
MARCO ANTONIO ALCAZAR 

LAS 
AGRUPACIONES 

PATRONALES 
EN 

MEXICO 

JORNADAS 66 

EL COLEGIO DE M€XICO 



·3JS/JS8/no.66/ej.7. 

.A1ca~ar · Avila, 

Las agrupaciorte~ ••• 

cb59232S 

ejp 



Fecha de vencimiento 

JORNADAS 66 

(BiMi~f,<'-n IJJnn.ltl fdl1-1ÍtJ. (()ú.[tfJ1IL fL COLEGIO DE MEXlCO. A. e!. 
EL COLEGIO DE MEXICO 



CENTRO DE EsTUDIOS INTERNAOONALES 



MARCO ANTONIO~LCAZAR ArU: .. ~ 

~AS. 
AGRUPACIONES 

PATRONALES 
EN 

MEXICO 

tG~ 

JORNADAS 66 

EL COLEGIO DE MEXICO 



é sos 
3~~ 
~\(i,. ~ b 

Primera edición, 1970 
Primera reimpresión, 1977 

Derechos reservados conforme a la ley 
© 1970, EL COLEGIO DE MÉXICO 
Camino al Ajusco 20, México 20, D. F. 
Impreso y hecho en México 
Printed and made in Mexico 

Open access edition funded by the National 
Endowment for the Humanities/Andrew W. Mellon 
Foundation Humanities Open Book Program.

The text of this book is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International 
License: https://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/



A RAFAEL SEGOVIA 





INDICE 

INTRODUCCÓN 1 

l. EL EsTADOY LAS AGRUPACONES PATRONALES 6 
La Ley Federal del Trabajo 7 
Ley de Cámaras de Comercio y de las de 

Industria· 10 

II. FINALIDADES, ESTRUCTURA Y FUNCONA-

MIENTO DE LAs AGRUPACONES 15 
La Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio 15 
La Confederación de Cámaras Industriales 21 
La Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación 25 
La Confederación Patronal de la República 
Mexicana 30 

III. HISTORIA DE LAS AGRUPACONES 33 
Surgimiento 33 
Desarrollo 36 

IV. LA DOCTRINA DE LAS AGRUPACONES 54 
El Estado y la economía 54 
Inversión extranjera 57 
La producción agropecuaria 61 
Aspectos sociales del desarrollo económico 63 

v. Los MEDIOS DE EXPRESIÓN DE LAS AGRU-

PACONES 66 
Carta semanal 67 
Confederación de Cámaras Industriales 68 
Voz Patronal 69 
Transformaci6n 69 

VI. LAS AGRUPACONES FRENTE A ALGUNOS 
PROBLEMAS NACONALES 71 

Huelgas ferrocarrileras en febrero y marzo 
de 1959 73 

VII 



Extrema izquierda dentro de la Constitución 79 
La adquisición por el Estado de las empresas 

productoras de energía eléctrica 84 
VIII Reunión de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores 90 
Impuesto del 1 % para educación 93 

CONSIDERAOONES FINALES 98 

APÉNDICES 

l. Distribución geográfica de los socios de la 
CONCANACO, de la COPARMEX y de 
la CANACINTRA 105 

, 2. Personas que han fungido como presidentes 
de la CONCANACO, de la CONCAMIN 
y de la CANACINTRA 108 

3. Lista de publicaciones efectuadas por las 
agrupaciones 111 

4. Fragmentos de la comunicación enviada por 
el Grupo Patronal de la República a la Cá-
mara de Senadores el 11 de agosto de 1931 114 

5. Texto del pacto suscrito entre la Confede-
ración de Cámaras Industriales y la Confe-
deración de Trabajadores de México, el 7 
de abril de 1945 117 

6. Texto de los desplegados firmados por la 
CONCANACO, la CONCAMIN, la CO-
PARMEX, el 19 de diciembre de 1950 y 
por la CANACINTRA diez días después 119 

7. Texto de las consideraciones y bases gene-
rales de la ponencia presentada por el Con-
sejo directivo de la CONCA NACO a la 
XL Asamblea 124 

8. Puntos de vista de la CANACINTR.A, so-
bre el tema X de las conclusiones del 
V Congreso Nacional de Industriales 128 

VIU 



ALPRO 

BBM 
BCI' 

BHM 

BNF 

BNM 
CANACINTRA 

·CONCAMIN 

CONCANACO 

Alianza para el Progreso 

Biblioteca del Banco de México 

Biblioteca de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transfor
mación 
Biblioteca de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

Biblioteca de la Nacional Finan
ciera 

Biblioteca Nacional de México 

Cámara Nacional de la Industria 

de Transformación ( = CNIT) 
Confederación de Cámaras In
dustriales 

Confederación de Cámaras Na-
cionales de Comercio 

CONCANACOMIN Confederación de Cámaras Na-

COPARMEX 

OEA 

PEMEX 

PRI 

cionales de Comercio e Industria 

Confederación Patronal de la 
República Mexicana 

Organización de los Estados 
Americanos 

Petróleos Mexicanos 

Partido Revolucionario Institu-
cional 

iX 



SIC 

STFRM 

TIAR 

Secretaría de Industria y Co
mercio 

Sindicato de Trabajadores Fe
rrocarrileros de 13: República 
Mexicana 

Tratado Interamericano de Asis
tencia Recíproca 

X 



INTRODUCCIÓN 

LA IDEA del presente trabajo surgi6 de una investigaci6n 
.· de conjunto sobre la influencia de algunos sectores de 

la opinión pública mexicana en la formulación de la 
política exterior; tomando el esquema dado en el libro 
de .Alfred Grosser, La politiq11e extérie11re de la IVeme 
rép11bliq11e,1 se pretendía presentar y caracterizar a esos 
sectores como requisito previo para el estudio de su 
influencia en las decisiones de política internacional. 
Desafortunadamente la investigación no pudo realizarse 
aunque ya se habían iniciado los estudios: en mi caso, 
sobre las mayores agrupaciones patronales (Confedera
ción de Cámaras Nacionales de Comercio, Confederaci6n 
de Cámaras Industriales, Conf ederaci6n Patronal de la 
República Mexicana y Cámara Nacional de la Industria 
de Transformaci6n). 

En el curso de los contactos preliminares con el tema 
encontré que aun cuando algunos autores -Pablo Gon
%ález Casanova, Frank Brandenburg y Raymond Ver
non, 2 entre otros-- habían adelantado consideraciones 
de gran importancia sobre el lugar y el papel de las 
organizaciones patronales en Ia estnidura del poder en 
México, el carácter general de los trabajos elaborados 

1 Alfred Grosser, LA politiqNe extérieNre de la IVeme répN
bliqNe. París, Editions du Seuil, 1965. 

t Pablo González Casanova, LA democra,ia en Méxko. Mé
:dco, Ediciones Era, 1965. 

Frank Brandenburg, The Making of Modern Mexko. En· 
glewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, Inc., 1965. 

Raymond Vemon, The Dilemma of Mexko's Development. 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 196~. 

1 



2 INTRODUCCIÓN 

por ellos había impedido una presentación detallada 
de la existencia y el carácter de las mismas. 

Con bast: en lo anterior, el punto de partida era la 
necesidad de abordar el estudio minucioso de los aspee· 
tos formales y de la actuación de las agrupaciones, como 
medio para obtener una. base adecuada de la cual partir 
para el análisis del papel que desempeñan en el con· 
junto de la estructura poUtica nacional. 

(Las consideraciones que me llevaron a la adopción 
del criterio anterior son básicamente tres: las agrupa· 
dones seleccionadas engJoban prácticamente a la tota· 
lidad de los empresarios que integran la iniciativa pri· 
vada mexicana, la cual ha venido compartiendo· con el 
Estado las tareas básicas del desarrollo; en la actualidad 
los socios de .e5tas agrupaciones acuden con más del cin· 
cuenta por ciento de la inversión nacional. El hecho de 
que el Estado mexicano desarrolle amplias funciones 
empresariales ha creado necesariamente una enorme red 
de. relaciones de tipo económico entre éste y la inicia· 
tiva privada, a la cual corresponde una estrecha relación 
de tipo político; es decir, ambos tienen la necesidad de 
mantener un diálogo permanente en tomo de los ma· 
yores y más diversos problemas del país. El estudio de 
la constitución y de las funciones básicas de las agro· 
paciones resultaba el indicadór más claro para medir la 
fuerza con que aquéllas se presentan en la discusión 
política nacional, tanto en relación con el Estado como 
con el resto de los sectores de la opinión pública.] 

El estudio realizado dista mucho de ser completo. 
Hay en su elaboración la conciencia clara de que ni 
siquiera se tocan aspectos que por su importancia de
bieran figurar en primer plano. Un estudio sobre el tema 
que pretendiera ser totalizador debería, en mi concep· 
to, cubrir una serie de puntos referentes tanto a la exis
tencia formal como a la actuación real de las agrupa· 
dones. Entre los aspectos formales cabría estudiar, por 
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lo menos,. su situación jurídi~a; sus objetivos, tanto los 
establecidos por la ley como los que se arrogan las pro
pias agrupaciones; su constitución y funciones, de acuer
do con lo establecido por la ley y con los estatutos res
pectivos, y la doctrina que sustentan frente a los diversos 
problemas del desarrollo general del país. 

Entre los principales aspectos reales estarían: el des
arrollo histórico de las agrupaciones, la integración efec
tiva de sus cuerpos directivos, su relación económica 
y política con el Estado, y la utilización de los dif eren
tes medios de comunicación para ligarse a la opinión 
pública. Cada uno de los cuatro aspectos anteriores es 
susceptible de una mayor elaboración; a.Sí, el estudio 
del desarrollo histórico de las agrupaciones debería in
cluir, en lo interno, el proceso de crecimiento de las 
mismas; es. decir, el aumento de la membrecía, la evo
lución del presupuesto, y la aparición y consolidación 
de órganos destinados a una mayor eficacia; además, 
debería tratar del consenso y del conflicto tanto entre 
dirigentes y base como entre los diferentes grupos de 
intereses que actúan en cada organización. En el ámbito 
externo, el estudio debería tender a la importancia que 
las agrupaciones han tenido en el proceso del desarrollo 
económico, así como las relaciones que mantienen tanto 
entre ellas como con el resto de la sociedad. En este 
renglón resulta particularmente útil la observación de 
las actitudes de los organismos patronales ante diversos 
problemas concretos del desarrollo económico, político 
y social del país. Atención especial merecería la parti
cipación de los capitales extranjeros en la vida de las 
agrupaciones: 

El análisis de la integración efectiva de los cuerpos 
directivos estaría encaminado al conocimiento de los in
tereses concretos que dominan en cada agrupación y de 
los nexos económicos establecidos entre las direcciones 
de todas ellas. 
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La sociedad que mantienen Estado e iniciativa priva
da para la realización de una serie de tareas impondría 
la necesidad de estudiar la relación económica entre 
ambos. Lo mismo ocurriría en el caso de las dependen· 
das creadas entre ellos en virtud de las áreas de la pro
ducción y distribución de bienes que domina cada uno. 
En el terreno político sería indispensable el análisis de 
la representación de las agrupaciones ante diversos orga· 
nismos estatales, así como su participación o la de sus 
miembros en cuerpos de integración mixta ---eomisio
nes, consejos, etc.- creados por el Estado con distintos 
fines y en los que se dan ·cabida a particulares. 

Quedaría, por último, el estudio de la utilización de 
los diversos medios de comunicación por las organiza
ciones patronales, los cuales van desde su prensa y pu· 
blicaciones particulares hasta la prensa nacional, el radio 
y la televisión. 

5610 pude cubrir parcialmente este esquema ideal. 
Sobre todo por razones de tiempo: la mayoría de los 
aspectos ausentes en el trabajo requedan de la investí· 
gación meticulosa de materiales que con frecuencia no 
resultaban de fácil acceso. El estudio realizado consti· 
tuye, pues, una primera aproximación al conocimiento 
de la existencia y el carácter de las mayores agrupacio
nes de patronos que funcionan en México. Los temas 
incluidos son aquellos que, a. mi juicio, podían ofrecer 
mayor interés tanto porque plantean los -aspectos básicos 
de la problemática, como porque a partir de ellos es 
posible localizar algunas probables vías de investigaci6n 
que permitan ahondar en su conocimiento. 

El material informativo empleado proviene en su ma· 
yor parte de las publicaciones de los organismos patro
nales así como de la prensa nacional: en la elaboraci6n 
de los capítulos referentes al status jurídico de las agru· 
paciones, su integración y su funcionamiento formales, 
se utilizó la legislación en vigor, así como los estatutos 
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y manuales fundamentalmente desde el punto de vista 
de la relación con el Estado y de la actuación frente a 
algunos problemas de carácter nacional y se utilizaron 
como guías las historias oficiales de los organismos pa
tronales, ampliando la información en fuentes· periodís
ticas y publicaciones de las propias agrupaciones hechas 
en los momentos de producirse su actuación,ª los prin
cipios doctrinarios que guían la actuación de las agru
paciones fueron deducidos de las declaraciones de prin
cipios emitidas por. ellas y ocasionalmente se consideraron 
criterios de un tipo general utilizados frente a proble
mas particulares; finalmente, el estudio de- las actitudes 
asumidas frente a cinco problemas de carácter nacional, 
que tuvieron lugar durante el régimen del licenciado 
López Mateos, tuvo como fuentes la prensa nacional 
y la prensa particular de las agrupaciones. 

Quiero mencionar por último la inclusión de ocho 
apéndices. Los primeros tienen como finalidad si-

. tuar de un modo más preciso la jurisdicción de la 
CONCANACO, la COPARMEX y la CANACINTRA. 
El tercero con5tituye un acopio bibliográfico que pue
de resultar de utilidad para el interesado en ampliar el 
estudio de los organismos patronales. Los cinco restan
tes no son sino ampliación de los problemas tratados al 
hablar del desarrollo histórico de las agrupaciones. 

s El desarrollo histórico de la CONCAMIN ofreció particu
lares dificultades de información: su historia no aparece rese
ñada en el trabajo. 



l. EL ESTADO Y LAS 
AGRUPACIONES PATRONALES 

LA PROMULGAOÓN de la Ley Federal del Trabajo -en 
1931- vino a dar carácter institucional, desde el punto 
de vista oficial, a la vida de los sindicatos de trabaja· 
dores y patronos; en 1936, la Ley de Cámaras de Co
mercio e Industria cumplió la misma función respecto 
de las cámaras comerciales· e industriales que venían 
funcionando sin más reglamentación que la Ley de Cá· 
macas de Comercio expedida por el antiguo régimen 
en 1908. 

De hecho la tendencia a reglamentar e institucionali
zar la actuación de los grupos sociales más importantes 
se originó· al promulgarse la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la cual en la fracción X 
de su artículo 73 faculta al Congreso para legislar "sobre 
hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, co
mercio [ ... ], instituciones de crédito y energía eléc
trica, para establecer el Banco de Emisión Onico [ ... ] 
y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 
artículo 123 de la propia Constitución".1 Por su parte 
la fracción XVI de este último artículo consagra el de
recho de obreros y patronos "para coaligarse en defensa 
de sus respectivos intereses, formando sindicatos, aso
ciaciones profesionales, etc." 2 

En el caso de las agrupaciones estudiadas en este tra· 
bajo, solamente una de ellas, la Confederación Patro· 
nal de la República Mexicana, se rige por la reglamen-

1 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
México, Cámara de Senadores, 1962, p. 37. 

2 Ibid., p. 65. 

6 
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tación establecida en la Ley Federal del Trabajo; las 
otras tres sujetan su acción a la Ley de Cámaras en vigor. 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

El total del título IV de esta Ley está dedicado a 
reglamentar el establecimiento y las funciones de los 
sindicatos obreros y patronales; se entiende el sindica_to, 
en el artículo 232 de este título, como la "asociación de 
trabajadores o patronos de una misma profesión, oficio 
o especialidad, o de profesiones, oficios o especialida
des similares o conexos, constituidos para el estudio, 
mejoramiento y defensa de sus intereses comunes". a 

La Ley Federal del Trabajo no establece diferencias 
en lo referente al carácter jurídico o las normas de ac
tuación de los sindicatos obreros y patronales, pero sí 
en cuanto a su constitución. Según el artículo 238, se 
requiere un mínimo de tres patronos de la misma rama 
industrial para formar un sindicato, mientras que es 
necesaria la concurrencia de veinte trabajadores para 
ese mismo propósito.' Cumplido este requisito mínimo, 
la Ley señala el derecho de obreros y patronos para 
formar sindicatos "sin que haya necesidad de una au
torización previa".6 S~ embargo, para que el sindicato 

a Alberto Trueba Utbina, Ley Federal del Trabajo, Mé
xico, Editorial Porrúa, 1966, p. 145. 

' El señalamiento del articulo 238, en el sentido de que se 
requiere la presencia de, por lo menos, tres patronos de la 
misma rama industrial, genera dos problemas: a) entra en con
tradicción con la definición de sindicato dada en el articulo 232 
que. habla de "profesiones, oficios o especialidades similares o 
conexos"; b) limita la posibilidad de sindicalización a los pa
tronos industriales, dejando de lado al resto. Dicho de otro 
modo, solamente concede personalidad jurídica de patronos a 
los empresarios dedicados a la industria. 

5 Ibid., p. 146. 
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se considere legalmente establecido es necesario, según 
el artículo 242 de la Ley, que se registre ante la Junta 
de Conciliación y Arbitraje correspondiente o, en los 
casos de competencia federal, ante la Secretaría del Tra
bajo y Previsión Social; en cualquier caso deberá pre
sentar el acta de la asamblea constitutiva autorizada por 
la mesa directiva de la propia agrupación, el acta de la 
sesión en que se haya elegido la directiva, los estatutos 
que habrán de regir la vida del sindicato y el número 
de miembros que éste afilia. 

Una vez satisfechos los requisitos anteriores, ninguna 
autoridad competente puede negar el registro de un sin
dicato; no obstante, tal registro puede ser cancelado en 
caso de disolución del sindicato o cuando éste deje de 
llenar los requisitos que la Ley establece. 

La inscripción a los sindicatos debe ser libre; según 
el artículo 234, "a nadie se puede obligar a formar 
parte de un sindicato o a no formar parte de él".6 

La estructura y el funcionamiento formales de los 
sindicato~ prácticamente son dejados a libre decisión; 
en su artículo 246, la Ley establece que los estatutos 
de un sindicato deben tener como contenido mínimo y 
obligatorio: "la denominación del sindicato, que le dis
tinga de los demás, su domicilio, su objeto, las obliga
ciones y derechos de los agremiados; el modo de nombrar 
la directiva; las condiciones de admisión de miem
bros; los motivos y procedimientos de expulsión y las 
correcciones disciplinarias; la forma de pagar las cuo
tas, su monto y modo de administrarlas; la época de cele
bración de asambleas generales, de presentación de cuen~ 
tas, y las reglas para la liquidació11 del sindicato" .1 

Existen sólo dos limitaciones impuestas por la Ley 
al funcionamiento de las agrupaciones sindicales: la 

6 Ibid. 
1 Ibid., p. 148. 
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primera se refiere a la imposibilidad de que un extran
jero miembro del sindicato forme parte de la mesa 
directiva; la segunda relacionada con la expulsión de 
un miembro del sindicato, la cual se realizará mediante 
la aprobación de las dos terceras partes de los integran
tes. En contraste con esta libre estructuración, la Ley 
puntualiza una serie de obligaciones de los sindicatos 
para con las autoridades del trabajo; en lo fundamental 
consisten en proporcionar a éstas, todos los informes 
que soliciten -siempre que se refieran a su actuación 
como tales sindicatos- y en comunicar los cambios de 
mesa directiva, de comité ejecutivo o de miembros 
de este último, así como las modificaciones hechas a 
los estatutos. Estas comunicaciones deben acompañarse 
con un ejemplar del acta correspondiente. 

La actuación de los sindicatos, que se dirige esen
cialmente a la defensa de los intereses de sus integran
tes, está limitada por el artículo 249, que les prohíbe 
intervenir en asuntos religiosos, ejercer el comercio con 
afán de lucro, usar la violencia contra trabajadores li
bres para obligarlos a sindicalizarse y, en general, fo
mentar actos delictuosos contra personas y propiedades. 

La Ley prevé, finalmente, la posibilidad de que los 
sindicatos se agrupen en federaciones y confederaciones; 
el registro de éstas deberá efectuarse ante la Secretaría 
del Trabajo. Según el artículo 256 la pertenencia a es
tas organizaciones es absolutamente voluntaria, por lo 
que "todo sindicato adherido podrá retirarse de la fede
ración o confederación en cualquier tiempo, aunque 
exista pacto en contrario". De acuerdo con lo anterior y 
el artículo 234, el ingreso y la separación a una organiza
ción sindical por parte de obreros y patronos, así como 
el ingreso y separación de los sindicatos a federaciones y 
confederaciones, son "derechos sociales absolutos'' .8 

s Ibid., p. 150. 
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LEY DE CÁMARAS DE COMERCIO Y DE LAS DE INDUSTRIA 

En vigor desde el 2 de mayo de 1941, esta Ley reem
plazó a la de Cámaras de Comercio e Industria de 1936, 
y establece la separación entre las cámaras de comer
cio y las de industria, las cuales se habían mantenido 
fusionadas. Bastante más estricta que la Ley Federal 
del Trabajo, la Ley de Cámaras contiene disposiciones 
sobre la ubicación y la jurisdicción, el carácter y los 
objetivos, la constitución, el funcionamiento y el regis
tro de las cámaras de industria y de comercio, así como 
de las confederaciones respectivas. 

l. Las cámaras 

En su articulo primero la Ley define a las cámaras 
de comercio y a las de industria como "instituciones 
públicas, autónomas, con personalidad jurídica, consti
tuidas para los fines que [la propia J ley establece"; 9 

más adelante determina que la Secretaria de Industria 
y Comercio es la autoridad encargada de ejercer sobre 
las cámaras los controles que esta ley fija. 

Según el articulo 4C? la constitución de las cámaras 
tiene como fines, en lo fundamental, la representación 
y defensa de los intereses generales del comercio o .de 
la industria de su jurisdicción, la prestación de servi
cios a sus asociados, el fomento del desarrollo econó
mico del país, el arbitraje entre asociados en conflicto 
y el "ser órgano de consulta del Estado, par~ la. satis
f acci6n de las necesidades del comercio o de la indus
tria nacionales".1º La pertenencia a las cámaras resulta 
obligatoria, de acuerdo con el articulo 5C?; todo comer-

º Ley Je las Cámaras Je Comert:io y de las Je Industria, 
México, Confederación de Cámaras Industriales, 1964, p. 3. 

10 lbiJ., p. '· 
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dante o industrial cuyo capital manifestado al fisco sea 
mayor de dos mil quinientos pesos deberá inscribirse 
anualmente en un registro especial que se lleva en la 
cámara correspondiente. Más adelante, el artículo ~ 
señala que las cámaras se constituirán, según el caso, a 
solicitud de un grupo no menor de cincuenta comer
ciantes domiciliados en la misma plaza o a la de un 
grupo no menot de veinte industriales de una misma 
rama, siempre que no existan cámaras similares consti
tuidas con anterioridad.11 

Las cámaras de comercio se constituyen de acuerdo 
con un criterio de distribución geo-económico estable
cido por la Secretaría de Industria y Comercio, y a 
ellas deben afiliarse todos los comerciantes de la lo
calidad donde funcionen, sin importar la rama del co
mercio a que se dediquen. 

Además de las cámaras de comercio en grande, la 
SIC puede autorizar la constitución de cámaras de co
mercio en pequeño, en lás mismas localidades donde 
aquéllas funcionen, las cuales integrarán los comercian
tes que conforme a las leyes fiscales no estén obligados 
a llevar libros de contabilidad. 

En el caso de las cámaras de industria, se establece 
que su domicilio será la dudad de México, salvo en los 
casos en que la asamblea general de las mismas señale 
otra localidad. Pu~den constituirse tanto cámaras de ca
rácter genérico, que agrupen industriales de ramas afi
nes, como cámaras de carácter específico, que reúnan 
a industriales de una sola rama. Los industriales que 
integran una rama específica y se encuentran inscritos 
en una cámara genérica pueden solicitar de la SIC la 

11 Entre los artírulos S' y 90 parece haber por lo menos 
una incongruencia: el primero establece la obligatoriedad, para 
algunos empresarios, de pertenecer a las cámaras, mientras que 
el segundo produce la impresión de dejar la integración de las 
mismas a un acto voluntario por parte de los empresarios. 
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autorización para formar una cámara específica, siem
pre que la solicitud esté apoyada por el 80% de los 
industriales de la rama en cuestión, los cuales en ningún 
caso pueden ser menos de veinte. 

Por lo que se refiere al gobierno y administración de 
las cámaras, la participación de los miembros no está 
claramente especificada por la Ley, que solamente esta
blece criterios de indole general acerca de la estructura 
y funcionamiento de los mayores cuerpos gobernantes y 
administrativos de las agrupaciones. Según el artículo 
13, "la Asamblea General de socios activos es el órgano 
supremo de las Cámaras" y según el artículo 18, "el 
Consejo Directivo es [su} órgano ejecutivo". Por lo 
demás, la Ley deja que las cámaras establezcan en sus 
estatutos el quórum necesario para las reuniones de las 
asambleas, y la reglamentación de procedimientos. Por 
lo que respecta al consejo directivo, la Ley establece 
dos limitaciones para su integración: debe estar forma
do, cuando menos en un 80%, por socios activos mexi
canos por nacimiento, y debe admitir en su seno, si así 
lo dispone la SIC, a un representante de ésta que puede 
participar en las sesiones con voz pero sin voto. 

Las funciones que cumplen tanto los consejos como 
las asambleas son radicalmente diferentes y correspon
derían de una manera aproximada a las de un sistema 
parlamentario en el cual la asamblea general haría el 
papel del parlamento, mientras que el consejo directivo 
haría el del gabinete. Entre las atribuciones de la asam
blea general se cuenta el nombramiento de los miem
bros del consejo directivo de la cámara, así como el 
control de las finanzas de la misma; a su vez, el con
sejo directivo tiene como facultades y obligaciones bá
sicas la elección de su presidente al cual debe seleccio
nar de entre sus miembros; la ejecución de los acuerdos 
de la asamblea general, la promoción de actividades ta· 
les como exposiciones, f erías, congresos, etc., y en tér-
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minos generales la administración de la cámara. Las 
cámaras pueden crear cuerpos auxiliares, denominados 
delegaciones, con objeto de realizar con mayor efi
cacia sus labores. Estas delegaciones se pueden estable
cer, previo acuerdo de la Secretaría de Industria y Co
mercio, en aquellos lugares cuyo desarrollo industrial 
o comercial lo amerite. 

Finalmente, hay que señalar que la Ley completa el 
sistema de control o vigilancia sobre las cámaras, ejer
cido por la SIC, mediante lo dispuesto en su artículo 21, 
en el cual reserva a la propia secretaría el derecho de 
vetar los acuerdos de una cámara cuando considere que 
pueden "perturbar el orden público o causar perjuicios 
graves al bien común",111 

2. Las confederaciones 

El artículo 23 reconoce solamente dos de estas orga
nizaciones: la Confederación Nacional de Cámaras de 
Comercio y la Confederación Nacional de Cámaras 
Je Industria, denominaciones distintas a las que utili
zan en la práctica los organismos estudiados.13 Igual
mente este artículo establece que las confederaciones 
son también "instituciones públicas, autónomas, con per
sonalidad jurídica" que se integran con "representantes 
de las Cámaras de Comercio y de las Cámaras de In
dustria", cuyo domicilio será la ciudad de México, y que 
"las Cámaras de Comercio y las de Industria contribui
rán, cuando menos, con un mínimo de un 15% de sus 
ingresos para el sostenimiento de las Confederaciones 
Nacionales de Cámaras a las que pertenecen".H 

12 Ibid. p. 13. 
1a Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Con

federación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Me
xicanos. 

H Ibid., p. 14 .. 
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En relación con las disposiciones anteriores hay que 
señalar dos hechos importantes: primero, que la Ley no 
fija ningún procedimiento particular para la constitu
ción de las confederaciones ni establece un número mí
nimo de cámaras necesario para su integración; segun
do, la disposición acerca de la manera en que debe 
realizarse el sostenimiento de las confederaciones no 
tiene su correspondiente respecto al sostenimiento de las 
cámaras. 

La Ley consigna, por último, como finalidades de las 
confederaciones las mismas establecidas en su artículo 
4'?, ya mencionadas al tratar de las cámaras. Por lo que 
se refiere a su gobierno y administración, el artículo 24 
dispone que los artículos 11 al 20 de la Ley, "regirán 
a las Confederaciones en lo conducente" .15 

15 Ibid., p. 15. 



II. FINALIDADES, ESTRUCTURA 
Y FUNCIONAMIENTO DE 

LAS AGRUPACIONES 

LA PRESENTAOÓN de los aspectos formales en la v~da 
de las organizaciones permite notar en principio algu
nos hechos de gran interés. El primero de ellos sería 
la similitud estructural entre la CONCANACO, la 
CONCAMIN y la CANACINTRA, producto, de la re
glamentación al respecto consignada en la Ley de Cti
maras, cuya influencia incluso se ve reflejada en la 
organización de la COP ARMEX. Por otra parte puede 
señalarse la diversidad de formas de participación de los 
afiliados en los órganos mayores de las agrupaciones, 
las cuales varían desde el voto único y directo, hasta los 
sistemas de representación proporcional. Por lo demás, 
y tal vez se trate de lo más importante en relación con 
el presente trabajo, hay que notar la concentración del 
poder de decisión en los órganos directivos y ejecutivos. 
astos se encargan de llevar adelante la vida de las agru
paciones, presentándose anualmente o en momeritos en 
que las circunstancias lo requieren a recabar una espe
cie de voto de confianza por parte de las asambleas y 
convenciones generales. 

LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NACIONALES 
DE CoMEROO 

l. Presentaci611 y objetivos 

De acuerdo con sus estatutos, la CONCANACO es 
una institución pública, autónoma, con personalidad ju-

15 
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rídica, con duración indefinida y domiciliada en la ciu
dad de México. Sus objetivos se hallan expuestos en las 
veintiséis fracciones del artículo 3'? de los estatutos. 
Tales objetivos, usando el esquema planteado por Merle 
Kling, 1 pueden dividirse en esotéricos y exotéricos. En
tre los primeros se cuentan: su papel de promotora de 
la unidad y colaboración entre las cámaras confedera
das, el arbitraje en conflictos surgidos entre ellas, el 
otorgamiento de servicios, y el fomento del comercio. 

En su relación con el medio externo, la agrupación 
asume el papel de representante de los intereses gene
rales del comercio nacional. El artículo 62 de los esta
tutos consigna la autoridad exclusiva de la CONCA
NACO, frente a las cámaras de comercio, para opinar 
públicamente o iniciar gestiones en relación con pro
blemas de carácter nacional. Este apunte de los estatu
tos de la CONCANACO es muy importante dado que 
la ley no establece un mecanismo semejante. Además la 
CONCANACO es la única de las cuatro agrupaciones 
estudiadas que impone a sus miembros una jerarquiza
ción de atribuciones tan definitiva. 

Entre los objetivos exotéricos que persigue la Confe
deración puede hacerse una subdivisión que compren
dería aspect~ económicos y políticos. En el terreno 
económico los objetivos fundamentales de la agrupa
ción son: a) orientar y coordinar la opinión de sus 
asociados sobre problemas económicos nacionales; b) te
ner representación en las diversas dependencias del go
bierno federal relacionadas con la actividad mercantil; 
e) promover la expedición de una legislación adecuada 
al desarrollo económico nacional y pugnar por la refor
ma o derogación de la que estime adversa, y d) pugnar 
por que el establecimiento de los precios mercantiles se 

1 Kling, Merle. A Mexican lnleresl Group in Action. Engle
wood Cliffs, N. J. Prentice-Hall Inc., 1961. 
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realice mediante el libre juego de las fuerzas económicas. 
En lo político, los objetivos exotéricos fundamentales 

se refieren a la relación entre el comercio organizado y 
el Estado. La ley correspondiente, según se vio en pá
ginas anteriores, establece como uno de los objetos de 
las cámaras y de sus confederaciones el ser órganos 
de consulta del Estado para la satisfacción de las nece
sidades del comercio o de la industria nacionales. En 
los estatutos de la CONCANACO, al consignarse tal 
finalidad, se agregan tanto la de colaborar con el Es
tado como la de "promover y estimular toda actividad 
económica y cívica de interés nacional"; además, los 
estatutos establecen que la Confederación debe pugnar 
por mantener las mejores relaciones con toda clase de 
autoridades oficiales en la república y promover ante 
ellas la ejecución de obras de utilidad general. Estos 
últimos señalamientos, así como lo apuntado en el caso 
del artículo 62 de los propios estatutos, parecen rebasar 
los límites impuestos por la ley a la actuación externa 
de las agrupaciones, ampliando las posibilidades de la 
CONCANACO en el terreno de la discusión política. 

2. Estr11ct11ra y funcionamiento 

La CONCANACO está constituida por todas las cá
maras nacionales de comercio y de comercio en peque
ño establecidas en el país. En 1964 las primeras suma
ban doscientas dos, mientras que solamente funcionaban 
treinta y dos cámaras de comerciantes en pequeño.2 Los 
representantes de las cámaras tienen obligación de re
unirse anualmente, en el transcurso del mes de septiem
bre, en la Asamblea General que es el órgano supremo 
de la Confederación. Cada cámara tiene un voto en las 

2 Datos proporcionados por la Secretaría de Industria y Co
mercio indican que. las cámaras nacionales de comercio agru
paban en 1964 a ochenta mil ochocientos doce comerciantes. 
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decisiones, aunque puede enviar hasta tres representan
tes con derecho a voz. El quórum de la asamblea se 
constituye con la presencia del 51 % de los represen
tantes de las cámaras confederadas en pleno uso de sus 
derechos. El sistema de representación de la CONCA
NACO no parece ser el más adecuado ya que un solo 
voto representó, en 1964, lo mismo a los diecisiete mil 
ochocientos cuatro comerciantes afiliados a la Cámara 
Nacional de Comercio de la Ciudad de México, cuya 
aportación al sostenimiento de la Confederación en ese 
año se acercó al millón de pesos, que a los treinta y 
nueve comerciantes inscritos en la Cámara Nacional de 
Comercio de Puruándiro, Michoacán, cuya aportación 
no alcanzó los ochocientos cincuenta pesos. 

Entre las funciones esenciales de la asamblea general 
se encuentra la designación del consejo directivo, la re
visión y aprobación del estado anual de cuentas y la 
aprobación del informe del consejo directivo saliente y 
del programa de acción del entrante. 

El consejo directivo puede integrarse con un mínimo 
de doce vocales propietarios y un máximo de dieciocho, 
electos por la asamblea general, de los cuales por lo 
menos el 80% serán mexicanos por nacimiento. Los 
consejeros a su vez eligen de entre ellos a un presiden
te, quien al mismo tiempo será presidente del comité 
ejecutivo, y a dos vicepresidentes que sustituirán al pre
sidente en sus faltas temporales o definitivas con todas 
sus facultades y atribuciones. También se nombra a un 
secretario que no forma parte del consejo y cuyo tra
bajo es remunerado, así como a las personas que deben 
integrar las secciones especializadas de la Confederación. 
Tanto el presidente como los dos vicepresidentes del 
consejo deben ser mexicanos por nacimiento. Además 
de los consejeros que elige la asamblea general, forman 
parte del consejo directivo, con igualdad de derechos 
-excepto para las designaciones arriba mencionadas-, 
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los delegados regionales de las diez zonas en que la 
CONCANACO ha dividido al país con fines adminis
trativos,ª los jefes de las secciones especializadas, así 
como un representante de la Secretaría de Industria y 
Comercio, cuando ésta esti.J.µe conveniente designarlo, el 
cual tendrá derecho a voz pero no a voto. Todos los 
consejeros tendrán un suplente, aunque los estatutos no 
indican ningún procedimiento para su designación. 

Los estatutos de la CONCANACO, al no establecer 
las proporciones de nacionales y extranjeros de los de
legados regionales y jefes de sección, dejan abierta la 
puerta a violaciones del artículo 18 de la Ley de Cá
maras, en el que se indica que "el Consejo será el ór
gano ejecutivo (de la Confederación} y se integrará en 
la forma que establezcan los estatutos, precisamente por 
comerciantes o industriales de nacionalidad mexicana 
por nacimiento, hasta un 80%, pudiendo el resto ser 
cubierto con socios activos extranjeros".' 

Por fo que toca al consejo directivo, éste deberá re
unirse ordinariamente una vez al mes y tiene como prin
cipales funciones: la ejecución de los acuerdos de las 
asambleas, la contabilidad de la Confederación, la re
presentación directa de las cámaras confederadas, y el 
llevar a cabo los contactos . necesarios con las diversas 
dependencias oficiales. 

El comité ejecutivo es un órgano auxiliar del consejo 
directivo y está integrado por cinco miembros: el pre
sidente y los dos vicepresidentes del consejo directivo 

a Estas zonas son estados de Baja California, Sinaloa y So
nora y territorio de Baja California; Coahuila, Chihuahua, 
Durango y Zacatecas; Nuevo León, San Luis Potosi y Tamau
Iipas; Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit; Guanajuato, 
Michoacán y Querétaro; Hidalgo, Guerrero, México y Morelos; 
Distrito Federal; Puebla, Tlaxcala y Veracruz; Oaxaca y Chia
pas; estados de Tabasco, Campeche y Yucatán, y territorio de 
Quintana Roo. 

4 Ibid., p. 10. 
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y dos consejeros que pueden ser de los electos por la 
asamblea general o electos directamente por el consejo 
directivo por delegación de la asamblea. El comité eje
cutivo sesiona ordinariamente una vez al mes y es el 
órgano encargado de dar curso a los asuntos más ur
gentes. 

Por lo que respecta a su gobierno, la Confederación 
cuenta con las secciones especializadas establecidas por 
el consejo directivo, las cuales cumplen la función de 
órganos de consulta del propio consejo. Estas secciones 
se componen de tres personas especializadas en el ramo 
correspondiente. Los estatutos prescriben la existencia 
de por lo menos nueve de estas secciones especializa
das en los sectores de: comercio interior, comercio ex
terior, turismo, promoción y relaciones públicas, comer
cio en pequeño, trabajo y previsión social, leyes 
fiscales, comunicaciones y transportes, y relaciones in
ternacionales. 

Desde el punto de vista de su funcionamiento admi
nistrativo, el manejo de la Confederación ·se encuentra 
a cargo de un gerente general nombrado por el consejo 
directivo, quien pone en práctica las resoluciones de 
éste y las del comité ejecutivo y dirige las oficinas y 
dependencias de la agrupación. El funcionamiento fi
nanciero y contable de la CONCANACO es cubierto 
por un auditor remunerado, nombrado por la asamblea 
general. 

~- Servicios y sostenimiento 

Los servicios que presta la Confederación a sus aso
ciados son básicamente los siguientes: gestiones ante los 
diversos órganos de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial que en un momento dado tengan relación con 
las actividades profesionales de las cámaras confedera
das y sus socios; reclamaciones de diversa índole ante 
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empresas de transportes, seguros, etc.; cobranzas dentro 
y fuera del país; información sobre oferta y demanda, 
"incluso de tipo confidencial", contactos entre vende
dores y compradores, y consultas, particularmente de 
carácter jurídico. El manual de servicios de la confede
ración establece tarifas para los servicios de cobranzas 
y reclamaciones, asi como· para los trámites ante la Di
rección General de la Propiedad Industrial de la SIC 
(patentes) ; el resto son otorgados en forma gratuita. 

Finalmente, debe señalarse que la manutención de la 
CONCANACO se realiza mediante la aportación del 
15% de los ingresos normales percibidos por cada una 
de las cámaras afiliadas. En 1964 el monto de las apor
taciones de las confederadas alcanzó la cifra de 2 446 740 
pesos, de los cuales 982 500 correspondieron a la Cá
mara de la ciudad de México, es decir, el 40.1 % aproxi
madamente. Las cuatro siguientes cámaras en orden de 
importancia desde el punto de vista de su aportación 
fueron: la de Guadalajara, con 106 627 pesos ( 4.3% 
del total); la de Mexicali, con 83 376 pesos (3.4%); 
la de Monterrey, con 66960 pesos (2.7%), y la de 
Mérida, con 54 065 (2.2%). Estas cinco cámaras, que 
afiliaban al 31.8% de los comerciantes en grande del 
pais, contribuyeron ese año con el 52.7% de las aporta
ciones para el sostenimiento de la Confederación. 11 

LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES 

l. Presentación y ob¡etivos 

Se trata de una institución pública, autónoma, con 
personalidad jurídica, de duración indefinida y con do
micilio en la ciudad de México; de igual manera que 
para la CONCANACO los objetivos de la agrupación 

5 Datos obtenidos de material proporcionado por la SIC. 
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pueden ser sometidos a una distinción, según se ocupan 
de la relación entre Confederación y cámaras confede
radas o de la actividad de la CONCAMIN frente 
al medio externo, particularmente en lo que respecta al 
mundo oficial. 

En su relación con las cámaras de industria, la 
CONCAMIN procura su unidad y cooperación y ejer
ce, a petición de las c:ámaras interesadas, funciones de 
árbitro en los conflictos surgidos entre dos o más; asi
mismo, estudia todas aquellas cuestiones que afectan el 
desarrollo industrial y orienta la opinión de los indus
triales al respecto. 

En el ámbito externo, la Confederación ostenta la re
presentación de los intereses generales de la industria 
nacional, pero sus estatutos no consignan la autoridad 
exclusiva de la Confederación en el tratamiento de nin
gún problema a nivel nacional. En el área de las rela
ciones con el sector oficial, la agrupación tiene como 
objeto fundamental ser órgano de consulta del Estado 
para la adecuada resolución de las necesidades generales 
de la industria nacional, así como ejercer el derecho de 
petición ante las autoridades correspondientes para soli
citar la expedición, modificación o derogación de leyes 
o disposiciones administrativas. Para llevar al éxito su 
actuación respectiva, los estatutos establecen que la Con
federación deberá mantener y fomentar las relaciones 
del sector industrial con las autoridades federales y lo
cales. Puede decirse que, en términos generales, los ob
jetivos de la CONCAMIN apuntados por sus estatutos 
se conservan dentro de los límites marcados por la ley 
respectiva. 

2. Estructma y funcionamiento 

La CONCAMIN está integrada en la actualidad por 
sesenta cámaras de industria y catorce asociaciones in-
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dustriales; estas últimas, de acuerdo con el artículo 10~ 
de los estatutos, disfrutan de los servicios y colaboran 
al sostenimiento de la Confederación, sin tener nin
guno de los derechos y obligaciones correspondientes a 
las cámaras. La composición de la CONCAMIN resulta 
poco clara, para decir lo menos. A ella están afiliadas: 
treinta y cinco cámaras nacionales únicas; cuatro cáma
ras nacionales más, cada una de las cuales funciona 
paralelamente a dos cámaras regionales de la misma 
rama; ocho cámaras regionales más que no tienen su 
correspondiente nacional, y una cámara nacional y dos 
regionales de la industria de transformación. 

Para su gobierno, la CONCAMIN cuenta con tres 
órganos: la asamblea general, el consejo directivo y la 
comisión ejecutiva. El primero de ellos es la autoridad 
suprema de la agrupación y se integra hasta con tres 
delegados por cada cámara, todos con derecho a voz. 
La asamblea general, que debe reunirse durante el pri
mer trimestre de cada año, se considera legalmente cons
tituida con la presencia del 51 % de las delegaciones 
de las cámaras afiliadas. En el seno de la asamblea, la 
votación equivale a la de un sistema de representación · 
proporcional sobre una base económica, Cada cámara 
cuenta con un voto base, ·al cual se agregan de uno a 
quince votos según su aportación regular anual para el 
sostenimiento de la Confederación. 
. El fenómeno que se observa respecto al sistema de 

representación de la CONCAMIN es en cierta manera 
el inverso del comentado al hablar de la CONCANACO. 
Es decir, si én la Confederación de Cámaras Comer
ciales, las mayores de éstas están insuficientemente 
representadas tanto desde el punto de vista de su mem
brecía como desde su capacidad económica, en la Con
federación de Cámaras Industriales, al menos en prin
cipio, existe un claro desequilibrio entre la represeritación 
de las diferentes cámaras, lo que puede conducir a 
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procesos de concentración e incluso acaparamiento del 
poder en las cámaras económicamente más poderosas.8 

Por lo que respecta al consejo directivo, éste es un 
órgano permanente encargado de llevar adelante la di
rección y la administración de la CONCAMIN. Se 
integra con un representante propietario y un suplente 
por cada cámara afiliada, previa aprobación de la asam
blea general, y con un representante de la Secretaría de 
Industria y Comercio que asiste a las sesiones con voz 
pero sin voto. El 80% de los miembros del consejo 
deben ser mexicanos por nacimiento. El presidente del 
consejo directivo lo es igualmente de las asambleas ge
nerales y de la comisión ejecutiva y cuenta con dos 
vicepresidentes para auxiliarlo en sus labores y suplirlo 
en sus faltas. 

La comisión ejecutiva actúa como órgano auxiliar del 
consejo directivo y se integra con el presidente y los 
dos vicepresidentes del propio consejo, un tesorero, cin
co miembros más del consejo como vocales propietarios 
y nueve como vocales suplentes, todos los cuales deben 
representar a diferentes cámaras y diferentes industrias. 

En términos generales el funcionamiento de los tres 
órganos es idéntico al apuntado en el caso de la CON
CANACO, por lo que no tiene caso insistir en ello. 
Lo referente a los aspectos administrativos y contables 
de la CONCAMIN se encuentra en manos de un ge
rente general y un auditor. Ambos funcionarios perci
ben un ingreso por su labor y colaboran estrechamente 

6 Votos agregados según la aportación regular anual: de 
1 500 a 3 000 pesos, un voto; de 3 001 a 6 000, dos; de 6 001 
a 9 000, tres; de 9 001 a 12 000, cuatro; de 12 001 a 15 000, 
cinco; de 15 001 a 18 000, seis; de 18 001 a 21 000, siete; de 
21 001 a 25 000, ocho; de 25 001 a 30 000, nueve; de 30 001 
a 35 000, diez; de 35 001 a 40 000, once; de 40 001 a 45 000, 
doce; de 45 001 a 50 000, trece; de 50 001 a 55 000, catorce; 
de 55 001 en adelante, quince. 
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con la comisión ejecutiva en el despacho de los asuntos 
diarios de la Confederación. 

3. Servicios y sostenimiento 

La CONCAMIN brinda diversos tipos de asesoría 
a través de sus siete comisiones permanentes y de su 
oficina técnica, a solicitud de los industriales interesa
dos. Las comisiones permanentes operan en los siguien
tes campos: arbitraje industrial, organización, hacienda 
y programas; impuestos, tarifas, trabajo y previsión so
cial; legislación y seguro social. Su trabajo se realiza 
con base en la información aportada por el industrial 
o la cámara que solicita el servicio. El resultado de los 
estudios de las comisiones debe presentarse en dictá
menes escritos, haciendo constar las consideraciones en 
que están fundamentados. 

La oficina técnica de la CONCAMIN tiene a su car
go la recopilación y el estudio de datos sobre problemas 
generales que afrontan la agrupación y sus asociados, y 
da a conocer sus criterios a través de las publicaciones 
periódicas o especiales que la Confederación edita. 

El sostenimiento de todo este aparato, igual que en el 
caso de la CONCANACO, se realiza con las aportacio
nes de las cámaras confederadas equivalentes a un 15% 
de sus ingresos normales.7 

LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA 

DE TRANSFORMACIÓN 

l. Presentación y objetivos 

La CANACINTRA es también una institución pú
blica, autónoma y con personalidad jurídica, que se 

1 No fue posible obtener mayores datos al respecto. 
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integra con todas aquellas empresas industriales que no 
están agrupadas en cámaras especificas establecidas de 
acuerdo con la ley. El domicilio de la Cámara se locali
za en la ciudad de México y su jurisdicción se extiende 
a todo el territorio nacional, excepto las circunscripcio
nes correspondientes a las cámaras regionales de trans
formación que funcionan en Jalisco y Nuevo León. 

Los objetivos de la agrupación, contenidos en el ar
tículo 5~ de sus estatutos, están mejor precisados que 
en los casos de las confederaciones de cámaras e incluso 
presentan algunas diferencias importantes. En lo inter
no, además de cumplir las funciones señaladas en los 
casos anteriores, la Cámara debe atender a la promoción 
de mejores relaciones obrero-patronales, así como a la 
capacitación de técnicos y obreros en distintos niveles. 
En su relación con el exterior, como representante de 
los intereses generales de la industria a ella asociada, 
debe actuar como "órgano de consulta del Estado para 
la satisfacción de las necesidades· de las actividades 
que la constituyen'', así como ejercitar el derecho de pe
tición ante las autoridades correspondientes para soli
citar "la expedición, modificación o derogación de las 
leyes y disposiciones administrativas que afecten a las ac
tividades industriales que la constituyen". 

En lo que se refiere a problemas de tipo económico 
y social, los objetivos de la CANACINTRA son, res
pectivamente, el estudio y promoción de las defensas y 
protecciones que necesita la industria de transformación 
en su concurrencia al mercado interior y exterior, y el 
fomento de los sistemas de seguridad social que resul
ten más adecuados para la industria. 

2. Estructura y funcionamiento 

La membrecía actual de la CANACINTRA alcanza 
más de dieciocho niil industrias, agrupadas en sesenta 
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secciones especializadas, de acuerdo con la actividad 
industrial a la que se dedican, y en cuarenta y seis dele
gaciones, en función de su ubicación física. 8 · Para reali
zar ·sus funciones la CANACINTRA cuenta con tres 
órganos mayores de gobierno: la asamblea general, el 
consejo directivo y la comisión ejecutiva, las cuales, 
aunque tienen funciones similares a las de los dos casos 
anteriores, se integran de manera particular. 

La asamblea general se reúne- la segunda quincena 
del mes de enero de cada año y acepta como q11or11m el 
51% de las representaciones conjuntas de secciones y 
delegaciones. Cada sección y cada delegación tiene un 
voto y puede enviar hasta cinco delegados. 

El consejo directivo se integra con dos miembros pro
pietarios y dos suplentes propuestos por cada sección, y 
con un miembro propietario y un suplente por cada 
delegación, cuyos nombramientos son ratificados por la 
asamblea general. La manera como se integran los dos 
órganos mayores de la CANACINTRA parece ser la 
más amplia y equilibrada, en relación con las otras 
agrupaciones, y permite a los industriales afiliados ex
poner tanto la problemática que afrontan desde el pun
to de vista de la actividad específica que practican 
como la resultante de su ubicación geográfica. 

La comisión ejecutiva se integra con ·un presidente, 
un tesorero, un subtesorero y dos asesores designados 
por el consejo directivo de entre sus miembros; un ase
sor más es el presidente de la comisión ejecutiva ante
rior; un vocal designado por las delegaciones en junta 
especial y doce vocales presidentes de sección. Además 
de estos tres órganos mayores, la cámara cuenta con 
secciones y delegaciones que actúan como estructuras bá
sicas para su funcionamiento. 

Las secciones se constituyen, por acción del consejo 

s Ver apéndice l. 
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directivo y de la comisión ejecutiva, con un mínimo de 
veinte industriales ocupados en actividades afines o si
milares, previa solicitud de un grupo de ellos no menor 
de diez. Estos órganos actúan aut6nomamente en el es
tudio y resolución de los problemas particulares que 
afectan a las industrias que agrupan. A fin de armo
nizar las actividades de las secciones con intereses co
munes, se han establecido cinco consejos coordinadores 
de las mismas en las ramas de industrias metálicas, 
industria automotriz auxiliar, industria química y para
química, industrias de alimentos y bebidas, industrias 
elaboradoras de papel, tartón y artículos de escritorio, e 
industrias diversas. 

Las delegaciones existen en toda la república y son 
los órganos básicos para el sostenimiento de la Cámara; 
a través de ellas se realiza el contacto permanente entre 
las oficinas centrales de la CANACINTRA y la indus
tria de provincia para el planteamiento y resolución de 
problemas a nivel de las autoridades federales; asimis
mo, las delegaciones están encargadas de mantener en 
cada entidad las relaciones con las autoridades locales. 
Las mesas directivas de las delegaciones cumplen el 
papel de recaudadoras de los fondos destinados al sos
tenimiento de la Cámara administrando, en beneficio 
de sus asociados, el 80% de las cuotas que perciben y 
enviando el 20% restante a la CANACINTRA para 
el sostenimiento de sus actividades generales. 

3. Servicios y sostenimiento 

La CANACINTRA cuenta con una serie de comi
siones permanentes, departamentos y oficinas . para 
atender las diversas necesidades de sus asociados. Las 
comisiones permanentes son designadas por el consejo 
directivo y por la comisión ejecutiva, o por la presi
dencia de la Cámara, y están integradas por industria-
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les. Cumplen la funci6n de verdaderos 6rganos de con
sulta de la agrupaci6n. Esta.S comisiones, en nÚ!Dero de 
veinte, se ocupan del estudio y resoluci6n de la mayor 
parte de los problemas técnicos y administrativos que 
enfrenta la industria de transformaci6n. Los departa
mentos, por su parte, son elementos fijos en la estruc
tura de la CANACINTRA. Funcionan cinco de ellos: 
el departamento de difusi6n técnica, que actúa como 
vocero de la instituci6n, edita boletines y la revista ofi
cial Transformación¡ el departamento jurídico, que 
atiende consultas formuladas por los socios, directamen
te o a través de las secciones y delegaciones, y brinda 
asesoría en la celebraci6n de contratos de trabajo; el 
departamento de estudios econ6inicos y aranceles, que 
se ocupa de casos específicos de protecci6n arancelaria; 
el departamento de gestiones, que actúa ante las auto
ridades correspondientes en los casos de aperturas, clau
suras, créditos, etc., y el departamento de inf ormaci6n 
y directorio. El cuadro de servicios de la Cámara se com
pleta con una mesa de normas industriales, una bolsa 
de trabajo y la biblioteca de la instituci6n. 

El sostenimiento de las actividades de la CANA
CINTRA se logra a través del pago de. cuotas de regis
tro, así como de cuotas mensuales y extraordinarias por 
los socios de diferentes tipos. En 1964, el ingreso global 
de la Cámara fue de 8 889 748.44 pesos. 

En resumen, puede decirse que la CANACINTRA 
presenta la estructura más diversificada y adecuada a las 
necesidades de los miembros afiliados a ella. La exis
tencia y funcionamiento efectivo de sus 6rganos meno
res, secciones y delegaciones, la provee te6ricamente 
de un sistema ágil para la atenci6n de las solicitudes 
formuladas por los socios. Además la presencia y ac
tuaci6n de estos 6rganos debe tener como consecuencia 
un mayor nivel de participaci6n al momento de elabo
rar y ejecutar las mayores decisiones- de la agrupaci6n. 
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LA CoNFEDERACIÓN PATRONAL DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA 

l. Presentación y objetivos 

CAPÍTULO 11 

Los estatutos de la Confederación Patronal, aproba
dos en su XXVIII Convención Nacional en 1964, la 
presentan como una asociación de empresarios integrada 
por los diversos centros patronales que operan en el 
país y que actúa como sindicato en los términos que 
marca la ley. 
. Las finalidades de la COP ARMEX en relación con 

sus asociados están encaminadas tanto a la difusión y 
práctica de la doctrina socioeconómica de la agrupa
ción como a la prestación de servicios y capacitación 
profesional. En lo exterior, la Confederación debe pro
mover el establecimiento de una legislación laboral ade
cuada y mantener relaciones cordiales con las autorida
des oficiales. 

2. Estructura y funcionamiento 

La COPARMEX se integra con treinta y dos centros 
patronales que operan en el centro y el norte del país, 
y con los socios directos que recluta principalmente en 
el Distrito Federal. En la actualidad la Confederación 
agrupa aproximadamente a diez mil patronos. 

La Convención Nacional de Centros Patronales es el 
órgano supremo de la COP ARMEX y se reúne al prin
cipio de cada año; por lo demás, en términos generales 
cumple funciones idénticas a las asambleas generales de 
las otras agrupaciones. · 

El funcionamiento diario de la COPARMEX está en 
manos de un consejo directivo formado por una comi
sión ejecutiva integrada por once personas como mini-
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mo y con quince como máximo, designadas por los 
centros patronales; los vocales y consejeros que designe 
la propia comisión ejecutiva, dos revisores y los presi
dentes de las instituciones filiales a la Confederación. 
Los integrantes del consejo directivo duran dos años 
en sus funciones y son reelegibles, aunque la mitad de 
ellos debe renovarse anualmente. · 

Los miembros de la comisión ejecutiva distribuyen 
entre ellos los cargos de presidente, vicepresidentes, se
cretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero y cuatro 
vocales. Según los estatutos, son facultades y obligacio
nes de la comisión ejecutiva: representar a la COPAR~ 
MEX, coordinar las labores de los centros patronales, 
revisar las cuentas de la agrupación y fomentar la difu
sión de su doctrina social. 

3. Servicio.r y .ro.rtenimiento 

La prestación de servicios -aspecto primordial en la 
· vida de la confederación- descansa en tres departa

mentos que forman parte de su estructura permanente. 
Ellos son el departamento legal, el departamento de 
relaciones públicas y el departamento del seguro social; 
los servicios que prestan estos departamentos son gra
tuitos para los socios activos. Además de la COP ARMEX 
mantiene una serie de organismos "descentralizados y 
afiliados" que reciben una remuneración a cambio de 
sus servicios (al utilizar estos servicios los socios activos 
disfrutan de un descuento del 20%). Estos organismos 
son: el Instituto de la Administración Científica de las 
Empresas, que difunde diversos aspectos de la técnica 
administrativa a través de cursos, conferencias, mesas 
redondas, etc.; el Instituto de la Participación de Utili
dades y del Salario, que proporciona asesoría en el te
rreno correspondiente; Arte y Cultura, A. C., es un 
organismo encargado de realizar programas de mejora-
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miento "social y cultural" para obreros, empleados y 
ejecutivos, y la .Asociación Mexicana de Higiene y Se
guridad, que proporciona asistencia en el campo de la 
seguridad laboral. 

Las cuotas normales para el sostenimiento de la 
COP ARMEX son deducibles del pago del impuesto so
bre la renta y se cubren de acuerdo con una escala que 
va de los doscientos cincuenta a los mil pesos men
suales.• 

9 Cuota "aº', para empresas con cien o menos "colaborado
res", a 250 pesos mensuales o 2 500 anuales; cuota "b", para 
empresas con ciento uno a trescientos colaboradores, 500 pesos 
mensuales o 5 000 anuales; cuota "c'', para empresas con tres
cientos uno a cuatrocientos colaboradores, 750 pesos mensuales 
o 7 500 anuales, y cuota "d", para empresas con más de cua
trocientos colaboradorCS) 1 000 pesos mensuales o 10 000 
anuales. 

No fue posible obtener datos sobre el monto de lo perci
bido por la COPARMEX por concepto de cuotas. 



111. H 1 S T O R 1 A D E L A S 
AGRUPACIONES 

SURGIMIENTO 

LA CREACIÓN de las cuatro agrupaciones seleccionadas 
sugiere la distinción de tres momentos claves en el des
arrollo institucional de México. El primero de ellos re
fleja el espíritu de colaboración surgido entre una bur
guesía nacional que apenas cobraba conciencia de sus 
necesidades y un gobierno revolucionario que mostraba 
capacidad para imponerse al resto de las facciones que 
aspiraban al poder. El apoyo brindado por el gobierno 
constitucionalista para la celebración de los dos prime
ros congresos de industriales y comerciantes, y la res
puesta a él por parte de éstos son, en cierta forma, el 
resultado del mutuo reconocimiento a la fuerza que 
ambos sectores representaban. 

La organización de la burguesía con el visto bueno 
del gobierno significó para aquélla la oportunidad de 
hacerse partícipe del proceso revolucionario y de sus 
grandes decisiones. Para el gobierno, su participación en 
la creación de las organizaciones del comercio y de la 
industria significó la posibilidad de contar con un alia
do en la reconstrucción y pacificación nacionales. 

Apenas triunfa la revolución constitucionalista se 
reúne en la ciudad de México, mediante la excitativa 
y el apoyo de la Secretaría de Industria y Comercio, el 
Primer Congreso Nacional de Comerciantes,1 que duró 

1 Excélsior publicó la noticia el 13 de julio en primera 
plana, con el siguiente encabezado: "El Presidente de la Re-

33 



34 CAPÍTULO W 

del 12 de julio al 4 de agosto de 1917. En él se apro
baron las ''Bases Generales para la Organización Co
lectiva del Comercio" y con objeto de integrar esta 
organización se encargó a una Comisión Permanente la 
tarea de convocar a una Asamblea General de Cámaras 
de Comercio, la cual se reunió en México, D. F., a par
tir del 15 de octubre del mismo año, con representltntes 
de treinta y dos cámaras los que firmaron el acta cons
titutiva de la Confederación de Cámaras de Comercio 
de los Estados Unidos Mexicanos el día 3 de noviem
bre de 1917. 

El Primer Congreso Nacional de la Industria, que se 
reunía con objeto de analizar la problemé-tica que 
planteaba la reconstrucción económica del país, queda
ría solemnemente instalado el 17 de noviembre del mis
mo año.2 Una de las mayores preocupaciones mostradas 
por los empresarios industriales en el congreso se refe~ 
ría a la reglamentación del artículo 123 del recién pro
mulgado texto constitucional. Al clausurarse el congreso 
el día 26 de diciembre, en presencia del secretario de 
Industria y Comercio, Ing. Alberto J. Pani, se estableció 
una · comisión permanente con miras a la creación de 
un organismo que agrupara de manera definitiva a los 
industriales del país. Este propósito f~ctificó al año si
guiente con la constitución de la Confederación de Cá
maras Industriales, en un acto que tuvo lugar el 13 de 
septiembre de 1918 en el Palacio de Minería. 

Un segundo momento en el desarrollo institucional 

pública ina.uguró el Primer Congreso Nacional de Comercian
tes". La información reproducía fragmentos de los discursos 
pronunciados durante el acto, al que asistieron los secretarios 
de Estado y el cuerpo diplomático. 

2 El titular de Excélsior del 18 de noviembre de 1917 re
zaba: "Quedó ayer solemnemente instalado el Primer Congreso 
Nacional de Industriales; el Primer Magistrado de la Nación 
fue nombrado Presidente Honorario por aclamación de los in
dustriales." 
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del que se viene hablando aparece en los años durante 
los cuales la figura política dominante es el general 
Plutarco Elías Calles. El período se caracteriza por la 
acelerada institucionalización que sufrió la vida del país 
en el terreno económico y financiero, particularmente 
por la creación de los mecanismos bancarios adecuados 
a la actividad económica. Existe una tendencia a enmar
car esta etapa en un clima de entendimiento entre los 
sectores público y privado; sin embargo, la reglamenta
ción del artículo 123 bajo la forma de la Ley Federal 
del Trabajo, que afectaba algunos intereses privados, 
constituye un paréntesis en esa comprensión. 3 En este 
ámbito surge la COP ARMEX, cuya acta constitutiva 
data del 26 de septiembre de 1929. 

La Confederación Patronal se presenta en principio 
como un organismo de defensa jurídica de la burguesía 
frente a los efectos que produciría la aplicación de la 
nueva ley. 

El tercero de estos momentos llega aprovechando la 
coyuntura presentada por la nueva Ley de Cámaras de 
Comercio y de las de Industria, con el surgimiento de la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, 
cuya asamblea constitutiva se celebró el 5 de diciembre 
de 1941. Esta nueva Cámara trajo aparejada la oposi
ción de un amplio sector de la burguesía comercial y 
de un sector menor de la industrial, que promovieron 
incluso amparos contra el acuerdo de la Secretaría de 
la Economía Nacional que autorizaba su constitución. 

En el surgimiento de la CANACINTRA confluyen 
por lo menos dos circunstancias: la aceleración del cre
cimiento de la industria mexicana, mediana y pequeña, 
ocupada en la sustitución de importaciones de bienes 
de consumo ante la carencia provocada por la participa
ción de los países altamente industrializados en la se-

s Ver apéndice 4. 
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gunda Guerra Mundial, y el interés del Estado por 
organizar en un frente unido a mediana y pequeña bur
guesía industrial dominada por intereses nacionales. 

DESARROLLO 

l. Con.federación de Cámttras de Comercio 

Los años de 1917 a 1925 contemplaron la precaria 
existencia de una CONCANACO carente de cohesión 
interna. En ese tiempo la Confederación hubo de recu
rrir al reclutamiento individual de comerciantes, a los 
que llamó "socios incorporados", cuyas aportaciones 
económicas -a cambio de servicios.- le permitieron 
sobrevivir. En esta primera etapa las actividades exter
nas de la Confederación fueron casi nulas, si se excep
túan los viajes de buena voluntad a los Estados Unidos. 
Uno de estos viajes~ llevado a cabo en 1922, a sugeren
cia del presidente de la república, general Álvaro Obre
gón, recorrió prácticamente todo el territorio norteame
ricano y llevó un "mensaje de simpatía y consideración 
al Presidente de la nación vecina" de parte del general 
Obregón. 

Al fin, en 1925, comienza a tener actividades exter
nas de alguna consideración. De esta época data su par
ticipación en la Primera Convención Nacional Fiscal, 
convocada por la Secretaría de Hacienda, en la cual se 
apuntó la necesidad de uniformar los impuestos sobre 
el comercio y la industria en todos los estados de la 
Federación y la de establecer impuestos diferenciales 
para bienes de consumo suntuario. En julio del mismo 
año, la CONCANACO llevó adelante la convocatoria 
y celebración del Primer Congreso Nacional de Subsis
tencias, cuyo objeto era enfrentar la inmoderada alza 
de los precios en los artículos de primera necesidad. En 
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este congreso estuvieron representados: la Cámara de 
Diputados, las Secretarías de Hacienda, Industria y Co
mercio, Agricultura y Ganadería y la de Comunicaciones 
y Obras Públicas; 24 gobernadores de entidades federa
tivas; 57 cámaras de comercio; cuatro cámaras agrícolas, 
dos minera5 y dos industriales, y 60 diferentes agrupa
ciones obreras, patronales y científicas."' 

Es importante destacar las cordiales relaciones soste
nidas por la CONCANACO con el gobierno al finali
zar la primera década de su vida. Según palabras del 
ingeniero Julio Riquelme Inda, cronista oficial de la 
Confederación, para 1927 ésta había logrado "que sus -
delegados y representantes figurasen en todas las ramas 
de la administración pública, donde debían ser tomadi::.s 
en cuenta sus opiniones [ ... ], tllnto el Ejecutivo Fe
deral como las Secretarías de Estado, no sólo permitieron 
que la Confederación enviase al seno de sus actividades 
a sus representantes, sino que concedieron a éstos la 
prerrogativa de formar parte de los tribunales o comi
siones dependientes de esas mismas Secretarías de Es
tado, teniendo ya para entonces la Confederación repre
sentantes, que a la vez eran miembros efectivos de ellas, 
en las comisiones: Nacional Bancaria, Revisora de Tá
rifa5 de Ferrocarril y Nacional Azucarera; en las Juntas: 
Revisora y Calificadora de Impuestos sobre la Renta, 
Central Consultiva del Comercio y de la Industria, de 
Oceanografía y Pesca, y, finalmente, en el Tribunal 
de Infracciones Fiscales" .s 

Hacia el final de los años veinte la CONCANACO 
actuaba con entusiasmo en diversidad de problemas y 
en muchos de ellos en colaboración con el Estado. Esta 
actitud aparece expresada en el órgano oficial de- la 

"' Julio Riquelme Inda, Cuatro dé'adas de 11ida, 1917-19,7, 
México, Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 
1957, p. 20. 

11 lbid., p. 42. 
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Confederación en aquella época: en su editorial del 25 
de junio de 1929, El Heraldo Comercial hablaba de 
"que un porvenir inmediato de . reconstrucción econó
mica y del consiguiente auge" estab3: abierto para Mé
xico, y apuntaba el acuerdo absoluto de la opinión 
pública con esta apreciación: "Esta homogeneidad de 
apreciación -concluía el editorial- justamente por ser 
inusitada tratándose de un medio cuya inquietud moral 
y material es casi legendaria, es por sí sola suficiente 
para emprender actividades vastas que, entre sus con
diciones esenciales, requieren que trabajo y capital dis
fruten de las garantías en que ha de fomentarse la cul
minación de sus armónicos esfuerzos." 6 

En agosto de ese año de 1929, la CONCANACO 
organizó la llamada Convención Nacional de Transpor
tes destinada, en lo fundamental, a encontrar fórmulas 
que permitieran la reducción de tarifas y el mejoramien
to y ampliación de las vías de comunicación. A esta 
convención concurrieron varias Secretarías de Estado, 
además de la Comisión Nacional de Caminos, la Con
federación de Cámaras Industriales, la Confederación 
de Cámaras Agrícolas, las líneas nacionales de navega
ción y las principales compañías ferrocarrileras que ope
raban en el país. En el mismo año, la CONCANACO 
se destacó en la campaña desplegada por el gobierno 
en el terreno de la promoción turística, insistiendo en la 
importancia del turismo desde el punto de vista de las 
ligas económicas que producía, beneficiando al comer
cio nacional. 

En 1931 la armónica colaboración sostenida entre el 
gobierno y la CONCANACO desde la creación de ésta 
se vio amenazada por la publicación del proyecto de la 
Ley Federal del Trabajo, pero una vez pasada esta con
frontación las relaciones entre ambas entidades vol-

8 Cit. por J. Riquelme Inda, op. cit., p. 53. 
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vieron a la cordialidad y colaboración de antes. Ejem
plo de lo anterior es el trabajo común, iniciado en 1932, 
para la elaboración de una nueva Ley de Cámaras que 
viniera a sustituir a la parcial y obsoleta del 12 de junio 
de 1908. Al respecto puede decirse que la CONCA
NACO colaboró estrechamente tanto con la Secretaría 
de la Economía Nacional como con los órganos legis
lativos competentes en todas las etapas de estudio y 
formulación de la nueva ley hasta su promulgación en 
agosto de 1936. Los años siguientes a la expedición de 
esta ley, la Confederación, que agrupaba a comerciantes 
e industriales en virtud del régimen de integración pres
crito en el artículo 21 de la misma, vio crecer conside
rablemente su membrecía y consolidar su existencia des
de los puntos de vista económico e institucional. 7 

Al iniciarse la década de los cuarenta, empezó a ma
nifestarse una diferencia de criterios entre el gobierno 
y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comer
cio e Industria. Entre 1940 y 1946 hubo varios puntos 
de fricción entre ambas entidades y puede decirse que 
su relación se tornó de cordial y amistosa en fría y 
recelosa. En esa época la Confederación consideró que 
el gobierno manifestaba una tendencia creciente a inter
venir en la vida económica e hizo públicas una serie 
de declaraciones en las que acusaba al Estado de actuar 
bajo criterios socialistas y socializantes, de ser un pésimo 
administrador y de estar atentando contra la democracia 
y la libre iniciativa. En 1940 publicó un folleto titu
lado Análisis Económico Nacional, 1934-1940, el cual 
señalaba que el proyecto de Ley de Expropiación, de 

1 Texto del artículo 21 de la Ley de Cámaras de Comercio 
e Industria de 1936: ''La Confederación de Cámaras de Co
mercio e Industria es una institución autónoma de carácter 
público, con personalidad jurídica, representativa de las Cá
maras de Comercio e Industria, e instituida para los fines que 
ésta ley establece." 
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septiembre de 1936, unido a la legislación agraria y 
laboral daba a la Revolución "toda la fuerza jurídica 
para lanzarse contra el capitalismo". El folleto ilustra 
la acusación con varios ejemplos entre los que se cuen
tan el apoyo oficial a los obreros en el conflicto de 
julio de 1936 entre la Compañía Mexicana de Luz y el 
Sindicato Mexicano de Electricistas, la expropiación de 
tierras en la comarca lagunera en octubre de 1936, la 
expropiación de los ferrocarriles en junio de· 1937, el 
reparto de tierras henequeneras en agosto del mismo 
año, la creación del Comité Nacional de Subsistencias, 
también en 1937, y --sin duda el más importante de 
todos- la expropiación petrolera efectuada en marzo 
de 1938.8 

La nueva Ley de Cámaras de Comercio y de las de 
Industria de 1941, que vino a sustituir a la de 1936, 
abrió otra discusión entre el gobierno y la Confedera
ción, al establecer un régimen de separación de acuerdo 
con las actividades especificas de los empresarios aso
ciados. Según la CONCANACOMIN, la nueva ley tra
taba de convertir la natural tendencia "asociacionista" 
de comerciantes e industriales "en un deber impuesto 
por el gobierno para utilidad de éste". Al objetar el 
derecho del Estado para establecer el objeto y los sis
temas de integración y funcionamiento de las asociacio
nes de hombres de empresa, señaló que éstas eran "vie
j ísimas instituciones que siempre han sido privadas en 
todos los países democráticos, que no han reconocido 
más limitación que el respeto debido por todas las so
ciedades humanas a la colectividad". Finalmente, al re
f erirse a la división en cámaras de comerdo y cámaras 
de industria sostuvo que "no hay ley que pueda impe-

8 Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e In
dustria, AnJ/fris EGonóm.iGo NMional, 1934-1940, México, 
1940, pp. 48 y .rs. 
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die que el fabricante sea comerciante cuando lo es, "! 
el que comercia tenga sus ribetes de industrial''-.9 

En septiembre de 1941 la CONCANACOMIN con
vocó a una asamblea general extraordinaria que decidió 
acatar la nueva ley, por razones de seguridad nacional 
-relacionadas con el conflicto mundial- aunque de
jando en pie "la protesta de los comerciantes e indus
triales de la república" por la expedición de la misma.1º 

En 1943 al realizar el análisis de la producción agro
pCC\laria nacional y de las causas que impedían su des
arrollo, la CONCANACO se lanzó abiertamente contra 
la política agraria de la Revolución. "Es preciso -:-sos
tuvo-- el otorgamiento de garantías y el aliciente de la 

9 Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e In
dustria, "Se consumó la imposición de la nueva Ley", en 
Carta semanal, 30 de agosto de 1941, pp. 1-2. 

10 Punto primero de las resoluciones de la V Asamblea Ge
neral Extraordinaria de la Confederación de Cámaras Naciona
les de Comercio e Industria: "Que dejando en pie la protesta 
de los comerciantes e industriales de la República por la ex
pedición de la Ley de Cámaras que ha de regirlos, y quedando 
asimismo en pie las consideraciones que se adujeron en su 
contra y que no quisieron tomar en cuenta ni el gobierno ni el 
Consejo Nacional de Economía; deseosos los hombres de nego
cios que integran las Cámaras Nacionales de Comercio e In
dustria de mostrar su disposición de colaborar con el Estado 
en favor del país en estos momentos críticos para la economía 
nacional a consecuencia del conflicto mundial, se ajustarán las 
Cámaras a la nueva Ley, en la confianza de que el tiempo será 
el que demuestre más claramente al gobierno lo contraria que 
es a la conveniencia nacional la separación de los industriales 
y de los comerciantes contra la voluntad de ambos sectores. 

"Queda en pie igualmente la consideración irrefutable de 
que no hay diferencia entre esos ramos de actividad que jus
tifique la Ley divisionista, pues tanto el industrial como el 
comerciante deben ser considerados técnicamente como factores 
iguales de la producción de riqueza, y en tal concepto, ocupan 
el mismo plano por la identidad de sus funciones sociales y la 
comunidad de sus problemas y sus intereses." 

En Carta Semanal, 20 de septiembre de 1941, pp. 7-8. 
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seguridad, para que el capital privado acuda [al campo] 
en las grandes proporciones que se requiere para aliviar 
el gravísimo mal de que adolecemos. Mientras no se pon
ga término a la 'ejidización' de la república y se forta
lezca la pequeña propiedad, cuando menos para ponerla 
a salvo de manera definitiva de los embates del agraris
mo, que está orientado hacia fines políticos, pero_ no ha
cia el progreso efectivo del país, poco se habrá adelanta
do en tan importante materia ... " 11 Este tipo de consi
deraciones del problema agrario originaron que en sep
tiembre de 1945 la CONCANACO en compañía de la 
Asociación de Banqueros de México, la COP ARMEX, la 
Asociación Nacional de Comerciantes de Víveres y Si
milares y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad 
de México, firmara un memorándum que se entregó al 
presidente de la república, general Manuel Ávila Ca
macho. En este documento las agrupaciones mencionadas 
exponían sus puntos de vista acerca de las causas de la 
carestía que reinaba en el país y ponían en la base del 
problema la situación agraria y las soluciones que los 
gobiernos revolucionarios habían adoptado al respecto.12 

11 Cit. por J. Riquelme Inda, op. cit., p. 118. 
12 Los puntos fundamentales del memorándum eran: a) la 

principal causa de la escasez y la carestía es la deficiente pro
ducción, fundamentalmente la agrícola; b) los campesinos cons
tituyen el 70% de la población y viven en condiciones de 
miseria y atraso; e) en el campo mexicano existe inseguridad 
para la vida e incertidumbre en el régimen de propiedad; d) 
hace falta crédito y el crédito privado no acude al campo por 
la ausencia de garantías a la vida, la propiedad y el trabajo, 
y e) el problema agrario en la actualidad "consiste en garan
tizar que la propiedad rural sea accesible al mayor número, en 
condiciones de seguridad jurídica, política y social; de justicia; 
de posibilidades de trabajo con métodos modernos; y que la 
propiedad, en cualquiera de sus formas, sea suficiente por sus 
rendimientos, para mantener la producción nacional con todo 
ímpetu, sustentar decorosamente a la familia campesina y hacer 
posible el acceso del agricultor al crédito privado". 
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Al iniciar su cuarta década de vida en 1948, la 
CONCANACO consideraba que había alcanzado suma
durez institucional, que se había desarrollado comple
tamente y asimilado una gran experiencia en la defensa 
de los intereses confiados a ella. Para Riquelme Inda 
tal madurez obedecía a que la agrupación había asu
mido una política de "acción persuasiva sobre bases 
de equidad, justicia y dignidad, sin dejar de emplear 
la energía cuando el caso lo requiere" .18 Durante esta 
etapa los mayores esfuerzos de la CONCANACO estu
vieron encaminados hacia el ámbito internacional por 
considerar que constituía uno de los pilares de la eco
nomía mexicana, fundamentalmente productora de ma
terias primas. Resultado de tales esfuerzos es la creación 
de los comités binacionales de hombres de negocios 
establecidos con empresarios norteamericanos, canadien
ses y guatemaltecos en 1951, 1952 y 1957, respectiva
mente, así como la participación de la CONCANACO 
en el Comité Nacional Mexicano ante la Cámara de 
Comercio Internacional, con sede en París, y en el Con
sejo Interamericano de Comercio y Producción, con sede 
en Montevideo. También a este periodo pertenece la 
campaña iniciada por la agrupación en el sentido de ha
cer frente al grave problema de la insuficiencia de cen
tros de enseñanza: se pretendía la construcción de aulas 
con aportaciones del sector privado. La campaña fue 
aprovechada para presentar algunas proposiciones des
tinadas al cambio de los criterios oficiales en materia 
de educación pública, sosteniendo, en clara discrepancia 
con el articulo 3'! constitucional, que el Estado no po-

Y se hadan dos proposiciones concretas: "que se defina y 
garantice la situación .del régimen de propiedad rural" y "que 
se realicen estudios tendientes a proporcionar soluciones al pro· 
blema rural". En Problemas deri1'dáo1 de la inter1Jendón del 
Bltddo en la Bconomla. CONCANACO, 1946, pp. a 11. 

1s J. Riquelme Inda, op. cit., p. 118. 
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día ser monopolizador de la educación puesto que esa 
tarea correspondía primordialmente a los padres de fa
milia y sólo de manera auxiliar al Estado. 

Por último, es necesario consignar los avances logra
dos por la CONCANACO durante los años cincuenta 
en la maduración y exposición de los principios doc
trinarios que -hasta la fecha.-- sustentan su proceder. 
En lo fundamental estos principios se hallan contenidos 
en un memorial dirigido al entonces presidente de la 
república, señor Adolfo Ruiz Cortines, en el año de 
1953, y que constituye una verdadera declaración 
de principios. Existen otros dos documentos de la misma 
década que exponen los puntos de vista de la CONCA
NACO sobre problemas económicos particulares, y que, 
en cierta medida, complementan su doctrina al respecto. 
El primero de ellos es el análisis sobre el papel de las 
inversiones extranjeras expuesto en la reunión del Co
mité Mexicano-Norteamericano de Hombres de Nego
cios celebrada en San Francisco, California, en marzo 
de 1956; u el segundo, referente al régimen jurídico, 
financiero y de explotación de la industria petrolee~, fue 
presentado como ponencia por el consejo directivo de la 
confederación a la XL Asamblea General Ordinaria, ce
lebrada en septiembre de 1957 y contiene, en términos 
generales, los criterios de la CONCANACO acerca de 
la explotación de los recursos básicos del país.15 

2. Confederación Patronal de la República Mexicana 

Al reunirse la Asamblea General de la Confederación 
de Cámaras Industriales, el año de 1929, los empresa
rios confrontaron el problema que representaba, desde 
su punto de vista, la federalización de la legislación labo-

u Una presentación más amplia del tema se ofrece en el 
Capítulo IV. 

is Ver apéndice 7. 
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ral y, en especial, el proyecto sobre la Ley Federal del 
Trabajo. A pesar de no existir ninguna legislación que 
coartara las posibilidades de actuación de los empresa
rios agrupados en las confederaciones de cámaras, res
pecto al problema mencionado, una parte de los asis
tentes a la asamblea, encabezados por Luis G. Sada, 
decidió crear un verdadero organismo de defensa, el 
cual recibió el nombre de Confederación Patronal de la 
República Mexicana al firmarse su acta constitutiva. 

Los creadores de la Confederación esgrimían que ésta 
podía agrupar a todos los patronos, prescindiendo de 
su calidad de comerciantes o industriales, · incluso a 
aquellos que no caían bajo ninguna de las dos denomi
naciones, además de permitirles actuar como patronos 
sindicalizados, con el fin de poder equiparse mejor con 
las organizaciones obreras, "tanto para fines de coordi
nación, como para defensa".18 Desde el momento de 
su creación y por un espacio de más de quince años la 
actividad central de la COP ARMEX fue la defensa 
jurídica de los patronos en el campo de las relaciones 
de trabajo. 

Después de la segunda Guerra Mundial, la COPAR
MEX advirtió que la situación general del país había 
sufrido grandes cambios, particularmente se había anu
lado -lo que a sus ojos parecía- "una tendencia de
finida hacia la socialización del país".11 Esto, en opi
nión de la COP ARMEX, se tradujo en un clima de 
confianza en el medio privado, lo que tuvo como co
rrelación un considerable incremento en la inversión 
industrial y en el desarrollo económico del país. La 
"artificial lucha obrero-patronal" había cesado y con 

. 1º Agustín Reyes Ponce, "La COPARMEX, sus anteceden
tes, su misi6n y sus problemas", en Convención Nacional Extra
ordinaria de Centros Patronales, México, Confederación Patro
nal de la República Mexicana, 1964 (s.p.). 

17 lbid. (s.p.). 
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ella las funciones de abogado que la agrupación había 
desempeñado hasta 1945, lo cual la obligó a dar una 
mayor amplitud a su actividad y, sobre todo, a susten
tarla sobre una base doctrinaria consecuente. Es en esta 
época cuando se elabora la "declaración de principios" 
de la Confederación, la cual recuerda vivamente la doc
trina social de la Iglesia católica. 

Hacia 1950 la COPARMEX procuró orientar su ac
tividad hacia aspectos más técnicos del ejercicio patro
nal. Preocupada por problemas como la administración 
empresarial, la productividad, el manejo del personal, 
etcétera, organizó cursos, seminarios y mesas redondas 
mediante los cuales buscaba dar una formación verda
deramente profesional a sus asociados. 

La etapa que vive actualmente la COP ARMEX es 
caracterizada, por ella misma, como una síntesis de sus 
experiencias anteriores; es decir, que en el presente 
la agrupación se ocupa lo mismo de la defensa jurídica 
que de la elevación del nivel técnico de sus agremiados, 
y ello sin descuidar su actuación de vocero e ideólogo 
de un importante sector de la iniciativa privada. Puede 
decirse que en su seno se ha operado una instituciona
lización tendiente al cumplimiento de la primera de las 
dos tareas señaladas, mediante la creación de las "insti
tuciones filiales" mencionadas en el capítulo anterior. 
Por lo que respecta a su papel de vocero ha actuado 
como tal frente a aquellos acontecimientos que en su 
opinión afectaban los intereses que representa.18 

3. Cámara N_acional de la Int111.rtria de Transformación 

La vida de la CANACINTRA fue muy inestable en 
sus dos primeros años; desde el primer momento la 
CONCANACO y noventa y seis empresas industria-

is Ver Capítulo VI, sobre actitudes de las agrupaciones fren. 
te a cinco problemas de carácter nacional. 
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les se ampararon contra el acuerdo de la Secretaría de la 
Economía que permitió la fundación de aquélla en di
ciembre de 1941, y cuando el pleito se resolvió al fin, 
en 1943, en favor de la CANACINTRA, su existencia 
legal quedó definitivamente asegurada. Durante ese pe
ríodo la Cámara se limitó a efectuar gestiones generales 
ante las autoridades correspondientes en materia de 
exención de impuestos a industrias nuevas y a interve
nir en lo· referente al abastecimiento adecuado de ma
terias primas para la industria nacional. A partir de 
1944, sin embargo, pudo actuar con mayor libertad en 
relación con problemas tales como las insuficiencias 
de energía eléctrica, de materias primas y de combus
tible, que afrontaban sus asociadas. En julio de ese año, 
la CANACINTRA organizó una "Asamblea de Ferro
carriles", hecho que constituyó su primera actividad a 
nivel nacional. Esta asamblea congregó representantes 
de la industria, el comercio, la agricultura y la banca de 
todo . el país con objeto de discutir las agudas defi
ciencias del transporte ferroviario nacional y de plan
tearlas ante las autoridades. 

Durante la primera etapa de su vida, que puede ser 
caracterizada como de consolidación institucional, la 
CANACINTRA creó sus primeros cuadros administra
tivos y de servicios, al tiempo que su membrecía pasaba 
de las noventa y tres empresas fundadoras a un total de 
cinco mil ochenta al finalizar el año de 1944. 

En una segunda etapa, iniciada en 1945, destacan 
varios aspectos fundamentales: su "iniciativa vigorosa, 
activa y agresiva", al decir de Sanford A. Mosk, en las 
discusiones del futuro económico del país, en momen
tos en que el fin de la guerra había dispuesto una nueva 
correlación de fuerzas económicas internacionales, muy 
desventajosa para los países atrasados. En febrero de 
1945, al celebrarse la Conferencia Interamericana para 
el estudio de los problemas de la Guerra y de la 
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Paz, la Cámara, cuyos representantes formaron parte 
de la delegación mexicana, "se opuso resueltamente 
a la proposición norteamericana que pretendía introdu
cir en la Carta Económica de las Américas artículos que 
prácticamente entrañaban la implantación de principios 
libre-cambistas en el comercio interamericano, que hu
bieran constituido una seria amenaza para el desarrollo 
industrial de los países latinoamericanos y cuya vigen
cia hubiera perpetuado su condición agrominera" .19 

De la misma manera, la CANACIN1RA elevó su 
crítica a la Carta de Comercio y Empleo de las Naciones 
Unidas, emitida en La Habana en 1947, por considerar 
que "entrañaba el peligro de mantener el actual estado 
económico mundial que supone la existencia de países 
desarrollados y países coloniales proveedores de mate
rias primas y productos naturales; de estorbar en forma 
definitiva el desarrollo de México y su capitalización 
interna y de acarrear la muerte de numerosas industrias 
de transformación ya establecidas". Según la Cámara, la 
Carta de La Habana, lejos de ofrecer garantías a los 
países importadores de inversiones, se ocupaba funda
mentalmente de salvaguardar los intereses de los expor
tadores de capital. 20 

Corona este primer aspecto la lucha contra el tratado 
comercial firmado en 1942 con los Estados Unidos, cuyo 
Consejo Nacional de Comercio Exterior sostenía que 
México debería ocuparse preferentemente de activida
des mineras y agropecuarias. Al denunciarse este tratado 
en 1950, la CANACIN1RA recibió el acontecimiento 
como justa recompensa a los esfuerzos desarrollados du
rante cinco años en el estudio de "los efectos negativos 
del Tratado sobre la economía nacional" y a la labor 

19 Cámara Nacional de Ja Industria de Transformación, 
20 años de lucha, 1941-1961, México, 1961, p. 21. 

20 Ibid., p. 28. 
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de movilización de la opinión pública y de apoyo al 
Estado para la denuncia de tal instrumento. 

Por otra parte, la Cámara manifestó una profunda 
preocupación en el campo de las relaciones obrero
patronales, producto de la cual fue su activa participa
ción en la realización del pacto obrero-patronal suscrito 
por la CONCAMIN y la Confederación de Trabaja
dores de México en abril de 1945.21 Como resultado 
práctico del pacto se formaron las Comisiones de A ve
nencia Obrero-Industrial, una de las cuales se reunió 
en junio de 1946 para discutir el problema de la cares
tía de la vida y el alza de los salarios. Las conclusiones 
de tal reunión -en la que la CANACINTRA parti
cipó al lado de la Confederación de Trabajadores de 
México, la Confederación Nacional Campesina, el Sin
dicato de Trabajadores Ferrocarrileros, el Sindicato Na
cional de Azucareros, el Sindicato Minero ·Metalúrgico, 
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado, el Sindicato Nacional de la Industria Textil 
y el Sindicato de Telefonistas..- fueron dadas a conocer 
a las autoridades y sirvieron como base para la creación 
del Consejo Nacional de Economía, en el cual se dio 
asiento a los representantes de la Cámara.22 

Igualmente en 1946, la CANACINTRA participó en 
la Conferencia Interamericana de la Organización In
ternacional del Trabajo y, en 1949, en el Congreso 
Mexicano de Derecho del Trabajo y Previsión Social, 
en el cual presentó ponencias sobre capacitación de los 
trabajadores y sobre el ejercicio del derecho de huelga. 

Otro de los aspectos importantes en esta segunda eta
pa es el fortalecimiento doctrinario y programático. En 
el año de 1945 la Cámara eligió como su presidente al 

21 Ver el apéndice 5 (texto íntegro del pacto) . 
22 No debe confundirse este Consejo Nacional de Economía 

con el organismo de igual nombre que funcionaba en 1941, al 
tiempo de la expedición de la Ley de Cámaras en vigor. 
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ingeniero José Domingo Lavín, uno de los dirigente$ 
que más han destacado durante la vida de la agrupación. 
El comité ejecutivo encabezado por Lavín diseñó un 
programa de actuación de la CANACINTRA en el que 
se adoptaban cinco puntos fundamentales: a) robuste
cimiento del mercado interno, mediante la elevación del 
nivel de vida de las clases trabajadoras; b) abastecimien-

. to barato y adecuado de energía eléctrica y combustible; 
e) mejoramiento de las relaciones obrero-patronales; J) 
mejoramiento de los sistemas de transportes de bienes, 
particularmente el ferroviario, y e) prosecución de una 
política adecuada de protección arancelaria. 

Por cuanto se refiere al punto de partida doctrinal de 
la CANACINTRA, éste fue fijado claramente por su 
sexto presidente, general Joaquín de la Peña, al pro
nunciar el discurso inaugural del Primer Congreso Na
cional de la Industria de Transformación: "La indus
trialización -dijo el general de la Pefüt- no es un 
fin, sino un medio eficaz para crear la riqueza nacional, 
para elevar el nivel de vida del pueblo mexicano, para 
poner en actividad económica a todos los habitantes 
capaces, incorporándolos a una vida más en consonan
cia con el adelanto técnico y la civilización actual, au
mentando así la capacidad de consumo, sin lo cual sería 
imposible realizar la industrialización." 23 

Al finalizar la década de los cuarenta el sector público 
mantenía un dtmo de crecimiento superior al del sector 
privado, por lo que sumándose a la reacción de los prin
cipales organismos patronales del país, la CANACIN
TRA fijó otro de sus principios sustentados en este 
período, referente al papel del Estado en la actividad 
económica, en los siguientes términos: "l. Como ins
titución representativa de los intereses económicos ·de 
una importante fracción del sector privado nacional sos-

za Ibid., p. 26. 
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tenemos la defensa de los legítimos derechos económi
cos del particular frente a la administración pública y 
somos partidarios de que se respete el ámbito de acción 
propio de la libre iniciativa; 2. El sostener estos prin
cipios no significa ignorar las modalidades del presente 
panorama económico y es por ello que la Cámara Nacio
nal de la Industria de Transformación justifica la néce
saria intervención del Estado en la vida económica, 
siempre y cuando ésta se ciña en una imprescindible 
acci§n de regulación y coordinación dentro del marco 
estricto de nuestro orden jurídico y opere únicamente 
en la forma supletoria en terrenos correspondientes a la 
libre iniciativa; 3. Esta postura deriva de considerar 
debidamente las condiciones económicas del presente y 
las necesidades especificas planteadas por nuestro país 
en su fase de desarrollo." 24 

Podría distinguirse una tercera etapa en la. vida de la 
Cámara a partir de 1950, la cual se caracterizaría por la 
actitud de vigilancia de la agrupación frente al proceso 
de desarrollo económico nacional y por su amplia co
laboración con el Estado en diversos momentos. 

A fines de 1950, el candidato del Partido Revolu
cionario Institucional a la Presidencia de la República, 
señor Adolfo Ruiz Cortines, formuló una invitación a 
la Cámara para que participara en su campaña electoral 
mediante la elaboración de un esquem_a de los princi
pales problemas económicos de México. La aportación 
de la CANACINTRA consistió esencialmente en una 
serie de sugerencias para la resolución de la problemá
tica que afrontaba la industria nacional. 

Un año después, al expedirse la Ley de Atribuciones 
del Ejecutivo Federal -en materia económica..-, para 
hacer frente a las fuertes presiones inflacionarias pro
ducto del conflicto armado en Corea, la Cámara brindó 

:u Ibid., p.· 34. 
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todo su apoyo al gobierno por considerar tal disposición 
como un instrumento indispensable en la defensa de · 1a 
estabilidad económica del país frente a los efectos per
turbadores provenientes del exterior.25 

En 1953 se celebró el Segundo Congreso Nacional de 
la Industria de Transformación. Fruto de éste es la 
Carta de Jos Industriales Mexicar}os de Transformación, 
expresión más acabada de la doctrina de la CANACIN
TRA en materia económica. Durante esta etapa conti
nuó su lucha por la reglamentación de la inversión 
extranjera directa y publicó una serie de estudios bre
ves sobre este tipo de inversiones, así como de su par
ticipación en los sectores minero, de generación de ener
gía eléctrica, de teléfonos y de fabricación de aceites y 
grasas vegetales. 

En 1958 tuvo nuevamente la oportunidad de parti
cipar en la campaña electoral; esta vez el candidato del 
PRI fue el licenciado Adolfo López Mateos. En esta 
campaña, el entonces presidente de la Cámara, ingeniero 
Santos Amaro, fue coordinador adjunto del Consejo de 
Planeación Económica y Social del Distrito Federal; 
otros destacados miembros de la agrupación formaron 
parte de diversas comisiones del mismo. La CANA
CINTRA, en tanto organización, participó presentando 
varias ponencias; entre ellas destaca la expuesta 'por el 
ingeniero Agustín Fouque, asesor técnico de la Cámara, 
en la que insistía en el problema de las inversiones 
extranjeras. 

La intervención de la CANACINTRA en la vida 
pública del país fue constante y cubrió en ocasiones los 
campos más diversos. En 1958, al crearse una comisión 
encargada de formular un plan nacional destinado a 
resolver el problema de la educación, la Cámara presen
tó ante el Secretario del ramo los lineamientos de un 

n Ver apéndice 6. 
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programa de edificación y mantenimiento de escuelas 
funcionales y baratas, programa en el cual los indus
triales de transformación prestarian su apoyo y colabo
ración. El problema forestal del pais ocupó igualmente 
un lugar en las preocupaciones de la CANACINTRA; 
su criterio consistió básicamente en la adopción de una 
politica de conservación y explotación racional de los 
bosques nacionales y en el fomento de la quimica fo
restal, a la vez que en el establecimiento de industrias 
conexas. 

En la misma época la Cámara participó activamente 
en la defensa del régimen juridico de la industria pe
trolera nacional, sometido entonces a duros ataques por 
parte de otros sectores de la iniciativa privada.28 Igual 
hizo cuando estos sectores pedian se intensificara al 
máximo la explotación de los domos azufreros. La 
CANACINTRA publicó una declaración en la que 
apuntaba que "si bien era plausible buscar nuevos mé
todos de explotación, en cambio resultaba condenable 
pretender la modificación del régimen juridico de la 
industria petrolera y que, en cuanto al azufre, su explo
tación irrestricta sólo vendria a agravar los efectos nega
tivos del procedimiento seguido desde épocas pasadas, 
con lo cual se lesionaba el interés nacional y se acentuaba 
la descapitalización de México y el desperdicio de sus 
recursos naturales" .21 

Debe consignarse, por último, el firme apoyo que la 
Cámara brindó · al gobierno en 1960 con motivo de 
la compra de las mayores empresas productoras de ener
gía eléctrica del pais, hecho que la agrupación celebró 
como la culminación de quince años de esfuerzos des
plegados en tomo a tal objetivo. 

2s Ver apéndice 7. 
27 lbid., p. 43. 



IV. LA D OC T R IN A D E LAS 
AGRUPACIONES 

EL DESARROLLO alcanzado por las organizaciones patro
nales se refleja en su aspecto estructural -revisado en 
el capítulo II- y en sus puntos· de vista respecto de 
diversos problemas relacionados con su situación en el 
proceso económico. A un aparato administrativo jerar
quizado y especializado, en cada caso corresponde un 
cuerpo de doctrina que guía su acción. El aparato doc
trinario de las agrupaciones estudiadas cubre una gran 
cantidad de problemas, muchos de los cuales presentan 
poco interés para la concepción de este trabajo. A la 
vista del desarrollo económico y político de México, las 
organizaciones patronales mantienen preocupaciones que 
han expresado en declaraciones de principios y en co
mentarios sobre problemas particulares; se han selec
cionado aquellas preocupaciones comunes que constitu
yen el cuerpo central de las doctrinas. Sin embargo, se 
advierte la ausencia de opinión en cuanto a la inver
sión extranjera por parte de la COP ARMEX; lo propio 
ocurre en relación con los aspectos sociales del des
arrollo por parte de la CONCANACO. 

EL ESTADO Y LA ECONOMÍA 

Al fijar sus puntos de vista sobre el significado y los . 
límites de la actuación del Estado en el terreno econó
mico, las agrupaciones definen, simultáneamente, su 
prcpio papel y las atribuciones que corresponden a los 
intereses que representan. Tanto las Confederaciones de 
Cámaras come ia Confederación Patronal sostienen que 
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la actividad económica, es decir la producción y distri
bución de bienes y servicios, debe ser realizada funda
mentalmente por el sector privado; sin embargo, existen 
diferencias en el planteamiento de la cuestión entre las 
tres instituciones. 

Para la COP ARMEX la propiedad privada de los 
medios de producción es un "derecho natural primario 
e inviolable" y el mundo económico, "expresión de 
la libre iniciativa de los hombres" .1 Por su parte la 
CONCAMIN piensa que "en su régimen de estructura 
democrática, como el nuestro, la actividad económica 
corresponde fundamentalmente a los particulares y son 
ellos quienes tienen a su cargo, de manera directa, la 
creación de la riqueza". 2 Entre estas dos posiciones, una 
fundada en el derecho natural y la otra en un razona
miento de tipo político, se encuentra el punto de vista 
de la CONCANACO, que preconiza "el derecho de 
propiedad individual, la libertad de comercio, los dere- · 
chos de la iniciativa privada, las obvias conveniencias 
de este sistema sobre el socialismo de Estado y corre
lativamente la necesidad de que el poder público se 
abstenga de intervenir en la producción y distribución 
de bienes ..• " 8 

Para las tres agrupaciones el papel del Estado en la 
economía debe concretarse al estimulo y mantenimiento 
de condiciones propicias para el desarrollo de la acti
vidad de los particulares. Aunque el criterio de "Estado 
gendarme" no se manifiesta abiertamente en la doctrina 
de las Confederaciones, las tareas que se reservan al 
sector público se restringen, primero, a la creación y 
mantenimiento de la "infraestructura económica, poli-

1 Confederación Patronal de la República Mexicana, Decla
ración de Principios, México, 1964, p. 5. 

2 Confederación de Cámaras Industriales, Carta 1tonómfrt1 
tnexit:ana, México, 1964, p. 7. 

a J. Riquelme Inda, op. til., p. 148. 
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tica, jurídica y administrativa" y; segundo, a la inter
vención directa en aquellas actividades en que se de
muestre la insuficiencia o ausencia del sector privado, 
y ello siempre de manera "complementaria, limitada y 
transitoria". 4 Para este sector patronal la falta de una 
delimitación precisa entre los campos público y privado 
constituye una barrera al desarrollo económico del país,, 
puesto que desalienta a los inversionistas privados y ori
gina duplicidad de inversiones y competencias des
iguales. 

La CANACINTRA, por su parte, considera que la 
actividad económica, puesta en términos de desarrollo, 
debe ser el resultado de "una acción coordinada de 
fomento, elaborada conjuntamente por el Estado y_ las 
fuerzas productivas"; tal coordinación, a juicio d"e la 
Cámara, debe hacerse atendiendo a las necesidades na
cionales y procurando la conciliación de los intereses 
públicos y privados.5 La Carta de los industriales me
xicanos de transformación señala al Estado el deber de 
intervenir "directa . e indirectamente" en la inversión 
industrial, orientando su acción· a cubrir las carencias 
que presenta la actual estructura económica; es decir, a 
actuar en forma supletoria. 

La diferencia de criterios entre las confederaciones 
y la CANACINTRA se muestra frente al papel y des
tino de las empresas creadas o adquiridas por el Estado: 
las confederaciones sostienen que, en todo caso, los par
ticulares deben tener el derecho de adquirir aquellas 
empresas gubernamentales que operen en "el campo 
propio de la iniciativa privada", a fin de que los recur
sos en ellas invertidos se destinen a "la satisfacción de 
otras necesidades, atribuciones y servicios que encajan 

' Confederación de Cámaras Industriales, op. cit., p. 8. 
5 Cámara Nacional de la Industria de Transformación, lA 

CNIT frente a Ú problemálfra del desa"o/lo económico de 
México, 1966, p. 163. 
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dentro de los fines del Estado".6 La CANACINTRA, 
en cambio, hace la defensa de la actividad económica 
que el Estado mexicano ha desarrollado y considera 
esencial para el sano desarrollo del país evitar que "ta
les empresas queden administradas, controladas o vincu
ladas por empresas rnlcionales o extranjeras afines" .7 

En suma, puede decirse que existen dos posiciones 
bien definidas respecto al papel del Estado, en la vida 
económica nacional. Una que lo considera como man
tenedor del orden y las instituciones y, en algunas tareas 
económicas, como un auxiliar. Y otra que ye en él un 
socio con el cual puede compartir fas tareas básicas del 
desarrollo a cambio de una adecuada protección. 

INVERSIÓN EXTRANJERA 

La CANACINTRA es la agrupación patronal que 
mayormente se ha preocupado por el problema que re
presenta la inversión extranjera en México.8 Las líneas 
generales de la doctrina de la Cámara sobre los proble
mas del financiamiento externo están contenidas en la 
mencionada Carta de los industriales de transformaci6n. 
En principio la CANACINTRA considera que el des
arrollo económico del país debe efectuarse preponde
rantemente con recursos internos pudiendo la inversión 
extranjera desempeñar un papel complementario y su
plementario en relación con el capital nacional; a su 
juicio, tal inversión externa deberá admitirse teniendo 
en cuenta la capacidad de pago del país, así como el 
monto deseable de aquélla en relación con la distribu
ción de los recursos productivos. 

6 Confederación de Cámaras Industriales, op. cit., p. 9. 
1 Cámara Nacional de la Industria de Transfonnadón, op. 

cit., p. 180. Ver apéndice 9. 
s Ver apéndice 4. Entre 19'.5'.5 y 19'.58 la Cámara publicó 

ocho folletos sobre el problema de las inversiones extranjeras 
en México. 
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Para la CANACINTRA, las inversiones "interguber
namentales" representan menores inconvenientes, siein
pre que no obedezcan a criterios políticos o asuman el 
carácter de "préstamos atados". Además, la Cámara se
ñala que los intentos multilaterales de regulación en 
materia de transferencia de capitales han sido sustitui
dos por acuerdos bilaterales, patrocinados por el prin
cipal pais acreedor del mundo, los Estados Unidos, con 
el corolario de una creciente dependencia financiera y 
comercial a él. Ante tales circunstancias, la agrupación 
propugna por el establecimiento de una legislación ade
cuada sobre inversiones extranjeras.9 

Algunos de los criterios expuestos son compartidos 
en términos generales por la CONCAMIN. En la Carta 
económica mexirana, la Confederación de Cámaras de 

9 Texto de la fracción octava del capítulo dedicado al fi. 
nanciamiento eictemo en la Carla de 101 ind1111ria/e1 de lt"anI
f ormación: " •.. insistimos en la necesidad de una legislación 
moderna sobre inversiones extranjeras en nuestro pais, legisla
ción orientada a canalizar, regular y vigilar la inversión de 
capital extranjero en México. Esta legislación deberá condi
cionar toda inversión extranjera a permiso previo y deberán 
concederse estos mismos permisos conforme a ciertos criterios 
básicos, de los cuales lo fundamental es, a nuestro parecer: 
11) sólo admitir inversiones que obviamente incrementen el in
greso nacional; b) desechar inversiones que concurran a ramas 
económicas en que existan establecimientos nacionales con ca
pacidad o en posibiiidad de satisfacer la demanda nacional; 
e) impedir inversiones que sólo supongan la explotación inten
siva de recursos naturales no renovables; d) impedir inversio
nes orientadas a industrias estratégicas desde el punto de vista 
económico. Sería aconsejable que en esta ley se previera la 
existencia de una comisión integrada por el Estado y repre
sentantes de las fuerzas productoras nacionales que vigilara la 
aplicación de la ley sobre inversiones extranjeras, y asimismo 
el establecimiento de un sistema efectivo de sanciones que lle
gara incluso a la pérdida de la inversión. Recomendación es
pecial para esta comisjón seria la vigilancia de los aspectos 
financieros de las inversiones extranjeras con el fin de impedir 
las maniobras de sobrecapitalizaclón". 
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Industria señala el papel complementario de la inver
sión extranjera, la cual debe aceptarse, preferentemente, 
asociada al capital nacional y siempre que se trate de 
inversiones "que tiendan a vincularse efectivamente a 
nuestros intereses y a contribuir al desarrollo económico 
del país". En lo referente a los créditos internacionales, 
sostiene la conveniencia de que se obtengan con la ma
yor libertad para su utilización y "se proscriba, hasta 
donde sea posible, el uso de créditos atados".1º 

La mayor diferencia entre la doctrina de la CANA
CINTRA y la CONCAMIN, aparte de la amplitud con 
que abordan el problema, se refiere a la necesidad de 
legislar sobre la inversión extranjera. La CONCAMIN 
parece ignorar el problema y sólo indica brevemente 
que tal tipo de inversión debe hacerse "sin privilegios 
ni discriminaciones". 

Divergencias mayores se advierten entre los puntos 
de vista de la CANACINTRA y los sostenidos por la 
CONC::ANACO. En 1956, por encargo de la Confede
ración de Cámaras de Comercio, el licenciado Juan 
Sánchez Navarro --entonces consejero de la institu
ción- escribió su Ensayo sobre 11na política de inver
siones extranjeras en -México, el cual es aceptado como 
doctrina oficial de la confederación sobre la materia. 
Según el Ensayo, "el desenvolvimiento económiCo debe 
realizarse en primer término y hasta el límite de sus 
posibilidades, por el ahorro interno y sólo como auxi
liar y complementario de éste, conviene y es deseable 
la inversión del ahorro externo" .11 

Sánchez Navarro plantea por lo menos cuatro requi
sitos para el sano advenimiento de la inversión extran
jera. Primero, su absoluto respeto a las leyes nacionales; 

10 Confederación de Cámaras Industriales, op. CÍI., p. 15. 
11 Juan Sánchez Na"17arro, Ensayo sobre una polltica de in-

11ersiones exlranieras en México, México, Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 1952, p. 62. 
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segundo, su asociación con el capital nacional, la cual 
debe tomar en cuenta "la naturaleza de las empresas y 
de los campos de inversión, con objeto de determi
nar el grado de participación del capital extranjero 
compatible con las legítimas aspiraciones del naciona
lismo económico mexicano"; tercero, el fomento de la 
capacitación técnica y administrativa del personal na
cional por parte de las empresas que operan con capital 
extranjero; cuarto, el arraigo del capital venido del ex· 
terior, liquidando la tradición del "capital pirata o de 
refugio que llega al país con fines exclusivos de máxi· 
ma explotación sin incremento de los intereses nacio
nales". 

A manera de contrapartida de estos requisitos, Sán
chez Navarro plantea dos condiciones que deberán cum
plir las autoridades correspondientes para facilitar la 
afluencia de la inversión extranjera: igualdad de trato 
con el capital nacional, es decir, ausencia de una legis· 
ladón especial, y "absoluta libertad de movimiento del 
capital y de sus utilidades".12 Esta última anotación rela· 
donada con la libertad de movimiento, parece contra· 
decir, en cierta forma, a una anterior que indica la 
necesidad de arraigo del capital extranjero. 

Es importante señalar que la ausencia de una distin• 
ción entre inversión extranjera directa e indirecta en la 
doctrina de la CONCANACO constituye una de las 
mayores diferencias respecto a los puntos de vista sos· 
tenidos por las otras dos agrupaciones. 

En términos generales, puede decirse que las tres ins· 
tituciones reconocen la necesidad y la utilidad del fi. 
nanciamiento externo, así como los riesgos que su admi· 
sión implica; sin embargo, las máximas preocupaciones 
sobre sus efectos negativos son manifestadas por la 
CANACINTRA, la cual agrupa a los empresarios que 

12 Ibiá., p. 59. 
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individualmente encuentran mayores dificultades para 
asociarse o para competir con el capital extranjero en 
condiciones adecuadas. 

LA PRUDUCOÓN AGROPECUARIA 

Con sólo diferencias de matiz, las cuatro agrupaciones 
~tán de acuerdo tanto en el significado y la raíz de 
los problemas que el país afronta en este sector, como 
en las principales medidas necesarias para su solución. 

El hecho primario que señalan en su doctrina es la 
creciente disparidad entre los desarrollos agrícola e in
dustrial, con el consiguiente raquitismo del mercado 
interno y el riesgo permanente de un crecimiento eco
nómico desequilibrado. 

Tomando en cuenta la proporción del sector rural 
en el conjunto de la población total del país, las agru
paciones consideran que "la solución de los problemas 
del campo es uno de los más urgentes e inaplazables 
imperativos de México en los actuales momentos" .18 El 
problema central -indican- es la baja productividad, 
y sus causas se relacionan tanto con el régimen de dis
tribución y tenencia de la tiertll como con la carencia 
de apóyo técnico y financiero que padece. el sector agro
pecuario. Las soluciones que postulan son, en orden de 
importancia: el otorgamiento de la plena seguridad en 
la propiedad jurídica de las tierras, como medio de crear 
un clima de confianza e incentivos entre la población 
rural, en lo que está implícita la modificación del ré
gimen de propiedad ejidal. La doctrina de la CONCA
NACO lo expresa claramente: "La única manera de 
solucionar el problema de interesar al campesino en el 
cultivo de la tierra es hacerlo propietario de la parcela 
que trabaja" .1' 

11 Confederación de amaras Industriales, op. eit., p. 12. 
1' J. Riquelme Inda, op. eit., p. 161. Las conclusiones del 
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Una política adecuada de construcción de grandes y 
pequeñas obras de irrigación -señalan las agrupacio
nes-- así como de vías de comunicación rápidas y cos· 
teables podría constituir otra solución, lo mismo que 
un esfuerzo en la elevación de los niveles cultural y 
técnico del campesino y la dotación de apoyo técnico en 
forma de semillas mejoradas, maquinaria, fertilizantes 
e insecticidas. Por otra parte, estarían el otorgamiento 
de créditos suficientes y oportunos y el establecimien· 
to de sistemas eficaces para la compra, almacenamiento 
y distribución de los productos del campo.15 

Cabe agregar que el criterio de la CONCAMIN va 
en el sentido de tomar medidas para hacer productivas 
aquellas tierras que se encuentran abandonadas "cual· 
quiera que sea su régimen de propiedad o posesión". 
Como puede observarse, los puntos de vista de las agro· 
paciones coinciden excepto en lo referente al régimen 
de tenencia de la tierra, con los criterios expresados en 
tomo del problema rural por diversos sectores, incluso 
el oficial. 

V Congreso Nacional de Industrias sostienen al respecto que 
" ... no debe pasar inadvertido que las áreas de producción de 
[algodón; azúcar, café y ganado bovino -principales renglones 
de nuestras exportaciones--] son en su mayor parte propie
dades particulares y que los ejidos cooperan aproximadamente 
en un 30% de [tal producción], lo que hace pensar que el 
factor psicológico de sentirse vinculados a la tierra unido a los 
renglones de mayor capacidad cultural y de crédito para tec
nificar los cultivos son las razones principales de una mayot 
productividad". 

La CANAONTRA al comentar estas conclusiones indica 
que, en su concepto, resultan "las más serias y objetivas del 
V Congreso Nacional de Industriales. Evidencian un profundo 
estudio de las condiciones reales de nuestra agricultura y las 
soluciones que se recomiendan son claras y no podemos po· 
nerles ninguna objeción". 

111 Confederación de Cámaras Industriales, Memoria del V 
Congreso Nacional de Ind11slril!lles, México, 1964, pp. 929 y ss. 
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AsPECTOS SOOALES DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

Las tres agrupaciones que se ocupan del tema -CON
CAMIN, COP ARMEX y CANACINTRA- parten del 
mismo criterio: el desarrollo económico no es un pro
ceso totali:z:ador sino parte integrante de otro más amplio 
que es el progreso social. La principal preocupación al 
respecto, expresada claramente por la CONCAMIN y 
la CANACINTRA radican en la explosión demográ
fica que experimenta el país y en los efectos deSequili
bradores que puede producir en el desarrollo general: 
particularmente Ja desigual distribución del ingreso y Ja 
aparki6n de amplias capas de desocupados y subocu
pados. Aquí, más que una relación de las causas, se 
plantea una serie de posibles soluciones; de ellas se. pre
sentan las correspondientes a tres problemas básicos: 
salarios, educación y vivienda. 

Salarios. "La única política que prop1c1a el mejora
rpiento del trabajador y el progreso económico y social 
del país consiste en lograr altos salarios reales en los 
diversos sectores de la vida económica." 18 Este criterio 
de la COP ARMEX es compartido por las otras dos 
agrupaciones y se complementa con la indica,ción de 
que a toda elevación nominal de los salarios debe co
rresponder un incremento en la productividad, sin el 
cual sólo se ponen las bases de un proceso inflacionario. 
Tal incremento solamente puede ser ·alcanzado, según 
las agrupaciones, mediante la colaboración estrecha de 
trabajadores y empresarios. 

Educación. La urgencia de conjugar el sistema educa
tivo nacional con las necesidades del desarrollo econó
mico es el denominador común de las preocupaciones 

18 Confederación Patronal de la República Mexicana, op, tit., 
p. 6. 
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patronales en este renglón. Entre las soluciones que se 
plantean destaca la referente a la participación del sec
tor privado en el fomento de la educación. La Carta 
económica de la CONCAMIN indica que "el sector 
empresarial tiene el derecho y la obligación de parti
cipar en la programación y realización de esas tareas 
en todos sus niveles. Para ello, es conveniente que, den
tro de nuestro sistema democrático, el Estado propicie 
un clima de libertad que facilite esa participación y 
estimule la contribución de los empresarios para la solu
ción del ingente problema educativo que confronta 
nuestro país" .17 

Es necesario establecer claramente que la preocupa
ción principal de los empresarios se refiere a la prepa
ración de cuadros que satisfagan las necesidades de la 
industria. En sus comentarios sobre las conclusiones so
bre el V Congreso de Industriales, la CANACINTRA 
apunta la urgencia de establecer un plan nacional edu
cativo "que permita capacitar, en el número y modali
dades necesarios, a los nuevos trabajadores que requiere 
el proceso de nuestro crecimiento industrial".1ª 

Vivienda. Tal vez sea éste uno de los problemas que 
reflejan de manera más clara las debilidades del des
arrollo general del país: los empresarios así lo recono
cen y postulan diversas medidas para alcanzar solucio
nes rápidas y viables. En el mencionado V Congreso de 
Industriales, las conclusiones al respecto establecen que 
"el problema de la vivienda requiere una solución inte
gral a la que debe concurrir la acción coordinada de 
los propios interesados, del Estado, de las organizado-

17 Confederación de Cámaras Industriales, Carla económica 
mexicana, p. 18. 

1s Cámara Nacional de la Industria de Transformación, op. 
di., p. 80. 
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nes de empresarios y trabajadores, de los técnicos y de 
las instituciones financieras" .19 

En términos generales, los industriales recomiendan 
la adopción de un plan nacional destinado a resolver el 
problema; además, apuntan algunas medidas concretas 
destinadas a facilitar tal solución, entre las que desta
can la obtención de créditos a bajas tasas de interés 
y a largo plazo de recuperación, del tipo Alianza para 
el Progreso; la elaboración de un plan destinado a la 
desconcentración de la industria, y la formación de or
ganismos privados promotores de la vivienda. La única 
objeción a tales sugestiones ha partido de la CANA
CINTRA, respecto a la utilización de créditos prove
nientes del exterior, por considerar que tal tipo de 
recursos "deben orientarse fundamentalmente hacia 
aquellos renglones de inversión que garanticen su rá
pida recuperación y que, simultáneamente, produzcan 
un impacto dinámico en nuestra economía".20 

19 Confederación de Cámaras Industriales, Memoria del V 
Congreso Nacional de Industriales, p. 953. 

2o Cámara Nacional de la Industria de Transformación, op. 
dt., p. 84. 



V. LOS MEDIOS DE EXPRESIÓN 
DE LAS AGRUPACIONES 

SoN DOS los principales conductos de que se valen las 
agrupaciones patronales para transmitir sus puntos de 
vista: la prensa nacional y su prensa y publicaciones 
particulares. El primero constituye el vehiculo mediante 
el cual presentan su imagen ante la opinión pública en 
general. Las agrupaciones envian a la prensa boletines 
que contienen tanto información sobre sus actividades 
como declaraciones sobre problemas que consideran de 
su incumbencia; además, la publicación de desplegados 
es una práctica común ante la presencia de procesos que 
afectan a sus intereses. Por su parte, la prensa nacional 
acude a las agrupaciones de patronos en solicitud de 
opiniones sobre acontecimientos que le interesa se dis
cutan ante la mirada de la opinión pública. También 
resulta considerable la información que la• misma prensa 
brinda sobre las convenciones, asambleas y otras activi
dades de aquellas instituciones. 

La prensa particular de las tres Confederaciones y de 
la CANACINTRA podría considerarse como el elemen
to de que se sirven las direcciones para informar y li
garse a sus bases. Sin embargo, existen, por lo menos, 
dos indicadores que impiden hacer una afirmación se
mejante. El primero de ellos es el tiraje que alcanzan 
los órganos de las agrupaciones, el cual, excepto en el 
caso de la CANACINTRA, resulta muy inferior al nú
mero de socios individuales; el segundo, la irregulari
dad en la publicación de tales órganos. 

Tal vez la función más importante que cumple la 
prensa particular es la de transmitir su opinión, de 
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manera permanente, a las autoridades y al resto de los 
sectores patronales. La afirmación anterior se basa en 
los sistemas de distribución de sus publicaciones que 
aplican la CONCAMIN, la CONCANACO y la 
CANACINTRA. Las tres agrupaciones, después de dis
tribuir el grueso de aquéllas entre sus agremiados, en
vían el resto a las diferentes dependencias oficiales 
conectadas con la actividad económica, a las mayores 
empresas descentralizadas, a otras agrupaciones patrona
les nacionales y extranjeras y a las doce cámaras extran
jeras de comercio que operan en México.1 

A continuación se presentan, de manera sintética, los 
órganos de prensa particulares utilizados durante la ela
boración del presente trabajo. 

CARTA SEMANAL 

[órgano de la Confederación de Cámaras Naciona
les de Comercio. Responsable: gerente general de la 
CONCANACO. 23 X 17 cm.]. 

La revista, que se presenta como una "publicación 
semanal de información y comercio técnico'', publica 
dos secciones fijas: la editorial y otra que titula "La 
semana", sección esta última dedicada a comentar los 
principales acontecimientos económicos y políticos del 
momento. Usualmente, la Carta proporciona informa7 
ción sobre la situación económica nacional e interna
cional, las actividades de la Confederación y sus con
federadas, congresos, conferencias, ferias y otras activi
dades conectadas con el comercio. También contiene 
sugerencias sobre métodos de venta, publicidad, exhibi
ciones, etc. El resto de la revista se destina, en términos 

t Las publicaciones de otro tipo, que incluyen una gran va
riedad de temas, han sido incluidas en el apéndice 4, con una 
indicación acerca de la biblioteca donde pueden ser localizadas. 
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generales, a la defensa del sistema: de libre competen
cia. Casi sin excepción, la Carta publica artículos dirigi
dos a mostrar la viabilidad del sistema capitalista y la 
debilidad y fracasos de la economía en el campo socia
lista. En el primer caso los temas favoritos son el "mi~ 
!agro económico de Alemania Occidental" y los resul
tados favorables de programas d~ ayuda económica tipo 
ALPRO; en el segundo, es constante la referencia a la 
falta de alicientes en la actividad económica y los es
trangulamientos que padecen las economías socialistas, 
especialmente el caso de la agricultura soviética. 

El tiraje de la Carta semanal es de tres mil ejemplares. 
La suscripción anual a la revista cuesta cien pesos y 
puede ser adquirida por todo aquel que la solicite. El 
único anunciante es la organización Banco de Comercio 
y ocupa desde hace varios años la 4• de forros. 

CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES 

[órgano de la Confederación de Cámaras Industria
les de los Estados Unidos Mexicanos. Sin responsable. 
28 X 21.5 cm.]. 

La única sección· fija de este boletín quincenal es la 
editorial que se publica bajo el título de "Opinión In
dustrial". La información que contiene abarca aspectos 
técnicos, jurídicos y políticos conectados con el desarro
llo industrial, y en general va complementada con co
mentarios no firmados; al boletín se agrega un suple
mento técnico que contiene bibliografía sobre temas 
industriales. 

El tiraje de Confederación de Cámaras Industriales 
alcanza los tres mil ejemplares. Su distribución es gra
tuita. No contiene publicidad pagada, aunque en fechas 
recientes ha dedicado con frecuencia grandes espacios a 
mostrar las actividades de compañías exportadoras de 
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los países socialistas de Europa oriental, proporcionan
do los datos necesarios para establecer contactos con ellas. 

Voz PATRONAL 

[órgano de la Confederación Patronal de la Repúbli
ca Mexicana. Director: Eduardo Meouchi. Publicación 
mensual. 27.5 X 20.5 cm.).2 

Se trata de una publicación destinada, casi exclusi
vamente, a presentar las opiniones de la COPARMEX 
sobre los problemas económicos y políticos que afectan 
a los intereses patronales. Hasta su última interrupción 
los temas de discusión fueron: el peligro comunista, el 
papel del Estado en la economía y las reformas fiscales 
y laborales. Frecuentemente la revista reprodujo artícu
los afines publicados por la prensa nacional. Ocasional
mente, la Voz Patronal ofreció información sobre las 
actividades de la Confederación, aunque de costumbre 
publicó fragmentos de los discursos pronunciados por 
dirigentes de la misma en diferentes actos. 

El tiraje de la Voz Patronal era de dos mil ejempla
res, los cuales se distribuían gratuitamente y no conte
nían publicidad. 

TRANSFORMAOÓN 

[órgano de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación. Director: Juan Ruiz Olazarán. Publi
cación mensual. 28 X 21.5 cm.]. 

La revista de la CANACINTRA ha sufrido varios 
cambios en· su existencia. Desde diciembre de 1963 vive 
su cuarta época y es la primera en la que se edita regu-

2 Voz Patronal ha aparecido en dos épocas: de 1945 a 1953 
y de noviembre de 1960 a mayo de 1963. 
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larmente. Entre la primera y la tercera épocas no hay 
cambios sino en el formato de la revista y en el número 
de páginas. La época actual, por lo contrario, represen
ta una nueva orientación en su espíritu. Hasta 1963 los 
temas favoritos de sus editores fueron, entre otros, la 
necesidad de independencia económica, la defensa de 
los recursos naturales y el problema de la inversión 
extranjera; a partir de 1964 Transformación se ha dedi
cado a presentar el aspecto técnico de los problemas 
de la industrialización y prácticamente se ha desenten
dido de sus implicaciones políticas, aunque en este te
rreno fija su atención en problemas internacionales. 

El tiraje total de la revista es de quince mil ejempla
res. Su distribución es gratuita y la publicidad que 
contiene abarca aproximadamente el 30% del espacio. 



VI. LAS AGRUPACIONES 
FRENTE A ALGUNOS 

PROBLEMAS NACIONALES 

UNA SERIE de sucesos ocurridos entre 1959 y 1964, pe
ríodo de gobierno cubierto por el licenciado Adolfo 
López Mateos, agitaron notablemente la vida del país 
y concentraron una atención pública probablemente inu
sitada hasta entonces. Este interés público, por lo demás, 
era justificado: aquellos sucesos modificaron particular
mente algunos aspectos de la actuación estatal y de la 
iniciativa privada, y consolidaron otros. Frente al Es
tado las organizaciones que se vienen estudiando se obli
garon a una posición que refleja sustancialmente su 
integración; mientras en aquél, por su parte, mostró 
un poder económico y político, dentro del cual sin em
bargo era posible el diálogo y la negociación. Las res
puestas por parte de la iniciativa privada a los proble
mas que tanto la situación social del país como la 
actitud del Estado plantearon son, en mayor o menor 
medida, facetas de la relación entre aquéllas y éste, re
lación que muestra a las claras la mayor capacidad 
-comparativamente con otros sectores de la población
de una burguesia en constante ascenso, para actuar y 
discutir a un nivel de decisiones. 

La discusión en este trabajo de las actitudes adop
tadas por las organizaciones patronales frente a algunos 
de los hechos de que se viene hablando permite mos
trar, de una parte, un aspecto dinámico relativamente 
reciente de aquellas organizaciones y, de otra, establecer 
un paralelismo entre sus posiciones doctrinarias y su 
reacción ante situaciones reales que, de un modo o de 
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otro, afectaron sus intereses. Por lo demás, he procurado 
espigar, de entre los sucesos de 1959-1964, cinco casos 
que a mi juicio dejan ver las aspiraciones e intereses 
de las organizaciones estudiadas enmarcadas en tres as
pectos de la problemática general del país: las implica
ciones sociales del desa"ollo económico, el papel del 
Estado en la economía ·y la vía o el tipo de des~ollo 
a seguir. 

El primero de estos aspectos cubriría la huelga fe"o
c~ilera de 1959 y el impuesto del 1% para la educa
ción superior y media, decretado en 1963, hechos que 
transparentan las actitudes patronales tanto frente al 
factor trabajo como frente a las necesidades del país en 
materia de creación de cuadros útiles para las tareas del 
desarrollo. 

La reacción frente a la intervención del Estado en , 
la economía se refleja nítidamente en la adquisición 
de la industria productora de energía eléctrica, en el 
año de 1960. La actitud adoptada por las agrupacio
nes frente a la vía de desarrollo a seguir se desprende 
directamente de dos actuaciones del régimen de López 
Mateos: una en política interna -las declaraciones del 
Presidente de la República en Guaymas en julio de 1959, 
la extrema izquierda dentro de la Constit(lción-; y otra 
de política externa -la actuación de la delegación me
xicana en la VIII Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores, en Punta del Este, en enero 
de 1962. 

La ordenación de los cinco casos seleccionados en 
tres aspectos obedeció a una consecuencia metodológica, 
pero no pretende de ningún modo ser completa. La pre
sentación cronológica de los casos y de las incidencias 
en cada uno de ellos, seguida en el curso del capítulo, se 
eligió buscando dar una secuencia más sencilla, que a 
la vez permitiera seguir la evolución de las posiciones 
patronales. 
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HUELGAS FERROCARRILERAS EN FEBRERO 

Y· MARZO DE 1959 

En la segunda quincena del mes de diciembre 
de 1958, la empresa de los Ferrocarriles Nacionales de 
México y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
de la República Mexicana iniciaron pláticas encamina
das a la celebración de un nuevo contrato colectivo de 
trabajo, las cuales se pr~longaron sin éxito hasta finales 
del mes de febrero siguiente. Simultáneamente se plan
tearon conflictos laborales en Teléfonos de México y 
en las compañías mexicanas de navegación aérea. Los 
telefonistas demandaban mejores condiciones de traba
jo, en tanto que los pilotos aviadores luchaban por que 
se reconociera la agrupación sindical que habían cons
tituido y, cc,msecuentemente, su derecho a celebrar con~ 
tratos colectivos de trabajo. 

El viernes 23 de enero los cuatrocientos veinte pilotos 
de las diversas líneas aéreas mexicanas se declararon en 
huelga y el martes siguiente hizo lo propio "un grupo 
minoritario de trabajadores del Sindicato de Telefonis
tas de la República Mexicana" .1 

Ante la presencia de estos conflictos las mayores agru
paciones patronales del país sintieron el deber de denun
ciar el clima de agitación que reinaba en el país, me
diante la publicación, el 28 de enero, de un desplegado 
en los principales órganos periodísticos del país. Este 
documento, firmado por la CONCANACO, la COPAR
MEX y la CONCAMIN, destacaba la imperiosa necesi
dad de la "paz social" para llevar adelante el desarrollo 
económico; definieron tal paz social como la "coordina
ción entre el Capital y el Trabajo". El desplegado acu
saba a los movimientos de telefonistas y aviadores de 

1 "Huelga ilegal de aviadores" y· "Breve paro telefónico", 
en Tiempo, 2 de febrero de 1959, p. 14. 
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actuar fuera de la ley, y a los ferrocarrileros de con
jugarse con aquéllos, constituyendo de esta manera "una 
seria amenaza para el sistema general de comunicaciones, 
con los consiguientes perjuicios para la vida econ6mica 
y social de México". Las tres confederaciones lamenta
ban que tales movimientos tuvieran lugar precisamente 
en los momentos en que el país éomenzaba a enfrentar 
los "problemas más serios de su etapa de industrializa
ci6n'', y concluían su declaración en los siguientes tér
minos: "Confiamos en el acatamiento pleno de la ley, en 
el respeto a las autoridades y en el sentido de respon
sabilidad social que debe siempre inspirar las relaciones 
obrero-patronales. Tenemos la conYicci6n de que se ha
rán prevalecer estos principios, por estar en ellos el 
interés general del pais".2 

El gobierno intervino en los casos de telefonistas 
y pilotos. En el primero emple6 la fuerza el mismo 
día 27 en contra del grupo huelguista, "para prote
ger el derecho al trabajo". En el segundo, intervino 
las empresas el día 28 en tanto que las partes lle
gaban a un acuerdo. En ambos casos puede decirse 
que el servicio se reanudó de manera inmediata. Sin 
embargo, quedó en pie el problema de los ferroca
rriles. El lunes 23 de febrero, el señor Benjamín 
Méndez, gerente general de los Ferrocarriles Nacio
nales de México, declaró a la prensa que el último 
y único punto a resolver en las pláticas entre empresa y 
sindicato era el reí erente a la parte económica del 
proyecto de contrato colectivo e indicó la imposibilidad 
de la empresa "de acceder a ninguno de sus renglones", 
que en total ascendía a mil doscientos millones de pesos 
anuales. Dos dias después se cumplió el plazo señalado 
por el STFRM y al mediodía se colocaron las banderas 

a Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (et. 
td.), "Durante los últimos años ... ", en NovedaJes, 28 de 
enero de 1959, p. 13. 
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rojinegras en todas las dependencias de los Ferrocarri
les Nacionales. Media hora más tarde, la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huel
ga. El mismo día intervino el gobierno con el objeto 
de hacer cumplir la disposición de la Junta. El ejército 
dio protección a todos los trenes en circulación y ocup6 
"los lugares estratégicos de las estaciones y lugares de 
paso de los trenes".8 Al día siguiente, jueves 26, los 
Ferrocarriles Nacionales y el STFRM suscribieron un 
convenio de nueve cláusulas ante el secretario del Tra
bajo, licenciado Salomón González Blanco, a fin de dat 
por terminados los problemas suscitados con motivo de 
la revisión del contrato colectivo. El convenio incluía 
un aumento de salarios del 16.66%.• 

La Carta semanal de la CONCANACO dedicó el 
editorial de su número del 28 de febrero a comentar 
la huelga ferrocarrilera, condenando a los líderes del 
movimiento, "bien identificados como servidores de las 
tendencias comunistas". Aunque el editorialista de la 
CONCANACO acusaba al gobierno de haber propicia
do la situación en virtud de una "excesiva tolerancia", 
aprobaba su intervención en el conflicto y expresaba 
la esperanza de la iniciativa privada de ver conjurados 
radicalmente "los vientos de inseguridad" que la ha
bían amenazado, Según la Carta sem(lnal, el sector pri
vado daba por buenas las pérdidas ocasionadas por el 
conflicto, si el gobierno se decidía a restablecer la paz 
social, aun mediante el empleo de la fuerza. 11 

También Confederación de Cámaras Industriales de
dicó el editorial de su número del 19 de marzo a co
mentar el conflicto ferrocarrilero. Después de insistir 
en sus puntos de vista sobre el problema de la elevación 

11 Tiempo, 2 de mano de 1959, pp. 11·12. 
• Tiempo, 9 de marzo de 1959, p. 7. 
11 "La huelga de !Os ferrocarriles", en Carta semanal, 28 de 

febrero de 1959, pp. 1·2. 
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de salarios, el órgano de la CONCAMIN acusaba a los 
trabajadores de promover una agitación de carácter po· 
lítico que afectaba "en forma irreparable la confianza 
que es necesaria para el rápido y sólido desarrollo de la 
economía nacional". El editorial concluía expresando 
"con especial satisfacción" la solidaridad de la Confe
deración con las medidas tomadas por el gobierno "para 
reprimir los actos delictuosos cometidos por los dirigen
tes obreros del gremio ferrocarrilero".º 

Después de la intervención del gobierno y la finna 
del convenio, la situación ferrocarrilera pareció norma
lizarse. Todavía quedaba en pie un emplazamiento de 
huelga presentado contra el Ferrocarril Mexicano. pero 
fue retirado por el sindicato el lunes 9 de marzo a las 
14.15 horas, un cuarto de hora antes de finalizar el 
plazo para que estallara el paro. Pero el día 11 de mar
zo el STFRM presentó sorpresivamente nuevos empla
zamientos, esta vez a los ferrocarriles Mexicano y del 
Pacífico, con vencimiento a las doce horas del día 25 
de marzo, y a la Compañia Terminal de Veracruz, para 
el jueves 26 ctel mismo mes. En términos generales las 
principales demandas del sindicato consistían en au
mentos de salarios, dotación de fondos para la construc
ción de viviendas y servicios médicos familiares. 

Vencido el plazo estallaron las huelgas contra el Fe
rrocarril Mexicano y el del Pacifico. El mismo miérco
les 25, la Junta Federal de Conciliación las declaró 
inexistentes en virtud de hallarse en vigor los contratos 
colectivos correspondientes y fijó un plazo de veinti· 
cuatro horas para l~ reanudación de las labores. Al día 
siguiente estalló la huelga contra la Compañía Terminal 
de Veracruz y fueron cesados los trabajadores de los 
ferrocarriles del Pacífico y Mexicano que no se presen-

o "El conflicto ferrocarrilero'', en Confederación de Cámaras 
lnd1111riales, 19 de marzo de 1959, p. l. 
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taron a trabajar. El mismo día 26, el señor Benjamín 
Méndez, que había advertido a los trabajadores de los 
Ferrocarriles Nacionales los riesgos. que corrían si apo
yaban los movimientos referidos, declaró: "No sabemos 
el plan político que anima a los lideres del STFRM 
para promover la agitación y el caos en el sistema ferro
viario, pero es innegable que debe haber alguno." ' 

A pesar de las advertencias del perspicaz señor Mén
dez, los trabajadores de la división Guadalajara de los 
Ferrocarriles Nacionales se declararon en paro de apoyo 
a los movimientos huelguísticos el día 27 al tiempo que 
se rescindía el contrato a los ochocientos huelguistas de 
la terminal de V eracruz. El gobierno decidió intervenir 
ese mismo día ocupando con el ejército las instalacio
nes ferroviarias y realizando la detención del Comité 
Ejecutivo del STFRM, encabezado por Demetrio Va-. 
llejo, así como la de varios cientos de trabajadores fe
rrocarrileros en todo el país. 

El licenciado Fernando López Arias, Procurador Ge
neral de la República, al hablar en nombre del gobierno 
declaró -el domingo 29- que bajo ningún pretexto 
se tolerarían transgresiones a la ley "como Ja cometida 
por los dirigentes del STFRM, porque eso sería tanto 
como permitir violaciones constitucionales que causarían 
irreparables daños al patrimonio moral de México".8 

La noche del 29 de marzo, la asamblea de las seccio
nes 15, 16, 17 y 18 del STFRM destituyó al comité 
ejecutivo nacional del sindicato, así como a los dirigen
tes de las propias secciones y nombró una comisión de 
cuatro miembros para representar a los ciento ocho mil 
trabajadores ferrocarrileros del país. Dos días después 
apareció en la prensa nacional, en forma de desplegado, 
un telegrama de felicitación al señor Presidente de la 

1 Tiempo, 6 de abril de 1959, p. 8. 
s Ibid., p. 10. 
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República, firmado por las dos confederaciones de cá
maras, la Confederación Patronal y la Asociación de 
Banqueros de México, en el que se expresaba la satis
facción de las cuatro agrupaciones ante las medidas 
tomadas por el gobierno "para reprimir los actos delic
tuosos cometidos por dirigentes obreros del gremio fe
rrocarrilero". El mencionado telegrama finalizaba mani
festando la "absoluta solidaridad con el espíritu de 
justicia y la finalidad patriótica con que se ha proce
dido" y hacían votos por la rápida normalización de los 
servicios afectados.& 

El lunes 6 de abril se instaló la VII Convención Ge
neral Extraordinaria del STFRM, convocada por la co
misión cuatripartita; en tal ,convención Alfredo A. Fa
bela salió electo secretario general del sindicato. Al día 
siguiente Excélsior publicó un "Telegrama urgente", 
dirigido al licenciado Adolfo López Mateos, por la Cá
mara Nacional de la Industria de Transformación, refe
rente a los acontecimientos que culminaron con "graves 
trastornos en [la J operación del sistema ferroviario na
cional". En su telegrama, la CANACINTRA manifes
taba la necesidad de "colaboración responsable de todos 
los sectores nacionales" para el logro del desarrollo e 
independencia económicos del país y expresaba su apoyo 
resuelto a la actitud asumida por el gobierno en la reso
lución del problema ferrocarrilero.1º 

La revista Tiempo, en su número del 13 de abril, 
ofreció las siguientes cifras de trabajadores despedidos 
con motivo del conflicto: diez mil de los Ferrocarriles 
Nacionales de México, dos mil ciento veinte del Ferro
carril del Pacífico, cinco mil doscientos del Ferrocarril 
Mexicano ·y dento cuarenta de la Compañía Terminal 

9 Confederación de Cámaras Industriales y otras, "Telegra
ma", en Excélsior, 31 de marzo de 1959, p. 15-A. 

10 Cámara Nacional de la Industria de Transformación, "Te
legrama urgente", en Excélsior, 8 de abril de 1959, p. 16-A. 
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de Veracruz. El día 15 del mismo mes, la nueva direc
ción del STFRM y las gerencias de las empresas ferro
viarias pusieron fin al conflicto mediante la firma de 
un nuevo convenio. Así, las agrupaciones patronales 
veían, finalmente, el ar.siado retorno de la "paz social" 
después de más de tres meses de inquietudes y temores. 

EXTREMA IZQUIERDA DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN 

El 24 de junio de 1960 el comité ejecutivo nacional 
del Partido Revolucionario Institucional ofreció un ban
quete de bienvenida a una comisión de legisladores que 
acababa de realizar una gira por el Viejo Mundo. En esa 
ocasión, el general Alfonso Corona del Rosal, presi
dente del PRI, pronunció un discurso en el que definió 
la actitud revolucionaria de su partido como de "atinada 
izquierda".11 El presidente de la Gran Comisión del 
Senado, licenciado Manuel Moreno Sánchez, al agra
decer la bienvenida, en nombre del grupo de legisla
dores, habló en contra de aquellos que deseaban la se
paración de la "izquierda" del conjunto del · "sector 
revolucionario" .12 

Las anteriores declaraciones provocaron un clima de 
especulación e inquietud política que fue ampliamente 
explotado por la prensa nacional. Tres días más tarde, 
el 27 de junio, el general Corona del Rosal intentó pre
cisar sus conceptos ante un grupo de reporteros de 

11 El párrafo completo del discurso dice: "Ante los proble
mas que vivimos, nuestra posici6n es verdaderamente revolu- · 
cionaria: la atinada izquierda ante los problemas de México. 
Por eso, qué rezagados se muestran quienes todavía ingenua, 
rencorosa y acomplejadamente quisieran regresar la historia, 
cuán equivocados también los que demag6gicamente o adoptan
do aires ortodoxos quieren que se haga hoy lo que solamente 
estaremos en posibilidad de realizar mañana." 

12 Polítfra, 1 ! de julio de 1960, p. 14. 
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prensa. Izquierda, dijo, significa avance, no comunismo, 
y es la contrapartida de la postura derechista de la reac
ción; "la atinada izquierda debe entenderse como po
sición revolucionaria mexicana y para México, apoyada 
en su tradición, en su historia, en su situación geográ
fica; en una palabra, esto quiere decir acertar en la 
solución de los problemas nacionales" .13 El mismo día, 
en continuación de lo que la revista Política denominó 
"la comedia de las equivocaciones'', el secretario de Go
bernación, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, hizo declara
ciones sobre la cuestión señalando la relatividad y la 
mudanza de los conceptos "izquierda", "centro" y "de
recha". En aquella ocasión, el licenciado Díaz Ordaz 
definió el carácter izquierdista de la Revolución Mexi
cana como la capacidad de ésta para realizar la justicia 
social y concluyó sus declaraciones indicando que en lo 
interno "México sigue sus propias doctrinas, indepen
dientemente de lo que fuera de México pueda enten· 
derse por izquierda, por centro o por derecha" .1 ' 

Pero quien culminó la discusión acerca de este "iz
quierdismo" mexicano fue el licenciado López Mateos, 
quien el· 28 de junio había iniciado una gira de trabajo 
por los estados de Sonora y Coahuila, el punto saliente 
de la cual fue la entrevista que concedió a la prensa 
el 1 e de julio en Guaymas, Sonora. A la pregunta que 
pedía la definición del sentido político de su régimen, 
el Presidente de la República contestó que, dado su ori
gen popular, la Constitución era de izquierda y que su 
gobierno era de extrema izquierda dentro de ella.16 

13 Polítfra, 15 de julio de 1960, p. 4. 
H Idem. 
15 Pregunta: '"¿No podría usted decir si las afirmaciones 

del general Corona del Rosal y del senador Moreno Sánchez 
en el sentido de que la política de su régimen es de "izquierda 
moderada" son correctas, o cuál es el sentido político?" 

Respuesta: '"Mire usted: la línea de política a la derecha o 
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Ante el cúmulo de declaraciones y aclaraciones, todos 
los sectores de la opinión pública sintieron la necesidad 
de situarse y a su vez emitieron declaraciones interpre
tando las palabras del licenciado López Mateos. 

La CANACINTRA y la CONCAMIN tomaron la 
palabra por el sector privado. El 5 de julio, Excélsior 
publicó un desplegado de tres octavos de plana firmado 
por la CONCAMIN, "en representación de la indus
tria organizada del país", destinado a orientar a la opi
nión pública y especialmente a los hombres de empresa 
"en momentos en que por efectos de circunstancias que 
no [eran] del caso analizar", se había generado una 
situación que podía ser explotada en perjuicio "del des
arrollo económico, del progreso y de la paz social de 
México ... " En primer término, la CONCAMIN con
sideró que la declaración presidencial ratificaba el res
peto del Ejecutivo por la ley y la Constitución. Según 
esta organización se había precisado "con extraordinario 
vigor y claridad" cuál era la situación de México, "po· 
niendo con ello un valladar a los desbordamientos dema
gógicos de quienes, por otras causas, no quieren la tran
quilidad social de México, porque consideran que 
cualquier circunstancia es buena para el logro de sus 
fines". No obstante, la CONCAMIN consideró su deber 
deliniitar el alcance de los conceptos vertidos en Guay
mas por el Presidente. "Nuestra Constitución política 

a la izquierda debe ser tomada desde el punto de vista de cuál 
es el centro. En realidad ustedes conocen el origen de nuestra 
Constitución que emanó de una revolución típicamente popu
lar y revolucionaria, que aspiraba a otorgir a los mexicanos 
garantías para tener mejores niveles de vida en todos los ór
denes, a una mejor educación, a la salubridad, a la dignidad 
humana. En este sentido nuestra Constitución es de hecho una 
constitución de origen popular de izquierda, en el sentido que 
se quiere dar a la palabra izquierda en México. .Ahora, mi go
bierno es, dentro de la Constitución, de extrema izquierda." 
En Exíélsiar, 2 de julio de 1960, p. 19-A. 
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-dice el desplegado-- garantiza plenamente los dere
chos individuales, que en países considerados como de 
extrema izquierda no son respetados, como son la liber
tad de pensamiento y de creencias, la inviolabilidad de 
la persona y del domicilio, y el reconocimiento pleno 
de la propiedad privada." Más adelante, el documento 
insiste en que la iniciativa privada en México goza de 
garantías plenas y agrega que por encima de cualquier 
"ismo" se encuentra el respeto a la Constitución y a las 
leyes emanadas de ella. 

El progreso alcanzado por México -concluye el des
plegado- ha sido grande y es necesario tener en cuenta 
el papel que la iniciativa privada ha desempeñado y 
está dispuesta a seguir desempeñando, a condición de 
que se mantenga "un clima de confianza que sólo se 
logra con el respeto absoluto a la ley y a las normas 
constitucionales, con el esfuerzo combinado de todos 
los mexicanos y con el goce pleno de las garantías indi
viduales de que disfrutan todos los pueblos libres".18 

Una semana más tarde, la CANACINTRA public6 
en la prensa nacional una declaraci6n, en desplegado de 
media plana, sobre la "definici6n presidencial de Guay
mas". Esta comunicación otorgaba pleno apoyo al régi
men declarando la total concordancia entre la "política 
administrativa" del gobierno de L6pez Mateos y "los 
principios constitucionales de progreso, justicia social 
e independencia econ6mica que constituyen metas de la 
vocación y el anhelo indeclinables del pueblo mexicano". 
La declaración de la CANACINTRA que describe la 
industria naciont.1 como "hija de la Revoluci6n Mexi
cana", considera que la tendencia expresada en la res
puesta del licenciado L6pez Mateos a la prensa se había 
manifestado claramente en el programa de gobierno des-

18 Confederación de Cámaras Industriales, "La Confedera
ción de Cámaras ... ", en Ex,l/sior, 6 de julio de 1960, p. 10-A. 
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arrollado hasta ese momento: " [ ... ] progresi6n de la 
reforma agraria y el fortalecimiento del ejido; la inte
gración de los servicios públicos y la adquisición de 
empresas eléctricas, la consolidación del dominio de la 
nación sobre los recursos del suelo y del subsuelo y 
la creación de la industria petroquímica básica; la esta
bilizaci6n monetaria, el equilibrio presupuesta! y la ca
nalizaci6n preferente de los recursos nacionales hacia 
la educación, la salubridad y las obras públicas; la orien
tación de la política crediticia hacia el financiamiento 
de las actividades productivas y la f unci6n promotora de 
la inversión pública". 

El desplegado consideraba, asimismo, que la decla
ración presidencial anulaba las acusaciones, a gobierno 
y sectores nacionalistas, "de seguir una tendencia hacia 
Una política comunista" y venía a mostrar la verdadera 
posición de los grupos "que se han caracterizado por 
sus diatribas a la Revolución Mexicana". La CAN.A.
CINTRA concluyó su declaración con un saludo al 
Presidente de la República, manifestando su satisfacción 
por haber verificado la concordancia entre los princi
pios de la agrupación y los lineamientos de la política 
gubernamental y prometiendo continuar su lucha por el 
progreso e independencia económica de México.U 

El editorial de Transformación del 31 de julio, ade
más de insistir en los conceptos expresados en la decla
ración del día 13, intentó definir la expresión presi
dencial: "izquierda representa progreso social, avance 
social, en tanto que derecha significa estancamiento o 
retroceso, extrema izquierda dentro de la Constitución, 
significa el máximo avance posible" dentro de la ley.11 

tT Cámara Nacional de la Industria de Transfonnación, ''De
claración de la CNIT .. , en Excélsior, n de julio de 1960, 
p. 26-A. 

te "La definición presidencial y la linea de la CNIT', 
Transformación, 31 de julio de 1960, 2' y 3' de tomos. 
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La CANACINTRA y la CONCAMIN, al interpretar 
el concepto "izquierda", hicieron una verdadera adapta
ción del mismo a los principios doctrinarios que sus
tentan su actuación. Como hubiera deseado el propio 
López Mateos, "quisieron dar un sentido a la palabra 
izquierda". Las dos organizaciones concluyeron que "iz
quierda" lo único que indicaba era el límite hasta el 
cual la acción gubernamental debía llegar. La primera 
aplaudió los esfuerzos de la administración, la segunda 
previno contra posibles desbordamientos y ambas de
clararon a la Constitución el justo marco para el des
arrollo del país. 

Resulta interesante, por último, plantearse dos pre
guntas, la segunda derivada de la primera: ¿es que 
alguna de las declaraciones emergidas del mundo ofi
cial ofrecía una alternativa concreta a las tendencias 
seguidas por la vida económica y política del país? De 
no ser así, ¿puede desprenderse una contradicción ta
j ante entre cualquiera de las declaraciones de personajes 
del medio oficial y los subsecuentes comentarios de las 
dos agrupaciones patronales ? En ambos casos la res
puesta podría ser negativa; la única explicación que se 
encuentra a las actitudes de las agrupaciones es el apro
vechamiento del clima creado por la izquierdización 
oral de la Revolución Mexicana para insistir en los cri
terios patronales acerca del rumbo político y económico 
de la nación. 

LA ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE LAS EMPRESAS 

PRODUCTORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El licenciado Adolfo López Mateos, en su segundo 
informe ante el Congreso de la Unión el 1 <;> de septiem
bre de 1960, anunció la compra de las empresas eléc
tricas, que estaban en manos de particulares. En los días 
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siguientes se llevaron a cabo las operaciones financieras 
consecuentes, la mayor de las cuales se relacionó con la 
compra de la Compañia Mexicana de Luz y Fuerza Mo
triz, que se hallaba en manos extranjeras. 

El día 27 del mismo mes de septiembre se realizó 
un acto de masas para dar a conocer el resultado de ta
les operaciones que concluían con la adquisición de la 
industria eléctrica. Al acto concurrió una delegación de 
la CANACINTRA portando una pancarta en la que 
se comparaba el acontecimiento con la expropiación pe
trolera de 1938. El vicepresidente de la cámara declaró 
en el Zócalo al reportero de Novedades: "llevábamos 
quince años esperando este día" .19 Más tarde, en las 
páginas de Transformación del 24 de enero de 1961, 
el doctor Emilio V era Blanco, presidente de la cámara, 
comentó la adquisición en los siguientes términos: "La 
incorporación de las empresas eléctricas al patrimonio 
de la nación constituye una acertada respuesta a la ne
cesidad de que los servicios públicos básicos se ajusten 
a los requerimientos nacionales y cumpla una finalidad 
gestora del progreso general, por lo que hemos consi
derado que esta determinación se encuentra en los li
neamientos de una sana política económica." 20 

En contraste con el entusiasmo y aprobación de la 
CANACINTRA, las tres confederaciones mostraron re
celo y mal velada desaprobación por la compra realiza
da. El día 30 de septiembre, la CONCAMIN consideró 
prudente hacer del conocimiento público el discurso 
pronunciado por su presidente, el licenciado Manuel 
Femández Landero, en la Asamblea General de la 
CONCANACO, en virtud de la relación que guardaba 
con el problema de la función empresarial del Estado. 
El texto del discurso empieza destacando la "necesidad 

1e Novedades, 28 de septiembre de 1960, p. l. 
20 Emilio Vera Blanco, "Nacionalización de la Industria 

Eléctrica", en Transformtlfió11, 21 de enero de 1961, p. 28. 
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de hace1' participar a la gran masa de la población, en 
la gestión y copropiedad de las empresas industriales, 
comercial.es y financieras, en las cual.es el Gobierno Fe
deral, a través de organismos descentra/.izados y empre
sas de participación estatal, tiene una .ingerencia direc
ta" .z1 [A continuación el licenciado Fernández Landero 
caracterizaba a grandes rasgos las funciones empresa
riales del Estado mexicano y proponía diversas medidas 
para lograr la coparticipación del gran público en las 
mismas. Concluía que la adopción de tales medidas haría 
más fáciles y fructíferos los esfuerzos para alcanzar el 
pleno desarrollo económico y, lo que en su concepto 
resultaba más importante, "se pondrían a cubierto de 
exóticas tendencias sociales y económicas, grandes nú
cleos de población integrados por pequeños copropie
tarios de las más grandes negociaciones nacionales, 
quienes las verían como cosa suya, propia, digna de ser 
defendida contra todos los embates"]. H 

La Carta semana/, publicó el 31 de septiembre una 
declaración firmada por su presidente, señor Heriberto 
Vi dales, en la que después de felicitar al gobierno por 
la prudencia con que condujo la operación "dentro de 
los más estrictos conceptos económicos de la vida inter
nacional", se le prevenía de los riesgos de tipo técnico 
y administrativo que se correrían en el manejo de las 
empresas adquiridas. La CONCANACO, a través de su 
máximo dirigente, instaba al gobierno a llevar adelante 
una administración basada en criterios puramente eco
nómicos, desterrando todo tipo de ingerencia política. 
La declaración finalizaba aludiendo a la madurez de la 
Revolución Mexicana y a su conciencia de que debe 

21 Subrayado en el original. 
22 Manuel Femández Landero, "La Confederación de Cá

maras Industriales .. :', en NotJedddes, 30 de septiembre de 
1960, p. 15. 
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gobernar "para bien de todos los contribuyentes y no 
sólo para un grupo social".2ª 

Por su parte, la Confederación Patronal dedicó, en su 
totalidad, el número de octubre de 1960 de Voz Patronal 
a comentar la "mexicanización de la electricidad". En 
principio, la COP ARMEX reconocía la importancia de 
la generación de energía eléctrica para el desarrollo del 
país y las carencias en este sector durante los años 
previos a la compra de las empresas; sin embargo, po
nía en duda las causas de tales carencias e insinuaba 
que la mayoría de ellas se localizaban en el sector que 
venía operando el Estado, a través de la Comisión Fe
deral de Electricidad, y en las trabas que aquél había 
creado para la operación de las empresas privadas. Tam
bién señalaba al gobierno la grave responsabilidad que 
había adquirido, exigiéndole el pleno "desarrollo y me
joramiento de los servicios eléctricos que México re
quiere". 

El comentario de Voz patronal terminaba expresando 
el temor de que tal medida representara "una tendencia 
hacia la estatización de las principales actividades econó
micas". "Una actitud de tal naturaleza -indicaba
sería totalmente nociva y desquiciante para México".H 

El temor manifestado por la COP ARMEX fue com
partido inmediatamente por la CONCAMIN. En el nú
mero del 15 de octubre de su boletín, la Confederación 
de la industria planteaba -en virtud de "una serie de 
acontecimientos recientes"- la siguiente pregunta: 
"¿hasta dónde llegaría el gobierno en sus propósitos y 
qué campos de la inversión podrían considerarse fuera 
de la acción estatal, y en consecuencia, atractivos para 
los capitales particulares dispuestos a contribuir al des-

2a Heriberto Vidales, "La transformación de las empresas 
eléctricas", en Carta semanal, l' de octubre de 1960, p. 3. 

2' "Mexicanizaci6n de la electricidad", en Voz pa1rona/1 

octubre de 1960, pp. 1·4. 
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arrollo económico de México?" El mismo editorial men
cionaba como respuesta una declaración del Secretario 
de Industria y Comercio, licenciado Raúl Salinas Lozano, 
quien había señalado la diferencia entre los campos de 
acción de las iniciativas pública y privada, la ausencia 
de antagonismo entre ambas y su carácter paralelo y 
complementario, sin dejar de reconocer las dificultades 
que encerraba el trazo de una línea de demarcación pre
cisa entre ambos campos. La CONCAMIN insistía en 
la necesidad de establecer nítidamente tal demarcación 
a la mayor brevedad posible para mostrar que "México 
es un país de economía libre, de libre empresa, cimiento 
insustituible de todas las demás libertades".2s 

La expresión de estos temores se manifestó claramen
te en un célebre desplegado de una plana que publicó 
la prensa nacional el 24 de noviembre de 1960, bajo el 
título de "¿Por cuál camino, señor Presidente?'', fir
mado por la CONCANACO, la CONCAMIN y la 
COP ARMEX. El documento manifestaba la intranqui
lidad del sector privado ante la "política económica del 
Estado y del gasto público", las cuales habían tomado 
"un camino que [parecía] contradecir los principios 
económicos consagrados en la Constitución Política". 
Para estas agrupaciones el contenido de la carta magna 
debía traducirse en "un régimen económico de libre 
empresa y de responsabilidad pública"; por lo tanto, la 
adquisición por el gobierno de empresas privadas aun
que en algunos casos se justificaran "desde el punto de 
vista político'', había suscitado serias dudas acerca de la 
orientación económica del mismo. 

El desplegado especulaba acerca de la posibilidad de 
nuevas compras gubernamentales y se interrogaba sobre 
la justificación de tales gastos en momentos en que el 

25 "Demarcación urgente'', en Confederación de CámaraJ 
Industriales, 15 de octubre de 1960, p. 3. 
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Estado se hallaba muy lejos de haber cumplido sus ta
reas básicas en los campos de la salubridad, la educación, 
las comunicaciones, etc., al paso que planteaba directa
mente la cuestión de si, a través de un creciente 
intervencionismo, se pretendía llegar al "socialismo de 
Estado". Igualmente, las agrupaciones exigían al go
bierno el cumplimiento de una promesa según ellas va
rias veces reiterada pero no cumplida, en el sentido de 
poner en venta .aquellas de sus empresas que no "nece
sariamente deba administrar". "El cumplimiento de 
esta promesa -señalaban- vendría a poner de relieve 
que el gobierno federal continúa la trayectoria de los 
gobiernos revolucionarios y que sólo por razones tran
sitorias 26 están administrando empresas que por su na
turaleza pertenecen al sector privado de la economía". 
Las confederaciones concluían su declaración manifes
tando sus "tradicionales tesis de colaboración con el 
gobierno'', a cambio de la observancia de "una política 
económica clara, fundada en nuestras leyes constitucio
nales". 27 

La toma de posiciones por parte de las mayores orga
nizaciones patronales del país a dos meses de haberse 
adquirido las empresas productoras de energía eléctrica 
podría parecer extemporánea; sin embargo, tal actitud 
resulta explicable si se toma en cuenta la presencia, entre 
otros, de un fenómeno tan importante como la Revo
lución Cubana, y el apoyo verbal dado a ella por algu
nos parlamentarios mexicanos. La consolidación de 
aquélla había tenido la virtud de catalizar los diversos 
sectores de la opinión pública, sobre todo a partir de su 
enfrentamiento directo con los Estados Unidos y el es-

20 Subrayado en el original. 
21 Confederación de Cámaras Industriales y otras, ''¿Por 

cuál camino, señor Presidente?", en Novedades, 24 de noviem
bre de 1960, p. 9. 
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tablecimiento de nexos crecientes con la Unión Soviética 
y la República Popular China. 

VIII REUNIÓN DE CoNSULTA DE MINISTROS DE 
RELACIONES .EX'rERIORES 

El 9 de noviembre de 1961 el embajador colombiano 
ante la Organización de los Estados Americanos pre
sentó ante la sesión del Consejo una nota solicitando 
la convocación de "una reunión de Ministros de Rela
ciones Exteriores, de acuerdo con el Artículo 6~ del 
Tratádo Interamericano de Asistencia Recíproca, para 
considerar las amenazas a la paz y a la independencia 
política de los Estados americanos que [pudieran] sur
gir de la intervención de potencias extracontinentales 
encaminadas a quebrantar la solidaridad americana ... " 18 

La Revolución Cubana que en 1960 había dado mues
tras de solidez tuvo que definirse en el curso de 1961, 
después de haber superado una agresión armada y va
rias de carácter económico organizadas por los Estados 
Unidos. En la celebración del 26 de julio, el doctor 
Fidel Castro había anunciado el encuadramiento de las 
diversas organizaciones revolucionarias cubanas en un 
Partido Unido de la Revolución Socialista, y el primero 
de diciembre siguiente declaro que él era "marxista
leninista" y lo seguiría siendo hasta el final de su exis
tencia. Por otra parte, Cuba había estado recibiendo 
cantidades crecientes de ayuda económica, técnica y mi
litar por parte de la Unión Soviética y, en menor grado, 
de la República Popular China. Resultaba, pues, evidente 
que la propuesta colombiana era condenar a Cuba y sus 
relaciones con los mayores paises socialistas. 

El 4 de diciembre, al discutirse la proposición, el 

18 Documento '· OEA/Ser. G/V /V-d-932, p. 1. 
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embajador mexicano ante la OEA, licenciado Vicente 
Sánchez Gavito, vot6 en contra de la celebración de la 
junta por considerar que constituía una ampliación del 
TIAR. La actuación del embajador Sánchez Gavito se 
vio ampliamente respaldada por el Senado de la Repú
blica en su sesión del 7 de diciembre, en la que se hizo 
hincapié en los aspectos jurídicos del problema.29 A 
pesar de los argumentos presentados por México, el 
Consejo de la OEA aprobó la celebración de la Reunión 
de Consulta a partir del día 21 de enero de 1962 en la 
ciudad uruguaya de Punta del Este. 

El señor Manuel Tello, secretario de Relaciones Ex
teriores, declaró a la prensa, el 30 de diciembre, sue 
la posición de México en la reunión sería fundamen
talmente, por no decir exclusivamente, jurídica. 80 

En esa ocasión, la Carta semanal reprodujo por cuar
ta vez la declaración emitida por la XLIV Asamblea 
General Ordinaria de la CONCANACO condenando 
"al comunismo, a sus gentes y a sus cómplices como 
teoría y como práctica". En la declaración se acusaba 
al comunismo de ser "antidemocrático, antipatriótico e 
inhumano" y "enemigo de todas las libertades y de to
dos los valores morales". Para la Asamblea de la CON
CANACO esa teoría y prácticas encarnaban "la más 
peligrosa rebelión de la barbarie frente a nuestra civili
zación cristiana occidental" y pretendía "esclavizar a 
México y a los mexicanos". s1 

Por su parte, "hondamente preocupada por la acción 
conquistadora del comunismo en América", la Confe
deración Patronal publicó un desplegado de una plana 
en la prensa nacional el día anterior al inicio de la 

29 H. Cámara de Diputados. El 11oto nega1i110 de Méxfro 
en la OEA está ajustado a nuestros tratados, México, 1961. 

ao Tiempo, 8 de enero de 1962, p. 6. 
81 "Declaración de la CONCANACO sobre el comunismo", 

en Carta semanal, 30 de diciembre de 1961, p. 3. 
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reunión de los cancilleres americanos; en él denunciaba 
"el peligro que entraña para el Continente, .para su 
seguridad y sus instituciones, la existencia del régimen 
totalitario e imperialista de Fidel Castro". El amplio do
cumento consignaba lo que, a juicio de la COP ARMEX, 
constituían las principales características del régimen 
socialista cubano, tanto en lo interno como en lo ex
terno, concluyendo que éste actuaba al margen de todo 
derecho y representaba una amenaza permanente de 
agresión para el resto de los países americanos. 

Con base en lo anterior la CoQ.federación Patronal 
sostenía la imposibilidad de invocar los principios de 
autodeterminación y de no intervención "en provecho 
y beneficio de un gobierno que lo ha violado y los vio
la flagrantemente", y hacía votos por que la delegación 
mexicana a la Reunión de Consulta supiera "armonizar 
la tradicional y digna trayectoria de nuestra patria en 
asuntos internacionales, con la justa y esencial salva
guardia de la libertad y la democracia, amenazadas por 
el gobierno intervencionista y tiránico de Fidel Cas
tro". 32 

La actuación del Secretario de Relaciones Exteriores 
de México en Punta del Este, que proporcionó a la 
reunión el pretexto justo para la expulsión del régimen 
socialista cubano del seno de la OEA, es de sobra cono
cida; no obstante resulta útil reproducir el párrafo fun
damental del discurso que pronunció el día 24 de enero 
en la sesión de la Comisión General de la Reunión: 
"Parece, pues, indudable que existe una incompatibili
dad entre la pertenencia a la Organización de los Es· 
tados Americanos y una profesión política marxista· 
leninista como lo sería también con una profesión mo
nárquica absoluta. Con la misma energía que defende-

a2 Confederación Patronal de la República Mexicana, "Hon
damente preocupados .. ". en P.xré/sior, 21\ d<:: enero de 1962, 
p. 14-A. 
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mos el derecho de autodeterminación de los pueblos, del 
pueblo cubano por consiguiente, sostenemos que es in
conciliable la calidad de miembro de nuestra organización 
con la adopción de un régimen de gobierno ·cuyas ca
racterísticas no son las de las democracias representa
tivas". 83 

El deseo de la COP ARMEX se cumplía; la dele
gación mexicana había sabido conjugar la tradicional 
postura jurídica de México con 1a "salvaguardia de la 
libertad y democracia". 

El día 25 de enero, al conocerse en México el dis
airso del Secretario de Relaciones Exteriores, la CON
CAMIN envió a La Prensa, para su publicación, un 
mensaje de felicitación al licenciado Adolfo López Ma
teas que después retiró, por razones que nunca se pu
dieron explicar. En la comunicación se felicitaba calu
rosamente al Jefe del Ejecutivo por haber afirmado la 
postura democrática de México, censurando, a través del 
ministro de Relaciones Exteriores, "la actitud marxista
leninista de otros regímenes". El mensaje concluía ase
gurando al Presidente de la República la revitalización 
de la confianza entre "los hombres e instituciones de la 
iniciativa privada" y su renovado deseo de "imptilsar 
la economía del país para bien de la patria y beneficio 
de todo el pueblo de México ... " a. 

IMPUESTO DEL 1 % PARA 0 EDUCACIÓN 

MEDIA Y SUPERIOR 

El titular a ocho columnas de El Dla del 14 de di
ciembre de 1962, decía: "Se creará un nuevo impuesto 
para dar más vigoroso impulso a la educación nacional." 

88 Documento 2S. OEA/Ser. F/11. 8., p. 10. 
H "Extraña conducta de dirigentes de la CONCAMIN", en 

La Prnsa, 27 de enero de 1962, p. 3. 
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A. continuación se explicaba que una iniciativa en ese 
sentido había sido elevada a la Cámara de Diputados 
por un grupo de treinta representantes, quienes propo
nían un gravamen del 1 % para todos aquellos que re
cibieran o pagaran "salarios,_ sueldos o emolumentos" 
que excedieran del salario mínimo. Según los propo
nentes, el impuesto sería destinado al fomento de la 
educación media y superior, técnica y universitaria. En 
cierta medida este anuncio parecía ser la culminación 
de un proceso inciado en 1959 a rafa de la creación de 
la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. A. lo 
largo de cuatro años se había mantenido una discusión 
a nivel nacional sobre el destino y el control de la edu· 
cación en México, que en ciertos momentos adquirió 
caracteres sumamente violentos. 30 

Contra lo que hubiera podido esperarse, las agrupa· 
ciones patronales no se sumaron a la campaña política 
que venía siendo impulsada por sectores clericales al 
ver afectados sus intereses; en su lugar, la protesta se 
encaminó hacia los aspectos técnicos y legales del pro· 
blema. 

La iniciativa, convertida en decreto del Congreso de 
la Unión el 1' de febrero de 1963, empezó entonces a 
ser discutida por las organizaciones patronales. El día 
20 del mes de febrero, la prensa de la capital publicó, 
en relación con el gravamen decretado, unas declara
ciones de la CONCA.MIN cuyo punto central consistía 
en la discusión del "dilema que resulta de la pugna que 
puede existir entre el noble fin que se persigue y la 
inconstitucionalidad de los ·medios usados para alcan
zarlo". La declaración anunciaba el recurso de amparo 
que sus asociados interpondrían para dirimir la "incons
titucionalidad" del impuesto, y finalizaba señalando 

H Para una información detallada acerca de este problema 
ver Tiempo, cuyo director, Martín Luis Guzmán, era presiden
te de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. 
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· "que tan importante resulta conseguir el fomento de la 
educación media y superior, como lograr que se man· 
tenga el régimen de derecho en que vivimos". 88 

En un desplegado publicado ocho días después por la 
prensa nacional, la CONCANACO, la CONCAMIN, 
la COP ARMEX y la Cámara Naeional de Comercio 
de la Ciudad de México expresaron de manera de~i
nitiva sus criterios y anunciaron las medidas que toma
rían en relación con el impuesto. Empezaban por reco
nocer las necesidades del país en materia de enseñanza 
media y superior y los esfuerzos realizados por el go· 
bierno federal en ese terreno, pero indicaba que el 
gravamen del 1 % era inconstitucional y carecía de ~·téc· 
nica fiscal", por lo que habían decidido acudir al poder 
judicial por la vía del amparo, para que fuera él quien 
determinase sobre la "inconstitucionalidad" del mencio
nado gravamen. 

A continuación, en el desplegado, se ampliaban al
gunas de las críticas al impuesto. En primer lugar, se 
hablaba de la "falta de proporcionalidad y de generali
dad del impuesto", que se trataba de imponer "tan sólo 
a un tipo especial de causantes y, desgraciadamente, a al
gunos de los más débiles económicamente: obreros, em· 
pleados y profesionistas". Para las agrupaciones firman
tes resultaba absurdo hacer recaer sobre un solo sector 
el peso de la solución de un problema que afectaba a 
todo el país. En segundo término, se atacaba el hecho 
de que el impuesto gravara erogaciones "que de nin· . 
guna manera constituyen la medida de la capacidad 
contributiva de un causante", de tal manera que las em· 
presas deberían pagar no en proporción con sus ingresos 
sino en relación con lo gastado en mano de obra. Por 
último, se señalaba como importante defecto del grava-

3G "En tomo al impuesto para la enseñanza superior", en 
El Día, 20 de febrero de 1963, p. 6. 
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men su finalidad específica, lo que impediría "el ade
cuado manejo del ingreso y el gasto público" e insistía 
en las violaciones que tal procedimiento hacía de los 
textos constitucionales. 37 

Por lo que toca a la CANACINTRA, ésta, en des
plegado de media plana en Excélsior, puntualizó sus 
criterios en relación con el problema. En términos ge
nerales su posición coincidió con las expresadas por las 
tres confederaciones, si bien se cuidaba de poner de 
manifiesto su "tradicional preocupación" por los pro
blemas educacionales del país. Como las otras organiza
ciones, declaraba no su oposición al "noble fin perse
guido" sino su interés por el respeto de la carta magna 
y hacía hincapié en su "invariable voluntad de seguir 
colaborando, en · acción coordinada con las autoridades 
federales y locales, en aquellas tareas que imponga la 
correcta solución de los problemas nacionales". 3s 

Hay que decir, finalmente, que la CANACINTRA 
fue la única de las agrupaciones que se preocupó par 
hacer pública y clara· la separación existente entre su 
postura respecto al impuesto del 1 % y su actitud frente 
al problema del libro de texto gratuito.39 

En resumen, las actitudes de las agrupaciones frente 
a los cinco casos tendieron en general hacia la conser
vacióp del statu quo, si se exceptúa el apoyo dado por 
la CANACINTRA al gobierno en la compra de las 
empresas eléctricas. Es necesario apuntar que se advier-

s1 Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y 
otras, '"Hacemos uso de un derecho", en Nov~dades, 28 de 
febrero de 1963, p. 9. 

as Consejo Directivo de la CNIT, "C. Presidente de Ja Re
pública ... ", Excélsior, 2 de marzo de 1963, p. 19-A. 

39 Tiempo publicó en su número del 11 de marzo de 1963, 
bajo el patrocinio de la CANACINTRA, el editorial de Atisbos 
del 4 del mismo mes: "La vergüenza de Jos textos gratuitos 
y la mexicanidad", en el que se defendía a los textos oficiales 
de los ataques hechos por diversos sectores. · 
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ten por lo menos dos constantes en la expresión de los 
organismos patronales. La primera de ellas sería la 
ambigüedad -en ocasiones podría decirse oscuridad
de las declaraciones emitidas; fenómeno que no resulta 
aislado en un país en donde la poca precisión del len
guaje político parece ser una virtud altamente estimada. 
La segunda, sería la presión que explícitamente mues
tran las declaraciones. En su presentación puede decirse 
que hay todo un trasfondo de condicionamientos; es 
decir, se muestra la posición de las agrupaciones y se 
espera que el Estado actúe de cierta manera, y casi 
siempre se especifican las posibles consecuencias que la 
actuación de aquél, en uno u otro sentido, podrá aca
rrear en relación con las actitudes de los organismos 
patronales. 



CONSIDERACIONES FINALES 

Es NECESARIO destacar inicialmente que el análisis de la 
legislación que rige la vida de los organismos de repre
sentación patronal sugiere la existencia de algunas con
tradicciones que les permiten una mayor capacidad para 
actuar en el terreno político. En primer término se 
encuentra la incorporación obligatoria que establece la 
Ley de Cámaras; tal disposición -a mi juicio- origina 
tanto un bajo nivel de participación activa de los em
presarios afiliados como un incremento en la capacidad 
de discusión de las cámaras y en el ámbito externo. No 
podría decirse lo mismo de la Confederación Patronal, 
la cual realiza su afiliación mediante amplias campañas 
de convencimiento, lo que le otorga la posibilidad de 
contar con una base más consciente y políticamente más 
activa. 

Un análisis de los cuerpos directivos con base en la 
procedencia de sus integrantes, es decir, de los intere
ses que representan, podría mostrar la capacidad de los 
grandes grupos económicos para · dominar las direccio
nes de las agrupaciones. Ello, sumado al proceso de con
centración del poder en manos de los órganos ejecuti
vos --que tiene lugar en toda asociación-, respaldaría 
la primera parte del juicio emitido por González Casa
nova en el sentido de que "todas estas organizaciones 
designan a sus representantes, en un juego político ple
namente consciente, en que el poder económico y polí
tico de los candidatos, y su posibilidad de ser eficaces 
en la defensa de los intereses, determinan su elección en 
forma democrática; esto es, de respeto al voto de 
los asociados". La segunda parte del juicio, referente 

98 
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a la elección democrática, resulta muy vaga puesto que 
alude solamente al aspecto formal de la integración de 
los cuerpos directivos dejando de lado la parte cualita
tiva de la misma. Para hacer más claro lo anterior, cabe 
insistir en los problemas de la representación ante los 
órganos mayores de las confederaciones de cámaras, par
ticularmente ante las asambleas generales: en la CON
CANACO, en virtud del voto unitario por cámara, se 
advierte una ausencia o un exceso de representación 
según se tome un extremo u otro de la cadena; en la 
CONCAMIN, la acumulación del poder debido a los 
votos ponderados es un fenómeno que salta a la vista. 

Otra contradicción que se advierte en la Ley de Cá
maras se relaciona con la actividad externa de las orga
nizaciones, y es la existente entre la principal atribución 
que aquélla les señala en este renglón -la de ser órga
nos de consulta del Estado para la satisfacción de las 
necesidades de la industria y el comercio nacionales
y la ausencia de dispositivos concretos para establecer la 
comunicación entre ambas entidades; sin embargo, al 
trasladar la relación entre iniciativa privada y Estado 
al plano real, se advierte el fenómeno de que la legis
lación mencionada resulta absoluta. Los mecanismos que 
se crearon en un principio para vigilar el funcionamien
to y la actuación de las cámaras y sus confederaciones 
parecen haber saltado en pedazos, hecho que se refleja 
tanto en la presentación que tales agrupaciones hacen 
de si mismas al fijar sus objetivos y principios doctri
narios, como en las intervenciones · que realizan en las 
discusiones politicas nacionales. 

El fenómeno anterior se explica si se tienen en men
te, por una parte, el fortalecimiento institucional y eco
nómico que han cobrado las agrupaciones después de 
la expedición de la ley en 1941 y, por otra, su creciente 
integración con el Estado en la realización de las fun
ciones económicas. Es claro que esta integración no ha 
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surgido de un proceso deseado por un sector patronal 
en ascenso, sino que aparentemente ha sido impuesta 
por el sector público, y ha provocado profundos cam
bios cualitativos en el papel que cada uno desempeña 
junto al otro. Así, los mecanismos legales han sido sus
tituidos por controles económicos concretos, por parte 
de un Estado que monopoliza la producción de energía 
eléctrica y la del petróleo, que tiene en sus manos la 
totalidad del sistema ferroviario y que, al mismo tiem
po, mantiene un alto grado de dominio sobre el factor 
trabajo, en virtud del encuadramiento a que ha some
tido al movimiento obrero en el seno del partido oficial. 

A su vez la iniciativa privada_ cuenta con un elemen
to decisivo en su relación con el Estado: la posibilidad 
de retirar del ámbito nacional partes sustanciales del 
capital con que participa en el proceso económico; es 
decir, la relación entre ambos se ha trasladado de un 
plano meramente formal a otro muy real, en el cual la 
confrontación de sus intereses rebasa el estrecho marco 
que ofrece la legislación vigente. Pero el hecho de que 
los aspectos básicos de la relación se realicen a través 
de canales no previstos por la ley no anula el papel que 
las agrupaciones desempeñan como consultoras del Es
tado. 

Un ejemplo de este doble juego lo constituyen los 
viajes realizados por el licenciado López Mateos a Sud
américa, Asia y Europa en 1960, 1962 y 1963 respec
tivamente: éstos tenían como uno de sus propósitos 
fundamentales la ampliación del mercado exterior de 
la economía mexicana. En las tres ocasiones, el Presi
dente de la República se hizo acompañar por los diri
gentes de las confederaciones de cámaras. De esta ma
nera, se reconocía simultáneamente la necesidad de la 
presencia de la iniciativa privada para el establecimiento 
de contactos económicos nuevos o más intensos con los 
países visitados y se cubría el procedimiento establecido 
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por la ley. Así lo entendieron las agrupaciones, y la 
CONCANACO en su Carta semanal del 9 de enero de 
1960, después de comentar la precisión de los propó
sitos en la visita presidencial a cinco países -Argen
tina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela- señalaba que la 
invitación a los directores de la iniciativa privada mos
traba que el Primer Mandatario tenía el firme propósito 
de realizar lo que en varias ocasiones había proclamado, 
o sea, que "dentro de la visión soberana del Estado son 
los particulares, es la iniciativa privada la que está fun
damentalmente encargada y obligada a llevar adelante 
el progreso económico del país". 

Aunque resulta difícil, con base en los elementos in
vestigados, hacer una evaluación definitiva de la fuerza 
con que las agrupacibnes patronales participan en la 
estructura del poder en México, la apreciación de sus 
actitudes en los casos presentados muestra claramente 
su capacidad de discusión abierta frente al Estado y el 
resto de la opinión pública, a pesar de la ambigüedad 
con que suelen presentar sus posiciones. 

Por último, debe mencionarse la actuación conjunta 
que han realizado las agrupaciones en determinados mo
mentos, lo cual muestra la comunidad de intereses entre 
ellas, particularmente entre la CONCANACO, la CON
CAMIN y la COP ARMEX, a pesar de las diferencias 
de criterio que suelen localizarse en sus cuerpos de doc
trina. Resulta especial el caso de la CANACINTRA, ya 
que no siempre manifiesta acuerdo con la actitud de las 
demás; cuando lo hace prefiere actuar por separado. De 
cualquier manera, la uniformidad cada vez más fre
cuente en los puntos de vista de las agrupaciones respec
to a problemas concretos otorga a la iniciativa privada 
--considerada como un todo coherent~ un lugar des
tacado en el seno de la estructura política nacional. 
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AP:SNDICE 1 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SOCIOS DE LA 
CONCANACO, DE LA COPARMEX Y DE LA 

CANA CINTRA 

CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NAOONALES 
DE COMERCIO 

Número de Cámaras por Entidades Federativas 

Aguascalientes 1 Morelos 
Baja California Norte 4 Nayarit 
Baja California Sur 2 Nuevo León 
Campeche 3 Oaxaca 
Chiapas 12 Puebla 
Chihuahua 10 Querétaro 
Coahuila 11 Quintana Roo 
Colima 2 San Luis Potosí 
Distrito Federal 3 Sinaloa 
Durango 3 Sonora 
Guanajuato 13 Tabasco 
Guerrero 7 Tamaulipas 
Hidalgo 4 Tlaxcala 
Jalisco 9 Veracruz 
Estado de México 5 Yucatán 
Michoacán 14 Zacatecas 

Total: 

2 
6 
5 
9 
8 
2 
1 
5 
5 
9 
1 

13 
3 

23 
2 
5 

202 

Fuente: Departamento de Comercio Interior, Secretaria de In-
dustria y Comercio. 
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CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPlJBLICA 
MEXICANA 

Centros Patronales 

C. P. de Aguascalientes 
C. P. de Ciudad Juárez 

C. P. de Ciudad Valles 
C. P. de Ciudad Victoria 
C. P. de Chihuahua 
C. P. de Durango 
C. P. de Ensenada 
C. P. de Irapuato 

C. P. de Jalisco 
C. P. de León 
C. P. de Matamoros 
C. P. del Mayo (Navo

joa, Son.) 
C. P. de Mérida 

C. P. de Mexicali 

C. P. de Michoacán 
C. P. de Nuevo León 

Fuente: COPARMEX. 

C. P. de Nuevo Laredo 
C. P. del Norte de So· 

nora 
C. P. de Orizaba 
C. P. de Puebla 
C. P. de Querétaro 
C. P. de Reynosa 
C. P. de San Luis Potosi 
C. P. de San Luis Río Co-

lorado, Sonora 
C. P. de Saltillo 
C. P. de Sinaloa 
C. P. de Tijuana 
C. P. de Torreón 
C. P. de Tampico 
C. P. del Valle del Yaqui 

Cd. Obregón, Son. 
C. P. del Valle del Fuerte 

Los Mochis, Son. 
C. P. de Veracruz 
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CÁMARA N.AOON.AL DE LA INDUSTRIA 
DE TR.ANSFORM.AOóN 

Número de Empresas por Delegación • 

.Acapulco 136 Mexicali 249 

.Aguascalientes 331 Morelia 158 
Campeche 150 Nuevo Laredo 38 
Cela ya 619 Oaxaca 206 
Ciudad Juárez 188 Ori2aba 111 
Reynosa 62 Pachuca 470 
Colima 36 Piedras Negras 8 
Cuautla 103 Poza Rica 59 ' 
Cuemavaca 86 Puebla 229 
Culiacán 455 Querétaro 38 
Chihuahua 228 Saltillo 107 
Durango 420 San Luis Potosí 317 
Fresnillo 80 Tampico 231 
Gómez Palacio 165 Tehuacán 89 
Hennosillo 470 Tepic 282 
Irapuato 115 Tijuana 288 
Jalapa 58 Toluca 92 
León 317 Torreón 133 
Los Mochis 54 Tulancingo 125 
Matamoros 143 Tuxpan, Ver. 53 
Mazatlán 390 Veracruz 98 
Mérida 225 Villahennosa 150 

Zacatecas 80 

Total: 18110 

Fuente: CNIT, Compendio Estadlstfro, México, 1963. 

• En la ciudad de México, donde no funciona ninguna de-
legación, la CNIT cuenta con 9 668 socios; es decir, más de la 
mitad de su membrecía. 
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PERSONAS QUE HAN FUNGIDO COMO PRESIDENTES DE· 
LA CONCANACO, DE 'LA CONCAMIN Y DE LA · 

CANACINTRA 

Concanaco 
Enrique Sada Muguerza 
Carlos Arellano 
Femando Leal Novelo 
Pafnucio Padilla 
Manuel E. Izaguirre 
Lamberto Hernández 
Federico T. Lachica 
José Cruz y Celis 
Manuel Muñoz Castillo 
Ernesto J. Amezcua 
Leopoldo H. Palazuelos 
Alejandro Noyé 
Ernesto J. Amezcua 
Eustaquio Escandón 
Mariano R. Suárez 
José Rivera R. 
Carlos E. Mendiola 
Ernesto Ayala 
Clemente Serna 
Juan Sánchez Navarro 
Juan Martínez del Campo 
Heriberto Vidales 
José C7órnez (iordoa 
Jorge Orvañanos 
Armando Femández 
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1917-1918 
1918-1919 
1919-1921 
1921-1924 
1924-1925 
1925-1927 
1927-1928 
1928-1933 
1933-1935 
1935-1937 
1937-1944 
1944-1945 
1945-1946 
1946-1948 
1948-1.950 
1950-1951 
1951-1952 
1952-1954 
1954-1956. 
1957-1958 
1958-1960 
1960-1962 
1962-1964 
1964-1965 
1965 

(Continúa) 
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AP~DICE 2 

(Continuación) 

Concamin 
Adolfo Prieto 
Carlos B. Zetina 
Jesús Rivero Quijano 
Roberto D. Hutchison 
Adolfo Martínez 

· Federico T. Lachica 
Hilarión N. Branch 
Evaristo Araiza 
Genaro P. García 
Lorenzo Pérez Castro 
Ricardo Monges López 

Agustín García López 
José Cruz y Celis 
Evaristo Araiza 
Pedro A. Chapa 
Guillermo Guajardo Davis 
Edmundo J. Phelan 
Licio Lagos 
Guillermo Barroso 
Eduardo Prieto López 
J acobo Pérez Barroso 
Manuel Fernández Landero 
Juan Sánchez Navarro 
Antonio Ruiz Galindo Jr. 
José Campillo Sáenz 

1918 y 1919 
1920 y 1921 
1922 y 1923 
1924 y 1925 
1926 
1927 y 1928 
1929, 1930 y 1931 
1932, 1933, 1934 y 1935 
1936 y 1937 
1938, 1939 y 1940 
1941 y 1942 (enero a 

junio de 1942) 
Jul. a Dic. 1942 
1943 y 1944 
1945 
1946 y 1947 
1948 y 1949 
1950 y 1951 
1952 y 1953 
1954 y 1955 
1956 y 1957 
1958 y 1959 
1960 y 1961 
1962 y 1963 
1964 y 1965 
1966 

(Conél11ye) 
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( Conc/11sión) 

José Cruz y Celis 
Guillermo García Colín 
José Rivera R. 
José Domingo Lavín 
José R. Colín 
Joaquín de la Peña 
Jorge M. Heyser 
Agustín Fouqué 
Alfonso Cardoso • 
José Crowley , 
Guillermo Castro Ulloa 
Santos Amaro 
Guillermo Briones 
Emilio Vera Blanco 
Alfonso Cardoso 
Raúl A. Ollervides 
Nazario Ortiz Garza 
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1942-1943 
1943-1944 
1944-1945 
1945-1946 
1946 
1946-1947 
1947-1948 
1948-1950 
1950-1952 
1953-1955 
1955-1957 
1957-1959 
1959-1960 
1960-1963 
1963-1964 
1965-1966 
1967 

Nota: José Cruz y Celis figura como presidente de la 
CONCAMIN, la CONCANACO y la CANACTNTRA; José R. 
Rivera como presidente de la CONCANACO y la CANACTN
TRA, y Federico T. Lachica y Juan Sánchez Navarro como 
presidentes de la CONCANACO y la CONCAMIN. 
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l.IsTA DE PUBLICAQONES EFECTUADAS POR LAS AGRU
PAOONES * 

CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES 

Aumento de salarios q11e paga el pueblo de México, 
1953. (BBM) 

Nuestra campaña de acción social en el año 1949, 
1953. (BHM) 

Posición y metas de la economía nacional, 1953. (BNF) 
Inversiones internacionales, 1954. (BBM) (BNF) 
Pensamiento y acción de Ja industria mexicana, 1954. 

(BBM) 
Transición económica de México, 1955. (BBM) 
·Memoria del IV Congreso Nacional de Industriales, 

1957. (BHM) 
Memoria del V Congreso Nacional de Industriales, 1964. 

(BNF) 

CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NACIONALES 
DE COMEROO 

Primer Congreso Nacional de Comerciantes, 1917. 
(BNM) 

Tratado de Comercio México-EE.UU., 1943. (BHM) 
La situación real de los Fe"ocarriles Nacionales de Mé

xico, 1944. (BBM) 
Problemas derivados de la intervención del Estado en 

la economía, 1946. (BNF) 
La situación petrolera de México, 1957. (BNF) 

• Se indica el título y el año de publicación. Los pies de 
imprenta corresponden en cada caso a la agrupación editora. 
Entre paréntesis se señala la biblioteca en la cual se localizan. 
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CONFEDERACIÓN DE CAMARAS NACIONALES 
DE COMERCIO E INDUSTRIA 

La situación real de los Ferrocarriles Nacionales de 
México, 1938. (BHM) 

Análisis económico nacional 1934-1940, 1940. (BBM) 
(BFN) 

CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPOBLICA 
. MEXICANA 

Estatutos del Fondo Patronal de Resistencia de la CPRM, 
1936. (BNM) 

La organización patronal en México, 1947 (BHM) 
El contrato colectivo de trabajo, 1949. (BHM) 
Modernización de las relaciones de trabajo, 1947. 

(BHM) 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA 
DE TRANSFORMACIÓN 

Jesús Reyes Heroles, La Carta de la Habana, 1948. 
(BCT) 

Agustín Fouque, El Tratado de Comercio México-Ame
ricano, 1949. (BCT) 

El desarrollo industrial de México y el comercio exte
rior de los Estados Unidos, 1949. (BCT) 

Doctrina económica mexicana, 1952. (BCT) 
Antonio Carrillo Flores y otros, Notas sobre la industria 

básica, 1953. (BCT) 
Estudio general sobre las inversiones extranjeras, 1955. 

(BCT) 
Las inversiones extranjeras directas en México, 1955. 

(BCT) 
Inversiones extranjeras en la minería mexicana, 1955. 

(BCT) 
Las inversiones extranjeras directas en electricidad, 1955. 

(BCT) 
Comentarios a las tesis sobre inversiones extranjeras di

rectas de Jos oponentes de Ja CNIT, 1956. (BCT) 
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La inversión extranjera en el servicio de teléfonos de 
México, 1956. (BCT) 

La inversión extranjera en las industrias de aceite y 
grasas vegetales, jabones y detergentes, 1958. (BCT) 

Santos Amaro, Cinco artículos de la CNIT sobre inver
siones extranjeras, 1958. (BCT) 

México en Ja Zona de libre Comercio Latinoamericano, 
1960. (BCT) 

José Domingo Lavín, El desarrollo económico de México 
y la Revolución, 1960. (BCT) 
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FRAGMENTOS DE LA COMUNICACIÓN ENVIADA POR EL 

GRUPO PATRONAL DE LA REPÚBLICA A LA CÁMARA DE 

SENADORES, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 1931 * 

1. El Grupo Patronal de la República envi6 un me
morial a las comisiones especiales de la H. Cámara de 
Diputados concretando las reformas y adiciones que, 
en su concepto, reclamaba el proyecto de Ley Federal 
del Trabajo. 

2. Las comisiones dictaminadoras de la H. Cámara 
de Diputados actuaron como representantes de una sola 
clase: la trabajadora. 

3. El Proyecto de c6digo elaborado por el señor 
Presidente de la República, es "francamente obrerista, 
avanzado de tal manera que puede ser calificado como 
el más radical del mundo en favor de los trabaja
dores ... " 

4. El Grupo Patronal, que seriamente ha observado 
el desarrollo de los acontecimientos, ocurre a la H. Cá
mara de Senadores para repetir sus objeciones contra 
una legislación funesta, no sólo para la clase patronal, 
sino para todas las clases que constituyen la naci6n 
mexicana. 

5. La precipitaci6n de las reformas sociales, se re
flejará en el aumento del costo de la vida. 

6. El Grupo Patronal ha sostenido que el interés 
de la naci6n mexicana exige que, como una consecuen
cia lógica del sistema capitalista que garantiza la Cons
tituci6n, se reconozca a los empresarios el derecho de 
direcci6n y se tonifique, por el Estado, la autoridad que 
es indispensable para mantener la disciplina en el tra-

• Excé/Jiol', 14 de agosto de 1931, primera plana. 
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bajo y para asegurar la necesaria eficiencia a la ope
ración; si los directores de la producción no gozan 
efectivamente de los derechos de dirección que les co
rresponden exclusivamente, como contrapartida de las 
responsabilidades exclusivas en los resultados de la pro
ducción, ésta será deficiente y cara, con perjuicio indu
dable e inmediato de los consumidores. 

7. El capital es un efecto o mercancía internacional. 
Si la legislación del trabajo no da al capital y a la ini
ciativa, las garantías de seguridad y de remuneración 
que tienen en otros países de régimen capitalista, el 
capital de origen mexicano emigrará y difícilmente 
inmigrará el capital de origen extranjero. 

8. El Grupo Patronal sostiene que no se asegurará 
el empleo, ni siquiera la posibilidad de él a los obreros 
por el hecho de que la ley mande que los contratos sean 
perpetuos; por lo contrario, el efecto que se producirá 
será el del desempleo. 

9. El Grupo Patronal sostiene que una ley dada por 
una clase de ciudadanos, en su beneficio, es funesta, 
porque lleva en sí misma los gérmenes de la discordia, 
y porque constituye un desconocimiento de los princi
pios que rigen a las democracias cuyos órganos de 
gobierno, virtualmente, representan a todas las clases. 

10. La ley constitucional tiene supremacía sobre la 
legislación ordinaria. La proyectada Ley del Trabajo 
viola, en perjuicio de los patrones, y en favor de los 
obreros, los preceptos del artículo 123 constitucional. 

11. El Grupo Patronal ha declarado y hoy lo repite, 
que no desea disputar a los trabajadores el mejoramien
to social y las ventajas que, con las demás leyes del 
mundo, ha reconocido la Constitución Federal, pero, al 
mismo tiempo, exige el respeto y garantía que la propia 
Constitución otorga a la propiedad, al capital y a la 
iniciativa. 

12. Alentamos la esperanza de que el Senado de la 
República sabrá defender el interés real de la nación y 
evitará, con todo valor civil, la consumación de una 
obra radical que sólo puede producir la miseria de to-
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dos, y que impondrá más tarde, seguramente a no muy 
largo plazo, rectificaciones dolorosas. 

Confederación de Cámaras Industriales, Confedera
ción Patronal de la República Mexicana, Confederación 
de Cámaras de Comercio, Asociación de Empresas In
dustriales y Comerciales. 
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TEXTO DEL PACTO SUSCRITO ENTRE LA CONFEDERACIÓN 

DE CÁMARAS INDUSTRIALES Y LA CONFEDERACIÓN DE 

TRABAJADORES DE MÉXICO, EL 7 DE ABRIL DE 1945 * 

"Los industriales y los obreros de México hemos 
acordado unirnos en esta hora decisiva para los desti
nos de la humanidad y de nuestra patria, con el objeto 
de pugnar juntos por el logro de la plena autonomía 
económica de la nación, por el desarrollo económico 
del país y por la elevación de las condiciones materia
les y culturales en que viven las grandes masas de nues
tro pueblo. Con estos fines superiores, deseamos renovar, 
para la etapa de la paz, la alianza patriótica que los 
mexicanos hemos creado y mantenido durante la guerra, 
para la defensa de la independencia y de la soberanía 
de la nación, bajo la política de unidad nacional preco
nizada por el Presidente, general Manuel Avila Ca
macho. 

"Los obreros e industriales mexicanos aspiramos, con 
esta unión, a la construcción de un México moderno, 
digno de parangonarse, por su prosperidad y por su 
cultura con los países más adelantados del mundo. Que
remos una patria de la que queden desterradas para 
siempre la miseria, la insalubridad y la ignorancia, me
diante la utilización de nuestros vastos y múltiples 
recursos naturales en aumento constante de la capacidad 
productiva, el incremento de la renta nacional, la abun
dancia cada vez mayor de mercancías y servicios, la am
pliación de la capacidad de consumo, la multiplicación 
de los transportes, comunicaciones y obras públicas, y 
el mejoramiento incesante de las instituciones sanitarias 
y educativas. 

* Excélsior, 8 de abril de 1945. 
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"Ni unos ni otros perseguimos el interés egoísta y 
absurdo de pretender edificar una nueva economía na
cional fundada en la autosuficiencia. Por lo contrario, 
estamos plenamente conscientes de la estrecha interde· 
pendencia económica que caracteriza al mundo contero· 
poráneo. Por ello reconocemos la necesidad y la conve
niencia de buscar la cooperación financiera y técnica de 
las naciones más industrializadas del continente, como 
los Estados Unidos y el Canadá, siempre que esa coope· 
ración redunde tanto en beneficio de los pueblos de 
esos países como del nuestro y siempre que esa coordi
nación continental sea considerada como parte integrante 
de un programa económico internacional en que se ten· 
gan en cuenta las necesidades y los intereses de los 
demás pueblos de la tierra. 

"Ambos, en fin, hemos realizado esta unión sin me
noscabo de los puntos de vista particulares de las dos 
clases sociales que representamos; sin renunciar a la 
defensa de nuestros respectivos intereses legítimos y sin 
mengua de los derechos que las leyes vigentes consa· 
gran a nuestro favor. En suma, industriales y obreros de 
México coincidimos en las finalidades supremas que an· 
tes hemos enunciado, y en esa virtud hemos resuelto 
entablar pláticas y formular un programa económico 
nacional conjunto, para ofrecerlo al Gobierno de la 
República y al pueblo mexicano, como solución patrió
tica de los graves problemas que ha creado la guerra 
y de las agudas cuestiones que empieza ya a plantear 
el advenimiento de la paz." 
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TEXTO DE LOS DESPLEGADOS FIRMADOS, RESPECTIVA
MENTE, POR LA CONCANACO, LA CONCAMIN 
y LA COP ARMEX, EL 19 DE DICIEMBRE DE 1950 y 
POR LA CANACINTRA, DIEZ DÍAS DESPUÉS, EN LOS 
QUE EXPRESARON SUS PUNTOS DE VISTA ACERCA DE 
LA INICIATIVA DE LEY -REGLAMENTARIA DE LA INTER
VENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA- ENVIADA 
POR EL EJECUTIVO FEDERAL A. LA CÁMARA DE DIPU-

TADOS EL DÍA 18 DEL MISMO MES * 

DESPLEGADO DE LA CONCANACO, LA CONCAMIN 
Y LA COPARMEX 

"Las agrupaciones que representan al comercio y la 
industria del país, consideran indudable que deben me
diar razones imperiosas, incluso de carácter internacional, 
para inducir al Ejecutivo a proponer una iniciativa de 
tan grande trascendencia. A la vez expresan de la 
manera más firme su plena aprobación a las que pare
cen ser finalidades esenciales de la ley enunciada, a sa
ber, evitar la escasez y la carestía, especialmente frente 
a las nuevas condiciones c¡ue son de esperarse como 
consecuencia de medidas adoptadas en· los Estados Uni
dos en estos días. 

"A pesar de lo anterior, los hombres de negocios 
consideran que no cumplirían la misión que les corres
ponde en la sociedad ni asumirían la responsabilidad 
que les incumbe, si no expresan el temor, derivado tanto 
de las enseñanzas de la ciencia económica cuanto de 
experiencias seculares que no es del caso citar, de que 
los medios a los que piensa recurrir el gobierno de nues-

• Novedades, 20 de diciembre de 1950, primera plana. 
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tra patria no lo conduzcan al resultado apetecido. Efec
tivamente, es bien sabido, y de ello pueden citarse 
ejemplos numerosísimos en México durante los últimos 
diez años, que las medidas de control, de restricción, de 
fijación de precios, etc., como regla general no fun
cionan de acuerdo con los deseos y loables previsiones 
de quienes los adoptan. Para que una economía dirigida 
funcione con éxito es necesario que existan las condi
ciones especialísimas que son consecuencia de una gue
rra. En ausencia de ellas, ni siquiera en los Estados 
Unidos e Inglaterra, pueblos cuya disciplina y prepa
ración son bien conocidas, han dado resultados apete
cibles. 

"La duda que manifestamos una vez más sobre la ido
neidad de los medios, en absoluto sobre la bondad del 
fin, de ninguna manera significa que los hombres de 
negocios tengan reservas sobre el acatamiento que deben 
a las leyes, ni sobre la colaboración que están dispues
tos a prestar a las autoridades. Por cuanto a lo primero, 
consideran que si la gravedad de la situación lo requiere, 
debe pensarse incluso en la declaración de un estado de 
emergencia a fin de remover toda duda sobre la cons
titucionalidad de las medidas propuestas, dado que pue
de sostenerse que en épocas normales el gobierno federal 
no posee facultades para regular la economía. En cuanto 
a lo segundo, estamos dispuestos a cooperar y a servir 
en todas las formas que las circunstancias vayan ha
ciendo necesarias. 

Dentro de este sincero propósito de colaboración y a 
reserva de realizar el estudio detenido que exige una 
iniciativa tan general e importante, que por su natura
leza misma limita fuertemente la libertad de comercio, 
la propiedad privada, etc., nos permitimos formular las 
sugestiones siguientes, que innegablemente facilitarán 
la aplicación de la ley y la harán más efectiva: 

"1~ que las medidas que autorizan no se apliquen 
bruscamente y sin discriminación, sino exclusivamente 
cuando realidades comprobadas las exijan; 2~ que de 
la misma manera, no se recurra a los medios coercitivos 
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mientras los voluntarios no hayan fracasado; 3~ final
mente, que para la ejecución de la ley, se implanten los 
procedimientos rápidos y ágiles que corresponden a 
la índole misma de las actividades económicas, y que la 
repetida ejecución se encargue a personas de reconoci
das competencia y moralidad. 

"No de otra manera se ha estado procediendo en los 
Estados Unidos, a pesar de la mayor urgencia y gravedad 
de los problemas con que allá se enfrentan." 

DESPLEGADO DE LA CANACINTRA (FRAGMENTOS)* 

"En principio ante la situación ano~mal que en el 
mundo existe, creemos que el Estado mexicano no pue
de eludir la adopción de medidas de intervención, nece
sarias para defender la estabilidad económica nacional, 
asegurar el desenvolvimiento progresivo del país y 
contrarrestar al máximo, mediante adecuadas previsio
nes, efectos perturbadores originados en el exterior o en 
nuestro mismo país al amparo de la misma anormalidad 
internacional. 

"En el presente es evidente, que la interdependencia 
económica internacional, obliga a los distintos países a 
estar atentos de las alteraciones que sufren las econo
mías o las legislaciones de sus vecinos, y esta necesidad 
es mayor en el caso de México en relación con la eco
nomía norteamericana, si se considera que los Estados 
Unidos constituyen el mercado preponderante de nues
tros productos de exportación, son el principal proveedor 
de materias primas y equipo para la industria mexi
cana de transformación y han constituido habitualmente, 
asimismo, el principal competidor en el mercado interno 
nacional de numerosos manufactureros mexicanos. 

"Comprendemos que en las presentes circunstancias 
el gobierno nacional está obligado a fijar en algunos 

* Novedades, 29 de diciembre de 1950, primera plana. 
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aspectos los objetivos de la producción de acuerdo con 
los intereses del país y a intervenir en el mecanismo 
de la distribución, dirigiendo los precios y evitando 
especulaciones contrarias a los intereses del país. 

"Nos parece digno de apoyo el propósito perseguido 
por el gobierno en esta iniciativa, en el sentido de com
prender ert un solo cuerpo jurídico una serie de decre· 
tos, reglamentos, acuerdos y medidas de intervención 
económica, dictadas y adoptadas fragmentariamente ante 
la presentación de situaciones económicas parciales. 

"En este mismo sentido consideramos que deben pro
nunciarse los organismos que representan a los sectores 
privados de la economía nacional, puesto que en térmi
nos generales la ley no amplía las facultades del Ejecu· 
tivo, sino solamente las agrupa. 

"Observaciones: Solicitamos que se dé participación 
directa a esta Institución en la elaboración de los regla
mentos que deriven de la ley para regular las interven
ciones económicas del Estado; nos parece indispensable 
que se definan reglamentariamente, con la mayor preci
sión posible, los conceptos de industrias fundamentales, 
ramas importantes de la industria nacional y productos 
que representan renglones considerables de la actividad 
económica mexicana;* nos parece conveniente que se 
defina el concepto de mercancía de lujo de acuerdo 
con un criterio estrictamente económico dentro de las 
condiciones nacionales; creemos que debe reglamentarse 
en forma minuciosa el ejercicio de la acción pública 
para denunciar las violaciones a esta ley; nos complace 
que la ley acoja la idea de constituir organismos consul
tivos con elementos particulares. 

"Facultades como las que concede esta iniciativa al 
Poder Ejecutivo, son de tal naturaleza que empleadas 

• La ley se refería a: "Industrias fundamentales, ramas im
pprtantes de la industria nacional, productos · que representan 
renglones considerables de la actividad económica mexicana y 
artículos alimenticios de consumo generalizado, efectos de uso 
general para el vestido de la población; materias primas esen
ciales para la actividad de la industria nacional." 
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debidamente, con prudencia, cautela y energía, pueden 
ser un factor decisivo en la defensa económica de Mé
xico y en el mantenimiento del ritmo de desarrollo. Des
viaciones y descuido en la aplicación de una ley de este 
alcance, pueden, por lo contrario, ser definitivamente 
lesivas para México. La CNIT, empeñada fundamental
mente en la tarea de lograr el desarrollo económico de 
la nación, confía en que la iniciativa para regular la 
intervención del Estado en materia económica, sea ins
trumento eficaz para el progreso de México." 
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TEXTO DE LAS CONSIDERACIONES Y BASES GENERALES 
DE LA PONENCIA PRESENTADA POR EL CONSEJO DIREC· 
TIVO DE LA CONCANACO A LA XL AsAMBLEA DE LA 
AGRUPACÓN, TITULADA "EL PROBLEMA PETROLERO DE 
MÉXICO", Y DEL COMENTARIO DE LA CANAONTRA 

A ESTA PONENCIA * 

CONSIDERACIONES Y BASES GENERALES 
DE LA PONENOA: 

1. El debido aprovechamiento de su riqueza petro
lera representa para México un punto de capital im
portancia, tanto en el orden social como en el orden 
económico. 

2. La fijación de la política nacional en materia 
de petróleo no es materia de responsabilidad exclu
siva del gobierno. Todos los mexicanos tenemos ·obliga
ción y derecho de contribuir a la fijación de esa política 
nacional sobre el petróleo. 

3. El análisis y discusión públicos, oficiales y pri
vados del problema petrolero, debe fincarse en el más 
alto sentido de interés nacional, con total alejamiento 
de posiciones demagógicas y partidistas, con la mira 
exclusiva del bien de México como nación soberana y 
libre y de la urgencia de soluciones que reclaman las 
actuales condiciones de vida de su pofüación. 

4. La gran riqueza petrolera que México posee debe 
ser utilizada para atender la totalidad de sus necesida
des actuales, crear las reservas que requerirá en lo fu. 
turo la economía de México y aprovechar los excedentes 
para capitalizar al país y lograr con ello la rápida ele
vación en el nivel de vida del resto de la población. 

• Méxfro y su petróleo, México, Petróleos Mexicanos, 1957, 
p. 32. 
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5. El problema financiero de la industria petrolera 
es de vital importancia. Urge reestructurar la base fi
nanciera de la industria del petróleo para lograr un sis
tema que nos permita no sólo mantener las actuales 
inversiones, sino aumentarlas en la medida indispensable 
para desarrollar la industria a la altura de las necesi
dades del mercado nacional en creciente progreso,, de la 
creación de reservas adecuadas y de la provechosa ex
portación de los excedentes. 

6. El planteamiento del problema financiero de la 
industria petrolera debe fundarse en la norma de que 
los recursos de capital nacional, público y privado, en 
la más alta posibilidad en que puedan invertirse en la 
explotación del petróleo deberán ser aprovechados en 
primer término para la reestructuración financiera de la 
industria. Sólo en la medida en que esos capitales no 
sean suficientes para la explotación racional, en gran 
escala, de nuestro petróleo, deberá recurrirse al capital 
exterior esforzándose en obtener estos recursos por los 
canales de crédito, gubernamental o privado, o mediante 
la cooperación financiera de organismos internacionales. 
En última instancia, se deberá negociar con el capital 
privado internacional en condiciones de pleno respeto 
a la dignidad y soberanía nacionales y mediante el apro
vechamiento equitativo de los beneficios del propio pe
tróleo. Para esto último, deberá estudiarse un mecaqis
mo sui generis especial para México, que tome en cuenta 
sus peculiaridades históricas, tradicionales, psicológicas 
y que de ninguna manera implique el regreso de las 
compañías petroleras extranjeras. 

7. La administración por el Estado de los recursos 
petroleros de México no puede ni debe quedar sustraída 
a la vigilancia pública. La nación debe recibir con opor
tunidad informaciones completas, estados y balances, 
que revelen la posición exacta de sus intereses vitales 
en el petróleo. 

8. Es deber ineludible de todas las instituciones re
presentativas de intereses genuinos en el terreno econó-
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mico el promover e impulsar el estudio del problema 
del petróleo y la eventual fijación de una política con
veniente para los intereses de México. 

9. Debe gestionarse la creación de una gran comi
sión nacional integrada por los mejores y más represen
tativos hombres de México tanto en et sector oficial 
como de la iniciativa privada, cuya única misión será 
la de estudiar el debido aprovechamiento de la riqueza 
petrolera en beneficio de la economía nacional y de la 
elevación del nivel de vida de los mexicanos. 

COMENTARIO DE LA CANACINTRA * 

El problema de PEMEX no es de falta de desarrollo 
ni de· falta de mercado ni, mucho menos, de carencia de 
capacidal'l técnica para lograr una expansión normal. La 
situación consiste en que es tan rápido, tan acelerado, 
el desarrollo económico de México, y por consiguiente 
la demanda de combustibles que se exige a Petróleos 
Mexicanos requiere de una inversión muy por encima 
de los recursos· de que dispone a la luz de sus propios 
ingresos. 

En estas condiciones, el querer retornar a situaciones 
superadas o el pretender usar los problemas de PEMEX 
como argumentos para buscar un cambio sustancial en su 
estructura, sólo revela desconocimiento de las bases sobre 
las que opera la industria, propósitos no conciliabies 
con los intereses nacionales. 

Como ya lo expresó el señor Presidente de la Repú
blica en su último informe, se está elaborando un plan 
coordinado y de largo alcance para solucionar el pro
blema petrolero. El gobierno federal ha mantenido pre
cios conscientemente bajos en los productos petroleros, 
pues espera que el arduo problema no debe resolvers,. 

* La situadón Petrolera de México, México, Editorial La 
Justicia, 1957, p. 15. 
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exclusivamente con una elevaci6n general de precios, que 
no hará en el presente año. El plan comprende además 
un financiamiento no inflacionario para las inversiones 
que la industria tiene que realizar. Los industriales de 
transformaci6n, que hemos apoyado en términos gene
rales la política seguida por PEMEX, estamos dispues
tos, de ser ello necesario, a absorber un aumento equili
brado y proporcional en los precios y brindamos nuestra 
sincera cooperaci6n para encontrar las f 6rmulas nece
sarias y adecuadas que permitan el crecimiento acelerado 
de la industria petrolera nacional." 
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PUNTOS DE VISTA DE LA CANACINTRA SOBRE EL 
TEMA X DE LAS CONCLUSIONES DEL V CONGRESO NA
CIONAL DE INDUSTRIALES; "EL SECTOR PRIVADO, FUER

ZA CREADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO NACIONAL, 

FRONTERAS Y LÍMITES DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 
EN LA VIDA ECONÓMICA"* 

"Los asuntos tratados en este punto del temario ya 
han sido analizados al hablar de otras conclusiones del 
V Congreso. Sólo incluiremos algunas notas en relación 
con los campos de la economía nacional en que opera 
el Estado utilizando sus organismos descentralizados y 
empresas de participación, a fin de conocer con mayor 
precisión los alcances reales que tal intervencionismo 
tiene en nuestro país y juzgar, con mayores elementos, 
lo adecuado o inadecuado de la política del Estado en 
esta materia. 

"Según los registros que al efecto llevan las oficinas 
de la Junta de Gobierno de los Organismos y Empre
sas del Estado, dependientes de la Secretaría del Patri
monio Nacional, existían en el país hasta el 25 de 
febrero de 1963, 380 organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal. 

"Eliminando aquellos organismos cuyas funciones es
tán relacionadas con la prestación de servicios de carác
ter social y asistencial, de seguridad social y asistencial, 
de seguridad social, cultural y de desarrollo regional y 
local; es decir, aquellos organismos que no tienen enco
mendadas funciones de producción y distribución de 

* Cámara Nacional de la Industria de Transformación, 
La CNIT frente a la problemática del desarrollo eronómico de 
México, México, 1966, pp. 111-113. 
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bienes y servicios para el mercado, se tiene que de los 
380 organismos y empresas, en el país operaban sólo 124 
organismos y empresas estatales con funciones de carác
ter mercantil. 

"De estos 124 organismos y empresa¡, 66, es decir, 
el 53%, tenían encomendada la prestación de servicios 
de carácter público, como son el transporte ferroviario, el 
servicio de electricidad, la captación y regulación del 
crédito y la producción de hidrocarburos. 

"Un 18% (22 organismos y empresas) correspon
dían a aquellas empresas que inicialmente fueron pri
vadas, pero que por razones de deficiencias en su admi
nistración por parte de sus propietarios privados llegaron 
a la quiebra, adquiriéndolas el gobierno por la impor
tancia de su producción. Sólo para citar los casos más 
representativos, se mencionan Siderúrgica Nacional ( an
tes Toyoda de México), Diesel Nacional, Aeronaves de 
México y varias empresas eléctricas adquiridas desde 
antes de la nacionalización de esta importante actividad. 

"Diecinueve empresas más ( lS % ) habían sido pro
movidas por el Estado por razones de integración con 
otras empresas estatales (subsidiarias del grupo Altos 
Hornos de México, S. A., principalmente), así como 
para lograr el autoabastecimiento del propio sector pú
blico (la COVE y Talleres Gráficos de la Nación res
ponden a este último propósito) . 

"Con la finalidad de sustituir importaciones de bie
nes, indispensables para el desarrollo, operaban siete 
empresas de participación estatal (Constructora Nacio
nal de Carros de Ferrocarril, Altos Hornos de México, 
Guanos y Fertilizantes de México, Compañía de Aten
quique, Fábrica de Papel Tuxtepec, entre las más impor
tantes). 

"En apoyo a su política de subsistencias populares a 
precios reducidos, el Estado participaba en el capital de 
cuatro empresas; y con el fin de conservar fuentes 
de trabajo representadas por comparuas inicialmente 
privadas que por razones de incosteabilidad fueron 
abandonadas, el Estado, mediante promociones directas 
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y aportaciones · de capital, había hecho resurgir tales 
empresas (Compañía de Real del Monte y Pachuca e 
Impulsora de Angangueo, son los casos más ilustrativos 
de este tipo de función estatal). 

'.'De la enumeración anterior sólo resta hacer referen
cia a tres empresas (2.4%) que aparentemente no se 
justificaba que el Estado participara en su capital so
cial: tres empresas conectadas con actividades de pro
ducción y distribución de películas. Sin embargo, la 
razón de la intervención estatal parece estribar en que 
en tal forma se ha evitado la formación de un monopo
lio, cuya operación hubiera sido inconveniente para los 
intereses económicos y sociales del país . 

.. La descripción hecha permite concluir que, prácti
camente en la totalidad de los casos, han obrado razones 
de interés general para inducir al Estado a crear orga
nismos o a participar en empresas de tipo privado, ya 
que, de no haberlo hecho así, los estrangulamientos en 
el proceso de industrialización, originados por la no 
disponibilidad o deficiencia en lii oferta de ciertos pro
ductos o servicios, hubiera significado fuertes limitacio
nes a nuestro desarrollo económico." 



Se terminó de imprimir en el mes de 
enero de 1977 en Imprenta· Madero, 
S. A., Avena 102, México 13, D. F. 
Se tiraron 3 000 ejemplares, más so
brantes para reposición, utilizándose 
en su composición tipos Garamond de 
10:11, 9:10 y 8:9 puntos. La edición 
estuvo al cuidado del Departamento 
de Publicaciones de El ·Colegio de 

México. 

N~ 2933 





Colección JORNADAS 
(títulos en existencia) 

Yvette Jiménez de Báez: Lirica cortesana :v lfrica popular 
actual (64) 

Jorge Alberto Lozoya: El ejército mexicano (65) Segunda 
edici6n. 

Marco Antonio Alcázar: Las agrupaciones patronales en MA
xico ( 66) Primera reimpresi6n. 

Moisés González Navarro: Sociología e historia en MAxico 
(67) 

Margit Frenk Alatorre: Entre folklore :v literatura (68) 

Luis Medina Peña: El sistema bipolar en tensión (69) 

Blanca Torres Ramírez: Las relaciones cubano-soviAticas 
(1959-1968) (71) 

Claudio Stern: Las regiones di MAxico :v sus niveles de des
arrollo socioeconómico ( 72) 

Claude Heller: Polftica de unidad en la izquierda chilena 
(1956-1970) (73) 

Marcos Ka plan: La investigación latinoamericana en cien
cias sociales ( 7 4) 

Antonio . G6mez Robledo: Las Naciones U ni das y el Sistema 
Interamericano. Conflictos jurisdiccionales ( 75) 

Sofía Méndez Villarreal: La relación capital-producto en la 
economía mexicana (76) 

Manuel Ruiz Figueroa: Mercaderes, dioses :v bedui¡·os. El 
sistema de autoridad en Arabia preislámica (77) 

Francisco Cuevas Cancino: La carta de Jamaica (78) 

Ro~rto Mart[nez Le Clainche: La Comunidad Europea 
(sus 111laciones exteriores) (79) 

José Luis Reyna, Francisco Zapata, Marcelo Miquet Fleury 
y Silvia G6mez-Tagle: Tres estudios sobre el movimien
to obrero en Mlxico (80) 

Mal'ia del Carmen Velázquez: El marquls de Altamira :v las 
Provincias Internas de Nueva España (81 ), en prensa. 



11111111111111111111 
* 3 9 O 5 O 9 6 3 3 4 6 B * 





1111 

El crecimiento de las organizaciones p: 
tronales en México en los últimos treil 
ta años exigía un estudio en que ~ 

examinara tanto su desarrollo como 
relación con el sistema político. Marc 
A. Alcázar, al darse a esta tarea, tier. 
gran cuidado no sólo en describir 
aspectos cronológicos de este crecimiE-' 
to, sino en ir señalando las diferenci 
-e incluso las divergencias- que va 
plasmándose entre los grupos com 
consecuencia de sus relaciones compl 
jas con el gobierno, las organizacion1 
obreras y los intereses particulares e 
cada grupo. La obra no se limita a le 
aspectos teóricos: cada tesis expuesta , 
confrontada con 1na experiencia co 
creta que la refuerza, explica y aclar 


