarla como es su papel.™ 

U n mes antes de que el Presidente de la R e p ú b l i c a presentara su I I I ¡ n 

forme de gobierno, las posiciones obreras y empresariales se endurecieron 
E l 25 de ju l io el Secretario de Hac ienda h a b í a anunciado un programa C r i 

16 puntos para combatir la inf lación y, aunque fue apoyado por el Con 
greso del Trabajo, los dirigentes de éste hicieron "respetuosas sugerencias"" 
no debe r í a reducirse el gasto destinado a l a invers ión social; deber ía refor 
zarse la vigilancia y control de precios, l imi tar la tasa de ganancias de 10" 
empresarios y sobre todo afirmaron que "los incrementos de salarios (corno 
lo indicaba el plan gubernamental) j a m á s d e b e r í a n estar subordinados a 10 5 

aumentos en la productividad, puesto que no estaba en manos de los traba
jadores generarlas". Por otra parte, los dirigentes obreros tacharon de "de 
m a g ó g i c a la decisión de los comerciantes 'Ilas grandes cadenas principal! 
mente) de congelar voluntariamente los precios" durante el resto del año" 
y anunciaron que pedi r ían un aumento de "emergencia" de los salarios 
hasta del 3 3 % . " ' 

L a in ic ia t iva privada, a su vez, y en esta ocasión en forma unificada, hizo 
una dec la rac ión conjunta el 26 de agosto en l a que si bien apoyaba el pro
grama en 16 puntos consideraba que las causas principales de la inflación 
eran el gasto públ ico excesivo v "las condiciones generales del país que no 
han sido propicias para incrementar l a oferta", por lo cual estimaban que un 
aumento general de salarios y u n control de precios a g r a v a r í a n el proceso 
inflacionario y desa len ta r í an "gravemente" l a inversión" y la actividad pro
duct iva. Asimismo, afirmaban que d e b e r í a n evitarse las medidas que "dete
rioren la product ividad" y, en una ú n i c a concesión aceptaban "por esta oca
sión y previas las reformas legales adecuadas", que se anticipara una "razo
nable" revisión de los salarios mín imos . 

L a escalada con t inuó y el 29 de agosto los l íderes del Congreso del Traba
jo anunciaron que 3 millones y medio de trabajadores ir ían a l a huelga el 
1' de octubre siguiente con el fin de lograr un aumento del 3 3 % en los'sala
rios que permitiera compensar el deterioro del poder adquisitivo ya que no 
t e n í a intenciones de buscar una v ía conc i l ia tor ia . 1 8 

E l 30 de agosto el Presidente de la R e p ú b l i c a dio su apoyo públ icamente 
al movimiento obrero, apovo que es de suponer existía desde el inicio de la 
conf ron tac ión . Ante los dirigentes de l a C T M dec la ró que no h a b í a esperado 
su I I I informe de gobierno para elevar los sueldos de los trabajadores de 

i « N o v e d a d e s , 1 4 - V I I I - 7 3 . 
" E l Día, 2 y 4 - V I I I - 7 3 . 
1 8 I d e m , 3 0 - V I I I - 7 3 . 

A B R - J U N 76 G R U P O S E M P R E S A R I A L E S F R E N T E A L E S T A D O 461 

peores ingresos al servicio del Estado, para enviar una iniciativa de ley que 
Eterizara el aumento de los salarios mín imos . 
í l

 E s importante señalar que en este periodo de inquietud, el ejército fue 
l b j e t o de atenciones especiales. E n el I I I informe de gobierno, el presidente 
Yunció que a partir del P de septiembre a u m e n t a r í a "substancialmente y 
j n forma pareja, desde los humildes soldados hasta las más altas j e ra rqu ías , 
h , percepciones del glorioso ejérci to nacional" . Por otra parte, el Presidente 
n e í ! ó que el presupuesto tuviera un ca rác t e r inflacionario y af i rmó que si no 
e r a factible controlar la inflación internacional, sí h a b í a posibilidades de ha
cerlo a nivel nacional, y para concluir lanzó una advertencia al sector p r i 
vado: 

U n movimiento empresarial moderno como ocurre en muchos países 
de e c o n o m í a mix ta como el nuestro, debe saber que su propia segu
r idad que su propia estabilidad depende de cooperar para un au
tént ico crecimiento en la capacidad adquisitiva de las grandes ma
yorías . . . y a ñ a d i ó : el mes de septiembre será de reajustes, que los 
queremos en todos los sectores en beneficio de todos los mexicanos, 
de l a estabilidad pol í t ica del país , de l a t ranquil idad social con es
p í r i tu de progreso para las mayor ías , porque para eso fue la Revo
luc ión M e x i c a n a . 1 0 

Estimulados por el apoyo presidencial, que les fue reiterado en el I I I i n 
forme de gobierno, los líderes obreros aumentaron sus presiones. E l Secreta
rio General de la C T M dec la ró que los trabajadores h a r í a n valer sus dere
chos con base en la ley y mediante la c r eac ión de "batallones rojos de la paz 
para el engrandecimiento de M é x i c o " , pues en lo sucesivo l a postura de l a 
CTM seria de "intransigencia frente a l a clase patronal y de exigencia frente 
a los funcionarios públ icos" . E l Congreso de Trabajo ratif icó su decisión de 
emplazar a la huelga el 1' de octubre y se dec la ró en sesión permanente 
desde el 3 de septiembre "para mantener unidos a los trabajadores". 2 0 

En esta coyuntura, de "reencuentro entre la causa, la ideología y la fuer
za del movimiento obrero y l a corriente revolucionaria del pa ís" , como la 
definió el secretario del Trabajo, Porfir io M u ñ o z Ledo , ante el Presidente 
de la Repúb l i ca y los líderes del Congreso del Trabajo , llega la noticia de 
que el presidente Salvador Allende fue asesinado y que los militares asu
mieron el poder. 

La condena del golpe de Estado en Chi l e fue u n á n i m e y la encabezó el 
Propio presidente de la Repúb l i ca , quien decre tó tres días de luto nacional. 

i 9 I b i d e m , 3 1 - V I I I - 7 3 . 
;" I d e m , 3 y 4 - I X - 7 3 . 
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E l P R I , que en estos asuntos j a m á s hab ía tomado partido, convocó a U n 

mani fes tac ión y su presidente condenó abiertamente el cr imen "múl t ip l e ^ 
pugnante y tonto" del "fascismo colonial apoyado en los grandes monon' 
lios internacionales". Numerosas organizaciones sindicatos y asociaciones p 
bl icaron un s innúmero de manifiestos en la prensa y el gobierno dio facir" 
dades a organizaciones estudiantiles y de izquierda para que realizaran m ' 
nifestaciones públ icas de protesta. 2 1 ' - -< < a . 

E n lo que respecta a las negociaciones salariales, en la madrugada del </, 
bado 15 de septiembre los representantes obreros y patronales convinieran 
ante el Secretario del Trabajo, en firmar el lunes 17 a las 5 p .m. u n a c u e r d o 
sobre el aumento de salarios, acuerdo que desembocó finalmente en vina rp 
comendación conjunta por las causas que a con t i nuac ión se mencionan. 

E l 17 de septiembre en la m a ñ a n a fue asesinado el industrial Eugenio 
G a r z a Sada por un grupo de extrema izquierda, según las versiones oficia 
les. Ga rza Sada era el l íder de uno de los m á s poderosos grupos industriales 
el de Monterrey, y tanto por su edad como por stis negocios, gozaba de un 
enorme prestigio dentro del sector privado. Naturalmente el* hecho cairA 
c o n m o c i ó n en dichos círculos v desa tó una enorme ola de ataques contn 
el gobierno en que se condenaba su actitud tolerante frente a los ° r u p o s de 
izquierda y especialmente el haber mantenido relaciones con el r ég imen de 
Salvador Allende. E l primero de los ataques fue hecho en presencia del pro 
pió presidente que asistió al entierro en c o m p a ñ í a de dos de sus ministros 
E n la o rac ión fúnebre que p r o n u n c i ó el L i e Rica rdo M a r ^ ü n Zozaya pre 
sidente del Consejo Consultivo del grupo industrial de Monterrey responsa
bilizó al gobierno de lo acaecido en los siguientes t é r m i n o s : 

Sólo se puede actuar impunemente cuando se ha perdido el respeto 
a la autoridad; cuando el Estado deja de mantener el orden públi
co; cuando no tan sólo se deja que tengan libre cauce las más 
gativas ideologías, sino que a d e m á s se les permite que cosechen sus 
frutos negativos de odio, des t rucc ión y muerte 

Cuando se ha propiciado desde el poder a base de declaraciones 
y discursos el ataque reiterado al sector privado del cual formaba 
parte destacada el occiso, sin otra f inalidad aparente que fomentar 
la división y el odio entre las clases sociales Cuando no se desapro
vecha ocasión para favorecer v ayudar todo cuanto ten^a relación 
con las ideas marxistas a sabiendas de que el pueb'o mexicano re
pudia este sistema por opresor. 2 2 

2 1 I d e m , 1 3 - I X - 7 3 y Excélsior, 1 5 - I X - 7 3 . 
2 2 E l t e x t o de l a o r a c i ó n f ú n e b r e se p u b l i c ó p a r c i a l m e n t e e n l a p r e n s a n a c i o n a l E n 

c a m b i o e n e l d i a r i o l o c a l de M o n t e r r e y E l P o r v e n i r fue r e p r o d u c i d o í n t e e r a m e n t e por 
las p r i n c i p a l e s a s o c i a c i o n e s d e l sec to r p r i v a d o , c o n ¡a a c l a r a c i ó n d e q u e los 

c o n c e p t a 
e m i t i d o s p o r e l L i c . M a r g á i n e r a n tornados " c o m o p r o p i o s " . E l P o r v e n i r , 1 9 - I X - 7 3 -
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Numerosos manifiestos fueron publicados en la prensa nacional y de pro
vincia por asociaciones y dirigentes empresariales de diferente grado de re-
U

r c S e 'ntat ividad pero cpie ilustran el c l ima de tensión que existía en ciertos 
Atores de la iniciat iva privada. Así, las asociaciones empresariales del es-
n d o de Jalisco suscribieron un texto en el que d e c í a n : "no pedimos, sino 
p r i m o s " a las autoridades del país el cumplimiento de su deber ya que la 
Ardida de la paz y la estabilidad se debe a que: 

la subversión abierta o disfrazada se ha infiltrado en todas las 
actividades v a todos los niveles; entonces el pueblo debe exigirle 
al aobierno que mantenga primero las ga ran t í a s de la c i udadan í a 
aun a costa de sacrificar en nuestra generosidad con otros países, los 
compromisos basados en posturas polí t icas, que 
como las urgentes necesidades de nuestros pueblos." 

tan vál idas 

El presidente de una cadena de hoteles publ icó media plana en la prensa 
nacional para decir que el gobierno mexicano, "estéril en obras pero eso sí, 
rico en declaraciones d e m a g ó g i c a s " : 

se vergue ené rg icamen te desde l a c ó m o d a distancia de 6 000 k i 
l ó m e t r o s ' e n defensa de una minor í a del pueblo chileno culpable de 
haber llevado a su patria al m á s profundo abismo político, econó
mico v social de su historia, pero que se muestra vacilante cuando 
*e trata de proteger acutí, en su casa, en Méx ico , los derechos, la paz 
V la t ranquil idad de la inmensa mayor í a de los mexicanos cuyo 
deseo es tener la oportunidad de trabajar y progresar. 2 4 

Ante los ataques de los sectores conservadores, el gobierno quiso asegu
rarse la lealtad del ejérci to y buscó el apoyo de las masas. Para ello el secre
tario de la Presidencia, H u g o Cervantes del R í o , expl icó en l a Escuela Su
perior de Guerra , el 21 de septiembre, la pol í t ica del gobierno en té rminos 
de "justicia social e independencia económica del exterior". Según las infor
maciones de prensa, la r eun ión tuvo lugar "ante la plana mayor del ejército 
v numerosos jefes y oficiales". E n esta ocasión el mismo funcionario ame
nazó a los industriales con abrir la frontera a la i m p o r t a c i ó n de productos 
manufacturados argumentando que no se p o d í a permitir la p roducc ión de 
artículos malos v caros". 2 5 

\1 día si-miento, 22 de septiembre, el secretario de Gobernac ión , M a r i o 
Moya Falencia, en la Casa del Obrero M u n d i a l esbozó la fo rmación de una 

i : : Kxcéhior, 2 1 - 1 X - 7 3 . 
n I d e m , 1 7 - I X - 7 3 . 
2" I d e m . 2 2 - Í X - 7 3 . 
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" A l i a n z a Popular" de l a que excluía a toda clase de empresarios, incluso ]„ 
"nacionalistas" que h a b í a n sido considerados base del desarrollo autónn,, , , , ' ' 

Hace ver el presidente Echever r ía que su gobierno se basa en un, 
sólida Al i anza Popular. Que entiende la unidad nacional como l l n ¡ 
dad revolucionaria . . . Sabe el presidente Echeve r r í a que de l a vita" 
l idad esencial de los trabajadores y bu róc ra t a s , de los empleados v 
campesinos, de los intelectuales y estudiantes conscientes del devenir 
his tór ico de México se nutre no sólo la hora del presente sino núes 
tra responsabilidad frente al futuro. L a unidad revolucionaria del 
país , imp l i ca una sólida comprens ión de los fenómenos internos a l 0 s 

cuales nos enfrentamos. 

Y para concluir lanzó la siguiente advertencia: 

Que nadie atente en esta hora contra la unidad y solidaridad de los 
mexicanos. Que nadie ose confundir asuntos episódicos con una vi¬
gorosa constante social que impl ica la permanente renovac ión de la 
solidaridad colectiva. Que nadie en estos momentos del mundo 
complejos, contradictorios y llenos de amenazas en donde las po
tencias m á s fuertes todav ía quieren imponer su ley a los pueblo* 
del Tercer M u n d o , que buscan sus reinvidicaciones internas haga 
del país —o pretenda hacerlo— un escenario de luchas ajenas.2" ' 

Aunque la puesta en escena anunciaba un enfrentamiento, éste no tuvo 
lugar. Los sectores empresariales o al menos una parte importante compren¬
dió que en caso de producirse un serio enfrentamiento con el gobierno, qu-
impl i ca r í a una cierta movil ización popular, no sa ld r ían beneficiados. Los 
llamados a la cordura se mult ipl icaron incluso de parte de los l íderes que se 
h a b í a n mostrado m á s radicales. E l presidente de l a C O N C A M I N dec la ró que 
"ante los s ín tomas de ruptura de la unidad nacional era necesario restable
cerla o de lo contrario el progreso no es ta rá de acuerdo con las necesidades 
de M é x i c o " . Asimismo, p id ió " p o n d e r a c i ó n en todos los sectores para que 
renazca en el pa ís el c l ima de a r m o n í a , unidad y seguridad". 2 7 

L a fami l ia Ga rza Sada a su vez dec la ró que el L i c . M a r g á i n Zozaya "no 
h a b l ó por ninguna de las empresas del consorcio industrial de Monterrey . . . 
y que el dolor no debe r í a haberse mezclado con opiniones de orden po l í t i co" . 2 8 

Dos meses después un grupo de industriales de Monterrey, encabezados por 
un sobrino del empresario asesinado, se entrevistaron con el presidente Eche-

2" I d e m , 2 3 - I X - 7 3 . 
2 7 I d e m , 2 1 - I X - 7 3 . 
28 L o e . c i t . , 
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ÍUÍMU.. , , n : , v lo nvui i f . - tn ion picúa «oní tanza en M I gobierno v que por |., 
,'.',¡,.-;.nat> l.i it.axor ¡nxeiMÓr, <!•• I.i l . i - f . i M .Ir M-n t e r r -v 

,:| „ „ b : r r n o (ampo,,, „ m v Ir;,,, la pmvrrtad.i A l i . m / a p o p u l a " x 
„ ( l S c in tentó una verdadera movilización popular a p.-var d - qn<- los l lama
os'despertaron expectativas en sindicatos y en organizaciones de izquierda, 

i | 0 do desembocó en una gigantesca manifes tación cuidadosamente prepara¬
! ,)a e n la capital de la R e p ú b l i c a y en varias otras que se celebraron en 

Irovincia. E n la mani fes tac ión de la ciudad de M é x i c o el presidente Eche-
. f r r í a h a b l ó breve y conciliatoriamente, sin hacer referencia a l a alianza: 

Los grupos sociales y los sectores productivos han dado prueba de 
sensatez, de responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y de un 
espí r i tu solidario que h a b r á de protegernos contra toda adversidad. 3 0 

| Tres semanas antes de que se llevara a cabo l a mani fes tac ión , los repre-
• untantes obreros y patronales h a b í a n firmado una recomendación conjunta 
| 'no un acuerdo) para aumentar en 20% los salarios contractuales superiores 
i ¡ los mín imos legales y que no excedieran la cifra de 4 500 pesos, con lo 
I r l i a l la amenaza de huelga general quedaba conjurada. A d e m á s se introdu

jeron algunas excepciones a esta r e c o m e n d a c i ó n para aquellas empresas que 
por "circunstancias especiales" no pudieran conceder los aumentos. 3 1 

¡ 
I I I . O T R O S E N F R E N T A M I E N T O S 

En el mes de enero de 1974, los principales dirigentes empresariales del país 
manifestaron en una dec la rac ión conjunta que el c l ima de confianza se ha¬

i bía restablecido en el p a í s . 3 2 S in embargo, a lo largo del periodo estudiado 
: continuaron los conflictos del sector privado con el Estado aunque sin a l 

canzar la d imens ión del enfrentamiento de 1973. L a tolerancia gubernamen
tal frente a las actividades de los sindicatos denominados "independientes", 

; las demandas obreras por aumentos salariales, el proyecto gubernamental de 
! ampliar el sistema de control de precios, la c reac ión dei Fondo Nacional 
i de Consumo de los Trabajadores ( F O N A C O T ) y l a p r o m u l g a c i ó n de la Ley 
i Federal de Pro tecc ión al Consumidor fueron algunas de las razones esgri-

! 0 I d e m , 2 4 - X I - 7 3 . 
311 E l Día, 5 - X - 7 3 . 
3 1 L a s " e x c e p c i o n e s " b e n e f i c i a b a n a a q u e l l a s empresas q u e t u v i e r a n sus p r e c i o s so

metidos a c o n t r o l o f i c i a l , o c u a n d o los costos de m a n o de o b r a f u e r a n exces ivos e n 
d a c i ó n a l c o s t o t o t a l . V e r E l Día 26 y Excélsior 21 y 2 7 - I X - 7 3 . 

3 2 Excélsior, 2 7 - 1 - 7 4 . 
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midas por el sector privado para hablar de la existencia de un c . l i m a a 
incertidumbre y desconfianza que desalentaba la inversión pr ivada. E n al»," 
ñas ciudades del norte del pais, principalmente, se realizaron paros 

patrón-, 
les, pero estos movimientos no trascendieron y fueron de corta d u r a c i ó n Se 
ría imposible estudiar cada uno de los enfrentamientos que tuvieron l Uo-, ' " 
por lo mismo se m e n c i o n a r á n los conflictos que surrricron con motivo de ]-
actividades de los sindicatos independientes y en ocasión de las negociado 
nes salariales de 1974 ya que en ambas ocasiones los representantes de la-
agrupaciones patronales formularon declaraciones significativas que con' 
tribuyen al conocimiento de su actitud frente a los problemas nacionales 

Fueron varios los movimientos obreros que desde los primeros meses de 
1974 plantearon, al margen de los grandes sindicatos nacionales, reivindica 
ciones salariales y mejores condiciones de trabajo. Entre los principales m 0 

vimientos se pueden mencionar la huelga de los trabajadores de la industria 
de l a cons t rucc ión en la ref iner ía de T u l a , H ida lgo (marzo) , la que tuvo 
lugar en la c iudad de Salt i l lo en las industrias C I N S A - C I F U N S A , que se inició 
en el mes de abri l y fue qu izá la que mayores repercusiones tuvo, como s, 
verá después , así como las huelgas en General Electr ic (mayo) , L i d o Tes-
turizado ( junio) , la de los obreros de la cons t rucción en U P John (junio'; 
y otras más que tuvieron lugar en la ciudad de Cuernavaca E n general h 
d i n á m i c a de estos movimientos fue la siguiente: con motivo de la revisión 
del contrato colectivo o de un accidente de trabajo por falta de condiciones 
adecuadas se provoca un movimiento de descontento que desborda a los 
líderes tradicionales que son sustituidos por nuevos dirigentes. E n varios 
casos los nuevos dirigentes que son reconocidos por las autoridades laborales 
encuentran apoyo y asesoría en el movimiento, originalmente de inspiración 
d e m ó c r a t a cristiana, denominado Frente Au tén t i co del Trabajo ( F A T ) . Í : Í 

Seria imposible referirse a todos los movimientos que tuvieron lugar v 
a d e m á s sobre las huelgas de T u l a y Salti l lo se han escrito dos excefentes 
trabajos. 3 4 Para los fines del presente ar t ículo basta con seña la r que los di-

1 1 3 E l F A T se h a p r o p u e s t o " c o o r d i n a r e l a g r u p a m i e n t o d e s i n d i c a t o s p r o p i o s , in
d e p e n d i e n t e s y c o r r i e n t e s de d e m o c r a t i z a c i ó n s i n d i c a l , i n c o r p o r a n d o a c o m p a ñ e r o s para 
d e s a r r o l l a r l a s tareas de p r o m o v e r n u e v o s s i n d i c a t o s y p r e s t a r s e r v i c i o s d e a s e s o r í a ju
rídica, de f o r m a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n s i n d i c a l y d e o r g a n i z a c i ó n a t odos los t r aba jadores 
c o n e l f i n d e p o n e r a l a l c a n c e de los d i f e r en t e s sectores d e o b r e r o s los m e d i o s de 
d e f e n s a f r en t e a los g r u p o s p a t r o n a l e s " . " L a e s t r a t e g i a p a t r o n a l : U n d e s a f i o a l m o v i 
m i e n t o o b r e r o . " D o c u m e n t o d e l F A T C i t í i d o en P u n t o C T i l i c o N o 29 M c x i c o , 
j u n i o de 1 9 7 1 . 

3 * V é a s e J u l i o L a b a s t i d a , " T u l a , u n a e x p e r i e n c i a p r o l e t a r i a " , C u a d e r n o s Políticos, 
N o . 5 , M é x i c o , j u l i o - s e p t i e m b r e de 1975 y M a n u e l C a m a c h o , " L a h u e l g a de S a l t i l l o , 
u n i n t e n t o de r e g e n e r a c i ó n o b r e r a " . F o r o I n t e r n a c i o n a l . N o . 5 9 . M é x i c o , E l C o l e g i o 
d e M é x i c o , e n e r o - m a r z o , 1 9 7 5 . 

„ entcs patronales lanzaron en forma especial sus ataques contra el F A T . 
u celebrarse la X X X I I I Asamblea Nacional de Centros Patronales ( C O P A R ¬
' - x ) se encontraba candente el problema de Salti l lo y en dicha r eun ión se 
''usó al F A T de estar vinculado a las embajadas de Rus ia [sic] y de Cuba , 
l¡ como de tener ligas con gente de Cue rnavaca 3 S y de formar parte de 
í,na conjura inic iada por grupos subversivos y agitadores profesionales, a 
( i n de romper el orden legal planteando conflictos que lesionan l a economía 
d e l país". E n dicha r eun ión los empresarios t a m b i é n indicaron que los acon-
, c C¡mientos de Salt i l lo "fueron arbitrariamente planteados y que propiciaban 
, ' i n a a tmósfera de inseguridad y desconfianza entre los inversionistas y u n 

de an imadve r s ión y violencia en el á m b i t o de las organizaciones obre
ras".30 

' posteriormente, estas acusaciones se concretaron en un seminario sobre la 
Uy Federal del Trabajo, organizado por la misma C O P A R M E X : 

1. A un lado de las agrupaciones obreras con ideologías de con
tenido nacionalista, han 'surgido en los úl t imos tiempos estos orga
nismos que se l laman a sí mismos independientes y cuyos dirigentes 
tienen una ideología que l inda entre la tendencia marxista-leninista 
y l a anarcosindical is ta . 

2. Estas organizaciones independientes han propiciado una desen
frenada competencia con las grandes organizaciones obreras del país 

i f in de conseguir l a voluntad de los trabajadores mediante prome-
• sas v demandas cada vez más desquiciadas v alejadas de nuestra 

realidad económica y social. 
3. E l programa de acción de los grupos radicales provoca el des

orden y desalienta la invers ión . ' 7 

Posteriormente otros dirigentes patronales acusaron al F A T de "crear agi
tación y después entregar las fuentes de trabajo en charola de plata al mar
xismo",' v el vicepresidente de la C O N C A M I N llegó incluso a solicitar "que se 
encarcelé a tantos líderes y agitadores perfectamente identificados por las 
autoridades que ú n i c a m e n t e causan odios, ag i tac ión y demagogia". 3 8 

En este c l ima se plantearon las demandas de los grandes sindicatos na
cionales para obtener aumentos salariales. Desde los primeros días de agosto, 
los dirigentes de las organizaciones patronales a nivel nacional manifestaron 
que no°se encontraban dispuestos a iniciar p lá t icas con los representantes 

••>•• Se r e f e r í a a los « r u p r w de i n s p i r a c i ó n c r i s t i a n a ex i s ten tes e n d i c h a c i u d a d , 
"hispo es S e r g i o M é n d e z A i r e o , c o n o c i d o p o r sus p o s i c i o n e s c o m p r o m e t i d a s . 

Excélswr, 2 5 - V - 7 4 . 
: , ; I d e m , 1 0 - V n - 7 - l . 

:|S I d e m , 5 -VI -7 -1 v Í S - 1 X - 7 - 1 . 

E l 
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obreros alegando que eran ú n i c a m e n t e "organismos de consulta" sin cap-, • 
dad para negociar. 3 9 Asimismo, consideraron que las peticiones no e r a n ? ' 
gociables y, en concordancia con la l ínea de fuerza que h a b í a n resuelT 
adoptar, llegaron a afirmar que si la C T M y otros organismos obreros « q u ¡ J ' 
ren la huelga y provocan con ella un estado de caos económico , que lo ¡V 
gan. Nosotros no podemos negociar lo que en principios es innegociable" t 
C o m o siempre, l a C A N A C I N T R A hizo llamados a la conci l iación con o b j e t 

de evitar "fatigosas e interminables negociaciones de regateo" y por lo ¿ i , " 
mo se r emi t í a a l a decisión de las autoridades competentes. 4 1 

Los dirigentes obreros, por su parte, emplazaron a huelga y para el 25 cV 
agosto, según las informaciones de prensa, se h a b í a n presentado 180 mji 
emplazamientos. Los empresarios pidieron a las autoridades de l a Junta 
Cent ra l de Conci l iac ión y Arbitraje que hiciera responsables a los trabaja 
dores del cierre de los centros de trabajo y si estallaba l a huelga, que las 
declara "inexistentes", ya que no existía ' "desequilibrio entre los factores dr
ía p r o d u c c i ó n " y, por ú l t imo , a d v e r t í a n que no p a g a r í a n los salarios caídos 
"en caso de que después de l a huelga volvieron a funcionar los centros i a 

Dorales". 4 2 E l presidente de l a C O P A R M E X dec la ró que ante el endurecimiento 
de las posiciones obreras h a b í a cundido en el sector empresarial " l a alarma, 
l a confusión y el desaliento" y, congruentes con la l ínea adoptada, no sé 
presentaron a las negociaciones que debe r í an llevarse a cabo en la Secretaria 
del Trabajo el d í a 30 de agosto, o sea en vísperas del I V Informe de Go
bierno. Nuevamente en esta ocasión el presidente dio su spoyo no sólo z\ las 
reivindicaciones salariales sino t a m b i é n "a los avances del sindicalismo" 
reiterando su "decis ión inquebrantable de salvaguardar l a a u t o n o m í a de l o 
sindicatos y propiciar su desarrollo", así como de respetar "en toda circuns
tancia" el derecho de huelga. E n este informe de gobierno el presidente 
d i r ig iéndose a los representantes empresariales presentes c o n d e n ó las prác
ticas especulativas de los comerciantes e insistió en que 'los emplazamientos 
de huelga presentados "co r r e spond ían al ejercicio de un derecho fundamen
tal que la Cons t i tuc ión otorga a los trabajadores" por lo cual "nada justifica 
que se eluda l a negoc iac ión" . Por ú l t imo , el presidente tuvo frases despec
tivas ("riquil los") para dirigirse a todos aquellos Que temerosos de una de
va luac ión h a b í a n adquirido fuertes sij-iíiíis ele dólares en los días anteriores 
al in forme. 4 3 

D e inmediato los principales líderes obreros subieron el tono de sus decla-

3 9 I d e m , 11 y 1 2 - V I I I - 7 4 . 
4 0 I d e m , 1 0 - V I I I - 7 4 . 
4 1 I d e m , 8 - V I I I - 7 4 , 
4 2 I d e m , 2 5 - V I I - 7 4 . 
4 3 E l Día, 2 - I X - 7 4 . 

aciones y amenazaron con realizar "paros locos" y "huelgas revolucionarias 
, 1 ¡ i r a cambiar las estructuras económicas y sociales del p a í s " y los dirigentes 
jé la C T M plantearon una huelga general para el 20 de septiembre, con cierre 
\ o r la fuerza de los establecimientos comerciales que no fueran a l a huelga. 4 4  

1 E l gobierno a n u n c i ó a su vez que se estudiaba la conveniencia de ampliar 
f l sistema de control de precios para los productos básicos aumentando el 
número de líneas de productos sometidos a control. D e inmediato el presi
dente de la C O N G A M I N mani fes tó que se estaba buscando un medio para 
resolver las demandas salariales y a ñ a d i ó : "con lo que sí estamos preocupados 
\ por el problema planteado por el anuncio de las autoridades en re lación 
' controles de precios Estimamos que desalienta la inversión y la produc
ción que es lo c|ue más necesitamos para combatir eficazmente la i n f l ac ión" . 4 5 

Pías después se f i rmó la r e c o m e n d a c i ó n para que se aumentaran los sala-
ios (el 13 de septiembre) lo cual p rovocó una airada protesta por parte 
de los organismos empresariales de Baja Cal i fornia que "ex ig í an" explica
ciones a la Comisión Nac iona l de Salarios Mín imos . 

Sin embargo, el problema del control de precios c o n t i n u ó latente y en un 
manifiesto publicado en los diarios de la capital por la C O N G A N A C O , C O N C A -
MIN C O P A R M E X y l a C á m a r a Nac iona l de Comercio de l a C i u d a d de M é x i c o 
presentaron un c a h i e r de doléances en el que indicaban que durante los ú l 
timos diez años h a b í a n soportado las restricciones crediticias, los aumentos 
de salarios y los aumentos en los costos y que por lo mismo el estableci
miento de un control de precios, mismo si era flexible, p o d í a comprometer 
"la sobrevivencia de la libre empresa". Las organizaciones empresariales re
chazaban el sistema de control de precios por favorecer "una mayor estati-
zación de la economía en detrimento de nuestra organizac ión constitucional", 
lo cual o r ig inar ía "una mayor" re t racc ión de las inversiones y "un m á s 
prave" desaliento a la p r o d u c c i ó n de bienes y servicios. 4 6 

° Numerosos manifiestos de diferentes organizaciones empresariales apoya
ron las declaraciones de los dirigentes nacionales, pero el m á s significativo 
fue el publicado por 57 agrupaciones patronales, principalmente del nor
te del país , quienes aprovecharon el momento para fijar sus posiciones sobre 
varios problemas. E n este texto pidieron ga ran t í a s para "e l hombre del 
campo" v denunciaban la pol í t ica "estatizante" del Estado que ha provocado 
"una s i tuación de inoertidumbre", que se ha visto agravada "por l a acción 
terrorista que mantiene en permanente v ig i l ia al país y lo ha llenado de 
luto". Por lo mismo p e d í a el restablecimiento de " l a confianza a que deben 
hacerse acreedores los l íderes polí t icos de la N a c i ó n por el acierto de sus de-

« E x c i l s i o r , fi y 9 - 1 X - 7 4 . 
4 5 I d e m . 
« I d e m , 2 6 - 1 X - 7 4 . 
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terminaciones que vengan a ser interpretaciones genuinas de los sentimiento 
de su pueblo", mediante el aliento al ahorro, a la inversión y a la proel , , / 
c ión , y el respeto absoluto "a las ga ran t í a s constitucionales de libertad i 
trabajo y de profesión, l imitando el Estado su actividad al ejercicio p P r i l m 

nente de la función públ ica en uso de su soberanía y al de regulador do ']-" 
e c o n o m í a que le permite una visión de conjunto para encau/arla sobre bas 
de seguridad y progreso". 

E n el mismo texto los organismos firmantes ped ían a d e m á s : 

1. Apl icación estricta de la ley en contra de quienes so pretexto 
de propagandas ideológicas cpic no van con los mexicanos desan
dan sus mandatos en perjuicio del interés general. 

2. Abandonar declaraciones y posturas demagógicas , pues con de 
magogia sólo se obtienen divisiones y entontamientos de clases so 
dales! 

3. Mantener inflexible la paz social como medio de vrgori/ar 
nuestra vida insti tucional. ' 7 

L a posibilidad de cjuc se estableciera un control de precios t amb ién preoeu-
p ó a los dirigentes de la C á m a r a Americana de Comercio. Su presidente 
J o h n C . Langlcy declaró que tal sistema es ineficaz y a d e m á s aprovechó 
para manifestar que, por el momento, el país [latinoamericano] más atractivo 
para los inversionistas estadounidenses era Brasil , va que la empresa privada 
se encontraba "preocupada" [en México] "por ciertos ataques" e inclusive 
por declaraciones de algunos periodistas v funcionarios en el sentido de que 
los empresarios privados estaban ganando demasiado dinero. ' 8 

I V . L A R E S P U E S T A O R G A N I Z A D A 

L a reacc ión empresarial a la coyuntura se dio en dos direcciones: por 
una parte se contrajeron las inversiones y se trasladaron capitales al exterior 
y, por otra, se realizó un vasto esfuerzo para restablecer la confianza de los 
empresarios en ellos mismos, para "mejorar su imagen" en el país y actuar 
organizadamente en defensa de sus intereses. 

Es p r á c t i c a m e n t e imposible, con los datos de que se dispone por el mo
mento, conocer el monto en que d i sminuyó la inversión privada v, sobre 
todo, deslindar la parte que corresponda a' razones de orden polí t ico. Para 
algunos dirigentes, como el ex presidente de la C O P A R M E X . Roberto t i na ¡ardo 

' 7 I d e m , 3 0 - 1 X - 7 4 . 
4* I d e m , (> y 1 3 - X I I - 7 1- y E l Día, I 3 - X I I - 7 ! . 

-,/,,-ez. durante el año de 1973, "el infundado temor al fantasma del co-
' 1 ) l i n ismo provocó una salida de divisas calculada en 10 mi l millones de 
:^os".' , ! l E n lo que respecta a la d i sminuc ión de las inversiones privadas, 
Públicamente se a f i rmó que debido a los ataques de "intelectuales v fundo- ' 
•..ríos", la inversión hab í a bajado durante el gobierno del presidente Eche-
;(',,-ría en un 20%/" ' E l gerente general de la I I IM en México p roporc ionó 
', su vez datos más precisos, aúneme no citó su fuente, según los cuales el 
útnro de crecimiento de la inversión privada (no distingue si nacional o ex-
¡rnnjcra o ambas) fue el siguiente: 

1971 
2.6 

1972 
3.3 

1973 
1.6 

1974 
0 . 5 M 

Bn cambio, en lo que respecta a los esfuerzos para coordinar la defensa 
dr "la libre empresa" existe una mayor in fo rmac ión . U n o de los primeros 
llamados los realizó desde 1973 la C á m a r a Americana de Comercio ( C A M C O ) 
preocupada sin duda por la nueva ley sobre inversión extranjera. E n su edi-
joiial del mes de abri l , el bolet ín de la C á m a r a invitaba a todos los empre
sarios, principalmente a los representantes de las firmas extranjeras, a unir 
v coordinar su acción ante " l a creciente hostilidad hacia todo lo referente a l 
capital extranjero y la empresa pr ivada" . Los empresarios, añad ía el edito
rial, han comenzado a despertar, "pero su angustia todavía no se ha con
vertido en un frente unido contra el embiste del colect ivismo". 5 2 

Meses después , en agosto, el ex presidente de la misma C á m a r a , Frank 
1!. Loretta, expuso con mayor ampli tud las mismas ideas en el curso de una 
conferencia sustentada en la c iudad de Monterrey. Este texto es impor
tante va que por una parte insp i ra rá posteriormente a otros empresarios 
nacionales y t amb ién por la personalidad del conferencista. 5 3 E n este texto, 
que recuerda. la guerra fría, se afirma la existencia de "una lucha continua 
v de vastas proporciones entre dos ideologías predominantes: el sistema 
americano de libre empresa y la teoría niarxista-leninista del socialismo o 
comunismo". L a libre empresa, según el empresario, es objeto de un ataque 

Excéhior, 3 - I I I - 7 1 . 
D e c l a r a c i o n e s de Jorge O r v a ñ a n o s ex p r e s i d e n t e de la coi'ARMr.x en la I V 

C o n v e n c i ó n N a c i o n a l de E j e c u t i v o s de F i n a n / a s , c e l e b r a d a en la c i u d a d de M o n t e r r e y , 
K*c¿hwr. 1 5 - X - 7 5 . 

r ' ' D e c l a r a c i o n e s de ( I n s t a v o de la S e r n a . E l Día, l - X I - 7 5 . 
: : ! C i l a d o en E l Día, 2 7 - I V - 7 3 . 

r" ; E l c o n f e r e n c i s t a os ex o n - i d e n l e de l a C A M C O . p r e s i d e n t e de l a c o m p a ñ í a 
Dupont en M c x i c o . c o n s e j e r o de l a r W A M t F X m i e m b r o d e l C o m i t é M e x i c a n o -
W t r a n . e n c a n n H o m b r e s de N e g o c i o s . E l t e x t o c o m p l e t o de l a c o n f e r e n c i a fue 
Publ icado en el . b a r i o T r i h v n a t i c M o n t e r r e y . 2 3 - V I H - 7 3 . 
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de gran envergadura en la mayor parte del mundo "y hasta cierto p u ¡ 

t a m b i é n en Méx ico donde se ha disfrazado o ha sido vinculado a los a t an? ' 
a las empresas multinacionales ' . M " s 

E n apoyo a su tesis, cita el informe Powell preparado en los Estad 
Unidos , según el cual 'los ataques contra la inic ia t iva pr ivada (en d i c K 
pa í s ) provienen de las universidades, del pú lp i to , de l a prensa, así coriT 
de intelectuales, escritores v políticos, que aunque "son m i n o r í a s " , son ° 
menudo los que mejor se expresan en los diversos medios de comunicó 
c ión . Ref i r iéndose al caso de Méx ico , el conferencista señala que un 

"caso 
especialmente notable (de ataques de este tipo al sector privado) es el de 
algunos per iódicos de la ciudad de M é x i c o " . Todos estos ataques, continuó 
el empresario, son "seguramente" la causa pr imordia l de la ola de motine" 
estudiantiles, bombas y des t rucción deliberada en muchos casos de la p r o 

piedad privada. E n la ú l t ima parte, el conferencista fo rmuló un llamado 
a los empresarios "ante el serio y amplio problema de credibi l idad" q w 

enfrenta la empresa privada para mejorar su imagen públ ica , defender " S u 

sistema" y contrarrestar las tendencias al estatismo y a la "usu rpac ión cjp 
las l ibertades". 5 4 

L o s empresarios más activos en la defensa de la "libre empresa" fueron 
los de Monterrey. U n o de ellos fue Andrés Marce lo Sada, presidente del 
grupo C Y D S A que está integrado por 12 empresas de la industria química 
que cuentan con más de 8 m i l obreros, quien realizó una amplia campaña 
en l a prensa nacional en 1974 para "mejorar la imagen de la empresa pri
vada" . E l l o le valió el t í tulo de "hombre del a ñ o " que le o torgó ' la revista 
empresarial Expansión.™ E l otro fue R ica rdo M a r g á i n Zozaya^ quien pro
n u n c i ó la orac ión fúnebre en el entierro del industrial Garza Sada. Ambos 
expusieron ante auditorios de distintas partes del país las siguientes tesis: 

1) N u n c a como ahora se ha visto la empresa privada tan amenazada, m 
se h a b í a puesto en duda la razón de ser de la misma. 

2) L a mayor í a de los empresarios es tán despolitizados y son "ineptos" 
para el debate públ ico, o para una conferencia de prensa, " lo cual hace 
mucho mejor un edil munic ipal o cualquier l íder s indical" . 

3 ) Los empresarios están ausentes de los medios de comunicac ión , de las 
universidades y "hasta de la pol í t ica de barr io". "Somos ciudadanos dismi
nuidos" y hasta el apoyo a un determinado precandidato pod r í a significar 
su derrota y "su estigma". 

4 ) Los oradores y escritores del á r e a socialista es tán m i l veces mejor pre
parados que los escritores y columnistas defensores de la libertad. 

•r" T r i b u n a d e M o n t e r r e y , 2 3 - V I I I - 7 3 . 
5 S V e r los n ú m e r o s d e ! 4 - X I - 7 4 y 5 - I I - 7 5 . 

5) Esta s i tuación de " indefens ión" es vá l ida en tanto actuemos aislada e 
• dividualmente. 
' Margá in Zozaya fue más al lá en sus planteamientos y llegó a afirmar que 
,. e l gobierno alentaba el terrorismo con sus ataques a la iniciat iva pr ivada" 
v que "bajo el señuelo de los cambios se nos quiere llevar por rumbos que el 
¡,ue.blo de M é x i c o no desea". 5 6 

' podr ían citarse otros varios testimonios en que diversos dirigentes empre
sariales seña laban , en 1974, la necesidad de que el sector privado "vendiese" 
„na imagen adecuada de sus actividades y en la que consideraban un error 
,] que los empresarios hubieran vivido de espaldas a la polí t ica, "enten
diendo por esta la lucha de los partidos" y " l a lucha ideológica por orientar 
q la op in ión públ ica e influir en el aparato gubernamental"/ ' 7 

" Tocias estas inquietudes e ideas desembocaron en la c reac ión del Comi té 
Coordinador Empresarial ( C C E ) , organismo integrado por los dirigentes de 
las siguientes agrupaciones: Confede rac ión de C á m a r a s Industriales ( C O N -
C A M I N ) ; Confede rac ión de C á m a r a s de Comercio ( C O N C A N A C O ) ; Confede
ración Patronal de la R e p ú b l i c a Mex icana ( C O P A R M E X ) ; Asociación de 
Banqueros de M é x i c o ; Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Aso
ciación Mex icana de Instituciones de Seguros. L a C á m a r a Nacional de la 
Industria de T r a n s f o r m a c i ó n ( C A N A C I N T R A ) no fue invi tada a participar, 
sepún dec la ró su propio presidente, quien a d e m á s d e n u n c i ó que las ideas del 
CCE no co r re spond ían a las tesis de la C A N A C I N T R A . Esta dec larac ión provocó 
las protestas de varias delegaciones de la propia C A N A C I N T R A en diversas 
ciudades del p a í s . 5 8 Durante los primeros meses el C C E n o m b r ó a un coordina¬
dor y a un director general y posteriormente se a c o r d ó el nombramiento 
de un presidente que dura en funciones seis meses. 

E l C C E nac ió oficialmente el 7 de mayo de 1975 en el curso de una reunión 
de los principales dirigentes empresariales del país con el presidente de la 
República, en la que le dieron a conocer una " D e c l a r a c i ó n de Principios", 
de 17 capí tu los , y una "Dec l a r ac ión sobre Problemas Actuales" que consta de 
11 capí tulos . Posteriormente el diario Excélsior publ icó un anteproyecto en 
el que se estudian los medios para poner en marcha un programa desti
nado a crear una imagen "adecuada y fidedigna" del sector privado. 

Estos documentos proporcionan una idea muy exacta del modelo de desa-

M L a s ideas de M . S a d a f u e r o n e x p u e s t a s e n E l H e r a l d o 14, 15 y 1 6 - V - 7 5 . L a s de 
M a r g á i n Z o z a y a e n " L a U n i ó n E m p r e s a r i a l " . E d i c i ó n c o n j u n t a d e l C e n t r o P a t r o n a l 
de J a l i s c o , C á m a r a R e g i o n a l d e l a I n d u s t r i a de T r a n s f o r m a c i ó n y C á m a r a de l a I n 
dus t r ia A l i m e n t i c i a d e G u a d a l a j a r a , s /f . 

« D e c l a r a c i o n e s d e C a r l o s Y a r z a , p r e s i d e n t e d e l a C O N C A M I N a Visión, 1 5 / 2 9 
j u n i o d e 1 9 7 4 . 

6 S E l m a n i f i e s t o de p r o t e s t a fue p u b l i c a d o e n E l H e r a l d o , 2 1 - V - 7 4 . 
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rrollo que los empresarios desear ían siguiese el país, que d i f i e re en v ,,, 
aspectos del programa reformista planteado por el régimen. (Por la i , , / " 
t a n d a que revisten estos documentos se incluye en e f a p é n d i c e una a , , ' ? " 
versión de los mismos.) ' ' ' P : ' ' 

L a doctrina empresarial se pretende humanista ya que hace de l a V 
sona humana" el pr incipio y fin de las instituciones y en este 

sentido £ 
emparenta con el pensamiento de la Iglesia. S in embargo, en el m o m e n / 
en que se desciende del concepto abstracto de persona humana para defbi 
los medios m á s adecuados para el desarrollo de la sociedad y el hombre 
aparta considerablemente del pensamiento c o n t e m p o r á n e o de la Iglesia Lo" 
puntos en que se presentan diferencias fundamentales son el concepto </ 
propiedad privada, el papel del Estado en la e c o n o m í a y las relacioi 
obrero-patronales. ' ^ 

E l derecho de propiedad privada (de bienes de p roducc ión y consumo^ 
constituye, según el C C E , un derecho natural , por lo que el Estado sólo puede 
regular su uso, pero j a m á s abolirlo, aunque reconoce que la propiedad 
pr ivada posee un aspecto " indiv idual v otro social", por lo que debe ejer 
cerse para que "directa o indirectamente" beneficie 'a la sociedad. 

Basado en esta concepción del derecho de propiedad, el documento con¬
sidera que la empresa privada constituye " l a célula básica de la economía" 
que requiere, entre otras cosas, de "respeto ga ran t í a s y condiciones que 
favorezcan una alta productividad y un interés razonable por la inversión" 
A l Estado le corresponde "crear v mantener la infraestructura económica v 
garantizar el orden contra quienes pretendan alterarlo". L a par t ic ipación 
del Estado en la economía está rodeada de salvaguardas y "condiciones" ya 
que un sistema de economía mix ta es aquel en que, reconociéndose el papel 
preponderante de la iniciat iva pr ivada, se p e r m i t e l a acción supletoria del 
Estado cuando lo requiere "el bien c o m ú n " . 

E n lo tocante a las relaciones obrero-patronales no se contempla ninguna 
posibil idad de par t ic ipac ión y todo se reduce a que la empresa debe dar "en 
la mejor forma posible", trato humano a l trabajador, salarios v prestaciones 
justas y "oportunidades de mejoramiento". Los salarios deben fijarse to
mando en cuenta "las posibilidades económicas de la empresa" y 'debe ser 
"suficiente" para satisfacer las necesidades del trabajador y su famil ia . 

C o n respecto a su visión de los problemas actuales, los enmresarios consi
deran que el ún ico medio para resolver los problemas sociales se encuentra 
en l a " a c e l e r a c i ó n " del desarrollo, para lo cual es necesario: estabilidad po
l í t ica ; paz social; infraestructura económica suficiente; abastecimiento "re
gular y seguro" de materias primas; mercado interno "fuerte v ampl io" v 
posibilidades de concurrir a los mercados exteriores Animismo exigen una 

„,,]¡tiea fiscal " a d o r n a d . T ! , admim-fra< n'-ri 

K n relación a !„s pi.-bl.-ma- .t-M.rn.-~. el d'-< a i m . - n t n del r . : i c,«¡, | ; i .. .» I . 
, ,oucña propiedad de "columna vertebra! a la e< onomía a e r í . o i a pea | „ 
/ a l debe proporcionarse "plena seguridad ju r íd i ca" . Por otra parte, piden 

\ , l

0 3 "clara def in ic ión" del ejido, de sus derechos y obligaciones con el fin 
í ¡ / h a c e r l o sujeto del c réd i to privado y, por ú l t imo , se muestran partida¬
' 'os de la creación de "unidades modernas de exp lo tac ión privadas, ejidales 
i "mixtas" que eleven l a p roducc ión y la product ividad. E l Estado debe reor-
': üanizar su aparato administrativo, continuar sus polí t icas de riego, de capa-
• / a c i ó n campesina de tecnificaci'ón y "hacer productivas las tierras aban-
í donadas cualquiera que sea su rég imen de propiedad y posesión". 

! En el cap í tu lo consagrado a la industria, se preconiza l a necesidad de 
¡ continuar el proceso de susti tución de importaciones en el sector de bienes 
! de capital, a l en t ándose la creación de aquellas en que M é x i c o tiene ventajas 
i comparativas v o r i en tándo las al mercado externo. T a m b i é n se pide que con¬
! linúe la p ro tecc ión a la industria nacional pero aconseja su reducción paula¬
! tina según las ramas, con objeto de aumentar la productividad, abatir los 
j costos e incrementar la competit ividad. 

• E l Estado, a ñ a d e el documento, debe estudiar la conveniencia de vender 
aquellas empresas gubernamentales que operan en el campo de la iniciativa 
privada v debe a d e m á s , estimular la indust r ia l izac ión regional mediante la 

: creación'de obras de infraestructura y el otorgamiento de estímulos fiscales 
: y crediticios. Es importante señalar que t a m b i é n solicita el C C E que el Es-
1 lado propicie la fo rmación de empresarios en el interior del país y que favo-
I rezca la asociación de capitales de provincia con los nacionales provenientes 
| de las zonas m á s desarrolladas. 
1 En lo que toca al comercio se proponen diversos objetivos, como la con

quista de los mercados fronterizos, v se condena " l a prol i feración de tiendas 
! federales y estatales que representan una competencia desleal y constituyen 

un intervencionismo nocivo, una improvisac ión onerosa y dupl icac ión inne
cesaria". 

Con respecto a la inversión extranjera, el documento del C C E estima que 
i debe promoverse de acuerdo con la legislación vigente, pero introduce una 
i variable importante: permitir la inversión extranjera m a v o r i t a r i a cuando el 
! capital mexicano sea insuficiente, no haya ninguna otra posibilidad de ad-
1 quirir tecnología y se trate de empresas que sean consideradas indispensables 
\ para el desarrollo económico nacional. 

Los crédi tos provenientes del exterior deben invertirse en actividades sus-
1 ceptibles de producir un rendimiento que asegure el "servicio de los intereses 

fe! 

http://t-M.rn.-~
http://vertebr.il
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a cubrir necesidad^ y el pago oportuno", con excepción de los destinados 
sociales inaplazables. 

Por ú l t imo, con objeto de impulsar el comercio exterior, el documento <} 
C C E pide al Estado que con t inúe concediendo exenciones de impuestos t 
t ímulos fiscales y asistencia técnica a las empresas de comercio exterior y ' a ' ] ' 
mar ina mercante mexicana. ' 3 

L a pub l icac ión de los documentos del C C E p rovocó una oleada de con,o n 

tarios y de crí t icas adversas en la mayor parte de los sectores sociales, fistos 
eran de esperarse proveniendo de líderes obreros, dirigentes campesinos, f u r i 

cionarios gubernamentales, así como de los medios intelectuales o de ] o s 

l íderes de partidos y movimientos de izquierda. L o sorprendente fue la renc^ 
c ión de sectores y grupos en que tradicionalmente los empresarios habían 
encontrado en otras ocasiones apoyo e incluso se h a b í a n servido de ellos 
como medio de pres ión sobre el gobierno. 

A nivel oficial, la Iglesia se abstuvo de comentar el documento. S in em
bargo, tres meses antes, los obispos mexicanos denunciaban, en los términos 
por ellos acostumbrados, el proceso de concen t r ac ión de los bienes econó
micos que se observa en México . Comentando esta dec la rac ión , el doctor 
Pablo L a t a p í escribía que la Iglesia se encuentra revisando su doctr ina sobre 
la propiedad privada de los bienes de p roducc ión ya que en el pensamiento 
or ig inal de l a Iglesia lo que es de "derecho natural" es el pr incipio del des
t ino universal de los bienes, y la propiedad privada es sólo de "derecho 
c o m ú n o positivo". Solamente en el siglo xtx . a ñ a d e el D r . L a t a p í , por ra
zones desafortunadas, aunque explicables h i s tó r i camen te , "surgió en la doc
t r ina de la Iglesia una defensa de la propiedad pr ivada de los medios de 
p r o d u c c i ó n que es imprecisa, tanto por l lamar la de 'derecho natural ' como 
por apoyarla en los mismos argumentos de l a propiedad pr ivada de los bie
nes de consumo". 

E n apoyo a este cambio de actitud, el doctor L a t a p í mencionaba varios 
documentos de primera importancia como la encícl ica P o j m l a r u m P r o g r e s s i o 
de Paulo V I en la que se califica de "nefasto" al capitalismo "y no a l capi
talismo liberal que ya no existe, sino al actual" y t a m b i é n l a resolución de 
los obispos latinoamericanos reunidos en la I I Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, que se celebró en Mede l l í n , Colombia , según 
la cual , "el sistema empresarial latinoamericano, y por él de Ja economía ac
tual, responden a tina concepción e r rónea sobre él derecho de propiedad de 
los medios de p roducc ión y sobre la f inal idad misma de la e c o n o m í a " Para 
concluir , el doctor L a t a p í eslima que la Iglesia "se va acercando a una 
c o n d e n a c i ó n del capitalismo como inmoral" .™ 

•>» V e r Excéhior, 8 - I I - 7 5 . 

. nivel de partidos y movimientos políticos conviene mencionar las opi
nes de l a U n i ó n Nac iona l Sinarquista ( U N S ) y del Partido Acción Nacio-

"}<¡ ( P A N ) . E l jefe de la U N S , Juan Agui lera Azpei t ia dec la ró a la prensa: 

Los patrones practican un capitalismo a ultranza que ya hace mu
cho debe r í a haber dejado de operar en M é x i c o . . . L a mentalidad 
de los empresarios está forjada al servicio de los intereses económi
cos nacionales y extranjeros y las afirmaciones del C C E no corres
ponden a la realidad de México n i al r i tmo de progreso ac tua l . . . 
N o se puede v iv i r en el país con el tipo de injusticias que ellos plan
tean va que destilan una ambic ión económica desmedida . . . Su 
verdadero objetivo (del C C E ) es influir en las actividades polí t icas 
del Fstado y ante esto se debe organizar a las masas populares y a 
los partidos polít icos para promover el accionariado obrero, la equi
tat iva pa r t i c ipac ión de las utilidades y salarios mucho m á s elevados 
que los actuales E l Estado no debe ser un simple g u a r d i á n de los 
egoísmos industriales sino que su in tervención debe ser decisiva para 
equilibrar los intereses en orden a l a justicia . . . E l Estado debe ser 
el regulador de la e c o n o m í a . 6 0 

El P A N a su vez emi t ió un breve comunicado en el que comentaba los 
aspectos doctrinales y algunas implicaciones p rác t i cas del documento del C C E . 
En cuanto a los primeros se r emi t í a a las nuevas posiciones de l a Iglesia e 
indicaba- "los empresarios consideran la propiedad como un derecho natu
ral primario, lo cual es discutible. H a y un principio superior: el destino 
universal de'los bienes materiales". De ahí , c o n t i n ú a el texto, se comprende 
que los empresarios se nieguen a hablar de la extensión de la propiedad o 
de algunas formas de ejercer esc derecho, como son la copropiedad o la 
ingestión de los medios de p roducc ión . Asimismo rechazan la lucha de cla
ro pero se encierran en el t íp ico esquema de la sociedad de clases, al redu
cidlas opciones del trabajador al salario, las prestaciones y el seguro social. 

Sin embargo, el texto introduce una salvaguarda con respecto a l a pro
piedad: " E n un rég imen de solidaridad social nacional y mundia l , es cierto 
que son buenas la 'p rop iedad pr ivada (y no sólo de bienes de consumo o 
duraderos, sino t a m b i é n de p roducc ión ) ; l a in ic ia t iva pr ivada con recursos 
económicos y poder de dec is ión; la empresa pr ivada, l a capacidad de ahorro 
y de inversión. S in embargo no hay en todo el documento (del C C E ) n i ob¬
; tivos n i medios para generalizar esas metas en M é x i c o " . 

Por otra parte Acción Nacional señala que los empresarios hablan de 
"Bien C o m ú n " pero, en el contexto del documento, ese concepto tiene para 
los empresarios un sentido muy l imitado ya que se preocupan más por el 

6 0 E l Día, 2 3 - V - 7 5 . 
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encarecimiento del factor trabajo en relación al capital, que por el 
miento y promoción del trabajador como persona humana o por la <•],.' '" 
ción integral del campesino, cuya problemát ica angustiosa no aparece c n , 
documento del Consejo, con " la preferencia que la justicia reclama". 

Por ú l t imo, el P A N estima que los empresarios c o n t i n ú a n soslayando U r i 

de las más importantes causas del deterioro socioeconómico, el sistem'-,' 
polí t ico vigente, ya que reconocen la no representatividad de los órgano! 
constitucionales (ayuntamientos, congreso) y se conforman con sugerir Z 
"sustituto de circunstancias": la creación de "un organismo nacional en q , 1 P 

estén representados todos los sectores", y es que en el fondo, considera el 
P A N : "los esquemas socioeconómicos de los empresarios coinciden con los del 
gobierno pues se asientan en un inmovilismo sólo explicable por el afán de 
mantener sin variaciones profundas la injusta s i tuación ac tua l" . 6 1 Cabe men
cionar que esta toma de posición del partido corresponde a l a tendencia 
"solidarista" que encabeza el ex jefe del partido, Efra ín Gonzá lez Morfín 
ya que el grupo del t a m b i é n ex jefe nacional J. A . Conchel lo se caracteriza 
por la ausencia de planteamientos doctrinales y por explotar con fines elec
torales el descontento empresarial y de las clases medias causado por la* 
dificultades de la s i tuación económica y las medidas reformistas adoptadas 
por el r ég imen actual. 

Pa ra los fines de este trabajo es importante destacar que los cambios fun
damentales cn el pensamiento de la Iglesia han tenido repercusiones impor
tantes sobre los grupos patronales. L a primera v más obvia es que los empre
sarios, privados del apoyo incondicional de ía Iglesia y de movimientos 
como el Sinarquismo (al menos de una de sus ramas) o de partidos como el 
P A N (a excepción del grujió Conchello) han sido incapaces de organizar a 
la op in ión públ ica cn movimientos de protesta de cierta ampl i tud? 

L a segunda consecuencia importante es que el cambio que se opera en el 
pensamiento de la Iglesia ha privado al sector patronal de sustento ideo
lógico y por lo mismo ha afectado la confianza y seguridad de los empre
sarios en ellos mismos. A l menos así lo ha declarado un connotado dirigente 
empresarial: 

Y a basta de que se nos ataque por todas partes. Apenas un empre
sario habla se le injuria o se le tacha de fascista. Los ataques mu
chas veces injuriosos nos han sembrado la semilla de la duda y no 
estamos dispuestos a que nos pongan ai borde de perder la confian
za (en nosotros mismos) . r '-

6 1 E l t ex to í n t e g r o se p u b l i c ó c n l a r ev i s t a d e l T A N , L a Nación, N ú m . 1 4 2 8 . 28-
V - 7 5 . 

6 2 D e c l a r a c i o n e s d e E r n e s t o A t m a n , p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de I m p o r t a d o r e s y 
E x p o r t a d o r e s de l a R e p ú b l i c a M e x i c a n a ( A N I E R M ) , Excélsior, l - V I - 7 5 . 

| : l p r i m e r a a. m a r i ó n p ú b l i c a d< 1 era: t u v o l u e a r <••:) i n " ! Í \ . > d e l pare 

, * „ , , , . , ! , U h r . l r s d e l « - l a r ! . , d e S . l ! I. .. ' " , < s ,\r\ , „ . - l\- T . - . \ ->< >>!r 

:,l|<)7á. v q u e p a r e i . d m r n V i w s<-< > u '.< !..< i . • la u«lu>- , ! • .> v « m i » n o <!•• 

, / 0 n a noroeste d e l p . i i \ paia p . . t e s t a r ...ntra l<> que . . . h h r . u e n <a¬
Via agresión d e las autoridades e n contra d e l a pequeña propiedad, ar ción 
> ' está orientada a buscar su ext inción mediante la pulver ización de la 

En el curso del paro se hicieron afirmaciones acaloradas en el sentido de 
q u C el gobierno "esta dando un viraje, al comunismo y se indico claramente, 
f O I I 1 0 lo hizo el presidente de la C á m a r a de Gomercio de amalea, que a 
posición de los panstas obedec ía a una postura ideológica tunciamental. 

i defensa de la libre empresa" . . . - f , . . . 
¡ Lo que se imcio como un problema regional, circunscrito a ios estados rae 
| Mtuloa y Sonora, estuvo a punto de extenderse a otras_ zonas oei país aemao 
¡ , l a solidaridad que comenzó a surgir en otras asociaciones panonaies. L,as 
, -ímaras (a nivel nac iona l ) , declaro u n presidente regional, ya dieron ms-
¡ .ruccrones a los que las representamos, de que tenemos que ser solidarios 
; , n esa si tuación, tenemos que apoyarlos para que se resuelva et p romana . 
: [J C C E declaro en un mamhesto publicado en la prensa nacional, que es¬
; tuvo presente en la defensa de los legít imos aeréenosi de ios pequeños prop -

tanosi agrícolas en bonora, bmaloa y otros estados de la ixepuonca mexica
na •• In ter iormente tomo parte en las conversaciones que ios rep ese . 

: ac los agricultores en huelga sostuvieron con el p re s ídeme ae ía ivepuo . 
' y quf desembocaron en el levantamiento del paro y en ta c 
; Comisión t r ipa r t i t a Agra r ia . 

| V . Los E M P R E S A R I O S Y L A S U C E S I Ó N P R E S I D E N C I A L 

¡ 

; En los meses que siguieron a la creac ión del C C E hubo declaraciones aisla-
j das sobre el c l ima de inseguridad y de incertidumbre reinante. S i n embargo, 
' A tema central de p r e o c u p a c i ó n lo cons t i tu ía l a persona que el PRI lanzaría 
i romo candidato a la presidencia de la Repúb l i ca . Los empresarios se abstu-
i vieron de manifestar s impa t í a s por determinado precandidato, ya que el 
! hacerlo hubiera significado (como lo declararon algunos de los empresarios 
i de Monterrey) cerrarle cualquier posibilidad de obtener la nominac ión . E n 
1 rambio, sí se pronunciaron sobre la or ien tac ión que, a juicio de ellos, deber ía 

** Excélsior, l - X I I - 7 5 . 
6 1 D e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a de A c e i t e s , G r a s a s y D e r i v a d o s de 

Occidente, A l b e r t o E s p o n d a M a c í a s . Excélsior, 4 - X I 1 - 7 5 . 
'J5 I d e m . 6 - X I I - 7 5 . 
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adoptar el p r ó x i m o presidente, del país . E l presidente de la C O N G A 
por ejemplo, mani fes tó que si el candidato del P R I no tiene gran sin ' 
por las actividades privadas, las inversiones se pueden suspender o reT™" 
L a dec la rac ión más vigorosa fue hecha en el curso de una reun ión 
sidentes y vicepresidentes de las C á m a r a s de Comercio del Dais One 
U , A „„ ] a c ¡ u d a d d e T i j u a n a e n e I m e s d e m a y o y d o n d e s e t o m a

S

r o r | b r ó en 
siguientes "acuerdos" 

cele, 

os 

Los empresarios no buscan el poder pero sí desean que el oróvi 
presidente sea de ideología nacionalista y no propia de países 7 
Chi le , Cuba , Rus ia o C h i n a . N o importa que estas ideas havan d 1!" 
buenos o malos resultados en aquellos países M é x i c o „ „ t , 
importar ideas. 1 ' C e s i t a 

Apoyar la creación de Consejos Coordinadores Empresariales en , 
país . L a in tegrac ión estatal de este tipo de organismos tiende a i 
mover el desarrollo de las entidades y buscar el respeto de las i c 
tuciones a la libre empresa. 
Oponerse a la pa r t i c ipac ión del Estado en actividades empresariab-
por considerarlas ilógicas y lesivas a las fuentes de t r a b a j a " 

Acercándose la fecha en que deber ía conocerse el nombre de l a persona 
que deber ía ser candidato del P R I , en algunos grupos de empresarios n r i n 
cipalmente de Monterrey, surgió la t en tac ión de ingresar a dicho m r t i d 
dentro del Sector de Organizaciones Populares Í C N O P ) a lo nue el r 
sidente del PRI , L i c . Jesús Reyes Heroles puso dos cond ic ione- 1 ' 
tud o t a m a ñ o de la empresa (se a c e p t a r í a ' s o h m e n t e a los n m T~ 
nos empresarios) y, segundo que "profesen ún nadona lU 1 Y -
social, democrá t i co y popular"/ '* " ' o n a ^ ™ revolucionario. 

L a pa r t i c ipac ión del sector empresarial en polí t ica d iv id ió las opiniones 
patronales. Mientras que algunos grupos ca t egó r i camen te se opusieron a que 
sus dirigentes participaran activamente en polí t ica, otros se lamentaron de 
la act i tud del Jefe del P R I . L a C O N G A M I N por ejemplo di r ig ió una c i rcubr 
a sus afiliados prohibiendo a sus dirigentes participar activamente en ¡a 
pol í t i ca nacional durante el tiempo de su mandato v prohibiendo además 
que se eligiera como dirigentes de la C á m a r a a aquellas personas que estu
vieran actuando en el seno de un partido polí t ico, a menos de que abando-

«« E l H e r a l d o , 1 8 - I V - 7 5 . P o c o d e s p u é s t e r m i n ó e l p e r i o d o d e C a r l o s Y a r z a como 
p r e s i d e n t e d e l a C O N C A M I N y e n su l u g a r fue e l e g i d o Toree « á n c h e z M e i o r a d a 
q u i e n h a h e c h o p r u e b a de m a y o r c o m p r e n s i ó n p o r A p o s i c i o n e s c u b e r m m e n t a t s ' 

8' Excélsior, 2 8 - V - 7 5 . E n e l m i s m o s e n t i d o e l p r e s i d e n t e de l a ' 
I d e m , 2 9 - V - 7 5 . 

6 8 E l Día, 6 - V I I - 7 5 . 

C O M P A K M F X . 

a r a n su par t i c ipac ión pol í t ica ." 9 E n cambio, el Centro Patronal del Di s -
¡.'¡,o Federal consideró "discr iminatorio" el rechazo del PRI a los grandes 
a p r é s a n o s . E l presidente del organismo mencionado declaró a l a prensa 
l

l i e el interés por ingresar al partido radicaba en que deseaban "detener" 
| 3 S agresiones provenientes de líderes obreros "prohijados" por ciertos fun
cionarios ya que la lucha se d a r í a mejor dentro del PRI que dentro de otro 
partido como el P A N . Asimismo dec la ró que su interés por participar en 
política "no es por ser empresarios sino por ser mexicanos y porque están 
Inquietos por la tendencia a llevar el país hacia l a socialización total y [por 
existir] un manifiesto interés en atribuirles todos los males del país".™ 

U n a vez que se conoció que el L i c . José L ó p e z Port i l lo sería el candidato 
del PRI a la presidencia de l a R e p ú b l i c a , los presidentes de las organizaciones 
empresariales ( C O N C A M I N , C O N C A N A C O , C O P A R M E X , A B M y l a Asociación M e 
xicana de Instituciones de Seguros — G O N A C I N T R A no pa r t i c ipó—) manifesta
ron en forma conjunta que consideraban al L i c . López Porti l lo u n hombre 
"franco, de pocas palabras y de conceptos claros con el que se p o d í a llegar 
a un entendimiento y que no lo consideraban una amenaza a l a libertad 
individual"." T a m b i é n seña l a ron que por lo mismo no se p rovoca r í a "n i 
fuga de capitales, n i es ta t ización de la banca pr ivada n i freno a las inver
siones particulares". Por ú l t i m o conviene mencionar que los dirigentes reuni
dos aclararon que no hablaban en nombre de la directiva del C C E , aunque 
reconocieron que dicho organismo estaba trabajando en la e laborac ión de 
acunas investigaciones económicas y sociales que la iniciat iva pr ivada en
tregaría al candidato que resultara elegido. 

En el curso de l a c a m a p a ñ a (hasta diciembre de 1975) el candidato del 
PRI se ha reunido con los representantes de l a inicia t iva pr ivada en varias 
ocasiones. Las reuniones m á s significativas tuvieron lugar en l a c iudad de 
Chihuahua y en la de Puebla, donde se pusieron de manifiesto las diferen
cias existentes entre los modelos de desarrollo a seguir. E n la primera, los 
panaderos reunidos cri t icaron l a L e y de Reforma Agra r i a y plantearon la 
necesidad de que hubiera seguridad en el campo para aumentar l a produc
tividad. L a respuesta del candidato fue la siguiente: " N o podemos, señores, 
quiero que lo entendamos bien, tener al ejérci to al lado de cada predio 
ganadero para defenderlo, n i podemos admit i r que cada ganadero tenga 
necesidad de tener sus guardias blancas", y a ñ a d i ó : " S i no encontramos 
soluciones honestas para producir más y distribuir mejor —de ninguna ma-

m Excélsior, 2 7 - V I - 7 5 . 
;» I d e m , 8 - V I I - 7 5 . 
7 1 N o v e d a d e s , 2 4 - I X - 7 5 . 
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ñ e r a un rég imen desarrollista para hacer más ricos a. los ricos— volver ía 
a crear las mismas condiciones que nos llevaron a la revo luc ión" 7 2 

E n Puebla los dirigentes locales esgrimieron las tesis más tradicionales P 

n o n , ? ! ? . ^ T Í n t e r C S e S J f , i d t a r 0 n a c c e s o a ! o s c a r S o s de representado"" popular y a los puestos de la admin i s t r ac ión púb l i ca : 

Queremos que la ley se aplique por igual a (odos los sectores v , 
se elimine el trato paternalista y mimado [sicl hacia quienes' I ^ 
de responder con su esfuerzo, lo ún ico que han logrado es i r r c l 
sabilizarse e i r atrasando su incorporac ión a la creatividad oue 
a nuestra nac ión . ' U r " c 

Sabemos que es necesaria una dis t r ibución más equitativa de h r 
queza, que se logra no con repartir l a que existe sino « m e r - m d 
nueva riqueza, que aunada a la existente se distribuya cío m o n i ° 
adecuada. ' } m a n r r ; ' 
Diversos sectores de la sociedad mexicana han llegado a tener r, 
presentantes permanentes en el Congreso Federal en las W k i o t , , 
locales c inclusive hasta gobernadores ño r lo q u é es erm t ft'T 
el sector empresarial t e n í a t a m b i é n su voz a n h W i e l T « q " " 
públicos. fa ' c n e s o s c a r R « * 
Los empresarios han sido marginados de los servicios públ icos 
cíales y con frecuencia se les atribuyen todos los imles sor al ^ Z 
nómicos y políticos ele la Nac ión . ' 
Se vive un periodo de crisis del pr incipio de autoridad ño r lo 
es necesario que la autoridad goce siempre del prestigio de la 
t icia y se dé a respetar. 7 3 * " ' "'" 

E l rechazo del candidato a las tesis "desarrollistas" presentadas fue e m 
inente claro e indicó a los empresarios reunidos que no se p o d í a acento,-
entre otras cosas, que la riqueza acumulada hasta el momento ' ' W 
bien acumulada" , ni tampoco m í a renresonl ación ñ o r „ r P '• : l ' l v l R r < 1 

ya que eso se denominaba cooperativismo « ell t ° T , fascismo". y o es tar ía muy cerca del 

L o s casos de Chihuahua y Puebla han constituido las excepciones a h 
t ó n i c a que hasta el momento han adoptado los representantes del sector rari" 
vado frente al candidato del P R , . E n general puede considerarse que. hasta 
el momento (enero ele 1976) se han mantenido a la expectativa con obieto 
de conocer, una vez que el nuevo presidente tome posesión ' sus intenciones 
reales. Por lo misino no es exagerado suponer que en el curso del presente 

« Excéhior, 2 1 - X I - 7 5 . 

<3 L o s p l a n t e a m i e n t o s f u e r o n h e c h o s p o r el p r e s i d e n t e d e l C e n . r o P a t r ó n - , I , V l>.,e 
b l a , G e m i d o P e l l i c o A g ü e r o y E s t e b a n P c d r o c h o de l a L l a v e , p r e s i d e n t e de l-i C - n r i 
r a de C o m e r c i o de P u e b l a . Excélúor, 2 1 - X I I - 7 5 . ' 

; l f l 0 y probablemente en el p r ó x i m o t a m b i é n , las inversiones privadas serán 
^aUtelosas, ya que los empresarios e spe ra rán , como lo han hecho en ocasio-
„'fS anteriores, a que "se restablezca el c l ima de confianza v seguridad" que 

otras palabras equivale al abandono por parte del régimen del lenguaje 
Populista y del programa reformista, para que el país se desarrolle conforme 
.', las pautas que ellos han trazado. 

C O N C L U S I O N E S 

A lo largo de este trabajo se han destacado los conflictos que surgieron en
tre el sector privado y el Estado y, en cambio, no se mencionaron las d i 
versas medidas que el r ég imen del presidente Echever r í a a d o p t ó desde el 
inicio de su mandato para favorecer el desarrollo de la. empresa privada y 
que fueron considerables. De ello se pod r í a deducir, como lo hicieron los 
empresarios en más de una ocasión, que el gobierno del presidente Echeve
rría p r e t end í a encaminar el país hacia el socialismo, o "allendizarlo". 

El estudio de las medidas adoptadas para favorecer el desarrollo de la 
inversión pr ivada nacional con t r ibu i r í a a esclarecer el contenido y alcance 
del programa reformista, pero subsistiría un hecho bás ico : la decidida opo
sición empresarial a una mayor in te rvenc ión del Estado en el proceso de 
desarrollo, a los cambios en la d is t r ibución del ingreso y sobre todo al con
junto de medidas englobadas en la "apertura". Frente a todas estas polí t icas 
reformistas, los empresarios elaboraron su provecto de desarrollo que en lo 
fundamental impl ica poner al servicio de la empresa privada los recursos 
políticos y económicos del Estado. L o que el documento del C C E señala entre 
lincas fue proclamado abiertamente por uno de los dirigentes empresariales 
más connotados al proponer a Brasil como modelo de desarrollo a seguir. 7 1 

Los entontamientos diversos que tuvieron lugar permitieron constatar 
que la fuerza del sector privado es esencialmente económica y que carece de 
una expresión a nivel polí t ico. Guardando las proporciones debidas se puede 
utilizar la frase empleada hace algunos años para describir la s i tuación de 
Alemania: un gigante económico y un enano polí t ico. Esto resultó evidente 
en aquellas ocasiones en que el sector privado a sumió posiciones radicales e 
intentó obligar al Estado ceder a sus exigencias, frente a las planteadas por 
otros grupos sociales. Durante los acontecimientos de 1973 y con ocasión de 
las negociaciones salariales de 197 I, el Estado mostr ó que no estaba dispuesto 

7 1 D e c l a r a c i o n e s de M i g u e l l ü á z q u e z , p r e s i d e n t e de l a C O N O » N A C O , a l regreso d e 
la m i s i ó n c o m e r c i a l (de l a q u e f o r m ó p a r t e i e n v i a d a p o r el g o b i e r n o de M é x i c o a 
Brasi l . Excéhior, 6 - V I I 1 - 7 3 . 
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a abdicar de su papel de "à rb i t ro y regulador de la v ida social"™ v por o t 

parte puso de manifiesto que tiene a su disposición un s i n n ú m e r o ' d e re 
sos para presionar al sector privado tales como la ampl i ac ión del sistem ^ 
control de precios, la movil ización sindical y otros m á s que fueron u * i 
discrecionalmente. ' ° s 

Frente a los medios empleados por el Estado, los empresarios no pudiern 
acudir a otros recursos que los económicos : trasladar fondos al exterior " 
dejar de invertir . A nivel polít ico, dadas las caracter ís t icas del sistema r> V  

l i t ico mexicano, el sector privado no pudo impedir la p r o m u l g a c i ó n de lev 
como la de pro tecc ión al consumidor (algunos dirigentes llegaron a a f i r m é 
que no la a c a t a r í a n ) n i la ampl iac ión de la pa r t i c ipac ión del Estado en el 
comercio, n i otras medidas a las que se opusieron con violentas declaracio
nes verbales y en ciertos casos con cierres de sus establecimientos. Incluso 
en el caso m á s delicado que fue el paro agr ícola en Sonora y Sinaloa ] o s 

dirigentes empresariales no lograron imponer un cierre general y mucho 'me* 
nos una movi l ización popular de cierta ampli tud que trascendiera el ámbit ~ 
regional. ' ° 

C o m o se indicó anteriormente, es evidente que se ha producido una ero 
sión en l a capacidad del sector privado para movil izar a ciertos 

Grupos 
sociales. Durante el régimen del presidente López Mateos fueron capaces de 
organizar grandes manifestaciones contra el l ibro de texto (la pr imera tuvo 
lugar en la ciudad de Monterrey) y contra la pol í t ica de defensa de la 
r evo luc ión cubana asumida por el gobierno. U n a causa importante de esta 
erosión h a sido sin duda la evolución del pensamiento y de las posiciones 
de h Iglesia Cató l ica , lo cual ha repercutido en otras organizaciones como 
el P A N , el sinarquismo y otras asociaciones sindicales. N o en balde los di
rigentes empresariales se quejan de que los ataques contra 1 a ei~imresas nn 
vada provienen de todas partes, incluyendo al pù lp i to . 

Esta debi l idad manifiesta ha ' puesto a los empresarios en una situación 
bastante del icada ya que es evidente que se sienten en una s i tuación de in¬
seguridad personal y social. E l l o puede explicar la violencia y la agresivi
dad de sus declaraciones, así como sus esfuerzos por aumentar su participa
ción en el sistema polí t ico y que han ido desde buscar la afil iación al PRI 
hasta solicitar, en calidad de sector, puestos en l a admin i s t r ac ión pública 
y en los de elección popular. 

Por otra parte, conviene señalar que el Estado no pudo en todas las oca
siones imponer fác i lmente su voluntad. E n muchas de ellas, y en temas 
fundamentales, como !a reforma fiscal, tuvo que echar marcha a t r á s en su 

" s E s t a tesis sob re e l p a p e l d e l E s t a d o f o r m a p a r t e de los 18 p u n t o s d e l p r e s i d e n t e 
C á r d e n a s e x p u e s t o s c o n m o t i v o d e l e n f r e n t a m i e n t o c o n los i n d u s t r i a l e s d e M o n t e r r e y . 
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nción de gravar seriamente a las personas de altos ingresos. L a táct ica 
" i Estado para sacar adelante el programa reformista elaborado fue de¬
' -da frecuentemente por el entonces jefe del P R I , Jesús Reyes Heroles: 
:"" anzar consolidando, consolidar avanzando". 
'sin embargo puede considerarse que uno de los objetivos fundamentales 
¡.'se propuso'el presidente Echever r í a al asumir el poder fue alcanzado: 

'fiar el peligro de la violencia Es indudable que a lo largo de su periodo 
l' J o una d i sminuc ión neta de asaltos, secuestros y otros actos guerrilleros 
""e caracterizaron el inicio de su mandato, y ello se obtuvo con u n empleo 
h i tado de la represión que nunca revistió el ca rác t e r ciego e indiscriminado 
: '" e a lcanzó al f inal de l a d é c a d a pasada. 
'"¡in cuanto a los objetivos sociales y económicos del programa reformista, 
(inviene seña la r que el esfuerzo por alcanzarlos se real izó (al igual que en 

\ r * ocasiones) en un periodo e c o n ó m i c a m e n t e difícil y que por lo mismo 
Vresultados d e b e r á n ser valorados bajo esta perspectiva. Cabe preguntarse 
¡,„r ejemplo si la d i sminuc ión de la inversión pr ivada fue resultado del c l i -
;,, a de "ineertidumbre y desconfianza" que se creó, según los empresarios 
Inr las polí t icas echeverristas, o si por el contrario éstas se implementaron 
',nte la con t racc ión de la inversión. Es posible que las dificultades economí
as internacionales, como la escasez de materias primas, l a decisión norte
americana de gravar sus importaciones y otros hechos que tuvieron lugar 
'•on a n t e r i o r i d a d a l a elaboración d e l p r o g r a m a r e f o r m i s t a , hayan desalen
tado la invers ión pr ivada con m á s fuerza que las pol í t icas echeverristas que 
vinieron después . 

Asimismo, hay que señalar cpie el enfrentamiento de los empresarios con 
,\ Estado no es privativo de México . E n Francia , los líderes empresariales 
han asumido posiciones muy semejantes a los de sus colegas mexicanos y las 
quejas que han formulado (algunas en tonos agresivos) son en el sentido 
de que ante las dificultades de l a coyuntura e c o n ó m i c a se les hace respon
sables de todos los males ("antes era un orgullo ser p a t r ó n , ahora es pre
ferible ocultarlo") ; de que el Estado interviene cada vez m á s , y en ocasiones 
m forma contradictoria, en el proceso e c o n ó m i c o ; de que los sindicatos 
plantean demandas inadmisibles, como la p a r t i c i p a c i ó n en la dirección de 
la empresa, etc. 

El p róx imo 1» de diciembre un nuevo presidente a s u m i r á l a dirección del 
Estado. Los empresarios conf ían en que el cambio del Jefe del Ejecutivo 
oermitirá un mejoramiento de sus relaciones con el Estado. Sin embargo, 
se han creado actitudes y generado comportamientos que no será fácil mo
dificar. E n los empresarios es evidente que es tán dispuestos a mejorar su 
participación en el sistema polít ico y a imponer sus puntos de vista sobre 
el modelo de desarrollo a seguir. Dentro del aparato estatal, l a magnitud de 
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los problemas económicos presiona para adoptar una polít ica "ortodoxa" 
abandonar las incertidumbres del reformismo. Por otra parte, hay ,„ 
mar en consideración la forma en que evolucionará la economía interna, 
nal y por ende la del país. E n caso de que las tendencias a la roe 'upera a , f 
se afirmen es plausible pensar en una d isminuc ión de las tensiones soc i a ! , J 
E n el caso contrario, de continuar la recesión, el problema se encuentra o n 

conocer las polí t icas que a d o p t a r á el nuevo equipo gobernante para entren' 
tar l a crisis. Éstas p o d r á n oscilar entre una solución a l a bras i leña y l l r m 

solución reformista como l a intentada en el actual r ég imen . D e ello d e p e n . 
d e r á en ú l t i m a instancia la evolución de las relaciones entre empresarios v 

Estado. 

A P É N D I C E : S Í N T E S I S D E L O S P R I N C I P A L E S 
D O C U M E N T O S D E L C C E * 

" D e c l a r a c i ó n de p r inc ip ios" 

L a " D e c l a r a c i ó n de Principios" consta de 1 7 capí tu los que se pueden agru¬
par en los siguientes temas: persona, sociedad y e c o n o m í a ; propiedad 
pr ivada y empresa; iniciat iva privada y Estado; trabajo, salario, y seguridad 
social ; industria, comercio y financiamiento. Por ú l t imo se han agrupado 
los temas referentes a poblac ión , educac ión e iniciat iva pr ivada v medios 
de c o m u n i c a c i ó n . [Los subrayados son añadidos . ] 

a ) E n el primero de los capí tu los mencionados, persona, sociedad y eco
n o m í a , se fundamenta la doctrina empresarial. Para el C C R la "persona 
h u m a n a " es el "principio y f i n " de todas las instituciones económicas y so
ciales. A l concepto de persona humana le atribuyen una serie de valores 
abstractos: "dignidad, valor y destino trascedente" que son conculcados 
cuando l a organizac ión polí t ica, social o e c o n ó m i c a "menoscaba su libertad, 
sus derechos o su responsabilidad", especialmente, "cuando no se le permite 
ejercer su propia iniciat iva y su acción creadora en la p r o d u c c i ó n de bienes 
y servicios o cuando se le impide realizar u n trabajo acorde con su vocación 
personal". E l desarrollo económico debe ser, según la dec la rac ión , "un re
sultado de l a cooperac ión de todos", y debe beneficiar "a todos", añad iendo 
que para que sea "efectivamente compart ido" d e b e r á tener lugar "en un 
marco de seguridad jur íd ica y estabilidad". 

b ) E n lo que se refiere a la propiedad pr ivada, se af irma ante todo "el 

* F u e n t e : Excéhior, 8 d e m a y o de 1 9 7 5 . E s t a v e r s i ó n fue c o t e j a d a c o n l a p u b l i 
c a d a e n o t ras e d i c i o n e s d e l C C E ( s / p de i m p r e n t a ) y c o n c u e r d a f i e l m e n t e . 

1 
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•,./,racter de| derecho natural v no efecto de leves humanas" a la propiedad 
',.';v.,da. I""' lo .na- e! l i t a d o " n o puede u h o l i t l . . . s ino - ' . l o r - e u b r <=,, uw,. 

unioM- M e , u ¡ a r , „ « xi-.-n- i;„ . l..r..tn-nt.- m-.pu--'..< , • •, -1 I.,.-,, . . . 
,.,,;„". El d, ,e< bo p r o p i e d a d . o m p i e n d e ! u C o lo - bienes ; . , . • ! , . , : -

',,„10 los de c o n s u m o y poseo, sem'm la de-.lai;» i o n . un a v p . v t o - indo, u l n a : 

¡ o t r o social" por lo que debe ejercerse de manera que beneficie "directa 
: :

0 indirectamente" a la sociedad. 

• Pe ello se desprende que la empresa pr ivada sea considerada como " la 
c c |u la básica de la economía y una de las más peculiares y valiosas manifes
taciones de la capacidad creadora del hombre y expresión de la riqueza es-
m r i t u a l de los que en ella part icipan". Asimismo se considera que la empresa 

; ¡s "una comunidad" que requiere: respeto al derecho de propiedad, garan-
¡ das para el ejercicio de la libre iniciat iva, condiciones que favorezcan una 
! alta productividad, así como un interés "razonable" por la inversión, "orden 
i v justicia sociales", y "e l iminac ión de la competencia ilícita, privada o esta¬
i tal". A su vez la empresa d e b e r á ofrecer a los trabajadores, "en la mejor 
; forma posible", trato humano, prestaciones y salarios justos, oportunidades 
\ de progreso y elementos para su mejoramiento y el de sus familias. 

c) L a definición de los papeles de la in ic ia t iva pr ivada y el Estado y sus 
¡ relaciones constituye uno de los aspectos m á s importantes del documento. 

La actividad e c o n ó m i c a corresponde "fundamentalmente" a los particula
res quienes "tienen a su cargo de manera directa" l a c reac ión de la riqueza, 

i Al Estado le toca "crear y mantener la infraestructura económica y garan-
j tizar el orden contra quienes pretendan alterarlo" y sólo en ú l t imo t é rmino 

suplir l a acción indiv idual "en los casos y condiciones" siguientes: servicios 
públicos básicos; actividades de interés colectivo en que haya omisión o 
insuficiencia del sector pr ivado; áreas de interés nacional que no pueda ni 

! deba controlar el capital extranjero, ni atender adecuadamente el nacional; 
i actividades económicas que por su magnitud y trascendencia requiera de 
| los recursos privados y gubernamentales. E n todos estos casos "las empresas 
j mixtas d e b e r á n estar sujetas a una admin i s t r ac ión pr ivada de ca rác te r téc-
í nico y profesional". 

| Definidos en esta forma los papeles del sector privado y público se llega 
! a la siguiente definición de economía mix t a : "aquel [ régimen] que, recono-
j ciendo el papel preponderante de la iniciativa pr ivada en l a v ida económica . 
| permite la acc ión del Estado en la creación y manejo de aquellas empresas 
1 estatales que de manera evidente reclama el bien c o m ú n " . Por lo mismo, la 
! planificación "centralizada y compulsiva" es vista como "incompatible" con 

¡a existencia de un rég imen d e m o c r á t i c o y de " e c o n o m í a mix t a " por lo cual 
únicamente se propone la creación de un organismo nacional, en que estén 
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representados todos los actores "para lograr una a rmónica v eficaz coordi,,-, 
c ión" entre las actividades de los particulares v el Estado, siempre y cuntid, 
este organismo no se convierta en un instrumento de presión política ',' 
económica . " 

d ) Sobre los temas de trabajo, salario, seguridad social y empleo, el C c r 

señala que el trabajo no puede considerarse como una m e r c a n c í a ya q U c 

es una actividad "connatural" al hombre que "reviste una d ignidad" P o r 

lo que su "salvaguardia y defensa" debe ser p reocupac ión fundamental del 
sistema. E n lo que respecta al salario se indica que los aumentos nominales 
sin un aumento correlativo de productividad, son ilusorios, por lo cual La 
ún ica pol í t ica de mejoramiento "consiste en lograr altos 'salarios reales" 
Para fijar éstos deben tomarse en cuenta "las posibilidades económicas de ] a 

empresa" y debe ser suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador 
y su fami l ia y remunerar su esfuerzo, pericia, responsabilidad y eficacia en 
forma "justa y proporcional". C o n respecto al r ég imen de seguridad social 
el documento empresarial opina cjue debe basarse en una apo r t ac ión y g e s ' . 
tión t r iparti ta. 

e) E l crecimiento industrial es visto como un medio para aprovechar el 
excedente de mano de obra rural , elevar los niveles de v ida , concurrir a 
los mercados extranjeros, etc.. procurando evitar los desequilibrios geográfi
cos. E l comercio es considerado esencial al desarrollo y se indica que los sis
temas de control de precios, en caso de ser implantados, d e b e r á n tener un 
c a r á c t e r "estrictamente transitorio" ya que desalientan la inversión y provo¬
can el estancamiento de la actividad económica" . 

E l p á r r a f o destinado a exponer las opiniones del C C E sobre financiamiento 
está subdividido en tres puntos: pol í t ica fiscal, ahorro e invers ión y presu
puesto y gasto públ ico . C o n respecto al primer punto, se ind ica que el 
sistema tributario, a d e m á s de estar t écn i camen te estructurado, debe ser "rea
lista, estimular la inversión y l a mejor d is t r ibución del ingreso nacional". 
Por consiguiente, los impuestos deben concebirse en función "de l a c a p a c i d a d 
c o n t r i b u t i v a . Los g r a v á m e n e s a l a i m p o r t a c i ó n y expor t ac ión , a ñ a d e el do
cumento, deben ser instrumentos del desarrollo económico y no medios de 
r e c a u d a c i ó n fiscal. E l gasto públ ico a su vez, debe ser ejercido con "probidad 
y eficacia" tanto en lo que se refiere a los gastos de admin i s t r ac ión como 
a los relativos a " l a creación de una adecuada infraestructura económica 
y social". A l igual tuie en otros puntos, el G G E considctci cĵ uc en el "estable
cimiento y revisión de la pol í t ica fiscal se recojan y respeten los criterios de 
los sectores afectados". 

E n lo que se refiere al ahorro e inversión, el documento preconiza el esta
blecimiento de u n equil ibrio "adecuado", la necesidad de contar con crédi to 

, . , ,„ ,< " o p o r t u n o , b a r a t o y s u í n irnte y c o n s i d e r a qu- .mientras el p ioeeso 

' . . 'desarrollo sea a u l o é e n e , atl% o" , el , . ,p¡ ;a¡ del r v . n i e , ••<;,\ tm e o m -

'•...,„•1)1«. ú t i l de los ur .os n .H ioua l e s , , . „ , , ; ,ee le , . , r el , „ , « " ; n n se 

,' (.m-¡ona en mié c o n d i c i o n e s o l i m i t e s ) . El e.asto públ ico es y.sto 

f rumento de'las polí t icas de desarrollo y estabilidad, indicándose que de-
;¡ c rá expanderse cuando disminuya el ritmo de crecimiento o el de la inver-

; -¿n privada y retraerse en los casos de "exceso" de l a demanda en re lación 
' \\ crecimiento de la oferta de bienes y servicios. 

' /) Por ú l t imo , los puntos sobre poblac ión , educac ión e iniciat iva privada 
, medios de comun icac ión , completan la presen tac ión de los puntos de 
doctrina del documento empresarial. L a explosión demográ f i ca es conside
r a como uno de los problemas m á s graves de la e c o n o m í a nacional, por 

: ¡ó cual consideran "urgente" proseguir, en forma "vigorosa y permanente", 
• ¡a política orientada a disminuir gradualmente los índices de natalidad, 
í ^petando la v ida , abs ten iéndose de atentar contra l a capacidad reproduc-
! ¡ora de las personas o de forzar l a libre voluntad de los padres. 

Sobre el conflictivo tema de la educac ión , el documento invoca la Decla
ración de los Derechos del Hombre para afirmar "el derecho y l a obligación" 

i original de los padres de educar a sus hijos, l imitando el papel del Estado 
: a proporcionar "un c l ima de libertad que facilite la pa r t i c ipac ión del sector 

olivado en la programación y real ización de las tareas educativas" y esti
mule la con t r ibuc ión de los empresarios para la solución del problema. Asi¬

, mismo consideran que l a e d u c a c i ó n es "factor esencial para el progreso 
i económico en lo que respecta a la fo rmac ión de técnicos, de profesionistas 

v (le. mano de obra capacitada", 
i Conscientes de la importancia de los medios masivos de comunicac ión 
| ra la educac ión popular y en la v i d a social y polí t ica, los empresarios preco-
! i r á n una r e g l a m e n t a c i ó n de los mismos con objeto de que no se atente "n i 
1 contra la moral n i el orden púb l i co" . Pero a d e m á s consideran " i m p r e s c i n 

d i b l e " que se preserve l a propiedad pr ivada de dichos medios y que " l a 
i intervención estatal se c iña estrictamente al respeto de las libertades de 
: prensa y palabra que garantiza l a cons t i tuc ión" . 

j "Declaración sobre problemas actuales" 

i Este documento consta, de 11 cap í tu los , que para su estudio se han agrupado 
en los siguientes temas: desarrollo económico y e c o n o m í a m i x t a ; sector agro
pecuario, industria, comercio y turismo; financiamiento y gasto p ú b l i c o ; 

I educación, empleo y vivienda, y por ú l t imo iniciat iva privada y medios de 
: comunicación. 
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•l'i * 

a ) L a "ace le rac ión" del desarrollo económico y el incremcnlo ,1,. 1-, , 
duct ividad son vistos como "el ún ico medio" para resolver lo , proMe'"" ' 
sociales y "crear las condiciones propicias para la plena realización ,1 " ? 
justicia social". E l lo exige, en opin ión de los empresarios las s i , r u i . , n , 
condiciones: estabilidad pol í t ica ; paz social y c l ima polí t ico y social " n 

permita la formación de una conciencia colectiva para alcanzar las m ^ . [ 

la a d m i n i s t r a d ^ on 
del desarrollo"; seguridad ju r íd ica ; honradez y eficacia 
púb l i ca y pol í t ica fiscal adecuada: infraestructura económica suf ic iem" 
abastecimiento "regular y seguro" de materias primas; mercado intern' 
"fuerte y ampl io" y posibilidad de concurrir a los mercados externos \d'' 
más , consideran necesaria la educac ión general, l a fo rmac ión de técnico" 
y de mano de obra calificada, así como de un sector empresarial capacitado' 

E n correspondencia a la definición de economía mixta mencionada 
la D e c l a r a c i ó n de Principios, el sector privado considera "conveniente" / " 
se le "brinde la oportunidad" de adquir i r Jas empresas gube rnamen ta l 
cjue operan "en campos de la iniciat iva p r ivada" a fin de que esos capitales 
se destinen a la satisfacción de necesidades y servicios que competen' ,| 
Estado. 

b ) E l documento considera que las soluciones propuestas por " la Revo!,,, 
c ión en 1915" para resolver el problema del campo son insuficientes actual
mente, ya que la Reforma Agrar ia "no puede circunscribirse a l fracciona
miento de los latifundios ni desembocar en el cal le jón sin salida del mani-
f u n d i ó " . S in mencionarse la existencia de grandes propiedades se indica que 
" l a p e q u e ñ a propiedad agrícola ha sido la fó rmula m á s d i n á m i c a y produc
t iva" , y que constituye " l a columna vertebral de l a e c o n o m í a agrícola por 
lo que debe br indárse le plena seguridad j u r í d i c a " . 

Por otra parte, se reconoce que el ejido "p rop ic ió la movil ización social 
a b r i ó el país a fuerzas innovadoras y es tableció las bases de nuestra estabi
l idad pol í t ica" , pero, a ñ a d e el documento, se ha enfrentado a ineficiencias 
técnicas , al caciquismo y a otros "vicios de c a r á c t e r po l í t i co" que impiden 
que el campesino trabaje "en el orden y la l ibertad". Los empresarios piden 
"una clara definición de lo que es el ejido", que se determinen sus derechos 
y obligaciones, que se reconozca " l a estabilidad y personalidad ju r íd icas de 
los ejidos", todo ello con objeto de que puedan obtener p ré s t amos del sistema 
bancario privado, con el aval de las autoridades agrarias. 

Para el C C E la pol í t ica agraria debe inclui r l a reorgan izac ión del aparato 
administrativo uniendo o coordinando la acción de las distintas instituciones 
estatales y la c reac ión de unidades modernas de explo tac ión , privadas, eji-
dales o mixtas, que (deven la p roducc ión y la productividad. ' Por ú l t i m o se 
menciona ¡a necesidad de continuar las polí t icas de riego, capac i t ac ión del 

(|1¡P 

mv>. ( l e te, m t i c a , lón ele . as¡ „ , „ „ , de hace r p H n h i . t i y . K l o te-,, . , 

; 1 H ¡ o n . i , b s - V u . d q m . - i a que se;, M l , é , M , n e , , d e p r o p i e d a d " p o s - , 
|V, el c a p i t u l o , o n s a - r a d o a la ¡ndi i ' t r i . i v p i e . o, , , / . , la no .••:.!.,.! <!•• ,..•«• 

el p roceso de sust i tución de importaciones en el sector de bienes d -
. . ' ¿ t a l . a l en tándose la creación de aquellas en que México tiene ventajas 
'reparativas y o r i en tándo las al mercado externo. T a m b i é n se pide la pro-
¡„-ción para l a industria nacional contra la competencia "privi legiada" de 
Productos provenientes del exterior pero aconseja " l a reducc ión paulatina 
¿ los m á r g e n e s de pro tecc ión según las caracter ís t icas propias de cada rama 
: n f lustrial ' \ ya que se considera^fundamental "aumentar la productividad, 
batir los costos e incrementar l a competi t ividad". 

1 Con objeto de. favorecer l a industr ia l ización regional, los empresarios piden 
el Estado construya obra de infraestructura, otorgue estímulos fiscales 

crediticios, propicie l a fo rmación de empresarios en el interior del país 
v favorezca l a asociación de. capitales de provincia con los nacionales pro-
dientes de las zonas m á s desarrolladas. 
' Por ú l t imo , el documento apoya el proceso de in tegrac ión latinoameri-
rana que d e b e r á procurar la comple t ac ión industrial y " l a creación de em
presas destinadas a abastecer el mercado de la zona, evitar l a dupl icac ión 
¡le las inversiones v operar con plantas de t a m a ñ o ó p t i m o " . 

En el cap í tu lo referente al comercio se fijan como objetivos "concretos 
e inmediatos, la p r o m o c i ó n del mercado rural , la conquista de los mercados 

i fronterizos y la extensión de la función distributiva a todas las capas sociales 
i v en especial a las m á s necesitadas". S in embargo, se condena la "prolifera-

íión" de tiendas federales y estatales que representan una competencia des¬
! leal y constituyen "un intervencionismo nocivo, improvisac ión onerosa y 
• duplicación innecesaria". 

I En los pá r ra fos dedicados al comercio exterior, l a expor tac ión de manu
facturas merece una a tenc ión especial y, con objeto de impulsarlas, los em
presarios piden al Estado que con t inúe concediendo exenciones de impues¬

: tos, pres tac ión de servicios y asistencia técnica , y es t ímulos fiscales para las 
\ empresas de comercio exterior. Asimismo, preconizan el desarrollo de una 
j política portuaria que abarque la cons t rucc ión de las instalaciones adecua-
i das, como la reorgan izac ión administrativa de los puertos, y por otra parte, 
! solicitan es t ímulos fiscales y otras facilidades para el fomento de la marina 
i mercante mexicana. 
! E l turismo es considerado una actividad priori taria , por lo que se consi-
! dera "imprescindible" que se den "alicientes suficientes" a las inversiones 
| privadas nacionales y e x t r a n j e r a s en actividades turís t icas, mediante seguri-
' dades ju r íd icas en la propiedad de la tierra, ampliando el plazo de reversión 
• ^ los fideicomisos en las zonas fronterizas y costeras a fin de que permita la 

fcl 
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amor t izac ión de los capitales extranjeros. Estas disposiciones, 
reconoce • 

documento, deben "armonizarse" con la polí t ica tendente a favorecer el p, 
mo masivo del exterior "por encima de prejuicios o intereses creados" ' T 
cili tando la organizac ión de grupos c h a r t e r . ' ' 

c ) E n lo que respecta a educac ión , el C C E hace un l lamado a los i „ d , K 

t r íales para que se " a m p l í e y se renueven" los conocimientos del persona 
en los propios centros de trabajo y por otra parte, apoyen y auspicien 1 
centros de educac ión superior, escuelas de posgraduados y las institucione-
de invest igación científica, a fin de complementar la labor d d Estado ^ 
materia educativa. 

Sobre el problema de la vivienda se formulan consideraciones de orden 
moral y para su solución consideran necesario la acción coordinada de W 
interesados, el Estado, las organizaciones de empresarios y trabajadores as
eóme- de los técnicos e instituciones financieras. Por otra parte, se indica 
que el Instituto del Fondo Nacional de la V i v i e n d a para los Trabajadores 
( I N F O N A V I T ) ha recibido el pleno apoyo "moral y e c o n ó m i c o " del sector 
privado y se indica que debe seguir m a n e j á n d o s e "con la supervis ión tecnia 
y profesional de éste [el sector privado] para evitar desviaciones en sus ob 
jetivos y recursos económicos" . 

L a creación de empleos debe ser, en opin ión del C C E , el p r inc ipa l objetivo 
del desarrollo económico del país, pero el Estado debe "adoptar medidas que 
eviten el encarecimiento del factor trabajo en re lación al capi ta l" y, por otra 
parte, propiciar el uso de tecnologías "que permiten la c reac ión de empleos 
sin poner en peligro la competividad internacional del pa í s " . Asimismo rl 
Estado d e b e r á alentar en forma priori tar ia aquellas actividades, como la 
agricultura, la pesca y el turismo en que se hace un uso intensivo de l a mano 
de obra en relación al capital invertido. 

d ) E n lo que se refiere al financiamiento y al gasto púb l ico , los 
sarios preconizan "una eficaz e d u c a c i ó n " de los causantes y de los emplea
dos públ icos con respecto a las obligaciones y derechos en materia tribu
tar ia y por otra parte una pol í t ica fiscal que establezca' las condiciones 
necesarias para que los estados y municipios cumplan sus funciones en forma 
adecuada e " inf luyan" en el desarrollo regional. 

C o n respecto al ahorro, el C C E piensa que para obtener los recursos sufi
cientes para invertir " h a b r á de proporcionarse y mantenerse un c l ima do 
confianza entre los inversores y d e b e r á alentarse por todos los medios la for
m a c i ó n creciente, de ahorros voluntarios", lo cual requiere la a d o p c i ó n de 
una pol í t ica de estabilidad de precios, compatible con el mantenimiento 
de altas tasas de desarrollo y "otorgar a los ahorradores l a seguridad a b 
s o l u t a " respecto a la propiedad y disponibilidad de sus fondos, así corno 
tasas atractivas de in terés que le permitan una capi ta l izac ión real . 'Asimismo. 

o r l S ideran necesaria la diversificación del mercado de valores, fortaleciendo 
mercado de t í tulos de renta variable, t a m b i é n mediante est ímulos fiscales 
las empresas y a los inversionistas. 

' La inversión extranjera directa debe promoverse, de acuerdo con la legis-
,. l fión, según el C C E . S in embargo, el documento introduce una variable 
aportante: " E n aquellos casos en que el capital mexicano sea insuficiente 
0 n o hava ninguna otra posibilidad económica de adquis ic ión de tecnología , 
podrá aceptarse la invers ión extranjera m a y o r i t a r i a cuando se trate de una 
Impresa indispensable para el desarrollo económico nacional en los t é rminos 
Je las leyes vigentes". E n este p á r r a f o t a m b i é n se indica que es necesaria l a 
formación de impresas multinacionales de capital latinoamericano para el 
mal solicitan un tratamiento similar al nacional. 

Los créditos provenientes del exterior deben invertirse, en op in ión del 
CGT en actividades susceptibles de producir u n rendimiento "que asegure 
rl servicio de los intereses y el pago oportuno de la deuda", in t roduc ién 
dose sin embargo una excepción para el caso de las "necesidades sociales 
inaplazables". 

El ú l t imo p á r r a f o del documento se refiere al presupuesto y al gasto p ú 
blico, p id iéndose la " p l a n e a c i ó n y rac iona l izac ión" de l a inversión guber
namental y para ello el iminar las partidas "gené r i cas" que eviten " l a dis-
rrecionalidad" en los gastos. Por otra parte, se considera necesario, con 
obieto de combatir l a inflación, que el gasto púb l ico se financie fundamen
talmente con recursos retirados de l a c i rcu lac ión y no mediante l a colocación 
de valores gubernamentales en el Banco Centra l . Se condena t amb ién por 
inflacionaria y por restar recursos crediticios al sector privado, la "prác t ica 
de destinar una alta p ropo rc ión del depósi to legal —que la Banca Central 
• xige al sistema nacional bancario— al financiamiento del déficit presu
puesta! y a inversiones que compiten con las privadas". Finalmente, se con
sidera que no debe recurrirse "en forma inmoderada" al financiamiento 
del déficit presupuestal mediante el endeudamiento externo, ya que éste 
debe tener por l ímites " l a capacidad de pago del país y la posición y ten
dencia de su balanza de pnpj'os v de su reserva monetaria". 

Anteproyecto de l p rog rama para "Crea r u n a buena imagen" 

El diario E x d h i o r . en su edic ión del 21 de mayo de 1975, o sea dos sema
nas después de que se dio a conocer la Dec la rac ión de Principios, publ icó 
el texto de un anteproyecto de programa para crear "una imagen adecuada 
v fidedigna del sector empresarial en M é x i c o " . Aunque el documento sólo 
constituyó un anteproyecto, resulta conveniente mencionar sus partes pr in
cipales porque contribuye al conocimiento de la actitud patronal. 
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E l documento propone tres campos de acción v se encuentra p r e c e d i d o , i 

una in t roducc ión . E n ésta se indica que la imagen del sector empresarial 
el mundo entero es motivo de grave preocupac ión va que su p a p e l v c o , m , ' 
buc ión a la sociedad moderna 'han sido distorsionados "por corrientes i d , , , ; 

lógicas y situaciones pol í t icas" . E n México , el proyectar "una imagen ade
cuada y veraz" del sector empresarial "requiere que se haga en una forma 
profesional, constante y a un largo plazo y con los recursos económicos ne. 
cesados para poder realizar una tarca completa y no parc ia l" . 

Los campos de acción que son propuestos para "mejorar" l a imagen del 
sector empresarial son: el campo masivo de la op in ión públ ica , el medio 
intelectual y el de empleados y obreros que dependen de las actividades 
empresariales del país . C o n respecto al primero de los campos mencionados 
se indica que es necesario contar con la co laborac ión de elementos profe^ 
sionales "identificados con los objetivos y la realidad del medio empresarial" 
que traduzcan " l a in formac ión de hechos" [sic] de lo que representa el sector 
empresarial en la actividad económica del país en forma amena, interesante 
y variada, "pero la más importante, señala el documento, [esta c a m p a ñ a ! 
debe ser irrefutable, constante y casi permanente". Los autores del ante
provecto consideran que los costos de una c a m p a ñ a semejante p o d r í a n verse 
enormemente reducidos si se lograra la colaborac ión de la radio, televisión 
y prensa que en su mayor í a son privados y que deben estar interesados en 
estos objetivos. 

E l medio intelectual es considerado el sector " m á s complejo a aceptar la 
realidad de la pa r t i c ipac ión empresarial del pa í s " y por lo mismo proponen 
los autores " c o n t r a t a r editorialistas y escritores de reconocido prestigio o 
capacidad para elaborar un programa y hacer llegar a este sector impor
tante en el desarrollo de México', los hechos reales y l a ideología del sector 
empresarial en forma adecuada, a t ravés de prensa, seminarios, revistas, 
conferencias, etc.". 

E l tercer campo de acción propuesto es el de los empleados y obreros que 
dependen del sector empresarial. E l anteproyecto señala que es sorprendente 
" l a falta de conocimiento en quienes trabajan en una empresa de la com
prens ión de lo que esta actividad representa y cuá l es su con t r ibuc ión a la 
sociedad". Por lo mismo, sugieren que en cada empresa se elabore "un pro
grama de c o m u n i c a c i ó n " con conferencias, cursos de capac i t ac ión , etc., y 
que un equipo, "en forma constante y permanente, escriba sobre, estos temas 
canalizando esta in formac ión a t ravés de las C á m a r a s de Comercio, de In
dustria, etc. y lleguen a manos del empresario para ser utilizados en la comu
nicac ión con sus" propios colaboradores". 

Para llevar a cabo el proyecto se sugiere "una estructura de organización 
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