
ISBN OBRA COMPLETA
ISBN 978-607-581-011-9

1313 Datán Torres Quirarte

Colección Graduados

Serie Sociales y Humanidades

Este libro pretende ser un testimonio 

del debate programático más impor-

tante del sexenio de Andrés Manuel 

López Obrador (2018-2024): la Refor-

ma constitucional eléctrica, vista a la 

luz de una disputa entre dos proyectos 

de país. En las siguientes páginas no 

se ofrece un análisis técnico del Sis-

tema Eléctrico Nacional (SEN); más 

bien, si se mencionan los organismos 

y procesos que lo componen, es para 

relacionarlos con alguna decisión de 

carácter político. Este entrelazamien-

to entre política, debate técnico, así 

como historia nacional y sus compo-

nentes emocional y retórico, es carac-

terístico de las decisiones en torno al 

sector energético mexicano.

Por su ruta temática y metodológi-

ca, el libro podría sentar las bases de 

una investigación posterior sobre la 

hegemonía y adaptabilidad de las ideas 

neoliberales en las élites globales de 

asesoramiento e investigación en po-

líticas públicas de los llamados países 

emergentes, progresistas y populistas.

¿Soberanía o Competitividad?

La Reforma Eléctrica, los Think Tanks 

y la disputa por la nación en el México del siglo xxi

D
a
tá

n
 T

o
r
r
e
s
 Q

u
ir

a
r
te

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 ¿
S
o

b
e
r
a
n

ía
 o

 C
o

m
p

e
ti

ti
v
id

a
d

?

ISBN DE VOLUMEN
ISBN 978-607-581-433-9



¿Soberanía o Competitividad?

La Reforma Eléctrica, los Think Tanks 

y la disputa por la nación en el México del siglo xxi

colección graduados

Serie Sociales y Humanidades

Núm. 13



¿Soberanía o Competitividad?

La Reforma Eléctrica, los Think Tanks 

y la disputa por la nación en el México del siglo xxi

colección graduados

Serie Sociales y Humanidades

Núm. 13



Datán Torres Quirarte

¿Soberanía o Competitividad?

La Reforma Eléctrica, los Think Tanks 

y la disputa por la nación en el México del siglo xxi

Universidad de Guadalajara

2024



Datán Torres Quirarte

¿Soberanía o Competitividad?

La Reforma Eléctrica, los Think Tanks 

y la disputa por la nación en el México del siglo xxi

Universidad de Guadalajara

2024



Primera edición, 2024

D. R. © Universidad de Guadalajara

 Centro Universitario

 de Ciencias Sociales y Humanidades

 Unidad de Apoyo Editorial

 José Parres Arias 150

 San José del Bajío

 45132, Zapopan, Jalisco, México

Obra completa ISBN: 978-607-581-009-6

Vol. 13. ISBN: 978-607-581-433-9

Impreso y hecho en México

Printed and made in Mexico

Tesis aprobada y recomendada para su publicación como tesis sobresaliente por la Junta Académica de 

la Maestría en Ciencia Política y financiada por el Programa para el Aseguramiento de la Calidad de los 

Posgrados (PROAC, 2024)

338.4762130972

TOR

Torres Quirarte, Datán

¿Soberanía o Competitividad?: la reforma Eléctrica, los Think Tanks y la disputa por la nación en el 

México del Siglo XXI / Datán Torres Quirarte

Primera edición 2024

Zapopan, Jalisco: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Unidad de Apoyo Editorial

ISBN colección: 978-607-581-009-6

ISBN volumen: 978-607-581-433-9

Colección graduados

Serie Sociales y Humanidades

Núm. 13

 

1. Energía eléctrica – México 

2. Política energética – México – Leyes y legislación  

3. Institutos de investigación – México

4. López Obrador, Andrés Manuel 

5. México - Política y gobierno - 2018

6. México - Condiciones económicas - 2018

7. Relaciones internacionales

8. Políticas públicas - Evaluación -México

9. Tratado de Libre Comercio de América del Norte

I.- Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad 

de Apoyo Editorial

índice

introducción 7

capítulo i. n  Las élites de la política pública 15

El enfoque elitista 16

Racionalidad tecnocrática 18

Educación y socialización organizacional 24

Los grupos de presión 28

capítulo ii. n  México: dos proyectos en disputa 35

El neoliberalismo 36

Libertad económica  45

Estado de derecho  45

El nacionalismo revolucionario 49

El obradorismo 53

Orígenes del obradorismo 54

El Populismo 57

Soberanía energética 64

capítulo iii. n  La Reforma Eléctrica de Andrés 

Manuel López Obrador 77

De la nacionalización a la privatización 78

La Política de Confiabilidad de Sener 86

La Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica 87

La Reforma Constitucional Eléctrica 90

Reacciones 101



Primera edición, 2024

D. R. © Universidad de Guadalajara

 Centro Universitario

 de Ciencias Sociales y Humanidades

 Unidad de Apoyo Editorial

 José Parres Arias 150

 San José del Bajío

 45132, Zapopan, Jalisco, México

Obra completa ISBN: 978-607-581-009-6

Vol. 13. ISBN: 978-607-581-433-9

Impreso y hecho en México

Printed and made in Mexico

Tesis aprobada y recomendada para su publicación como tesis sobresaliente por la Junta Académica de 

la Maestría en Ciencia Política y financiada por el Programa para el Aseguramiento de la Calidad de los 

Posgrados (PROAC, 2024)

338.4762130972

TOR

Torres Quirarte, Datán

¿Soberanía o Competitividad?: la reforma Eléctrica, los Think Tanks y la disputa por la nación en el 

México del Siglo XXI / Datán Torres Quirarte

Primera edición 2024

Zapopan, Jalisco: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Unidad de Apoyo Editorial

ISBN colección: 978-607-581-009-6

ISBN volumen: 978-607-581-433-9

Colección graduados

Serie Sociales y Humanidades

Núm. 13

 

1. Energía eléctrica – México 

2. Política energética – México – Leyes y legislación  

3. Institutos de investigación – México

4. López Obrador, Andrés Manuel 

5. México - Política y gobierno - 2018

6. México - Condiciones económicas - 2018

7. Relaciones internacionales

8. Políticas públicas - Evaluación -México

9. Tratado de Libre Comercio de América del Norte

I.- Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad 

de Apoyo Editorial

índice

introducción 7

capítulo i. n  Las élites de la política pública 15

El enfoque elitista 16

Racionalidad tecnocrática 18

Educación y socialización organizacional 24

Los grupos de presión 28

capítulo ii. n  México: dos proyectos en disputa 35

El neoliberalismo 36

Libertad económica  45

Estado de derecho  45

El nacionalismo revolucionario 49

El obradorismo 53

Orígenes del obradorismo 54

El Populismo 57

Soberanía energética 64

capítulo iii. n  La Reforma Eléctrica de Andrés 

Manuel López Obrador 77

De la nacionalización a la privatización 78

La Política de Confiabilidad de Sener 86

La Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica 87

La Reforma Constitucional Eléctrica 90

Reacciones 101



capítulo iv. n  Los think tanks en México 107

Origen y características de los think tanks 108

Historia de los think tanks en México 114

Una herencia del TLCAN 117

El auge y declive de los think tanks nacionales 120

El ecosistema de los think tanks mexicanos 126

La élite empresarial mexicana 130

La ayuda exterior estadounidense 138

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 146

capítulo v. n  Los think tanks frente a la Reforma 

Eléctrica 161

El rechazo predominante 162

Fundar y CECCAM, otras visiones 168

El IMCO contra la Reforma Eléctrica 173

I) La reforma daña la competitividad y el Estado de 

derecho 176

II) La reforma compromete las finanzas públicas 180

III) La reforma desatiende la Red Nacional de 

Transmisión (RNT) 181

IV) La reforma perjudica el medio ambiente 183

Seguimiento a hipótesis 185

conclusiones 195

anexos 201

listado de siglas utilizadas 223

referencias 225

introducción
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación... 7

introducción

Este libro pretende ser un testimonio del debate programático más importante 

del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024): la Reforma cons-

titucional eléctrica, vista a la luz de una disputa entre dos proyectos de país. 

En las siguientes páginas no se ofrece un análisis técnico del Sistema Eléctrico 

Nacional (SEN); más bien, si se mencionan los organismos y procesos que lo 

componen, es para relacionarlos con alguna decisión de carácter político. Este 

entrelazamiento entre el sector energético, la política, la historia del país y su 

componente emocional y retórico es característico del México del siglo XX.

Antes de la entrada del nuevo milenio, en el escenario de las luchas formales 

por el poder político mexicano, el debate más trascendente ha tenido lugar 

entre quienes creen que el Estado debe orientar una estrategia de desarrollo 

con visión social y aquellos que pugnan por el adelgazamiento del gobierno y el 

retiro de ataduras a la inversión privada, que se erige como el motor del desa-

rrollo económico. En esencia, se trata de la pugna entre el proyecto nacionalista 

emanado de la Revolución de 1910 y el programa neoliberal, prescrito por las 

instituciones financieras globales e implementado por la tecnocracia mexicana.

Una idea de esta contienda se encuentra en el libro La disputa por la nación 

de Rolando Cordera y Carlos Tello (1981), presentado en la antesala de la crisis 

del nacionalismo revolucionario, un modelo que dio señales de agotamiento a 

fines de los años 60, sosteniéndose cada vez menos en el crecimiento del mer-

cado interno y más en el endeudamiento y la renta petrolera. El irresponsable 

manejo de estas variables durante el sexenio de José López Portillo y Pacheco 

(1976-1982), así como un entorno mundial de crisis, orillaron al gobierno mexi-

cano a solicitar nuevos préstamos que, en adelante, serían condicionados por 

organismos financieros internacionales a que México recortara su gasto público 
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y tomara medidas tendientes a la privatización y desregulación de empresas y 

servicios públicos (Calva, 2020; Salas-Porras, 2014). Así se proyectaba una razón 

de Estado neoliberal, que también fue implementada de forma diligente por 

la tecnocracia, un grupo compacto de funcionarios relativamente jóvenes, en-

viados –con recursos públicos– a estudiar en universidades de Estados Unidos y 

el Reino Unido (Camp, 2006). Los tecnócratas fueron arrebatando espacios a 

las élites partidistas y sindicales del nacionalismo revolucionario, incluyendo la 

Presidencia de la República desde 1982 hasta el año 2018.

En este escenario, las plataformas del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) se fundieron en una para ejecu-

tar un proyecto transexenal que mitigó algunos problemas macroeconómicos 

como la inflación, la deuda y el déficit comercial, a costa del desmantelamiento 

de la planta productiva nacional, un crecimiento dependiente del exterior, la 

reducción del poder adquisitivo y el aumento de la desigualdad social y la vio-

lencia (Calva, 2020; Hernández, 2014). 

Este bipartidismo PRI-PAN se fracturó el 1° de julio de 2018 con el triun-

fo electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dirigente surgido del 

nacionalismo revolucionario, quien por más de dos décadas ha esgrimido un 

discurso contra el programa neoliberal y el dominio que ejercieron sobre la 

vida pública los principales beneficiarios de las privatizaciones. Sin trastocar el 

sistema de acumulación capitalista, el obradorismo ha retomado la retórica na-

cionalista, la centralización del poder político y un programa económico en 

el que el Estado se erige en rector y principal inversor del desarrollo nacional 

(Gobierno de México, 2019; Hernández, 2020). Tales aspiraciones han sido más 

consistentes en el sector energético. En la industria petrolera, el gobierno de 

AMLO canceló las rondas de licitaciones y está construyendo la primera refi-

nería en cuatro décadas, compró otra en Estados Unidos y ha destinado 69 mil 

millones de pesos a la rehabilitación de las seis existentes. En el sector eléctrico, 

se ha pretendido rehabilitar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), especialmente las hidroeléctricas, y se ha buscado de distintas formas 

que su despacho de energía tenga prioridad frente al de las centrales privadas. 

La apuesta por devolver a la CFE una participación mayoritaria de mercado 

tomó cauce inicial mediante decretos y devino propuesta de Reforma Eléctrica.

Aunque ha sido una disputa de todo el sexenio, en estricto sentido la Refor-

ma Eléctrica consta de dos iniciativas presidenciales. El 1° de febrero de 2021 se 

presentó una propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que 

fue aprobada y posteriormente suspendida por el Poder Judicial, y el 1° de oc-

tubre del mismo año fue publicada la iniciativa para modificar los artículos 25, 
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27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

El marco temporal de esta investigación se limita al debate de esta última, en-

tre octubre de 2021 y el 17 de abril de 2022, fecha en que fue rechazada por la 

Cámara de Diputados, al no contar con la mayoría calificada que requieren los 

cambios a la máxima ley.

No es el objetivo de esta tesis el análisis del debate legislativo ni de los parti-

dos políticos, sino el rechazo de un conjunto de las llamadas organizaciones de 

la sociedad civil (OSC) que se han erigido como el reducto de la racionalidad 

tecnocrática que tomó por asalto el gobierno hasta 2018, a saber: los think tanks. 

Una síntesis de este concepto es la de centros de análisis, consultoría y formula-

ción de políticas públicas con financiamiento mayormente privado y del sector 

civil, aunque en otras latitudes, existen los ligados a gobiernos (McGann, 2021; 

Parraguez, 2006; Stone, 2005). Aunque la llegada del término think tank (tan-

que de pensamiento) es posterior al Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), en las siguientes páginas se muestra que la historia misma del 

neoliberalismo en México está ligada a organizaciones con estas características 

(Guillén, 2018; Romero, 2011).

La presente investigación desentraña el contenido normativo de estas es-

trategias técnico-administrativas, académicas y políticas en las que destacan los 

think tanks por su papel de escrutadores y por el escaso conocimiento público 

sobre sus funciones, objetivos y provisión de recursos. Es pertinente preguntarse 

por qué en estas organizaciones que se asumen ajenas a la parcialidad y la estri-

dencia haya existido tan abrumador consenso contra la reforma eléctrica y que, 

si bien existen dos casos que se apartan de este rechazo,1 sean tan pocos los que 

sugieren la existencia de regularidades en el ecosistema de los think tanks mexi-

canos. Dos muy significativas son la aspiración de influir en la política a través de 

la experticia y una autonomía significativa respecto de los recsursos públicos, que 

a su vez implica una mayor dependencia de donaciones privadas y/o extranjeras 

(Pinilla, 2012; Uña et al., 2010).

1 Una de ellas, el centro de investigación Fundar (2022), que rescata de la reforma 

de la 4T el que se busque poner un alto a las empresas privadas generadoras de 

energía y que coloque al Estado como responsable de la transición energética, pero 

al mismo tiempo critica la priorización del modelo anclado en combustibles fósiles y 

la centralización de las decisiones en la CFE. Por su parte, el centro de Estudios para 

el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), que no se define como think tank, pu-

blicó en su sitio web un artículo de su referente, el periodista e ideólogo magisterial, 

Luis Hernández Navarro, en el que avala en su totalidad la iniciativa obradorista.
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En el sexenio de López Obrador, los referentes de algunos think tanks han 

percibido un desplazamiento del debate público (Jaime, 2023; On Think Tanks, 

2021). La abierta hostilidad del presidente AMLO hacia las OSC contrasta con 

el derecho de picaporte que estos centros tuvieron hasta el sexenio anterior, 

influyendo en la reforma energética de 2013 (Garduño, 2017; IMCO, 2014; Var-

gas, 2015), en la creación de la Ley General de Responsabilidades Administra-

tivas (Ugalde et al., 2017) y en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Sin 

embargo, los mayores think tanks siguen teniendo espacios en medios corpo-

rativos de comunicación, se han replegado en la colaboración con gobiernos 

locales y extranjeros, y la reforma eléctrica dispuso de oportunidades para que 

volvieran a ser consultados, exclusivamente desde el flanco opositor a la pro-

puesta (México Evalúa, 2022). 

En términos programáticos e ideológicos, es posible inferir que la valoración 

negativa de casi todos los think tanks ante la política energética de AMLO se re-

laciona con el rechazo a la toma de decisiones orientada por criterios mayorita-

rios, una racionalidad que suele reproducirse en contextos como los programas 

académicos privados y extranjeros de países anglosajones (Camp, 2006; Her-

nández, 2014). Esta investigación también pretende encontrar el hilo entre las 

narrativas de estos tanques de pensamiento y ciertos grupos de presión, como 

la élite empresarial mexicana y el gobierno de Estados Unidos a través de sus 

agencias de ayuda exterior.

Después de analizar el entorno político y económico de los think tanks 

mexicanos, el libro aborda someramente los posicionamientos de los once 

centros que han opinado sobre la reforma eléctrica. El análisis se centra en el 

caso del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un centro nacido 

del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que ha dedicado 24 publicacio-

nes –entre investigaciones, columnas y boletines– a exponer su rechazo a la 

iniciativa, incluyendo dos intervenciones en foros de la Cámara de Diputados. 

Pese a que el IMCO afirma carecer de sesgos ideológicos (2018), sus plantea-

mientos no hacen más que secundar las preocupaciones de los organismos 

patronales, al igual que una narrativa instalada en las élites internacionales de 

la política pública. En estas críticas hacia la reforma de López Obrador se pue-

den encontrar cuatro preocupaciones principales: daños a la competitividad 

y el Estado de derecho, a las finanzas públicas, al medio ambiente y a las acti-

vidades de transmisión y distribución de electricidad (CCE, 2021; Coparmex, 

2021; IMCO, 2021). 

Más allá de cuestionar estos argumentos, en el presente trabajo se argumenta 

que la oposición de nueve think tanks neoliberales frente a la política energética 
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de la 4T no se limita a plantear objeciones técnicas y económicas, sino que tiene 

profundos fundamentos normativos de lo que considera debería ser la sociedad 

mexicana, además de defender sus intereses económicos en dicha sociedad. 

El flanco neoliberal ha tendido a camuflar sus objetivos políticos bajo el man-

to de la racionalidad técnica y las “mejores prácticas” internacionales (IMCO, 

2013). Mientras tanto, el proyecto obradorista pone al centro de su programa 

el ámbito de “lo político”, entendido por Carl Schmitt (1932) como una deci-

sión constitutiva y polémica, puesto que define los contenidos que configuran 

la identidad de un pueblo frente a otro y lo defienden frente a quienes no la 

comparten, estableciendo una dicotomía entre amigo y enemigo.

Por encima de las diferencias personales y partidistas, el ámbito energético 

ha sido una arena de disputa en torno al papel y el sentido del Estado en el 

desarrollo nacional, que puede subsumirse en los dos conceptos que orientan 

el título de este libro: soberanía y competitividad. Aunque es posible encontrar 

ambos términos en las dos coaliciones, en el programa obradorista la competiti-

vidad se subordina a la meta de un crecimiento económico autosuficiente, con 

las limitaciones que esto supone en un entorno capitalista. Al mismo tiempo, en 

el proyecto neoliberal, el concepto de soberanía emerge ocasionalmente como 

mero recurso retórico dentro de lo que se juzga como la función sustantiva del 

gobierno: propiciar un entorno adecuado para las inversiones.

Por todo lo anterior, la pregunta que orienta la presente obra expresa lo 

siguiente: ¿Qué motivos programáticos, políticos e históricos están en el fondo de la 

disputa por el sector energético, representada en los think tanks neoliberales frente a la 

Reforma Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador?

A manera de hipótesis exploro que en la medida que los think tanks que se 

oponen a la Reforma Eléctrica tienen más personal egresado de programas aca-

démicos privados y extranjeros, su posición institucional es más cercana a cua-

tro agendas que esta investigación nombra Consenso de las políticas públicas2: la 

subordinación de la política a la técnica, la democracia liberal formalista, el ca-

2
 La noción de Consenso de las políticas públicas surge en una etapa tardía de esta tesis 

y podría ser el objeto de otra investigación. Pretende compararse con el Consenso de 

Washington, el decálogo de la política económica neoliberal, pero con un carácter más 

abarcador, que incluye a entidades y proyectos políticos sin lazos explícitos con el neoli-

beralismo, pero que tampoco proponen ni respaldan alternativas a este modelo. Encie-

rra la paradoja del descrédito popular y electoral de las ideas neoliberales al tiempo que 

afianza su hegemonía en los círculos de élite de la política pública.
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pitalismo verde3 y la liberalización del comercio internacional. Según este Con-

senso la reforma eléctrica sería incompatible con estos principios. Tal hipótesis 

se complementa con el que los think tanks que se oponen a la reforma eléctrica 

se relacionan con la élite empresarial mexicana y/o con las instituciones de ayu-

da exterior del gobierno de Estados Unidos. Por tanto, argumento que, en las 

aspiraciones de influencia en las decisiones públicas, los think tanks son actores 

políticos por derecho propio, que a su vez forman parte de redes que integran 

a entidades nacionales y transnacionales, gubernamentales, empresariales y del 

sector civil (Bolaños, 2014; Castells, 2009; Parraguez, 2006). Este estudio mos-

trará cómo los think tanks que han manifestado su rechazo a la reforma eléctrica 

de la 4T tienen en común las alianzas y el financiamiento de al menos una de las 

siguientes organizaciones:

a) El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y las empresas que lo componen, 

así como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), “el máximo órgano de representa-

ción del sector privado” (CCE, s.f.).

b) Un conjunto de apéndices del gobierno estadounidense: la Agencia de Es-

tados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Nacional 

para la Democracia (NED) y el Centro Internacional para la Empresa Privada 

(CIPE).

Ligado a lo anterior, la oposición del IMCO a la reforma eléctrica se basa en 

cuatro ideas base, estrechamente ligadas al ideario neoliberal: la reforma per-

judica la competitividad, a las finanzas públicas, a la infraestructura del Sistema 

Eléctrico Nacional (SEN) y daña el medio ambiente.

Para lograr contestar la pregunta central y argumentar a mayor cabalidad 

la hipótesis y el contenido del título del presente libro, el cuerpo del mismo se 

compone de cinco capítulos. El primero integra elementos del enfoque elitista 

de la ciencia política para brindar un acercamiento en términos conceptuales a 

la tecnocracia y al papel de los grupos de presión en el campo de las disputas 

políticas. El segundo capítulo está dedicado a la exposición de los proyectos 

políticos que están en el corazón de la disputa por el sector eléctrico mexicano: 

el neoliberalismo (representado por los think tanks más influyentes del país), 

3 Para el capitalismo verde, el cuidado del medio ambiente y la promoción de la sosteni-

bilidad en la producción de bienes y servicios no sólo no son incompatibles con la ren-

tabilidad, sino que suponen grandes oportunidades de negocio (Fatheuer et al., 2016).
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el obradorismo y su antecedente ideológico, el nacionalismo revolucionario. El 

contexto histórico y político de la reforma eléctrica, así como el contenido de 

las iniciativas se encuentran en el capítulo tercero. A partir del capítulo cuarto, 

la investigación se centra en los think tanks y en dos de sus aliados más impor-

tantes, la élite empresarial nacional y el gobierno de Estados Unidos, con la 

intención de encontrar las motivaciones de estas redes de influencia política. 

El cuarto capítulo también delimita lo que son estos centros de pensamiento y 

su llegada, auge y declive en la esfera pública nacional. Finalmente, el quinto 

y último capítulo se dedica enteramente al análisis y contraste de los posiciona-

mientos que el IMCO y otros centros de pensamiento han elaborado sobre la 

iniciativa de reforma constitucional eléctrica.

La relevancia de la presente obra no radica en describir simple y llanamen-

te una disputa política, sino antes bien abonar al entendimiento conceptual 

sobre la disputa programática que atraviesa la política nacional desde el desplie-

gue del neoliberalismo. Se trata de aportar elementos para conocer el trasfondo 

histórico e ideológico de los proyectos en pugna, al igual que el de los cambios 

propuestos al sector eléctrico. El libro pretende, además, contribuir al incipien-

te debate para definir a la corriente política en torno al fenómeno Andrés Ló-

pez Obrador.

En suma, explicar el ecosistema de los think tanks mexicanos desde una 

perspectiva sociológica y politológica, concibiendo a estos centros como acto-

res políticos capaces de establecer alianzas con poderosos grupos de interés, 

permite identificar los elementos ideológicos, políticos y geopolíticos de uno de 

los posicionamientos opositores más importantes frente a la Reforma Eléctrica 

de la 4T: el IMCO. Por su ruta temática y metodológica, el libro podría sentar 

las bases de una investigación posterior sobre la hegemonía y adaptabilidad de 

las ideas neoliberales en las élites globales de asesoramiento e investigación en 

políticas públicas de los llamados países emergentes, progresistas y populistas.
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capítulo i.  

Las élites de la política pública

La Reforma Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ha sido 

la disputa del sexenio por operar en dos planos, el de las visiones de país y el 

de los intereses económicos, políticos y geopolíticos. En este primer capítulo 

se integran las propuestas del elitismo, el pluralismo teórico y el estudio de la 

racionalidad tecnocrática para responder por qué importan el origen social y 

la formación académica en la negativa generalizada de los think tanks frente 

a la propuesta de reforma. Sumado a esto, se reconoce que los centros de pen-

samiento tienen agenda propia, pero no se encuentran aislados de influyentes 

grupos de presión e individuos que han vertido su trayectoria profesional e in-

versiones en la apertura del sector energético. Por otra parte, se sostiene que las 

élites de la política pública no son una teoría conspirativa ni una facción que 

pretende instrumentar el imperio del mercado, sino un fenómeno heterogéneo 

y disperso, resultante de la pérdida de soberanía del Estado-nación frente a la 

internacionalización de los sectores privado y civil (Strange, 1997).

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) intensificó la articulación entre 

la academia y el complejo militar industrial4 estadounidense (Mills, 1987). De 

esta unión emergen las tecnociencias, una orientación del quehacer científico 

destinada a la supervivencia, el poder y la maximización de las utilidades. Dis-

ciplinas como la cibernética, la computación, las ciencias organizacionales y de 

la comunicación adquirieron una relevancia que atravesaría los campos de las 

4
 Término introducido por el presidente estadounidense Dwight Eisenhower en 

1961, en su discurso de despedida, y que ha pasado a expresar el interés conjunto 

de élites económicas y castrenses en que Estados Unidos mantenga una política 

exterior imperialista y de guerra permanente (Chirinos, 2011).
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 Término introducido por el presidente estadounidense Dwight Eisenhower en 
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humanidades y la política. Aunque lo que se conoce como neoliberalismo co-

menzaría a instrumentarse hasta los años 70, la intersección entre los centros de 

investigación vinculados con el Departamento de Defensa estadounidense, las 

grandes compañías y las incipientes organizaciones mundiales, como las Nacio-

nes Unidas (ONU) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 

cimentaron una red de tutelaje de las políticas públicas que habría de redefinir 

los significados de ciudadanía y soberanía (González Casanova, 2017). 

El politólogo de la Universidad de Yale, Robert Dahl (1992), plantea que la 

complejidad de la sociedad ha encumbrado a unas élites de la política pública, 

trazando un régimen cada vez más distante de las consignas del electorado. 

El autor emplea el término poliarquía como una aproximación empírica a la 

democracia, a la que concibe como un ideal teórico. Bajo esta idea, los inicios 

de la poliarquía tienen lugar en los sistemas congregativos simples y directos, en 

los que la comunidad tomaba decisiones a mano alzada, resolvía simultánea-

mente sobre fines y medios de las políticas y delegaba funciones en un número 

limitado de encargados. Con la aceptación de la democracia en algunos Esta-

dos-nación se llega a la Poliarquía I, en la que la deliberación directa fue reem-

plazada por instituciones con tareas diferenciadas, aunque las decisiones sobre 

los fines y algunos de los medios seguían vinculadas con el pueblo por medio de 

sus representantes electos. El crecimiento poblacional y la modernización han 

traído la Poliarquía II, un sistema en el que el aumento de políticas, instancias 

gubernamentales y ámbitos de jurisdicción se ha convertido en una fuente de 

complejidad en sí misma. Para Dahl (1992), la gestión de esta multiplicidad 

de procesos ha añadido una capa de especialistas que se han convertido en tu-

tores de la voluntad popular:

Ya no podríamos interpretar que la Poliarquía II es el resultado de añadir la 

pericia de los tutores a la soberanía popular del demos, sino que deberíamos 

concebirla como el resultado de añadir los símbolos de la democracia al tutelaje 

de facto de las élites de las políticas públicas (Dahl, 1992, p. 404).

El enfoque elitista

El elitismo es una variedad de planteamientos agrupados en el campo de la 

Ciencia Política que coinciden en el dominio inevitable de una minoría sobre 

la mayoría de la comunidad (Morán, 1993). Algunos de los autores más relevan-

tes de este enfoque han sido Gaetano Mosca, Robert Michels, Vilfredo Pareto 

y Charles Wright Mills. Para Mosca, no se puede formar una sociedad justa en 
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la que el Estado sea una expresión auténtica de la voluntad general (citado por 

Parraguez, 2006), y Michels consideraba inevitables a las oligarquías, debido a la 

división del trabajo, las capacidades diferenciadas y la propensión de las masas 

a la sugestión de “hombres excepcionalmente audaces, enérgicos y astutos”. 

Pareto clasificaba a los individuos en leones y zorros; en la medida en que las 

élites permitieran el acceso a “leones” surgidos de las masas, se podría garanti-

zar una circulación benéfica para el sistema social. En cambio, el enquistamien-

to de las aristocracias, mediante la herencia de cargos y riqueza, generaría las 

condiciones para el malestar social, al acumularse un gran número de leones en 

la base de la pirámide. Pareto, identificado con el fascismo, desconfiaba de la 

democracia y de las ideas socialistas e igualitaristas que permeaban en su tiem-

po (Morán, 1993). Pareto tuvo discípulos en el pragmatismo de Sidney Hook 

y James Burnham, ideólogos del anticomunismo de la Guerra Fría, aunque sus 

estudios han tenido más resonancia en las disciplinas gerenciales (Knight, 1992; 

Parraguez, 2006).

Por su parte, Charles Wright Mills (1987) describe a la élite del poder como un 

estrecho grupo de empresarios, políticos y militares de la mayor jerarquía, que 

toman las decisiones trascendentales del sistema. Esta dominación no necesaria-

mente descansa en los cargos, sino que se articula en intereses y una visión del 

mundo compartida, emanada del origen común de sus integrantes, el intercam-

bio de posiciones, el reclutamiento de miembros capaces de asumir los valores 

de la élite, el relegamiento de los políticos “de partido” y la secrecía con la que 

se toman las decisiones, lejos del escrutinio público o del debate parlamentario. 

El origen común de las élites no se ata a los ingresos familiares y puede relacio-

narse con la trayectoria profesional, mediante la homologación de principios 

y estrategias de trabajo. Esta “transferibilidad de la capacidad ejecutiva” (Mills, 

1987, p. 269) sustenta la viabilidad de los centros de poder. 

El fenómeno de las puertas giratorias, que se ha discutido en países como 

Estados Unidos, España y México,5 representa la forma más explícita de con-

nivencia entre élites políticas y económicas, toda vez que los exfuncionarios, al 

5
 El sector energético mexicano ha sido el ámbito por excelencia para el fenómeno de la 

puerta giratoria. Exfuncionarios como Luis Téllez Kuenzler, Jesús Reyes Heroles González 

Garza, Georgina Kessel Martínez, Juan Camilo Mouriño Terrazo y el expresidente Felipe 

Calderón Hinojosa (2006-2012) han ido y venido del servicio público a la iniciativa privada, 

trayendo consigo un importante flujo de comunicaciones e información. Ver: García, A. (7 

de diciembre de 2021). Los funcionarios que aprovecharon la puerta giratoria en el sector 

energético. Instituto Mexicano de la Radio (IMER). https://tinyurl.com/54f2uzzx
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contratarse en empresas privadas (y viceversa) proveen un flujo de privilegios, 

contactos, información sensible y conocimientos específicos sobre el gobierno. 

Además del conflicto de interés, Castellani (2018) advierte sobre una captura 

cultural del Estado por parte de funcionarios favorables al ethos de mercado.

La coincidencia entre intereses y visión del mundo tiene un ejemplo en la 

tecnocracia mexicana que tomó las riendas de la administración pública en-

tre 1982 y 2018. Estos funcionarios introdujeron los think tanks al país con el 

apoyo de pares en el exterior y de empresarios. Aunque no todos los centros 

de pensamiento nacen en estas circunstancias, algunos de los tecnócratas han 

encontrado en ellos una forma de mantener su influencia y moverse entre es-

tructuras, entrando y saliendo de acuerdo con la situación política (Castellani, 

2018; Salas-Porras, 2014).

Racionalidad tecnocrática

Tecnocracia significa en griego el “gobierno de los técnicos”, es decir, que los 

responsables de la política pública se seleccionan en función de su preparación 

académica, experiencia en un campo disciplinar o algún otro mérito ajeno a los 

favores personales y la militancia política. En este sentido, la racionalidad tec-

nocrática implica la toma de decisiones públicas sustentada en datos objetivos, 

comprobables y preferentemente cuantificados, y no en la deliberación popular 

o la atención preferencial a determinados grupos (Hernández, 2014). 

Este concepto engloba un conjunto de características que van más allá de 

la mera profesionalización del servicio público. En momentos de crisis para el 

poder político, la tecnocracia suele traspasar sus funciones de asesoramiento y 

pasar al terreno de los fines y valores, desde el cual procede a tomar decisiones 

sobre la estricta base de la eficiencia (Cordera y Tello, 1981; González Casanova, 

2017). Sin margen para los juicios no cuantificables, la complejidad de la polí-

tica y la sociedad se sujeta a un conjunto de variables macroeconómicas como 

la inflación, la estabilidad cambiaria, el equilibrio fiscal y la tasa de crecimiento 

del PIB, entre otras:

Al trasladar mecánicamente tales variables al conjunto de la sociedad, la escala 

de valores de estos grupos se completa privilegiando la estabilidad a toda costa, 

así como, en el extremo, con la asunción de un realismo económico donde no 

tienen cabida ni los costos sociales y políticos, ni las cuestiones relativas a la in-

dependencia nacional (Cordera y Tello, 1981, p. 133).
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Los tecnócratas mexicanos fueron un grupo compacto de funcionarios que 

materializó un espacio social neoliberal en el seno del Estado paternalista, me-

diante la interacción entre sus miembros y con actores transnacionales. Desde el 

sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), la tecnocracia ha sido responsable 

del viraje de la política económica hacia el neoliberalismo, gracias a los benefi-

cios repartidos entre los involucrados y a las alianzas articuladas en torno a las 

reformas prescritas por organismos como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial (BM). Así, se ha establecido una relación mutua-

mente reforzante entre un discurso que naturaliza la subordinación del Estado 

al mercado y la conformación de un campo de poder neoliberal (Salas-Porras, 

2014). Aunque el flanco tecnocrático ha insistido en su neutralidad y apego a 

los criterios técnicos, en la presente investigación se insiste en que esta raciona-

lidad tiene carga ideológica, y como tal:

Es el resultado de estructuras cognitivas, patrones de pensamiento, percepción 

y acción que, a su vez, son el producto de una larga historia colectiva, repro-

ducida interminablemente con historias individuales de las que sólo se puede 

dar cuenta por medio de un análisis histórico (Bourdieu en Salas-Porras, 2014, 

p. 283).

La tecnocracia mexicana comparte una veta ideológica y un origen social 

similar al de los llamados “científicos” del Porfiriato, que fueron funcionarios 

y asesores de la mayor cercanía al presidente Porfirio Díaz Mori (1876-1911), 

especialmente en la última etapa de su mandato. Sin embargo, los anteceden-

tes de la tecnocracia del siglo XX pueden remitirse al sexenio del presidente 

Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), que suele ser considerado el gobierno 

más cercano a las metas de la Revolución Mexicana (1910-1924) (Córdova, cita-

do por Hernández, 2014). Como reacción al marxismo y/o desarrollismo que 

primó en la enseñanza de la economía a partir del cardenismo, algunos empre-

sarios nacionales y un puñado de funcionarios del Banco de México formaron 

asociaciones civiles, de las cuales algunas se materializaron en instituciones edu-

cativas. En 1943, la comunidad empresarial de Nuevo León creó el Instituto Tec-

nológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y, tres años más tarde, 

los magnates de la Ciudad de México, encabezados por el banquero y minero 

Raúl Bailleres Chávez, fundaron el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM) (Camp, 2006).

Al mismo tiempo, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) conformaron un programa de becas de posgrado y especialida-



capítulo i. las élites de la política pública
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación...18

contratarse en empresas privadas (y viceversa) proveen un flujo de privilegios, 

contactos, información sensible y conocimientos específicos sobre el gobierno. 

Además del conflicto de interés, Castellani (2018) advierte sobre una captura 

cultural del Estado por parte de funcionarios favorables al ethos de mercado.

La coincidencia entre intereses y visión del mundo tiene un ejemplo en la 

tecnocracia mexicana que tomó las riendas de la administración pública en-

tre 1982 y 2018. Estos funcionarios introdujeron los think tanks al país con el 

apoyo de pares en el exterior y de empresarios. Aunque no todos los centros 

de pensamiento nacen en estas circunstancias, algunos de los tecnócratas han 

encontrado en ellos una forma de mantener su influencia y moverse entre es-

tructuras, entrando y saliendo de acuerdo con la situación política (Castellani, 

2018; Salas-Porras, 2014).

Racionalidad tecnocrática

Tecnocracia significa en griego el “gobierno de los técnicos”, es decir, que los 

responsables de la política pública se seleccionan en función de su preparación 

académica, experiencia en un campo disciplinar o algún otro mérito ajeno a los 

favores personales y la militancia política. En este sentido, la racionalidad tec-

nocrática implica la toma de decisiones públicas sustentada en datos objetivos, 

comprobables y preferentemente cuantificados, y no en la deliberación popular 

o la atención preferencial a determinados grupos (Hernández, 2014). 

Este concepto engloba un conjunto de características que van más allá de 

la mera profesionalización del servicio público. En momentos de crisis para el 

poder político, la tecnocracia suele traspasar sus funciones de asesoramiento y 

pasar al terreno de los fines y valores, desde el cual procede a tomar decisiones 

sobre la estricta base de la eficiencia (Cordera y Tello, 1981; González Casanova, 

2017). Sin margen para los juicios no cuantificables, la complejidad de la polí-

tica y la sociedad se sujeta a un conjunto de variables macroeconómicas como 

la inflación, la estabilidad cambiaria, el equilibrio fiscal y la tasa de crecimiento 

del PIB, entre otras:

Al trasladar mecánicamente tales variables al conjunto de la sociedad, la escala 

de valores de estos grupos se completa privilegiando la estabilidad a toda costa, 

así como, en el extremo, con la asunción de un realismo económico donde no 

tienen cabida ni los costos sociales y políticos, ni las cuestiones relativas a la in-

dependencia nacional (Cordera y Tello, 1981, p. 133).

capítulo i. las élites de la política pública
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación... 19

Los tecnócratas mexicanos fueron un grupo compacto de funcionarios que 

materializó un espacio social neoliberal en el seno del Estado paternalista, me-

diante la interacción entre sus miembros y con actores transnacionales. Desde el 

sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), la tecnocracia ha sido responsable 

del viraje de la política económica hacia el neoliberalismo, gracias a los benefi-

cios repartidos entre los involucrados y a las alianzas articuladas en torno a las 

reformas prescritas por organismos como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial (BM). Así, se ha establecido una relación mutua-

mente reforzante entre un discurso que naturaliza la subordinación del Estado 

al mercado y la conformación de un campo de poder neoliberal (Salas-Porras, 

2014). Aunque el flanco tecnocrático ha insistido en su neutralidad y apego a 

los criterios técnicos, en la presente investigación se insiste en que esta raciona-

lidad tiene carga ideológica, y como tal:

Es el resultado de estructuras cognitivas, patrones de pensamiento, percepción 

y acción que, a su vez, son el producto de una larga historia colectiva, repro-

ducida interminablemente con historias individuales de las que sólo se puede 

dar cuenta por medio de un análisis histórico (Bourdieu en Salas-Porras, 2014, 

p. 283).

La tecnocracia mexicana comparte una veta ideológica y un origen social 

similar al de los llamados “científicos” del Porfiriato, que fueron funcionarios 

y asesores de la mayor cercanía al presidente Porfirio Díaz Mori (1876-1911), 

especialmente en la última etapa de su mandato. Sin embargo, los anteceden-

tes de la tecnocracia del siglo XX pueden remitirse al sexenio del presidente 

Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), que suele ser considerado el gobierno 

más cercano a las metas de la Revolución Mexicana (1910-1924) (Córdova, cita-

do por Hernández, 2014). Como reacción al marxismo y/o desarrollismo que 

primó en la enseñanza de la economía a partir del cardenismo, algunos empre-

sarios nacionales y un puñado de funcionarios del Banco de México formaron 

asociaciones civiles, de las cuales algunas se materializaron en instituciones edu-

cativas. En 1943, la comunidad empresarial de Nuevo León creó el Instituto Tec-

nológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y, tres años más tarde, 

los magnates de la Ciudad de México, encabezados por el banquero y minero 

Raúl Bailleres Chávez, fundaron el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM) (Camp, 2006).

Al mismo tiempo, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) conformaron un programa de becas de posgrado y especialida-



capítulo i. las élites de la política pública
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación...20

des en el extranjero, el cual aprovecharon inicialmente los hijos de altos y me-

dianos funcionarios, quienes a su vez también se desempeñaban en el gobierno 

o dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por la cercanía geográ-

fica y diplomática, la mayor parte de las experiencias académicas tuvieron lugar 

en Estados Unidos, aunque también figuraron Reino Unido y Francia como 

destinos preferidos (Camp, 2006). En 1970, el gobierno de Luis Echeverría creó 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con la intención de 

fomentar un desarrollo científico soberano y, se cree, como un medio para res-

tablecer la interlocución y la cooptación de la comunidad académica tras la 

matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 (Flores, 2018). La citada de-

pendencia asumiría la responsabilidad de las becas al extranjero (Camp, 2006).

Los egresados más connotados de estos programas han sido los expresi-

dentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León 

(1994-2000), y los secretarios Pedro Aspe Armella, Jaime Serra Puche, Jesús 

Silva-Herzog Flores, Herminio Blanco Mendoza y José Ángel Gurría Treviño, 

quien al salir del gobierno pasó a ser Secretario General de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante 15 años. 

El Anexo 2 sintetiza la trayectoria académica y profesional de los veintiún 

integrantes más relevantes de la tecnocracia mexicana, que incluye a expresi-

dentes, secretarios y subsecretarios de Estado, directores de paraestatales como 

Petróleos Mexicanos (Pemex) y CFE, y personajes clave en los tratados comer-

ciales de México. Como se observa, algunos han pasado a los think tanks y a 

los consejos de administración de empresas vinculadas con éstos, así como del 

sector energético, sugiriendo la existencia de una red de afinidades e intereses.

En su formación, principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, estos 

perfiles se expusieron a un enfoque cuantitativista y abstracto de la economía, 

aprendiendo complejos modelos matemáticos y de procesamiento de datos. Si-

guiendo a Camp (2006), Escalante (2015), Hernández (2014) y Salas-Porras 

(2014), esta clase de orientación ha tenido tres consecuencias en la administra-

ción pública y en el ámbito mexicano de las políticas públicas:

I. Una interpretación totalizadora, que devino implementación acrítica de 

medidas ajenas a la pobreza, la desigualdad y los problemas nacionales, y 

agravada por el origen privilegiado de estos estudiantes:

Una generación más joven, que jamás ha tenido relación con la pobreza, obtuvo 

su perspectiva teórica sobre el desarrollo económico del entorno académico 

estadounidense. Y si bien EE.UU. tiene serios problemas de pobreza, existe me-
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nor desigualdad que en México, ya que hay una considerable clase media y un 

sistema fiscal progresista (Camp, 2006, p. 297).

Del mismo modo, algunos posgrados extranjeros de economía parecían 

hechos a la medida de los tecnócratas de países subdesarrollados, al no re-

querir conocimientos sobre política local. Se llegaron a impartir seminarios 

como los del prominente politólogo Joseph Nye, que versaban sobre “las 

razones del atraso político en diferentes regiones del mundo” (Camp, 2006, 

p. 203).

II. Un segundo efecto de la formación en naciones anglosajonas ha sido la nor-

malización del comportamiento individualista y maximizador de la utilidad, 

influida por los enfoques de la elección racional y conductistas, sobre todo 

en la enseñanza de la economía (Camp, 2006; Escalante, 2015; Salas-Porras, 

2014).

III. El rechazo hacia la toma de decisiones bajo criterios políticos y la indife-

rencia ante la opinión pública. La enseñanza de la economía en algunas 

universidades de Estados Unidos concibe al Estado como un generador de 

distorsiones en el mercado y, en consecuencia, como un inhibidor del cre-

cimiento económico (Camp, 2006). En plena crisis del desarrollismo, estas 

ideas parecían un cambio necesario. Por otra parte, la acumulación de co-

nocimiento experto frente a una incipiente profesionalización del sector 

público mexicano generó en estos cuadros un exceso de confianza en su 

capacidad para resolver los problemas del país:

La explicación para que los tecnócratas alcanzaran la cima del poder guberna-

mental era su habilidad para cautivar a los jerarcas de la burocracia encargados de 

tomar las decisiones de política económica. Su unidad y control del proceso po-

lítico también les dio cierto aire de arrogancia, denominado elitismo tecnocrático, 

una actitud que se reflejaba en su opinión de que ellos tenían derecho a gober-

nar, y sólo ellos podrían decidir el curso del cambio social (Camp, 2006, p. 253).

La creciente interdependencia de las economías, la articulación de pro-

cesos políticos análogos entre países, así como la internacionalización de la 

formación académica han propiciado un Consenso de las políticas públicas, 

en el que se les permite a las naciones algunas diferencias de forma y matiz, 

pero salvaguardando un conjunto de agendas irrenunciables Algunas de és-
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tas son la economía de mercado, la democracia representativa y la elimina-

ción de barreras al comercio internacional. Referente a la tecnocracia:

Se convierten en auténticos jueces –y fiscales– de una política estatal que no res-

pete –o no produzca– los efectos que sus valores postulan como deseables, inde-

pendientemente de que la situación concreta, el contexto político-económico 

nacional e internacional, los haga o no factibles (Cordera y Tello, 1981, p. 133).

En México, los tecnócratas han mostrado poco interés en explicar, justificar 

o moderar sus medidas ante la opinión pública, debido a que suelen creer “que 

nadie más que ellos posee el conocimiento especializado para entender las deci-

siones” (Hernández, 2014, p. 356). Los think tanks emergen de este vacío comu-

nicativo, ayudando a formular y justificar políticas bajo criterios tecnocráticos 

(Velasco, 2000). Su vocación divulgadora los hace procurar un formato digeri-

ble para sus hallazgos, siendo algunos muy activos en las plataformas de redes 

sociodigitales, como Facebook, Twitter, YouTube y TikTok. Como se verá en las 

posiciones de algunos tanques de pensamiento frente a la Reforma Eléctrica, no 

se trata únicamente de analizar evidencias, cifras y modelos, sino de colocar esta 

argumentación ante la opinión pública y empuñarla en contra de los criterios 

electoreros, populistas, atávicos o ideológicos (Moy, 2021).

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, la racionalidad tecnocrática no es 

lo mismo que el neoliberalismo. Evidentemente, ambos conceptos son mutua-

mente reforzantes, dado que el utilitarismo, la despersonalización y la cuantifi-

cación de la realidad suelen favorecer un enfoque individualista y meritocrático 

del quehacer público (Salas-Porras, 2014); sin embargo, el pensamiento tecno-

crático se refiere a las formas de razonar, no al contenido mismo de las políti-

cas (Hernández, 2014). El ideario neoliberal, como se verá más adelante, tiene 

principios y medidas concretas sobre la política, la economía y la vida pública 

(Escalante, 2020). Del mismo modo, la tecnocracia ha tendido a desincentivar 

las políticas redistributivas cuando éstas tienen más fundamentos sociales que 

cuantitativos, volviendo más propicia su alineación con las opciones de derecha, 

sin embargo, ésta no se asume en ningún costado del espectro político. Su ad-

versario natural son los criterios políticos y electorales (Hernández, 2014), redu-

cidos a caprichos, potencialmente peligrosos por el dispendio, la polarización 

y la sujeción de intereses vitales –como la energía– a “la tiranía de la mayoría” 

(Espino, 2020). En este sentido, la racionalidad tecnocrática suele favorecer el 

control constitucional, la separación de poderes y la asignación de la mayor can-
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tidad posible de funciones gubernamentales a despachos autónomos expertos y 

no a poderes emanados del voto popular (Mair, 2015).

La política, en esta racionalidad, es estigmatizada como un mal necesario. 

La legitimidad de las decisiones se sujeta a la eficacia y eficiencia con la que se 

resuelven las asignaciones de recursos, volviendo irrelevantes las disputas en 

torno al agravio y la construcción identitaria o de modelos alternativos de socie-

dad (Félix, 2020; Torres, 2020). Por ejemplo, la apertura del sector energético 

se plantea como una cuestión de sentido común y no de visiones de país; el 

único debate tiene lugar entre la modernidad y las ideologías, pertenecientes 

al pasado, como sostiene el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO):

Ya hay buenos ejemplos a estudiar y en todos los casos tienen más competen-

cia y mejor regulación que la que hoy enfrenta Pemex. Los cómos específicos 

para lograr esto son muy complejos y deben decidirse con rigor técnico y con 

información rigurosa, no a partir de simplificaciones ideológicas o de atavismos 

constitucionalistas (IMCO, 2013, p. 141).

Los tecnócratas suelen haber vivido y aprendido en sociedades industrializa-

das, creadoras de la dicotomía occidental entre desarrollo y subdesarrollo. Por 

eso, la concepción lineal del tiempo es una de las claves de su lenguaje6, plagado 

de términos nacidos en las ciencias exactas, de donde emergen como verdades 

de aplicación general. El lingüista alemán Uwe Poerksen (1995) llama pala-

bras plásticas a ciertos vocablos de aparente neutralidad, tales como desarrollo, 

crecimiento, innovación, competitividad, viabilidad, oportunidad, intercambio, 

estrategia, estructura, factor y comunicación, entre otras que se incorporan con-

tinuamente, como la reciente “resiliencia”, surgida de la industria de los plásti-

cos (Cerdá, 2022). Estos términos tienen las siguientes características:

6
 Es evidente que algunos conceptos plásticos como desarrollo, progreso y crecimiento 

también han sido aceptados en coaliciones que no reivindican la racionalidad tecno-

crática, como la izquierda electoral latinoamericana (Svampa, 2014); sin embargo, los 

matices se encuentran en el modo y frecuencia de su uso. Por ejemplo, el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) 2019-2024, elaborado por el gobierno de López Obrador, afirma 

su distancia del lenguaje “oscuro y tecnocrático que, lejos de comunicar los propósitos 

gubernamentales, los escondía” (Gobierno de México, 2019, p. 9).
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a) Modularidad: pueden implantarse de forma intercambiable en cualquier 

porción del discurso, pudiendo prescindir de los verbos y haciendo el len-

guaje fácil de replicar.

b) Abstracción: a diferencia de los conceptos vernaculares, no emiten un signi-

ficado concreto. No son eslóganes ni metáforas, no cuentan con la “agudeza 

polémica” de los primeros ni rememoran los orígenes como las segundas. 

La opacidad de las decisiones se encubre en el lenguaje abstracto (Poerk-

sen, 1995, p. 84).

c) Globalidad: pueden traducirse a casi todos los idiomas sin variar su modo de 

empleo.

d) Despersonalización: el uso del lenguaje objetivo, proveniente de otra esfera, 

subsume la experiencia personal en categorías generales.

e) Jerarquización: insinúan otro ámbito en el que otros saben más al respec-

to, encumbrando a una jerarquía mediadora entre la lengua vernácula y el 

mundo tecnológico. Las palabras plásticas provienen de tres ámbitos iden-

tificables, las ciencias exactas, la economía y la administración de empresas. 

Estas esferas se entremezclan e ingresan a otros aspectos de la vida cotidia-

na, como la educación, que, según el autor, ha adquirido las características 

de una mercancía y su lenguaje se ha mimetizado con el del management 

(Poerksen, 1995, p. 77).

f) Resonancia imperativa: presentan una imagen deseada de futuro como si 

fuera una realidad presente (p. e. “Norteamérica como una economía in-

tegrada”), teniendo efectos movilizadores. Este lenguaje “transforma las 

intenciones en proyectos y convierte los proyectos en instituciones” (Poerk-

sen, 1995, p. 84).

Educación y socialización organizacional

De acuerdo con Pierre Bourdieu, la capacidad de imitar los códigos de la élite, 

si bien está condicionada por el origen social del individuo, también puede ad-

quirirse, es un fenómeno que puede ser alentado por los miembros de la propia 

élite. Esta habilidad de “clonarse” socialmente proviene del habitus, el conjunto 

dinámico de esquemas en los que el sujeto se desenvuelve, que le permiten 

cierta adaptación y plasticidad en sus relaciones sociales. Al no ser estático, es 

resultado de la tensión entre las estructuras grupales y la agencia individual de 

cada sujeto (Bourdieu, 2007).

En un estudio de Camp (2006), algunos integrantes de la “élite del poder” 

mexicana nombran cinco fuentes clave en la definición de sus puntos de vista: 

familia, trayectoria profesional, lugar de residencia, acontecimientos sociales 
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importantes y educación. La influencia de esta última en las posturas políticas 

se manifiesta de cuatro maneras:

I. Aspectos de clase. Algunos plantean que nacer en un contexto socioeconómi-

co holgado tiene implicaciones en el tipo y grado de participación política 

(Milbrath, 1981) y en la adopción de posturas conservadoras o favorables al 

statu quo (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2019). Los antecedentes de clase gene-

ran un grado de seguridad material que el alumno lleva a un plantel previa-

mente escogido por su orientación, una relación mutuamente reforzante. 

Del mismo modo, el contacto profesional con la pobreza suele asociarse con 

un mayor apoyo hacia políticas de redistribución (Camp, 2006).

II. Experiencia educativa. La elección de escuela y de disciplina genera un entor-

no de interacción formal e informal entre compañeros con antecedentes e 

intereses similares, reforzado por los docentes en años cruciales que permi-

ten una alteración en las actitudes del individuo. Según Newcomb (citado 

por Camp, 2006, p. 122), los valores pueden cambiar drásticamente en la 

juventud y volverse más constantes con la edad; los adultos crean entornos 

que refuerzan el punto de vista original y bloquean nueva información, di-

sonante con las creencias personales.

III. Mentoría. Esta cualidad tiene especial relevancia en un país donde los víncu-

los personales favorecen más oportunidades que los canales institucionales. 

Los mentores son reclutadores, formadores de redes y socializadores. Suelen 

utilizar su posición para apoyar los estudios, valores y posibilidades profesio-

nales de sus aprendices. También ejercen una influencia de largo plazo al 

utilizar sus redes como medio para imbuir ciertos valores en el entorno or-

ganizativo (Camp, 2006).

IV. Formación de redes. La educación es la institución social que provee el entor-

no más favorable para cimentar amistades, por sus repetidas interacciones 

en un contexto informal, que permiten conocer mejor a compañeros con 

aspiraciones similares. La tecnocracia mexicana es un caso emblemático de 

la forma en que la educación formal ha gestado círculos políticos en torno 

a una visión del mundo:

Su homogeneidad social, educativa y profesional (les) ayudó a formar una vi-

sión más uniforme sobre la manera de resolver los problemas del país. Este gra-

do de unión les permitió evitar las luchas ideológicas internas que debilitaron a 

otros contendientes por el poder (Camp, 2006, p. 253).
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a) Modularidad: pueden implantarse de forma intercambiable en cualquier 
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En esta investigación se reitera que el hilo conductor entre la tecnocracia, los 

think tanks y la oposición a la política energética de la 4T es el rechazo a la po-

litización de las decisiones gubernamentales, con las contradicciones que esto 

supone. Con base en Camp (2006), Romero (2011) y Torres (1997), se preten-

den delimitar las características que tiene la formación idónea para los ámbitos 

de élite de las políticas públicas:

a) Más es mejor. Los think tanks prefieren a investigadores con posgrado.

b) Extranjera sobre nacional. La educación en el extranjero confiere estatus so-

cial a individuos que, normalmente, ya provienen de una clase acomoda-

da. Estados Unidos se ha vuelto el destino predilecto para los estudiantes 

mexicanos por la cercanía, el vínculo estrecho con las secretarías del Es-

tado mexicano y “por su prestigio internacional en las áreas técnicas y de 

las ciencias sociales empíricas” (Weiler citado por Camp, 2006, p. 190). No 

todas las experiencias en el extranjero tienen la misma reputación entre 

la tecnocracia. Los países desarrollados con economías capitalistas pueden 

tener universidades tan prestigiosas como las de Estados Unidos, en cambio, 

para algunos, la formación en naciones latinoamericanas o no hegemóni-

cas puede reflejar aspectos de revanchismo y decolonialidad, similares al 

énfasis que los empresarios del siglo XX observaron en las universidades 

públicas mexicanas (Camp, 2006).

c) Privada sobre pública. Algunas escuelas han alcanzado una reputación en de-

terminados círculos sociales, que hace a sus egresados más –o menos– desea-

bles para los empleadores. Aunque ha retrocedido este prejuicio7, el tipo de 

empleo que se puede alcanzar sigue estando acotado por la institución de 

procedencia. El auge en torno a las universidades norteamericanas abonó 

al crecimiento de las universidades privadas en México. Dos de las escuelas 

más prestigiosas e influyentes en las élites nacionales, el ITESM y el ITAM, 

se inspiraron en el currículum y las prácticas del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) (Camp, 2006; Romero, 2011). En general, la educa-

7
 Hasta la década pasada eran comunes los avisos de empleo donde las empresas so-

licitaban a los estudiantes y egresados de ciertas universidades públicas abstenerse de 

postularse. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en Jalisco, la Uni-

versidad de Guadalajara, arrastraban este prejuicio. Debido a las medidas oficiales contra 

la discriminación, esta costumbre ha mutado hacia una preferencia por ciertas universi-

dades. Ver: Aviso oportuno (26 de mayo de 2021). Voces universitarias. https://tinyurl.

com/47zs7uj7

capítulo i. las élites de la política pública
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación... 27

ción privada de élite ha buscado homologarse con los sistemas norteameri-

canos, aunque hay que tomar en cuenta sus dos orientaciones hegemónicas: 

tecnocrática y católica, de la cual se desprenden universidades progresistas 

como las de la Compañía de Jesús, más cercanas al centro, en la órbita del 

Lasallismo, y ultraconservadoras, como las del Opus Dei (Torres, 1997). Los 

egresados de estas instituciones tienen una presencia significativa en los 

think tanks.

La postura de los investigadores también puede reducirse al mero cumpli-

miento de la línea editorial. No obstante, las empresas tienen el potencial de 

modificar en sus empleados los valores provenientes de la familia y el entorno 

educativo (Camp, 2006). La socialización organizacional es el conjunto de pro-

cesos por los que un integrante “aprende y hace suyas la misión, visión, valores y 

objetivos básicos de la organización”, así como los medios preferibles para alcan-

zarlos, sus funciones diferenciadas y las normas colectivas de comportamiento. 

Por definición, implica cierta pérdida de individualidad que el trabajador paga 

por “el precio de ser miembro de la organización” (Chiavenato, 2009, p. 137). 

La dirección puede orientar los principios de la organización desde el mo-

mento en que forma los equipos. Los criterios de reclutamiento y selección 

deben asegurar la incorporación de elementos que armonicen con la cultura or-

ganizacional y cuyas habilidades sean de utilidad para el puesto vacante (Chiave-

nato, 2009). Los equipos de los think tanks pueden confeccionarse con base en 

rasgos como el ámbito de especialización, la experiencia en el sector público, 

la institución académica de procedencia o haber resultado espontáneamente 

de círculos sociales. Estos procedimientos pueden ser transparentes y estandari-

zados, o plenamente discrecionales, según las preferencias y necesidades de la 

dirección.

De manera análoga a la formación académica, la organización influye en la 

conducta del individuo de las siguientes formas:

a) Un mentor de carrera transmite al aprendiz las habilidades necesarias para 

tener éxito dentro del ambiente, así como la cultura organizacional, hecha 

de valores “vinculados con cuestiones políticas más amplias” (Camp, 2006, 

p. 134).

b) La cultura organizacional también es aprendida directamente por el indivi-

duo a través de la observación de normas informales y de la socialización en 

un ambiente de pares (Chiavenato, 2009).
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c) Las lecciones que da la experiencia laboral pueden atenuar las orientaciones 

ideológicas (Silva-Herzog citado por Camp, 2006). Estas experiencias tam-

bién determinan el acceso a nuevas posiciones (Camp, 2009), como algunos 

think tanks que han abierto sus puertas a exfuncionarios, con particular én-

fasis en el sector energético. Esta clase de investigadores es especialmente 

relevante porque salen del gobierno con la visión de administraciones ante-

riores.

d) El entorno institucional puede modificar la trayectoria profesional, apartan-

do el ámbito de especialización respecto de lo que se estudió originalmente.

Con base en estos planteamientos, se sostiene que, si bien las motivaciones 

meramente económicas son una parte de la ecuación, los investigadores de los 

think tanks han internalizado los valores organizacionales o que pueden haber 

ingresado a la empresa con principios y preferencias afines a la racionalidad 

tecnocrática, debido a la clase de origen y la formación académica. De acuerdo 

con nuestras hipótesis de investigación, el otro aspecto que incrementa la posi-

bilidad de una posición hostil hacia la política energética y, probablemente, la 

totalidad de la administración lopezobradorista, es la vinculación con las élites 

empresariales y el gobierno de Estados Unidos, que a lo largo de la historia de 

México se han conducido como grupos de interés con derecho de picaporte 

frente al poder político.

Los grupos de presión

El significado del bien común tiene variaciones entre las partes interesadas de 

una sociedad. Ciertos grupos con mayores recursos de poder se valen del vacío 

en el consenso general para influenciar la toma de decisiones públicas (Cokelet, 

2013).

El concepto de grupo de presión surge del pluralismo teórico del siglo XX 

y, en algunos casos, refleja los aspectos más perniciosos de los intereses creados:

A menudo pesa sobre el grupo de presión (...) una presunción de ilegitimidad, 

derivada principalmente de la excesiva cotización que tales grupos hacen de sus 

fines particulares por sobre el bien común; y del empleo de ciertos medios no 

muy éticos para alcanzar sus objetivos (Sagüés, 1986, p. 242).

Los grupos de interés son actores del sistema social que articulan aspira-

ciones individuales. Se transforman en grupos de presión cuando pretenden 

influir en los centros de poder para hacer triunfar sus aspiraciones y amenazan 
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con aplicar sanciones si sus pretensiones son desoídas (Meynaud, 1962). El gru-

po de presión puede pasar a la categoría de factor de poder cuando su influencia 

y relevancia lo convierten en una de las bases que sustentan al régimen. Sin 

embargo, regularmente no aspiran a asumir la titularidad del poder porque no 

están interesados en la responsabilidad social que éste conlleva (Sagüés, 1986). 

Con base en la siguiente definición es posible identificar que los grupos de 

presión tienen tres características clave: dinamismo, pragmatismo y actuación 

sobre las decisiones:

Los grupos de presión están conformados por individuos organizados de mane-

ra permanente o temporal, que persiguen influir en el sentido de una decisión 

del poder público para cambiar los resultados de las políticas o, desde un punto 

de vista económico, para cambiar la distribución de bienes, servicios y oportuni-

dades (Curzio, 1998, p. 34).

Pueden tener en común con los partidos políticos sus aspiraciones de in-

cidencia en el sistema y sobre políticas particulares. En la medida en que 

logran la adhesión de seguidores, simpatizantes o adherentes, también se con-

vierten en representantes políticos y pueden ser canales de interlocución y re-

solución de problemas tan efectivos como los partidos, llegando a disputar con 

ellos, con otros grupos de presión y con el propio Estado, la compatibilidad de 

sus intereses particulares con el interés nacional (Manzano, 2017). En efecto, 

algunos partidos pueden ser tan clasistas y sectoriales como los grupos de pre-

sión y, a su vez, estos últimos llegar a tener programas más o menos globales en 

defensa del interés público, como la Iglesia y algunos sindicatos (Sagüés, 1986). 

La dicotomía interés particular-interés general no distingue a los grupos de pre-

sión de otras entidades políticas. Sus integrantes pueden apoyar causas diversas 

e incluso divergentes de la actividad grupal y cambian de objetivos, estrategias y 

aliados con mayor facilidad que los partidos políticos. Evidentemente, pueden 

tener marcadas preferencias normativas, sin embargo, su representación, articu-

lación y acción opera en función de incentivos (Orozco, 1972). 

La mayoría de los grupos de presión no busca cargos públicos porque la polí-

tica no suele ser su actividad primordial y/o no están facultados para participar 

de manera directa en las contiendas (Curzio, 1998). Sin embargo, la transfe-

rencia de un grupo de presión hacia la categoría de órgano de poder es posible, 

como las milicias en los Estados posrevolucionarios (Sagüés, 1986) y algunos 
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organismos transexenales de carácter oficial, en los que participan líderes em-

presariales (Consejo Nuevo León, s.f.).8 

Los grupos de presión combinan diversas estrategias para incidir en la deli-

beración e implementación de las decisiones gubernamentales (Curzio, 1998):

a) Hacerse público: buscar la atención de la opinión pública mediante la movili-

zación y la formulación de posicionamientos.

b) Acceso a los niveles de decisión: establecer contactos con sujetos clave de la 

administración pública, en los que deben influir para inclinar la balanza a 

su favor.

c) Legal: influencia política a través del litigio estratégico y/o el sostenimiento 

económico de estos amparos y demandas.

d) Política partidista: financiamiento a candidatos o partidos políticos. Este me-

canismo ha sido aprovechado por el crimen organizado en varios países de 

Latinoamérica, incluido México.

e) Lobby: influir directa y personalmente en los legisladores.

f) Amenaza de violencia: actos de terrorismo para buscar atención a las deman-

das.

g) Control de recursos: los grandes grupos de presión tienen enormes capacida-

des de persuasión debido a su control sobre recursos económicos, medios 

de producción y de comunicación.

Si bien los think tanks buscan de manera explícita la influencia política, no 

todas las estrategias citadas caben en su repertorio ni se está suponiendo que 

su actuar en la opinión pública sea bajo encargo de los grupos de presión. Se 

parte del supuesto de que ciertos de estos grupos pueden apoyar a centros de 

pensamiento consolidados, con los que comparten preferencias e intereses bá-

sicos como el adelgazamiento del Estado, una mayor apertura a la inversión ex-

tranjera o la protección del medio ambiente. Por otra parte, esta investigación 

se dedica a clarificar que, hasta donde ha sido posible consultar los ingresos de 

algunos think tanks mexicanos, parece virtualmente imposible su sostenimiento 

8
 Es el caso del Consejo Nuevo León, un “órgano transexenal, apartidista, consultivo 

y propositivo” de carácter oficial, dedicado a la planeación estratégica y evaluación de 

políticas públicas, en el que se integra una proporción de empresarios como consejeros 

permanentes. Ver: Consejo Nuevo León (s.f.). ¿Quiénes somos? Recuperado el 14 de 

abril de 2023: https://tinyurl.com/bderbuyd
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sin las contribuciones económicas, no de donantes individuales, sino de empre-

sas, ONG y grupos de interés.

Aunque la injerencia extranjera es de larga data en la historia nacional, la 

creciente cantidad de asuntos sujetos a la interdependencia global han propi-

ciado formas más complejas y heterogéneas de intervención (Castells, 2009). 

Esto ha atrofiado las capacidades estatales y generado una mayor discreciona-

lidad para que las empresas transnacionales y los grupos de presión influyan 

en procesos que, originariamente, son competencia de los Estados (Strange, 

1997). En la tecnocracia de la política exterior norteamericana se ha acuñado 

la noción de soberanía desagregada para legitimar la capacidad de influir en los 

regímenes internacionales en aras de defender los intereses nacionales (Salas-

Porras, 2014).

Sin perjuicio de que el actuar estadounidense quepa en otras categorías 

como diplomacia o hegemonía, el volumen de intereses norteamericanos en 

el país y su representación a través del cabildeo, control de recursos, litigio y 

ocasionalmente, amenazas al Estado mexicano, sugieren que el gobierno de 

EE.UU. también ha sido un grupo de presión. La investigación dirige su mirada 

hacia las agencias de ayuda exterior de Estados Unidos, que al igual que otros 

grupos, como el empresariado, insisten en que sus intereses son compatibles 

con los del pueblo mexicano empleando la filantropía y la gestión de la opinión 

pública.

En cuanto a las cúpulas empresariales en torno al CCE, si bien han expuesto 

su rechazo a López Obrador durante las tres campañas, su conducta desde 2018 

no ha sido de una oposición permanente, algunos de sus integrantes llegan a 

ser cercanos al tabasqueño y, en general, ha sido una relación cordial, con po-

cos momentos de confrontación abierta. Uno de ellos ha sido el debate por la 

Reforma Eléctrica. 

En su tipología de las arenas de poder, Lowi (1992) plantea que ciertas polí-

ticas tienen mayor potencial de conflictividad, según el tipo de coerción que 

se ejerce sobre los ciudadanos y grupos de interés. Para Lowi, como se puede 

apreciar en la Tabla 1, la coerción puede tener una probabilidad alta o baja 

de aparecer y puede operar sobre la conducta individual o sobre entornos de 

conducta, originando cuatro tipos de políticas: distributivas, regulatorias, redis-

tributivas y constituyentes.

Las políticas distributivas suelen ser repartos de beneficios e implican formas 

remotas de coerción para los afectados, que normalmente es la totalidad de 

los contribuyentes, a través de los impuestos. La arena distributiva es de baja 

conflictividad y los grupos de interés pueden intercambiar votos y favores si las 
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agendas de otros no interfieren con las suyas. Las políticas regulatorias tienen 

probabilidad de coerción inmediata y aseguran objetivos de Estado, como la 

competencia, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de normas. 

Se trata de una arena más disputada, debido a que estas políticas suponen sec-

tores económicos favorecidos y perjudicados (Lowi, 1992). 

Tabla 1. 
Tipología de políticas públicas según su probabilidad y aplicabilidad de coerción.

Aplicabilidad de coerción

Conducta individual Entorno de conducta

Probabilidad de coerción
Remota Distributivas Constituyentes

Inmediata Regulatorias Redistributivas

Fuente: Lowi (1992).

Por su parte, las políticas redistributivas tienen la doble complejidad de ope-

rar sobre el entorno de conducta y de aplicar coerción inmediata. La arena 

redistributiva tiene un alto potencial de conflictividad porque cohesiona a las 

élites en torno al temor de que una política afecte sus intereses de clase. Fi-

nalmente, las políticas constituyentes modifican entornos de conducta, pero no 

sancionan directamente a los ciudadanos. Son transformaciones del régimen 

político y/o administrativo, que amplían o disminuyen la jurisdicción guberna-

mental. La arena constituyente puede suponer conflictos superables o llegar a 

polarizar el debate público, ya que, en ésta, los partidos políticos y sus ideologías 

ascienden al primer plano (Aguilar, 1991; Lowi, 2009).

Siguiendo el enfoque de las arenas de poder, la Reforma Eléctrica es una po-

lítica constituyente con elementos redistributivos. Este carácter dual la hizo más 

conflictiva, reduciendo sus posibilidades de ser aprobada, pero favoreciendo su 

diseminación en el debate público. Sus características constituyentes, como la 

modificación del diseño institucional, avivaron el debate entre las élites políticas 

sobre el papel del Estado en el sector energético. Por su parte, los incisos redis-

tributivos han activado intereses de clase al incidir en categorías de individuos, 

como los Productores Independientes de Energía (PIE) y las sociedades de au-

toabastecimiento, percibidas por el oficialismo como fraudulentas y, algunas, 

con cuantiosos recursos de poder en México y en el exterior. Si bien se infiere 

que la oposición de la mayoría de los think tanks ante la Reforma Eléctrica tiene 
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bases normativas, no se puede omitir que estos centros intercambian membre-

sías y flujos de información y dinero con actores interesados en la permanencia 

del esquema de 2013, que será detallado en el capítulo tercero.

Esta primera parte ha buscado plantear la idea de una pugna en dos niveles: 

el de las visiones sobre la política y el de los intereses inmediatos. Se han pre-

sentado los conceptos que, según las hipótesis, explican la posición de los think 

tanks ante la reforma, a saber, los de élites de la política pública, racionalidad 

tecnocrática y grupo de presión, entre otros. También se acudió a la literatura 

para empezar a justificar por qué en ambos planos de la disputa importan las 

posiciones de clase, la formación académica y la socialización organizacional. 

El siguiente capítulo consta del análisis histórico, conceptual y crítico de los 

programas políticos que fundamentan el debate por la reforma eléctrica y la 

disputa por la nación. Se trata de los proyectos neoliberal y nacionalista, que 

ha tenido un heredero contemporáneo en la corriente política liderada por 

Andrés Manuel López Obrador, llamada “obradorismo” en esta investigación. 

Es pertinente reconocer sus evidentes diferencias y puntos de conflicto, al igual 

que sus coincidencias y semejanzas, que suelen evadirse en los discursos parti-

darios.



capítulo i. las élites de la política pública
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación...32

agendas de otros no interfieren con las suyas. Las políticas regulatorias tienen 

probabilidad de coerción inmediata y aseguran objetivos de Estado, como la 

competencia, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de normas. 

Se trata de una arena más disputada, debido a que estas políticas suponen sec-

tores económicos favorecidos y perjudicados (Lowi, 1992). 

Tabla 1. 
Tipología de políticas públicas según su probabilidad y aplicabilidad de coerción.

Aplicabilidad de coerción

Conducta individual Entorno de conducta

Probabilidad de coerción
Remota Distributivas Constituyentes

Inmediata Regulatorias Redistributivas

Fuente: Lowi (1992).

Por su parte, las políticas redistributivas tienen la doble complejidad de ope-

rar sobre el entorno de conducta y de aplicar coerción inmediata. La arena 

redistributiva tiene un alto potencial de conflictividad porque cohesiona a las 

élites en torno al temor de que una política afecte sus intereses de clase. Fi-

nalmente, las políticas constituyentes modifican entornos de conducta, pero no 

sancionan directamente a los ciudadanos. Son transformaciones del régimen 

político y/o administrativo, que amplían o disminuyen la jurisdicción guberna-

mental. La arena constituyente puede suponer conflictos superables o llegar a 

polarizar el debate público, ya que, en ésta, los partidos políticos y sus ideologías 

ascienden al primer plano (Aguilar, 1991; Lowi, 2009).

Siguiendo el enfoque de las arenas de poder, la Reforma Eléctrica es una po-

lítica constituyente con elementos redistributivos. Este carácter dual la hizo más 

conflictiva, reduciendo sus posibilidades de ser aprobada, pero favoreciendo su 

diseminación en el debate público. Sus características constituyentes, como la 

modificación del diseño institucional, avivaron el debate entre las élites políticas 

sobre el papel del Estado en el sector energético. Por su parte, los incisos redis-

tributivos han activado intereses de clase al incidir en categorías de individuos, 

como los Productores Independientes de Energía (PIE) y las sociedades de au-

toabastecimiento, percibidas por el oficialismo como fraudulentas y, algunas, 

con cuantiosos recursos de poder en México y en el exterior. Si bien se infiere 

que la oposición de la mayoría de los think tanks ante la Reforma Eléctrica tiene 

capítulo i. las élites de la política pública
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación... 33

bases normativas, no se puede omitir que estos centros intercambian membre-

sías y flujos de información y dinero con actores interesados en la permanencia 

del esquema de 2013, que será detallado en el capítulo tercero.

Esta primera parte ha buscado plantear la idea de una pugna en dos niveles: 

el de las visiones sobre la política y el de los intereses inmediatos. Se han pre-

sentado los conceptos que, según las hipótesis, explican la posición de los think 

tanks ante la reforma, a saber, los de élites de la política pública, racionalidad 

tecnocrática y grupo de presión, entre otros. También se acudió a la literatura 

para empezar a justificar por qué en ambos planos de la disputa importan las 

posiciones de clase, la formación académica y la socialización organizacional. 

El siguiente capítulo consta del análisis histórico, conceptual y crítico de los 

programas políticos que fundamentan el debate por la reforma eléctrica y la 

disputa por la nación. Se trata de los proyectos neoliberal y nacionalista, que 

ha tenido un heredero contemporáneo en la corriente política liderada por 

Andrés Manuel López Obrador, llamada “obradorismo” en esta investigación. 

Es pertinente reconocer sus evidentes diferencias y puntos de conflicto, al igual 

que sus coincidencias y semejanzas, que suelen evadirse en los discursos parti-

darios.



capítulo ii. méxico: dos proyectos en disputa
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación... 35

capítulo ii.  

México: dos proyectos en disputa

En la antesala de la crisis económica de 1982, los economistas Rolando Cor-

dera y Carlos Tello9 plasmaron en La disputa por la nación (1981) el dilema 

político-programático que enfrentaba el país: un giro hacia el neoliberalismo o 

una actualización del proyecto nacionalista. En el presente capítulo se expone 

que este diferendo no surge en la década de 1980, sino que puede remontar-

se al cardenismo (1934-1940) y sus postrimerías, puesto que al apaciguarse las 

luchas entre los dirigentes posrevolucionarios existieron mejores condiciones 

para echar a andar el proyecto nacionalista. Desde sus inicios, el paternalismo 

económico del PRI-Estado encontró resistencia en los nuevos empresarios y en 

los remanentes de las élites porfiristas. Tales sectores serían los primeros im-

pulsores de una visión de mercado10, mucho antes de que llegara a México la 

9
 Carlos Tello Macías era titular de la recién creada Secretaría de Programación y 

Presupuesto cuando, en conjunto con José López Portillo y un grupo de asesores, 

planeó la nacionalización de la banca y el control de cambios generalizado. Tello 

fue nombrado director del Banco de México a partir del primer día de la nacionali-

zación, el 1° de septiembre de 1982, saliendo apenas en noviembre. Se le considera 

uno de los últimos altos funcionarios desarrollistas del siglo XX.

10
 Paradójicamente, algunos empresarios que apoyaron los primeros seminarios pro-

neoliberales en las décadas de 1940 y 1950 –como el llamado Grupo Monterrey– ha-

bían sido los mayores beneficiarios de la estrategia de Industrialización por Sustitu-

ción de Importaciones (ISI) que ejecutó el gobierno mexicano entre 1940 y 1976. 

En cambio, la repentina desregulación y apertura comercial traída por el neolibe-

ralismo representó el declive de sus ingresos e influencia política y llevó a algunas 

empresas nacionales a la quiebra (Cokelet, 2013; Smith et al., 2008).
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ción de Importaciones (ISI) que ejecutó el gobierno mexicano entre 1940 y 1976. 

En cambio, la repentina desregulación y apertura comercial traída por el neolibe-

ralismo representó el declive de sus ingresos e influencia política y llevó a algunas 

empresas nacionales a la quiebra (Cokelet, 2013; Smith et al., 2008).
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versión terminada del proyecto neoliberal, en los años 80. Este modelo se ha 

impuesto y ha trascendido las alternancias partidistas, debido al desprestigio de 

las viejas élites priistas, el ascenso de los tecnócratas, la creciente interdepen-

dencia comercial entre países y el poder de una red heterogénea de organismos 

y actores transnacionales (Salas-Porras, 2014). No se podría explicar el triunfo 

del neoliberalismo sin la participación de los think tanks, y aunque éstos se han 

extendido a otras perspectivas políticas, los más influyentes de México, Estados 

Unidos y el mundo son impulsores del capitalismo de libre mercado, la gober-

nanza público-privada y la subordinación de la política a la técnica.

Cordera y Tello (1981) predijeron la forma en que se habrían de conducir 

las coaliciones en torno a estos programas y los elementos que los distinguen, 

de los cuales destacan dos: la desigualdad socioeconómica y el grado de autono-

mía de la nación para definir el rumbo y el contenido de su desarrollo. Para el 

neoliberalismo, ambos problemas tienen solución una vez que el sistema global 

esté libre de interferencias estatales, haciendo que la noción misma de sobera-

nía nacional resulte anacrónica. Por su parte, el programa nacionalista hace de 

la desigualdad y la dependencia los ejes orientadores de su discurso y políticas.

Los autores advertían la posibilidad de un crecimiento “dependiente, des-

nacionalizado y que no avance en la solución de los problemas económicos, 

sociales y políticos de las clases populares”, debido a que las fuerzas neoliberales 

“han ganado terreno”. Entre éstas sobresalen el “imperialismo norteamericano” 

y la burguesía nacional. El primero, según los autores, busca solucionar los pro-

blemas de su nación por medio de la integración y supeditación de la economía 

mexicana a la suya. Por su parte, el conjunto de los propietarios incrementó 

desde los años 70 su presencia política y organización, conformando “un dique 

de apariencia monolítica a todo proyecto de renovación económica con orien-

tación nacionalista y popular” (Cordera y Tello, 1981, p. 139). Estas palabras 

tienen tanta vigencia que las citadas fuerzas resultan ser los mayores donantes 

de los think tanks neoliberales. Evidentemente, su actuar tiene intereses econó-

micos, pero también potentes fundamentos normativos que se abordan en el 

siguiente apartado.

El neoliberalismo

El neoliberalismo es un programa político que concibe al mercado como la 

forma óptima de organizar la economía y casi cualquier aspecto de la conducta 

humana (Laval y Dardot, 2013). En el campo económico promueve la priva-

tización de empresas y servicios públicos, la liberalización del comercio inter-

nacional, la desregulación de los mercados y la reducción del gasto público a 

capítulo ii. méxico: dos proyectos en disputa
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación... 37

tareas subsidiarias, como la educación básica, la atención primaria de salud y la 

mitigación de la pobreza, prioritariamente extrema (Williamson, 1990). En el 

ámbito político, el Estado asume un papel activo en la promoción y regulación 

de la competencia económica, así como en la protección de la acumulación de 

capital (Torres, 2020). Jurídicamente, lo hace mediante un Estado de derecho 

que establece una separación tajante entre la ley y la política (Escalante, 2020). 

El neoliberalismo también ha diseminado exitosamente una concepción indivi-

dualista y competitiva de la naturaleza humana (Escalante, 2015; Laval y Dardot, 

2013).

Aunque su ascenso global suele situarse en la década de los 70, el neoli-

beralismo nace en 1938 en un coloquio celebrado en París, con motivo de la 

traducción al francés del libro The Good Society, escrito por el periodista estadou-

nidense Walter Lippmann. La discusión reunió a pensadores y empresarios pre-

ocupados por el declive del liberalismo frente a las tendencias colectivistas de la 

época, como el socialismo, el fascismo y los partidos de masas (Escalante, 2015).

Las principales influencias del neoliberalismo son el liberalismo clásico, que 

se preocupaba por limitar el poder del Estado, y el evolucionismo de Herbert 

Spencer, que buscaba aplicar los hallazgos del científico naturalista Charles 

Darwin al plano social. Spencer concibe la historia humana como una lucha 

por la “supervivencia del más apto” y rechaza la asistencia social del Estado, el 

cual debe limitarse a “garantizar la ejecución de contratos libremente circun-

scritos entre pares” (en Laval y Dardot, 2013, p. 41). Algunos multimillonarios 

estadounidenses, como Andrew Carnegie y John D. Rockefeller, difundieron 

este darwinismo social a principios del siglo XX por medio de cátedras financia-

das de su bolsa en las universidades Yale, Princeton y Chicago (Laval y Dardot, 

2013, p. 49).

La Segunda Guerra Mundial se interpuso en el seguimiento del Coloquio 

Lippmann, que se retomó hasta 1947, bajo el nombre de Sociedad Mont Pelerin 

(SMP). Ésta es producto de la convocatoria del austriaco Friedrich Hayek, que 

se había inspirado en el coloquio para redactar Camino de servidumbre (1944), 

su obra más conocida (Guillén, 2018). La revista Reader’s Digest publicó un re-

sumen del libro, que llegó a manos de los empresarios Antony Fisher y William 

Volker11. Interesados en las ideas vertidas, los magnates decidieron contactar a 

11
 Fisher fue un empresario avícola inglés que, tras conocer a Friedrich Hayek, dedicaría 

la mayor parte de su vida a la difusión de las ideas de libre mercado. En 1981 fundaría 

la Atlas Society, una incubadora de think tanks que tan sólo en México otorga apoyo 

económico al IMCO, México Evalúa y Caminos de la Libertad, asociado con el magnate 
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Hayek, quien les sugirió evitar la política electoral y financiar a los intelectuales. 

De esta conversación surge la SMP y dos think tanks pioneros del pensamien-

to neoliberal, la Fundación para la Educación Económica (FEE) y el Instituto 

de Asuntos Económicos (IEA). Así, Hayek y su connacional Ludwig Von Mises 

asumirán el liderazgo de la SMP hasta los años 70, una década de inestabilidad 

política, movimientos contraculturales y guerrilleros, y la combinación entre 

inflación y estancamiento económico (Guillén, 2018; Escalante, 2020; IEA, s.f.). 

En 1973, David Rockefeller, banquero y heredero de la fortuna petrolera de 

Standard Oil, fundó la Comisión Trilateral, una mesa redonda con reuniones 

semestrales que a la fecha agrupa a algunos de los empresarios, políticos e inte-

lectuales más influyentes del mundo, en torno a un “compromiso con el Estado 

de derecho, las economías y sociedades abiertas y los principios democráticos” 

(Comisión Trilateral, s.f.).12 En su informe titulado La crisis de la democracia 

(Crozier et al., 1975), la Comisión Trilateral advirtió que la crisis económica y de 

gobernabilidad se debía a la “sobrecarga” de exigencias por parte de los grupos 

que conforman la sociedad del bienestar. Estas demandas no podrían seguirse 

satisfaciendo sin destruir la esencia capitalista de la economía y las mediaciones 

institucionales que mantenían a raya la lucha de clases (Torres, 2020, p. 149). 

Ante esta situación, el neoliberalismo tenía soluciones claras para los problemas 

más apremiantes, como la inflación y el desempleo, y su argumentación embo-

naba con aspectos de la rebelión cultural de los años 60, como “el antiautorita-

rismo, la crítica de la burocracia, de los reglamentos y de la política” (Escalante, 

2020, pp. 48).

Paradójicamente, el primer experimento de gobierno neoliberal se mate-

rializó a través de un golpe militar de Estado que asesinó al presidente chile-

no Salvador Allende Gossens (1970-1973), un “marxista declarado”, según la 

Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos (en Verdugo, 2008). 

Las siguientes experiencias estuvieron a cargo de Margaret Thatcher, en Reino 

mexicano Ricardo Salinas Pliego. Por su parte, Volker fue un empresario mueblero y 

filántropo de Kansas, también conocido como “Señor Anónimo”. Su creciente desprecio 

por la burocracia también lo convirtió en uno de los primeros mecenas de los think tanks 

neoliberales (Guillén, 2018).

12
 Algunos miembros de los think tanks mexicanos forman parte del capítulo norteame-

ricano de esta organización. Son los casos de Jaime Serra Puche (IMCO), Luis Rubio 

Friedberg y Luis de la Calle Pardo (México Evalúa). También Alejandra Palacios Prieto, 

ex-IMCO y expresidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 

(Comisión Trilateral, 2023).
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Unido (1979-1990), y Ronald Reagan, en Estados Unidos (1981-1989), quienes 

impulsaron un programa de privatizaciones, recortes al gasto público, reduccio-

nes a los impuestos sobre la renta e incremento a los de consumo, y el desman-

telamiento de los sindicatos. Thatcher recibió asesoría directa de Hayek, Fisher 

y otros miembros de la SMP (Guillén, 2018), mientras que Reagan tuvo el apoyo 

de los think tanks conservadores creados en los años 70, que fueron decisivos 

para su triunfo electoral y su política intervencionista contra los movimientos de 

izquierda en América Latina (Castells, 2009).

En México, la incubación del ethos neoliberal fue un acto fraguado por fun-

cionarios escépticos respecto al nacionalismo revolucionario, en conjunto con 

las élites económicas, cuyo malestar se incrementó con la política social del 

presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) (Romero, 2011). Este proceso 

tiene dos precursores. Luis Montes de Oca fue director del Banco de Méxi-

co durante el sexenio cardenista, cargo al que renunció para convertirse en 

asesor de la candidatura opositora de Juan Andreu Almazán en 1940, la pri-

mera avalada por el Partido Acción Nacional (PAN) y otras fórmulas. Seis años 

más tarde, participó en la fundación del Instituto Tecnológico de México (hoy 

ITAM), semillero por excelencia de cuadros neoliberales. Logró germinar en el 

Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una 

visión renuente al paternalismo económico, que heredaron funcionarios “mo-

derados” como Antonio Ortiz Mena, Rodrigo Gómez y Miguel Mancera Aguayo, 

artífices del programa de becas que conformó la tecnocracia encabezada por 

Carlos Salinas (Camp, 2006). Entre los años 40 y 50, Luis Montes de Oca invitó 

a Friedrich Hayek y Ludwig Von Mises13 a impartir seminarios de “orientación 

económica” ante la Asociación de Banqueros, la Asociación Mexicana de Cultu-

ra (entidad fundadora del ITAM) y clubes industriales de la Ciudad de México 

y Monterrey (Guillén, 2018, p. 34).

El segundo precursor mexicano del neoliberalismo es Gustavo R. Velasco, 

sobrino de Luis Montes de Oca, con quien vivió durante las últimas etapas de 

la Revolución y que influyó en su aprecio por las ideas de Von Mises y Hayek. 

Con la ayuda de su tío, Velasco ingresó al servicio público durante el Maximato 

del presidente Plutarco Elías Calles (1928-1934) y renunció en 1932 para seguir 

una carrera como litigante (Sánchez-Mejorada, s.f.). Más adelante sería presi-

13
 Una serie de apuntes de Von Mises, elaborados durante sus visitas a México, fueron 

compilados y publicados en 1998 con el título Problemas económicos de México. En 

ellos, el austriaco objeta la intervención estatal, la inflación, el proteccionismo y el nacio-

nalismo económico del gobierno mexicano (Romero, 2011).
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dente de la Barra Mexicana de Abogados, rector de la Escuela Libre de Derecho 

(ELD)14, autor del título Libertad y abundancia (1958) y vicepresidente de la 

Sociedad Mont Pelerin entre 1962 y 1967. Con el apoyo de empresarios regio-

montanos y capitalinos, Velasco fundó la primera asociación con características 

de think tank en México, el Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas, 

mediante el cual continuó la labor de propaganda emprendida por Montes de 

Oca, organizando conferencias con Hayek y Von Mises, además de otros refe-

rentes de la SMP, como Wilhelm Röpke, Antony Fisher y Louis Rougier (Gui-

llén, 2018).15

La élite intelectual de México, agrupada en los campos de la literatura y el 

ensayo político, también hizo su parte en la deslegitimación del régimen nacio-

nalista. Gracias a la amistad entre Octavio Paz y el peruano Mario Vargas Llosa 

(miembro de la SMP), se gestaron coincidencias en el rechazo al autoritarismo y 

la entronización de la democracia liberal y del pluripartidismo, planteamientos 

con mayor resonancia tras la matanza de Tlatelolco en 1968 (Vargas Llosa en 

Perales, 1994). La legitimación del proyecto modernizador de Carlos Salinas 

de Gortari (1988-1994) se convirtió en la actividad más rentable para Paz y sus 

discípulos Enrique Krauze Kleinbort, Gabriel Zaid Giacoman, Héctor Aguilar 

Camín, entre otros. Este llamado Grupo Letras Libres se fortaleció con las sub-

venciones de Televisa, Coppel, el Banco BBVA y los presidentes del periodo 

neoliberal (Clouthier, 2019; Perales, 1994).

De igual manera, la hegemonía del neoliberalismo está directamente vincu-

lada con los errores de la clase política del nacionalismo revolucionario, que 

enfrentaba un ultimátum de legitimidad social en un entorno cada vez más 

susceptible a los vaivenes globales (Cordera y Tello, 1981; Salas-Porras, 2014). 

El descubrimiento de yacimientos petrolíferos en la Sonda de Campeche y 

las guerras en Medio Oriente generaron un aumento repentino en los ingresos 

de Petróleos Mexicanos (Pemex), que el presidente José López Portillo y Pa-

14
 La universidad de donde han egresado connotados perfiles como Claudio X. González 

Guajardo y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien confesó haber 

ingresado a la ELD tras haber sido rechazado de la Universidad Michoacana de San Ni-

colás de Hidalgo (UMICH) y, posteriormente, de la UNAM. Ver: Admite Calderón que 

fue rechazado de la UNAM (2012, 24 de julio). Aristegui Noticias. https://tinyurl.com/

yyenekz8

15
 Los diarios de la época relataron que estos pensadores solían recomendar a México 

“fomentar el ahorro, atraer capitales extranjeros” y, sobre todo, “trabajar más” (en Gui-

llén, 2018, p. 26).
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checo (1976-1982) aprovechó para incrementar el gasto público. Sin embargo, 

estos esfuerzos se financiaron con deuda, atando su viabilidad a la renta pe-

trolera (Anastacio, 1999). En 1981, los países de Medio Oriente retomaron la 

venta de petróleo, cuya consecuencia fue la caída de los precios del barril, en 

medio de una recesión mundial, haciendo que las arcas nacionales fueran inca-

paces de pagar la andanada de préstamos contraídos en el exterior (Calva, 2019; 

Escalante, 2020). El crecimiento exponencial de la deuda y el descenso de las 

exportaciones no-petroleras detonaron una salida de capital que López Portillo 

intentó detener nacionalizando la banca; sin embargo, esta decisión agravaría 

más la crisis y el peso terminaría perdiendo cuatro veces su valor (Calva, 2019). 

Su sucesor en la presidencia, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), 

enfrentó un país empobrecido, un empresariado furibundo y la necesidad de 

renegociar la deuda pública con numerosos acreedores internacionales, como 

el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interame-

ricano de Desarrollo (BID), el Departamento del Tesoro estadounidense y ban-

cos privados de diversos países. Estas instancias condicionaron la posibilidad de 

prestar más dinero a cambio de que se hicieran drásticos ajustes a la política eco-

nómica (Collado, 2011; Escalante, 2015; Salas-Porras, 2014). La especificidad de 

las medidas y la diligencia con la que se acataron en México obliga a hacer men-

ción de lo que el economista John Williamson (1990) llamó el “consenso” de 

Washington. Se trata de un decálogo publicado en el artículo Lo que Washington 

quiere decir cuando se refiere a reformas de política económica (traducción propia), 

que sintetiza algunas recomendaciones de los think tanks y las entidades presta-

mistas con sede en la capital estadounidense:16

1) Disciplina fiscal: el gasto público debe corresponder a los ingresos esperados. 

Los grandes déficits presupuestarios generan inflación y fuga de capitales. 

2) Reordenamiento de las prioridades del gasto público: eliminación paulatina de 

subsidios a empresas paraestatales y “reorientación” de recursos, priorizan-

do la educación básica y la asistencia sanitaria primaria (Williamson, 1990, 

p. 74).

16
 Los diez puntos no son un manifiesto extensivo ni de carácter oficial del programa 

neoliberal. Se trata de un piso mínimo de medidas que Williamson (1990) identificó que 

suelen compartir los “expertos” en política económica ubicados en Washington. Algunas, 

como la 1 y la 7 (disciplina fiscal y liberalización de la inversión extranjera), también han 

sido continuadas por el gobierno de López Obrador.
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3) Reforma fiscal: los ingresos más sostenibles del Estado provienen de los im-

puestos y no del aprovechamiento de recursos naturales. Como se vio en 

Reino Unido, Estados Unidos y más tarde, México, la clave consistía en au-

mentar los impuestos al consumo y no a la renta, porque desincentivan la 

inversión. 

4) Liberalización financiera: tasas de interés determinadas por el mercado.

5) Tipo de cambio competitivo: la moneda debe tener un valor sustantivamente 

inferior al dólar, un prerrequisito para el crecimiento basado en exportacio-

nes, “necesario” para la recuperación económica y la superación del modelo 

de sustitución de importaciones (ISI).

6) Liberalización del comercio: sustituir el sistema de permisos de importación 

por aranceles, que también habrán de reducirse hasta desaparecer.

7) Liberalización de la inversión extranjera directa (IED): ésta genera empleos, 

“aporta capital necesario, tecnología y experiencia, ya sea produciendo bie-

nes para el mercado nacional o contribuyendo a nuevas exportaciones” (Wi-

lliamson, 1990, p. 79)

8) Privatizaciones: “La industria privada está gestionada de forma más eficiente 

que las empresas estatales, a causa de los incentivos más directos que se le 

presentan a un directivo que tiene interés personal directo en los beneficios 

de la empresa, o bien que es responsable ante aquellos que lo tienen”. La 

privatización también alivia la presión fiscal a corto y largo plazos. El Plan 

Baker de 1985 oficializó como prioridad estadounidense el impulso a la pri-

vatización de paraestatales en todo el mundo (Williamson, 1990, p. 81).

9) Desregulación: “para la competencia y el crecimiento económico son perjudi-

ciales: las restricciones a las entradas de inversiones extranjeras y a los flujos 

de salida de transferencia de beneficios, el control de precios, las barreras 

a la importación, la asignación de crédito discriminatoria, los elevados im-

puestos sobre la renta (...), los mecanismos discrecionales de reducción fis-

cal (...), las limitaciones al despido” y el “potencial para la corrupción” por 

los bajos salarios de los administradores (Balassa, 1986 citado por William-

son, 1990, pp. 81-82). La desregulación del mercado mexicano sigue siendo 

una prioridad para el gobierno estadounidense (Departamento de Estado, 

2021).

10) Derechos de propiedad: seguridad jurídica para la propiedad privada, de “im-

portancia fundamental para el funcionamiento satisfactorio del sistema ca-

pitalista” (Williamson, 1990, p. 82).
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Estas medidas tenían un alcance transexenal, que se protegió impulsando a 

la presidencia a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), secretario de Programa-

ción y Presupuesto y “quien mejor entendía el sentido de los cambios” que quiso 

hacer Miguel de la Madrid (en Collado, 2011, p. 173). Salinas superó con creces 

a su mentor, vendiendo el 63 por ciento de las empresas públicas y abriendo por 

primera vez la participación privada en los contratos de Pemex y CFE. La lista de 

las personas más ricas del mundo pasó de incluir un solo mexicano a veintitrés 

al término del sexenio, incluyendo a los propietarios de exempresas estatales 

como Telmex, Minera Cananea, Imevisión y algunos bancos (Olvera, 2019). 

Posteriormente, en la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León 

(1994-2000) se privatizaron los ferrocarriles nacionales, los aeropuertos, saté-

lites y las concesiones de minas, gas natural y de servicios públicos, como la 

provisión de agua potable y el manejo de residuos, además de abrir la propiedad 

extranjera sobre bienes patrimoniales, hasta entonces exclusivos para ciudada-

nos mexicanos (Zepeda, 2012). Sin embargo, los golpes más contundentes en el 

sexenio de Zedillo fueron la privatización del sistema de pensiones, el aumento 

al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el rescate de los bancos privados con 

deuda pública por un monto que, a la fecha de esta investigación, asciende a los 

3 billones de pesos, bajo el llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro 

(FOBAPROA) (Gobierno de México, 2023) (PRD, 1999).

Dando continuidad al Consenso de Washington, los gobiernos de la alter-

nancia panista, encabezados por Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hino-

josa (2000-2012), privatizaron los puertos y aerolíneas estatales, además de la 

Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), que brindaba el servicio eléctrico 

en el centro del país (Ortega, 2016). Fox también firmó la Alianza para la Se-

guridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), el primer esfuerzo de 

integración con Estados Unidos y Canadá en temas de seguridad y energía (Pu-

yana, 2008). Por su parte, Calderón orquestó la guerra contra el narcotráfico, 

que dejó 120 mil asesinatos, más de un millón de desplazados y desaparecidos y 

un importante ensamblaje de subordinación militar y policiaca con el gobierno 

estadounidense (Meyer, 2015).

El último presidente que asumió explícitamente el compromiso de impulsar 

las reformas neoliberales fue Enrique Peña Nieto (2012-2018). Conformó el 

Pacto por México, que unió a los partidos más importantes en ese momento 

(PRI, PAN, PRD y PVEM) en torno a 95 compromisos que emprendieron once 

reformas a la Constitución y sus leyes reglamentarias. Se trata de las reformas 

energética, educativa, financiera, laboral, hacendaria, político-electoral, de te-
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lecomunicaciones, de competencia económica, de transparencia, de procedi-

mientos penales y a la Ley de Amparo.

A lo largo de este recorrido por el despliegue del neoliberalismo se puede 

observar que éste se ha afianzado por las crisis del Estado de bienestar, los avan-

ces en las telecomunicaciones y la interdependencia de los flujos de comercio, 

que han incrementado su poder y autonomía respecto de los Estados-nación 

(Salas-Porras, 2014). En sociedades de raigambre capitalista, con una extensa 

clase media y una cultura individualista, este proceso no estuvo exento de costos 

políticos, pero se instrumentó de manera tersa mediante la deliberación y los 

cauces institucionales. Sin embargo, los casos de sociedades desiguales, como 

Chile y México, demuestran que las reformas neoliberales también se imple-

mentan por la vía de la coacción, sea abiertamente militar o por la presión de 

organismos internacionales y la instrumentación de prácticas cuestionables en 

las elecciones, como sucedió en México en los procesos de 1988 y 2006, años 

definitorios en los que se percibía un impulso social por apartarse del derrotero 

neoliberal (Salas-Porras, 2014; Nudelman, 2015). 

Como se observó en el capítulo primero, la racionalidad tecnocrática no 

considera relevante la opinión de las masas, ni ha sustituido al corporativismo 

del antiguo PRI por otro modelo de interlocución y formulación de políticas 

que no sea entre las mismas élites. La estabilidad macroeconómica tampoco ha 

sido suficiente para que la población exculpe a los gobiernos neoliberales por el 

aumento de la pobreza, la pérdida del poder adquisitivo y la generalización de 

la violencia (Hernández, 2014). 

Sin embargo, este desprestigio no se extiende a todos los sectores sociales. 

Los círculos mejor dotados de recursos en los campos de la economía, la ciencia 

política y las políticas públicas siguen pensando la realidad en categorías afines 

al neoliberalismo, aunque a veces se exponga cierta preocupación por la des-

igualdad, más como problema económico y geopolítico que social (Stolowicz, 

2005). Es así, que el término “neoliberal” y sus acepciones suelen ser evitados 

por los partidarios del modelo, optando por un lenguaje encriptado y modular 

con las características observadas por Poerksen (1995). 

Esta investigación identifica cuatro conceptos de uso recurrente que reflejan 

una concepción integral, desde el individuo hasta la comunidad, de lo que re-

presenta el proyecto neoliberal, independientemente de que sus ideólogos lo 

reconozcan como tal:
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Libertad económica 

Es el “derecho natural de la persona a ser dueña del valor que genera”. Implica 

la protección de derechos de propiedad, el respeto a los contratos voluntarios, 

la libre competencia y la ausencia de barreras al comercio y la inversión (Miller 

y Kim, 2016, pp. 1-2). En la lógica neoliberal, la intromisión en los derechos in-

dividuales de propiedad no sólo es inmoral (Escalante, 2020), sino ineficaz para 

la distribución de recursos, porque inhibe la “creación de valor añadido y la 

innovación”, en el entendido de que los seres humanos actúan priorizando sus 

intereses individuales sobre el colectivo (Miller y Kim, 2016, p. 2). Por todo esto, 

la desigualdad es justificable y hasta necesaria, porque el mercado recompensa 

virtudes y castiga los vicios (Escalante, 2015).17

Estado de derecho 

El neoliberalismo establece una distinción tajante entre los campos del dere-

cho y la política. El primero sirve para contener los intentos de la sociedad y 

del gobierno por sujetar las libertades económicas, mientras que el segundo es 

desacreditado por su proclividad a la intervención económica bajo criterios ar-

bitrarios, ideológicos o llanamente electorales (Escalante, 2020). Sin embargo, 

el ideario neoliberal concibe a la política como un “mal necesario” para reorga-

nizar el campo del derecho (Félix, 2020). 

Como se advierte en la definición de World Justice Project (WJP), el Esta-

do de derecho reconcilia la preocupación del liberalismo clásico por imponer 

límites al gobierno con la del capitalismo por proteger el lucro y la propiedad 

privada:

El Estado de Derecho es un principio rector que vincula a autoridades y ciu-

dadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para 

que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, 

participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de una vida y un 

patrimonio seguros (WJP, 2022, p. 18).

El índice anual de WJP se compone de ocho factores que constituyen las 

funciones más relevantes del Estado neoliberal: “límites al poder gubernamen-

17
 Esta idea ha llegado hasta la espiritualidad de nuevo cuño por medio de la llamada 

Teología de la prosperidad, que supone que las bendiciones se manifiestan en forma de 

riquezas y bienestar, y que la pobreza y las dificultades económicas son consecuencias 

de una fe débil o de acciones pecaminosas (Cervantes-Ortiz, 2019).
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lecomunicaciones, de competencia económica, de transparencia, de procedi-
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política y las políticas públicas siguen pensando la realidad en categorías afines 

al neoliberalismo, aunque a veces se exponga cierta preocupación por la des-
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2005). Es así, que el término “neoliberal” y sus acepciones suelen ser evitados 
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tal, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y 

seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal” (2022, p. 18). 

La seguridad y la reducción de la impunidad son condiciones ineludibles para 

la atracción y retención de inversión privada (IMCO, 2022), que, en el caso de 

México, coinciden con el malestar legítimo que genera el clima de violencia y 

delitos patrimoniales (Arteaga, 2002). Aprovechando esta convergencia, el neo-

liberalismo suele apelar al populismo penal, esto es, a “una serie de medidas 

de carácter punitivo y preventivo que, por su firmeza y dureza [...], tienen la 

intención de satisfacer a un sector particular del electorado” (Arteaga, 2002, 

pp. 45-46).

El jurista y exdiputado del Partido del Trabajo (PT), Jaime Cárdenas (2017), 

plantea la noción del Estado policiaco-militar, cuyo repertorio de prácticas inte-

gra: la construcción de enemigos para legitimar el control social, la cooptación 

de medios de comunicación para que respalden la vigilancia y el control, el 

fondeo y la presión internacional para incrementar los presupuestos y las atri-

buciones de las policías y el ejército, la criminalización de la protesta social y la 

suplantación de la seguridad pública por el concepto de seguridad nacional.

Gobernanza

Es el ejercicio del poder político entendido como gerencia empresarial (Torres, 

2020). Términos accesorios como “mejores prácticas” (benchmarking) y “rendi-

ción de cuentas” (accountability) reflejan la sujeción del gobierno al poder eco-

nómico bajo un enfoque de servicio al cliente (Strange, 1997; Brown, 2016). 

Laval y Dardot rechazan la idea de que los mercados han conquistado a los 

Estados, siendo estos últimos “los que han introducido y universalizado en la 

economía, en la sociedad y hasta en su propio seno, la lógica de la competencia 

y el modelo de la empresa” (2013, p. 17). 

Las teorías de la gobernanza visualizan al Estado como un “patrón complejo 

de redes”, grupos e individuos que actúan menos por el bien común y por obje-

tivos históricos que por intereses, normas y valores particulares (Bevir, 2010, p. 

62). El concepto de gobernanza adquiere importancia con el triunfo del capita-

lismo de libre mercado y la democracia liberal en las naciones subdesarrolladas, 

haciendo que se sustituya el cuestionamiento hacia los gobernantes por la idea 

de la “insuficiencia” del propio Estado (Aguilar, 2020, p. 128). Como apunta 

Bevir, en el enfoque de la “nueva gobernanza”, “el papel del Estado no es crear 

orden, sino facilitar las interacciones sociopolíticas, fomentar arreglos variados 

para hacer frente a los problemas y distribuir servicios entre numerosas organi-

zaciones” (Bevir, 2010, p. 53).
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Según Jessop (1997), existen tres tendencias de la transformación del Estado 

bajo el paradigma de la gobernanza:

1) Desnacionalización del Estado: cesión de capacidades y poder a organi-

zaciones de la sociedad civil, nacionales, internacionales y transnacio-

nales.

2) Desestatización de la política: el Estado es reemplazado por redes y aso-

ciaciones público-privadas en la elaboración e implementación de polí-

ticas públicas, siendo limitado a cuestiones de metagobernanza (creación 

y gestión de autogobierno).

3) Internacionalización de los regímenes políticos: el Estado es restringido 

por la expansión global del neoliberalismo. La soberanía nacional se su-

bordina a las exigencias del mercado si se desea entrar en el circuito de 

la competitividad económica, “cuyas reglas son dictadas por instancias 

de poder difusas” (Martí, 2016: p. 117).

Competitividad

Este concepto es el más potente y abarcador del flanco neoliberal de la disputa 

por México. La idea de competitividad parte de un nuevo tipo de ciudadano 

que es llamado a “concebirse y conducirse como una empresa” (Laval y Dardot, 

2013, p. 14), y culmina en una sociedad orientada en su totalidad a las leyes del 

mercado (Esser et al., 1996).

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT), una asociación de in-

vestigadores del sector público con fondeo mixto,18 ha propuesto la siguiente 

definición del concepto:

Característica de una organización que le permite diferenciarse de sus competi-

dores mediante el desempeño superior de uno o más atributos de sus procesos, 

productos o servicios (...), resultando en: incremento en ventas y/o participa-

ción de mercado, entrada en nuevos mercados, incremento en margen de utili-

dad, incremento en la productividad, reducción de costos, entre otros (FCCYT, 

2012, pp. 9).

18
 El FCCYT es una asociación público-privada, integrada por investigadores del CONA-

CYT, que ha sido investigada y cuestionada por la administración de López Obrador de-

bido a las cuantiosas sumas destinadas a su operación y por presuntos desvíos de recursos 

públicos. Ver: Herrera, L. (7 de octubre de 2021). Fondeo controversial al Foro Consulti-

vo Científico y Tecnológico. Reporte Índigo. https://tinyurl.com/6uy7cfnn
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economía, en la sociedad y hasta en su propio seno, la lógica de la competencia 

y el modelo de la empresa” (2013, p. 17). 

Las teorías de la gobernanza visualizan al Estado como un “patrón complejo 
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haciendo que se sustituya el cuestionamiento hacia los gobernantes por la idea 

de la “insuficiencia” del propio Estado (Aguilar, 2020, p. 128). Como apunta 
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La competitividad supone una realidad dicotómica entre ganadores y per-

dedores, que también se manifiesta en desarrollo-subdesarrollo y modernidad-

atraso (Poerksen, 1995). Una de las publicaciones más conocidas del IMCO 

es su Índice anual de competitividad, que clasifica a estados y ciudades del país 

según su seguimiento de prioridades del ideario neoliberal como el Estado de 

derecho, “gobiernos eficientes y eficaces”, mercado de factores, relaciones inter-

nacionales e innovación. Para este think tank, la competitividad es la “capacidad 

para generar, atraer y retener talento e inversión que detonen la productividad 

y bienestar de sus habitantes” (IMCO, 2018, p. 5). 

El paso de la noción de competitividad de atributo psicológico hacia una 

política de Estado ha sido instrumentado, en principio de cuentas, por la Orga-

nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta entidad 

supranacional introdujo al ámbito de la educación el término competencias, 

que son “conocimientos, habilidades y destrezas” que “permiten realizar una 

actividad o tarea de manera adecuada y sistemática” (OCDE, 2017, p. 3). La 

calidad y relevancia de las competencias puede mejorarse mediante una serie 

de recomendaciones que profundizan el viraje hacia un gobierno del mercado, 

como la “adaptación de la oferta educativa a las necesidades del sector privado 

local”, el desmantelamiento de la legislación laboral, la disminución de las con-

tribuciones fiscales y la introducción de un sistema de préstamos (vouchers) a los 

estudiantes, con miras a la privatización de la educación superior (OCDE, 2017, 

pp. 5-13). Estas sugerencias son compatibles con la reorientación de recursos 

públicos hacia la educación básica, que figura en el inciso 2 del Consenso de 

Washington (Williamson, 1990). 

La noción de competitividad sistémica es otra fabricación de la OCDE, que 

refleja, a manera de pirámide, el grado en que los Estados adoptan la competi-

tividad como principio de gobierno (Esser et al., 1996, pp. 41-43):

1) Nivel meta: la capacidad de una sociedad para lograr consenso sobre “la 

superioridad de la orientación de mercado” y las coincidencias en el 

rumbo concreto de las transformaciones, expresadas en estructuras de 

organización jurídica, política y económica.

2) Nivel macro: estabilización del contexto macroeconómico por medio de 

reformas para liberalizar la economía; existencia de mercados eficientes 

de factores, bienes y capitales.

3) Nivel meso: formación activa de estructuras y políticas de apoyo entre el 

Estado y los sectores privados, fomentando las redes de colaboración 

interempresarial.
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4) Nivel micro: un gran número de empresas que, simultáneamente, bus-

can la eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción.

Desde 2013, México incluye la competitividad en su Constitución como prin-

cipio rector del desarrollo nacional. El artículo 25 la define como “el conjun-

to de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación de empleo” (CPEUM, s.f.). En su 

exposición de motivos, el senador que impulsó esta iniciativa ejemplificó la 

competitividad en la disminución de impuestos, la vinculación del sistema edu-

cativo con el sector privado y tarifas de energía “que no encierran intenciones 

regulatorias” (Cámara de Diputados, 2013, p. 2). Para Rossi y Blengino (2014, p. 

154), la idea de un gobierno cuyo objetivo sea la “producción activa de compe-

tencia” representa la transición de una economía regulada por el Estado hacia 

un Estado tutelado por el mercado.

El neoliberalismo puede ser concebido como una alternativa a la crisis de 

los Estados interventores o como la profundización de las aspiraciones del ca-

pitalismo global. Como programa intelectual, tiene más elementos del pasado 

de los que se suelen reconocer en su discurso modernizador; los más contro-

versiales son su deriva elitista y antipopular, su apología de la desigualdad y 

del colonialismo, y el carácter discrecional y anti-democrático de sus reformas. 

Sin embargo, el modelo neoliberal ha sabido caminar con la globalización y 

demuestra permanentemente sus capacidades de renovación, adaptación a los 

cuestionamientos y su apelación al aspecto competitivo de la conducta humana, 

materializado en la ambición, la innovación y el esfuerzo individual. Natural-

mente, estas virtudes han tenido poderosos promotores que tienen intereses 

económicos atados a su vigencia. 

Es el momento de conocer las ideas que, pueden no ser la antítesis del neo-

liberalismo, pero que en México dotan de sentido a su oposición más sólida y, 

para efectos de esta investigación, al concepto de soberanía energética. 

El nacionalismo revolucionario

El nacionalismo revolucionario no tiene el carácter totalizador del programa 

neoliberal, su persistencia está atada a las particularidades de México como te-

rritorio y sociedad. Más que un programa político, se trata de una interpreta-

ción de la historia de México con un componente emocional que, al mismo 

tiempo, afirma medidas concretas sobre el Estado, la política, la empresa y la so-

ciedad. Puede definirse también como una visión política anclada en las aspira-

ciones de soberanía nacional y justicia social. Aunque se ha reducido al sustento 



capítulo ii. méxico: dos proyectos en disputa
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación...48

La competitividad supone una realidad dicotómica entre ganadores y per-
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4) Nivel micro: un gran número de empresas que, simultáneamente, bus-

can la eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción.
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cipio rector del desarrollo nacional. El artículo 25 la define como “el conjun-

to de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
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ideológico del priismo (y lo fue hasta 1982), su retórica y algunos de sus logros 

persisten como ideales que nutren el rechazo hacia una veta de políticas con-

tra mayoritarias, desde el Porfiriato hasta el neoliberalismo (Hernández, 2014; 

2020; Quintanar, 2015).

Por su trascendencia e implicaciones que persisten en la disputa contempo-

ránea, debe hacerse una breve mención sobre la Revolución Mexicana (1910-

1924). En esencia, fue una sucesión de conflictos armados que transformaron el 

régimen político y económico del país y que, más allá de las luchas por el poder, 

tuvieron en común la búsqueda de derechos sociales para las mayorías y una 

distribución más equitativa de la riqueza. Tras los jaloneos entre las tres princi-

pales facciones (villista-zapatista, carrancista e independiente), la Constitución 

de 1917 contendría las reivindicaciones más trascendentes de la Revolución en 

los artículos 3°, 27° y 123°, que proclaman el derecho a la educación laica y 

gratuita, la propiedad de la Nación sobre tierras, aguas y recursos del subsuelo, 

la imposición del interés público sobre la propiedad privada y los derechos la-

borales (Ávila y Salmerón, 2016).

La instrumentación de estas metas se hizo realidad mediante la creación y la 

acción deliberada de nuevas instituciones. Esta idea sustenta el último nombre 

del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, “refundado” en 1946 (Hernán-

dez, 2020). Uno de los brazos del autoritarismo priista fue el corporativismo 

sindical, un principio de gobierno mediante el cual el partido fungía como in-

termediario único entre los sectores productivos de la sociedad y el presidente, 

cuya postulación emanaba –supuestamente– de la elección de estos grupos or-

ganizados. En los años de mayor crecimiento económico (1940-1970), esta re-

lación fue mutuamente funcional porque los beneficios materiales se repartían 

a la sociedad por medio de las organizaciones, que, al contar con legitimidad 

y cercanía al Estado, podían ejercer el control político sobre sus agremiados 

(Hernández, 2014). 

La Constitución de 1917 prescribía la realización de elecciones abiertas y 

competitivas, pero la conjunción entre el dedazo, el corporativismo y crecimien-

to económico desalentaron por casi cincuenta años (1934-1982) la formación 

de una oposición sólida al PRI (Calva, 2019; Langston, 2006). A partir de los se-

xenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo y Pacheco (1970-1982), 

el deterioro económico y la represión incrementaron las demandas de apertura 

democrática. En los años 80, el nacionalismo revolucionario fue desplazado al 

interior del PRI por la tecnocracia, que juzgó incompatibles los ideales de la Re-

volución con su proyecto de modernización (Hernández, 2020). Sin embargo, 

los magros resultados económicos y el desenlace político y social de los gobier-
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nos neoliberales han demostrado que la persistencia del nacionalismo revolu-

cionario no se ata a un partido político.

Según Segovia (citado por Hernández, 2020), la nación mexicana no se defi-

ne mediante categorías tradicionales como territorio, raza o lengua, sino a par-

tir de la lucha contra la pobreza, la injusticia y la subordinación ante el poder 

extranjero. Vicente Lombardo Toledano (1943), fundador de la Confederación 

de Trabajadores de México (CTM), acuñó esta visión teleológica de una lucha 

inconclusa y permanente por los ideales de emancipación, libertades y justicia 

social:

La Independencia cumplió parte de esos ideales, la Reforma realizó otros y 

la Revolución Mexicana ha intentado cumplir otros más. Por eso cuando los 

reaccionarios afirman que la Revolución de hoy es una parte de la histórica re-

volución de ayer, tienen razón (...). Comenzó en 1810 y no termina todavía. Es 

un solo esfuerzo del pueblo, es un solo anhelo, un mismo propósito, un mismo 

impulso para cumplir con ideales que aún no se realizan de una manera cabal 

(Lombardo, 1943, p. 261).

En el nacionalismo revolucionario se pueden encontrar elementos del es-

tatismo soviético, como la política de masas y su agrupamiento en los sectores 

obrero, campesino y popular, la expropiación y nacionalización de industrias 

estratégicas y la concepción de la salud y la educación como derechos. Esta últi-

ma, en tanto fuese impartida por el Estado, tenía un carácter popular y durante 

el cardenismo llegó a fijarse como “socialista” en el artículo 3° constitucional 

(Galván, 2020; Gómez, 2012). 

Sin embargo, la influencia económica más determinante provino del desa-

rrollismo, un modelo estatista de libre mercado, surgido de la preocupación de 

autores como Raúl Prebisch, Celso Furtado y Ruy Mauro Marini sobre la persis-

tente dependencia de Latinoamérica (Rojas, 2020). Para acortar la brecha con 

las sociedades desarrolladas, los países periféricos debían seguir una estrategia 

de desarrollo conducida por el Estado y basada en la transición desde la indus-

trialización, la sustitución de importaciones y el crecimiento del mercado interno 

hasta la especialización productiva, que por su demanda de personal calificado 

conduciría a un aumento de los salarios y del bienestar (Bresser-Pereira, 2017).

En el desarrollismo, el Estado interviene en el mercado al tiempo que garan-

tiza la propiedad privada, bajo el supuesto de que una burguesía “nacionalista” 

contribuye al crecimiento económico (Bresser-Pereira, 2017, p. 49). En el caso 

mexicano, la intervención gubernamental se centró en la provisión de infraes-
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tructura, servicios básicos y financieros para las clases populares, el control de 

tipos de cambio y tasas de interés y en el proteccionismo económico. Estos em-

prendimientos se sostuvieron con el crecimiento del mercado interno y en sus 

etapas tardías, con los ingresos petroleros y el endeudamiento, paradójicamen-

te, acentuando la dependencia de capital extranjero. Para Aguilar (1972), el 

nacionalismo revolucionario no fue mucho más que retórica, ya que el Estado 

protegía a la burguesía con bajos salarios e impuestos, la cooptación y represión 

del sector obrero, subsidios, concesiones, políticas de precios tendientes al mo-

nopolio y proyectos de infraestructura que beneficiaban al empresariado sin 

infundirle costos.

Sin embargo, a la luz de los saldos del neoliberalismo, la impronta del nacio-

nalismo revolucionario persiste porque se asocia con logros como el descenso 

de la mortalidad, la alfabetización, las vías de comunicación, la nacionalización 

del sector energético y la instrumentación de derechos laborales. En términos 

cuantitativos, la pobreza descendió de 95 por ciento en el Porfiriato hasta 48 

por ciento en 1981 (y retornó a 77 por ciento en el periodo neoliberal). Entre 

1935 y 1982, las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ron-

daron entre 5 y 7 por ciento anual, y no se volvieron a alcanzar en sexenios 

posteriores. El poder de compra del salario mínimo también se incrementó en 

100 por ciento (para retroceder 70 por ciento con los gobiernos de la alternan-

cia, entre 2000 y 2012). Evidentemente, los gobiernos nacionalistas también se 

beneficiaron de la bonanza económica que atravesó Estados Unidos durante la 

posguerra, entrando juntos a la recesión de los años 70 (González Casanova, 

1965; Calva, 2019).

Ante la crisis, Cordera y Tello (1981) sugerían no abandonar el modelo na-

cionalista porque sus objetivos redistributivos y soberanistas no son relevantes 

para la alternativa neoliberal. Para los autores, la reformulación del nacionalis-

mo debe priorizar las políticas en beneficio del campo y de la periferia urbana, 

sectores que habrán de movilizarse en respaldo al Estado, frente a los elevados 

costos políticos de sus decisiones. Ante esto, refieren como necesaria e inevita-

ble una “democracia participativa y horizontal” en la mayor cantidad de ámbitos 

sociales, como la empresa, la colonia, la comunidad y las decisiones del gobier-

no (1981, p. 149).

De igual manera, este “nuevo” desarrollismo prescribe la reducción de la 

dependencia del petróleo mediante inversiones e infraestructura, la prioriza-

ción del gasto destinado al desarrollo social, aumentos de precios de garantía 

y ampliación de los créditos al campo, la reorientación del sistema financiero 

hacia el desarrollo rural y popular y una mayor diversificación e integración in-
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dustrial, no sólo a través de regulaciones a la inversión extranjera, sino con una 

orientación “verdaderamente nacional” de las fuerzas productivas, que avance 

hacia “niveles mayores de acumulación de capital, redistribución y demanda in-

terna”. En el caso del sector energético, este no es susceptible de ser reformado 

si no es para transitar hacia opciones más viables económica y ambientalmente, 

en las que la participación del Estado no sólo no representa un obstáculo, sino 

que es fundamental (Cordera y Tello, 1981, pp. 146-147).

En suma, desde antes de la hegemonía neoliberal se planteaban ajustes para 

revitalizar el programa nacionalista, sin perder de vista las cuestiones centrales 

en la disputa: la desigualdad y la soberanía nacional. Algunas de estas ideas han 

pasado al proyecto encabezado por López Obrador.

El obradorismo

El obradorismo es la corriente política que agrupa a los simpatizantes y aliados, 

así como el pensamiento y la acción política de Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO), político tabasqueño de trayectoria opositora al PRI-PAN, que se convir-

tió en presidente de México en 2018. La presente investigación también concibe 

al obradorismo –un término incipiente– como una manifestación posneoliberal 

del nacionalismo revolucionario, atravesada por aspectos personalistas y progre-

sistas. Este componente no implica la superación del neoliberalismo, sino todo 

lo contrario; las aspiraciones de soberanía y justicia social se encuentran acotadas 

por los cambios políticos, sociales y culturales legados por más de tres décadas 

de globalización económica y una razón de Estado orientada hacia el mercado.

Hay dos conceptos inseparables del obradorismo: Morena y la Cuarta Trans-

formación (4T). El primero es el acrónimo del Movimiento Regeneración Na-

cional, partido político que obtuvo su registro en 2014, convertido en la vía 

electoral para la llegada de López Obrador a la presidencia (Quintanar, 2019). 

Mientras tanto, la idea de una “Cuarta Transformación de la vida pública nacio-

nal” (López Obrador, 2018) surge en la tercera y última campaña presidencial 

de AMLO, en 2018. Sin que el movimiento haga mención alguna de los ante-

cedentes conceptuales, se pueden encontrar reminiscencias del planteamiento 

de Lombardo Toledano (1943), que asumía como una sola lucha la Indepen-

dencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. Para el obradorismo, éstas son las 

“tres transformaciones previas”, “interrumpidas” por tres décadas de neolibera-

lismo (Gobierno de México, 2019; Hurtado, 2021).

La disputa con el programa neoliberal se representa en la síntesis de lo que 

significa para AMLO la Cuarta Transformación: “separar el poder político del 

poder económico” (Gobierno de México, 2019, p. 20). En este sentido, sobre-
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Ante la crisis, Cordera y Tello (1981) sugerían no abandonar el modelo na-

cionalista porque sus objetivos redistributivos y soberanistas no son relevantes 
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dustrial, no sólo a través de regulaciones a la inversión extranjera, sino con una 
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en la disputa: la desigualdad y la soberanía nacional. Algunas de estas ideas han 

pasado al proyecto encabezado por López Obrador.

El obradorismo
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así como el pensamiento y la acción política de Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO), político tabasqueño de trayectoria opositora al PRI-PAN, que se convir-

tió en presidente de México en 2018. La presente investigación también concibe 

al obradorismo –un término incipiente– como una manifestación posneoliberal 

del nacionalismo revolucionario, atravesada por aspectos personalistas y progre-

sistas. Este componente no implica la superación del neoliberalismo, sino todo 

lo contrario; las aspiraciones de soberanía y justicia social se encuentran acotadas 

por los cambios políticos, sociales y culturales legados por más de tres décadas 

de globalización económica y una razón de Estado orientada hacia el mercado.

Hay dos conceptos inseparables del obradorismo: Morena y la Cuarta Trans-

formación (4T). El primero es el acrónimo del Movimiento Regeneración Na-

cional, partido político que obtuvo su registro en 2014, convertido en la vía 

electoral para la llegada de López Obrador a la presidencia (Quintanar, 2019). 

Mientras tanto, la idea de una “Cuarta Transformación de la vida pública nacio-

nal” (López Obrador, 2018) surge en la tercera y última campaña presidencial 

de AMLO, en 2018. Sin que el movimiento haga mención alguna de los ante-

cedentes conceptuales, se pueden encontrar reminiscencias del planteamiento 

de Lombardo Toledano (1943), que asumía como una sola lucha la Indepen-

dencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. Para el obradorismo, éstas son las 

“tres transformaciones previas”, “interrumpidas” por tres décadas de neolibera-

lismo (Gobierno de México, 2019; Hurtado, 2021).

La disputa con el programa neoliberal se representa en la síntesis de lo que 

significa para AMLO la Cuarta Transformación: “separar el poder político del 

poder económico” (Gobierno de México, 2019, p. 20). En este sentido, sobre-
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sale una diferencia entre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la adminis-

tración de Peña Nieto (2012-2018) y el elaborado por el gobierno de López 

Obrador (2018-2024). En el primero, el combate a la corrupción se ciñe a la 

administración pública, al considerar que “la corrupción en todos los niveles y 

órganos de gobierno” lastima “la confianza ciudadana” y “el marco regulatorio 

en el que operan las empresas” (Gobierno de la República, 2013, p. 79). Por su 

parte, en el PND 2019-2024, la forma de corrupción más significativa es la dis-

torsión de la política, generada por “la connivencia entre equipos de gobierno 

y grupos empresariales”: 

Las instituciones gubernamentales fueron puestas al servicio de los intereses 

corporativos y usadas para la creación, consolidación y expansión de fortunas, 

en tanto que diversos consorcios han disfrutado en los hechos de una perversa 

proyección política, legislativa, judicial y administrativa (Gobierno de México, 

2019, p. 20).

Orígenes del obradorismo

Andrés Manuel López Obrador (1953), funcionario indigenista, tomó distancia 

del PRI en 1987 por rencillas con presidentes municipales de su natal Tabasco, 

además del espionaje gubernamental (Valdez, 2018). Un año después sería can-

didato a gobernador por parte de la oposición y más tarde, presidente estatal 

del recién fundado Partido de la Revolución Democrática (PRD). Encabezó dos 

Éxodos por la democracia hasta la Ciudad de México y el bloqueo de 59 pozos 

petroleros (Albarrán y Delgado, 1996), episodios que lo catapultaron a la presi-

dencia nacional del partido, desde donde libró una férrea oposición al FOBA-

PROA (PRD, 1999), dando inicio a una añeja rivalidad entre López Obrador y 

un sector del empresariado (Acosta, 1998).

En 2000, López Obrador ganó con dificultades la jefatura de gobierno del 

entonces Distrito Federal. Con el tiempo, su gestión crecería en aprobación 

ciudadana, casi proporcionalmente a la manera en la que descendía la del pre-

sidente Vicente Fox. AMLO está convencido de que sus posibilidades de ganar 

la presidencia en 2006 se tradujeron en una oleada de escándalos mediáticos y 

procesos legales en su contra.19 El 7 de abril de 2005, la Cámara de Diputados le 

19
 Ver: Entrenamiento De Verdad Dj Leo [canal] (1 de junio de 2018). EL FRAUDE DEL 

2006 A AMLO Documental Completo; Por Luis Mandoki. VER COMPLETO PARA EN-

TENDER [sic] [video] (Director L. Mandoki, 2007) YouTube (9m08s). https://youtu.

be/zE2hZPMlUbs?t=548
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retiró el fuero, por desacato a una orden judicial para que detuviera la construc-

ción de un camino hacia el hospital privado ABC. El desafuero fue percibido 

como un acto arbitrario y antidemocrático y las protestas llegaron a su cumbre 

en la “Marcha del Silencio” del 24 de abril, que convocó a más de un millón de 

personas (Salgado y Villavicencio, 2013). Este sería el nacimiento del obrado-

rismo como movimiento nacional. Tres días después, el presidente Vicente Fox 

anunció la renuncia de su procurador general y dio marcha atrás al desafuero 

(Nudelman, 2015).

AMLO llegaría a la contienda presidencial de 2006 encabezando las encues-

tas, pero sería derrotado por 243,934 votos, equivalentes a 0.54 por ciento, el 

margen más estrecho de la historia en las elecciones por el Ejecutivo federal. 

La tesis obradorista del fraude señala las inconsistencias en 60 por ciento de 

las actas, la negativa al recuento, la “guerra sucia” por parte de los partidos, el 

Gobierno Federal y el empresariado20, así como una presunta negociación entre 

gobernadores del PRI y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) para aportar votos y operadores del fraude al candidato del PAN (Del-

gado, 2016; Nudelman, 2015; Sánchez y Aceves, 2008).

El 30 de julio de 2006, López Obrador llamó a sus simpatizantes a mantener 

una “asamblea permanente” en espera del fallo del Tribunal Electoral, que ter-

minaría validando el triunfo de Felipe Calderón. El “Plantón de Reforma” duró 

47 días y más que ser una protesta eficaz, restó simpatías al dirigente tabasqueño 

(Nudelman, 2015). El 20 de noviembre de 2006, López Obrador se proclamó 

20
 En las últimas dos semanas de campaña, el CCE colocó dos spots en horarios premium 

y antes de las películas exhibidas en las salas de cine Cinépolis y Cinemex. Según Sánchez 

y Aceves (2008), con base en un monitoreo de la empresa brasileña Ibope, el costo de 

las inserciones superó los 136 millones de pesos tan sólo en televisión. Sin hacer alusión 

directa a López Obrador, el mensaje era contundente: “apostarle a algo distinto es retro-

ceder”. Usuarios obradoristas de YouTube han conservado copias de estas emblemáticas 

piezas publicitarias. Ver: Komodoworld [canal] (23 de junio de 2006). Spot del Consejo 

Coordinador Empresarial contra AMLO (1) [video]. YouTube. https://youtu.be/UUP-

Sx8GA90M

Otros actores empresariales que insertaron propaganda en televisión contra AMLO o 

llamaron al voto por su rival fueron el “Doctor Simi”, el Centro de Liderazgo y Desarro-

llo Humano (Celiderh), Sabritas y Jumex, que, según este video, erogaron más de 101, 

30, 16 y 13 millones respectivamente. Ver: Consumo Responsable [canal] (2012, 11 de 

julio). Empresas que apoyaron el fraude 2006 México [video]. YouTube. https://youtu.

be/3ecLHQbQdXo 
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un sector del empresariado (Acosta, 1998).

En 2000, López Obrador ganó con dificultades la jefatura de gobierno del 

entonces Distrito Federal. Con el tiempo, su gestión crecería en aprobación 

ciudadana, casi proporcionalmente a la manera en la que descendía la del pre-

sidente Vicente Fox. AMLO está convencido de que sus posibilidades de ganar 

la presidencia en 2006 se tradujeron en una oleada de escándalos mediáticos y 

procesos legales en su contra.19 El 7 de abril de 2005, la Cámara de Diputados le 

19
 Ver: Entrenamiento De Verdad Dj Leo [canal] (1 de junio de 2018). EL FRAUDE DEL 

2006 A AMLO Documental Completo; Por Luis Mandoki. VER COMPLETO PARA EN-

TENDER [sic] [video] (Director L. Mandoki, 2007) YouTube (9m08s). https://youtu.

be/zE2hZPMlUbs?t=548

capítulo ii. méxico: dos proyectos en disputa
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación... 55

retiró el fuero, por desacato a una orden judicial para que detuviera la construc-

ción de un camino hacia el hospital privado ABC. El desafuero fue percibido 

como un acto arbitrario y antidemocrático y las protestas llegaron a su cumbre 

en la “Marcha del Silencio” del 24 de abril, que convocó a más de un millón de 

personas (Salgado y Villavicencio, 2013). Este sería el nacimiento del obrado-

rismo como movimiento nacional. Tres días después, el presidente Vicente Fox 

anunció la renuncia de su procurador general y dio marcha atrás al desafuero 

(Nudelman, 2015).

AMLO llegaría a la contienda presidencial de 2006 encabezando las encues-

tas, pero sería derrotado por 243,934 votos, equivalentes a 0.54 por ciento, el 

margen más estrecho de la historia en las elecciones por el Ejecutivo federal. 

La tesis obradorista del fraude señala las inconsistencias en 60 por ciento de 

las actas, la negativa al recuento, la “guerra sucia” por parte de los partidos, el 

Gobierno Federal y el empresariado20, así como una presunta negociación entre 

gobernadores del PRI y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) para aportar votos y operadores del fraude al candidato del PAN (Del-

gado, 2016; Nudelman, 2015; Sánchez y Aceves, 2008).

El 30 de julio de 2006, López Obrador llamó a sus simpatizantes a mantener 

una “asamblea permanente” en espera del fallo del Tribunal Electoral, que ter-
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“presidente legítimo”, acompañado de un “gabinete en la sombra” compuesto 

por añejos colaboradores como Claudia Sheinbaum Pardo, Rogelio Ramírez de 

la O, Octavio Romero Oropeza y Raquel Sosa Elízaga. También se formó una 

estructura nacional de voluntarios, conocida como los comités del Gobierno Legí-

timo21, que después darían forma al partido Morena (Quintanar, 2015).

El 2 de octubre de 2011, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se 

constituyó como asociación civil. La crisis económica y de violencia durante el 

sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) contribuyó a la supervivencia política 

de López Obrador (Quintanar, 2015), que llegó a su segunda candidatura pre-

sidencial en 2012 con un perfil menos confrontativo.22 Pese al triunfo del priista 

Enrique Peña Nieto, el efímero movimiento #YoSoy132 revitalizó la protesta 

juvenil y contribuyó al descontento que facilitaría la llegada de López Obrador 

a la presidencia (Macías, 2022; Carrasco, 2022).

El 9 de julio de 2014, Morena obtuvo su registro como partido político na-

cional y en su primera elección obtuvo 8.3 por ciento de la votación nacional, 

consolidándose como cuarta fuerza. Sin embargo, la prioridad era ganar la pre-

sidencia en 2018, de nuevo con López Obrador, quien abriría las puertas a perfi-

les lejanos a posiciones soberanistas o de izquierda, como los expanistas Tatiana 

Clouthier y Germán Martínez, el execonomista del Banco Mundial, Jesús Seade 

y el empresario Alfonso Romo (Clouthier, 2019).

Pese a la correlación de inercias favorables, como el descrédito del PRI-PAN 

y el hecho de que compitieran separados, la campaña de 2018 no estuvo exenta 

de obstáculos. El mismo sector del empresariado que intervino en 200623 finan-

ció granjas de bots, contenidos en redes y hasta documentales que equiparaban 

21
 La figura del comité sigue siendo la célula básica del obradorismo y sirvió para que 

AMLO se mantuviera recorriendo todos los municipios del país sin apercibimientos de 

la autoridad electoral.

22
 La contienda no parecía ganable para AMLO antes del 11 de mayo, cuando cientos de 

alumnos de la Universidad Iberoamericana se manifestaron contra la visita del candidato 

del PRI, Enrique Peña Nieto. El tratamiento a los estudiantes de “porros” e “infiltrados” 

por parte de numerosos medios motivó el surgimiento del movimiento #YoSoy132, que 

demandaba mayor pluralidad en los medios de comunicación y rechazaba lo que perci-

bían como la imposición del candidato del PRI (Macías, 2022).

23
 La ruta del dinero apunta a cinco adversarios históricos de AMLO: Germán Larrea 

(Grupo México y Cinemex), Alejandro Ramírez (Cinépolis), José Antonio “el Diablo” 

Fernández (Femsa) y los hermanos Enrique y Agustín Coppel (Tiendas Coppel y Ban-

coppel) (Clouthier, 2019; Rodríguez, 2019).
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a AMLO con Hugo Chávez24. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dispu-

so salas de cine, redes sociales y comunicaciones internas de las empresas para 

difundir spots que cuestionaban las propuestas y el discurso del tabasqueño 

(Clouthier, 2019; Imagen Noticias, 2018). Más allá del choque entre visiones de 

país, el CCE condenaba tres promesas de campaña de López Obrador: la cance-

lación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y 

la reversión de las reformas educativa y energética (Cruz, 2018).

El 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coali-

ción Juntos Haremos Historia (Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuen-

tro Social), fue electo presidente de la República con un inobjetable 53.2 por 

ciento de los votos. Aunque la historia del obradorismo suele asimilarse con la 

trayectoria política de su líder, el carácter movimientista de esta corriente se 

revela en su papel como transmisora de agendas de género, diversidad sexual 

y algunas causas de defensa del territorio, especialmente atinentes a los efectos 

de la minería (Morena, 2012; Nudelman, 2015). No obstante, su institucionali-

zación como gobierno y el carácter desarrollista de los megaproyectos han dis-

tanciado al obradorismo de líderes y organizaciones indigenistas, ambientalistas 

y feministas de base (Centeno, 2021; CNI, 2021).

El Populismo

Aunque a muchos presidentes mexicanos se les ha endilgado el epíteto de 

populista, López Obrador suele ser visto por adversarios y analistas como la 

quintaesencia de este fenómeno (Cuéllar, 2018; Krauze, 2006). En adelante se 

utilizan elementos del listado de atributos populistas acuñado por Cansino y 

Covarrubias (2007), con la finalidad de delimitar la racionalidad obradorista y 

sus diferencias con su contraparte tecnocrática: 

1. Personalización de la política y desinstitucionalización: para Beck e Iber 

(2022, p. 66), el liderazgo de López Obrador se relaciona con tradiciones “más 

antiguas y antidemocráticas”, como “la creencia en que el jefe de Estado es la 

única solución posible a los problemas del país”. En el obradorismo, el derecho 

y las instituciones deben reflejar las aspiraciones de la comunidad política y no 

al revés (Gobierno de México, 2019). De esta forma, la cruzada contra los or-

ganismos constitucionales autónomos (OCA) se sostiene en la idea de que son 

“onerosos, opacos e innecesarios” y que defienden intereses particulares, al no 

24
 Marta Mejía, una de las productoras del documental Populismo en América Latina, es 

consejera del think tank México Evalúa.
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a AMLO con Hugo Chávez24. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dispu-
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24
 Marta Mejía, una de las productoras del documental Populismo en América Latina, es 

consejera del think tank México Evalúa.
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ser postulados por el voto ni reportar ante los poderes electos (López Hernán-

dez, 2023; Mejía, 2023).

2. Legitimidad carismática: suele decirse que AMLO ha cambiado las formas 

de la política nacional y que su conducta tiene atributos mesiánicos (Cansino y 

Covarrubias, 2007; Krauze, 2006). Una parte del presunto culto a la personali-

dad puede atribuirse a la iniciativa de sus seguidores, colaboradores y aspirantes 

a cargos públicos, ya sea por el remanente caudillista de la cultura mexicana o 

por la rentabilidad que supone ser asociados con el líder tabasqueño. Algunos 

también sugieren que un elemento de la popularidad de AMLO son sus políti-

cas, no sólo desde una lógica clientelar, sino también reivindicativa de derechos 

y dignidad (Linthicum, 2022; Lara y Salmón, 2023).

3. Discurso antielitista: para López Obrador, el político “debe, por ética y 

convicción, representar algo y a alguien (...); tener una causa y tomar partido 

por una persona, clase, estrato o sector” (2021, p. 227). Este reconocimiento de 

los intereses divergentes de clase toma distancia de los enfoques liberales y de 

gobernanza, que conciben la política como instrumento del consenso (Illades, 

2021). En la aspiración de “separar el poder político del poder económico” (Go-

bierno de México, 2019, p. 12) se pueden identificar dos significados: 

Desmantelar el control hegemónico que ejerce la mafia del poder, la red de 

políticos, empresarios y tecnócratas beneficiados por las privatizaciones de Car-

los Salinas de Gortari (Nudelman, 2015).

“Impedir que la capacidad económica de individuos y empresas oriente la 

adopción de políticas públicas, las decisiones administrativas, la realización de 

reformas legales (...) y la distorsión de la voluntad popular en procesos electora-

les” (Gobierno de México, 2019, p. 20).25

4. Apelo al pueblo: según Enrique Dussel, ideólogo de Morena, el pueblo es el 

“bloque social de los oprimidos y excluidos” y se manifiesta como actor colectivo 

cuando “las condiciones materiales de la población llegan a límites insoporta-

bles” (2007, p. 10). El obradorismo sostiene que la situación de “postración na-

cional” se superó en 2018 con un “arduo trabajo de información y organización 

social, el surgimiento de los movimientos sociales, la ruptura del monopolio de 

los medios informativos” y “la aparición de las redes sociales” (Gobierno de Mé-

xico, 2019, p. 31). Sin embargo, exceptuando la victoria de 2018, los porcentajes 

25
 En los hechos, el epíteto de mafia del poder se ha referido más a la red misma que a 

los sujetos que la componen, pudiendo redimirse personajes como Carlos Slim Helú o 

Ricardo Salinas Pliego, “que respetan la investidura presidencial y no se apasionan tanto 

por lo electoral” (López Obrador, 2021, pp. 230-231).
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de participación no han reflejado un alza significativa que pueda sugerir una 

auténtica sublevación electoral, sino un voto de clase entre quienes asisten a las 

urnas (Andrino et al., 2021) y un traslado de las bases votantes del PRI y del PRD 

hacia Morena (Torres, 2022).

5. Movilización: el obradorismo tiene aspectos en común con los movimien-

tos sociales (Tilly y Wood, 2009): campañas, para evitar el desafuero, la derrota 

electoral de 2006, la privatización del sector energético, la justicia en el caso 

Ayotzinapa y otras reivindicaciones que se enmarcan en un proyecto de sociedad; 

repertorio, de acciones institucionales y no convencionales, como la recurrente 

movilización al Zócalo, el plantón de Reforma y los cercos a las Cámaras, mítines 

a lo largo del país, el brigadeo y el uso de las redes sociales para contrarrestar 

narrativas adversas (Quintanar, 2019; Clouthier, 2019) y demostraciones de valor, 

unidad, número y compromiso (WUNC) (Tilly y Wood, 2009), que exhiben el sacri-

ficio de sus militantes, vital para la subsistencia del movimiento en la oposición 

(Nudelman, 2015) y al que se sigue apelando, al tratarse de un gobierno con 

pretensiones de trastocar el statu quo. Sin embargo, para algunos, este carácter 

movimientista es una forma de política electoral permanente (Beck, 2022).

6. Trasciende la dicotomía izquierda-derecha: según su declaración de princi-

pios, Morena (2012; 2013) se adhiere a agendas de la izquierda social como 

el indigenismo, el latinoamericanismo, la defensa del territorio, la soberanía 

alimentaria, la igualdad de género, la interrupción legal del embarazo, la re-

presentación paritaria y de la diversidad sexual y el matrimonio igualitario. Al 

interior del partido existen grupos feministas, marxistas y/o pro-bolivarianos, 

así como en favor de la legalización de la marihuana (Infobae, 2023), que coe-

xisten con elementos surgidos del PRI-PAN, empresarios, sectores evangélicos y 

el propio López Obrador, quien por su discurso moralizador y su afinidad con 

las fuerzas armadas es visto por sus críticos como uno de los elementos más re-

accionarios del movimiento (Centeno, 2021; Garcíamarín, 2022). 

7. Remanentes nostálgicos: las agendas irrenunciables del obradorismo son la 

“defensa de la soberanía nacional” y “la restitución y extensión de las políticas 

sociales consagradas en la Constitución de 1917” (Quintanar, 2015, pp. 672-

673). Además de la soberanía energética, un elemento tomado del nacionalis-

mo revolucionario es el impulso keynesiano a la demanda interna por medio 

de transferencias, subsidios, precios de garantía, aumentos al salario mínimo y 

proyectos faraónicos de infraestructura (Núñez, 2021).

8. Desconocimiento sobre la complejidad de las políticas públicas: para los críticos, 

el origen popular y el consiguiente “resentimiento” de la militancia obradorista 

son causales de su carácter anti-intelectual:
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La lucha, más que el estudio, fue la escuela política de sus militantes, básica-

mente de extracción popular o procedentes de la clase media menos favoreci-

da. Denostadas por las élites blanqueadas, golpeadas por la derrota, resentidas 

con quienes siempre se salían con la suya, las bases morenistas adquirieron el 

temple y disciplina indispensables para asaltar el poder cuando flaquearon sus 

adversarios. Sin embargo, no estaban preparadas para gobernar [...]. Su inexpe-

riencia y falta de credenciales técnicas son notorias, más en las áreas estratégicas 

que requieren personal altamente calificado (Illades, 2019).

En una línea similar, el argumento de la incompetencia es replicado en los 

cuestionamientos de los think tanks a la Reforma Eléctrica:

Algunos defensores del presidente, quizás sin haber leído la iniciativa, hacen un 

llamado a la soberanía energética. Apelar a la soberanía es un recurso manipu-

lador. Hace que, en la discusión del proyecto, se recurra a argumentos más re-

lacionados con sentimientos patrióticos que con los aspectos técnicos y realistas 

de las implicaciones de la propuesta (Moy, 2021).

La Reforma Eléctrica ha sido criticada por su retórica nacionalista, la con-

centración de autoridad en la CFE y en la Presidencia, y por atentar contra el 

Estado de derecho, la competitividad, las finanzas públicas y el medio ambiente 

(CCE, 2021; Coparmex, 2022; IMCO, 2021; México Evalúa, 2021). Estos seña-

lamientos serán detallados en el apartado 5.3. Por si fuera poco, algunos sugie-

ren que la reforma constitucional eléctrica fue lanzada a sabiendas de que no 

alcanzaría la mayoría calificada, con la intención de atizar el debate y marcar 

como “traidores a la Patria” a los partidos de oposición (Arroyo, 2022; México 

Evalúa, 2022a). En el entendido de que estas cavilaciones sean verosímiles, la 

Cuarta Transformación (4T) es un proyecto que no solamente emplea medidas 

populistas, sino que hace del populismo la esencia misma de su gestión.

9. Pragmatismo: López Obrador ha adoptado una estrategia de puertas abier-

tas a perfiles con cierto capital político, sin importar su trayectoria personal y 

partidista (Nudelman, 2015). Es así que Morena (2013) lleva esta política hasta 

su declaración de principios, bajo el supuesto de que “no hay pensamiento úni-

co”, aparte de los citados principios de soberanía y justicia social.26 El obradoris-

26
 En tanto no contravengan estas posiciones estando dentro de la 4T, personajes cues-

tionados o de posturas ambivalentes como Manuel Bartlett, Armando Guadiana, Manuel 

Espino, Alejandro Armenta, José María Martínez y en su momento Lilly Téllez y Germán 
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mo también es proclive a la negociación y sustitución de algunas agendas, como 

la del papel del Ejército, la revisión al T-MEC, la relación con organizaciones de 

defensa del territorio y el trato a los migrantes que transitan por México (Cué-

llar, 2018).

10. Políticas asistencialistas con discurso modernizador: el hecho de que los 

programas sociales, becas y subsidios de la 4T no demanden una contrapres-

tación y tengan aspiraciones universalistas ha sido catalogado de clientelismo 

y/o asistencialismo (Chaguaceda y León, 2019). Asimismo, Garciamarín (2022) 

considera que el obradorismo impulsa un “neoliberalismo social” expresado en 

medidas como las transferencias directas y la extinción del Programa de Estan-

cias Infantiles, que implica “menos Estado corrupto” y la oportunidad para que 

la gente gaste los apoyos de sus programas sociales.

11. Componente castrense: no se ha comprobado que en el periodo lopezo-

bradorista el Ejército emplee una política de represión activa a las disidencias 

políticas, como ocurrió durante los sexenios de Díaz Ordaz, Echeverría y Zedi-

llo, por mencionar los casos más sangrientos. Sin embargo, persisten prácticas 

de espionaje y López Obrador se ha valido de la disciplina militar para sustituir 

o complementar las labores en las que la administración pública no se ajusta a 

los tiempos y formas de su impulso desarrollista. La proliferación de ámbitos 

civiles cedidos a las fuerzas armadas, como la seguridad pública, las aduanas y la 

administración de los megaproyectos (Cantú et al., 2023), predicen un empo-

deramiento castrense que podría ser difícil de acotar con un presidente sin la 

legitimidad popular de López Obrador.

12. Contexto de malestar con la democracia: según el obradorismo, durante 

los gobiernos del PRI-PAN prevalecía una “pérdida de fe” en la capacidad para 

“influir en las decisiones nacionales y hasta de cambiar el rumbo del país por 

medio de la participación electoral”. Siguiendo este relato, la “revolución de las 

conciencias” que llevó a AMLO a la presidencia debería conducir hacia “una 

forma superior de ejercicio del poder: la democracia participativa” (Gobierno de 

México, 2019, p. 31). Esto se traduce en la institucionalización de figuras como 

la revocación del mandato, la consulta popular y el referéndum, la reforma por 

el voto libre y secreto en los sindicatos, así como propuestas para implementar 

el principio de elección popular en la Suprema Corte, el INE y el Tribunal Elec-

toral. Aunque el obradorismo concibe estas herramientas como complemento 

y no sustituto de las instituciones de la democracia liberal, también se propone 

Martínez (convertidos de nuevo en opositores) han podido ser redimidos por el “manto 

purificador” de AMLO (Krauze, 2019).
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intervenir en estas últimas para que la voluntad mayoritaria tenga más inciden-

cia en el ejercicio gubernamental. La delegación de más decisiones a la arena 

electoral ha concitado preocupaciones, debido al potencial uso de la coopta-

ción, la movilización y el fraude para perpetuar el poder existente (Chaguaceda 

y León, 2019).

13. Contractualización del Estado: el proyecto de la Cuarta Transformación 

está delimitado por la dependencia de la economía nacional con la de Estados 

Unidos, el poder del empresariado y un contexto global multicéntrico en el 

que el Estado ha perdido o cedido soberanía (Salas-Porras, 2014). La 4T se 

asume como el fin del neoliberalismo, pero ha mantenido algunos de sus as-

pectos centrales, como la defensa del comercio multinacional, la autonomía del 

Banco de México, la renuencia al endeudamiento, el conservadurismo fiscal y la 

búsqueda activa de inversión extranjera mediante infraestructura y exenciones 

tributarias (Centeno, 2021; Huerta, 2021). Además, si bien se ha endurecido el 

cobro de impuestos, AMLO ha descartado una reforma recaudatoria progresiva 

y mantiene una relación cordial con algunos de los mayores empresarios de 

México (Fernández, 2022).

No obstante, es posible afirmar que en la oferta política nacional el obrado-

rismo se sitúa más apartado del neoliberalismo que otras fórmulas, empezando 

por el freno al programa privatizador de empresas y procesos del Estado que 

tenía lugar desde 1988. Del mismo modo, se asocia con el keynesianismo el 

gasto público orientado a reactivar la demanda agregada a través de programas 

sociales y la inversión en megaproyectos. Los aumentos al salario mínimo, la 

regulación de la subcontratación laboral y la eliminación de la condonación 

de impuestos a los grandes contribuyentes también sugieren cierta inclinación 

redistributiva (Gómez Bruera, 2021; Núñez, 2021). 

Una bandera más del obradorismo ha sido el combate a la corrupción27, que 

más que terminar con la impunidad (Gobierno de México, 2019), se ha limitado 

27
 El discurso anticorrupción del obradorismo tiene la influencia del abogado Samuel del 

Villar Kretchmar, quien fuera procurador de justicia del Distrito Federal durante los gobier-

nos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador (1997-2006). 

Del Villar introdujo el planteamiento de que la corrupción, más que un fenómeno cultural 

del mexicano o una conducta individual, es “un sistema político organizado [...]. Es una 

dictadura que aniquila el Estado de derecho, atrofia la economía y degrada la sociedad. Sus 

manifestaciones y costos en todos los órdenes son abrumadores e incuantificables”.

Curiosamente, Del Villar también había sido asesor del presidente Miguel de la Ma-

drid Hurtado (1982-1988), a quien ayudó a trazar su campaña de “renovación moral”, 
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a la coerción económica por medio del cobro de impuestos, el congelamiento 

de cuentas al crimen organizado y el combate a las empresas factureras (Gó-

mez Bruera, 2021). En la Reforma Eléctrica también se ha empleado la retórica 

anticorrupción para acotar lo que el oficialismo percibe como “abusos” de los 

generadores privados (Presidencia de la República, 2021a). 

Sin embargo, la 4T se encuentra lejos de cambiar el régimen político y el 

modelo económico del país, tanto por las resistencias externas como por 

el matiz reformista de su proyecto, que se distancia de las tres transformaciones 

previas en las que se emplearon las armas. Más que un gobierno en la orto-

doxia de la izquierda, es una actualización del nacionalismo revolucionario a 

la que se integran nociones de democracia plebiscitaria, la diversificación de 

fuentes de divisas y cierta revalorización –al menos retórica– de los pobres “en 

visibles y mayoritarios, en consultables y decisivos, en colectivo transformado” 

(Novelo y Vega, 2021, p. 177).

El siguiente diagrama de Venn (Figura 1) sintetiza los puntos más importan-

tes de este capítulo, facilitando el contraste entre los tres programas políticos en 

torno a sus semejanzas y diferencias. Como se puede observar, uno no es la antí-

tesis de otro y en el caso del obradorismo, aunque se rescatan más coincidencias 

con el periodo del nacionalismo revolucionario, no está exento de conservar 

premisas básicas del neoliberalismo, como el adelgazamiento del Estado en cier-

tos sectores (para priorizar las transferencias directas), la promoción de la inver-

sión extranjera directa (IED), la autonomía del banco central y la cooperación 

público-privada en casos como la dispersión de los apoyos y la obra pública. 

que buscaba distanciarse de las anteriores élites del PRI, asociadas con la corrupción y 

la crisis reinante. De la Madrid intentó reforzar este mensaje apelando a las detenciones 

espectaculares, como las del exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, el líder petrolero 

Héctor García Hernández “el Trampas” y Arturo “el Negro” Durazo, jefe de la Dirección 

General de Policía y Tránsito del Distrito Federal. De esta forma, la “regeneración de la 

vida pública nacional” que propone López Obrador está estrechamente relacionada con 

la “renovación moral” de uno de los precursores del neoliberalismo. 

Ver: Muñoz, A. (21 de marzo de 2005). La defensa de la legalidad, su divisa. La Jorna-

da. https://tinyurl.com/482y588c
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Figura 1. 
Influencias del nacionalismo revolucionario y del neoliberalismo en el gobierno de 
López Obrador 

Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados en el presente capítulo.

Soberanía energética

Si existe un ámbito en el que el obradorismo ha sido tan consecuente en el 

gobierno como desde la oposición, ha sido el rechazo a la privatización, adel-

gazamiento y subcontratación de procesos en las empresas estatales de energía, 

Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para el nacionalismo revolucionario, la explotación soberana y con visión 

social de los energéticos, además de ser uno de los sostenes de la moderniza-

ción de México, fue una fuente de legitimación y movilización (Ortega, 2016; 

Schettino, 2009). El proyecto de la 4T retoma estas aspiraciones y hace de la so-

beranía energética uno de sus pilares programáticos, a la par de los programas 

sociales mercado-internistas y de la aspiración por separar al poder político del 

económico (Gobierno de México, 2019). Estas prioridades se entrelazan en la 

reforma eléctrica de 2021 con un componente retórico y emocional, que, según 
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los think tanks neoliberales, es tan o más importante que los análisis de factibili-

dad (México Evalúa, 2022a; Moy, 2021).

La vinculación del obradorismo con la agenda energética se remonta a 1996. 

López Obrador encabezó el bloqueo de 59 pozos petroleros en Tabasco, con 

una combinación variopinta de agravios: la contaminación causada por Pemex 

de 300 mil hectáreas que quedaron inservibles para la agricultura y la pesca, el 

desvío de recursos de la paraestatal por parte del gobernador tabasqueño Ro-

berto Madrazo Pintado (1995-2000) y la incipiente privatización de las plantas 

petroquímicas (Albarrán y Delgado, 1996).

En su plataforma electoral de 2006, AMLO insistió en frenar la privatización 

de las industrias petrolera y eléctrica, y en su rescate para “industrializar el país y 

crear empleos”. El tabasqueño también criticaba el manejo de Pemex por parte 

de las administraciones del PRI-PAN, en las que se vendía “petróleo crudo al 

extranjero, haciendo a un lado su transformación, dejando en el abandono las 

plantas petroquímicas y las refinerías”, una política que llevaría a una “gravísima 

situación de dependencia” (La Jornada, 2004).

En abril de 2008, el presidente Felipe Calderón (2006-2012) envió al sena-

do su reforma a la industria petrolera con la intención de permitir la partici-

pación de contratistas nacionales y extranjeros en la exploración, perforación, 

extracción, refinación y transporte de petróleo, además de proponer la ven-

ta de pequeñas fracciones de Pemex a través de Bonos Ciudadanos (Ángeles, 

2009). Ante esto, AMLO formó el Movimiento Nacional en Defensa del Petró-

leo (MNDP), compuesto por 200 mil brigadistas, activistas y voluntarios, de los 

cuales una mayoría participaba en los comités del Gobierno Legítimo.28

El rechazo a la reforma de Calderón se centró en la defensa de los principios 

de la Constitución de 1917, al igual que en la denuncia al enriquecimiento de 

funcionarios y de los hijastros del expresidente Vicente Fox, debido a contratos 

petroleros (Quintanar, 2019). Dentro del movimiento se formaron brigadas fe-

meninas como las Adelitas, que sostuvieron cercos a las cámaras de Diputados 

y Senadores (Sánchez, 2011). Algunos legisladores afines a AMLO también hi-

cieron huelgas de hambre y forzaron a sesionar en sedes alternas (Nudelman, 

2015). El 28 de octubre de 2008 se aprobó una reforma petrolera lejana a sus 

términos originales, retrocediendo en la apertura a los “contratos de riesgo” y 

limitándose a cambios en la estructura orgánica de Pemex (Lugo, 2008).

28
 Según versiones opositoras, estos comités se apoyaban de las transferencias realizadas 

por gobiernos perredistas (PRD) y petistas (PT) afines a López Obrador (Chávez, 2022). 
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El MNDP incorporó a Manuel Bartlett Díaz, actual director de la CFE y expe-

rimentado político surgido del priismo nacionalista, a quien, irónicamente, se 

le recuerda por su participación como secretario de Gobernación en el presun-

to fraude de 1988, del cual se erigió como presidente Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994). La afinidad entre Bartlett y López Obrador se ha fincado en rasgos 

comunes como el pragmatismo, la “astucia política” y la visión estatista con la 

que ambos han instrumentado la política de autosuficiencia en el sector eléctri-

co (Moreno-Durán en Rodríguez, 2022).29

La segunda postulación presidencial de AMLO en 2012 incluía el mejora-

miento de las seis refinerías existentes y la construcción de cinco nuevas, entre 

las que se encontraba Dos Bocas y otra en el estado de Campeche, que López 

Obrador terminó por descartar como presidente en 2019. Asimismo, Claudia 

Sheinbaum Pardo, entonces nominada a la Secretaría de Medio Ambiente, re-

fería la necesidad de una política estatal de transición hacia las energías renova-

bles (Regeneración TV, 2012).

29
 Manuel Bartlett Díaz (1936) proviene de una familia fundadora del PRI y se incorporó 

a éste en 1962. Ocupó diversos cargos en la Confederación Nacional Campesina (CNC) 

hasta formar parte de dos subsecretarías durante los gobiernos de Echeverría y López 

Portillo (1970-1982). En 1981 se convirtió en coordinador de la campaña presidencial 

de Miguel de la Madrid, quien lo nombraría secretario de Gobernación (Castillo, 2019). 

De esos años, Bartlett arrastra el reclamo de la “caída del sistema” en la elección de 1988 

y una acusación de participar en el asesinato de un agente antidrogas estadounidense 

(Esquivel, 2021). Hecho presidente, Salinas otorgó a Bartlett la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), que dejaría en 1992 para asumir la gubernatura de Puebla (1993-1999). 

En 2000, Bartlett contendió sin éxito por la candidatura presidencial del PRI, pero 

consiguió un escaño en el Senado de la República, que ocuparía hasta 2006 (CFE, s.f.). 

Saldría del PRI cuando Roberto Madrazo –uno de sus enemigos políticos– se hizo con 

la candidatura presidencial de 2006. En ese contexto, llamó al “voto útil” por Andrés 

Manuel López Obrador, asegurando que “el verdadero peligro para México” sería la vic-

toria de “la derecha yunquista del PAN”, debido a que ha violado la Constitución “para 

entregar los recursos energéticos del país a extranjeros” (en Becerril, 2006). Hasta 2012, 

Manuel Bartlett Díaz no ocuparía cargos públicos, pero la coincidencia de posturas en 

un contexto de reformas neoliberales fortaleció su cercanía con López Obrador. Es así 

que Bartlett se posicionó en la defensa del petróleo y volvería al Senado por el PT, de 

2012 hasta la victoria de López Obrador en 2018, quien lo nombró director de la Comi-

sión Federal de Electricidad (CFE, s.f.).
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La Reforma Energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto 

(2012-2018) tuvo mayor alcance que la de 2008, implicó la apertura a contratis-

tas privados en todo el ciclo productivo de las industrias petrolera, eléctrica y 

del gas. Es posible que el objetivo del Pacto por México (PRI-PAN-PRD-PVEM) 

haya sido anticiparse a la resistencia de grupos opositores con creciente apo-

yo popular, como los movimientos indigenistas, la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE), el radicalizado #YoSoy132 y un obra-

dorismo que se encontraba más ocupado en la obtención de su registro como 

partido político nacional (Quintanar, 2019). Las movilizaciones de Morena para 

frenar “el robo de todos los tiempos” menguaron en convocatoria después de 

que López Obrador sufriera un infarto a dos semanas de la votación legislativa, 

fijada el 12 de diciembre de 2013 (Vergara, 2013).

Al llegar a la presidencia, AMLO presentó los siguientes compromisos en el 

sector energético:

70. Aumentar la inversión pública para la producción de petróleo, gas y 

electricidad.

71. Rehabilitar las seis refinerías y construir una nueva en Tabasco (...) para 

lograr que en tres años se produzca en México toda la gasolina que 

consumimos.

72. Detener el desmantelamiento de la CFE: modernizar las plantas existen-

tes y priorizar las hidroeléctricas.

73. Impulsar el desarrollo de fuentes de energías renovables (...), como la 

eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz.

 (...)

75. No recurrir a métodos de extracción que afecten la naturaleza (...), 

como el fracking. (Presidencia de la República, 2019, pp. 12-13)

Adicionalmente, el 8 de julio de 2020 se presentó el Programa Sectorial de 

Energía (Prosener) 2020-2024. Este documento plantea seis objetivos primor-

diales:

1) Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satis-

facer la demanda energética de la población con producción nacional.

2) Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano (EPE) como 

garantes de la seguridad y soberanía energética, y palanca del desarrollo 

nacional, para detonar un efecto multiplicador en el sector privado.
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El MNDP incorporó a Manuel Bartlett Díaz, actual director de la CFE y expe-
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3) Organizar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales que 

sean necesarias para la transición energética de México a lo largo del 

siglo XXI.

4) Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de 

las energías en el territorio nacional.

5) Asegurar el acceso universal a las energías para que toda la sociedad 

mexicana disponga de las mismas para su desarrollo.

6) Fortalecer al sector energético nacional para que constituya la base que 

impulse el desarrollo del país como potencia capaz de satisfacer sus ne-

cesidades básicas con sus recursos, a través de las empresas productivas 

del Estado, las sociales y privadas. (Sener, 2020)

La apuesta por la inversión en fuentes fósiles, la reestatización de las in-

dustrias petrolera y eléctrica y una transición energética instrumentada por el 

Estado son las claves del Prosener 2020-2024. El documento fue impugnado 

judicialmente por el gigante ambientalista Greenpeace por vulnerar los dere-

chos a la salud y al medio ambiente sano al “no fomentar el empleo de energías 

renovables” ni procurar la “disminución de contaminantes”. El 9 de septiembre 

de 2020, el juez Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado 

en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo 

Gómez Fierro, concedió dos suspensiones provisionales y una definitiva a Gre-

enpeace, dejando sin efectos el Prosener y obligando a la Sener, a Pemex y la 

CFE a regirse por el instrumento anterior, correspondiente al sexenio de Peña 

Nieto (Greenpeace, 2020).

En el ámbito energético, se puede sostener que la administración lopezobra-

dorista ha tomado acciones consistentes con sus planes y programas. Éstas son 

las más relevantes:

1. Combate al robo de combustible: el 27 de diciembre de 2018 se presentó una 

estrategia de combate al huachicol, que en ese año representó pérdidas por 66 

mil millones de pesos. El nuevo gobierno cerró las válvulas de cuatro oleoduc-

tos, despachó el combustible a través de pipas e instaló la vigilancia del Ejército 

y la Marina en las instalaciones de Pemex, al encontrarse que la mayor parte 

del robo no provenía de la ordeña de tuberías, sino de una compleja red que 

iniciaba con los trabajadores y se extendía a miles de gasolineras que vendían 

combustible robado, con la participación de empresarios, militares, policías y 

políticos (Nájar, 2019). El plan redujo la incidencia del delito, pero generó un 

desabasto de gasolinas que se recrudeció entre el 8 y el 20 de enero de 2019, 
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registrándose filas kilométricas y compras de pánico. La más trágica consecuen-

cia de este desabasto fue la explosión de una toma clandestina de un ducto en 

Hidalgo, que dejó 138 muertos y 18 personas con heridas y/o discapacidad per-

manente (Cárdenas et al., 2019).

2. Acotamiento de los organismos reguladores: el 18 de octubre de 2018, la recién 

instalada bancada mayoritaria de Morena y sus aliados presentó una iniciativa 

para reorganizar diversas dependencias de la Administración Pública Federal, 

en la que se encontraba la propuesta de sectorizar la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dentro de la 

Sener (SIL, 2018). Este inciso fue retirado, pero revelaría la impronta centrali-

zadora de la nueva política energética. En 2019, ambos organismos enfrentaron 

recortes de 28 por ciento de su presupuesto y el despido de casi 400 trabajado-

res, una situación ante la cual casi todos los comisionados renunciaron, cedien-

do espacios a ternas postuladas por el obradorismo (Fundar, 2022).

3. Cancelación de las rondas petroleras: el 7 de diciembre de 2018, la CNH can-

celó dos licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos, también 

denominadas rondas petroleras, con el objetivo de revisar con mayor detenimien-

to la productividad de esta política heredada de la reforma de 2013. El gobierno 

de AMLO no entregaría más contratos de exploración y extracción a particu-

lares y un año después, la CNH reasignó 64 contratos a Pemex (Fundar, 2022).

4. Rescate financiero de Pemex: durante las anteriores administraciones se qui-

taba a Pemex hasta 70 por ciento de sus ingresos brutos y el mantenimiento de 

su operación se financió con deuda. Estos pasivos alcanzaron 106 mil millones 

de dólares al término de 2018. El gobierno de AMLO ha pretendido refinanciar 

la deuda e inyectar recursos para su reducción, logrando hasta 2020 un escaso 

6.1 por ciento (Fundar, 2022). 

5. Rescate productivo de Pemex: la 4T ha reactivado la perforación de pozos 

petroleros, de ocho en todo el sexenio anterior a 20 sólo en 2019, así como las 

actividades de exploración, enfocándose en áreas terrestres y aguas someras en 

lugar de las profundas, que en gobiernos pasados ocupaban 40 por ciento de la 

inversión. El número de barriles diarios de petróleo crudo pasó de 1 millón 700 

mil en el último año de Peña Nieto a 1 millón 900 mil en julio de 2023 (López 

Obrador, 2023).

6. Rescate de las refinerías: el gobierno de López Obrador ha destinado 69 mil 

millones de pesos a la rehabilitación de las seis refinerías existentes, así como 

153 mil millones a la construcción de la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, 

Tabasco y 10 mil millones de pesos a la compra de otra en Deer Park, Estados 

Unidos. Al final del gobierno de Peña Nieto, Pemex importaba 78 por ciento 
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de las gasolinas demandadas y se refinaban 500 mil barriles de petróleo diarios, 

cantidad que se ha duplicado (Presidencia de la República, 2023). Esta estrate-

gia ha sido criticada no sólo por el perjuicio ambiental, sino por la baja rentabi-

lidad, como en el caso de Dos Bocas, que ha triplicado el costo presupuestado 

y que podría subutilizarse, dado el descenso de las reservas petroleras (Fundar, 

2022; Suárez, 2022). Sin embargo, el freno a la importación de gasolinas y la au-

tosuficiencia en combustibles han sido propuestas históricas del obradorismo y 

materializan la consigna del Prosener (2020) de elaborar productos con mayor 

valor agregado que el petróleo crudo. Además, la refinería de Dos Bocas forma 

parte de un programa para intervenir el sureste mexicano con infraestructura y 

estímulos fiscales, del que también forman parte el Tren Maya y el Corredor In-

teroceánico del Istmo de Tehuantepec (Gobierno de México, 2019, pp. 62-64).

7. Reforma a la Ley de Hidrocarburos: el 26 de marzo de 2021 el presidente 

López Obrador envió una iniciativa que abrió la posibilidad de que el gobierno 

suspenda permisos a concesionarios de gasolineras e importadores y distribui-

dores de combustibles, por causas de seguridad nacional y energética, economía 

e interés nacional (Cámara de Diputados, 2021). El 22 de abril fue aprobada en 

el Senado y se enfrentaría a las suspensiones de los jueces Juan Pablo Gómez 

Fierro y Rodrigo de la Peza, que, por esta ocasión, serían desechadas por dos 

Tribunales Colegiados Especializados en Competencia Económica, haciendo vá-

lidos los cambios (El Economista, 2021).

8. Gas Bienestar: en agosto de 2021, Pemex comercializó cilindros de gas LP 

a 400 pesos, en un momento en el que su costo superaba los 700 pesos. El pro-

yecto fue puesto “en pausa” por AMLO en noviembre de 2022 (Usla, 2022); sin 

embargo, esta intervención del Estado como competidor en el mecanismo de 

precios rememora algunos bienes durante el periodo de desarrollo estabilizador 

(1954-1970) (Solís, 2017).

9. Suspensión de las subastas eléctricas: al tercer día de gobierno, el Centro 

Nacional de Control de Energía (CENACE) suspendió indefinidamente la su-

basta de energía eléctrica SLP-1/2018, por instrucción de la Presidencia. Estas 

transacciones en las que los generadores privados ofertaban contratos de ener-

gía eléctrica no volverían a realizarse, aunque los existentes quedaron intactos 

(CENACE, 2019).

10. Memorándum dirigido a los organismos reguladores: el 22 de julio de 2020, el 

presidente López Obrador extendió a diversas dependencias del sector energé-

tico un documento que instruía modificar el orden de despacho de electricidad 

para priorizar a las plantas de CFE, no exportar más petróleo y volcar todo el 

extraído hacia la refinación, así como mantener “en términos reales” el precio 
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de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. En general, este documen-

to sintetiza las directrices energéticas de la 4T y solicita una opinión sobre la 

viabilidad de emprender reformas legislativas para llevar a cabo estos cambios 

(López Obrador, 2020).

11. Freno a la participación privada en el sector eléctrico: aunque este inciso será 

detallado en el capítulo 3, cabe una mención introductoria sobre los documen-

tos emitidos por la Presidencia y la Sener para desincentivar y frenar la partici-

pación de privados en la generación de electricidad: i) el 29 de abril de 2020 el 

Cenace emitió el Acuerdo de confiabilidad que suspendía el ingreso de nuevas 

centrales eólicas y fotovoltáicas (CENACE, 2020); ii) el 15 de mayo de 2020, la 

Sener emitió la Política de confiabilidad, que daba trato preferente a las centrales 

hidroeléctricas y de ciclo combinado de CFE sobre las renovables del sector 

privado (Sener, 2020); iii) el 1 de febrero de 2021, el presidente López Obrador 

envió su iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) (Presi-

dencia de la República, 2021), aprobada y después dejada sin efectos por el 

Poder Judicial y; iv) el 30 de septiembre de 2021, AMLO mandó al Congreso 

su propuesta de reforma a los artículos 25°, 27° y 28° constitucionales, que no 

contó con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (Presidencia de la 

República, 2021a).

12. Rescate a las hidroeléctricas: tanto en el Memorándum a los organismos regu-

ladores como en la reforma a la LIE y en la reforma constitucional, se enfatiza 

que la energía generada por las hidroeléctricas de CFE debe ser la primera en 

despacharse “porque existen la infraestructura básica y el agua, no hay riesgo 

de daños al medio ambiente y únicamente se requiere modernizar o ampliar el 

sistema de turbinas para producir más energía limpia y de bajo costo” (López 

Obrador, 2020, p. 4). En julio de 2023, AMLO sostuvo que una parte importan-

te de los 9 mil 500 millones de dólares destinados al programa de ampliación 

de la CFE se ha destinado a la modernización y renovación de turbinas en 20 

hidroeléctricas (López Obrador, 2023).

13. Plan Sonora: el 29 de octubre de 2022, AMLO y su gabinete se reunie-

ron con John Kerry, Enviado Especial para el Clima del gobierno de Estados 

Unidos, ante quien se comprometieron a que antes de 2024 México generaría 

35 por ciento de su energía con tecnologías limpias y renovables. El Plan So-

nora abarca la construcción de la central fotovoltáica más grande de América 

Latina en Puerto Peñasco, la explotación, transformación y comercialización 

de baterías de litio por parte del organismo público descentralizado (OPD) 

Litio para México (Litiomex) y la militarización de aduanas y puertos. Con 

este programa, López Obrador ha pretendido conciliar sus aspiraciones na-
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de las gasolinas demandadas y se refinaban 500 mil barriles de petróleo diarios, 

cantidad que se ha duplicado (Presidencia de la República, 2023). Esta estrate-

gia ha sido criticada no sólo por el perjuicio ambiental, sino por la baja rentabi-
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Fierro y Rodrigo de la Peza, que, por esta ocasión, serían desechadas por dos 

Tribunales Colegiados Especializados en Competencia Económica, haciendo vá-
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presidente López Obrador extendió a diversas dependencias del sector energé-
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para priorizar a las plantas de CFE, no exportar más petróleo y volcar todo el 

extraído hacia la refinación, así como mantener “en términos reales” el precio 
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de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. En general, este documen-
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centrales eólicas y fotovoltáicas (CENACE, 2020); ii) el 15 de mayo de 2020, la 

Sener emitió la Política de confiabilidad, que daba trato preferente a las centrales 
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cionalistas con algunas de las preocupaciones del gobierno estadounidense 

(como las energías limpias, la seguridad de sus fronteras y la certidumbre de 

sus inversiones), adelantando que “el litio no sale (de Sonora) como materia 

prima”, pero podrá ser vendido en forma de baterías a empresas mexicanas, 

estadounidenses y canadienses que se establezcan en el estado (López Obrador 

en Bnamericas, 2022).

14. Compra de plantas a Iberdrola: el 4 de abril de 2023, AMLO anunció la 

compra de 12 plantas de ciclo combinado y una de generación eólica al gigante 

español Iberdrola. La operación costó más de 100 mil millones de pesos y se 

efectuó mediante el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), que a su 

vez es administrado por Mexico Infraestructure Partners, fondo privado encabe-

zado por el exsubsecretario de hidrocarburos de Felipe Calderón, Mario Ga-

briel Budebo (LPO, 2023). El gobierno de la 4T ha anunciado esta transacción 

como una “nueva nacionalización de la industria eléctrica” que permite al Esta-

do pasar a un 55 por ciento del total de la energía generada en México (López 

Obrador, 2023), superando la meta de la fallida Reforma Eléctrica. El IMCO 

ha cuestionado esta versión, sosteniendo que el financiamiento público de la 

compra “no cambia que legalmente la propiedad de las centrales se mantendrá 

privada” y que Iberdrola sólo buscaba deshacerse de centrales que le estorba-

ban, para reducir su huella de carbono (IMCO, 2023b).

La siguiente Tabla 2 relaciona los objetivos del Programa Sectorial de Ener-

gía (Prosener) 2020-2024 con las acciones que ha tomado el gobierno de López 

Obrador en materia energética hasta finales de 2023. Se puede notar que ha 

existido congruencia con los compromisos trazados desde antes de asumir la 

presidencia, también que los objetivos de autosuficiencia y el freno a la partici-

pación privada son atendidos desde diversas aristas, mientras que los esfuerzos 

en materia de transición energética son incipientes.

Tabla 2. 
Relación entre los objetivos del Prosener 2020-2024 y las medidas del gobierno de 
AMLO.

Objetivos del Prosener (2020-2024) Acciones

1. Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética 

sostenible para satisfacer la demanda energética de la 

población con producción nacional.

Acotamiento de los organismos reguladores, compra de 

plantas a Iberdrola. Construcción, compra y rehabilitación 

de refinerías.
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Objetivos del Prosener (2020-2024) Acciones

2. Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexi-

cano (EPE) como garantes de la seguridad y soberanía 

energética, y palanca del desarrollo nacional, para detonar 

un efecto multiplicador en el sector privado.

Rescate de Pemex (exploración y explotación), refinan-

ciamiento de la deuda de Pemex, freno a la participación 

privada en el sector eléctrico.

3. Organizar las capacidades científicas, tecnológicas 

e industriales que sean necesarias para la transición 

energética de México a lo largo del siglo XXI.

Litiomex, Plan Sonora.

4. Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la 

producción y uso de las energías en el territorio nacional.

Rescate a hidroeléctricas, central fotovoltáica de Puerto 

Peñasco.

5. Asegurar el acceso universal a las energías, para que 

toda la sociedad mexicana disponga de las mismas para 

su desarrollo.

Subsidios, Gas Bienestar, reforma constitucional (electrici-

dad como derecho humano).

6. Fortalecer al sector energético nacional para que 

constituya la base que impulse el desarrollo del país como 

potencia capaz de satisfacer sus necesidades básicas con 

sus recursos, a través de las empresas productivas del 

Estado, las sociales y privadas.

Cancelación de las rondas petroleras, combate al robo de 

combustible, reforma a la ley de hidrocarburos.

Fuente: Elaboración propia con base en Fundar (2022), López Obrador (2020), Presidencia de la República (2019; 2021; 2021a; 2022) y 
diversos sitios de noticias.

Si bien el proyecto de la Cuarta Transformación puede ser indiferente y hasta 

complaciente con muchos aspectos del neoliberalismo, la defensa de la rectoría 

estatal en todo el ciclo productivo del petróleo, la energía eléctrica y el gas ha 

sido una de sus agendas irrenunciables. Los defensores de la Reforma Eléctrica 

citan a España e Italia (Agencias, 2021) como casos en los que el abastecimiento 

y la fijación de precios por parte de privados ha devenido en alzas indiscrimina-

das y exponenciales en las tarifas, con afectaciones en los hogares más pobres y 

en el sector productivo (Benedith, 2021).

Si se atiende a los discursos de López Obrador (2022; 2023) y a su memorán-

dum dirigido a los organismos reguladores (2020), se puede inferir que el obje-

tivo central de mantener la participación de mercado de Pemex y CFE es que las 

tarifas de combustibles y luz puedan ser estabilizadas por el gobierno, teniendo 

éste un margen para mitigar la inflación y la pérdida generalizada de poder 

adquisitivo. Esta postura contrasta con la de la tecnocracia neoliberal, para la 

cual la inyección de recursos públicos en las ahora Empresas Productivas del 

Estado (EPE) es una distorsión de mercado y una irresponsabilidad presupues-

tal, como sostienen en el IMCO (Carrillo et al., 2022a). Tal y como se reitera, 
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cionalistas con algunas de las preocupaciones del gobierno estadounidense 
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prima”, pero podrá ser vendido en forma de baterías a empresas mexicanas, 

estadounidenses y canadienses que se establezcan en el estado (López Obrador 

en Bnamericas, 2022).

14. Compra de plantas a Iberdrola: el 4 de abril de 2023, AMLO anunció la 

compra de 12 plantas de ciclo combinado y una de generación eólica al gigante 

español Iberdrola. La operación costó más de 100 mil millones de pesos y se 

efectuó mediante el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), que a su 

vez es administrado por Mexico Infraestructure Partners, fondo privado encabe-

zado por el exsubsecretario de hidrocarburos de Felipe Calderón, Mario Ga-

briel Budebo (LPO, 2023). El gobierno de la 4T ha anunciado esta transacción 

como una “nueva nacionalización de la industria eléctrica” que permite al Esta-

do pasar a un 55 por ciento del total de la energía generada en México (López 

Obrador, 2023), superando la meta de la fallida Reforma Eléctrica. El IMCO 

ha cuestionado esta versión, sosteniendo que el financiamiento público de la 

compra “no cambia que legalmente la propiedad de las centrales se mantendrá 

privada” y que Iberdrola sólo buscaba deshacerse de centrales que le estorba-

ban, para reducir su huella de carbono (IMCO, 2023b).

La siguiente Tabla 2 relaciona los objetivos del Programa Sectorial de Ener-

gía (Prosener) 2020-2024 con las acciones que ha tomado el gobierno de López 

Obrador en materia energética hasta finales de 2023. Se puede notar que ha 

existido congruencia con los compromisos trazados desde antes de asumir la 

presidencia, también que los objetivos de autosuficiencia y el freno a la partici-

pación privada son atendidos desde diversas aristas, mientras que los esfuerzos 

en materia de transición energética son incipientes.

Tabla 2. 
Relación entre los objetivos del Prosener 2020-2024 y las medidas del gobierno de 
AMLO.

Objetivos del Prosener (2020-2024) Acciones

1. Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética 

sostenible para satisfacer la demanda energética de la 

población con producción nacional.

Acotamiento de los organismos reguladores, compra de 

plantas a Iberdrola. Construcción, compra y rehabilitación 

de refinerías.
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Objetivos del Prosener (2020-2024) Acciones

2. Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexi-

cano (EPE) como garantes de la seguridad y soberanía 

energética, y palanca del desarrollo nacional, para detonar 

un efecto multiplicador en el sector privado.

Rescate de Pemex (exploración y explotación), refinan-

ciamiento de la deuda de Pemex, freno a la participación 

privada en el sector eléctrico.

3. Organizar las capacidades científicas, tecnológicas 

e industriales que sean necesarias para la transición 

energética de México a lo largo del siglo XXI.

Litiomex, Plan Sonora.

4. Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la 

producción y uso de las energías en el territorio nacional.

Rescate a hidroeléctricas, central fotovoltáica de Puerto 

Peñasco.

5. Asegurar el acceso universal a las energías, para que 

toda la sociedad mexicana disponga de las mismas para 

su desarrollo.

Subsidios, Gas Bienestar, reforma constitucional (electrici-

dad como derecho humano).

6. Fortalecer al sector energético nacional para que 

constituya la base que impulse el desarrollo del país como 

potencia capaz de satisfacer sus necesidades básicas con 

sus recursos, a través de las empresas productivas del 

Estado, las sociales y privadas.

Cancelación de las rondas petroleras, combate al robo de 

combustible, reforma a la ley de hidrocarburos.

Fuente: Elaboración propia con base en Fundar (2022), López Obrador (2020), Presidencia de la República (2019; 2021; 2021a; 2022) y 
diversos sitios de noticias.

Si bien el proyecto de la Cuarta Transformación puede ser indiferente y hasta 

complaciente con muchos aspectos del neoliberalismo, la defensa de la rectoría 

estatal en todo el ciclo productivo del petróleo, la energía eléctrica y el gas ha 

sido una de sus agendas irrenunciables. Los defensores de la Reforma Eléctrica 

citan a España e Italia (Agencias, 2021) como casos en los que el abastecimiento 

y la fijación de precios por parte de privados ha devenido en alzas indiscrimina-

das y exponenciales en las tarifas, con afectaciones en los hogares más pobres y 

en el sector productivo (Benedith, 2021).

Si se atiende a los discursos de López Obrador (2022; 2023) y a su memorán-

dum dirigido a los organismos reguladores (2020), se puede inferir que el obje-

tivo central de mantener la participación de mercado de Pemex y CFE es que las 

tarifas de combustibles y luz puedan ser estabilizadas por el gobierno, teniendo 

éste un margen para mitigar la inflación y la pérdida generalizada de poder 

adquisitivo. Esta postura contrasta con la de la tecnocracia neoliberal, para la 

cual la inyección de recursos públicos en las ahora Empresas Productivas del 

Estado (EPE) es una distorsión de mercado y una irresponsabilidad presupues-

tal, como sostienen en el IMCO (Carrillo et al., 2022a). Tal y como se reitera, 
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el campo de la energía ha sido propicio para la disputa entre las racionalidades 

tecnocrática y populista, aunque AMLO ha podido intercalar justificaciones ma-

croeconómicas a una orientación esencialmente política y electoral:

Hemos cumplido el compromiso –que se oiga bien y que se oiga lejos– de no au-

mentar los impuestos, las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica [...]. Si 

no tomamos la decisión de subsidiar la gasolina, no tendríamos una inflación de 

8.1, sino del 13 por ciento, y la inflación es un impuesto oneroso que afecta más 

a los pobres, a las mayorías [...]. A los tecnócratas y neoliberales les da mucho 

miedo lo del subsidio, porque su concepción es otra, satanizaron los subsidios. 

Nosotros no, porque nosotros estamos pensando en la economía del pueblo, 

que es lo que más nos importa y dijimos: si no se otorga un subsidio a la gasoli-

na se va para arriba el precio de la gasolina y ustedes saben que cuando sube el 

precio de la gasolina aumenta todo (López Obrador, 2022).

Con base en las acciones expuestas, el principio de soberanía energética del 

obradorismo se sostiene en tres prioridades: 

1) La autosuficiencia en gasolinas, el freno a la importación de combusti-

bles y el incremento de la extracción de crudo.

2) El control de la CFE sobre toda la cadena productiva de la energía eléc-

trica (generación, transmisión, distribución y comercialización), bus-

cando que el Estado mantenga su poder de mercado para estabilizar 

las tarifas.

3) Una transición energética orientada por el Estado en la que la explota-

ción del litio tiene una relevancia creciente.

Garciamarín (2022) sostiene que la 4T no tiene derecho a llamarse antineo-

liberal, planteando que, por ejemplo, la Reforma Eléctrica (a la que considera 

la más radical de este gobierno) ha tratado de regresar al porcentaje de genera-

ción de energía que tenía la CFE durante el gobierno de Felipe Calderón. Esta 

opinión pasa por alto que la iniciativa presidencial se sitúa a contracorriente 

de la inercia privatizadora de gobiernos anteriores. En el otro extremo, el think 

tank México Evalúa (2021) asegura que fijar porcentajes máximos para la par-

ticipación privada pretende desincentivar las inversiones, mientras que el Con-

sejo Coordinador Empresarial (2021) llega a catalogar la propuesta como “una 

expropiación de facto”. Este contraste de opiniones, críticas desde ambos lados, 

es representativo del adjetivo posneoliberal, en el sentido en el que la militancia 
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obradorista demanda la superación de los lastres sociales del neoliberalismo, 

pero no cuenta con las condiciones políticas y geopolíticas, ni la creatividad 

para hacerlo. La urgencia por la toma y conservación del poder han hecho que 

se sacrifique la solidez ideológica y organizacional por los triunfos electorales. 

Sin embargo, al momento de culminar este segundo capítulo, son suficiente-

mente visibles las diferencias entre los programas de sociedad que encierra el 

neoliberalismo por un lado y, en otro, el amasijo de propuestas nacionalistas y 

progresistas en torno a López Obrador.

Hasta el momento, se ha expuesto que el debate por la Reforma Eléctrica no 

se limita a una cuestión sobre quién genera la energía que consume el país, que 

de suyo es trascendente. También se han descrito las condiciones de la pugna 

entre un gobierno empresarial y un proyecto nacionalista, con sus variantes con-

textuales. Sin embargo, es necesario apuntar otra cuestión de fondo. 

La irrupción del obradorismo y la franqueza de sus planes en el sector ener-

gético reivindican la idea de la política como instrumento al servicio de una 

causa y en detrimento de otra. Pese a que se trata de contextos distintos, es 

posible establecer un vínculo conceptual con “lo político” según Carl Schmitt 

(1932), quien condenaba las construcciones abstractas y procedimentales del 

Estado e invitaba a anclarse en el carácter histórico e identitario del objeto. Esta 

visión considera que la política debe orientar el campo del derecho (y no al re-

vés) al servicio de ciertas ideas directrices, que en el obradorismo se subsumen 

en soberanía y justicia social. A su vez, éstas trazan una distinción contundente 

respecto de quienes no las comparten (tecnocracia neoliberal) o están fuera de 

la comunidad política (gobiernos extranjeros). En palabras de López Obrador:

Nada se logra con la moderación y las medias tintas. Los publicistas del periodo 

neoliberal, además del Photoshop, la risa fingida, el peinado engominado y la 

falsedad en la imagen, siempre recomiendan correrse al centro, es decir, buscar 

quedar bien con todos; pues no, eso es un error: el noble oficio de la política 

exige autenticidad y definiciones [...]. El político debe, por ética y convicción, 

representar a algo y a alguien; es decir, tener una causa y tomar partido por una 

persona, clase, estrato o sector, sin que ello lo lleve a excluir, ignorar, atropellar 

o faltar al respeto a quienes no piensan como él (López Obrador, 2021, p. 227).

Por otro lado, ninguna de las decisiones clave del periodo neoliberal, como 

el TLCAN, el FOBAPROA o la reforma energética de 2013, estuvo exenta de 

polémica, de aliados y adversarios y de ideas directrices, como la rentabilidad 

empresarial y la urgencia de insertar a México en la división global del trabajo. 
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Es así, que una más de las diferencias en la disputa por la nación consiste en 

que la coalición tecnocrática-neoliberal no admite el talante político de sus pro-

puestas (aunque la competitividad también sea un principio político), mientras 

que la otra coloca –bajo el significante “soberanía”– lo político al centro de su 

discurso y motivos, reconociendo sus intenciones de poner el aparato estatal al 

servicio de un sector determinado e infundiendo pérdidas a otro.

Después de discutir la sustancia ideológica de los proyectos en pugna, el 

capítulo siguiente se adentra en el contenido y el contexto político de la fallida 

reforma constitucional a la industria eléctrica.
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capítulo iii.  

La Reforma Eléctrica de Andrés Manuel López 

Obrador

La Reforma Eléctrica consta de dos iniciativas de carácter preferente que fueron 

presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para 

intentar devolver al Estado mexicano la rectoría del sector eléctrico o, como 

plantean los think tanks neoliberales (COMEXI, 2021; IMCO, 2021; México Eva-

lúa, 2022a), volver a centralizar todas las actividades en la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). Estas dos propuestas son la reforma a la Ley de la Industria 

Eléctrica (LIE) y la reforma a los artículos 25°, 27° y 28° de la Constitución Polí-

tica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El presente capítulo se centra 

en la iniciativa constitucional por su trascendencia y las reacciones que ha gene-

rado, pero también se presenta una síntesis de las medidas previas.

El principio de soberanía energética del obradorismo se resume en tres prio-

ridades: la autosuficiencia en combustibles, una transición energética orientada 

por el Estado y la preponderancia de la CFE sobre toda la cadena productiva 

de la energía eléctrica. Para este último fin, el gobierno de la 4T consideró que 

no bastaba el fortalecimiento financiero y productivo de la paraestatal, ni la 

cancelación de licitaciones, como puede resumirse la estrategia para rescatar a 

Pemex. La reestatización del sector eléctrico ha sido una pugna de mayor com-

plejidad debido a figuras legales que autorizan la participación privada desde 

1992, como los Productores Independientes de Energía (PIE), las sociedades de 

autoabastecimiento, los Certificados de Energías Limpias (CEL) y el Mercado 

Eléctrico Mayorista (MEM), reforzado en 2013 con la elevación a rango consti-

tucional de la competitividad como principio rector del desarrollo. Este cambio 

ha permitido a empresas eléctricas y organizaciones civiles el poder impugnar 

toda clase de medidas del Ejecutivo.
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Según la versión obradorista, el andamiaje de 2013 ha propiciado que la CFE 

se achique hasta 38 por ciento de la generación eléctrica nacional, con miras 

a su chatarrización y posterior extinción, como sucedió con la paraestatal Luz 

y Fuerza del Centro (LFC) en 2009. La reforma constitucional eléctrica forma 

parte de las decisiones de López Obrador para empujar la generación de electri-

cidad con sentido social y político. Aunque fue rechazada en la Cámara de Dipu-

tados, el oficialismo ha procurado la subsistencia de algunos de sus contenidos 

por medio de decretos, reformas a leyes secundarias y la cooptación y asfixia 

presupuestal a los otrora empoderados organismos reguladores.

El primer apartado se aboca a los antecedentes de la industria eléctrica na-

cional, que nace de las necesidades productivas del sector privado. Al volverse 

servicio público seguiría una trayectoria de nacionalización que culminaría en 

1960, en el apogeo político y económico del régimen nacionalista-revolucio-

nario. Con el tránsito hacia el modelo neoliberal, el propio Estado habilitaría 

figuras legales para incentivar la participación privada, situación que la reforma 

de AMLO ha pretendido revertir.

De la nacionalización a la privatización

Hasta el inicio de operaciones de la CFE en 1937, la industria eléctrica mexicana 

se componía exclusivamente de entes privados. La electricidad llegó al país en 

1879 con la planta termoeléctrica de la fábrica textil La Americana, en León, 

Guanajuato. Dos años más tarde, la alemana Siemens-Halske introdujo el alum-

brado público a la Ciudad de México. Este servicio llegó en 1884 a Guadalajara, 

en 1888 a Monterrey y en 1889 a las ciudades de Veracruz y Mérida (De la Garza, 

1994). La migración a las ciudades y el desarrollo de la industria minera y textil 

llamaron la atención de empresas extranjeras que vieron potencial en el merca-

do mexicano (Terán, 2015). Entrado el siglo XX, tres compañías habían confor-

mado un oligopolio: la Mexican Light & Power Company, la American & Foreign 

Power Company y la Compañía Eléctrica de Chapala (De la Garza, 1994). 

El Congreso Constituyente de 1917 no abordó directamente el tema eléctri-

co, pero estableció las bases del régimen jurídico del agua en el emblemático 

artículo 27°, volviéndola propiedad y dominio directo de la nación y concesio-

nable para la explotación por parte de particulares. En 1923 nació el primer or-

ganismo regulador de la industria eléctrica, la Comisión de Fomento y Control 

de la Industria de Generación de Fuerza. Tres años después se publicó el Código 

Nacional Eléctrico, declarando a la industria como objeto de utilidad pública y 

autorizando la expropiación “en aquellos casos que se requiriera” (en Ortega, 
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2016, p. 86). No obstante, el código enfrentó controversias y su aplicación fue 

laxa en casi todos los estados de la república.

El 20 de noviembre de 1933, el presidente Abelardo L. Rodríguez (1932-

1934) envió dos iniciativas al Congreso, una para establecer una compañía pe-

trolera de propiedad público-privada y otra para la creación de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto:

Organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribu-

ción de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin pro-

pósitos de lucro y con la finalidad de obtener, con un costo mínimo, el mayor 

rendimiento posible en beneficio de los intereses generales (Rodríguez citado 

por De la Garza, 1994, p. 87).

La CFE iniciaría operaciones cuatro años después, pero la iniciativa del pre-

sidente Rodríguez avanzó en la transformación de la industria eléctrica en com-

petencia federal y otorgó al Congreso facultades para legislar y fijar impuestos 

en el sector. Se reconocieron en el dictamen “las exageradas tarifas” y “el aca-

paramiento de la fuerza eléctrica del país en unas cuantas manos” (Cámara de 

Diputados citado por Ortega, 2016, p. 87).

En 1937, sólo 37 por ciento de la población tenía acceso a la electricidad. El 

presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) recogió la presión social sobre 

las altas tarifas, las constantes interrupciones de luz y la necesidad de ampliar la 

cobertura porque las empresas no invertían en zonas rurales, de difícil acceso y 

dispersamente pobladas (De la Garza, 1994; Terán, 2015).

El 24 de agosto de 1937 entra en operaciones la Comisión Federal de Elec-

tricidad (CFE), en ese entonces dependiente de la Secretaría de Economía 

Nacional, con las facultades de planear el sistema nacional de electrificación, 

organizar sociedades con el objeto de producir, transmitir y distribuir energía 

eléctrica, y fabricar aparatos y equipos utilizables en plantas eléctricas (Ortega, 

2016). También se emitió un decreto que restringe las concesiones a particu-

lares extranjeros, limitando su incidencia como participantes minoritarios de 

sociedades mexicanas, aunque respetando las existentes. La creación de la CFE, 

las crecientes regulaciones y la amenaza de expropiación –formalizada en la 

industria petrolera– incrementaron la tensión entre los empresarios eléctricos y 

el gobierno mexicano (De la Garza, 1994).

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se publicó el 11 de febrero de 1939, 

consagrando el abastecimiento de energía como servicio público y establecien-

do la competencia del Ejecutivo Federal sobre las tarifas y cortes por incumpli-
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miento de pago. Estos cambios terminaron por desincentivar la participación 

extranjera. No obstante, todavía en 1945 la CFE ocupaba un marginal 5 por 

ciento de la capacidad de generación nacional. En adelante, la paraestatal em-

prendió una política de expansión que para 1959 alcanzó 53 por ciento de la 

capacidad instalada. Pese a los avances, sólo 15 por ciento de los mexicanos re-

cibían el servicio directamente de CFE, que revendía el resto a sus competidoras 

extranjeras, concentradas en las más rentables zonas urbanas. También existían 

diferencias en el flujo eléctrico, en la calidad del servicio y en el precio, aumen-

tando el rechazo ciudadano hacia estas empresas (Ortega et al., 2016).

En ese contexto, el director del Banco Mundial presuntamente había visita-

do al presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) para solicitar, de forma alta-

nera, mayor desregulación en las tarifas de las compañías privadas, agotando la 

paciencia del mandatario, quien ordenó la negociación y adquisición de bienes, 

bonos y acciones de la Mexican Light & Power Company y de la American & 

Foreign Power Company y sus filiales (Villalpando, s.f.). 

El 27 de septiembre de 1960, el Estado mexicano finalmente tomó posesión 

de las instalaciones de la Mexican Light & Power Company, que en 1963 cam-

biaría su nombre a Luz y Fuerza del Centro (LFC). Con la intención de blindar 

la exclusividad del Estado, el 29 de diciembre de 1960 se publicó la reforma pre-

sidencial al artículo 27°, que elevaba a rango constitucional la nacionalización 

de la industria eléctrica. La exposición de motivos refleja la visión de los ener-

géticos para el régimen del nacionalismo revolucionario: “México ha sostenido 

tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía 

básica han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles 

de vida del pueblo mexicano” (López Mateos en Ovalle, 2007, p. 188).

En los sexenios de Adolfo López Mateos (1958-1964), Gustavo Díaz Ordaz 

(1964-1970) y Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) se incrementó la capacidad 

instalada del sistema eléctrico nacional, de 7 mil 874 a 17 mil 360 megawatts. 

Esta es la etapa de los grandes proyectos hidroeléctricos como Infiernillo, Mal-

paso y La Angostura. El crecimiento posterior de la industria petrolera propició 

el ascenso de las centrales termoeléctricas con base en gas natural y combustó-

leo. De representar un 48 por ciento de la generación en 1960, las termoeléctri-

cas llegaron a 81 por ciento en 1987 (Ramos y Montenegro, 2012).

En 1967 se liquidaron 19 empresas filiales de la CFE con la finalidad de 

integrar un solo organismo nacional y en 1975 se promulgó la Ley del Servi-

cio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), que sería notablemente modificada 

en 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) (Ortega, 

2016; Terán, 2015). 
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Con la reforma salinista se introdujeron figuras como los Productores In-

dependientes de Energía (PIE), cuya generación se destina a la CFE, y las So-

ciedades de Autoabastecimiento, con permiso para generar y entregar energía 

eléctrica exclusivamente a personas físicas y morales dentro de la sociedad cons-

tituida. También se autorizó la exportación e importación de energía destina-

da al autoabasto y se creó la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano 

desconcentrado que entonces dependía de la Secretaría de Energía, Minas e 

Industria Paraestatal, con las facultades de expedir y revocar permisos a gene-

radores particulares, de voz y voto en la fijación y ajuste de tarifas eléctricas y 

de deliberar sobre la pertinencia de sustituir la generación de CFE por la de 

centrales privadas (Carrillo et al., 2022a; Ortega et al., 2016).

Salinas es recordado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), cuyos apartados referentes a compras gubernamentales y libre com-

petencia permitieron que las entidades paraestatales contraten servicios con 

empresas extranjeras. Desde ese momento participan nombres como Mitsubis-

hi, Iberdrola, Unión Fenosa (hoy Naturgy), Enel y Electricité de France, entre 

otros (Cárdenas, 2009).

La presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) introdujo el 

mecanismo PIDIREGAS (Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto), que 

consiste en el financiamiento privado para proyectos petroleros y eléctricos del 

sector público. Estos compromisos serían saldados por Pemex y la CFE con los 

recursos que generara el proyecto en funcionamiento (Ortega, 2016)30. Zedillo 

también presentó una ambiciosa reforma a los artículos 27° y 28° constitucional 

que fue rechazada, en la que se desaparecía el concepto de Servicio Público y 

se derogaba la exclusividad del Estado en la generación, transformación y dis-

tribución de la energía eléctrica. Por su parte, el panista Vicente Fox Quesada 

(2000-2006) propuso ampliar el excedente de energía que los permisionarios 

de autoabastecimiento y cogeneración podían vender a la CFE (Ortega, 2016). 

El incipiente multipartidismo y la incapacidad política de ambos mandatarios 

frenaron estas iniciativas, sin embargo, los ensayos estaban a la vista.

Después de tres intentos presidenciales, el 11 de octubre de 2009 la com-

pañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), encargada del suministro eléctrico en la 

zona Centro del país, fue extinguida por el presidente Felipe de Jesús Calderón 

30
 Para los críticos de esta figura, el constante endeudamiento, la restricción presupues-

taria y la disminuida liquidez resultaba conveniente para argumentar la baja rentabilidad 

de las paraestatales y justificar su privatización (La Jornada, 2008).
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Hinojosa (2006-2012)31 por medio de un decreto que argumentaba la baja ren-

tabilidad de la paraestatal (Presidencia de la República, 2009). La liquidación 

de LFC fue celebrada por el sector privado, mientras que el dirigente del Sin-

dicato Mexicano de Electricistas (SME) la atribuyó a una confabulación contra 

la incursión del organismo en el mercado de servicios de internet, telefonía y 

televisión por cable (Esparza, 2013).

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el gobierno 

de Estados Unidos expresó la urgencia de diversificar a sus proveedores de ener-

gía para depender menos de Medio Oriente. En 2005, el presidente Fox firmó 

la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), 

en la que Canadá y México se comprometían a satisfacer la demanda estadouni-

dense de petróleo crudo, gas natural y energía eléctrica. La ASPAN no tiene la 

jerarquía de un tratado internacional o acuerdo vinculante, sin embargo, se ha 

amparado en la facultad constitucional del Ejecutivo de dirigir la política exte-

rior y sirvió para orientar los compromisos posteriores (Puyana, 2008).

Al igual que la votación del FOBAPROA en 1998, la Cámara de Diputados 

eligió sesionar el día de la Virgen de Guadalupe para aprobar la más trascen-

dente reforma al sector energético. El 12 de diciembre de 2013 fue avalada la 

iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) para legalizar la parti-

cipación privada en todos los procesos de la industria petrolera, eléctrica y del 

gas (Corona, 2013).

El debate por la reforma energética de 2013 trascendió los aspectos técnicos 

y jurídicos para volverse una pugna por el significado de la Patria. El entonces 

diputado y secretario de la Comisión de Energía, Francisco Díaz Palafox (PRI), 

consideró que las anteriores reformas se habían quedado cortas porque “se ven-

dieron como un asunto de negocios y no como un gesto patriótico” (en Gardu-

ño, 2017, p. 61). Por su parte, Morena, en proceso de convertirse en partido, 

había calificado la iniciativa como “el robo de todos los tiempos” y hasta la em-

bajada estadounidense se posicionó, ironizando sobre el carácter “sacrosanto” 

de la industria energética nacional (en Wikileaks, 2009), conducta que también 

seguiría el IMCO en la antesala del debate:

31
 Felipe Calderón narra que “uno de sus días más felices” en la presidencia fue cuando extin-

guió Luz y Fuerza del Centro, reconociendo que la operación se planeó para un día en el que 

la mayoría de los mexicanos estuviera pendiente de otro evento, como lo fue la clasificación 

de la Selección Mexicana de Futbol al mundial de Sudáfrica 2010. Ver: DEMENTES Podcast 

[canal] (20 de enero de 2020). Las cosas sí pueden cambiar | Felipe Calderón | DEMENTES 

PODCAST #109 [Video]. Youtube [31m51s]. https://youtu.be/o_n2kbpqYC8?t=1911
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Pero el petróleo es nuestro. Inútil, inexplorado, inexplotado, pero bien nues-

tro. No, aquí no hubo reforma energética. Nada de concesiones ni de contratos 

de riesgo ni de asociaciones estratégicas. Nada de importar libremente gasoli-

nas, nada de refinerías privadas. Nada de nada. ¿Que hasta Corea del Norte, el 

mismísimo reino ermitaño, permite la entrada a capital extranjero en el sector 

petrolero? Sí, pero ¿y eso, qué? Como México no hay dos. ¿Que el petróleo vale 

cada vez menos, que las energías alternativas alcanzaron ya la madurez, que la 

riqueza se pierde cada día que se queda el patrimonio en el subsuelo? Fruslerías 

de tecnócrata. No, nada de reformas. Los argumentos técnicos no valen contra 

la dignidad de la patria. La Nación demanda el derecho inalienable al estanca-

miento, el privilegio de perderse la mayor revolución tecnológica en medio siglo, 

el gusto del gas caro y el petróleo importado. Faltaba más. (IMCO, 2013, p. 13).

La participación de los think tanks mexicanos en el contenido y la estrategia 

comunicacional de la reforma energética fue crucial, destacando el papel de 

tres de ellos: el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), el 

Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC, hoy México Evalúa) y el Ins-

tituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) (Vargas, 2015). En el informe 

Nos cambiaron el mapa, el IMCO (2013) afirmó que Lázaro Cárdenas “no desco-

nocía la importancia de la ayuda que puede presentarle la inversión privada” y 

enfatizó que el monopolio energético del Estado empezó hasta 1958 (Corona 

et al. en IMCO, 2013, p. 121). Con base en estas argucias, el Gobierno de la 

República desarrolló una costosa estrategia publicitaria reivindicando la figura 

de Cárdenas, en la que se llegó a llamar a la expropiación petrolera de 1938 “la 

primera gran reforma energética de México” (Presidencia de la República en 

Garduño, 2017, p. 112).

El extenso marco jurídico de la reforma energética trastoca los artículos 25°, 

27° y 28° constitucionales, 12 leyes secundarias y 25 reglamentos, y crea nueve 

leyes. Aunque el debate mayor se concentró en la introducción de privados a 

la exploración y explotación de petróleo, las reformas redefinieron con igual 

nitidez el sector eléctrico (Gobierno de la República, 2013; Ortega, 2016). Los 

cambios más notorios fueron:

 I. Eliminación de la exclusividad del Estado en toda la cadena de activi-

dades de los hidrocarburos y la energía eléctrica, desde la generación 

hasta el abastecimiento.
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 II. Los generadores privados de energía dejan de sujetarse a la planeación 

de la CFE, pudiendo vender energía a suministradores o usuarios califi-

cados a través del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

 III. Se limita el carácter de Servicio Público a las actividades de transmisión 

y distribución de energía eléctrica.

 IV. Pemex y CFE se transforman en Empresas Productivas del Estado (EPE), 

cuyo objeto sería la creación de valor económico, modificando su admi-

nistración y su régimen fiscal.

 V. CFE se fragmenta en nueve empresas subsidiarias y cuatro filiales.32

 VI. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Regula-

dora de Energía (CRE) dejan de estar subordinadas a la Secretaría de 

Energía (Sener) para convertirse en Órganos Reguladores Coordinados 

de la Administración Pública.

 VII. Se instituye el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), el 

Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) y la Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector 

Hidrocarburos (ASEA).

 VIII. CFE abandona su responsabilidad sobre la planeación y operación del 

Sistema Eléctrico Nacional (SEN), funciones que asumen respectiva-

mente la Sener y el CENACE.

 IX. Se establece el despacho de electricidad con base en el costo variable 

de generación del combustible, quedando las energías en el siguiente 

orden de prelación: nuclear, solar, eólica, ciclo combinado, gas natural, 

hidroeléctrica, térmica y carbón.33

32
 El 11 de agosto de 2014 se estableció que “para salvaguardar el acceso abierto, la ope-

ración eficiente y la competencia en la industria eléctrica”, la CFE fuese fragmentada 

en trece empresas subsidiarias y filiales (LCFE, artículo 10; Sener, 2016): seis empresas 

subsidiarias de generación, una de transmisión, una de distribución, una subsidiaria de 

suministro para usuarios básicos, una filial de suministro para usuarios calificados, una 

filial de contratos de interconexión legados, una filial denominada CFEnergía y una filial 

llamada CFE International.

33
 Con base en los artículos transitorios de la reforma de 2013, el 5 de enero de 2017 

la Sener emitió el acuerdo titulado Términos para las ofertas de capacidad disponibles 

basadas en costos, que instituyó el despacho de energía por orden de costo variable. 

Éste representa el costo del combustible sin considerar costos fijos de financiamiento e 

instalación.
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 X. Se fija constitucionalmente que la ley protegerá la actividad económica 

del sector privado y promoverá la competitividad.

La exposición de motivos fundamentó la urgencia de la reforma en las altas 

tarifas eléctricas, los costos de los subsidios, las pérdidas en los procesos de fac-

turación y cobro, la falta de inversión en la red de transmisión, especialmente 

en la conexión con fuentes limpias de energía, y la dependencia de fuentes con-

taminantes como el combustóleo y el diésel (Gobierno de la República, 2013).

La reforma energética del Pacto por México tuvo grandes consecuencias po-

líticas, económicas y jurídicas, que han motivado a la administración de López 

Obrador a revertirla de todas las maneras posibles. Los partidarios del esquema 

de 2013 sostienen que la tecnología y experiencia de las empresas ha diversifi-

cado las fuentes de energía, impulsando el tránsito hacia fuentes renovables y 

más amigables con el medio ambiente, además de posicionar a México como un 

destino atractivo para la inversión extranjera, de tal manera que lo apropiado 

sería profundizar los cambios en el sector eléctrico y no revertirlos (Carrillo et 

al., 2022; IMCO, 2021; Ramos, 2020).

Por otra parte, la reforma energética nació entre un alud de críticas. Cár-

denas (2015) considera que las modificaciones otorgaron a la Sener y a la CRE 

facultades exclusivas del Congreso y advirtió que la multiplicidad de agentes 

con participación en tramos diferenciados conlleva una alta probabilidad de 

desabasto e intermitencia. Para Vargas (2015a), la pulverización de la CFE en 

varias empresas, su sujeción a los organismos reguladores y su situación de com-

petencia frente al poder de actores extranjeros coloca a la paraestatal en camino 

a la extinción. También advierte que cambiar la racionalidad de la electricidad 

como servicio público hacia una concepción basada en criterios de ganancia 

profundiza los riesgos de pobreza energética y despojo a comunidades. Estas 

implicaciones serían secundadas por el think tank Fundar (2022) cinco años 

después.

Una encuesta mostró que el rechazo a la iniciativa era mayoritario, aunque 

algunos puntos como el del impulso a las energías renovables fueron mejor 

aceptados que otros (Moreno, 2018). Los más de 2 mil millones de pesos que 

se emplearon en su estrategia publicitaria (Barragán, 2020), la premura del 

proceso y los procesos penales que han enfrentado legisladores del PRI y PAN 

(incluyendo el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés) y la empresa 

Odebrecht en torno a su aprobación, no hacen más que confirmar la dificul-

tosa fabricación de este consenso (Arellano, 2022; Olmos, 2020). Fue así que 

la mayoría calificada de los partidos que firmaron el Pacto por México pudo 
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 II. Los generadores privados de energía dejan de sujetarse a la planeación 
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materializar la Reforma Energética, ante la ausencia de un contrapeso electoral 

que pudiera articular el rechazo ciudadano (Vargas, 2015a). Esta situación cam-

biaría con el triunfo de AMLO en 2018.

La Política de Confiabilidad de Sener

Las primeras medidas de la autonombrada Cuarta Transformación (4T) para 

revertir las reformas del PRI-PAN fueron la suspensión de las subastas eléctricas 

y la reducción de presupuesto a la CRE, que quedaría bajo tutela obradorista 

tras las renuncias de comisionados (Fundar, 2022). 

El 29 abril de 2020, en plena pandemia de COVID-19, el CENACE emitió 

otro acuerdo en el que atribuía algunas fallas en el servicio eléctrico a la inser-

ción de volúmenes de energía por parte de generadores privados renovables. El 

nombre del documento es el de Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, 

Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo 

del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

también conocido como el Acuerdo de Confiabilidad del CENACE. Éste ordenó 

detener el otorgamiento de permisos de nuevas centrales eólicas y fotovoltáicas, 

limitar la operación de las existentes y priorizar la energía de centrales con “ma-

yor estabilidad”, como las hidroeléctricas y las termoeléctricas (CENACE, 2020).

El 15 de mayo de 2020, la Sener publicó un nuevo documento titulado Acuer-

do por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Cali-

dad en el Sistema Eléctrico Nacional (Sener, 2020a), conocido como la Política de 

Confiabilidad, que en seguimiento al acuerdo anterior establece el tratamiento 

preferente a las centrales eléctricas de la CFE.

Greenpeace y la OSC Iniciativa Climática de México han difundido la tesis 

de que el empeño por relegar a las centrales renovables y reactivar las termoe-

léctricas realmente busca desahogar una sobreoferta de combustóleo, que es 

resultado del aumento en la refinación (ICM, 2022). Bajo esta idea, la Refor-

ma Eléctrica estaría subordinada al rescate de Pemex y a la autosuficiencia en 

gasolinas. Mientras tanto, para el oficialismo, la reforma de 2013 pretendía el 

relegamiento de la energía producida por la CFE, dejándola con activos varados 

y reduciendo su participación de mercado (Fundar, 2022).

El 25 de mayo de 2020, Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Am-

biental (CEMDA) presentaron amparos contra la Política de Confiabilidad por 

violaciones al derecho humano a la salud y al medio ambiente sano, siéndoles 

otorgada la suspensión definitiva en noviembre de 2020 (Albarrán, 2020). La 

Comisión Federal de Competencia (COFECE), un organismo constitucional 

autónomo (OCA) dotado de mayores facultades en el sexenio de Peña Nieto, 
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también interpuso una controversia constitucional, argumentando que la Políti-

ca de Confiabilidad compromete el acceso abierto y no discriminatorio a las re-

des de transmisión y distribución, así como el criterio de despacho económico, 

“violentando los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia 

ordenados en la Constitución” (COFECE, 2020). Estos argumentos fueron ava-

lados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sostuvo que 

la Sener invadió las facultades de la CRE. La Embajada de Canadá (2020) y la 

Delegación de la Unión Europea en México también emitieron extrañamientos 

a la Sener, señalando que se ponían en riesgo inversiones superiores a los 6 mil 

400 millones de dólares.

El director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, reviró que las plantas eólicas y 

fotovoltáicas son “altamente dependientes de las condiciones climáticas” y gene-

ran la necesidad de un respaldo proporcionado por las plantas convencionales 

de la CFE, que no es costeado por particulares. De acuerdo con Bartlett, en el 

sexenio anterior se asignaron permisos indiscriminadamente, dejando al siste-

ma eléctrico con una sobreoferta de energía de casi el doble de la demanda 

máxima nacional. En sus palabras, el anterior director de CFE, Enrique Ochoa 

Reza, le urgió a invertir 100 mil millones de pesos en la Red Nacional de Trans-

misión (RNT) para dar cabida a más empresas (Becerril, 2020).

El 22 de julio de 2020, el presidente López Obrador extendió un memorán-

dum a los organismos reguladores CRE y CNH, advirtiendo que su administra-

ción avanzaría en la política de autosuficiencia energética hasta donde permita 

el marco jurídico, sin descartar la opción de “una iniciativa de reforma constitu-

cional para hacer valer, sin lugar a dudas, el principio del dominio de la nación 

sobre sus recursos naturales” (López Obrador, 2020).

Frente a la cascada de amparos y controversias validadas por la SCJN, queda-

ron sin efectos los acuerdos del Ejecutivo, que optó por escalar sus prioridades 

mediante una reforma legislativa.

La Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica

El 1 de febrero de 2021, López Obrador envió al Congreso su propuesta de mo-

dificación a los artículos 3°, 4°, 12°, 53°, 101°, 108° y 126° de la Ley de la Indus-

tria Eléctrica (LIE) (Presidencia de la República, 2021). El documento retoma 

el contenido de la Política de Confiabilidad y del memorándum de AMLO, cen-

trándose en cambiar el orden de despacho de las fuentes de energía eléctrica. 

Según la CFE, el andamiaje de 2013 genera pérdidas en el orden de los 250 mil 

millones de pesos anuales por subsidios a tarifas de porteo y costos por respaldo 

a energías intermitentes (CFE, 2021, p. 15). 



capítulo iii. la reforma eléctrica de andrés manuel lópez obrador
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación...86

materializar la Reforma Energética, ante la ausencia de un contrapeso electoral 

que pudiera articular el rechazo ciudadano (Vargas, 2015a). Esta situación cam-

biaría con el triunfo de AMLO en 2018.

La Política de Confiabilidad de Sener

Las primeras medidas de la autonombrada Cuarta Transformación (4T) para 

revertir las reformas del PRI-PAN fueron la suspensión de las subastas eléctricas 

y la reducción de presupuesto a la CRE, que quedaría bajo tutela obradorista 

tras las renuncias de comisionados (Fundar, 2022). 

El 29 abril de 2020, en plena pandemia de COVID-19, el CENACE emitió 

otro acuerdo en el que atribuía algunas fallas en el servicio eléctrico a la inser-

ción de volúmenes de energía por parte de generadores privados renovables. El 

nombre del documento es el de Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, 

Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo 

del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

también conocido como el Acuerdo de Confiabilidad del CENACE. Éste ordenó 

detener el otorgamiento de permisos de nuevas centrales eólicas y fotovoltáicas, 

limitar la operación de las existentes y priorizar la energía de centrales con “ma-

yor estabilidad”, como las hidroeléctricas y las termoeléctricas (CENACE, 2020).

El 15 de mayo de 2020, la Sener publicó un nuevo documento titulado Acuer-

do por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Cali-

dad en el Sistema Eléctrico Nacional (Sener, 2020a), conocido como la Política de 

Confiabilidad, que en seguimiento al acuerdo anterior establece el tratamiento 

preferente a las centrales eléctricas de la CFE.

Greenpeace y la OSC Iniciativa Climática de México han difundido la tesis 

de que el empeño por relegar a las centrales renovables y reactivar las termoe-

léctricas realmente busca desahogar una sobreoferta de combustóleo, que es 

resultado del aumento en la refinación (ICM, 2022). Bajo esta idea, la Refor-

ma Eléctrica estaría subordinada al rescate de Pemex y a la autosuficiencia en 

gasolinas. Mientras tanto, para el oficialismo, la reforma de 2013 pretendía el 

relegamiento de la energía producida por la CFE, dejándola con activos varados 

y reduciendo su participación de mercado (Fundar, 2022).

El 25 de mayo de 2020, Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Am-

biental (CEMDA) presentaron amparos contra la Política de Confiabilidad por 

violaciones al derecho humano a la salud y al medio ambiente sano, siéndoles 

otorgada la suspensión definitiva en noviembre de 2020 (Albarrán, 2020). La 

Comisión Federal de Competencia (COFECE), un organismo constitucional 

autónomo (OCA) dotado de mayores facultades en el sexenio de Peña Nieto, 

capítulo iii. la reforma eléctrica de andrés manuel lópez obrador
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación... 87

también interpuso una controversia constitucional, argumentando que la Políti-

ca de Confiabilidad compromete el acceso abierto y no discriminatorio a las re-

des de transmisión y distribución, así como el criterio de despacho económico, 

“violentando los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia 

ordenados en la Constitución” (COFECE, 2020). Estos argumentos fueron ava-

lados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sostuvo que 

la Sener invadió las facultades de la CRE. La Embajada de Canadá (2020) y la 

Delegación de la Unión Europea en México también emitieron extrañamientos 

a la Sener, señalando que se ponían en riesgo inversiones superiores a los 6 mil 

400 millones de dólares.

El director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, reviró que las plantas eólicas y 

fotovoltáicas son “altamente dependientes de las condiciones climáticas” y gene-

ran la necesidad de un respaldo proporcionado por las plantas convencionales 

de la CFE, que no es costeado por particulares. De acuerdo con Bartlett, en el 

sexenio anterior se asignaron permisos indiscriminadamente, dejando al siste-

ma eléctrico con una sobreoferta de energía de casi el doble de la demanda 

máxima nacional. En sus palabras, el anterior director de CFE, Enrique Ochoa 

Reza, le urgió a invertir 100 mil millones de pesos en la Red Nacional de Trans-

misión (RNT) para dar cabida a más empresas (Becerril, 2020).

El 22 de julio de 2020, el presidente López Obrador extendió un memorán-

dum a los organismos reguladores CRE y CNH, advirtiendo que su administra-

ción avanzaría en la política de autosuficiencia energética hasta donde permita 

el marco jurídico, sin descartar la opción de “una iniciativa de reforma constitu-

cional para hacer valer, sin lugar a dudas, el principio del dominio de la nación 

sobre sus recursos naturales” (López Obrador, 2020).

Frente a la cascada de amparos y controversias validadas por la SCJN, queda-

ron sin efectos los acuerdos del Ejecutivo, que optó por escalar sus prioridades 

mediante una reforma legislativa.

La Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica

El 1 de febrero de 2021, López Obrador envió al Congreso su propuesta de mo-

dificación a los artículos 3°, 4°, 12°, 53°, 101°, 108° y 126° de la Ley de la Indus-

tria Eléctrica (LIE) (Presidencia de la República, 2021). El documento retoma 

el contenido de la Política de Confiabilidad y del memorándum de AMLO, cen-

trándose en cambiar el orden de despacho de las fuentes de energía eléctrica. 

Según la CFE, el andamiaje de 2013 genera pérdidas en el orden de los 250 mil 

millones de pesos anuales por subsidios a tarifas de porteo y costos por respaldo 

a energías intermitentes (CFE, 2021, p. 15). 



capítulo iii. la reforma eléctrica de andrés manuel lópez obrador
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación...88

La iniciativa propuso las siguientes modificaciones:

1. Cambio al mecanismo de despacho (artículos 4°, 26°, 101° y 108°, LIE). El Eje-

cutivo plantea que el mecanismo basado en costos variables relega intencio-

nalmente a las centrales de la CFE, aun teniendo costos unitarios menores, 

como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. 
Centrales eléctricas ordenadas de menor a mayor por costo variable y por costo 
unitario total.

Centrales por costo variable (MXN$/kwh) Centrales por costo unitario total (MXN$/kwh)

Iberdrola PIE Eólico 0.00 Nuclear 0.79

Nuclear 0.07 Solar Fotovoltáica 0.85

Eólica 0.08 Hidroeléctrica 0.95

Hidroeléctrica 0.12 Termoeléctrica 1.01

Termoeléctrica 0.12 Ciclo Combinado 1.05

Solar Fotovoltáica 0.12 Iberdrola PIE Ciclo Combinado 1.06

Iberdrola PIE Ciclo Combinado 0.39 Carbón 1.31

Carbón 0.96 Eólica 1.95

Fuente: CFE (2021, pp. 11-12).

Asimismo, se plantean criterios de sustentabilidad, estabilidad, confiabilidad 

y “seguridad nacional”, que terminan por cambiar el esquema de despacho 

en favor de las centrales de CFE (Presidencia de la República, 2021, p. 2). 

Atendiendo a estos factores, el orden propuesto fue: i) centrales hidroeléc-

tricas de CFE; ii) otras plantas de CFE (nuclear, geotérmica, ciclo combi-

nado y termoeléctrica); iii) centrales de ciclo combinado de Productores 

Independientes de Energía (PIE) amparadas por contratos en los términos 

de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; iv) energía 

eólica o solar de privados, y finalmente; v) ciclos combinados de privados 

(Presidencia de la República, 2021).

2. Mayor control en los permisos de generación comercial (artículos 4° y 12°, LIE). La 

Presidencia de la República sostiene que la “proliferación indiscriminada” 

de permisos ha constituido un “grave riesgo para el adecuado funcionamien-
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to de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución” 

(2021, p. 7).

3. Eliminar la obligatoriedad de las subastas eléctricas (artículo 3°, fracciones XII, XII 

Bis y XIV; y artículo 53°, LIE). Derogar la condición de que los Suministra-

dores de Servicios Básicos celebren contratos de cobertura exclusivamente 

por medio de subastas. Para el Ejecutivo, las Subastas de Largo Plazo favo-

recen a las energías que pueden contratarse en proporción mayor, como 

la eólica y la fotovoltáica, que “se aprovechan” de la infraestructura y del 

respaldo que proporciona CFE cuando no existe sol y viento (Presidencia 

de la República, 2021).

4. Terminación de Sociedades de Autoabastecimiento fraudulentas (adición del tran-

sitorio Tercero). La CRE podría revocar y modificar los permisos de autoa-

bastecimiento “que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos 

constitutivos de fraude a la ley”. Según la exposición de motivos, este es-

quema ha favorecido la conformación de sociedades entre empresas que 

generan energía para su venta a terceros, a quienes hacen pasar por socios, 

y no para consumo propio, valiéndose de la infraestructura del Estado para 

conformar un “mercado paralelo de electricidad” (Presidencia de la Repú-

blica, 2021, pp. 9-10).

5. Revisión a Productores Independientes de Energía (PIE) (adición del transitorio 

Cuarto). Los PIE se concibieron en 1992 como proyectos productivos, con-

dicionados a que su rentabilidad económica y ambiental fuese mayor que 

la de CFE. Para la Presidencia, la Reforma Energética de 2013 desvirtuó sus 

fines y los colocó en una situación similar a los permisos de autoabasto, de 

modo que se propone facultar al Ejecutivo para “revisar, renegociar y termi-

nar de forma anticipada” los contratos con los PIE “que no cumplan con las 

condiciones de legalidad y rentabilidad establecidas en el marco jurídico” 

(Presidencia de la República, 2021, pp. 10-11).

La Reforma a la LIE fue aprobada velozmente el 2 de marzo de 2021, pre-

cisando de una mayoría simple con la que contaba sobradamente el bloque de 

Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), al tratarse 

de los últimos meses de la legislatura que ingresó con la victoria electoral de 

2018 (Sáenz, 2021; Senado de la República, 2021). No obstante, los jueces es-

pecializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, 
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La iniciativa propuso las siguientes modificaciones:

1. Cambio al mecanismo de despacho (artículos 4°, 26°, 101° y 108°, LIE). El Eje-

cutivo plantea que el mecanismo basado en costos variables relega intencio-

nalmente a las centrales de la CFE, aun teniendo costos unitarios menores, 

como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. 
Centrales eléctricas ordenadas de menor a mayor por costo variable y por costo 
unitario total.

Centrales por costo variable (MXN$/kwh) Centrales por costo unitario total (MXN$/kwh)

Iberdrola PIE Eólico 0.00 Nuclear 0.79

Nuclear 0.07 Solar Fotovoltáica 0.85

Eólica 0.08 Hidroeléctrica 0.95

Hidroeléctrica 0.12 Termoeléctrica 1.01

Termoeléctrica 0.12 Ciclo Combinado 1.05

Solar Fotovoltáica 0.12 Iberdrola PIE Ciclo Combinado 1.06

Iberdrola PIE Ciclo Combinado 0.39 Carbón 1.31

Carbón 0.96 Eólica 1.95

Fuente: CFE (2021, pp. 11-12).

Asimismo, se plantean criterios de sustentabilidad, estabilidad, confiabilidad 

y “seguridad nacional”, que terminan por cambiar el esquema de despacho 

en favor de las centrales de CFE (Presidencia de la República, 2021, p. 2). 

Atendiendo a estos factores, el orden propuesto fue: i) centrales hidroeléc-

tricas de CFE; ii) otras plantas de CFE (nuclear, geotérmica, ciclo combi-

nado y termoeléctrica); iii) centrales de ciclo combinado de Productores 

Independientes de Energía (PIE) amparadas por contratos en los términos 

de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; iv) energía 

eólica o solar de privados, y finalmente; v) ciclos combinados de privados 

(Presidencia de la República, 2021).

2. Mayor control en los permisos de generación comercial (artículos 4° y 12°, LIE). La 

Presidencia de la República sostiene que la “proliferación indiscriminada” 

de permisos ha constituido un “grave riesgo para el adecuado funcionamien-
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Rodrigo de la Peza López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro34 concedieron 

decenas de amparos a empresas, mientras que la COFECE y senadores de opo-

sición promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN (Cuéllar et 

al., 2022). 

Para mayo de 2021 ya se registraban más de 300 amparos contra la reforma a 

la LIE por vulnerar los derechos a la salud y al medio ambiente sano, así como 

afectaciones al principio de libre competencia, consagrado en el artículo 28° 

de la Constitución (Fundar, 2022). Estas medidas derivaron en una suspensión 

indefinida a la reforma, aplicable a todo el sector, que el juez Gómez Fierro 

ha justificado en “no dar una ventaja competitiva a los denunciantes” (en Cu-

llell, 2021). Así, la reforma a la LIE se estaría decidiendo simultáneamente en 

los tribunales colegiados y en la Suprema Corte, quedando temporalmente sin 

efectos. Mientras tanto, la 4T insistió por medio de la máxima ley.

La Reforma Constitucional Eléctrica

El jueves 30 de septiembre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador 

envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de decreto por la que pretendía 

reformar los artículos 25°, 27° y 28° de la Constitución y establecer nueve dispo-

siciones transitorias (Presidencia de la República, 2021a). 

Los alcances de esta reforma constitucional generaron controversia en dos 

niveles: el de las afectaciones legales y económicas a particulares, y el del debate 

programático e ideológico, tocante al papel del Estado en el sector eléctrico y 

su relación con los inversionistas.

En su exposición de motivos, la Presidencia de la República emitió varios 

juicios sobre el legado de las reformas neoliberales en el Sistema Eléctrico Na-

cional (2021a, pp. 2-12):

Organismos reguladores: las redes de transmisión y distribución, únicos ám-

bitos bajo tutela del Estado, dejaron de ser administradas por CFE para “some-

34
 El juez Gómez Fierro se ha dado a conocer por su historial de fallos contra los proyectos 

de la 4T. En abril de 2021 otorgó suspensiones contra la entrada en vigor del Padrón Nacio-

nal de Usuarios de Telefonía Móvil (PANUT); en junio del mismo año concedió 14 suspen-

siones definitivas contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos y en julio de 2022 tomó dos 

medidas: la concesión de un amparo a la energética española Iberdrola para impedir que 

ésta pagara una multa de 9 mil 145 millones de pesos y la suspensión de una política que 

obliga a ciertas empresas a adquirir gas de Pemex o CFE Ver: Redacción [El Financiero] 

(19 de julio de 2022). Juez Juan Pablo Gómez Fierro: Éstos han sido sus polémicos fallos 

contra la 4T. El Financiero Bloomberg. https://tinyurl.com/27cjkf3r
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terse” a las disposiciones de la CRE y del CENACE: “el primero determina las 

tarifas y el segundo quién se interconecta y en dónde” (2021a, p. 2).

Fragmentación de la CFE: la CFE fue pulverizada en trece empresas que di-

ficultan su operación y la hacen dependiente de particulares. Según la expo-

sición de motivos, la subsidiaria CFE Calificados, limitada a comercialización, 

no dispone de energía propia y compra la mayor parte a privados debido a las 

condiciones legales del Despacho Diario (2021a).

Contratos Legados: este esquema compromete a CFE Generación a vender 

energía a la filial CFE Suministro Básico a precios que no recuperan sus costos 

reales (Presidencia de la República, 2021a, p. 3).

Despacho Diario: el mecanismo de despacho considera sólo el costo del com-

bustible, sin incluir costos fijos de inversión y financiamiento, relegando la ener-

gía de las empresas de generación de CFE y obligando a CFE Suministro Básico 

a comprar energía y capacidad a generadores privados. Según la Presidencia, 

estas operaciones generan a la empresa estatal pérdidas superiores a los 438 mil 

millones de pesos anuales. Además, todas las centrales participantes reciben el 

pago de la más cara, según el presidente, ésta es una “inexplicable maquinación 

para seguir beneficiando a los generadores privados” (2021a, pp. 3-5).

Subastas: la subsidiaria CFE Suministro Básico, responsable de entregar ener-

gía a los 46 millones de usuarios domésticos, está impedida legalmente para 

adquirir energía de las centrales de CFE, por lo que es obligada a comprar a los 

privados mediante subastas a largo plazo durante 20 años y a precio fijo.

Productores Independientes de Energía (PIE): la CFE está obligada a comprar 

energía en contratos por 25 años a los PIE. Aunque están obligados a despachar 

el 100 por ciento de su energía a la CFE, los PIE también pueden vender sus 

excedentes al autoabasto.

Sociedades de Autoabastecimiento: según la Presidencia, consisten de un ge-

nerador que simula tener múltiples socios, que en realidad son clientes, “co-

metiendo fraude” por medio de la tarifa de porteo tipo estampilla, que no 

cubre el costo real del transporte de la electricidad. De esta forma se altera el 

orden del despacho de energía, saturando las redes eléctricas con ofertas geo-

gráficamente distantes, provenientes de falsos socios. La exposición de motivos 

apunta que se han creado 239 centrales de autoabastecimiento con 77 mil 767 

“socios de paja”, generando un mercado paralelo que quita los clientes más 

grandes a la CFE (Presidencia de la República, 2021a, pp. 6-7).

Certificados de Energías Limpias: desde la Reforma de 2013 todos los genera-

dores deben cumplir con un porcentaje mínimo anual de energías limpias. Las 

centrales renovables pueden vender sus certificados sobrantes a generadores 
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convencionales, para que estos últimos puedan cumplir con el requisito anual. 

Sin embargo, las centrales de CFE fueron excluidas de este ingreso, sin estar 

exentas de comprar CELS a generadores privados, a quienes han pagado más 

de 6 mil millones de pesos en certificados.

Permisos de generación: la CRE ha otorgado permisos de manera ilimitada, 

triplicando la generación requerida y sumando 134 mil 409 megawatts de ca-

pacidad instalada para una demanda estimada de 52 mil 419 megawatts. Para 

el Ejecutivo, esta situación afecta la confiabilidad del abastecimiento eléctrico y 

conduce a una “competencia económica ruinosa para todos los participantes”, 

que se han valido de un sistema judicial complaciente “para exigir su acceso sin 

restricciones” (2021a, pp. 8-9).

Financiamiento: entre 2014 y 2020 la banca de desarrollo y los recursos de las 

AFORE han financiado más de la mitad de la inversión de los proyectos privados 

(Presidencia de la República, 2021a).

Participación privada mayoritaria: como se establece en la Tabla 4, en 2021 

los privados ya concentraban 62 por ciento de la generación mediante cuatro 

modalidades: PIE, Sociedades de Autoabastecimiento, Subastas de Largo Plazo 

y centrales construidas después de la Reforma Energética de 2013. Según la Pre-

sidencia, los generadores privados se han apoderado de casi todos los grandes 

consumidores, gracias al impago del transporte de la energía y al “privilegio de 

ser despachados preferentemente por el CENACE” (2021a, pp. 10-12). 

A manera de conclusión, el documento pretende señalar que la defensa del 

esquema de 2013 no se relaciona con la libre competencia, sino con una serie 

de ventajas a las que accede un puñado de particulares y que no serían posibles 

sin la CFE:

El sistema eléctrico impuesto por la reforma de 2013, no es un sistema de libre 

competencia, es un mecanismo que establece con figuras ilegales monopolios 

privados y generadores independientes parasitarios, que viven de la CFE, de la 

que extraen recursos para crear nuevos negocios que terminan atacando a la 

CFE (Presidencia de la República, 2021a, p. 12).
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Tabla 4. 
Porcentajes de electricidad generada por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de 
acuerdo con su origen privado o público en 2021. 

1. Productores Independientes de Energía (PIE):

Inversión garantizada por la CFE aunque no sea despachada.
31%

2. Sociedades de Autoabastecimiento: 239 monopolios privados con 77 mil 767 socios. Despacho asegu-

rado a 100%.
12%

3. Centrales eléctricas posteriores a la Reforma de 2013:

Centrales renovables y de Ciclos Combinados de última tecnología.
15%

4. Subastas de Largo Plazo: Subsidiadas a 20 años. Despacho asegurado a 100%. 4%

PARTICIPACIÓN TOTAL PRIVADA 62%

PARTICIPACIÓN TOTAL CFE

Capacidad instalada de 42 mil 523 MW, equivalente a 54% de la generación nacional. 

Despacho de 38%, con perspectivas a 2024 de 29%.

38%

Fuente: Presidencia de la República (2021a).

Para el gobierno de la 4T el esquema vigente es insostenible porque apunta 

hacia el dominio absoluto de los generadores privados, impulsados por crite-

rios de rentabilidad y no de servicio, con las tarifas eléctricas de 43 millones de 

usuarios en sus manos. Bajo esta narrativa, los más vulnerables quedarían des-

protegidos ante el achicamiento y desaparición del único organismo capaz de 

equilibrar el costo de la electricidad entre sus diversos segmentos, con una vi-

sión económica y social. El modelo también es inviable en términos macroeco-

nómicos, por su dependencia de transferencias crecientes, al igual que en los 

aspectos técnicos, por la obligación legal de incorporar 134 mil 409 megawatts 

para una demanda nacional de alrededor de 55 mil, conduciendo al colapso de 

la red (Presidencia de la República, 2021a, p. 13).

A modo de síntesis, se presentan los cambios más relevantes que habría im-

plicado la reforma de la 4T:

I. Establecer en la Constitución que la CFE despache un mínimo de 54 

por ciento de la demanda nacional y los generadores privados un máxi-

mo de 46 por ciento.

II. CFE deja de ser una Empresa Productiva del Estado (EPE), figura im-

puesta en 2013, para asumirse como “organismo del Estado”.

III. Eliminación de la CRE.
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de 6 mil millones de pesos en certificados.

Permisos de generación: la CRE ha otorgado permisos de manera ilimitada, 

triplicando la generación requerida y sumando 134 mil 409 megawatts de ca-

pacidad instalada para una demanda estimada de 52 mil 419 megawatts. Para 

el Ejecutivo, esta situación afecta la confiabilidad del abastecimiento eléctrico y 

conduce a una “competencia económica ruinosa para todos los participantes”, 

que se han valido de un sistema judicial complaciente “para exigir su acceso sin 

restricciones” (2021a, pp. 8-9).

Financiamiento: entre 2014 y 2020 la banca de desarrollo y los recursos de las 

AFORE han financiado más de la mitad de la inversión de los proyectos privados 

(Presidencia de la República, 2021a).

Participación privada mayoritaria: como se establece en la Tabla 4, en 2021 

los privados ya concentraban 62 por ciento de la generación mediante cuatro 

modalidades: PIE, Sociedades de Autoabastecimiento, Subastas de Largo Plazo 

y centrales construidas después de la Reforma Energética de 2013. Según la Pre-

sidencia, los generadores privados se han apoderado de casi todos los grandes 

consumidores, gracias al impago del transporte de la energía y al “privilegio de 

ser despachados preferentemente por el CENACE” (2021a, pp. 10-12). 

A manera de conclusión, el documento pretende señalar que la defensa del 

esquema de 2013 no se relaciona con la libre competencia, sino con una serie 

de ventajas a las que accede un puñado de particulares y que no serían posibles 

sin la CFE:

El sistema eléctrico impuesto por la reforma de 2013, no es un sistema de libre 

competencia, es un mecanismo que establece con figuras ilegales monopolios 

privados y generadores independientes parasitarios, que viven de la CFE, de la 

que extraen recursos para crear nuevos negocios que terminan atacando a la 

CFE (Presidencia de la República, 2021a, p. 12).
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Tabla 4. 
Porcentajes de electricidad generada por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de 
acuerdo con su origen privado o público en 2021. 

1. Productores Independientes de Energía (PIE):

Inversión garantizada por la CFE aunque no sea despachada.
31%

2. Sociedades de Autoabastecimiento: 239 monopolios privados con 77 mil 767 socios. Despacho asegu-

rado a 100%.
12%

3. Centrales eléctricas posteriores a la Reforma de 2013:

Centrales renovables y de Ciclos Combinados de última tecnología.
15%

4. Subastas de Largo Plazo: Subsidiadas a 20 años. Despacho asegurado a 100%. 4%

PARTICIPACIÓN TOTAL PRIVADA 62%

PARTICIPACIÓN TOTAL CFE

Capacidad instalada de 42 mil 523 MW, equivalente a 54% de la generación nacional. 

Despacho de 38%, con perspectivas a 2024 de 29%.

38%

Fuente: Presidencia de la República (2021a).

Para el gobierno de la 4T el esquema vigente es insostenible porque apunta 

hacia el dominio absoluto de los generadores privados, impulsados por crite-

rios de rentabilidad y no de servicio, con las tarifas eléctricas de 43 millones de 

usuarios en sus manos. Bajo esta narrativa, los más vulnerables quedarían des-

protegidos ante el achicamiento y desaparición del único organismo capaz de 

equilibrar el costo de la electricidad entre sus diversos segmentos, con una vi-

sión económica y social. El modelo también es inviable en términos macroeco-

nómicos, por su dependencia de transferencias crecientes, al igual que en los 

aspectos técnicos, por la obligación legal de incorporar 134 mil 409 megawatts 

para una demanda nacional de alrededor de 55 mil, conduciendo al colapso de 

la red (Presidencia de la República, 2021a, p. 13).

A modo de síntesis, se presentan los cambios más relevantes que habría im-

plicado la reforma de la 4T:

I. Establecer en la Constitución que la CFE despache un mínimo de 54 

por ciento de la demanda nacional y los generadores privados un máxi-

mo de 46 por ciento.

II. CFE deja de ser una Empresa Productiva del Estado (EPE), figura im-

puesta en 2013, para asumirse como “organismo del Estado”.

III. Eliminación de la CRE.
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IV. Absorción del CENACE dentro de la CFE. Asumiría las funciones de la 

CRE, como determinar las tarifas eléctricas y otorgar permisos de gene-

ración.

V. Reintegración de 9 de las 13 subsidiarias de CFE, uniendo en una mis-

ma empresa los procesos de generación, transformación, distribución y 

comercialización.

VI. No reconocimiento de la generación procedente de las sociedades de 

autoabastecimiento, así como el excedente de los PIE.

VII. Se estatiza la exploración, extracción y explotación del litio, dejando 

intactas las concesiones otorgadas en el sexenio anterior.

VIII. Se coloca al Estado como responsable de la Transición Energética y del 

uso sustentable de todas las fuentes de energía de la Nación.

En la iniciativa se pueden identificar dos categorías de propuestas: el retorno 

a la estatización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la responsabilidad del 

Estado en la Transición Energética Soberana, dentro de la que sobresale la na-

cionalización del litio (Presidencia de la República, 2021a).

Las siguientes páginas ofrecen mayor detalle de los cambios que había pro-

puesto el presidente López Obrador, mostrando, a manera de ejemplo, el con-

tenido de los párrafos constitucionales antes y después de la propuesta.

I) Artículo 25° constitucional

Se elevan a principios constitucionales la autosuficiencia y la seguridad energé-

ticas, así como la universalidad del servicio público de provisión de electricidad. 

En el párrafo quinto se propuso suprimir el concepto de Empresas Productivas 

del Estado (EPE), que establecía una dinámica competitiva, sustituyéndolo por 

el de “organismo del Estado”. También se agrega un párrafo séptimo que con-

cibe el abasto de electricidad como “condición indispensable para la seguridad 

nacional y el derecho humano a la vida digna” (Presidencia de la República, 

2021a, p. 20).
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Tabla 5. 
Cambios al artículo 25° constitucional que habría significado la Reforma Eléctrica.

Artículo 25° constitucional: modificación al párrafo quinto y adición de nuevo párrafo séptimo

Vigente Reforma Eléctrica 2021

5. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclu-

siva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 

28°, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siem-

pre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los 

organismos y empresas productivas del Estado que en su 

caso se establezcan.

6. [...]

5. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclu-

siva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 

28°, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siem-

pre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre 

los organismos del Estado y organismos descentralizados 

que en su caso se establezcan.

6. [...]

7. El Estado preservará la seguridad y la autosuficiencia 

energéticas de la Nación, y el abastecimiento continuo 

de energía eléctrica a toda la población, como condición 

indispensable para garantizar la seguridad nacional y el 

derecho humano a la vida digna.

Fuente: Presidencia de la República (2021a).

II) Artículo 27° constitucional

La iniciativa propone derogar la separación de las subsidiarias de la CFE, uni-

ficando los procesos de generación, conducción, transformación, distribución 

y abastecimiento en “el área estratégica de la electricidad”. Este cambio habría 

tenido como consecuencias la exclusividad de la CFE en el abasto de energía 

eléctrica, la eliminación del texto referente a la celebración de contratos con 

particulares y la supresión de los conceptos de “planeación y control del SEN”, 

así como el de “Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléc-

trica”, que tras la reforma de 2013 se convirtieron en las únicas actividades re-

servadas al Estado (Presidencia de la República, 2021a, p. 20).

En su exposición de motivos, la Presidencia de la República (2021a) hace 

referencia a la necesidad de establecer una transición energética orientada por 

el Estado y no por el mercado. La modificación al párrafo sexto del Artículo 27° 

habría hecho realidad lo que se anunciaba como nacionalización del litio. Se 

prohíben las concesiones para la explotación de este mineral y otros “considera-

dos estratégicos”, sin cancelar los 31 contratos aprobados en el sexenio de Peña 

Nieto. Asimismo, en el párrafo séptimo se sostiene que la Transición Energética 

abarca “todas las fuentes de energía de las que dispone la nación” y no solamen-

te las renovables (Presidencia de la República, 2021a, p. 23).
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IV. Absorción del CENACE dentro de la CFE. Asumiría las funciones de la 

CRE, como determinar las tarifas eléctricas y otorgar permisos de gene-

ración.

V. Reintegración de 9 de las 13 subsidiarias de CFE, uniendo en una mis-

ma empresa los procesos de generación, transformación, distribución y 

comercialización.

VI. No reconocimiento de la generación procedente de las sociedades de 

autoabastecimiento, así como el excedente de los PIE.

VII. Se estatiza la exploración, extracción y explotación del litio, dejando 

intactas las concesiones otorgadas en el sexenio anterior.

VIII. Se coloca al Estado como responsable de la Transición Energética y del 

uso sustentable de todas las fuentes de energía de la Nación.

En la iniciativa se pueden identificar dos categorías de propuestas: el retorno 

a la estatización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la responsabilidad del 

Estado en la Transición Energética Soberana, dentro de la que sobresale la na-

cionalización del litio (Presidencia de la República, 2021a).

Las siguientes páginas ofrecen mayor detalle de los cambios que había pro-

puesto el presidente López Obrador, mostrando, a manera de ejemplo, el con-

tenido de los párrafos constitucionales antes y después de la propuesta.

I) Artículo 25° constitucional

Se elevan a principios constitucionales la autosuficiencia y la seguridad energé-

ticas, así como la universalidad del servicio público de provisión de electricidad. 

En el párrafo quinto se propuso suprimir el concepto de Empresas Productivas 

del Estado (EPE), que establecía una dinámica competitiva, sustituyéndolo por 

el de “organismo del Estado”. También se agrega un párrafo séptimo que con-

cibe el abasto de electricidad como “condición indispensable para la seguridad 

nacional y el derecho humano a la vida digna” (Presidencia de la República, 

2021a, p. 20).
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Tabla 5. 
Cambios al artículo 25° constitucional que habría significado la Reforma Eléctrica.

Artículo 25° constitucional: modificación al párrafo quinto y adición de nuevo párrafo séptimo

Vigente Reforma Eléctrica 2021

5. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclu-

siva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 

28°, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siem-

pre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los 

organismos y empresas productivas del Estado que en su 

caso se establezcan.

6. [...]

5. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclu-

siva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 

28°, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siem-

pre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre 

los organismos del Estado y organismos descentralizados 

que en su caso se establezcan.

6. [...]

7. El Estado preservará la seguridad y la autosuficiencia 

energéticas de la Nación, y el abastecimiento continuo 

de energía eléctrica a toda la población, como condición 

indispensable para garantizar la seguridad nacional y el 

derecho humano a la vida digna.

Fuente: Presidencia de la República (2021a).

II) Artículo 27° constitucional

La iniciativa propone derogar la separación de las subsidiarias de la CFE, uni-

ficando los procesos de generación, conducción, transformación, distribución 

y abastecimiento en “el área estratégica de la electricidad”. Este cambio habría 

tenido como consecuencias la exclusividad de la CFE en el abasto de energía 

eléctrica, la eliminación del texto referente a la celebración de contratos con 

particulares y la supresión de los conceptos de “planeación y control del SEN”, 

así como el de “Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléc-

trica”, que tras la reforma de 2013 se convirtieron en las únicas actividades re-

servadas al Estado (Presidencia de la República, 2021a, p. 20).

En su exposición de motivos, la Presidencia de la República (2021a) hace 

referencia a la necesidad de establecer una transición energética orientada por 

el Estado y no por el mercado. La modificación al párrafo sexto del Artículo 27° 

habría hecho realidad lo que se anunciaba como nacionalización del litio. Se 

prohíben las concesiones para la explotación de este mineral y otros “considera-

dos estratégicos”, sin cancelar los 31 contratos aprobados en el sexenio de Peña 

Nieto. Asimismo, en el párrafo séptimo se sostiene que la Transición Energética 

abarca “todas las fuentes de energía de las que dispone la nación” y no solamen-

te las renovables (Presidencia de la República, 2021a, p. 23).
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Tabla 6. 
Cambios al artículo 27° constitucional que habría significado la Reforma Eléctrica.

Artículo 27° constitucional: modificación a los párrafos sexto y octavo; adición de nuevo párrafo séptimo

Vigente Reforma Eléctrica 2021

6. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación 

y el control del sistema eléctrico nacional, así como el 

servicio público de transmisión y distribución de energía 

eléctrica; en estas actividades no se otorgarán conce-

siones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar 

contratos con particulares en los términos que establezcan 

las leyes, mismas que determinarán la forma en que los 

particulares podrán participar en las demás actividades 

de la industria eléctrica (...). Tratándose de minerales 

radiactivos no se otorgarán concesiones.

7. (la Nación) Llevará a cabo las actividades de explo-

ración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos 

mediante asignaciones a empresas productivas del Es-

tado o a través de contratos con éstas o con particulares 

(...). Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones 

o contratos las empresas productivas del Estado podrán 

contratar con particulares.

6. Corresponde exclusivamente a la Nación el área estra-

tégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, 

transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La 

Nación aprovechará los bienes y recursos naturales 

que se requieran para dichos fines (...). Tratándose de 

minerales radiactivos, litio y demás minerales conside-

rados estratégicos para la Transición Energética, no se 

otorgarán concesiones. (...)

7. El Estado queda a cargo de la Transición Energética y 

utilizará de manera sustentable todas las fuentes de ener-

gía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las 

emisiones de gases y componentes de efecto invernadero 

para lo que establecerá las políticas científicas, tecno-

lógicas e industriales necesarias para esta transición, 

impulsadas por el financiamiento y demanda nacional 

como palancas de desarrollo.

7. [...]

8. (la Nación) Llevará a cabo las actividades de explo-

ración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos 

mediante asignaciones a organismos del Estado o a 

través de contratos con éstos o con particulares (...). 

Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o 

contratos los organismos del Estado podrán contratar con 

particulares.

Fuente: Presidencia de la República (2021a).

III) Artículo 28° constitucional

Se modificó el párrafo cuarto para establecer que no es monopolio el manejo 

estatal de la electricidad, concebida en su conjunto. La adición de un nuevo pá-

rrafo sexto sintetiza las responsabilidades de la CFE, absorbiendo la planeación 

y control del Sistema Eléctrico Nacional, que en el esquema de 2013 recae en la 

CRE y el CENACE.

El párrafo séptimo pretendía establecer la exclusividad del Estado en el abas-

tecimiento de energía para servicio público, una de las medidas más objetadas 
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por expertos y grupos de interés (México Evalúa, 2021). Sin embargo, no im-

plica una nacionalización debido a que se permitiría la participación privada 

en la fase de generación. Los porcentajes dispuestos en el párrafo séptimo del 

Artículo 27 constitucional son 54 por ciento de la generación nacional despa-

chada por centrales de la CFE frente a un máximo de 46 por ciento generado 

por privados (Presidencia de la República, 2021a). 

La eliminación del párrafo octavo habría extinguido a la Comisión Regu-

ladora de Energía (CRE) y hasta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

(CNH), haciendo de esta una reforma que toca la industria petrolera y del gas. 

Para el presidente, la CRE es un organismo “no responsable políticamente que 

ha sustraído decisiones fundamentales al Estado”, como la regulación, el otorga-

miento de permisos de generación y las tarifas de porteo (2021a, p. 24).

Por último, la iniciativa de López Obrador planteaba incorporar el litio y 

demás minerales estratégicos en las áreas del Estado que no constituyen mono-

polios, además de establecer que la CFE sea responsable de la Transición Ener-

gética en materia de electricidad.
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Tabla 6. 
Cambios al artículo 27° constitucional que habría significado la Reforma Eléctrica.

Artículo 27° constitucional: modificación a los párrafos sexto y octavo; adición de nuevo párrafo séptimo

Vigente Reforma Eléctrica 2021

6. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación 

y el control del sistema eléctrico nacional, así como el 

servicio público de transmisión y distribución de energía 

eléctrica; en estas actividades no se otorgarán conce-

siones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar 

contratos con particulares en los términos que establezcan 

las leyes, mismas que determinarán la forma en que los 

particulares podrán participar en las demás actividades 

de la industria eléctrica (...). Tratándose de minerales 

radiactivos no se otorgarán concesiones.

7. (la Nación) Llevará a cabo las actividades de explo-

ración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos 

mediante asignaciones a empresas productivas del Es-

tado o a través de contratos con éstas o con particulares 

(...). Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones 

o contratos las empresas productivas del Estado podrán 

contratar con particulares.

6. Corresponde exclusivamente a la Nación el área estra-

tégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, 

transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La 

Nación aprovechará los bienes y recursos naturales 

que se requieran para dichos fines (...). Tratándose de 

minerales radiactivos, litio y demás minerales conside-

rados estratégicos para la Transición Energética, no se 

otorgarán concesiones. (...)

7. El Estado queda a cargo de la Transición Energética y 

utilizará de manera sustentable todas las fuentes de ener-

gía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las 

emisiones de gases y componentes de efecto invernadero 

para lo que establecerá las políticas científicas, tecno-

lógicas e industriales necesarias para esta transición, 

impulsadas por el financiamiento y demanda nacional 

como palancas de desarrollo.

7. [...]

8. (la Nación) Llevará a cabo las actividades de explo-

ración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos 

mediante asignaciones a organismos del Estado o a 

través de contratos con éstos o con particulares (...). 

Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o 

contratos los organismos del Estado podrán contratar con 

particulares.

Fuente: Presidencia de la República (2021a).

III) Artículo 28° constitucional

Se modificó el párrafo cuarto para establecer que no es monopolio el manejo 

estatal de la electricidad, concebida en su conjunto. La adición de un nuevo pá-

rrafo sexto sintetiza las responsabilidades de la CFE, absorbiendo la planeación 

y control del Sistema Eléctrico Nacional, que en el esquema de 2013 recae en la 

CRE y el CENACE.

El párrafo séptimo pretendía establecer la exclusividad del Estado en el abas-

tecimiento de energía para servicio público, una de las medidas más objetadas 

capítulo iii. la reforma eléctrica de andrés manuel lópez obrador
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación... 97

por expertos y grupos de interés (México Evalúa, 2021). Sin embargo, no im-

plica una nacionalización debido a que se permitiría la participación privada 

en la fase de generación. Los porcentajes dispuestos en el párrafo séptimo del 

Artículo 27 constitucional son 54 por ciento de la generación nacional despa-

chada por centrales de la CFE frente a un máximo de 46 por ciento generado 

por privados (Presidencia de la República, 2021a). 

La eliminación del párrafo octavo habría extinguido a la Comisión Regu-

ladora de Energía (CRE) y hasta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

(CNH), haciendo de esta una reforma que toca la industria petrolera y del gas. 

Para el presidente, la CRE es un organismo “no responsable políticamente que 

ha sustraído decisiones fundamentales al Estado”, como la regulación, el otorga-

miento de permisos de generación y las tarifas de porteo (2021a, p. 24).

Por último, la iniciativa de López Obrador planteaba incorporar el litio y 

demás minerales estratégicos en las áreas del Estado que no constituyen mono-

polios, además de establecer que la CFE sea responsable de la Transición Ener-

gética en materia de electricidad.
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Tabla 7. 
Cambios al artículo 28° constitucional que habría significado la Reforma Eléctrica.

Artículo 28° Constitucional: modificación al párrafo cuarto, adición de nuevos párrafos sexto y séptimo y eliminación del 

anterior párrafo octavo

Vigente Reforma Eléctrica 2021

4. No constituirán monopolios las funciones que el Estado 

ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estra-

tégicas: (...) la planeación y el control del sistema eléctrico 

nacional, así como el servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica (...), minerales radiactivos 

y generación de energía nuclear (...), y la exploración y 

extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en 

los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 

27° de esta Constitución (...).

5. [...]

6. [...]

7. [...]

8. El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores 

coordinados en materia energética, denominados Comi-

sión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de 

Energía, en los términos que determine la ley.

4. No constituirán monopolios las funciones que el Estado 

ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas es-

tratégicas: (...) electricidad (...), minerales radiactivos, litio 

y demás minerales estratégicos; generación de energía 

nuclear [...], y la exploración y extracción del petróleo y de 

los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos 

sexto y octavo del artículo 27° de esta Constitución, 

respectivamente.

5. [...]

6. La Comisión Federal de Electricidad, organismo del 

Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

es responsable de la electricidad y el Sistema Eléctrico 

Nacional, así como de su planeación y control; será 

autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su admi-

nistración y estará a cargo de la ejecución de la Transición 

Energética en materia de electricidad, así como de las 

actividades necesarias para esta.

7. La Comisión Federal de Electricidad generará al menos 

54 por ciento de la energía eléctrica que requiera el país. 

El sector privado participará hasta en el 46 por ciento de 

la generación que requiera el país. El servicio público de 

abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclu-

sivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que 

podrá adquirir energía eléctrica del sector privado.

8. [...]

9. [...]

10. (Anterior párrafo octavo) Derogado.

Fuente: Presidencia de la República (2021a)

IV) Transitorios

Para algunos abogados de empresas energéticas, los apartados transitorios se 

han vuelto el escondite de normas “notablemente agresivas y trascendentes” 

(Grunstein, s.f.). En este caso, algunas se retoman de la Política de Confiabi-

lidad de Sener y de la reforma a la LIE y, en caso de haberse aprobado esta 
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iniciativa constitucional, habrían pasado a las leyes reglamentarias, como en la 

reforma de 2013. 

Por su parte, el transitorio Segundo coloca al Estado como responsable del 

Sistema Eléctrico Nacional a través de la CFE, instalando los siguientes términos 

(Presidencia de la República, 2021a, pp. 35-38):

a) Cancelación de los permisos otorgados de generación eléctrica, contra-

tos de compraventa de electricidad y solicitudes pendientes de resolu-

ción.

b) (...)

c) Integración de la CFE en un solo organismo, suprimiendo la separación 

legal de sus subsidiarias y filiales. Sólo subsisten CFE Telecomunicacio-

nes e Internet para Todos, CFEnergía, CFE International y CFE Capital.

d) El CENACE se reincorpora a la CFE.

e) La CFE queda a cargo del despacho eléctrico, basándose en los criterios 

de confiabilidad, continuidad y estabilidad.

f) El despacho económico considerará los costos totales de producción y 

un porcentaje mínimo de 54 por ciento de la energía por parte de la 

CFE y hasta 46 por ciento generado por privados, que puede provenir 

de: i) PIE sin considerar excedentes ilegales; ii) subastas de largo plazo; 

iii) centrales construidas a partir de la reforma energética de 2013; iv) 

centrales de autoabastecimiento auténtico, operando conforme a los 

términos establecidos en la LSPEE.

g) La CFE no reconocerá la energía de permisos de autoabastecimiento 

contrarios a lo establecido en la LSPEE, ni la generación excedente de 

los PIE, derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la 

central.

h) La CFE determinará las tarifas de las redes de Transmisión y Distribu-

ción, así como las tarifas para usuarios finales.

i) Cancelación de los Certificados de Energías Limpias (CEL).

Por su parte, el transitorio Tercero elimina a la CRE e incorpora sus funcio-

nes en la Sener; el Cuarto sujeta la participación del sector privado a la regu-

lación de la CFE, que a su vez debe centrarse en los criterios de continuidad y 

confiabilidad de la electricidad, en clara alusión a la Política de Confiabilidad 

de la Sener (2020). Por su parte, el Séptimo transitorio hace referencia al respe-

to a los derechos laborales de los trabajadores, mientras que el Octavo deroga 
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Tabla 7. 
Cambios al artículo 28° constitucional que habría significado la Reforma Eléctrica.

Artículo 28° Constitucional: modificación al párrafo cuarto, adición de nuevos párrafos sexto y séptimo y eliminación del 

anterior párrafo octavo

Vigente Reforma Eléctrica 2021
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y generación de energía nuclear (...), y la exploración y 

extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en 

los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 

27° de esta Constitución (...).

5. [...]

6. [...]

7. [...]

8. El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores 

coordinados en materia energética, denominados Comi-

sión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de 

Energía, en los términos que determine la ley.

4. No constituirán monopolios las funciones que el Estado 

ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas es-

tratégicas: (...) electricidad (...), minerales radiactivos, litio 

y demás minerales estratégicos; generación de energía 

nuclear [...], y la exploración y extracción del petróleo y de 

los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos 

sexto y octavo del artículo 27° de esta Constitución, 

respectivamente.

5. [...]

6. La Comisión Federal de Electricidad, organismo del 

Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

es responsable de la electricidad y el Sistema Eléctrico 

Nacional, así como de su planeación y control; será 

autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su admi-

nistración y estará a cargo de la ejecución de la Transición 

Energética en materia de electricidad, así como de las 

actividades necesarias para esta.

7. La Comisión Federal de Electricidad generará al menos 

54 por ciento de la energía eléctrica que requiera el país. 

El sector privado participará hasta en el 46 por ciento de 

la generación que requiera el país. El servicio público de 

abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclu-

sivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que 

podrá adquirir energía eléctrica del sector privado.

8. [...]

9. [...]

10. (Anterior párrafo octavo) Derogado.

Fuente: Presidencia de la República (2021a)

IV) Transitorios

Para algunos abogados de empresas energéticas, los apartados transitorios se 

han vuelto el escondite de normas “notablemente agresivas y trascendentes” 

(Grunstein, s.f.). En este caso, algunas se retoman de la Política de Confiabi-

lidad de Sener y de la reforma a la LIE y, en caso de haberse aprobado esta 
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iniciativa constitucional, habrían pasado a las leyes reglamentarias, como en la 

reforma de 2013. 

Por su parte, el transitorio Segundo coloca al Estado como responsable del 

Sistema Eléctrico Nacional a través de la CFE, instalando los siguientes términos 

(Presidencia de la República, 2021a, pp. 35-38):

a) Cancelación de los permisos otorgados de generación eléctrica, contra-

tos de compraventa de electricidad y solicitudes pendientes de resolu-

ción.

b) (...)

c) Integración de la CFE en un solo organismo, suprimiendo la separación 

legal de sus subsidiarias y filiales. Sólo subsisten CFE Telecomunicacio-

nes e Internet para Todos, CFEnergía, CFE International y CFE Capital.

d) El CENACE se reincorpora a la CFE.

e) La CFE queda a cargo del despacho eléctrico, basándose en los criterios 

de confiabilidad, continuidad y estabilidad.

f) El despacho económico considerará los costos totales de producción y 

un porcentaje mínimo de 54 por ciento de la energía por parte de la 

CFE y hasta 46 por ciento generado por privados, que puede provenir 

de: i) PIE sin considerar excedentes ilegales; ii) subastas de largo plazo; 

iii) centrales construidas a partir de la reforma energética de 2013; iv) 

centrales de autoabastecimiento auténtico, operando conforme a los 

términos establecidos en la LSPEE.

g) La CFE no reconocerá la energía de permisos de autoabastecimiento 

contrarios a lo establecido en la LSPEE, ni la generación excedente de 

los PIE, derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la 

central.

h) La CFE determinará las tarifas de las redes de Transmisión y Distribu-

ción, así como las tarifas para usuarios finales.

i) Cancelación de los Certificados de Energías Limpias (CEL).

Por su parte, el transitorio Tercero elimina a la CRE e incorpora sus funcio-

nes en la Sener; el Cuarto sujeta la participación del sector privado a la regu-

lación de la CFE, que a su vez debe centrarse en los criterios de continuidad y 

confiabilidad de la electricidad, en clara alusión a la Política de Confiabilidad 

de la Sener (2020). Por su parte, el Séptimo transitorio hace referencia al respe-

to a los derechos laborales de los trabajadores, mientras que el Octavo deroga 
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todas las disposiciones opuestas al Decreto (Presidencia de la República, 2021a, 

pp. 38-39).

El régimen transitorio concerniente a la Transición Energética abarca los 

artículos Quinto y Sexto del proyecto de decreto. El transitorio Quinto esta-

blece los planes para la conformación de una industria nacional en torno a la 

extracción, explotación y transformación del litio y otros minerales estratégicos. 

Aunque la reforma fue rechazada, estas metas tomarían forma en la creación 

de Litio para México (Litiomex) y en el Plan Sonora. El sexto aborda las con-

diciones sobre las cuales habrían de respetarse las concesiones otorgadas en el 

sexenio de Peña Nieto, entre las que figuran 31 proyectos de exploración de 

litio para las empresas Alien Metals Ltd, de Inglaterra; Infinite Lithium Corp y 

Lithium Australia NI, de Canadá y Australia; One World Lithium, Organimax 

Nutrient Corp, y Radius Gold Inc, canadienses (Saldierna y Méndez, 2022a).

Concretamente, la reforma constitucional eléctrica no proponía una nacio-

nalización de la industria ni del litio, aunque en este último inciso se anunciara 

como tal, puesto que se pretendía respetar las concesiones existentes. Dicho 

esto, la iniciativa no carecía de relevancia, toda vez que desmantelaba algo más 

que la reforma energética de Peña Nieto; revertía los pilares de un modelo cua-

si-privado que se labró tenazmente desde 1992, como los criterios del despacho 

eléctrico, las sociedades de autoabastecimiento, los CELs, la separación de los 

procesos de CFE y la desaparición de los organismos reguladores CRE y CNH. 

Es evidente que el obradorismo desconfía no sólo de la participación privada, 

sino también de la delegación de funciones a entidades que no son instaladas 

directa o indirectamente por el voto popular, como se lee en la diatriba contra 

la CRE (Presidencia de la República, 2021a). En suma, la fallida iniciativa de 

Reforma Eléctrica importa porque conjuga motivos desarrollistas y populistas 

que se enfrentan a los de la tecnocracia neoliberal.

Ahora bien, la “agresividad” de la iniciativa –en los términos de la litigante 

Miriam Grunstein (s.f.)– fue tal, que incentivó toda clase de hipótesis sobre sus 

motivos. Una de ellas sugiere que la Reforma Eléctrica fue presentada teniendo 

clara la insuficiencia en las cámaras, por llanas motivaciones electorales, para 

exhibir a los partidos de oposición como defensores de los intereses extranjeros, 

en el contexto de las elecciones de seis gubernaturas, de las cuales Morena y sus 

aliados se hicieron de cuatro (Arroyo, 2022; México Evalúa, 2022a). La segun-

da, con mayor fundamento técnico, proviene de la organización con fondeo 

británico Iniciativa Climática de México (ICM), la cual sostiene que el aumento 

en la refinación de petróleo ha generado más combustóleo que no encuen-

tra salida en el mercado desde 2020, tras una prohibición internacional en el 
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transporte marítimo, que había sido uno de los canales de venta (ICM, 2020). 

La multinacional ambientalista Greenpeace secundó la hipótesis, pero atribuía 

la sobreoferta de combustóleo al cierre de actividades por la pandemia del CO-

VID-19 (Fundar, 2022). En ambas inferencias, el sobrante sería aprovechado 

con el nuevo esquema de despacho y el freno a la participación de centrales 

renovables, bajo la excusa de su intermitencia. 

Reacciones

La Reforma Eléctrica generó un importante debate entre élites políticas y, en 

menor medida, entre la ciudadanía politizada. El apoyo a la propuesta, aun-

que mayoritario según estudios (Gabinete de Comunicación Estratégica, 2021), 

tendía a desconocer los detalles y se concentraba en las bases obradoristas. El 

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)35 y su aliada, la Asamblea Nacional 

de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), se encontraron entre las contadas 

organizaciones civiles que se pronunciaron en favor de la reforma (Laureles, 

2021).

Mientras tanto, el rechazo se centró en el sector patronal, los medios hege-

mónicos de comunicación, los think tanks, algunos gobiernos extranjeros y las 

empresas de energía eléctrica. El día de la publicación, el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE) emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo y 

sostuvo que la reforma eléctrica puede generar “daños irreversibles al Estado 

de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del 

país” (CCE, 2021). Estas líneas discursivas se desarrollarían extensamente en los 

think tanks.

De igual manera, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Co-

parmex), un sindicato patronal de ideología socialmente conservadora, externó 

un posicionamiento similar al del CCE:

Implicará pagar indemnizaciones millonarias cuando ese dinero es tan necesa-

rio en la salud, deteriorará la imagen de México en el exterior haciéndonos ver 

como un país donde no se cumplen los contratos y ahuyentará más inversiones 

35
 El SME tiene un largo recorrido junto al obradorismo. Nudelman (2015) sostiene que 

la relación entre este sindicato y los gobiernos del PRI-PAN no hizo más que complicar-

se tras la participación de los agremiados en las marchas contra el desafuero de López 

Obrador, en 2004 y 2005. La vinculación entre el SME y el obradorismo quedaría sellada 

tras la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, por un decreto del pre-

sidente Felipe Calderón en 2009.
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todas las disposiciones opuestas al Decreto (Presidencia de la República, 2021a, 

pp. 38-39).

El régimen transitorio concerniente a la Transición Energética abarca los 

artículos Quinto y Sexto del proyecto de decreto. El transitorio Quinto esta-

blece los planes para la conformación de una industria nacional en torno a la 

extracción, explotación y transformación del litio y otros minerales estratégicos. 

Aunque la reforma fue rechazada, estas metas tomarían forma en la creación 

de Litio para México (Litiomex) y en el Plan Sonora. El sexto aborda las con-

diciones sobre las cuales habrían de respetarse las concesiones otorgadas en el 

sexenio de Peña Nieto, entre las que figuran 31 proyectos de exploración de 

litio para las empresas Alien Metals Ltd, de Inglaterra; Infinite Lithium Corp y 

Lithium Australia NI, de Canadá y Australia; One World Lithium, Organimax 

Nutrient Corp, y Radius Gold Inc, canadienses (Saldierna y Méndez, 2022a).

Concretamente, la reforma constitucional eléctrica no proponía una nacio-

nalización de la industria ni del litio, aunque en este último inciso se anunciara 

como tal, puesto que se pretendía respetar las concesiones existentes. Dicho 

esto, la iniciativa no carecía de relevancia, toda vez que desmantelaba algo más 

que la reforma energética de Peña Nieto; revertía los pilares de un modelo cua-

si-privado que se labró tenazmente desde 1992, como los criterios del despacho 

eléctrico, las sociedades de autoabastecimiento, los CELs, la separación de los 

procesos de CFE y la desaparición de los organismos reguladores CRE y CNH. 

Es evidente que el obradorismo desconfía no sólo de la participación privada, 

sino también de la delegación de funciones a entidades que no son instaladas 

directa o indirectamente por el voto popular, como se lee en la diatriba contra 

la CRE (Presidencia de la República, 2021a). En suma, la fallida iniciativa de 

Reforma Eléctrica importa porque conjuga motivos desarrollistas y populistas 

que se enfrentan a los de la tecnocracia neoliberal.

Ahora bien, la “agresividad” de la iniciativa –en los términos de la litigante 

Miriam Grunstein (s.f.)– fue tal, que incentivó toda clase de hipótesis sobre sus 

motivos. Una de ellas sugiere que la Reforma Eléctrica fue presentada teniendo 

clara la insuficiencia en las cámaras, por llanas motivaciones electorales, para 

exhibir a los partidos de oposición como defensores de los intereses extranjeros, 

en el contexto de las elecciones de seis gubernaturas, de las cuales Morena y sus 

aliados se hicieron de cuatro (Arroyo, 2022; México Evalúa, 2022a). La segun-

da, con mayor fundamento técnico, proviene de la organización con fondeo 

británico Iniciativa Climática de México (ICM), la cual sostiene que el aumento 

en la refinación de petróleo ha generado más combustóleo que no encuen-

tra salida en el mercado desde 2020, tras una prohibición internacional en el 

capítulo iii. la reforma eléctrica de andrés manuel lópez obrador
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación... 101

transporte marítimo, que había sido uno de los canales de venta (ICM, 2020). 

La multinacional ambientalista Greenpeace secundó la hipótesis, pero atribuía 

la sobreoferta de combustóleo al cierre de actividades por la pandemia del CO-

VID-19 (Fundar, 2022). En ambas inferencias, el sobrante sería aprovechado 

con el nuevo esquema de despacho y el freno a la participación de centrales 

renovables, bajo la excusa de su intermitencia. 

Reacciones

La Reforma Eléctrica generó un importante debate entre élites políticas y, en 

menor medida, entre la ciudadanía politizada. El apoyo a la propuesta, aun-

que mayoritario según estudios (Gabinete de Comunicación Estratégica, 2021), 

tendía a desconocer los detalles y se concentraba en las bases obradoristas. El 

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)35 y su aliada, la Asamblea Nacional 

de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), se encontraron entre las contadas 

organizaciones civiles que se pronunciaron en favor de la reforma (Laureles, 

2021).

Mientras tanto, el rechazo se centró en el sector patronal, los medios hege-

mónicos de comunicación, los think tanks, algunos gobiernos extranjeros y las 

empresas de energía eléctrica. El día de la publicación, el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE) emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo y 

sostuvo que la reforma eléctrica puede generar “daños irreversibles al Estado 

de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del 

país” (CCE, 2021). Estas líneas discursivas se desarrollarían extensamente en los 

think tanks.

De igual manera, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Co-

parmex), un sindicato patronal de ideología socialmente conservadora, externó 

un posicionamiento similar al del CCE:

Implicará pagar indemnizaciones millonarias cuando ese dinero es tan necesa-

rio en la salud, deteriorará la imagen de México en el exterior haciéndonos ver 

como un país donde no se cumplen los contratos y ahuyentará más inversiones 

35
 El SME tiene un largo recorrido junto al obradorismo. Nudelman (2015) sostiene que 

la relación entre este sindicato y los gobiernos del PRI-PAN no hizo más que complicar-

se tras la participación de los agremiados en las marchas contra el desafuero de López 

Obrador, en 2004 y 2005. La vinculación entre el SME y el obradorismo quedaría sellada 

tras la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, por un decreto del pre-

sidente Felipe Calderón en 2009.
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todavía; y lo peor es el daño a las familias y al medio ambiente (Coparmex, 

2021).

Además de criticar “la eliminación de la libertad de elegir de los consumi-

dores”, se plantea que el Estado debería limitarse a proveer infraestructura y 

asumir un papel regulador:

Apoyamos el fortalecimiento de la CFE pero a partir de elevar su productividad; 

por eso estamos a favor de fortalecer la infraestructura creada por el sector pú-

blico y privado con propuestas innovadoras que mejoren la eficiencia del actual 

Mercado Eléctrico Mayorista (Coparmex, 2021).

La dicotomía innovación-retroceso es otro de los encuadres característicos 

del rechazo neoliberal a la Reforma Eléctrica. El diario nacional Reforma, vin-

culado con el empresariado de Nuevo León, llenó a la iniciativa de calificativos 

como “regresión eléctrica”, “contrarreforma” y “túnel del tiempo” que “devuel-

ve el poder monopólico a la CFE, tal y como estaba hace 30 años”. En su edición 

del 2 de octubre de 2021, Reforma recoge la opinión del especialista italiano 

Paolo Salerno, quien sostiene que “se dispararán las demandas contra el Estado 

(...) por ser una violación retroactiva de los derechos adquiridos y en materia de 

inversión extranjera” (en Reforma, 2021).36

El tratado sobre la injerencia estadounidense se encuentra en el apartado 

4.3.2, por lo que cabe presentar sólo las reacciones más relevantes a la Reforma 

Eléctrica. La Cámara de Comercio Estadounidense señaló que estos cambios 

“tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el 

sector eléctrico” y “contravendrían directamente los compromisos de México en 

virtud del T-MEC” (Latinus, 2021). Asimismo, un comité del Senado de EE.UU. 

pidió a la Administración Biden que “actúe con fuerza” contra los planes del 

presidente López Obrador “para favorecer a las empresas energéticas del Es-

36
 Salerno es recordado como el cabildero que fue visto dentro del Pleno de la Cámara de 

Diputados asesorando a la legisladora del PRD, Edna Díaz (Saldierna y Méndez, 2022). 

Es coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiana, posición que 

lo vincula con la eléctrica Enel, empresa participante de las sociedades de autoabaste-

cimiento. Ver: Saldierna, G. y Méndez, E. (12 de abril de 2022). ‘Cachan’ a cabildero 

de firma italiana en curul. La Jornada. https://tinyurl.com/muxpydh3. Ver también: 

Paolo Salerno (s.f.). Linkedin. Recuperado el 6 de agosto de 2023: https://tinyurl.com/

ysz5x9vt 

capítulo iii. la reforma eléctrica de andrés manuel lópez obrador
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación... 103

tado y excluir del sector a privados que apuestan por las fuentes renovables” 

(Cota, 2022). Por su parte, la secretaria norteamericana de Energía, Jennifer 

Granholm, emitió un posicionamiento en el que expresa “las preocupaciones 

reales de la Administración Biden-Harris sobre el posible impacto negativo de 

las reformas energéticas en la inversión privada estadounidense en México” 

(Embajada de EE.UU. en México, 2022). Katherine Tai, representante de Co-

mercio de Estados Unidos, también hizo público su disgusto ante el “deterioro 

de la trayectoria de las políticas energéticas de México”, asegurando que “to-

marán acciones para asegurar el cumplimiento de México con sus obligaciones 

bajo el T-MEC” (USTR, 2022).

La Reforma Eléctrica también ha abonado a las tensiones con España. Alle-

gados al obradorismo recuerdan que el expresidente español José María Aznar 

visitó México para expresar su apoyo a la candidatura de Felipe Calderón en 

2006 (Índigo Staff, 2021). A su vez, Calderón trabajó de 2016 a 2018 para la 

empresa Avangrid, filial de la española Iberdrola y a finales de 2022 se confirmó 

que, gracias a una oferta de trabajo de Aznar, se unía a la lista de expresidentes 

mexicanos con residencia permanente en España, junto a Carlos Salinas de Gor-

tari y Enrique Peña Nieto (LPO, 2022).

De forma inusitada, el presidente López Obrador solicitó en 2019 al Estado 

español que expresara “de manera pública y oficial el reconocimiento de los 

agravios causados” por la Conquista (EFE, 2019). AMLO ha llevado este enun-

ciado a la disputa energética, sosteniendo que empresas como Repsol, Iberdrola 

y OHL han tratado a México como “tierra de conquista”, en referencia a los con-

tratos y estímulos que recibían en sexenios pasados (Baranda y Guerrero, 2022). 

Por su parte, el Secretario de Estado para Iberoamérica (sic), Juan Fernández 

Trigo, señaló que el gobierno español “va a reaccionar de forma muy clara” 

contra la Reforma Eléctrica (Tejeda, 2022), postura similar a la del canciller 

José Manuel Albares, quien expresó su preocupación por la retroactividad de 

los posibles cambios (Infobae, 2022).

El 17 de abril de 2022 fue rechazada la reforma constitucional a la industria 

eléctrica. Morena y sus aliados sumaron 275 votos a favor, frente a 223 en contra, 

que fueron insuficientes para alcanzar las dos terceras partes de la Cámara de 

Diputados. Las descalificaciones mutuas fueron la constante de un debate legis-

lativo que se extendió por 13 horas y fue seguido por 47 mil personas a través 

de la plataforma YouTube. Los legisladores de la alianza PAN-PRI-PRD y de Mo-

vimiento Ciudadano replicaron algunos de los argumentos esgrimidos por las 

cámaras empresariales y los think tanks, mientras que los morenistas apelaron a 

la memoria del presidente López Mateos, de extracción priista y que nacionali-
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todavía; y lo peor es el daño a las familias y al medio ambiente (Coparmex, 

2021).

Además de criticar “la eliminación de la libertad de elegir de los consumi-

dores”, se plantea que el Estado debería limitarse a proveer infraestructura y 

asumir un papel regulador:

Apoyamos el fortalecimiento de la CFE pero a partir de elevar su productividad; 

por eso estamos a favor de fortalecer la infraestructura creada por el sector pú-

blico y privado con propuestas innovadoras que mejoren la eficiencia del actual 

Mercado Eléctrico Mayorista (Coparmex, 2021).

La dicotomía innovación-retroceso es otro de los encuadres característicos 

del rechazo neoliberal a la Reforma Eléctrica. El diario nacional Reforma, vin-

culado con el empresariado de Nuevo León, llenó a la iniciativa de calificativos 

como “regresión eléctrica”, “contrarreforma” y “túnel del tiempo” que “devuel-

ve el poder monopólico a la CFE, tal y como estaba hace 30 años”. En su edición 

del 2 de octubre de 2021, Reforma recoge la opinión del especialista italiano 

Paolo Salerno, quien sostiene que “se dispararán las demandas contra el Estado 

(...) por ser una violación retroactiva de los derechos adquiridos y en materia de 

inversión extranjera” (en Reforma, 2021).36

El tratado sobre la injerencia estadounidense se encuentra en el apartado 

4.3.2, por lo que cabe presentar sólo las reacciones más relevantes a la Reforma 
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presidente López Obrador “para favorecer a las empresas energéticas del Es-

36
 Salerno es recordado como el cabildero que fue visto dentro del Pleno de la Cámara de 

Diputados asesorando a la legisladora del PRD, Edna Díaz (Saldierna y Méndez, 2022). 

Es coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiana, posición que 

lo vincula con la eléctrica Enel, empresa participante de las sociedades de autoabaste-

cimiento. Ver: Saldierna, G. y Méndez, E. (12 de abril de 2022). ‘Cachan’ a cabildero 

de firma italiana en curul. La Jornada. https://tinyurl.com/muxpydh3. Ver también: 

Paolo Salerno (s.f.). Linkedin. Recuperado el 6 de agosto de 2023: https://tinyurl.com/

ysz5x9vt 
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zó la industria eléctrica, con la finalidad de exhibir a los legisladores tricolores, 

quienes ya venían con su voto en contra decidido (Méndez y Saldierna, 2022), 

después de especulaciones de que se encontraban negociando con el oficialis-

mo (Bartolomé, 2021). 

La suerte de la Reforma Eléctrica parecía echada desde un principio y es 

que la alianza oficialista tenía 46 curules menos que en la legislatura anterior, 

quedando lejos de la mayoría calificada. Aun así, el obradorismo echó a andar 

la iniciativa y su correspondiente esfuerzo comunicacional, con la conferencia 

matutina presidencial, asambleas informativas (que también daban exposición 

a diputados, regidores y referentes locales) y un Parlamento Abierto que duró 

mes y medio, con 25 temáticas y 136 participantes, a los que el formato instó a 

definir, a priori, una postura a favor o en contra.

Sin embargo, López Obrador sostuvo que ya estaban “blindados contra la 

traición”, al tener una alternativa para la nacionalización del litio (en El Econo-

mista, 2022). El mismo 17 de abril de 2022 en que se discutía la reforma consti-

tucional, había llegado al Congreso una iniciativa presidencial para reformar los 

artículos 1°, 5°, 9° y 10° de la Ley Minera (Presidencia de la República, 2022), 

que por su carácter secundario sólo requería el aval de una mayoría simple en 

las Cámaras. Los cambios más relevantes fueron:

Artículo 5°. Se declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprove-

chamiento del litio, por lo que no se otorgarán concesiones. Se reconoce que el 

litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación y aprovechamien-

to se reserva “para beneficio exclusivo del pueblo de México” (Presidencia de 

la República, 2022, p. 6).

Artículo 10°. La exploración, explotación y aprovechamiento del litio quedan 

exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público 

descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposi-

ciones aplicables (Presidencia de la República, 2022, p. 8). El 23 de agosto de 

2022 se emitiría el Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado 

denominado Litio para México (Presidencia de la República, 2022a).

El lunes 18 de abril de 2022, con 275 votos a favor, 24 en contra y 187 absten-

ciones, fue aprobada en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Minera, que 

estatiza las actividades de exploración, explotación y aprovechamiento del litio, 

un metal alcalino dúctil con creciente importancia económica y geopolítica. En 

un proceso de inédita celeridad, el dictamen sería avalado al día siguiente por 

el Senado ante la abstención de la minoría opositora, que calificó de engaño la 
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propuesta, al querer nacionalizar “lo que ya es de las y los mexicanos” (en Sena-

do de la República, 2022).

Pese a lo inflamatorio del debate, la reforma constitucional no pasó la prime-

ra prueba en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, la reforma a la LIE, apro-

bada por mayoría simple, no se encuentra totalmente perdida, a pesar de que 

fue impugnada por senadores de oposición, la COFECE, el gobierno de Colima, 

Greenpeace y decenas de empresas del sector eléctrico. El 7 de abril de 2021, 

la Sener contraatacó presentando un recurso de revisión, en el que argumenta 

que las suspensiones de los jueces Gómez Fierro y De la Peza podrían afectar 

la seguridad energética y el suministro nacional. Un año después, la Suprema 

Corte desestimó las acciones de inconstitucionalidad de los opositores a la refor-

ma, llevando la batalla eléctrica a los tribunales colegiados (SCJN, 2022), que al 

momento de redactar esta investigación continúan dirimiendo individualmente 

las centenas de amparos tramitados por empresas y asociaciones civiles.

Si bien la Reforma Eléctrica de la Cuarta Transformación sigue en el limbo 

jurídico, sus pretensiones de reestatizar el sector han subsistido por otras vías, 

como la nacionalización del litio mediante la legislación reglamentaria, el freno 

a las subastas eléctricas, la compra de plantas de generación a Iberdrola y la 

inversión en hidroeléctricas, acciones que se abordaron en el apartado 2.3.3. 

La Tabla 8 es un recuento de los hechos en torno a la recuperación de la rec-

toría estatal en el sector eléctrico, buscando enmarcar la reforma constitucional 

como parte de una lucha de todo el sexenio.

Pese a la complejidad del asunto, la política energética ha sido uno de los te-

mas más discutidos de la administración lopezobradorista. Por esta razón, toda 

clase de organizaciones interesadas en frenar la reestatización del sector eléc-

trico se han apoyado en los think tanks como fuentes de cifras y argumentos. 

En su condición de analistas privados de la política pública, algunos de estos 

laboratorios de ideas se dedican a escrutar los cambios en el sector energético y 

la administración pública, mientras que otros se introdujeron a la Reforma Eléc-

trica con un abordaje de coyuntura, inserto en una línea editorial que pretende 

transmitir la idea del retroceso institucional del país. El capítulo primero supu-

so algunos acercamientos a la posición de estas organizaciones, como la con-

cepción tecnocrática de la política y la relación con ciertos grupos de presión. 

En las siguientes páginas se presentan los orígenes de los think tanks en México, 

algunos de sus vínculos políticos y económicos y su relación con el debate por 

la Reforma Eléctrica.
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Tabla 8. 
Cronología de sucesos relacionados con la reforma eléctrica.

Fecha Suceso

3 de diciembre de 2018 CENACE cancela subastas eléctricas.

28 de octubre de 2019 SENER publica acuerdo que modifica los lineamientos por los que se otorgan los 

Certificados de Energías Limpias.

29 de abril de 2020 CENACE emite acuerdo que frena las pruebas de nuevas centrales eólicas y fotovol-

táicas.

15 de mayo de 2020 SENER emite acuerdo que da trato preferente a las centrales hidroeléctricas y termoe-

léctricas de la CFE por razones de estabilidad y confiabilidad.

22 de julio de 2020 López Obrador emite memorándum en el que anticipa la posibilidad de una reforma 

legislativa.

Mayo-noviembre 2020 Jueces conceden amparos contra los acuerdos de CENACE y SENER.

1 de febrero de 2021 Presidente envía propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

2-9 de marzo de 2021 Aprobación y publicación de la reforma a la LIE en el DOF.

19 de marzo de 2021 Poder Judicial emite suspensión definitiva a la reforma a la LIE.

1 de octubre de 2021 Presidente envía propuesta de reforma a los artículos 25°, 27° y 28° constitucionales.

17 de abril de 2022 Cámara de Diputados rechaza reforma constitucional; llega al Congreso iniciativa 

presidencial para reformar artículos 1°, 5°, 9° y 10° de la Ley Minera.

18-20 de abril de 2022 Cámaras aprueban por mayoría simple la reforma a la Ley Minera que estatiza el litio. 

Publicación en el DOF.

23 de agosto de 2022 Presidente emite decreto que crea el OPD Litio para México.

4 de abril de 2023 Presidente anuncia compra de 13 plantas de generación a Iberdrola.

Fuente: Elaboración propia con base en Fundar (2022), Presidencia de la República (2021; 2021a) y diversos sitios de noticias que se 
muestran en la bibliografía.
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capítulo iv.  

Los think tanks en México

Los think tanks son una manifestación de la globalización, la mediatización y la 

descentralización de la política (Castells, 2009). Se pueden encontrar casos con 

financiamiento privado, partidista, civil, gubernamental y una mezcla de todos 

ellos. Sin embargo, los más prestigiosos del planeta, los que operan a la usanza 

estadounidense y los que existen en México han optado por una investidura de 

imparcialidad y lejanía de intereses partidistas (Salas-Porras, 2013). Para esto, 

se han recargado en empresas privadas, cámaras patronales y fundaciones filan-

trópicas. Esta vinculación con entidades acumuladoras de capital hace que los 

think tanks sean naturalmente renuentes a las políticas estatistas, redistributivas 

y de impronta expropiadora (Miranda, 2017; Parraguez, 2006), como acusan 

que fue la Reforma Eléctrica. 

Algunos de los tanques mexicanos más importantes, como el IMCO, COMEXI 

y México Evalúa, son abiertos promotores de la privatización, la desregulación 

de los mercados internacionales y la gobernanza público-privada, pero incluso 

los que enfocan sus agendas de investigación en otras claves, como la defensa de 

los territorios, el campo y los derechos humanos, tienden a esquivar la defensa 

de un papel mayor del Estado en la economía (Miranda, 2017). Aunque sus 

posicionamientos sean más o menos moderados, por sus características organi-

zacionales, en México no existen think tanks que reivindiquen una estrategia de 

desarrollo nacionalista.

Estos “laboratorios de ideas” son uno de los elementos clave de esta disputa 

por la energía. Más que por la difusión de sus posicionamientos –que en últi-

ma instancia no influyó en el resultado de la votación–, son relevantes por su 

operación como nodos de una red de influencia política que integra a exfun-

cionarios, compañías, organismos patronales, asociaciones civiles y dependen-
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Tabla 8. 
Cronología de sucesos relacionados con la reforma eléctrica.

Fecha Suceso

3 de diciembre de 2018 CENACE cancela subastas eléctricas.

28 de octubre de 2019 SENER publica acuerdo que modifica los lineamientos por los que se otorgan los 

Certificados de Energías Limpias.

29 de abril de 2020 CENACE emite acuerdo que frena las pruebas de nuevas centrales eólicas y fotovol-

táicas.

15 de mayo de 2020 SENER emite acuerdo que da trato preferente a las centrales hidroeléctricas y termoe-

léctricas de la CFE por razones de estabilidad y confiabilidad.

22 de julio de 2020 López Obrador emite memorándum en el que anticipa la posibilidad de una reforma 

legislativa.

Mayo-noviembre 2020 Jueces conceden amparos contra los acuerdos de CENACE y SENER.

1 de febrero de 2021 Presidente envía propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

2-9 de marzo de 2021 Aprobación y publicación de la reforma a la LIE en el DOF.

19 de marzo de 2021 Poder Judicial emite suspensión definitiva a la reforma a la LIE.

1 de octubre de 2021 Presidente envía propuesta de reforma a los artículos 25°, 27° y 28° constitucionales.

17 de abril de 2022 Cámara de Diputados rechaza reforma constitucional; llega al Congreso iniciativa 

presidencial para reformar artículos 1°, 5°, 9° y 10° de la Ley Minera.

18-20 de abril de 2022 Cámaras aprueban por mayoría simple la reforma a la Ley Minera que estatiza el litio. 

Publicación en el DOF.

23 de agosto de 2022 Presidente emite decreto que crea el OPD Litio para México.

4 de abril de 2023 Presidente anuncia compra de 13 plantas de generación a Iberdrola.

Fuente: Elaboración propia con base en Fundar (2022), Presidencia de la República (2021; 2021a) y diversos sitios de noticias que se 
muestran en la bibliografía.
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capítulo iv.  

Los think tanks en México

Los think tanks son una manifestación de la globalización, la mediatización y la 

descentralización de la política (Castells, 2009). Se pueden encontrar casos con 

financiamiento privado, partidista, civil, gubernamental y una mezcla de todos 
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se han recargado en empresas privadas, cámaras patronales y fundaciones filan-
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y de impronta expropiadora (Miranda, 2017; Parraguez, 2006), como acusan 
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posicionamientos sean más o menos moderados, por sus características organi-

zacionales, en México no existen think tanks que reivindiquen una estrategia de 

desarrollo nacionalista.

Estos “laboratorios de ideas” son uno de los elementos clave de esta disputa 

por la energía. Más que por la difusión de sus posicionamientos –que en últi-

ma instancia no influyó en el resultado de la votación–, son relevantes por su 

operación como nodos de una red de influencia política que integra a exfun-

cionarios, compañías, organismos patronales, asociaciones civiles y dependen-
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cias gubernamentales extranjeras. Por otra parte, se sostiene que no sólo es la 

legitimación y defensa de intereses corporativos lo que orienta el rechazo de los 

think tanks a la Reforma Eléctrica. También persiste una racionalidad que en sus 

inicios se opuso al nacionalismo revolucionario, que hoy choca contra el obra-

dorismo y que es producto de las sucesivas etapas de socialización de quienes 

integran estas organizaciones.

Origen y características de los think tanks

Los think tanks son una herencia estadounidense. Se trata de organizaciones 

civiles de análisis e involucramiento en políticas públicas y temas de coyuntu-

ra, que buscan aportar al debate público un punto de vista experto y apartado 

de intereses partidistas (McGann, 2021). El uso globalizado del término “think 

tank” refleja el papel del inglés como lingua franca contemporánea, y de la cul-

tura política estadounidense como referente internacional. Literalmente, se tra-

ducen como “tanques de pensamiento”, aunque suele usarse el término original 

y en menor medida las adaptaciones castellanas: “centros de investigación” y/o 

“centros de pensamiento”. En Sudamérica también se les llama “usinas” (Uña 

et al., 2010). El origen del vocablo anglosajón está en las salas secretas en las 

que se reunían mandos militares y civiles durante la Segunda Guerra Mundial. 

Después, el término pasó a describir a centros de investigación privados que 

prestaban servicios de consultoría al ejército estadounidense (Parraguez, 2006). 

Los antecesores de los think tanks contemporáneos fueron las asociaciones 

fundadas entre 1900 y 1920 por algunas de las familias más ricas de Estados 

Unidos. Las fundaciones Russell Sage y Rockefeller y el Carnegie Endowment 

for International Peace se dedicaban a la investigación de problemas sociales 

desde una perspectiva asistencial. Nacen en el contexto de la Primera Guerra 

Mundial, marcado por el pensamiento idealista, que concebía a Estados Unidos 

como interventor y garante de la paz mundial, un papel representado en el pre-

sidente de fe presbiteriana Woodrow Wilson (1913-1921) y que, a su vez, tiene 

influencias del excepcionalismo norteamericano del siglo XIX, expresado en el 

Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe (Parraguez, 2006; Nye, 2010).

La segunda oleada de think tanks surge de la Guerra Fría. En medio de las 

tensiones con la Unión Soviética y sus aliados emergentes, Estados Unidos re-

quería de expertos en política exterior y seguridad nacional y se establecieron 

centros de investigación por contrato, como la RAND Corporation y el Hudson 

Institute. Durante la posguerra también creció el papel del Estado en asuntos 

sociales y económicos, surgiendo think tanks especializados en el desarrollo y el 

medio ambiente (Domhoff, 2014; Parraguez, 2006). Al mismo tiempo, en Ale-
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mania nacieron fundaciones en el seno de partidos políticos, como la Friedrich 

Ebert Stiftung (FES) y la Konrad Adenauer Stiftung (KAS), dedicadas al análisis 

de coyuntura y la elaboración ideológica (Stone, 2005).

La agitación social de los años 60 y las posteriores crisis económicas durante 

los 70 pusieron en entredicho algunos cimientos culturales de la sociedad nor-

teamericana, como el conservadurismo social y el capitalismo de libre mercado. 

La defensa de estos principios convocó a empresarios, intelectuales de derecha, 

líderes religiosos y políticos a la conformación de una nueva clase de think tanks, 

encargados de articular y profesionalizar las campañas, plataformas electorales e 

intervenciones mediáticas del Partido Republicano (Castells, 2009). En 1971, el 

abogado cercano al presidente Richard Nixon (1969-1974), Lewis Powell, repar-

tió el Memorándum confidencial: ataque al sistema americano de libre empresa, que 

inspiró la creación de think tanks pro-libre mercado y socialmente conservadores 

como la Heritage Foundation, el Manhattan Institute y el Cato Institute. Su fi-

nanciamiento ha provenido de familias multimillonarias como los Mellon-Scaifes 

(banca y petróleo), Allen-Bradley (automatización), Koch (petroquímica), Olin 

(química), Richardson (medicamentos) y Coors (cerveza) (Castells, 2009).

Esta tercera oleada de centros de pensamiento fue decisiva en la legitima-

ción del presidente Ronald Reagan (1981-1989) y su doctrina de combate al co-

munismo en América Latina y Europa del Este (Parraguez, 2006). Los sectores 

político, académico y empresarial de estas sociedades “en desarrollo” adoptaron 

los think tanks en los años 90 como medida para profesionalizar y descentralizar 

la formulación y el análisis de las políticas públicas. Así surge una cuarta y última 

oleada, caracterizada por la diversificación de temas, como globalización eco-

nómica, seguridad, migración, derechos humanos, cambio climático, energía y 

gobernanza público-privada (Stone, 2008).

Velasco (2000) sostiene que los think tanks encuentran su espacio con el 

declive del partido político como organizador de la acción colectiva, y la subse-

cuente coronación de los medios de información como el telón de la vida polí-

tica. Esta realineación tecnoideológica se caracteriza por tres fenómenos:

1) Los candidatos priorizan la tecnología para comunicarse directamente 

con los votantes, pasando por alto los métodos tradicionales de partido.

2) Las políticas públicas dejan de estar asociadas con una base de apoyo 

popular y la política se desarrolla en un estado de campaña permanen-

te, en la que se incrementa la importancia de asesores e ideólogos.

3) Los gastos crecientes conllevan una relación casi directa entre la dispo-

nibilidad de recursos económicos y el éxito en las urnas. De esta mane-
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et al., 2010). El origen del vocablo anglosajón está en las salas secretas en las 

que se reunían mandos militares y civiles durante la Segunda Guerra Mundial. 
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mania nacieron fundaciones en el seno de partidos políticos, como la Friedrich 

Ebert Stiftung (FES) y la Konrad Adenauer Stiftung (KAS), dedicadas al análisis 
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declive del partido político como organizador de la acción colectiva, y la subse-

cuente coronación de los medios de información como el telón de la vida polí-
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con los votantes, pasando por alto los métodos tradicionales de partido.
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ra, la política electoral ha dejado de ser intensiva en “mano de obra” 

militante, para volverse intensiva en capital (Velasco, 2000, pp. 223-224).

Si bien existe un cuerpo creciente de literatura sobre los think tanks, son no-

tables las discrepancias sobre su razón de ser. Algunos los consideran articulado-

res de las preferencias y preocupaciones políticas de las élites corporativas, que 

se involucran en estos centros mediante financiamiento, ayuda legal y contable 

y participación activa en su administración (Domhoff, 2014). Otros plantean 

que el término se ciñe a las funciones de análisis y asesoramiento en políticas 

públicas y deja fuera sus aspectos normativos y organizativos, que se adaptan a 

los regímenes de producción de cada país (Stone, 2005). 

Los think tanks más cercanos a la ortodoxia estadounidense no dependen de 

partidas presupuestales públicas, sino de donaciones de empresas, fundaciones 

e individuos. Mientras tanto, en Japón y Corea del Sur forman parte de grandes 

corporaciones (como Mitsubishi o Samsung), en China son apéndices del Estado 

y en el sureste asiático se adscriben a referentes individuales, sin omitir las fun-

daciones de partidos políticos europeos, que han establecido vínculos con think 

tanks afines en Latinoamérica (Loaeza, 2004; Stone, 2005). Este ecosistema de 

redes les permite conservar la flexibilidad para compartir capital humano e infor-

mación, así como formar y deshacer alianzas basadas en proyectos de influencia 

política, tanto focalizada como transnacional (Castells, 2009; Parraguez, 2006). 

La Atlas Society, fundada en 1981, ha sido un actor relevante en la difusión 

del ideario del Consenso de Washington en los países emergentes. Es una in-

cubadora de think tanks con alcance global, que además funciona como punto 

de encuentro entre investigadores, militantes del libertarismo económico, em-

presarios y políticos promotores de “la razón, el logro, el individualismo y la 

libertad” (Atlas Society, s.f.). Los fondos de la Atlas Society han provenido de 

empresas como Koch Industries (petroquímica), Pfizer (farmacéutica), Exxon 

(petróleo), Mastercard (banca), JP Morgan Chase (servicios financieros), Philip 

Morris (tabacalera) y una centena más, aunque se cree que su mayor benefactor 

ha sido el gobierno estadounidense, a través de su triada de instituciones de 

ayuda exterior37 (Fang, 2017). Dos think tanks mexicanos que tienen en común 

el financiamiento de estas organizaciones, al igual que de la Red Atlas, son Mé-

xico Evalúa y el IMCO. Es necesario advertir que su agenda de investigación tie-

37
 USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, NED: 

Fundación Nacional para la Democracia y CIPE: Centro Internacional para la 

Empresa Privada. 
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ne varios aspectos en común con las prioridades del gobierno estadounidense 

en México (Departamento de Estado, 2021), como una reforma al sistema de 

justicia penal, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y de la gobernanza 

público-privada y la mejora y simplificación del clima de negocios para las em-

presas (México Evalúa, s.f.).

La subsistencia económica de los think tanks depende de la utilidad de su 

trabajo para los donantes (Parraguez, 2006), ante los cuales, si no puede ser 

capaz de reivindicar abiertamente sus valores, debe tratar de no confrontarse 

con éstos. En el otro extremo, la reputación del centro se sostiene en la calidad, 

objetividad y relevancia de sus productos, encerrando un dilema importante 

para su consolidación (Uña et al., 2010). En general, los think tanks de impronta 

mediática suelen buscar la colocación de temas prioritarios en el debate públi-

co, como la Reforma Eléctrica, que ha preocupado al empresariado nacional y 

al gobierno estadounidense, entre otros.

Pese a la pluralidad de los think tanks, es posible distinguir tres aspectos co-

munes en este fenómeno:

1. Experticia: el rasgo central de los think tanks es la aspiración de influencia 

política mediante el conocimiento experto (McGann, 2021; Parraguez, 2006; 

Pinilla, 2012). En este sentido, se apartan de los partidos políticos porque no 

buscan el poder a través del trabajo en territorio y de la lucha electoral; del ca-

bildeo, porque no se dirigen discrecional e individualmente ante los represen-

tantes políticos, y de las universidades, porque no imparten clases y la labor de 

investigación es la mitad del trabajo en un think tank; la otra es “vender ideas” 

(en Castells, 2009, p. 281). Esta labor implica la recolección, síntesis, creación 

y difusión de información en formatos atractivos para los tomadores de decisio-

nes y la opinión pública (Bolaños, 2016). 

Para Pinilla, la experticia, lejos de fundamentarse en la cualidad del inte-

lectual crítico, tiene su aplicabilidad en el “servicio de ciertas decisiones o ac-

ciones, constituyendo una forma elaborada de la influencia social” (2012, pp. 

121-122). El término tiene un significado similar al de racionalidad tecnocrá-

tica, sin embargo, la tecnocracia abandera un mayor apego al conocimiento 

técnico y cuantificable, en detrimento de los saberes populares y de los criterios 

mayoritarios. Algunos centros de corte socialdemócrata y ecoterritorial, como 

Fundar, CECCAM e Insyde, han pretendido probar que pueden sumar desde la 

experticia sin necesariamente reivindicar las ideas tecnocráticas.
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 USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, NED: 

Fundación Nacional para la Democracia y CIPE: Centro Internacional para la 

Empresa Privada. 
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2. Mediatización: los think tanks mejoran sus oportunidades de influencia en 

la medida en que sus productos sean relevantes para los participantes de una 

controversia (Pinilla, 2012). Ésta no es una relación lineal con los tomadores 

de decisiones, admite caminos indirectos por medio de otros actores influyen-

tes y de la ciudadanía en general, actuando sobre paradigmas que moldean el 

ambiente ideológico de los políticos, sus asesores y sectores sociales (Uña et 

al., 2010). Un aspecto clave de su trabajo es la masificación del conocimiento 

complejo, que se materializa en documentos breves sobre temas de coyuntura, 

apoyados de tablas y gráficas para facilitar su revisión en momentos de debate. 

Los más grandes han podido desarrollar sus análisis en formatos digeribles para 

consumo, como artículos de opinión y comentarios breves en radio o televisión, 

emitidos por especialistas y “opinólogos” de alto perfil (Pinilla, 2012; Stone, 

2008). No obstante, Internet se ha convertido en el espacio por excelencia para 

la gestión de marca de los think tanks y la diseminación de sus productos de 

investigación (Castells, 2009; Pinilla, 2012). Los centros encuentran una carta 

de presentación en las páginas web y, cada vez más, en las plataformas de redes 

sociodigitales, como Facebook, Twitter y YouTube, en las que establecen una 

comunicación horizontal con sus audiencias de interés y los menos provistos de 

recursos pueden equilibrar la balanza de influencia política.

Algunos think tanks, conocidos como Advocacy groups (centros de apoyo), 

llegan a combinar las lógicas de la política y los medios. En el ámbito político, 

buscan proveer de soluciones a problemas definidos mediante programas de 

acción, acompañados de un trabajo comunicacional para lograr su aceptación. 

En este punto interviene la lógica de medios, que en los Advocacy groups (como 

la Heritage Foundation, México Evalúa y el IMCO) se manifiesta en estrategias 

de simplificación, personalización, estereotipificación y polarización del debate 

público (Pinilla, 2012).

3. Corporativización: los think tanks son el producto de emprendedores polí-

ticos y están en competencia por la oferta de experticia, debiendo adaptar sus 

productos a una necesidad de mercado, en la que sus investigadores residen-

tes (también denominados fellows) son su activo más importante. Estos intelec-

tuales pueden ser retenidos por sueldos superiores al mercado, realizando un 

trabajo condicionado a los intereses de sus donantes; sin embargo, el nivel de 

preparación de estos especialistas respalda la calidad de la información y el co-

nocimiento que producen, fundamentando el prestigio del think tank, de modo 

que para la dirección es prioritario retener su talento (Parraguez, 2006; Uña et 

al, 2010).
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Los think tanks pueden obtener hasta dos terceras partes de sus ingresos de 

fundaciones (Domhoff, 2014), organizaciones libres de impuestos, creadas para 

otorgar subvenciones tanto a individuos como a organizaciones sin fines de lu-

cro. Para Domhoff, las fundaciones son un mecanismo de adaptación de la clase 

alta a los impuestos sobre la herencia y la renta, proporcionando un medio por 

el cual pueden decir cómo gastar “lo que de otro modo habría sido el pago de 

impuestos, cuyo gasto deciden los funcionarios electos”. De esta manera, se con-

vierten en extensiones de intereses corporativos y suelen apoyar “cambios que 

no desafíen la estructura de clases” (2014, p. 77). Morcillo llama “dominación 

filantrópica” a esta presunta relación de subordinación entre los académicos 

y sus benefactores económicos, en la que, si bien éstos no tienen la capacidad 

de orientar todos los aspectos de la investigación, han hecho que la defensa de 

posturas de izquierda se reduzca al multiculturalismo, los derechos humanos y 

las agendas medioambientales y de género, emulando a la “izquierda” estadou-

nidense (citado por Miranda, 2017, p. 98).

En México, el artículo 151, fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

(LISR), permite a las personas físicas y morales deducir hasta 7 por ciento de sus 

ingresos anuales si donan a alguna de las más de 9 mil instituciones sin fines de 

lucro autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La finali-

dad de este esquema es incentivar el apoyo ciudadano hacia las asociaciones que 

realizan funciones desatendidas por el Estado, como marca el artículo 79 de la 

LISR. Algunas organizaciones de la sociedad civil (OSC) de las que dependen 

millones de mexicanos en la máxima vulnerabilidad son las casas de descanso 

de la tercera edad, comedores populares, orfanatos y los centros de atención a 

las adicciones, que han proliferado sin supervisión ni regulación y con prácticas 

cuestionables, llegando a vincularse algunos con el crimen organizado. En el 

debate sobre las OSC también pesan los señalamientos sobre lo ventajosa que 

ha sido la exención de impuestos para los grandes contribuyentes. Algunos con-

siguen evadir la tributación triangulando recursos entre empresas familiares o 

afines y, en el mejor de los casos, emplearlos en el financiamiento de proyectos 

políticos que empujen su imagen corporativa e intereses (Domhoff, 2014).38 

38
 La representación de esta conducta es el emprendedor de asociaciones civiles, Claudio 

X. González Guajardo (Rompeviento TV, 2020).
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Historia de los think tanks en México

La historia de los centros de pensamiento en México es inseparable de la del 

neoliberalismo. Esta investigación identifica cuatro etapas en el desdoblamien-

to de ambos fenómenos:

I. La siembra de las ideas de mercado, atravesando todo el periodo del na-

cionalismo revolucionario (1928-1982) y parte de su crisis en los años 80, 

extendiéndose hasta el contexto del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN). 

II. Desarrollo, con la llegada del concepto estadounidense de think tank. Los 

centros fundados entre 1992 y 2001 están ligados a las agendas y debates 

sobre el TLCAN y la apertura comercial. 

III. Una tercera etapa con la victoria presidencial del PAN, que mantiene el mo-

delo neoliberal y en lugar del consenso a través del corporativismo priista, 

incrementa el apoyo a las OSC, dando lugar a una proliferación de think 

tanks emanados de la alternancia. Un puñado alcanzó el apogeo de su inci-

dencia con el retorno del PRI en 2012. 

IV. Los think tanks llegan a una etapa de declive con el triunfo de Morena y 

otros fenómenos, como la proliferación de noticias falsas y el descrédito de 

la racionalidad tecnocrática. A partir de 2019 parecen haber dejado de ser 

entidades relevantes para el debate público, sin embargo, persisten como 

espacios de encuentro de una clase política, académica y empresarial con 

determinadas preferencias e intereses, que suelen cohesionarse ante políti-

cas altamente conflictivas (Lowi, 1992), como la Reforma Eléctrica. 

La primera asociación con características de think tank fue el Instituto de In-

vestigaciones Sociales y Económicas, fundado por Gustavo R. Velasco, abogado 

y rector de la Escuela Libre de Derecho (Guillén, 2018). Su fecha de inicio es 

incierta, pero existen monografías y folletos emitidos entre los años 1957 y 1981, 

con títulos como ¿Vamos hacia el socialismo?, El Estado y la industria eléctrica y No 

nos merecemos nada mejor que el sistema capitalista.39 El Instituto organizó semina-

rios con la plana mayor de la Sociedad Mont Pelerin, incluyendo a Ludwig Von 

Mises y Friedrich Hayek (Sánchez-Mejorada, s.f.). Uno de los mecenas de esta 

asociación fue el banquero y empresario minero Raúl Bailléres, padre de Alber-

39
 Algunos de estos títulos han estado a la venta en sitios de libros usados. Ver: Instituto de 

Investigaciones Sociales 6 MonografIas [sic]. AbeBooks. Recuperado el 9 de septiembre 

de 2023: https://tinyurl.com/hmjca9k4
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to Bailléres González (Romero, 2011), quien murió en 2022 siendo el segundo 

hombre más rico de México.

La familia Bailléres participó en 1946 en un proyecto de mayor alcance, la 

Asociación Mexicana de Cultura, un fondo de banqueros e industriales con 

el que se creó el Instituto Tecnológico de México (ITM), que buscaba contra-

ponerse al desarrollismo y el marxismo imperante en la UNAM (Camp, 2006; 

Romero, 2011). El presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) le concedió 

autonomía curricular en 1962, cambiando a su actual nombre, Instituto Tecno-

lógico Autónomo de México (ITAM). Paradójicamente, el mismo año se formó 

el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (hoy CMN) como reacción a lo 

que la burguesía nacional percibía como una deriva socialista de López Mateos 

(Cokelet, 2013). Los empresarios también notaron la necesidad de contar con 

su propia asociación dedicada a la investigación y fundaron en 1963 el discreto 

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), centrado en la 

asesoría económica y financiera (CEESP, s.f.).

En los años 70, las fundaciones políticas alemanas (stiftungen) comenzaron 

a instalarse en México y América Latina. Éstas se sostienen con los presupuestos 

que el Estado alemán destina a los seis principales partidos de ese país, pudien-

do abarcar un espectro ideológico más amplio que los think tanks a la usanza 

norteamericana, que suelen depender de capitales privados. Las fundaciones 

alemanas guardan semejanza con los centros de pensamiento por sus labores de 

análisis, investigación y formulación de políticas públicas, y con las fundaciones 

filantrópicas porque también hacen donativos a las OSC, incluyendo a otros 

think tanks.40 Según Loaeza (2004), el fenómeno forma parte de una diplomacia 

de Estado que pretende generar actitudes amistosas hacia Alemania.

40
 Las seis fundaciones políticas alemanas son: Konrad Adenauer Stiftung (Democracia 

Cristiana, CDU); Friedrich Ebert Stiftung (Socialdemocracia, SPD); Friedrich Naumann 

Stiftung (Partido Liberal, FDP); Hanns Seidel Stiftung (Unión Social Cristiana de Baviera, 

CSU), Heinrich Boll Stiftung (Los Verdes, Die Grünen) y Rosa Luxemburg Stiftung (La 

Izquierda, Die Linke). Esta última tiene una orientación socialdemócrata y en ocasiones di-

funde posiciones cercanas al socialismo. Ha financiado algunas investigaciones de Maristella 

Svampa, reconocida académica y fundadora del “giro ecoterritorial”, así como los trabajos 

de la Brigada para Leer en Libertad, un colectivo obradorista que tuvo su mayor actividad 

política desde la oposición. La Brigada está encabezada por Paloma Sáez Tejero, gestora cul-

tural y esposa del escritor Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica 

(FCE) durante el gobierno de AMLO. Con información propia y de Loaeza (2004). 
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En México, el periodo más álgido de privatizaciones y recortes al gasto pú-

blico fue intercalado con las “reformas democráticas”, que incluyeron nuevas 

fuerzas políticas, instituciones electorales autónomas (Miranda, 2017) y la des-

centralización de la administración pública (Beguer y Ugalde, 2008). 

Irónicamente, pese a que la tecnocracia neoliberal ha pretendido deshacer-

se de prácticas como el corporativismo sindical, la cooptación y la disciplina de 

partido, éstas les han sido útiles para materializar reformas estructurales, sobre 

todo al interior del PRI y en las votaciones legislativas (Hernández, 2014). Sin 

embargo, las auténticas redes de confianza e interés que han tejido los tecnó-

cratas no han sido con los partidos ni con grupos de base, sino con organismos 

de política pública, compañías y fundaciones filantrópicas internacionales, que 

les han aportado una investidura de objetividad, prestigio y alejamiento de las 

prácticas partidistas, asociadas con lo antiguo y corrupto. Miranda (2017) sos-

tiene que esta es una de las razones por las que la agenda anticorrupción es tan 

importante para los think tanks. 

Los centros de pensamiento han resultado idóneos para la tecnocracia neo-

liberal por tres razones: la conservación de influencia política más allá de los re-

sultados electorales, la imparcialidad que supone incidir desde la sociedad civil41 

y, en el caso de los funcionarios en activo, la posibilidad de externalizar los gastos 

que suponen el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con 

un alto grado de especificidad (Miranda, 2017; Salas-Porras y Bonilla, 2013).

En 1984 nacieron dos asociaciones civiles que subsisten en la actualidad, el 

CIDAC y el CISLE. El Instituto de Banca y Finanzas (IBAFIN), dedicado a la ins-

trucción para los ejecutivos del sector financiero, se transformó en el Centro de 

41
 Debe hacerse una precisión sobre la noción de sociedad civil. Aunque se ha vuelto 

sinónimo de privilegios y presión al poder político durante el periodo neoliberal, el con-

cepto trasciende esos significados. Haug (2003) habla de retomar de Gramsci el signi-

ficado de la sociedad civil como la esfera de disputa en torno a la configuración social. 

Por ejemplo, la sociedad civil según el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

suele acompañarse de los vocablos “en resistencia”, asumiéndose parte de “lo que ha sido 

mutilado, bloqueado o imposibilitado por las estructuras de poder dominantes” (Haug, 

2003, p. 9). Entre la masacre de 1968 y el triunfo del PAN en 2000, este era el significado 

dominante de la sociedad civil mexicana: la lucha desde diversos flancos ideológicos en 

contra del autoritarismo y la corrupción asociada con el PRI-Estado que, como se repasó 

en el capítulo 2, mantuvo su legitimidad social durante los treinta años de mayor creci-

miento económico (1940-1970). En suma, Haug (2003) opina que no debe “regalarse” el 

concepto de sociedad civil a las asociaciones cupulares.
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Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC), sustituyendo sus funciones de en-

señanza por las de investigación e incidencia política. Fundado por Luis Rubio 

Freidberg, exfuncionario de Hacienda y directivo de Citibank, el CIDAC surge 

para “desarrollar una base de apoyo” en favor de “los cambios económicos que 

se requerirían para lograr la recuperación del país”. Desde 2017, el CIDAC se 

integró a México Evalúa, otro think tank. También en 1984, el escritor y político 

panista Luis Pazos de la Torre fundó el Centro de Investigaciones sobre la Libre 

Empresa (CISLE), del cual subsiste un sitio web con columnas de opinión, en-

laces para adquirir los libros de Pazos y contenido contra el gobierno de López 

Obrador (CIDAC, s.f.; CISLE, s.f.).

Las asociaciones civiles que preceden al concepto de think tank revelan que 

la disputa programática por la nación ha sido más longeva de lo que se cree, 

remontándose a los primeros trazos del nacionalismo económico, durante el 

sexenio cardenista (1934-1940). Agazapados en los espacios del empresariado y 

las finanzas públicas, los pioneros del neoliberalismo en México emprendieron 

instituciones educativas como el ITAM y el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), así como asociaciones dedicadas a la investi-

gación y la elaboración ideológica.

Una herencia del TLCAN

La llegada definitiva de los think tanks a México ocurre en el contexto del Tra-

tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Una de las estrategias 

del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) para impulsar la aproba-

ción del tratado con Estados Unidos fue el acercamiento con algunos tanques 

de ese país, como la Brookings Institution, el Hudson Institute y la Heritage 

Foundation (Velasco, 2000).

En 1992 un grupo de académicos y activistas escépticos ante el TLCAN y la 

contrarreforma agraria de Salinas fundaron el Centro de Estudios para el Cam-

bio en el Campo Mexicano (CECCAM). Por su nulo trabajo en medios, una 

agenda divergente del neoliberalismo y su relación con grupos de base, como el 

Congreso Nacional Indígena (CNI), el CECCAM está a contracorriente de otros 

think tanks nacionales y no se concibe como uno. Sin embargo, dos aspectos que 

le confieren cierta cercanía con el fenómeno son la incidencia política desde 

una posición de erudición (experticia) y la recepción de donativos de algunas 

fundaciones extranjeras.42

42
 Pese a no tratarse de un think tank (en estricto sentido), en los trabajos del CECCAM 

se suelen encontrar agradecimientos a tres fundaciones: Misereor y Brot Für Die Welt 
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Desde una posición diametralmente opuesta, el asesor ambiental del TL-

CAN, Gustavo Alanís Ortega43, fundó en 1993 el Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental (CEMDA), un think tank y despacho jurídico que encontró un nicho 

de oportunidad en la normatividad emanada del tratado. El CEMDA figura en el 

lugar 96 entre los 100 mejores think tanks ambientalistas del mundo, de acuerdo 

con el último índice Global Go To Think Tanks (McGann, 2021). Algunos aliados 

de esta OSC son Bimbo (generador y consumidor de autoabastecimiento eléc-

trico), la Fundación Carlos Slim y hasta el Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM);44 sin embargo, la mayoría de sus donantes son fondos internacionales 

como Global Greengrants, Energy Transition y la Fundación Ford. El CEMDA 

tramitó amparos contra la Política de Confiabilidad de la SENER y la reforma a 

la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) (Alavez, 2022).

Fundar, Centro de Análisis e Investigación (en adelante Fundar) surgió en 

1999 de la iniciativa de Sergio Aguayo y Mario Bronfman, dos académicos del 

Colegio de México (Colmex) que participaron en la asociación Alianza Cívica 

(OTT, 2021), dedicada a la promoción de reformas electorales en los años 90. 

Fundar inició con tres donantes: la Fundación Ford, el gobierno de Canadá 

y una asociación civil del mismo país, llamada Inter Pares (Fundar, 2000). Su 

prioridad ha sido el estudio del gasto social a través del análisis de los presu-

puestos públicos; sin embargo, en 2002, Fundar participó en una investigación 

que encontró que el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) canalizaba recursos 

públicos a la asociación Provida, contraria al aborto y ligada a la organización 

(Pan para el mundo), de las iglesias católica y evangélica alemanas, además de la fun-

dación estadounidense CSF/WML. A manera de ejemplo se puede ojear la portada y la 

primera página de: López, P. (2019). De Procampo a Proagro: Transformaciones de la 

principal política pública para el campo mexicano a partir del libre comercio. Centro 

de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, AC [CECCAM]. https://tinyurl.

com/4t749mmk. Asimismo, varios de sus integrantes son colaboradores del diario La Jor-

nada, por el que suelen recibir una compensación económica y reproducen sus escritos 

en el sitio web del CECCAM.

43 
Ver su semblanza profesional en: Gustavo Alanís Ortega (s.f.). Organización de Es-

tados Americanos [OEA]. Recuperado el 11 de septiembre de 2023: https://tinyurl.

com/4nbaaab4

44
 La colaboración con el PVEM se hace presente en el estudio: Centro Mexicano de 

Derecho Ambiental [CEMDA] (s.f.). México: Valoración de Externalidades en la Gene-

ración de Electricidad para la Transición Energética y el Combate al Cambio Climático. 

Recuperado el 17 de septiembre de 2023: https://tinyurl.com/4jm8casa
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secreta El Yunque. Este trabajo captó la atención de la Fundación Hewlett, enfo-

cada en causas progresistas y de gobernanza, que en adelante se volvería una de 

sus mayores donantes (OTT, 2021). Sus otros dos grandes benefactores son las 

fundaciones Open Society, del multimillonario George Soros, y Ford, del sector 

automotriz y longeva impulsora de agendas ambientalistas (Domhoff, 2014). 

Fundar es enlistado como el tercer mejor think tank de México (McGann, 2021) 

y sus temáticas se han volcado a la defensa de territorios, equidad de género, 

medio ambiente y derechos humanos, con un pasado de activismo en Chiapas 

(Fundar, 2001).

En 2001, Andrés Rozental Gutman y Jaime Zabludovsky Kuper, jefes negocia-

dores del TLCAN y del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y 

México (TLCUEM), fundaron el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 

(COMEXI), considerado el mejor centro de pensamiento de México (McGann, 

2021). Su ámbito de especialización es el comercio internacional y el análisis 

geopolítico de coyuntura, a partir de un enfoque pro-Estados Unidos e Israel. 

COMEXI no emprende una labor extensiva de incidencia y divulgación más allá 

de su sitio web, paneles y conferencias magistrales, que son un punto de encuen-

tro para exfuncionarios de primer nivel, políticos, diplomáticos, académicos y 

algunas de las mayores empresas del país.45 Algunos perfiles clave son Jesús Re-

yes Heroles González Garza (exsecretario de Energía y exembajador de México 

en Estados Unidos), José Antonio “el Diablo” Fernández Carbajal (presidente 

de Fomento Económico Mexicano, FEMSA) y los hermanos Tania y Antonio 

Ortiz Mena López Negrete, referentes del sector energético.46

45
 Figuran como asociados del Comexi algunos prominentes servidores públicos de la 

tecnocracia neoliberal: Pedro Aspe Armella, Jaime Serra Puche, Luis Téllez Kuenzler, 

Jesús Reyes-Heroles González-Garza, José Luis Romero Hicks y Luis de la Calle Prado. 

Otros asociados institucionales son las embajadas de Estados Unidos y la Unión Europea, 

así como las empresas Citibanamex, Exxon Mobil, FEMSA, Grupo Bimbo y Shell. Ver: 

COMEXI (s.f.). Asociados. Recuperado el 10 de septiembre de 2023: https://tinyurl.

com/2p9nc7hv

46
 Tania Ortiz Mena es directora de la empresa energética IEnova y entre 2015 y 2018 

fue consejera de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Antonio es consultor de 

Dentons Global Advisors, una de las firmas legales más grandes del mundo, que sirve 

a gobiernos nacionales, compañías transnacionales y entidades multilaterales. Antonio 

también ha sido ministro de Asuntos Económicos en la Embajada de México en EE.UU. y 

enlace de la Embajada de México con el FMI, el Banco Mundial, el BID, el G20 y el Diálo-

go Económico de Alto Nivel México-Estados Unidos (DEAN). No está de más mencionar 
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El auge y declive de los think tanks nacionales

Los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012) fueron 

de gran impulso a las OSC. Fox promulgó la Ley Federal de Transparencia y Ac-

ceso a la Información, dando cauce a una de las actividades favoritas de los think 

tanks: el escrutinio de compras y gastos gubernamentales (OTT, 2021). Por su 

parte, un Felipe Calderón ávido de legitimidad presentó la Ley de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que establecía 

partidas oficiales para las OSC. También aumentó la contribución financiera de 

México a la ONU y se incrementó la presencia de fundaciones internacionales 

en el país (OTT, 2021). Por otra parte, la impronta militarista de los gobiernos 

panistas y el aumento en la violencia impusieron el tema de la seguridad como 

prioridad nacional. Se incrementó la colaboración policial y de inteligencia con 

Estados Unidos y surgió una veta de think tanks enfocados en estas preocupa-

ciones, como el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), fundado 

en 2003, y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), 

operando desde 2007 y cuyo Atlas de la Seguridad y la Defensa de México se ha 

vuelto una referencia en temas de seguridad pública y fuerzas armadas, además 

de presentar debates sobre la regulación de las drogas, el sistema penitenciario 

y la migración (Aguayo et al., 2021). 

De igual manera, ciudadanos de altos ingresos que fueron víctimas del deli-

to, como Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace y María Elena Morera Mi-

tre pasaron de la filantropía al activismo político. Morera es fundadora de Causa 

en Común, una OSC que analiza las políticas en materia de seguridad pública y 

nacional. Fundada en 2010, Causa en Común es conocida por su declarada opo-

sición al gobierno de López Obrador y por su financiamiento de la Embajada de 

Estados Unidos y la Fundación Nacional para la Democracia (NED).47 Morera 

también ha sido llamada una de las “viudas de (Genaro) García Luna”, en refe-

rencia a sus vínculos con el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de 

Felipe Calderón (Estrop, 2013; Páez en La Octava, 2023)48

su membresía en la Comisión Trilateral. Ver: Antonio Ortiz-Mena, PhD (s.f.). LinkedIn. 

Recuperado el 10 de septiembre de 2023: https://tinyurl.com/4ems47md

47
 Ver: Transparencia (s.f.). Causa en Común, A.C. Recuperado el 14 de septiembre de 

2023 en: https://tinyurl.com/2zc3r5zv

48
 En ese sexenio, María Elena Morera formó parte del Consejo Nacional para la Segu-

ridad Pública, en su calidad de presidente de la organización México Unido Contra la 

Delincuencia (MUCD), que recibía transferencias gubernamentales (Estrop, 2013; La 

Octava, 2023).
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En 2003 entró en funciones uno de los think tanks más conocidos del país, 

el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO), surgido del Consejo 

Mexicano de Negocios (CMN). Su fundador es el exfuncionario y consultor Ro-

berto Newell García (OTT, 2021a), quien trabajó durante el sexenio de Vicente 

Fox como director del Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azuca-

rero (FEESA), un esquema acusado de conflicto de interés, al presuntamente 

haber privatizado, expropiado y vuelto a licitar 27 ingenios azucareros, ya con 

las cuentas saneadas y con utilidades para sus nuevos propietarios (Cruz, 2003; 

Velasco, 2006). El ethos empresarial del IMCO se manifiesta en el eje que articu-

la todos sus posicionamientos, la competitividad, entendida como la “capacidad 

para generar, atraer y retener talento e inversión privada” (IMCO, 2018).

El IMCO será abordado con mayor detalle en el apartado 4.4. Uno de sus 

consejeros es Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly-Clark de 

México49 y miembro de los consejos de Grupo México (minería y ferrocarriles), 

Grupo Carso (infraestructura), Inbursa (banca y finanzas) y Alfa (alimentos, 

aluminio y petroquímica), entre otras compañías. González Laporte ha sido ase-

sor en las negociaciones del TLCAN y presidente del CMN y del CCE en dos 

ocasiones (Villegas, 2023). 

González Laporte tiene dos hijos muy activos en el campo de las organiza-

ciones civiles, Pablo y Claudio X. González Guajardo, que en 2005 emprendie-

ron el think tank Mexicanos Primero Visión 2030.50 Esta OSC ha perseguido 

tenazmente una reforma al sistema educativo nacional, bajo las líneas de la co-

laboración público-privada, el enfoque en la calidad en términos gerenciales, 

el desprestigio del magisterio y las evaluaciones punitivas (Martínez, 2023). En 

2012, Mexicanos Primero, Televisa y Cinépolis produjeron el documental De 

49
 Kimberly-Clark de México se dedica a la comercialización de productos de higiene 

personal y limpieza. Fue multada por la COFECE por colusión de mercado con sus com-

petidoras Essity y Productos Internacionales Mabe, con las que celebró reuniones para 

pactar aumentos de precios a los pañales y toallas femeninas (COFECE, 2021). Durante 

la administración de Felipe Calderón, Kimberly-Clark también recibió estímulos del Co-

nacyt por 36 millones de pesos, a través del programa Innovatec, por concepto de “inves-

tigación, desarrollo e ingeniería de proceso” en pañales y papel higiénico (Flores, 2023).

50
 El patronato de Mexicanos Primero contiene grandes nombres del poder económi-

co nacional, como Emilio Azcárraga Jean (medios), Alejandro Bailléres Gual (minería, 

comercio minorista y educación, incluyendo al ITAM), Agustín Coppel Luken (banca y 

comercio minorista), Carlos Hank González (banca) y Alejandro Ramírez Magaña (cine 

y entretenimiento) (Mexicanos Primero, 2012).
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El auge y declive de los think tanks nacionales
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panzazo,51 que señala varios defectos del sistema educativo mexicano, entre los 

que destacan la desmotivación y supuesta incompetencia de los docentes, la 

corrupción sindical y la inacción de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Un año más tarde, el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) responde-

ría a estas exigencias promulgando una reforma constitucional que instaló las 

escuelas de tiempo completo, la obligatoriedad de las evaluaciones docentes y 

la “autonomía de gestión”, que deslinda al Estado de algunas responsabilidades 

sobre infraestructura, abriendo la puerta al sector privado (Martínez, 2023).

Claudio X. González Guajardo también es fundador del programa Bécalos, 

que apoya a estudiantes de escasos recursos gracias a los donativos de bancos y 

empresas, que a su vez se benefician de exenciones fiscales. Sin embargo, el pro-

yecto más exitoso de González Guajardo ha sido Mexicanos Contra la Corrup-

ción y la Impunidad (MCCI), un think and do tank (investigación y activismo) 

fundado en 2015, centrado en la investigación de casos de corrupción y litigio 

estratégico, que ganó notoriedad al exponer la corrupción de la administración 

de Peña Nieto (2012-2018).52 Desde el sexenio de la 4T, MCCI se ha centrado 

en evidenciar casos relacionados con AMLO y su círculo cercano (Olmos et 

al., 2022). Entre sus donantes se encuentra el mismo núcleo de empresarios 

del CMN y el CCE, además de la Confederación Suiza, las fundaciones Ford y 

MacArthur, así como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Interna-

cional (USAID) (Badillo, 2021a; Delgado, 2020).

Manuel Espinosa Yglesias fue dueño del Banco de Comercio (Bancomer) 

hasta la nacionalización bancaria de 1982. En 2005, su hija, Amparo Espinosa 

Rugarcía, fundó el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), un think tank 

dedicado al estudio del citado suceso y sus consecuencias, buscando promover 

los “derechos de propiedad” y la “igualdad de oportunidades” (CEEY, s.f.). El 

director de este centro hasta 2017, Enrique Cárdenas Sánchez, fue rector de la 

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y candidato a la gubernatura de 

ese estado por la coalición PAN-PRD-MC, siendo señalado de no comprobar 

suficiente información sobre los más de 100 mil pesos mensuales que percibió 

51
 Ver: Carlos Loret [canal] (13 de octubre de 2012). De panzazo (Completa) Dirigida 

por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola [video]. YouTube. https://youtu.be/i4Bb-

dUds90s

52
 La revista Contralínea ha asegurado que el rompimiento entre el expresidente Peña 

Nieto y Claudio X. González Guajardo emana de una investigación ordenada por Peña 

en 2016, en la que se atribuye al clan González (padre, hijo y nieto) el delito de fraude 

fiscal, concerniente a su red de asociaciones (Badillo, 2021).
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como director del CEEY durante 11 años (Canchola, 2019). Esta OSC participa 

en el Observatorio Económico México, ¿cómo vamos? (MCV), del que también 

forman parte el IMCO y México Evalúa.

Ethos Innovación en Políticas Públicas nació en 2008 del economista perua-

no José Luis Chicoma y de la exinvestigadora de Fundar, Liliana Alvarado. Am-

bos con posgrados en el extranjero y amplia experiencia en el sector público y 

civil, han podido vincular a Ethos con donantes internacionales como USAID, la 

ONU, el Banco Mundial y la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, 

interesados en el enfoque anticorrupción y pro-empresarial de este think tank 

(Ethos, s.f.). En años recientes, Ethos ha virado hacia la publicación de notas 

semi-periodísticas, exhibiendo las insuficiencias y corrupción del gobierno de la 

4T, así como trabajos por encargo de la USAID, que versan sobre las dificultades 

para abrir y mantener un negocio en México. 

En una línea similar se encuentra México Evalúa, que vio la luz en 2009 por 

la separación de Edna Jaime Treviño del CIDAC (fundado por Luis Rubio Frei-

dberg, precursor de las ideas neoliberales en México). A la postre, ambos think 

tanks se fundirían en México Evalúa, que se ha vuelto una de las instituciones 

más connotadas de la red tecnocrática-neoliberal. Rubio, presidente del centro, 

y Luis de la Calle Pardo (uno de sus consejeros), exministro de Comercio de la 

Embajada de México en EE.UU., son también miembros de la poderosa Comi-

sión Trilateral (2023). 

Más que un centro de investigación, México Evalúa es una “organización 

de apoyo” (advocacy group), cuyas agendas han sido la homologación del siste-

ma de justicia penal con el de Estados Unidos, la promoción y defensa de las 

privatizaciones, el escrutinio de la corrupción gubernamental, el análisis del 

gasto público y la promoción de la transparencia. Paradójicamente, es escasa la 

información sobre la organización misma, limitándose a hacer pública la parti-

cipación de tres empresarios de élite en su Consejo de Administración, así como 

una lista de donantes –todos extranjeros–, entre los que destaca la Red Atlas, 

las fundaciones Open Society, Hewlett, Konrad Adenauer y Friedrich Naumann 

(del partido libertario alemán FDP), además de los tres apéndices del gobierno 

de Estados Unidos (USAID, NED y CIPE), siendo el único think tank de México 

con esta triple vinculación.

Desde 2022 la Red Atlas se asocia con el Centro Ricardo B. Salinas Pliego 

(CRBSP), del magnate mediático del mismo nombre53 y del cual emana un think 

53
 Ricardo Benjamín Salinas Pliego (1955) es el tercer hombre más rico de México, con 

una fortuna estimada en 11 mil millones de dólares, hecha de diversos emprendimien-
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tank denominado Caminos de la Libertad. Pese a sus adeudos fiscales multimi-

llonarios y su rutinaria violencia verbal, el empresario ha tendido sus propias 

redes de influencia política. La Red Atlas tiene como director en Latinoaméri-

ca a su primo, Roberto Salinas León. También su hija, Ninfa Salinas Sada, fue 

senadora plurinominal por el Partido Verde (PVEM), y como consejero inde-

pendiente de Grupo Elektra figura Roberto Servitje Achutegui, de la familia del 

gigante panadero Bimbo. Llamativamente, Salinas Pliego también estuvo en el 

Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador, quien lo benefició 

con contratos para la dispersión de los programas sociales.54 

Algunos en el ámbito creen que se terminaron los “años dorados” de los 

think tanks en México (OTT, 2021a, p. 6). Entre 2012 y 2017 varios de estos cen-

tros se sumaron a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la iniciativa 

3 de 3, que exige a los candidatos a presentar una declaración patrimonial, 

fiscal y de intereses. También tuvieron a funcionarios en activo en sus consejos 

de administración y sus servicios de consultoría e investigación tenían mayor 

demanda en gobiernos de todo el espectro político, incluyendo las administra-

ciones perredistas de Marcelo Ebrard y Miguel Mancera en la Ciudad de México 

(2006-2018) (IMCO, 2014). Otro momento estelar de los think tanks fue su inci-

dencia en el contenido y la estrategia comunicacional de la Reforma Energética 

de Enrique Peña Nieto (IMCO, 2013; Vargas, 2015).

tos, propios y heredados. Los más lucrativos han sido el negocio mueblero familiar (Ele-

ktra), un banco dirigido a las personas de bajos ingresos (Banco Azteca), una compañía 

de internet (Total Play) y la segunda televisora más grande de México, Televisión Azte-

ca, privatizada por el presidente Carlos Salinas en 1993 y vendida a Salinas Pliego. Este 

prominente personaje enfrenta una serie de litigios con el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), que le reclama un adeudo de 37 mil millones de pesos en impuestos.

54
 Evidentemente, la cercanía entre Salinas Pliego y López Obrador no obedece a una 

coincidencia de principios. La explicación más consistente de esta relación probable-

mente sea que Televisión Azteca fue uno de los pocos medios que abrió espacios ocasio-

nales al tabasqueño. Durante el gobierno de AMLO en la Ciudad de México, la televisora 

de Salinas Pliego emitía a las 6:00 AM porciones del largometraje ¿Quién es el señor 

López? y llegando la campaña presidencial de 2006 alquiló su espacio al programa La 

otra versión, conducido por Ricardo Rocha, en el que se documentaban los recorridos 

de López Obrador (Nudelman, 2015). Como presidente, AMLO se ha apoyado en la 

infraestructura del Banco Azteca para la dispersión de las pensiones y becas, mientras 

aumenta la penetración del Banco del Bienestar (antes Bansefi). En suma, esta relación 

entre personajes pragmáticos ha sido mutuamente beneficiosa.
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Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) no sólo ha eliminado toda cola-

boración y estímulos a las OSC, también ha sembrado la desconfianza hacia el 

trabajo de éstas, planteando que el término “sociedad civil” ha perdido el senti-

do que tenía en Gramsci, para volverse “un instrumento del conservadurismo” 

y de los “potentados” (en El Economista TV, 2019). Liliana Alvarado, directora 

de Ethos, reconoce que esta actitud del gobierno los ha puesto en aprietos eco-

nómicos, puesto que algunos empresarios tienen más cautela de no ser vistos 

donando a organizaciones que se asumen como un contrapeso gubernamental. 

Una de las salidas que Alvarado propone ante esta crisis de los think tanks es el 

reforzamiento de su rol crítico y vigilante del Estado (en sus palabras, de “wat-

chdog”), relegando el papel académico y virando hacia una labor más mediática 

(en On Think Tanks, 2021). Edna Jaime, directora saliente de México Evalúa, 

emite unas reflexiones similares (2023) y lamenta que la racionalidad tecnocrá-

tica, que da sentido a la existencia de los tanques de pensamiento, ceda terreno 

ante algunos aspectos que suelen atribuir al populismo:

No son tiempos fáciles para los centros de pensamiento, que hablan de temas 

lejanos, de largos plazos, de macrotendencias, de análisis y contraanálisis. Son 

tiempos de inmediatez, de respuestas simples, de emociones a flor de piel, de 

conflictividades y antagonismos, de luchas de identidades contrapuestas, de na-

rrativas de “ellos” contra “nosotros” (Jaime, 2023).

Su planteamiento también puede entenderse como un reconocimiento im-

plícito de que los donantes sí limitan las ambiciones transformadoras de los 

think tanks:

(Se debe) también construir nuevas relaciones con nuevos actores en lo local e 

internacional. Y algo muy importante, diversificar fuentes de financiamiento y 

conducir la relación con donantes a nuevas conversaciones que hagan posible 

las transformaciones que son necesarias (Jaime, 2023).

Si los think tanks no han tenido la incidencia que esperaban y no han sabido 

transitar con los cambios políticos del país más allá de un papel intransigente, 

no es sencillo determinar cuál es su razón de ser en el sistema mexicano. Una de 

las claves podría estar en sus intrincadas conexiones entre personajes con gran 

poder presente o pasado, como exsecretarios de Estado, empresarios, políticos 

e intelectuales. Esta red de intereses y preferencias sugiere que en México, los 

think tanks, más que instrumentos de transformación e influencia política, son 



capítulo iv. los think tanks en méxico
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación...124

tank denominado Caminos de la Libertad. Pese a sus adeudos fiscales multimi-

llonarios y su rutinaria violencia verbal, el empresario ha tendido sus propias 

redes de influencia política. La Red Atlas tiene como director en Latinoaméri-

ca a su primo, Roberto Salinas León. También su hija, Ninfa Salinas Sada, fue 

senadora plurinominal por el Partido Verde (PVEM), y como consejero inde-

pendiente de Grupo Elektra figura Roberto Servitje Achutegui, de la familia del 

gigante panadero Bimbo. Llamativamente, Salinas Pliego también estuvo en el 

Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador, quien lo benefició 

con contratos para la dispersión de los programas sociales.54 

Algunos en el ámbito creen que se terminaron los “años dorados” de los 

think tanks en México (OTT, 2021a, p. 6). Entre 2012 y 2017 varios de estos cen-

tros se sumaron a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la iniciativa 
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demanda en gobiernos de todo el espectro político, incluyendo las administra-

ciones perredistas de Marcelo Ebrard y Miguel Mancera en la Ciudad de México 

(2006-2018) (IMCO, 2014). Otro momento estelar de los think tanks fue su inci-

dencia en el contenido y la estrategia comunicacional de la Reforma Energética 

de Enrique Peña Nieto (IMCO, 2013; Vargas, 2015).
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espacios para el aprendizaje, diálogo, renovación y reorganización al interior de 

las élites, desde donde éstas parten hacia canales más eficaces de presión, como 

la política electoral,55 el Poder Judicial y las sanciones comerciales.

El Anexo 3 (ver sección de anexos) resume y agrega algunas características 

de los think tanks mencionados en este apartado. En adelante se describen con 

mayor detalle sus conexiones con la élite empresarial y el gobierno de Estados 

Unidos.

El ecosistema de los think tanks mexicanos

Según el Global Go To Think Tank Index Report (McGann, 2021), existen 109 

tanques de pensamiento en México, siendo el país número 14 del mundo en 

cantidad. Sin embargo, en el citado índice aparecen sólo 27 centros mexicanos, 

de los cuales no todos muestran actividad reciente en sus sitios web y otras son 

instituciones educativas de las que se desprende una unidad para la investiga-

ción en políticas públicas.56 

Aunque la mayoría de los estudios sobre los think tanks (McGann, 2021; 

Smith, 1991; Stone, 2017) coinciden en que lo más relevante del concepto son 

sus funciones de investigación y asesoramiento, la presente investigación se ha 

centrado en el tipo de centro más cercano a los orígenes del término y que tiene 

los casos más influyentes tanto en Estados Unidos como en México. Son los tan-

ques que se desligan del sector público, las universidades y los partidos políticos 

nacionales. Pueden tener algunos ingresos gubernamentales por consultoría y 

otros servicios, pero el grueso de su sostenimiento proviene del ámbito privado. 

Por su énfasis en la rentabilidad política, los think tanks privados han sido los 

55
 Desde octubre de 2020, Claudio X. González Guajardo ha tomado el control de facto 

de los principales partidos de oposición: PAN, PRI y PRD. González Guajardo y el exdi-

rigente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, son los fundadores de la asociación 

Sí por México, la plataforma a través de la cual administran estos partidos y realizan 

actividad proselitista fuera de los tiempos electorales. Ver: ¿Quiénes somos? (s.f.). Sí por 

México [copia almacenada en Web Archive el 5 de enero de 2023]. Recuperado el 14 de 

septiembre de 2023: https://tinyurl.com/4zfdn8jy

56
 Estos son los casos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); El 

Colegio de la Frontera Norte (Colef), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO); Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Veracruz 

(OBSAN); Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México (UNAM); e Instituto de Investigaciones Dr. José 

María Luis Mora (Instituto Mora) (McGann, 2021).
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más volcados al análisis de coyuntura y, en el caso mexicano, los que más aten-

dieron el debate por la Reforma Eléctrica.

Uno de los pocos estudios centrados en los think tanks mexicanos ha sido 

elaborado por Marino Miranda (2017) y parte del concepto de campo de poder, 

acuñado por Pierre Bourdieu, para entender el espacio relacional en el que 

operan los tanques como instituciones de élite que acumulan capital cultural, 

económico y/o social. Miranda (2017) identifica cuatro campos en torno al 

fenómeno: académico, burocrático, económico y político. El primero se refiere 

a la proporción de integrantes que provienen de o ejercen en la investigación 

y la educación superior; el campo burocrático a la proporción de exfunciona-

rios; el económico a los miembros del think tank ligados al empresariado y, por 

último, el campo político es referente a los integrantes que militan en partidos 

o ejercen cargos de elección popular, siendo este el más lejano a los think tanks 

mexicanos. El citado estudio también incluye ocho subcategorías más para los 

personajes que ostentan conexiones con dos campos.

El autor calculó la posición del think tank con base en los porcentajes de 

cada una de las ocho categorías, situadas en dos extremos de un plano cartesia-

no. En el eje “X” se encuentra al oeste el campo académico y al este el campo 

económico, mientras que en el eje “Y” el extremo norte es ocupado por el cam-

po burocrático y el costado sur por el campo político. La Figura 2 muestra los 

resultados del ejercicio de Miranda para los doce casos que el autor consideró 

más relevantes en 2017. El ecosistema de los think tanks nacionales y la nómina 

de cada uno han cambiado, pero persisten las dos categorías de centros: neoli-

berales y socialdemócratas. 

La propuesta de Miranda (2017) utiliza como base el estudio de Salas-Porras 

y Bonilla (2013), quienes sostienen que se pueden detectar dos grupos de think 

tanks:

El que gira alrededor de IMCO, el cual agrupa a los centros de pensamiento 

más preocupados por asuntos económicos, tales como la competitividad y la 

estabilidad económica y financiera; y el grupo que gira alrededor de Casede, 

cuyos CP tienen una orientación más social [por ejemplo, derechos humanos 

salud, seguridad, entre otros] (Salas Porras y Bonilla, 2013, p. 130). 
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Figura 2. 
Localización de los think tanks en el campo de poder

Fuente: Miranda (2017), con ajustes propios.

Una de las observaciones de la Figura 2 refuerza la primera hipótesis de 

esta investigación: la racionalidad del político de partido se contrapone a la del 

campo burocrático, que estuvo dominado de 1982 a 2018 por la tecnocracia. Tal 

camarilla de funcionarios es responsable del proceso de reformas que abrieron 

nuevos sectores de la economía nacional a la participación privada, un proceso 

que ha beneficiado a algunos de los miembros más prominentes del campo 

económico. 

Los think tanks más influyentes (IMCO, COMEXI, Mexicanos Primero) 

abrevan de esta sinergia tecnocracia-empresa, en la que exfuncionarios como 

Jaime Serra Puche, Jaime Zabludovsky y Luis de la Calle, entre otros, han 

aportado sus conocimientos y experticia en políticas públicas, mientras el em-

presariado pone capital, experiencia y su visión de mundo en los think tanks. Este 

proceso va más allá de los intereses de clase. Los centros de pensamiento neoli-

berales genuinamente creen en la superioridad del mercado como principio de 

organización social y política:

Sabemos que existe un largo camino por recorrer para construir una economía 

de mercado que funcione para todos. Sin embargo, es necesario defender los ci-
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mientos de una economía abierta y estable que a lo largo de las recientes décadas 

hemos logrado construir. Es también necesario abogar por una agenda de polí-

tica económica, de acuerdo con principios básicos de eficiencia, transparencia, 

equilibrio fiscal y certeza jurídica para los detonadores de prosperidad. Sin in-

versión, no hay empleos (IMCO, México Evalúa, CEESP, Coparmex, et al., 2018).

Miranda encuentra que la formación académica de los integrantes contribuye 

a delimitar ambas categorías, al aportar indicios sobre el origen social, los para-

digmas educacionales y las disposiciones morales que estas condiciones les han 

permitido desarrollar. Al igual que como se propuso en el apartado 1.4, una ma-

yor escolaridad siempre es preferida en todos los think tanks; sin embargo, den-

tro de cada categoría “no se valora el mismo tipo de credenciales” (2017, p. 83). 

El estudio también encontró que más de 80 por ciento de los referentes de 

los think tanks neoliberales cursaron posgrados en Estados Unidos y el Reino 

Unido. En los tanques socialdemócratas estas naciones siguen siendo impor-

tantes, al sumar 36 por ciento de los estudios de sus integrantes; sin embargo, 

los posgrados mexicanos tienen una presencia de 33 por ciento y adquieren 

relevancia otras naciones como Francia, España y Brasil. En la elección de dis-

ciplinas de posgrado también existen patrones distintivos. Los casos neolibe-

rales suelen tener más egresados de Economía, Administración de Empresas 

y Ciencia Política, mientras que las disciplinas más comunes en los think tanks 

socialdemócratas son Ciencia Política, Estudios Latinoamericanos y Ciencias So-

ciales. Finalmente, Miranda (2017) muestra que las universidades nacionales 

más comunes en la muestra neoliberal son el ITAM, la UNAM, la Universidad 

Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey, mientras que en los centros so-

cialdemócratas más de la mitad estudió en dos escuelas, la UNAM y el Colegio 

de México (Colmex).

Los think tanks de tipo socialdemócrata pueden tener mayor cercanía con el 

sector público, universidades y organizaciones que integran a colectivos de base 

como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Sin embargo, los 

casos de INSYDE y CASEDE tienen en común con sus pares neoliberales el con-

tar entre sus aliados a algunos apéndices del gobierno estadounidense, como la 

Fundación Nacional para la Democracia (NED), la Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Wilson Center, que reflejan el 

interés del país vecino por influir en las políticas y paradigmas de seguridad en 

México. 

La persuasión filantrópica es congénita a los think tanks. Por no depender 

de las instituciones del sistema político nacional se encuentran atados a no con-
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Figura 2. 
Localización de los think tanks en el campo de poder

Fuente: Miranda (2017), con ajustes propios.
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para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Wilson Center, que reflejan el 
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México. 

La persuasión filantrópica es congénita a los think tanks. Por no depender 

de las instituciones del sistema político nacional se encuentran atados a no con-
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travenir los intereses del campo económico. Por eso, las posiciones políticas 

de los tanques mexicanos se limitan al neoliberalismo y la agenda de derechos 

humanos. En el primer caso, la congruencia entre las preferencias de los inves-

tigadores y los intereses de directivos y benefactores fortalecen la posición de los 

think tanks neoliberales en los campos de poder, mientras que los casos social-

demócratas tienden a relegarse presupuestal y mediáticamente. Para mantener 

una base de donantes, concilian algunas banderas de la izquierda social, como 

los problemas de género, el multiculturalismo y la defensa de los derechos hu-

manos, con una posición ambivalente ante el poder económico y los derechos 

de propiedad (Miranda, 2017).

Como se ha reiterado, el mayor de los retos que enfrentan los think tanks 

es –por un lado– el balance entre la subsistencia y el prestigio, y por el otro 

la autonomía y la relevancia de su trabajo. Esta ha sido una tarea más com-

pleja durante el ascenso y consolidación del obradorismo que, si bien no tras-

toca la acumulación de la riqueza y se asocia con ciertos magnates, también 

cuestiona de forma permanente la incidencia política del empresariado y su 

relación con el sector civil.

La élite empresarial mexicana

Sin ser un adversario permanente de López Obrador, no es novedad que al 

empresariado le preocupe la estatización del sector energético. Las élites eco-

nómicas tienen un papel central en la legitimación de los gobiernos, debido a 

su responsabilidad directa en los niveles de empleo e inversión, sus redes y el 

volumen de sus recursos para insertar narrativas y enfrentarse a políticas diso-

nantes con sus intereses.

Para Cokelet (2013), la acción política del poder económico suele reducirse 

a dos escenarios. El primero ocurre cuando se perciben amenazas a intereses 

sectoriales o de clase, como la Revolución Mexicana, la promulgación de la Ley 

Federal del Trabajo, los sexenios de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), Adol-

fo López Mateos (1958-1964) y Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y la nacio-

nalización de la banca en 1982. En este caso, el empresariado puede refrendar 

su compromiso con el gobierno, apelando a la negociación, o amenazar con el 

congelamiento y retiro de las inversiones.57 El segundo escenario se manifiesta 

cuando el empresariado percibe oportunidades de privatización y liberalización 

57
 También es posible debatir si la primera candidatura presidencial de López Obrador, en 

2006, representó tal amenaza para las élites que las empujó a posicionarse, y no necesaria-

mente amenazar al gobierno en turno con retirar sus inversiones, sino a la opinión pública.
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de los mercados (Cokelet, 2013; Cordera y Tello, 1981), como las negociaciones 

del TLCAN, la totalidad del sexenio de Salinas y la Reforma Energética de 2013. 

En estas situaciones, el sector económico se inserta de manera proactiva en las 

discusiones políticas y/o incrementa el diálogo y respaldo con actores civiles 

que puedan abonar a su causa, como los think tanks.

Sin embargo, la transmisión de demandas no es la única razón por la que el 

poder económico se involucra, financia y a veces crea asociaciones con inten-

ciones políticas, como el IMCO (OTT, 2021a). Otro motivo es el entrecruza-

miento corporativo, que permite intercambiar información, coordinar la acción 

colectiva y reducir la incertidumbre de recursos mediante el cumplimiento de 

requerimientos de capital. Las empresas con consejeros externos suelen tener 

más acceso a recursos naturales, estratégicos y financieros y mejor supervisión, 

además de enriquecerse con opiniones más variadas (Cokelet, 2013). En el caso 

de los think tanks, sirven como espacios de discusión, análisis e información de 

los campos político y burocrático y, si bien el empresariado cuenta con grupos 

de investigación desde los años 60 (CEESP y CEPOS58), esta modalidad de cepa 

norteamericana tiene mayor potencial de mediatización y captación de fondos 

internacionales (OTT, 2021; 2021a). 

Por otra parte, la sociedad mexicana ha recurrido históricamente a las alian-

zas profesionales basadas en lazos de amistad o familia (Camp, 2006). Como 

plantea Razo, la red de privilegios del Porfiriato “creó una importante masa de 

protagonistas cuyo incentivo era defender al sistema de la depredación” (citado 

por Cokelet, 2013, p. 14). Aunque la Revolución Mexicana incorporó deman-

das de avanzada a la Constitución de 1917, la facción moderada de Venustiano 

Carranza llegó al Congreso con un borrador hecho y fue posible salvar muchos 

intereses económicos. Pasado el conflicto, no se puede hablar de un gobierno 

posrevolucionario que haya impulsado la lucha de clases o ejecutado expropia-

ciones masivas, más allá de algunos sectores estratégicos y casi exclusivamente 

durante el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940). Como se afirmó páginas 

58
 Dice en su sitio web que “el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) 

se fundó en 1963 ante la necesidad del sector empresarial de contar con una institución 

que elaborara el análisis e investigación de la coyuntura económica” y que es “el órgano 

asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial y de empresas de 

primer nivel en México” (CEESP, s.f.). Mientras tanto, el Centro de Estudios Políticos y 

Sociales (CEPOS) nace del CCE en 1977 y paulatinamente se va ocupando por cuadros 

ultraconservadores de la Coparmex, como Bernardo Ardavín Migoni, Arturo Germán 

Belmont y Gerardo Aranda Orozco (CEPOS, s.f.).
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la autonomía y la relevancia de su trabajo. Esta ha sido una tarea más com-

pleja durante el ascenso y consolidación del obradorismo que, si bien no tras-

toca la acumulación de la riqueza y se asocia con ciertos magnates, también 

cuestiona de forma permanente la incidencia política del empresariado y su 

relación con el sector civil.

La élite empresarial mexicana

Sin ser un adversario permanente de López Obrador, no es novedad que al 

empresariado le preocupe la estatización del sector energético. Las élites eco-

nómicas tienen un papel central en la legitimación de los gobiernos, debido a 

su responsabilidad directa en los niveles de empleo e inversión, sus redes y el 

volumen de sus recursos para insertar narrativas y enfrentarse a políticas diso-

nantes con sus intereses.

Para Cokelet (2013), la acción política del poder económico suele reducirse 

a dos escenarios. El primero ocurre cuando se perciben amenazas a intereses 

sectoriales o de clase, como la Revolución Mexicana, la promulgación de la Ley 

Federal del Trabajo, los sexenios de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), Adol-

fo López Mateos (1958-1964) y Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y la nacio-

nalización de la banca en 1982. En este caso, el empresariado puede refrendar 

su compromiso con el gobierno, apelando a la negociación, o amenazar con el 

congelamiento y retiro de las inversiones.57 El segundo escenario se manifiesta 

cuando el empresariado percibe oportunidades de privatización y liberalización 
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 También es posible debatir si la primera candidatura presidencial de López Obrador, en 

2006, representó tal amenaza para las élites que las empujó a posicionarse, y no necesaria-
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de los mercados (Cokelet, 2013; Cordera y Tello, 1981), como las negociaciones 

del TLCAN, la totalidad del sexenio de Salinas y la Reforma Energética de 2013. 

En estas situaciones, el sector económico se inserta de manera proactiva en las 

discusiones políticas y/o incrementa el diálogo y respaldo con actores civiles 

que puedan abonar a su causa, como los think tanks.

Sin embargo, la transmisión de demandas no es la única razón por la que el 

poder económico se involucra, financia y a veces crea asociaciones con inten-

ciones políticas, como el IMCO (OTT, 2021a). Otro motivo es el entrecruza-

miento corporativo, que permite intercambiar información, coordinar la acción 

colectiva y reducir la incertidumbre de recursos mediante el cumplimiento de 

requerimientos de capital. Las empresas con consejeros externos suelen tener 

más acceso a recursos naturales, estratégicos y financieros y mejor supervisión, 
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das de avanzada a la Constitución de 1917, la facción moderada de Venustiano 
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arriba, el nacionalismo revolucionario necesitaba como aliada a una burguesía 

nacional, productora de los insumos que necesitaba el país y que legitimara al 

PRI-Estado (Aguilar, 1972). Sin embargo, los empresarios que quedaban fuera 

de este pacto, o que por motivos ideológicos rechazaban a los gobiernos posre-

volucionarios, pudieron articular espacios de oposición.

Como reacción a la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, un grupo 

de empresarios regiomontanos y capitalinos formaron en 1929 un sindicato 

patronal contra “la influencia de partidos e ideas socialistas y comunistas” 

(Coparmex, s.f.): la Confederación Patronal de la República Mexicana. Sus pre-

cursores, Luis G. Sada, Virgilio Garza y Joel Rocha también fueron mecenas de 

la efímera Acción Cívica Nacionalista, antecedente del Partido Acción Nacional 

(PAN). Un hilo conductor entre ambas fue su rechazo a las “tenebrosas doc-

trinas comunistas”, que, bajo su visión, se observaban en el sexenio de Lázaro 

Cárdenas (Pérez, 2002, p. 123). Estos postulados han quedado grabados en la 

doctrina del PAN:

Las doctrinas que fincan la solución de los problemas sociales en la lucha de 

clases son falsas, inhumanas y contrarias a las leyes más fundamentales de la 

vida social. Es antisocial y monstruosamente injusta la concepción del Estado 

como instrumento de lucha al servicio de una clase social cualquiera que sea, 

para destrucción o dominación de las demás. La propiedad privada es el medio 

más adecuado para asegurar la producción nacional y constituye el apoyo y la 

garantía de la dignidad de la persona y de la existencia de la comunidad huma-

na fundamental, que es la familia (Principios de Doctrina del Partido Acción 

Nacional [1939] en Pérez, 2002, pp. 127, 131).

La creciente articulación de la oposición, las simpatías por el Nazismo y un 

segundo levantamiento Cristero anunciaban la crispación del panorama nacio-

nal, influyendo en la decisión del presidente Cárdenas de impulsar a un sucesor 

más cercano a la derecha, el general Manuel Ávila Camacho (1940-1946). A éste 

le siguió otro presidente de talante moderado, el veracruzano Miguel Alemán 

Valdés (1946-1952), recordado por dar inicio a una nueva etapa de corrupción 

institucionalizada (Adler y Pérez, 2006). 

El periodo entre 1940 y 1970 es conocido como el milagro mexicano y aunque 

es fruto de la política social cardenista, también se acompaña de la recupera-

ción posguerra de Estados Unidos y de un relajamiento de las relaciones con 

el empresariado nacional. En un estudio de caso, Larissa Adler y Marisol Pérez 

(2006) observaron cómo la opinión de las cúpulas económicas sobre los pre-
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sidentes mejoró paulatinamente hasta sellar alianzas profesionales a través de 

matrimonios con políticos y funcionarios. La estrategia de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI) fue el marco económico en el que se desa-

rrollaron estas relaciones, toda vez que se protegía a las empresas nacionales 

de la competencia exterior y se les beneficiaba con subsidios, estímulos fiscales, 

mercados cautivos y proyectos de infraestructura (Aguilar, 1972). Un caso em-

blemático es el del Grupo Monterrey, cuyo auge y declive está ligado al de la 

sustitución de importaciones (Smith et al., 2008).

Esta armonía tuvo momentos de tensión durante el sexenio de Adolfo López 

Mateos (1958-1964), pese a que existió un beneficio mutuo en la estabilidad 

económica y la represión contra los movimientos ferrocarrilero y magisterial. 

Los sectores conservadores atribuyeron al mandatario mexiquense un talante 

socialista, debido a la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Nacional de los Libros 

de Texto Gratuitos (CONALITEG), su respaldo inicial a la Revolución Cubana 

(que retiraría en su último año de gobierno) y la nacionalización de la industria 

eléctrica (Cokelet, 2013). Es así que en 1962 se creó el club más selectivo de 

la élite empresarial: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), 

que hasta 2014 admitiría a la primera mujer, la regiomontana Blanca Treviño 

de Vega (Softtek), cambiando de nombre al de Consejo Mexicano de Negocios 

(CMN).

Actualmente, el CMN integra a los 59 empresarios más ricos del país. En 

sus inicios, fue una asociación diseñada para “promover la verdadera imagen 

de México en el extranjero” en un momento en el que “surgían muchas dudas 

sobre su orientación política y económica” (Sánchez citado por Cokelet, 2013, 

p. 25). Uno de los objetivos reales del CMN fue “establecer un canal de comu-

nicación directo con el presidente para enfrentar las amenazas que percibían 

contra el sector privado, incluyendo la creciente participación del Estado en 

la economía nacional”. La membresía del Consejo se dividía entre quienes se 

sumaban para oponerse a las políticas de izquierda y los que deseaban la con-

tinuidad del modelo paternalista (Cokelet, 2013, p. 25). En cualquier caso, el 

CMN ha sido un canal caracterizado por su discreción y respaldo silencioso al 

Ejecutivo, a cambio de la preservación del statu quo.

En un contexto de crisis llegó a la presidencia uno de los artífices de la matan-

za de Tlatelolco, Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), quien optó por reivindi-

carse con un ensanchamiento del gasto público y una retórica anti-empresarial, 

nacionalista y latinoamericanista. Como reacción a estas medidas (y mientras los 

capitales globales echaban a andar el neoliberalismo), el CMN, la estridente Co-
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patronal contra “la influencia de partidos e ideas socialistas y comunistas” 
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(PAN). Un hilo conductor entre ambas fue su rechazo a las “tenebrosas doc-

trinas comunistas”, que, bajo su visión, se observaban en el sexenio de Lázaro 

Cárdenas (Pérez, 2002, p. 123). Estos postulados han quedado grabados en la 

doctrina del PAN:
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vida social. Es antisocial y monstruosamente injusta la concepción del Estado 

como instrumento de lucha al servicio de una clase social cualquiera que sea, 

para destrucción o dominación de las demás. La propiedad privada es el medio 

más adecuado para asegurar la producción nacional y constituye el apoyo y la 

garantía de la dignidad de la persona y de la existencia de la comunidad huma-

na fundamental, que es la familia (Principios de Doctrina del Partido Acción 

Nacional [1939] en Pérez, 2002, pp. 127, 131).

La creciente articulación de la oposición, las simpatías por el Nazismo y un 

segundo levantamiento Cristero anunciaban la crispación del panorama nacio-

nal, influyendo en la decisión del presidente Cárdenas de impulsar a un sucesor 

más cercano a la derecha, el general Manuel Ávila Camacho (1940-1946). A éste 

le siguió otro presidente de talante moderado, el veracruzano Miguel Alemán 

Valdés (1946-1952), recordado por dar inicio a una nueva etapa de corrupción 

institucionalizada (Adler y Pérez, 2006). 

El periodo entre 1940 y 1970 es conocido como el milagro mexicano y aunque 

es fruto de la política social cardenista, también se acompaña de la recupera-

ción posguerra de Estados Unidos y de un relajamiento de las relaciones con 

el empresariado nacional. En un estudio de caso, Larissa Adler y Marisol Pérez 

(2006) observaron cómo la opinión de las cúpulas económicas sobre los pre-
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sidentes mejoró paulatinamente hasta sellar alianzas profesionales a través de 

matrimonios con políticos y funcionarios. La estrategia de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI) fue el marco económico en el que se desa-

rrollaron estas relaciones, toda vez que se protegía a las empresas nacionales 

de la competencia exterior y se les beneficiaba con subsidios, estímulos fiscales, 

mercados cautivos y proyectos de infraestructura (Aguilar, 1972). Un caso em-

blemático es el del Grupo Monterrey, cuyo auge y declive está ligado al de la 

sustitución de importaciones (Smith et al., 2008).

Esta armonía tuvo momentos de tensión durante el sexenio de Adolfo López 

Mateos (1958-1964), pese a que existió un beneficio mutuo en la estabilidad 

económica y la represión contra los movimientos ferrocarrilero y magisterial. 

Los sectores conservadores atribuyeron al mandatario mexiquense un talante 

socialista, debido a la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Nacional de los Libros 

de Texto Gratuitos (CONALITEG), su respaldo inicial a la Revolución Cubana 

(que retiraría en su último año de gobierno) y la nacionalización de la industria 

eléctrica (Cokelet, 2013). Es así que en 1962 se creó el club más selectivo de 

la élite empresarial: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), 

que hasta 2014 admitiría a la primera mujer, la regiomontana Blanca Treviño 

de Vega (Softtek), cambiando de nombre al de Consejo Mexicano de Negocios 

(CMN).

Actualmente, el CMN integra a los 59 empresarios más ricos del país. En 

sus inicios, fue una asociación diseñada para “promover la verdadera imagen 

de México en el extranjero” en un momento en el que “surgían muchas dudas 

sobre su orientación política y económica” (Sánchez citado por Cokelet, 2013, 

p. 25). Uno de los objetivos reales del CMN fue “establecer un canal de comu-

nicación directo con el presidente para enfrentar las amenazas que percibían 

contra el sector privado, incluyendo la creciente participación del Estado en 

la economía nacional”. La membresía del Consejo se dividía entre quienes se 

sumaban para oponerse a las políticas de izquierda y los que deseaban la con-

tinuidad del modelo paternalista (Cokelet, 2013, p. 25). En cualquier caso, el 

CMN ha sido un canal caracterizado por su discreción y respaldo silencioso al 

Ejecutivo, a cambio de la preservación del statu quo.

En un contexto de crisis llegó a la presidencia uno de los artífices de la matan-

za de Tlatelolco, Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), quien optó por reivindi-

carse con un ensanchamiento del gasto público y una retórica anti-empresarial, 

nacionalista y latinoamericanista. Como reacción a estas medidas (y mientras los 

capitales globales echaban a andar el neoliberalismo), el CMN, la estridente Co-
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parmex y otras cuatro asociaciones patronales59 constituyeron el 7 de mayo de 

1975 el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula de cúpulas del sec-

tor privado. Este hecho marcaría un cambio de actitud en el empresariado: “De 

una actitud defensiva, que busca preservar prerrogativas, a una acción ofensiva 

que abandona el planteamiento parcial por uno totalizador sobre el presente y 

futuro de la sociedad mexicana” (Cordera y Tello, 1981, p. 64).

El proyecto empresarial-neoliberal puede rastrear sus orígenes en México 

hasta la década de los 30, pero la radicalización de su discurso y su carácter 

abarcador se alimentan de la primera devaluación del peso en doce años, que 

incentivó la desaprobación de las propias bases nacionalistas hacia el gobier-

no (Cordera y Tello, 1981). La crisis se agravaría con la fuga de capitales que 

orilló a López Portillo a expropiar los bancos en 1982 (Romero, 2011). Esta 

decisión daría pie a los organismos financieros internacionales a imponer sus 

condiciones antes de prestarle dinero al gobierno mexicano (Escalante, 2015; 

Salas-Porras, 2014). 

La liberalización de los mercados, tasas de interés y exportaciones, además 

de las privatizaciones iniciadas con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) en-

cumbraron a una élite económica diseminada en entidades como Jalisco, Sina-

loa y Puebla, pero, sobre todo, concentrada en el Valle de México, que desplazó 

al Grupo Monterrey, aunque los cuadros de este último siguen ocupando espa-

cios relevantes, incluyendo los consejos de tres think tanks (IMCO, COMEXI y 

México Evalúa). Más que un clivaje geográfico, se trata de un relevo de élites en 

el que una gran proporción de los hombres más ricos de México son los com-

pradores de las empresas privatizadas por los presidentes neoliberales o, en su 

defecto, pertenecen a sectores beneficiados por las reformas estructurales y el 

TLCAN, como la industria aeroportuaria y automotriz, los alimentos procesa-

dos, la agroindustria, los autoservicios y las tecnologías de la información. 

Este hecho ha sido central para la construcción del discurso anti-elitista de Ló-

pez Obrador, especialmente su concepto de “mafia del poder”, cuyos integran-

tes, según su decir, “en su mayoría todo lo que tienen se lo deben a Salinas. Antes 

de Salinas no pintaban y ahora aparecen en la lista de la revista Forbes entre los 

59
 El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se formó con la unión del entonces Con-

sejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales (CONCA-

MIN), la CONCANACO-SERVYTUR (Confederación de Cámaras Nacionales de Comer-

cio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos), la Asociación Mexicana de 

Banqueros y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Cordera y Tello, 1981).
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hombres más ricos del mundo. [Son] 16 multimillonarios, 11 políticos corruptos 

del PRI y del PAN y tres tecnócratas” (López Obrador en Expansión, 2011).

No son pocos los que acusan este planteamiento de mero recurso retórico, 

al observar que el tabasqueño sostiene trato constante y ha contratado a las em-

presas de estos magnates para sus proyectos (Centeno, 2021; Garciamarín, 2022; 

Morales, 2023). No sólo se puede citar a los históricamente cercanos, como 

Carlos Slim Helú y Ricardo Salinas Pliego, sino que empresarios con los que han 

existido tensiones, como Germán Larrea Mota-Velasco y hasta la beligerante 

familia Coppel, han sido beneficiados con contratos gubernamentales.

De cualquier forma, el grueso del sector privado tiene interés en la perma-

nencia del esquema energético neoliberal. Dos de los incisos más polémicos de 

la propuesta obradorista proponían la cancelación de la venta de excedentes de 

los Productores Independientes de Energía (PIE) y de los permisos de autoa-

basto.

Hasta la instauración del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en 2013 no 

estaba permitida la venta de energía de un particular a otro, sin embargo, des-

de 1992, las sociedades de autoabasto generaron un mercado paralelo de 239 

centrales privadas, que proveen de energía a otras empresas, a las que hacen 

pasar por socios, cobrando una tarifa mínima y utilizando la Red Nacional de 

Transmisión (Cervantes, 2021; Presidencia de la República, 2021a). Un dirigen-

te de CFE señaló que existen sociedades con capitales simbólicos de hasta un 

dólar, en las que el generador tiene 99 por ciento y el resto se reparte entre los 

“socios”, que en los hechos son clientes. Por su parte, la secretaria de Energía, 

Rocío Nahle García, sostiene que estas figuras acarrean pérdidas anuales de 

438 mil millones de pesos (casi la totalidad del presupuesto de la CFE), entre 

los 223 mil millones que se pagan a las sociedades por sus excedentes y 215 mil 

millones por la energía de la CFE que no es despachada, pero que debe seguirse 

produciendo en caso de respaldo a centrales intermitentes, como las eólicas y 

fotovoltáicas. 

Para el oficialismo, además de los costos y los activos inutilizados, es el achi-

camiento de la participación de la CFE lo que lleva a tomar cartas en el asunto 

(Cervantes, 2021). La preferencia otorgada a los excedentes de generadores 

privados ha hecho que se multipliquen las sociedades de autoabastecimiento, 

existiendo 347 con permiso vigente hasta mayo de 2022 (Carrillo et al., 2022a). 

En un comunicado de la CFE se acusó a las tiendas Oxxo, propiedad de Fomen-

to Económico Mexicano (FEMSA), de asociarse con cinco generadores extran-

jeros bajo la figura del autoabasto, pagando menos por el transporte de energía 

que la mayoría de los hogares y hasta la quinta parte que las tiendas de abarrotes 
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parmex y otras cuatro asociaciones patronales59 constituyeron el 7 de mayo de 

1975 el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula de cúpulas del sec-

tor privado. Este hecho marcaría un cambio de actitud en el empresariado: “De 

una actitud defensiva, que busca preservar prerrogativas, a una acción ofensiva 

que abandona el planteamiento parcial por uno totalizador sobre el presente y 

futuro de la sociedad mexicana” (Cordera y Tello, 1981, p. 64).

El proyecto empresarial-neoliberal puede rastrear sus orígenes en México 

hasta la década de los 30, pero la radicalización de su discurso y su carácter 

abarcador se alimentan de la primera devaluación del peso en doce años, que 

incentivó la desaprobación de las propias bases nacionalistas hacia el gobier-

no (Cordera y Tello, 1981). La crisis se agravaría con la fuga de capitales que 

orilló a López Portillo a expropiar los bancos en 1982 (Romero, 2011). Esta 

decisión daría pie a los organismos financieros internacionales a imponer sus 

condiciones antes de prestarle dinero al gobierno mexicano (Escalante, 2015; 

Salas-Porras, 2014). 

La liberalización de los mercados, tasas de interés y exportaciones, además 

de las privatizaciones iniciadas con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) en-

cumbraron a una élite económica diseminada en entidades como Jalisco, Sina-

loa y Puebla, pero, sobre todo, concentrada en el Valle de México, que desplazó 

al Grupo Monterrey, aunque los cuadros de este último siguen ocupando espa-

cios relevantes, incluyendo los consejos de tres think tanks (IMCO, COMEXI y 

México Evalúa). Más que un clivaje geográfico, se trata de un relevo de élites en 

el que una gran proporción de los hombres más ricos de México son los com-

pradores de las empresas privatizadas por los presidentes neoliberales o, en su 

defecto, pertenecen a sectores beneficiados por las reformas estructurales y el 

TLCAN, como la industria aeroportuaria y automotriz, los alimentos procesa-

dos, la agroindustria, los autoservicios y las tecnologías de la información. 

Este hecho ha sido central para la construcción del discurso anti-elitista de Ló-

pez Obrador, especialmente su concepto de “mafia del poder”, cuyos integran-

tes, según su decir, “en su mayoría todo lo que tienen se lo deben a Salinas. Antes 

de Salinas no pintaban y ahora aparecen en la lista de la revista Forbes entre los 
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 El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se formó con la unión del entonces Con-

sejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales (CONCA-

MIN), la CONCANACO-SERVYTUR (Confederación de Cámaras Nacionales de Comer-

cio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos), la Asociación Mexicana de 

Banqueros y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Cordera y Tello, 1981).
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hombres más ricos del mundo. [Son] 16 multimillonarios, 11 políticos corruptos 

del PRI y del PAN y tres tecnócratas” (López Obrador en Expansión, 2011).

No son pocos los que acusan este planteamiento de mero recurso retórico, 

al observar que el tabasqueño sostiene trato constante y ha contratado a las em-

presas de estos magnates para sus proyectos (Centeno, 2021; Garciamarín, 2022; 

Morales, 2023). No sólo se puede citar a los históricamente cercanos, como 

Carlos Slim Helú y Ricardo Salinas Pliego, sino que empresarios con los que han 

existido tensiones, como Germán Larrea Mota-Velasco y hasta la beligerante 

familia Coppel, han sido beneficiados con contratos gubernamentales.

De cualquier forma, el grueso del sector privado tiene interés en la perma-

nencia del esquema energético neoliberal. Dos de los incisos más polémicos de 

la propuesta obradorista proponían la cancelación de la venta de excedentes de 

los Productores Independientes de Energía (PIE) y de los permisos de autoa-

basto.

Hasta la instauración del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en 2013 no 

estaba permitida la venta de energía de un particular a otro, sin embargo, des-

de 1992, las sociedades de autoabasto generaron un mercado paralelo de 239 

centrales privadas, que proveen de energía a otras empresas, a las que hacen 

pasar por socios, cobrando una tarifa mínima y utilizando la Red Nacional de 

Transmisión (Cervantes, 2021; Presidencia de la República, 2021a). Un dirigen-

te de CFE señaló que existen sociedades con capitales simbólicos de hasta un 

dólar, en las que el generador tiene 99 por ciento y el resto se reparte entre los 

“socios”, que en los hechos son clientes. Por su parte, la secretaria de Energía, 

Rocío Nahle García, sostiene que estas figuras acarrean pérdidas anuales de 

438 mil millones de pesos (casi la totalidad del presupuesto de la CFE), entre 

los 223 mil millones que se pagan a las sociedades por sus excedentes y 215 mil 

millones por la energía de la CFE que no es despachada, pero que debe seguirse 

produciendo en caso de respaldo a centrales intermitentes, como las eólicas y 

fotovoltáicas. 

Para el oficialismo, además de los costos y los activos inutilizados, es el achi-

camiento de la participación de la CFE lo que lleva a tomar cartas en el asunto 

(Cervantes, 2021). La preferencia otorgada a los excedentes de generadores 

privados ha hecho que se multipliquen las sociedades de autoabastecimiento, 

existiendo 347 con permiso vigente hasta mayo de 2022 (Carrillo et al., 2022a). 

En un comunicado de la CFE se acusó a las tiendas Oxxo, propiedad de Fomen-

to Económico Mexicano (FEMSA), de asociarse con cinco generadores extran-

jeros bajo la figura del autoabasto, pagando menos por el transporte de energía 

que la mayoría de los hogares y hasta la quinta parte que las tiendas de abarrotes 
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tradicionales. La paraestatal también señala la inviabilidad técnica y geográfica 

que supone el transporte desde sus generadores eólicos en el Istmo de Tehuan-

tepec hasta las más de 20 mil tiendas Oxxo en todo el país (CFE, 2022).

El caso de Ienova, filial de la norteamericana Sempra Energy, también es 

conocido por sus “socios apócrifos”, entre los que se encuentran Liverpool, Vo-

lkswagen y Rotoplas, bajo el permiso de autoabastecimiento E/912/AUT/1992. 

Por su parte, Grupo México posee el Parque Eólico de Fenicias, que, ampara-

do en el permiso E/2034/AUT/2018, ofrece energía a 15 “socios”, entre ellos 

Wrangler de México y Procter & Gamble. Los bancos BBVA, HSBC y Citibana-

mex también reciben energía del socio y generador Proteus Solar a través del 

permiso E/1511/AUT/2015 (Cervantes, 2021). 

Mención aparte amerita Iberdrola, que ocupaba, por sí solo, 16 por ciento 

de la generación nacional. Su central Dulces Nombres operaba hasta 2022 con 

455 socios de autoabasto, de los cuales el mayor porcentaje se destinaba a las 

empresas Ternium, Soriana, Cementos Apasco y Kimberly-Clark. Tal defrauda-

ción le ganó a Iberdrola la segunda multa más cara en la historia de México: 

más de 9 mil millones de pesos; sin embargo, tres semanas después, el juez Juan 

Pablo Gómez Fierro suspendió la multa. Otras de sus filiales, como Iberdrola Al-

tamira e Iberdrola Energía del Golfo, se han asociado con 24 empresas a través 

de los permisos E/1523/AUT/2015 y E/1524/AUT/2015 (Cervantes, 2021). 

Kimberly-Clark de México también es consumidora y generadora de energía 

bajo las figuras del esquema neoliberal. La empresa de Claudio X. González 

Laporte cuenta con el permiso de generación E/177/AUT/2000 con vigencia 

indefinida, mientras que Guillermo González Guajardo, hijo del magnate y her-

mano del activista Claudio X. González Guajardo, está asociado con Iberdrola 

en la construcción del gasoducto Tamazunchale. Guillermo González también 

creó la empresa Hidrorizaba, que a través de los permisos E/629/AUT/2007 y 

E/656/AUT/2007 tiene como socios a cinco municipios de Veracruz. En 2013 

también se le concedieron dos permisos de autoabastecimiento para establecer 

la Central Hidroeléctrica El Naranjal, que habría de comercializar electricidad 

a tarifas preferenciales con Kimberly Clark, Tiendas Chedraui y el exasesor de 

Carlos Salinas de Gortari, José María Córdoba Montoya. Uno de los opositores a 

este proyecto hidroeléctrico, el joven Noé Vázquez Ortiz, fue asesinado a los 26 

años (CMDPDH, 2013).

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (AN-

TAD) también se pronunció contra la Reforma Eléctrica por medio de su voce-

ro (y consejero del IMCO), Vicente Yáñez Solloa, quien aseguró que la iniciativa 

aumentaría entre dos y tres por ciento el precio de la canasta básica y que la 
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cancelación de las sociedades de autoabasto sería un mensaje “terrible” para 

los inversionistas. La ANTAD y Yáñez ya han figurado por su activismo político, 

firmando de cara a 2018 un convenio con el INE de Lorenzo Córdova Vianello, 

con el fin de “sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia y responsabilidad 

que se debe tener en los ejercicios democráticos del país” (Expansión, 2017). 

Esta incursión generó la salida de Walmart de la asociación, su socio más grande 

y que concentraba 40 por ciento de las ventas (Dejefes, 2019). Walmart de Méxi-

co es uno de los escasos ejemplos de centrales de autoabastecimiento sin socios 

externos, como el de su permiso E/1413/AUT/2013, mediante el cual provee 

de energía a sus tiendas y a su marca Suburbia (Cervantes, 2012).

La realidad es que casi todas las grandes empresas del país están vinculadas 

con algún permiso de autoabastecimiento o cogeneración de energía, debido a 

sus altos consumos y necesidad de fuentes estables. El oficialismo ha dedicado 

estas reformas a quienes se han valido de estas figuras para comercializar ener-

gía, aprovechando los incentivos existentes y sin terminar de migrar al MEM, 

que a partir de la reforma de 2013 legalizó la compra y venta de electricidad en-

tre particulares (Carrillo et al., 2022a; Ortega, 2016). Sin embargo, ésta también 

es una figura problemática para el obradorismo, debido a la creciente pérdida 

de mercado de la CFE.

Por razones normativas, ideológicas e instrumentales, no sorprende que la 

totalidad del empresariado se pronuncie contra la Reforma Eléctrica, aunque 

existen diferencias en los canales. Por ejemplo, el discreto CMN se reunió a 

puerta cerrada con AMLO y su presidente se limitó a comentar: “hablamos de la 

reforma eléctrica que nos preocupa a todos y coincidimos con el presidente de 

que hay que priorizar el diálogo” (en Alegría et al., 2021). Mientras tanto, por 

parte de la CAINTRA Nuevo León, Martínez (2021) no escatimó en adjetivos 

sobre la propuesta llamándola “una ocurrencia muy dañina porque devuelve a 

México a mediados del siglo XX”.

Se puede inferir que casi todos los empresarios podrían preferir un gobierno 

más abierto a la participación privada que el de López Obrador, no sólo en los 

proyectos gubernamentales (de los que no han sido excluidos), sino en las de-

cisiones de Estado, como la política social, energética, exterior y de seguridad, 

entre otras. Esta es la razón por la cual, en momentos en los que se deciden 

proyectos de país, como las campañas (Hernández, 2014), las empresas de todos 

los tamaños suelen incrementar su presencia política para inclinar la balanza 

en favor del prospecto más cercano al neoliberalismo. Lo han hecho a través de 

comunicados, declaraciones en medios, campañas publicitarias y reuniones con 
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tradicionales. La paraestatal también señala la inviabilidad técnica y geográfica 

que supone el transporte desde sus generadores eólicos en el Istmo de Tehuan-
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do en el permiso E/2034/AUT/2018, ofrece energía a 15 “socios”, entre ellos 

Wrangler de México y Procter & Gamble. Los bancos BBVA, HSBC y Citibana-

mex también reciben energía del socio y generador Proteus Solar a través del 

permiso E/1511/AUT/2015 (Cervantes, 2021). 

Mención aparte amerita Iberdrola, que ocupaba, por sí solo, 16 por ciento 

de la generación nacional. Su central Dulces Nombres operaba hasta 2022 con 

455 socios de autoabasto, de los cuales el mayor porcentaje se destinaba a las 

empresas Ternium, Soriana, Cementos Apasco y Kimberly-Clark. Tal defrauda-

ción le ganó a Iberdrola la segunda multa más cara en la historia de México: 

más de 9 mil millones de pesos; sin embargo, tres semanas después, el juez Juan 

Pablo Gómez Fierro suspendió la multa. Otras de sus filiales, como Iberdrola Al-

tamira e Iberdrola Energía del Golfo, se han asociado con 24 empresas a través 

de los permisos E/1523/AUT/2015 y E/1524/AUT/2015 (Cervantes, 2021). 

Kimberly-Clark de México también es consumidora y generadora de energía 

bajo las figuras del esquema neoliberal. La empresa de Claudio X. González 

Laporte cuenta con el permiso de generación E/177/AUT/2000 con vigencia 

indefinida, mientras que Guillermo González Guajardo, hijo del magnate y her-

mano del activista Claudio X. González Guajardo, está asociado con Iberdrola 

en la construcción del gasoducto Tamazunchale. Guillermo González también 

creó la empresa Hidrorizaba, que a través de los permisos E/629/AUT/2007 y 

E/656/AUT/2007 tiene como socios a cinco municipios de Veracruz. En 2013 

también se le concedieron dos permisos de autoabastecimiento para establecer 

la Central Hidroeléctrica El Naranjal, que habría de comercializar electricidad 

a tarifas preferenciales con Kimberly Clark, Tiendas Chedraui y el exasesor de 

Carlos Salinas de Gortari, José María Córdoba Montoya. Uno de los opositores a 

este proyecto hidroeléctrico, el joven Noé Vázquez Ortiz, fue asesinado a los 26 

años (CMDPDH, 2013).
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ro (y consejero del IMCO), Vicente Yáñez Solloa, quien aseguró que la iniciativa 

aumentaría entre dos y tres por ciento el precio de la canasta básica y que la 
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cancelación de las sociedades de autoabasto sería un mensaje “terrible” para 

los inversionistas. La ANTAD y Yáñez ya han figurado por su activismo político, 

firmando de cara a 2018 un convenio con el INE de Lorenzo Córdova Vianello, 
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externos, como el de su permiso E/1413/AUT/2013, mediante el cual provee 
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gía, aprovechando los incentivos existentes y sin terminar de migrar al MEM, 
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puerta cerrada con AMLO y su presidente se limitó a comentar: “hablamos de la 

reforma eléctrica que nos preocupa a todos y coincidimos con el presidente de 

que hay que priorizar el diálogo” (en Alegría et al., 2021). Mientras tanto, por 

parte de la CAINTRA Nuevo León, Martínez (2021) no escatimó en adjetivos 

sobre la propuesta llamándola “una ocurrencia muy dañina porque devuelve a 

México a mediados del siglo XX”.

Se puede inferir que casi todos los empresarios podrían preferir un gobierno 

más abierto a la participación privada que el de López Obrador, no sólo en los 

proyectos gubernamentales (de los que no han sido excluidos), sino en las de-

cisiones de Estado, como la política social, energética, exterior y de seguridad, 

entre otras. Esta es la razón por la cual, en momentos en los que se deciden 

proyectos de país, como las campañas (Hernández, 2014), las empresas de todos 

los tamaños suelen incrementar su presencia política para inclinar la balanza 

en favor del prospecto más cercano al neoliberalismo. Lo han hecho a través de 

comunicados, declaraciones en medios, campañas publicitarias y reuniones con 
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los aspirantes, cuya aspereza suele variar según la plataforma ideológica, y que 

pueden ser pruebas de fuego para el candidato y sus voceros (Clouthier, 2019). 

Al igual que los think tanks neoliberales, el empresariado tiene la convicción 

de que el desarrollo de México pasa por concesiones permanentes para su acti-

vidad productiva, en el entendido de que más libertades económicas devienen 

más empleos formales, que a su vez generan mayor consumo, circulación de 

recursos y crecimiento económico (IMCO et al., 2018).

Por otra parte, la actividad primordial del sector privado es la generación de 

riqueza para sí mismos, sus socios y accionistas, y no el desdoblamiento de pro-

yectos políticos, aunque ha habido mayor traslape de esferas en las últimas dos 

décadas. En aras de mantener la estabilidad política y económica para sus inver-

siones, es primordial para los empresarios sentarse en la mesa presidencial y lle-

gar a términos cordiales (Camp, 2006). Ésta ha sido una actitud que las cúpulas 

han asumido en primera persona durante la administración lopezobradorista, 

al igual que en toda la historia del presidencialismo mexicano. Lo anterior no 

las exime de apoyar proyectos más cercanos a su visión de país y a sus intereses 

de mediano y largo plazos.

La ayuda exterior estadounidense

El presente apartado no comenta sobre la totalidad de los capitales provenien-

tes de Estados Unidos, que incluyen a las poderosas fundaciones Ford, Hewlett, 

Wellspring y Tinker, entre otras, cuyas donaciones no siguen una ruta electoral 

específica. Por el contrario, en el caso del gobierno estadounidense, su asisten-

cia económica a la autoproclamada “sociedad civil organizada” (Jaime citado 

por Delgado, 2021) ha seguido agendas puntuales.

EE.UU. es una potencia creadora de una cultura global, que en los campos 

de la política y la economía se autodefine como la forma más elevada de orga-

nización. Aunque el neoliberalismo es un proyecto multinacional, la escuela 

económica del monetarismo, la visión del gobierno limitado y el asociacionismo 

tienen un origen eminentemente norteamericano. Una hipótesis de los autores 

que estudian la injerencia estadounidense es que estos programas de asistencia 

humanitaria y capacitación buscan insertar a otras naciones en el American way 

of life (modo de vida estadounidense), para asignarles un lugar en la división 

global del proceso de acumulación capitalista (González Casanova, 1955; Gon-

zález Carranza, 2016). 

El gran proyecto de diplomacia asistencial del gobierno estadounidense tie-

ne dos hitos, el Plan Marshall (1947-1951), que destinó 13 mil millones de dóla-

res de la época para la reconstrucción de Europa, y la Alianza para el Progreso 
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(1961-1970), que canalizó más de 20 mil millones de dólares para la “mejora de 

las condiciones económicas y sociales de los países subdesarrollados de Améri-

ca”. En ambos casos, el objetivo medular ha sido tratar “de que las preferencias 

de sus pueblos se inclinen por las formas democráticas de gobierno en vez de las 

totalitarias, particularmente el comunismo” (Kemnitzer, 1963, p. 41). 

La expropiación petrolera de 1938 también trastocó la política exterior de 

Estados Unidos hacia América Latina. De una audiencia con el presidente Lá-

zaro Cárdenas, el magnate Nelson Rockefeller observó el elemento de dignidad 

que moviliza los proyectos emancipadores en Latinoamérica y sugirió al gobier-

no estadounidense invertir más dinero en la cooperación con proyectos locales, 

convencido de que ahorraría al contribuyente norteamericano grandes sumas 

de gasto militar en el futuro (Kemnitzer, 1963). 

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alianza para el Progreso 

contendrían este espíritu (Kemnitzer, 1963), aunque la asistencia táctica y mili-

tar nunca ha sido apartada de la estrategia, regresando cada tanto en iniciativas 

como los planes Cóndor y Colombia, la Escuela de las Américas, la colaboración 

con las dictaduras del Cono Sur y el sostenimiento a la contrainsurgencia en 

Nicaragua, El Salvador y Guatemala (González Carranza, 2016), por mencionar 

sólo los casos más sangrientos. Este binomio militar-asistencial trabaja para abrir 

mercados para el capital y consolidar un mundo receptivo al liderazgo estadou-

nidense; sin embargo, no sólo se han introducido capitales y redes de subordi-

nación, sino una concepción de las ciencias sociales, la política y la economía:

La economía dominante, como ciencia, se volvió el ejemplo más dramático de 

una disciplina, que teniendo en su origen fuertes vínculos con las ciencias polí-

ticas y sociales, cortó esos vínculos con la supuesta pretensión de parecerse a la 

física mecánica, y así perdió todo rigor. El premio que recibió por su automuti-

lación vino precisamente de aquellas fuerzas que, al ver los verdaderos efectos 

que los “modelos neoclásicos” tenían en el aumento de sus intereses y utilida-

des, declararon que sus autores eran unos “científicos” rigurosos, modernos, 

“excelentes” (González Casanova, 2017, p. 25).

Debe apuntarse que las tendencias racionalizadoras también han sido impul-

sadas desde otras latitudes, como el desarrollismo de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sin embargo, Estados Unidos ha dise-

minado la racionalidad tecnocrática con mayor éxito y apego a su visión, gracias 

a su abundancia de teóricos y a la apertura de sus universidades a profesionales 

ambiciosos de todo el planeta (Camp, 2006). El sentido de la política ha adqui-
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zaro Cárdenas, el magnate Nelson Rockefeller observó el elemento de dignidad 

que moviliza los proyectos emancipadores en Latinoamérica y sugirió al gobier-

no estadounidense invertir más dinero en la cooperación con proyectos locales, 

convencido de que ahorraría al contribuyente norteamericano grandes sumas 
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La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alianza para el Progreso 
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sólo los casos más sangrientos. Este binomio militar-asistencial trabaja para abrir 
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nidense; sin embargo, no sólo se han introducido capitales y redes de subordi-
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rido los matices antiestatistas de los Padres Fundadores estadounidenses y se ha 

trazado una distinción entre la política de los procesos electorales y las políticas 

públicas, siendo este último un dominio reservado para los expertos (González 

Carranza, 2016). 

La revolución informática y tecnológica, el triunfo programático del capi-

talismo de libre mercado y el paradigma de la gobernanza han facilitado la in-

ternacionalización de los think tanks como instrumentos de influencia bajo el 

manto de la sociedad civil. Como sostiene González Carranza (2016), “para el 

gobierno de los EE.UU., las ONG son un sinónimo de democracia”, partiendo 

de que son “agentes que tienen una postura independiente de cualquier co-

rriente política” y que “un Estado que intenta controlar todo desde su centro se 

torna frágil” (Gobierno de EE.UU. citado por González Carranza, 2016, p. 155).

La Alianza para el Progreso duró 10 años y sus funciones se transfirieron a 

un puñado de instituciones públicas y/o civiles con mayor o menor fondeo gu-

bernamental. Son los casos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y el 

Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), que establece flujos de 

donaciones de ida y vuelta con la Atlas Economic Research Foundation, conoci-

da como Red Atlas. Formalmente, esta última debe su origen e ingresos a com-

pañías transnacionales, pero también ha sido llamada “un apéndice discreto de 

la política exterior estadounidense” (Fang, 2017). La red tecnócrata-neoliberal 

de México también tiene colaboradores en el Wilson Center, un influyente 

think tank estadounidense con fondeo gubernamental, enfocado en el análisis 

geopolítico. En el caso de los centros de pensamiento mexicanos, se sabe de 

nueve60 que tienen como donantes o “aliados” a alguna de estas instituciones 

(USAID, NED, CIPE y Wilson Center), y en los casos de IMCO, México Evalúa, 

COMEXI y CASEDE, a más de una.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se 

creó el 3 de noviembre de 1961 por orden del presidente John F. Kennedy y con 

el aval del Congreso estadounidense, con el “compromiso de ayudar a las perso-

nas de los países en desarrollo a eliminar el hambre, la pobreza, la enfermedad 

y la ignorancia” (Foreign Assistance Act of 1961 citado por González Carranza, 

2016, p. 15). Estas pretensiones tienen sus raíces en el excepcionalismo estadou-

nidense, que abreva de las creencias religiosas de sus primeros colonos, pasando 

60
 Los think tanks mexicanos que reciben donaciones del gobierno estadounidense 

a través de sus agencias son: IMCO, COMEXI, México Evalúa, Ethos, Mexicanos 

Contra la Corrupción y la Impunidad, CEMDA, CASEDE e Insyde.
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por el Destino Manifiesto de 1845, el idealismo del presidente Woodrow Wilson 

(Nye, 2010) y el Corolario Roosevelt, que obligaba a Estados Unidos, “en casos 

flagrantes de injusticia o de impotencia, a ejercer un poder de policía interna-

cional” (Roosevelt en Morales, 1991, p. 339).

En 1983 el gobierno anticomunista de Reagan impulsó la creación de la Fun-

dación Nacional para la Democracia (NED), inspirado en las fundaciones polí-

ticas alemanas. La NED se estableció como una organización no gubernamental 

(ONG) cuyos fondos provienen del Congreso estadounidense y que a través de 

ella se distribuyen a un conjunto de organizaciones civiles, sometidas al estudio 

y la promoción de la democracia liberal de mercado. Estas asociaciones que 

complementan a la NED son el Centro Internacional para la Empresa Priva-

da (CIPE), el Instituto de Sindicatos Libres (FTUI), el Instituto Republicano 

Internacional (IRI) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI), los últimos dos 

adjuntos a los dos principales partidos políticos estadounidenses, tal como las 

stiftungen alemanas (Minella, 2016). Este esquema permite que la NED “apoye 

fuerzas políticas democráticas en situaciones represivas o políticamente sensi-

bles, donde el apoyo del propio gobierno de los Estados Unidos (…) podría ser 

diplomática o políticamente inviable” (Lowe en Minella, 2016). 

El CIPE, por su parte, es administrado por la Cámara de Comercio de Esta-

dos Unidos, lo cual ha facilitado su ingreso a Latinoamérica porque casi todos 

los países tienen cámaras nacionales y regionales (Minella, 2016). Sin embargo, 

el fondeo de esta asociación es principalmente gubernamental: una parte por 

medio de USAID y otra de la NED, además de la Red Atlas, con la que el CIPE 

puede ser donante o receptor, según la naturaleza del proyecto. Para el CIPE, 

“los países necesitan construir instituciones orientadas al mercado y democráti-

cas simultáneamente, ya que constituyen esencialmente las dos caras de la mis-

ma moneda”, ante lo cual establece “alianzas con asociaciones empresariales, 

centros de investigación y otras organizaciones del sector privado en los países 

donde existe tanto una necesidad para el progreso como una oportunidad para 

la reforma” (CIPE, s.f.).

En mayo de 2021, AMLO se quejó de que la USAID cometía “un acto de 

intervencionismo” al donar 50 millones de pesos a la organización Mexicanos 

contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), “un grupo opositor que se ha de-

dicado a obstaculizar todas las obras que se están llevando a cabo mediante la 

promoción de amparos” (Garfio, 2021).61 La OSC dirigida por Claudio X. Gon-

61
 MCCI es el proyecto más exitoso del activista empresarial Claudio X. González Gua-

jardo, quien a partir de julio de 2020 cedió la presidencia de la organización a María 
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(Nye, 2010) y el Corolario Roosevelt, que obligaba a Estados Unidos, “en casos 
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ella se distribuyen a un conjunto de organizaciones civiles, sometidas al estudio 

y la promoción de la democracia liberal de mercado. Estas asociaciones que 

complementan a la NED son el Centro Internacional para la Empresa Priva-

da (CIPE), el Instituto de Sindicatos Libres (FTUI), el Instituto Republicano 

Internacional (IRI) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI), los últimos dos 

adjuntos a los dos principales partidos políticos estadounidenses, tal como las 

stiftungen alemanas (Minella, 2016). Este esquema permite que la NED “apoye 

fuerzas políticas democráticas en situaciones represivas o políticamente sensi-

bles, donde el apoyo del propio gobierno de los Estados Unidos (…) podría ser 

diplomática o políticamente inviable” (Lowe en Minella, 2016). 

El CIPE, por su parte, es administrado por la Cámara de Comercio de Esta-

dos Unidos, lo cual ha facilitado su ingreso a Latinoamérica porque casi todos 

los países tienen cámaras nacionales y regionales (Minella, 2016). Sin embargo, 

el fondeo de esta asociación es principalmente gubernamental: una parte por 

medio de USAID y otra de la NED, además de la Red Atlas, con la que el CIPE 

puede ser donante o receptor, según la naturaleza del proyecto. Para el CIPE, 

“los países necesitan construir instituciones orientadas al mercado y democráti-

cas simultáneamente, ya que constituyen esencialmente las dos caras de la mis-

ma moneda”, ante lo cual establece “alianzas con asociaciones empresariales, 

centros de investigación y otras organizaciones del sector privado en los países 

donde existe tanto una necesidad para el progreso como una oportunidad para 

la reforma” (CIPE, s.f.).

En mayo de 2021, AMLO se quejó de que la USAID cometía “un acto de 

intervencionismo” al donar 50 millones de pesos a la organización Mexicanos 

contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), “un grupo opositor que se ha de-

dicado a obstaculizar todas las obras que se están llevando a cabo mediante la 

promoción de amparos” (Garfio, 2021).61 La OSC dirigida por Claudio X. Gon-

61
 MCCI es el proyecto más exitoso del activista empresarial Claudio X. González Gua-

jardo, quien a partir de julio de 2020 cedió la presidencia de la organización a María 
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zález Guajardo y María Amparo Casar Pérez (consejera del IMCO) reviró que 

de los más de 17 mil millones de pesos que destina el gobierno de EE.UU. en 

asistencia a México, más de la mitad se dirigen a los distintos niveles de gobier-

no, incluyendo el de López Obrador, y que esta cantidad es cuatro veces mayor 

que la destinada a las OSC. 

Más que revelar una estrategia de ayuda exterior equilibrada, como sugiere 

Casar, o una política “golpista”, como esgrime el obradorismo, debe identificar-

se el punto de encuentro entre las prioridades del benefactor y el beneficiado, 

sin que la totalidad de las agendas de las OSC o del gobierno de México coinci-

dan con las de su par estadounidense. La USAID observa que el impacto social 

y político de las transferencias es mayor si llega a iniciativas “que nacen de los 

propios países” (USAID citado por González Carranza, 2016), teniendo claro 

que en la cadena productiva que va desde el gobierno norteamericano hasta los 

asociados locales pueden no compartirse todos los objetivos:

Una alianza público-privada en el modelo de la Alianza para el Desarrollo Glo-

bal (GDA) es un acuerdo formal entre una o más partes para definir y abordar 

un problema del desarrollo. Los socios de la alianza combinan recursos y divi-

den los riesgos en la búsqueda de objetivos comunes, mientras reconocen que 

cada parte tendrá otros objetivos que no serán compartidos por los otros miem-

bros de la alianza (USAID citado por González Carranza, 2016, p. 137).

Este “pluralismo” filantrópico reviste de legitimidad a todas las partes involu-

cradas y permite al gobierno estadounidense contar con un andamiaje institu-

cional para hacer avanzar sus “intereses estratégicos” en México, entre los que 

se encuentran la seguridad, migración e inversiones:

La relación entre Estados Unidos y México es fundamental para asegurar la 

frontera que compartimos, fomentar el crecimiento económico y ampliar los 

Amparo Casar, para dirigir la alianza opositora PAN-PRI-PRD. González Guajardo, Gusta-

vo de Hoyos Walther (exdirigente de la Coparmex), la Barra Mexicana Colegio de Abo-

gados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, también conformaron el Con-

sejo Nacional de Litigio Estratégico, que ha tramitado cientos de amparos contra varios 

proyectos de AMLO, como el tramo 5 del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el decreto 

que declaró “asuntos de seguridad nacional” las obras de infraestructura, la estrategia de 

vacunación contra la Covid-19, las conferencias matutinas y la reforma electoral conocida 

como Plan B (Flores, 2023).
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mercados para las empresas estadounidenses (...). Se trata de una alianza im-

pulsada más por intereses estratégicos que por factores de desarrollo en apoyo 

a los intereses mutuos y las prioridades compartidas de los países. (USAID, s.f.)

No se sostiene la hipótesis de que el gobierno estadounidense (al igual que la 

élite empresarial) sea un adversario consumado de López Obrador. Ambas par-

tes han demostrado que colaboran y asumen compromisos, como el del gobier-

no mexicano de absorber las consecuencias de los flujos migratorios y, a cambio, 

obtener cierta legitimidad pasiva del Estado norteamericano, que se manifiesta 

en un trato más cordial que el que reciben otros gobiernos progresistas en la re-

gión. El T-MEC y la articulación de cadenas productivas en torno al nearshoring62 

también reflejan que en lo sustancial (el capitalismo) existen coincidencias. Sin 

embargo, en otros aspectos como la prohibición del glifosato, la autosuficiencia 

alimentaria y la gestión de las industrias energéticas, ambas partes muestran 

visiones y objetivos contrapuestos, debido al peso del significante “soberanía” 

en el obradorismo y al empecinamiento estadounidense en la “integración” eco-

nómica de Norteamérica.

Aunque la participación del capital estadounidense en las industrias petro-

lera y eléctrica mexicanas se remonta a finales del siglo XIX, es en la década 

de 1970 que los recursos energéticos de México se vuelven una prioridad de 

Estado para el gobierno de EE.UU., debido a la explosión demográfica que 

incrementó la demanda de combustibles y al hallazgo del abundante yacimien-

to petrolero de Cantarell, en la Sonda de Campeche (Puyana, 2008).

El proyecto de un mercado común energético de América del Norte quedó 

fuera del TLCAN, debido a los costos políticos que implicaría prescindir de la 

renta petrolera y los subsidios eléctricos para el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994) (Puyana, 2008; Vargas, 2015). Sin embargo, los tecnócratas 

han hecho su parte en la extranjerización de la industria energética, inicialmen-

te mediante contratos de transporte, mantenimiento y autoabasto de energía, 

posteriormente en la refinación y la petroquímica y hasta antes de 2018, en un 

62
 Según la casa de bolsa GBM, nearshoring es el término para la “estrategia empresarial 

que consiste en trasladar procesos, servicios y funciones de una zona a otra que tenga me-

nor distancia geográfica” y se aplica a la relocalización a México de plantas que se encon-

traban en China, al considerar que por los conflictos geopolíticos, el encarecimiento de 

la mano de obra china y la articulación de cadenas de suministro, el territorio mexicano 

se vuelve un mejor destino para las inversiones. Ver: Nearshoring: ¿qué es? (18 de agosto 

de 2023). GBM. http://tinyurl.com/5f6rk8h3
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modelo de mercado totalmente abierto, con las subastas eléctricas y las rondas 

petroleras (Cárdenas, 2015; Vargas, 2015). 

En el sector eléctrico, los líderes en inversión extranjera son España, Italia y 

Canadá; Estados Unidos se ubica en el cuarto lugar con 4.7 por ciento (Rodrí-

guez, 2021), mientras que en el sector petrolero, aproximadamente 30 por cien-

to de la inversión en contratos de riesgo (derivados de la Reforma Energética 

de 2013) proviene de empresas estadounidenses (Mariano, 2022). Sin embargo, 

la empresa privada más importante de generación eléctrica en México es la 

española Iberdrola y uno de sus principales accionistas es la administradora de 

fondos de inversión BlackRock, con sede en EE.UU. (Leal, 2023).

La dirección que López Obrador ha impuesto al sector energético ha sido 

condenada por Estados Unidos basándose en razones similares a las de los orga-

nismos patronales y los think tanks neoliberales. Las secretarías estadounidenses 

de Energía y Comercio, así como su Embajada en México, han secundado la 

postura de que la Reforma Eléctrica supone riesgos para el Estado de dere-

cho, la relación bilateral y el medio ambiente (Embajada de EEUU en México, 

2022), llegando a ser frecuentes las visitas del Enviado para el Clima, John Kerry. 

Sin embargo, los documentos del Departamento de Estado de EE.UU. (2022) 

plantean que, esencialmente, se trata de intereses económicos:

El presidente López Obrador está comprometido con una política económica 

nacionalista que puede ir en contra de los intereses de Estados Unidos. Las 

acciones recientes incluyen el debilitamiento de las instituciones reguladoras 

independientes, una campaña para revertir las reformas para privatizar el sec-

tor energético de México, un número creciente de decretos ejecutivos para 

centralizar la autoridad económica y cambios en el propio proceso de revisión 

regulatoria de México. Esta postura general y las acciones específicas de la ad-

ministración amenazan los esfuerzos del gobierno de los EE.UU. para adoptar 

un enfoque basado en el mercado para la competitividad de América del Norte 

(Traducción propia) (Departamento de Estado, 2022, p. 12).

Debe aclararse que en los casos de México Evalúa y el IMCO, el fondeo de las 

instituciones estadounidenses viene etiquetado por proyectos y, aunque no en 

todos los casos se transparenta en cuáles, suelen ser trabajos sobre el sistema de 

justicia penal, la corrupción, la transparencia y la simplificación de trámites gu-

bernamentales. Sin embargo, estas agendas están atadas a la energía por medio 

de la mejora del clima de negocios y la protección a las inversiones de sus con-
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nacionales, como muestran algunos objetivos consignados en los documentos 

del Departamento de Estado (2019; 2021):

a) Mantener el crecimiento de las exportaciones de energía hacia México 

(2021, p. 10);

b) Promover reformas estructurales en áreas clave para los intereses de las 

empresas estadounidenses, como los sectores de energía, educación y 

telecomunicaciones (2021, p. 10);

c) Garantizar el pleno cumplimiento del T-MEC y abogar por los inversio-

nistas estadounidenses (2021, p. 9);

d) Garantizar la seguridad energética de Estados Unidos, ayudando a los 

mercados regionales a replicar los marcos legales, regulatorios y finan-

cieros de EE.UU. (2019, p. 12);

También se vincula con los think tanks el objetivo de “fortalecer a la sociedad 

civil organizada y los modelos de gobernanza” (Departamento de Estado, 2019, 

p. 15). Para la USAID, los think tanks ayudan a construir demandas ciudadanas 

al gobierno y articulan coincidencias entre los intereses de las empresas locales 

y norteamericanas (González Carranza, 2016). 

El gobierno estadounidense no paga a los centros de pensamiento por di-

señar estrategias que frenen las decisiones de López Obrador, aunque algunas 

de éstas ciertamente afectan los intereses de sus inversionistas. En estos casos, 

Estados Unidos puede recurrir a formas más directas, como comunicados, reu-

niones privadas y hasta amenazas comerciales, dadas las asimetrías de la relación 

bilateral. Sin embargo, los think tanks desempeñan un papel en la construcción 

de un entorno de valores receptivo al liderazgo norteamericano (Departamento 

de Estado, 2019), y si se considera que algunos de estos centros nacen de actores 

políticos que han impulsado la integración económica con Norteamérica, es 

natural la coincidencia de posturas en contra de un proyecto de ley que apela 

hacia la autarquía. 

La Tabla 9 muestra a los think tanks que han hecho pública su relación con 

las instituciones cercanas o adscritas al gobierno estadounidense, ya sea como 

donante institucional o por proyectos.
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Tabla 9. 
Think tanks mexicanos que reciben apoyo de alguna institución pública o semipú-
blica estadounidense.

USAID NED CIPE Wilson Center Otra

IMCO Sí Sí No Sí No

COMEXI No No No Sí Embajada de EE.UU.

México Evalúa Sí Sí Sí Sí No

CASEDE No Sí No Sí No

Ethos Sí Sí No No Departamento de Estado

CEMDA Sí No No No No

MCCI Sí Sí No No No

INSYDE Sí Sí No No No

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los sitios web de los think tanks.

Se puede notar que los mejor abastecidos de esta red son México Evalúa 

y el IMCO, dos organizaciones muy similares que comparten consejeros, han 

realizado trabajos conjuntos y abanderan una perspectiva abiertamente neoli-

beral. Por razones de representatividad, extensión, tiempo y disponibilidad de 

información, la única posición contra la Reforma Eléctrica que será analizada a 

detalle es la del IMCO.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

El IMCO es un think tank que nace con la instrucción específica de dar un se-

gundo empuje a la privatización, desregulación y liberalización de los mercados 

mexicanos, un proceso que para el empresariado y la tecnocracia parecía haber-

se estancado durante el mandato de Vicente Fox Quesada (2000-2006).

Para efectos de esta tesis, las características del IMCO encajan con las hipó-

tesis 1 y 2:

I. . Racionalidad tecnocrática y entornos socioeducativos que la favorecen: una preferen-

cia por el análisis basado en variables cuantitativas y macroeconómicas y el 

traslado de éstas a la totalidad de la realidad social, así como el escepticismo 

hacia los actores, organizaciones y criterios surgidos de la política electoral, 

rasgos que caracterizan a la racionalidad tecnocrática;

Plantilla mayormente compuesta por egresados de programas académicos priva-

dos o en el extranjero, especialmente de Estados Unidos y el Reino Unido, que 
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predice una mayor receptividad a las prioridades geopolíticas de estas dos na-

ciones y un pensamiento más cosmopolita y lejano al nacionalismo económico.

II. Financiamiento de la cúpula empresarial nacional (CMN y empresas de 

forma individual) y de las instituciones estadounidenses de ayuda exterior 

(USAID y NED), que en ambos casos representan los intereses de empresas 

preocupadas por la cancelación de sus inversiones.

El IMCO, además, tiene una importante proporción de consejeros e inves-

tigadores con experiencia en el sector público, todos ellos en administraciones 

anteriores a la de López Obrador (2018-2024), que mantenían ideologías e in-

tereses contrapuestos a los de la 4T. Estas razones permiten dar cuenta que, 

si una de las agendas prioritarias del IMCO es la competitividad en el sector 

energético, indudablemente, este centro habrá de posicionarse contra la Re-

forma Eléctrica de AMLO. Con esta postura, además, el IMCO ha provisto de 

datos y argumentos a un aglomerado de medios de comunicación aliados, tales 

como el diario Reforma, Latinus y Televisa, así como los partidos PAN, PRI y 

PRD, que desde 2020 son abiertamente administrados por referentes de la red 

tecnocrática-empresarial.

En principio de cuentas, el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC 

(IMCO) se autodefine como un “Centro de investigación apartidista y sin fines 

de lucro que tiene el objetivo de enriquecer el debate y la toma de decisiones de 

política pública con evidencia y análisis de alto rigor técnico, para avanzar hacia 

un México más próspero, incluyente y justo” (IMCO, 2022a, p. 2).

Esta OSC nace por iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), 

delegando su dirección a Roberto Newell García, asesor en desregulación, pri-

vatización y crisis financieras en la firma estadounidense McKinsey & Co, y que 

trabajó para la administración de Vicente Fox (2000-2006) en el Fideicomiso de 

las Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA).63 El debut del IMCO 

ocurre en septiembre de 2003 con el trabajo Análisis de la competitividad en Méxi-

co, un texto en el que se plantea la necesidad de retomar el proceso de reformas 

estructurales que inició a fines de los años 80 y que se había frenado durante el 

gobierno de la alternancia. En el capítulo referente a Energía y Petroquímica 

se hace una crítica del marco constitucional entonces vigente y demandando la 

privatización del sector:

63
 Ver: Roberto Newell García (s.f.). Recuperado el 9 de octubre de 2023: https://tinyurl.

com/3ck2kac3
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Tabla 9. 
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blica estadounidense.
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 Ver: Roberto Newell García (s.f.). Recuperado el 9 de octubre de 2023: https://tinyurl.

com/3ck2kac3
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La política energética de México no ha permitido aprovechar las muy impor-

tantes reservas de petróleo y gas que tiene como palanca para promover la 

competitividad y el crecimiento del país. Con ello se está perdiendo una gran 

oportunidad para incrementar la competitividad internacional. La experiencia 

de Canadá, que ha aprovechado la ventaja competitiva que le confiere ser uno de 

los países exportadores de energéticos para impulsar el desarrollo del resto de su 

economía, podría ser fuente de inspiración de lo que México debiera hacer en 

esta área (...). Precios altos, crecientes y volátiles de insumos energéticos y una 

mala calidad de servicio ha colocado a la industria mexicana en una posición de 

desventaja en comparación con sus competidores (IMCO, 2003, p. 99).

Los índices de competitividad son el proyecto más emblemático del IMCO. 

Se volverían una publicación anual que, a partir de 2004, incluye una clasifica-

ción de países de acuerdo con diez factores que influyen en su competitividad: 

Sistema de derecho confiable y objetivo; manejo sostenible del medio ambien-

te; sociedad incluyente, preparada y sana; sistema político estable y funcional; 

gobiernos eficientes y eficaces; mercado de factores eficiente; economía esta-

ble; sectores precursores de clase mundial; aprovechamiento de las relaciones 

internacionales; innovación y sofisticación en los sectores económicos (IMCO, 

2022, p. 5).

De 2006 en adelante también se editan los Índices de Competitividad Es-

tatal (ICE) y Urbana (ICU), con importante respuesta de los actores políticos 

regionales, como gobernadores, legisladores y medios locales. Algunas de las 

ediciones que mejor caracterizan al ethos empresarial del IMCO son los índices 

urbano e internacional (ICI) de 2012 y 2013, respectivamente. En el primero 

se recomienda la privatización de los servicios municipales de agua potable, 

mientras que el segundo abrió el debate por la Reforma Energética de 2013. En 

general, los Índices de Competitividad han sido una herramienta que premia a 

los gobiernos según las condiciones que ofrecen en favor de los capitales, desde 

estabilidad política hasta seguridad y manejo de residuos. 

Independientemente de sus consecuencias sociales, en el IMCO las inver-

siones son concebidas como un bien escaso por el que se compite de manera 

permanente con otras regiones: 

En EGAP-IMCO se cree que el término competitividad hace referencia directa a 

“meritocracia”, es decir, una acción para conseguir “algo” que otra región o con-
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junto de regiones buscan también. Una de las formas que ha probado más efecti-

vidad para crecer, en el contexto de la economía globalizada, es la acumulación 

de inversiones a largo plazo. Y es precisamente por ellas que existe una com-

petencia entre las regiones, al igual que entre las personas y las empresas. Así, 

para efectos de este libro se considerará el concepto de competitividad como la 

habilidad de una región para atraer y retener inversiones (IMCO, 2006, p. 29).

Dado el descrédito que enfrenta el término “neoliberal”, no es posible en-

contrar una publicación en la que este centro de pensamiento se describa como 

tal. No obstante, su declaración de valores, pese a lo conciso, reboza en palabras 

plásticas y conceptos encriptados que caracterizan a este tipo de proyectos po-

líticos:

Defender principios, no intereses.

Buscar las mejores políticas económicas para el desarrollo incluyente.

Generar ideas encaminadas a proponer recomendaciones de política pública, 

las cuales consideren los derechos fundamentales de las personas.

Cultivar la vocación por comunicar eficazmente.

Fortalecer el Estado de derecho y la libertad económica como base para la pros-

peridad.

Invertir en el desarrollo de los individuos (IMCO, 2022a, p. 2).

La defensa explícita de principios como el Estado de derecho y la libertad 

económica hace que el IMCO tenga las características de un subconjunto de 

think tanks denominados centros de apoyo o advocacy groups. En ellos, el conoci-

miento se masifica y articula en torno a una causa rectora (Pinilla, 2012), siendo 

esta la competitividad: un concepto totalizador que no se limita al plano econó-

mico y que tiene más en común con la noción de bienestar, con la distinción de 

que el instrumento que mejora la calidad de vida de las personas es la inversión 

privada y no la planificación e intervención del Estado. Gracias a esta visión 

abarcadora de la competitividad, el IMCO incrementa su impacto integrando 

agendas como el medio ambiente, la educación y la inclusión de las mujeres al 

mercado laboral, como se observa en la Figura 3; sin embargo, su prioridad es 

el estudio de las decisiones políticas que favorecen o perjudican la acumulación 

de capitales.
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Figura 3. 
Áreas de investigación del IMCO.

Fuente: Elaboración propia con base en el contenido del Informe Institucional 2022 (IMCO, 2023a).

En otras palabras, el IMCO es un actor más que pretende plasmar la visión de 

país de las élites empresariales, pero se distingue de los organismos patronales 

y de sus centros de estudio porque integra en su Consejo de Administración y 

en su plantilla de investigadores a exfuncionarios de diferente jerarquía, eco-

nomistas liberales y perfiles con experiencia en medios. Así se conforma uno 

de los nodos más importantes de la red tecnocrática-neoliberal y, en el plano 

operativo, una organización que ha entremezclado con cierto impacto el aná-

lisis de cifras y decisiones gubernamentales, los géneros de opinión y el trabajo 

en medios.

De acuerdo con el último índice emitido por la Universidad de Pennsylvania, 

titulado 2020 Global Go To Think Tanks Index Report (McGann, 2021), el Insti-

tuto Mexicano para la Competitividad (IMCO) es el octavo mejor think tank de 

una clasificación que junta a los centros de México y Canadá, lo que lo convier-

te en el quinto mejor calificado del ecosistema mexicano, sólo por debajo del 

COMEXI, México Evalúa, Fundar y el Centro de Investigación y Docencia Eco-
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nómicas (CIDE), una universidad pública con algunos rasgos de think tank.64 

Los otros tres casos pueden ranquear más alto por un mayor involucramiento 

con la comunidad internacional o por la reputación de sus investigaciones (lo 

cual es discutible); sin embargo, si se atienden otros criterios que invisten de 

prestigio a un think tank, como la presencia en medios, la viralización del con-

tenido y el involucramiento con la clase política, el IMCO podría concebirse 

como el mejor centro de pensamiento de México. 

Esta organización destaca por su sitio web, infografías, identidad gráfica y 

por generar productos para el grueso de la ciudadanía, como la plataforma 

Compara Carreras (IMCO, s.f.), destinada a brindar información sobre la em-

pleabilidad y los potenciales sueldos de las licenciaturas más conocidas en Méxi-

co. El IMCO también se distingue por una mayor transparencia que la de otros 

centros, al presentar informes anuales que contienen a sus donantes y aliados, 

los proyectos en los que participan y los nombres de quienes figuran en su Con-

sejo de Administración, en el que existen varios personajes con gran poder pa-

sado y presente en la vida pública nacional. 

Es necesario apuntar que la influencia política del IMCO ha variado a largo 

de los años. Entre 2004 y 2007 el IMCO se presentaba como un “centro de inves-

tigación aplicada reconocido por el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología65)” (IMCO, 2006, p. 6).66 Asimismo, en dos periodos (2006-2007 

y 2010-2012) llegó a tener entre sus consejeros a funcionarios en activo, como 

el director del CIDE y más tarde del CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza, o 

Felicia Knaul Windish, que ocupaba un cargo en la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), además de ser esposa del médico Julio Frenk Mora, secretario de 

Salud foxista y creador del Seguro Popular. Otro funcionario que se ha desem-

peñado de manera intermitente como consejero del IMCO es Carlos Elizondo 

64
 El CIDE es una institución pública fundada en 1974 que imparte cuatro licenciaturas, 

siete maestrías y dos doctorados. Puede parecerse a un think tank más debido a su selec-

tividad en los criterios de ingreso, su alumnado reducido, la vocación investigadora de 

sus docentes, su enfoque de mercado y su prestigio entre la red tecnocrática-neoliberal.

65
 En mayo de 2023 la administración de López Obrador agregó el término “Humanida-

des” al nombre de la dependencia, quedando como Consejo Nacional de Humanidades, 

Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), en un cambio más que revela las prioridades –re-

tóricas, si se quiere– del obradorismo.

66
 El IMCO todavía figura en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 

y Tecnológicas (RENIECYT) del hoy CONAHCYT, con el número 1700105.
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 El CIDE es una institución pública fundada en 1974 que imparte cuatro licenciaturas, 

siete maestrías y dos doctorados. Puede parecerse a un think tank más debido a su selec-

tividad en los criterios de ingreso, su alumnado reducido, la vocación investigadora de 

sus docentes, su enfoque de mercado y su prestigio entre la red tecnocrática-neoliberal.

65
 En mayo de 2023 la administración de López Obrador agregó el término “Humanida-

des” al nombre de la dependencia, quedando como Consejo Nacional de Humanidades, 

Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), en un cambio más que revela las prioridades –re-

tóricas, si se quiere– del obradorismo.

66
 El IMCO todavía figura en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 

y Tecnológicas (RENIECYT) del hoy CONAHCYT, con el número 1700105.
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Mayer-Serra, profesor-investigador del CIDE, exrepresentante de México ante la 

OCDE y consejero de Pemex entre 2014 y 2019.

Por si fuera poco, otros funcionarios que han participado directamente en 

la elaboración de los índices del IMCO son el excanciller Luis Ernesto Derbez, 

el exprocurador de la Defensa del Consumidor, Carlos Arce Macías, y el comi-

sionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Francisco 

Barnés de Castro, sin pasar por alto a Pedro Aspe Armella, influyente secretario 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994).

Ya se había hablado sobre los “años dorados” del IMCO, entre 2012 y 2017, un 

periodo en el que alcanzó su madurez institucional, colaboración con otros think 

tanks y una potente interlocución con los tomadores de decisiones. Después de 

la firma del Pacto por México se allanó el camino para las primeras dos reformas 

estructurales, la educativa y la energética. En este contexto, el IMCO, Televisa y 

Mexicanos Primero se unieron para lanzar el sitio web Mejora Tu Escuela, que 

pretendía “promover la participación ciudadana para mejorar la calidad de la 

educación” (IMCO, 2013, p. 40). Más trascendente fue el Índice de Competiti-

vidad Internacional 2013, publicado meses antes de que el presidente Enrique 

Peña Nieto (2012-2018) y los partidos presentaran sus iniciativas de Reforma 

Energética, y que definió los pisos mínimos de éstas:

IMCO se adelantó a la discusión. Haciendo uso de nuestro método habitual, en 

donde los datos duros y no las opiniones dirigen nuestro análisis, pusimos en la 

mesa los puntos fundamentales de una reforma que cambia la visión del estado 

mexicano respecto a los mercados de energía. IMCO presentó una propuesta 

pragmática, y los principales partidos políticos armaron sus distintas posturas al-

rededor de los puntos que planteó la institución (Pardinas en IMCO, 2014, p. 5).

Según el IMCO, el texto fue citado “al menos 5 veces en el dictamen de re-

forma constitucional” y “generó más de 700 menciones en medios de comunica-

ción, convirtiéndose en el estudio que más impacto ha tenido tanto en medios 

como en la nueva legislación petrolera” (2014, p. 17). Su entonces director, Juan 

Pardinas Carpizo,67 encabezó una intensa campaña de medios para difundir los 

67
 Juan Pardinas pasó del IMCO a la Dirección Editorial del diario Reforma, de 2019 

hasta octubre de 2023. Durante estos años, el periódico de las élites empresariales asu-

mió una línea editorial de ataques al gobierno de AMLO, llegando a presentar informa-

ción falsa y encabezados que tergiversaban el contenido de los hechos. Por supuesto, las 
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hallazgos del informe, que en los hechos marcaría el inicio de la discusión, 

proponiendo el otorgamiento de concesiones para la fracturación hidráulica 

(fracking), la modificación del régimen fiscal y administrativo de Pemex y la 

creación de un fondo soberano de inversión para la renta petrolera.

En aquellos años, el IMCO podía colocar a sus cuadros en espacios clave de 

las reformas estructurales. Montserrat Ramiro Ximénez se desempeñó como 

directora de Energía del IMCO entre 2013 y 2014, puesto desde el cual pasaría a 

la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En febrero de 2019, Ramiro se mar-

chó al Wilson Center como investigadora, siendo parte de la ola de renuncias 

tras el giro de AMLO a la política energética. Un caso similar es el de Alejandra 

Palacios Prieto, exdirectora de Competencia y Buen Gobierno del IMCO, que 

en septiembre de 2013 dejó este think tank para presidir la fortalecida COFECE. 

En 2021 este organismo autónomo interpuso una controversia constitucional 

contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Palacios dimitió en 

septiembre del mismo año para pasar al Consejo de Administración del Grupo 

Aeroportuario del Pacífico (GAP), junto a Luis Téllez Kuenzler, exsecretario de 

Energía de Ernesto Zedillo (1994-2000).

En 2015 el IMCO encabezó la iniciativa 3 de 3 para exigir a funcionarios y 

candidatos “que demostraran su compromiso con la rendición de cuentas al 

publicar tres documentos: sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fis-

cal”. La iniciativa se convirtió en 2016 en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, gracias a la recolección de más de 600 mil firmas, con el apoyo 

de “una amplia base de actores sociales, incluidos cámaras empresariales, uni-

versidades, sociedad civil y ciudadanos” (IMCO, 2019). Junto a México Evalúa 

también participó en la confección del paquete de leyes secundarias del Sistema 

Nacional Anticorrupción y en la selección de su Comité de Participación Ciu-

dadana (IMCO, 2019), siendo los directores de estos think tanks (Juan Pardinas 

y Edna Jaime) señalados por recibir cada uno más de 3.5 millones de pesos en 

contratos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) (Morales, 

2017). 

El 3 de mayo de 2023 la directora del CONAHCYT, María Elena Álvarez-

Buylla, habló de una presunta “red de intereses creados” que entre 2009 y 2018 

transfirió más de 40 mil millones de pesos de recursos públicos del CIDE y del 

menciones sobre el Reforma se volvieron rutinarias desde el púlpito presidencial de la 

Conferencia Matutina de Prensa. Ver: Infodemia TV (s.f.). Reforma el corazón de la des-

información en México. MXPlus. Recuperado el 10 de octubre de 2023: https://tinyurl.

com/2nhehtza
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antiguo CONACYT hacia empresas e instancias público-privadas, entre las que 

se habrían beneficiado algunos aliados del IMCO, como México Evalúa y MCCI. 

Sin discutir sobre la veracidad de esta ponencia, el hecho es que desde 2012 

existe un esquema denominado Red de Rendición de Cuentas (RRC), que in-

tegra a 59 OSC (entre ellas el IMCO, MCCI y México Evalúa), universidades, 

centros de investigación y organismos autónomos como el INE y el INAI. La 

RRC está encabezada por dos personajes señalados por Álvarez-Buylla: Sergio 

López Ayllón, exdirector del CIDE, y Mauricio Merino Huerta, académico con 

múltiples plazas. Es necesario enfatizar la extensa red de aliados que ha tejido 

el IMCO a lo largo de sus dos décadas de existencia, así como el papel que ha 

desempeñado el poder económico de sus consejeros. Aunque este no es el espa-

cio para profundizar sobre el rol del Consejo de Administración en una organi-

zación, es importante revisar las trayectorias de quienes tienen un asiento en el 

IMCO, hecho que se detalla mejor en el Anexo 4. 

La presidencia del Consejo Directivo del IMCO ha estado ocupada desde su 

fundación por Valentín Díez Morodo, prominente hombre de negocios y men-

tor del empresariado, al que se le atribuye la internacionalización de la cerveza 

Corona. Díez también preside el discreto Consejo Empresarial Mexicano de Co-

mercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y los consejos de una docena 

de empresas y organizaciones, como Grupo Modelo y el club de futbol Toluca, y 

otras que se relacionan con España, segundo país con mayor inversión extranje-

ra directa (IED) en México, concentrada en los sectores bancario y energético. 

No es llamativo que, de los 19 integrantes del Consejo Directivo del IMCO, 

15 pertenezcan al ámbito empresarial y 12 sean presidentes de los consejos de 

sus empresas. Son los casos de Valentín Díez Morodo (Grupo Modelo y To-

luca FC), José Luis Barraza González (Impulso),68 Eugenio Clariond Reyes-

Retana (Cuprum), Francisco Cervantes Díaz (minera Cervantes y Cerplastik), 

68 
“Chacho” Barraza encabezó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) durante la 

elección de 2006, momento en que el organismo patronal destinó más de 130 millones 

de pesos de entonces para una intensa campaña de spots en los que, sin aludir directa-

mente a López Obrador, advertían que se debía defender “lo que hemos logrado” y que 

“apostarle a algo distinto es retroceder”. Ver página 45 de esta investigación. El 3 de sep-

tiembre de 2020, AMLO recordó a José Luis Barraza en su Conferencia “mañanera”, refi-

riendo que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) le “entregó” Aeroméxico a cambio 

de la “guerra sucia” que financió desde el CCE en 2006. Ver: Andrés Manuel López Obra-

dor [canal] (2020, 3 de septiembre). Avanza iniciativa para eliminar fuero. Conferencia 

presidente AMLO [video]. YouTube (1:45:26). https://youtu.be/qE07QBRZbr4?t=6326
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Antonio del Valle Perochena (Grupo Kaluz), Claudio X. González Laporte 

(Kimberly-Clark), Tomás González Sada (Cydsa y Vitro), Luis Murillo Peñaloza 

(Valores Mexicanos), Armando Paredes Arroyo-Loza (Grupo APAL), Antonio 

Purón Mier y Terán (Inoma), Alejandro Ramírez Magaña (Cinépolis) y Daniel 

Servitje Montull (Bimbo).

Dos integrantes que aportan experiencia y conocimiento de la administra-

ción pública, así como una vasta red de contactos nacionales e internacionales, 

son los consejeros Jaime Serra Puche y Jaime Zabludovsky Kuper, exfunciona-

rios de la primera generación de tecnócratas. Por su parte, la politóloga María 

Amparo Casar supone un vínculo con medios como la revista Nexos y organi-

zaciones como Causa en Común y MCCI, un proyecto junto al filántropo y ad-

ministrador de la alianza PAN-PRI-PRD, Claudio X. González Guajardo, que a 

su vez es hijo de Claudio X. González Laporte, otro consejero del IMCO. Otros 

consejeros provenientes del sector económico que tuvieron experiencia en la 

función pública son Emilio Carrillo Gamboa, Gabriela Hernández Cardoso, 

Francisco Cervantes Díaz y Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Cinépolis 

y exasesor económico del presidente Vicente Fox (2000-2006). Por su parte, 

Cervantes –con quien AMLO sostiene una relación cordial– es presidente del 

CCE desde 2022. El otro gran organismo patronal, el Consejo Mexicano de 

Negocios (CMN), fue presidido hasta febrero de 2023 por Antonio del Valle 

Perochena, otro consejero del IMCO. 

El Grupo Monterrey ha menguado su hegemonía en la esfera empresarial 

tras el abandono del modelo de sustitución de importaciones, sin embargo, 

mantiene una presencia simbólica en el IMCO a través de Eugenio Clariond 

Reyes-Retana y Tomás González Sada. Los intereses del ambientalismo global 

también los representa el biólogo Lorenzo de Rosenzweig Pasquel, exdirector 

del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, cercano a fundacio-

nes filantrópicas y dependencias de ayuda exterior estadounidenses. Finalmen-

te, un reducto de empresarios de filiación conservadora está integrado por José 

Luis “Chacho” Barraza González, Claudio X. González Laporte, Vicente Yáñez 

Solloa y Daniel Servitje Montull (Covarrubias, 2022).

Al momento de esta investigación, la plantilla laboral del IMCO se compone 

de 30 personas, de las cuales siete no desempeñan funciones de investigación. 

Es posible consultar más detalles en el Anexo 5. Desde 2020 la dirección corre 

a cargo de Valeria Moy Campos, docente del ITAM que sustituye al exdirector 

del diario Reforma, Juan Pardinas, y que da continuidad a su abordaje ultra-

opositor y mediático. Moy emite una columna semanal en El Universal y en El 

País, y es comentarista semanal en el canal NMás de Televisa y en W Radio, en 
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el programa del comunicador Carlos Loret de Mola. La directora del IMCO es 

egresada de Economía por el ITAM, maestra en Administración por la London 

School of Economics (LSE) y exfuncionaria en la Comisión Bancaria y de Valo-

res (CNBV), marcando una tendencia en el cuerpo investigador del IMCO: for-

mación en instituciones académicas privadas y extranjeras y experiencia laboral 

en administraciones pasadas.

De los 25 investigadores residentes del IMCO, sólo seis tienen su último gra-

do académico en universidades públicas nacionales, de los cuales, dos provie-

nen del selectivo CIDE. Es decir, que en el IMCO es más probable encontrar a 

un egresado de la London School of Economics (tres casos) que de la UNAM 

(dos casos), y que 11 investigadores tuvieron su última experiencia educativa en 

el extranjero: cinco lo hicieron en el Reino Unido, dos en Estados Unidos, dos 

en España, uno en Canadá y otro en Chile. Con 11 casos, la casa de estudios me-

jor representada en el IMCO es el ITAM, la escuela de tecnócratas como Pedro 

Aspe Armella, Luis Téllez Kuenzler, Francisco Gil Díaz y muchos más, fundada 

por el empresariado para contrarrestar la influencia marxista y desarrollista de 

los cursos de economía de la UNAM (Camp, 2006). El Tecnológico de Monte-

rrey (ITESM), nacido en circunstancias y época similares, tiene dos egresados.

La relación entre la formación académica y la adquisición de posturas po-

líticas se abordó someramente en el apartado 1.4 de esta tesis, resaltando tres 

puntos principales:

a) La clase social originaria influye en la preferencia por el statu quo o el 

desconocimiento de situaciones ajenas al entorno socioeconómico, 

como la presunta falta de sensibilidad social y habilidad política de los 

tecnócratas mexicanos (Camp, 2006; Hernández, 2014). Los anteceden-

tes de clase también implican el contacto temprano con una cultura glo-

bal que tiende a representar los valores de Estados Unidos (Parraguez, 

2006). Para los residentes del IMCO, no sólo es menester que el arreglo 

institucional y la política exterior de México se alineen con los objetivos 

estadounidenses; también se prefieren categorías de análisis importadas 

de la realidad política anglosajona, como rendición de cuentas (accoun-

tability), resiliencia (resilience), pesos y contrapesos (checks and balances) 

y la propia competitividad (competitiveness), que más que palabras se 

convierten en filtros para representar la realidad y los objetivos desea-

dos de la política. En esta disputa programática por México también 

intervienen nociones de etnia y capital racial que podrían ser materia 

de otra investigación.
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b) La experiencia educativa suele darse en años cruciales para la confor-

mación de actitudes individuales y se alimenta de la interacción con 

docentes y entre pares con intereses similares (Camp, 2006). La noción 

de meritocracia puede hacer que las mismas élites alienten la circula-

ción interna (Pareto citado por Morán, 1993) mediante el ingreso de 

cuadros provenientes de contextos socioeconómicos menos favorables, 

cuya permanencia se condiciona a la capacidad de adquirir ciertos có-

digos y visiones de mundo (Mills, 1987). No es coincidencia que en los 

think tanks exista una gran proporción de egresados de universidades 

privadas, como el ITAM y el ITESM, a pesar de la matrícula reducida de 

estas instituciones.

c) La mentoría es muy relevante en sociedades como la mexicana, en las que 

existe limitada movilidad social a través de los canales formales (Camp, 

2006). Por el bajo promedio de edad de sus residentes y que sólo una 

persona cuenta con doctorado, no se puede afirmar que el IMCO sea un 

espacio de investigación rigurosa, sino una plataforma para difundir y 

discutir ideas sobre políticas públicas y, a la vez, una escuela de cuadros 

neoliberales. Los casos de Montserrat Ramiro y Alejandra Palacios re-

presentan este fenómeno, al haberse insertado en espacios impulsados 

por el IMCO. De igual forma, la posición intransigente de la directora 

Valeria Moy, así como su actividad en medios, reflejan la mentoría de 

Edna Jaime Treviño, también politóloga del ITAM y referente de los 

think tanks nacionales.

Entre los investigadores residentes del IMCO también existen siete exfun-

cionarios de niveles medios. Aquí se encuentra Valeria Moy y dos personajes 

dedicados a los temas de Energía: el director de Economía Sostenible, Jesús 

Carrillo Castillo, que laboró entre 2015 y 2018 en la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH) y Óscar Ocampo Albarrán, exasesor de los consejeros 

independientes del Consejo de Administración de la CFE, hasta su salida en 

2019. Ivania Mazari Zataráin es otra residente del IMCO con experiencia como 

asesora en la empresa subsidiaria de CFE, Suministrador de Servicios Básicos. 

Igual que muchos casos citados en la investigación, Mazari dejó su cargo con el 

cambio de administración. Otros exfuncionarios son Paula Villaseñor, Martha 

Castro y Sandra López. Indudablemente, esta presencia abona al pragmatismo 

de las investigaciones, a la vez que influye en sus posicionamientos, al tratarse 

de autores que dejaron la administración pública con el gobierno de Morena.
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Antes de cerrar este apartado se toca el tema de los donantes. El IMCO emite 

informes anuales que rinden cuentas de logros, impacto en medios, proyectos, 

alianzas y financiamiento, siendo posible observar qué donantes se han man-

tenido y cuáles han cambiado al paso de los años. Aunque no se clarifican los 

montos, desde 2017 también se pueden ver los porcentajes que cada organiza-

ción aporta al fondeo de la institución. 

Lo primero que resalta es la contribución del CMN, el club más exclusivo de 

la élite empresarial y desde donde se crea el IMCO. El CMN nunca ha dejado 

de ser el principal mecenas, aportando entre 22 y 49 por ciento de los ingresos 

institucionales. La Fundación Hewlett y USAID ocupan el segundo y tercer lu-

gares, con aportes que bordean 20 por ciento de los ingresos. De 2020 a 2022 ha 

crecido lentamente el porcentaje de contribución de otros dos organismos cer-

canos al gobierno estadounidense, la Fundación Nacional para la Democracia 

(NED) y la Red Atlas69, que también apoya a Caminos de la Libertad y México 

Evalúa. Este último recibe ayuda etiquetada con el sugerente título “Garantizan-

do mercados de energía libres en México” (México Evalúa, s.f. - a). Los otros 

donantes del IMCO varían más, aunque siempre figuran la fundación políti-

ca alemana Konrad Adenauer (KAS), la FLACSO y algunos capitales del CMN 

por separado, como Grupo Kaluz, Bimbo y la Fundación Gonzalo Río Arronte 

(IMCO 2021; 2022; 2023). 

El Instituto realiza trabajos por encargo, no sólo con fines privados y de con-

sultoría, sino para impulsar intereses particulares, como los de un documento 

pagado por la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medi-

69
 La Red Atlas es heredera del Institute of Economic Affairs, ente asesor de las reformas 

neoliberales de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Se constituyó en 1981 y ha sabido 

captar fondos del gobierno de Estados Unidos a través del CIPE. 

Se atribuyen a la Red Atlas vínculos con más de 400 think tanks en el mundo, inclu-

yendo la Fundación Pensar, ligada al expresidente argentino Mauricio Macri; la Funda-

ción Eléutera, que surgió después del golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya en 

Honduras y la red de libertaristas del Movimiento Brasil Libre, que supieron enfocar la 

indignación por el escándalo de corrupción Lava Jato hacia la exigencia por la destitu-

ción judicial de la presidenta de centro-izquierda Dilma Rousseff. En Venezuela, la Red 

Atlas respalda a la organización Cedice Libertad, de la opositora María Corina Machado, 

cuya meta es el desmantelamiento del régimen socialista-bolivariano (Fang, 2017). En 

términos operativos, no existe mucha diferencia con el esquema de intereses que se ha 

expuesto a lo largo de la tesis, más que en el hecho de que Estados Unidos es más caute-

loso y moderado al intervenir políticamente en México.
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camentos Genéricos (DILAMEG), en el que se sugiere acelerar los trámites de 

ingreso y patente para los medicamentos genéricos y se crítica el mecanismo 

de compras del gobierno de López Obrador (Chávez et al., 2021). En 2020 el 

IMCO también emprendió una férrea defensa de la subcontratación (outsour-

cing) con el apoyo de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano 

(AMECH) (Díaz et al., 2020).

Tabla 10. 
Principales donantes del IMCO entre 2020 y 2022.

2020 2021 2022

Consejo Mexicano de 

Negocios (CMN)

36.4% Consejo Mexicano de 

Negocios (CMN)

49.4% Consejo Mexicano de 

Negocios (CMN)

41.92%

William and Flora Hewlett 

Foundation

33% William and Flora Hewlett 

Foundation

24.7% William and Flora Hewlett 

Foundation

21.54%

USAID El Salvador 13.2% USAID 17.8% USAID El Salvador 20.73%

Fundación Kaluz, AC 3.2% Otros ingresos 2.7% National Endowment for 

Democracy (NED)

3.28%

FLACSO Chile 1.7% Atlas Network 2.5% Atlas Network 3.12%

Amazon Mexico Services 

Inc.

1.6% Banco Interamericano de 

Desarrollo-FLACSO

1.8% Otros ingresos 1.94%

Atlas Network 1.4% Asociación Nacional de 

Distribuidores y Labora-

torios de Medicamentos 

Genéricos (Dilameg)

0.7% Poder Legislativo del 

Estado de Jalisco

1.68%

Refleacciona con Respon-

sabilidad AC

1.4% Open Contracting Part-

nership

0.5% ITA servicios y consultoría 1.23%

Fundación Gonzalo Río 

Arronte I.A.P.

1.1% Refleacciona con Respon-

sabilidad AC

0.3% Fundación Konrad Aden-

auer (KAS)

0.98%

Banco Nacional de México 0.9% Fundación Konrad Aden-

auer (KAS)

0.3% Bimbo 0.63%

Fuente: IMCO (2021, p. 84; 2022, p. 103; 2023, p. 42).

En las páginas anteriores se ha proporcionado un acercamiento a las razones 

que explican no sólo el rechazo, sino la oposición militante de un think tank que 

se precia de hacer aportaciones “sin sesgos ideológicos” (IMCO, 2019). A prio-

ri, se ha especulado desde voces receptivas al obradorismo (Covarrubias, 2022; 
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Correa-Cabrera, 2022) que la Reforma Eléctrica toca tantos intereses cercanos 

al IMCO, que el poder económico ha emitido la instrucción de despedazar la 

iniciativa desde todas las aristas posibles (los cuatro tipos de daños), como si se 

tratara de una relación estrictamente vertical entre donantes, consejo de admi-

nistración e investigadores y, más importante aún, como si la Reforma Eléctrica 

hubiese sacado al IMCO de su neutralidad política.

Al escrutar los productos de investigación del IMCO, se observa que nunca 

han prescindido de carga ideológica y que ésta tiene profundos fundamentos 

formativos y de clase. Como se plantea en el primer capítulo, la visión tecnocrá-

tica del quehacer político, al igual que el neoliberalismo económico, han sido 

tan cuestionados y contrastados por proyectos alternativos, que cada vez resul-

ta menos sostenible el discurso de que no defienden ideologías ni intereses, 

sino políticas “que generan resultados” (Pardinas y Molano en IMCO, 2012, p. 

9). Las ideologías, entendidas como conjuntos estructurados de ideas, siempre 

están presentes en la política y en el caso de México, la crisis de los partidos 

tradicionales (PRI-PAN-PRD) ha hecho que los sectores adversos a la 4T se re-

plieguen y retroalimenten en un conjunto de OSC de corte empresarial.

El siguiente y último capítulo está dedicado a reconocer los fundamentos 

normativos de la oposición del IMCO ante la Reforma Eléctrica, además de pre-

sentar, a modo de contexto, los posicionamientos de otros think tanks.
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Los think tanks frente a la Reforma Eléctrica

Ya sea por estar a la altura de la coyuntura, por asumir una posición basada en 

principios o por intereses económicos, han sido once think tanks mexicanos los 

que han emitido al menos una publicación sobre la Reforma Eléctrica. Nueve 

de ellos han manifestado su rechazo, entre ellos el IMCO; Fundar asumió una 

posición ambivalente y el CECCAM se limitó a compartir un artículo redactado 

para otro medio por uno de sus integrantes, Luis Hernández Navarro, en el que 

se defiende la iniciativa presidencial.

Al igual que en el contexto de la Reforma Energética de 2013, el Instituto 

Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO) buscó convertirse en un referen-

te del debate, en esta ocasión para articular el rechazo a la propuesta, junto con 

su institución hermana, México Evalúa. Ambas dedicaron muchas líneas contra 

las dos iniciativas del obradorismo; sin embargo, en esta tesis se ha optado por 

desmenuzar los planteamientos del IMCO debido a que ha sido posible encon-

trar más información institucional y contextual sobre este think tank, a diferen-

cia de México Evalúa, en el que los escasos datos sobre su origen y sus donantes 

contrastan con el interés que afirman tener por la transparencia.

El primer apartado de este capítulo final pretende aportar una visión pano-

rámica sobre las posiciones de otros think tanks mexicanos, de los cuales, la ma-

yoría no tiene el mismo interés en el sector energético que el IMCO, pero que 

por la trascendencia de las iniciativas y a manera de defensa de la economía de 

mercado, han optado por pronunciarse. Estas organizaciones han encontrado 

cuatro tipos de amenazas en la propuesta: daños a la competitividad y el Estado 

de derecho, daños a las finanzas públicas, no atiende las carencias de la Red 

Nacional de Transmisión (RNT) y deteriora el medio ambiente. Los diferentes 
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think tanks hacen mayor, menor o nulo énfasis en alguno de estos puntos, situa-

ción que será analizada a continuación. 

En un segundo apartado se presentan los casos excepcionales de Fundar y 

CECCAM, en los que se aborda la propuesta desde otros conceptos y preocu-

paciones, como la soberanía nacional o los derechos de los pueblos indígenas, 

sugiriendo la existencia de un ecosistema alternativo de think tanks ajenos a 

las élites empresariales y el gobierno de EE.UU., pero en el que siguen partici-

pando fundaciones multinacionales con grandes fortunas, como Open Society, 

Ford y Hewlett. El tercer apartado es dedicado íntegramente a los posiciona-

mientos del IMCO contra la Reforma Eléctrica de Andrés Manuel López Obra-

dor. El análisis se basa en 24 publicaciones, columnas e investigaciones que este 

centro ha emitido para expresar su preocupación por la iniciativa.

El rechazo predominante

Las similitudes entre los think tanks mexicanos se ponen de manifiesto en que 

nueve de once con opiniones sobre la Reforma Eléctrica la rechazan, emplean-

do fundamentos similares. La Tabla 10 resume estas posiciones en relación con 

los cuatro tipos de daños que suelen atribuirse a la política energética obrado-

rista, según la visión neoliberal.

Tabla 11. 
Comparación entre las posiciones de los think tanks frente a la Reforma Eléctrica, de 
acuerdo con los cinco tipos de daños observados.

Tipos de daños

Competitividad y 

Estado de derecho
Finanzas públicas Medio ambiente

No atiende las ca-

rencias de la RNT

IMCO Sí Sí Sí Sí

COMEXI Sí No Sí No

MX Evalúa Sí Sí Sí Sí

MCCI Sí Sí Sí No

Ethos Sí Sí No Sí

CEEY Sí Sí Sí No

CEMDA No No Sí No

KAS Sí Sí Sí No

CIEP Sí Sí Sí No
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Tipos de daños

Competitividad y 

Estado de derecho
Finanzas públicas Medio ambiente

No atiende las ca-

rencias de la RNT

Fundar No No Sí No

Ceccam No No No No

Fuente: Elaboración propia.

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), fundado por 

artífices de los tratados de libre comercio, dedicó a la reforma de AMLO un 

único análisis de 31 páginas, publicado en febrero de 2022. El documento lo 

redactó un equipo encabezado por Lourdes Melgar Palacios, subsecretaria de 

Electricidad y posteriormente de Hidrocarburos entre 2012 y 2016, y una de las 

redactoras de las leyes secundarias de la Reforma Energética de Peña. También 

participa Montserrat Ramiro Ximénez, exIMCO y excomisionada de la CRE. El 

texto del COMEXI se centra en las “posibles implicaciones desde la perspectiva 

internacional”, como el “principio de ratchet” (trinquete) aplicable al TLCAN 

y al T-MEC, que indica que si un país abre unilateralmente algún sector (como 

México lo hizo en 2013), esta apertura se incorpora automáticamente a los tra-

tados vigentes y las modificaciones posteriores no podrán ser más restrictivas. 

En el caso contrario, el T-MEC daría paso al mecanismo de solución de con-

troversias, en el que las compensaciones podrían ascender a 25 mil millones 

de dólares sólo en inversiones de proyectos de energías renovables (Melgar y 

González, 2022).

México Evalúa tiene la postura más intransigente ante la Reforma Eléctrica. 

Para este centro encabezado por Edna Jaime Treviño y Luis Rubio Freidberg,70 

los cuatro tipos de daños de la iniciativa no sólo son identificables, sino que se 

elaboran nuevas líneas de argumentación, como la inconstitucionalidad misma 

de la propuesta, tomando como cosa dada el principio de competitividad que 

70
 Edna Jaime y Luis Rubio son precursores y mentores de los think tanks mexicanos. Jai-

me dejó en 2023 la dirección de México Evalúa para ocupar una posición en el Tecnoló-

gico de Monterrey (ITESM), sin embargo, en su calidad de fundadora permanece como 

consejera y referente del think tank. Es politóloga por el ITAM y consejera de Mexicanos 

Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y del Foro de París sobre la Paz; también 

fue investigadora visitante del Wilson Center y coordinadora del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) hasta 2019. Por su parte, Rubio 

es miembro de la Comisión Trilateral y un añejo promotor del neoliberalismo. En 1984 

fundó el CIDAC, absorbido por México Evalúa en 2017.
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se agregó en 2013. Las autoras de estas publicaciones son tres investigadoras 

residentes71 y Miriam Grunstein Dickter, exasesora de la CRE y abogada de em-

presas energéticas.

Los trabajos de México Evalúa no tienen reservas en promover la subordina-

ción energética hacia EE.UU., hablando de soberanía, “pero para Norteamérica”:

El gobierno de López Obrador ha llegado a una encrucijada: podría elegir 

permanecer atrapado en su visión nacionalista, estatista y contaminante de la 

energía, o aceptar la enorme oportunidad de abrirse a un modelo más abierto, 

en definitiva alianza con sus socios comerciales [...]. América del Norte podría 

convertirse en una potencia energética mundial, en la que, paradójicamente 

para el presidente mexicano, sí se podría alcanzar un nivel ambicioso de auto-

suficiencia y seguridad energética, pero para Norteamérica, dado el potencial 

para exportar crudo y gas natural, para generar electricidad con tecnologías 

limpias y para explotar minerales críticos para la transición hacia una economía 

baja en carbono (Moreno, 2022).

En el documento titulado La paradoja energética –que abiertamente agradece 

el apoyo de Atlas Network–, México Evalúa (2022a) intercala análisis técnico y 

71
 La autoría de los trabajos contra la Reforma Eléctrica se atribuye a Ana Lilia Moreno, 

Viviana Patiño y María Fernanda Ballesteros. Moreno fue asesora de medios en el PAN 

e investigadora del CIDAC hasta 2015. De ahí ingresó al Instituto Federal de Telecomu-

nicaciones (IFT), dejando el cargo en 2018 para reincorporarse a México Evalúa como 

Coordinadora de Competencia y Regulación. Por su parte, Viviana Patiño fue colabo-

radora de la OCDE, mientras que María Fernanda Ballesteros pasó del Instituto Nacio-

nal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

a México Evalúa, causando baja a mediados de 2021 para incorporarse al Instituto de 

Gobernanza de Recursos Naturales (NRGI): un think and do tank multinacional, con 

fondeo de USAID, la Fundación Ford y el Banco Mundial, con el llamativo propósito de 

“acompañar a los países ricos en recursos en su camino hacia el desarrollo sostenible”.

El NRGI centra sus esfuerzos en países subdesarrollados que tienen recursos minerales 

y energéticos, como Túnez, Chile y la República Democrática del Congo. Para el caso 

mexicano ha cuestionado la utilidad de Litiomex, la paraestatal creada por AMLO. Los 

esquivos propósitos de NRGI consagran las aspiraciones del Consenso de las políticas 

públicas como gobierno mundial, además de encerrar grandes oportunidades de investi-

gación. Ver: About us (s.f.). Natural Resource Governance Institute (NRGI). Recuperado 

el 30 de septiembre de 2023: https://tinyurl.com/mvtv4c2e
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comentarios políticos, afirmando, entre otras cosas, que la lucha por la sobera-

nía energética no ha sido más que una argucia de Manuel Bartlett y el propio 

AMLO:72

En voz de sus cronistas, personajes como Manuel Bartlett o Andrés Manuel 

López Obrador, aprovecharon la bandera contra la privatización ya que les 

permitió convertirse en la “conciencia nacionalista”, lavar sus imágenes dete-

rioradas de situaciones políticas del pasado, reivindicarse ante la sociedad y 

concluir sus carreras políticas con el juicio favorable de la historia (México 

Evalúa, 2022, p. 21).

Las referencias al cuestionado director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, son 

repetidas en las posiciones contrarias a la reforma, como la de la citada litigante 

Miriam Grunstein (s.f.), que en un texto publicado en Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad (MCCI), señala el desaseo jurídico de la Reforma 

Eléctrica, emprendida por “la dupla López Obrador-Bartlett” a sabiendas de los 

obstáculos legales, que han sido favorables a las empresas “pero sangran su pre-

supuesto”. Grunstein (s.f) advierte que la reforma podría redundar en mayores 

costos de operación y la quiebra de la CFE, ya que “el gobierno hará hasta lo im-

posible” por reducir las tarifas “para satisfacer las expectativas de los votantes”.

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas es otro think tank que recibe recursos 

de USAID y que, si bien se especializa en la agenda anticorrupción, en abril de 

2022 emitió una publicación a modo de nota periodística en la que se plantea 

que “en el fondo se juega (...) la capacidad de México para atraer inversiones”. 

También se sostiene que un 54 por ciento mínimo de generación podría ocasio-

nar a la CFE “estrés financiero” y “distrae” de recursos prioritarios que deberían 

destinarse a la Red de Transmisión Eléctrica (Muciño, 2022). 

Sería de esperarse que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), mar-

cado por el impacto de la nacionalización bancaria, se pronunciara contra una 

iniciativa que busca acotar la participación privada en el sector eléctrico. Enri-

que Díaz-Infante Chapa, quien fuera encargado de la liquidación de Luz y Fuer-

72
 Como se repasa en el apartado 2.3, la crítica a la privatización del sector energético 

precede a las etapas de mayor descrédito en la carrera de López Obrador, como los 

videoescándalos, el plantón de Reforma y las cuentas de Honestidad Valiente, por lo 

que la inferencia de México Evalúa no tiene sustento contextual. Este think tank se ha 

caracterizado por su manejo selectivo de los datos y opiniones bajo la fachada del análisis 

“basado en evidencia”.
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comentarios políticos, afirmando, entre otras cosas, que la lucha por la sobera-
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 Como se repasa en el apartado 2.3, la crítica a la privatización del sector energético 

precede a las etapas de mayor descrédito en la carrera de López Obrador, como los 

videoescándalos, el plantón de Reforma y las cuentas de Honestidad Valiente, por lo 
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caracterizado por su manejo selectivo de los datos y opiniones bajo la fachada del análisis 

“basado en evidencia”.
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za del Centro (LFC), elaboró dos documentos de opinión en los que apenas cita 

detalles técnicos y establece, que con esta iniciativa, AMLO busca “avanzar sus 

objetivos de poder con miras al 2024” (Díaz-Infante, 2021).

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) fue más lejos al trami-

tar amparos contra la Política de Confiabilidad de la SENER y contra la reforma 

a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) por presuntas violaciones al derecho al 

medio ambiente sano. Durante los meses del debate por la reforma constitucio-

nal también insertó un video en YouTube a modo de pauta publicitaria que obli-

ga a los internautas a verlo por unos segundos.73 La producción denominada 

“Reforma Eléctrica” está por alcanzar las 3 millones de visualizaciones y advierte 

que la propuesta de la 4T “generará incremento de precios de la energía eléctri-

ca y contribuirá al calentamiento del planeta”, rematando con un contundente: 

“nuestro futuro está en juego”. El video ha generado reacciones de la militancia 

obradorista, que ha buscado rastrear los intereses detrás del CEMDA (Covarru-

bias, 2022).74

Entre las fundaciones políticas alemanas, sólo la demócrata-cristiana Kon-

rad Adenauer Stiftung (KAS), emitió una publicación sobre la iniciativa obra-

dorista. Walsh (2021) advierte “la astucia política del presidente para sembrar 

discordia entre sus adversarios”, en referencia a la invitación al PRI a que votara 

73
 Centro Mexicano de Derecho Ambiental [Canal] (23 de enero de 2022). Reforma 

Eléctrica [video]. YouTube. https://youtu.be/hkGsjficZ9E

74
 La usuaria de Twitter “Verónica Demonia” (@taller2006) realizó una publicación 

con fotos y descripciones, en las que se muestra a Gustavo Alanís y Amanda Berenstein, 

integrantes del consejo directivo del CEMDA, acompañados de exfuncionarios y políti-

cos de oposición, como Luis Videgaray Caso, María Amparo Casar y el expresidente Fe-

lipe Calderón Hinojosa. También acusa al CEMDA de tener entre sus filas a Carlos Ortiz 

Mena, asesor legal de la minera Peñoles y a Juan Francisco Torres Landa, miembro de la 

organización opositora Frente Cívico Nacional. Ver: @Taller2006 (2022, 24 de marzo). 

“Hoy que escuché a Ofelia Medina…”. Twitter. https://tinyurl.com/yckh9yyu

En febrero de 2022 el sitio obradorista Polemón emitió un artículo en el que sostie-

ne que los intereses materiales de Grupo Bimbo, del magnate Carlos Slim Helú y de la 

Ford Foundation, entre otros, están detrás del think tank. Actualmente, el CEMDA no 

muestra a Bimbo ni a la Fundación Carlos Slim entre sus donantes, pero una versión an-

tigua del sitio demuestra que figuraron en la lista hasta febrero de 2023. Ver Covarrubias 

(2022), así como: Donantes (2023). CEMDA [captura de Web Archive]. https://tinyurl.

com/3znaxts7
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a favor, apelando a su origen nacionalista. La posición de KAS México señala 

brevemente tres de los cuatro tipos de daños identificados por esta tesis:

Se podrían dar aumentos en el costo de la energía, ya sea de forma directa al 

consumidor final (vía el recibo de luz) o a través de subsidios (que se pagarían 

con impuestos, mismos que dejarían de ser usados para otros fines como educa-

ción, salud o seguridad) (Walsh, 2021).

Esta posición sería más detallada por el Centro de Investigación Económica 

y Presupuestaria (CIEP), que se especializa en el análisis de las finanzas pú-

blicas. En su único texto sobre la Reforma Eléctrica establece que el daño al 

erario superaría los 261 mil millones de pesos repartidos en costos de indem-

nizaciones (182 mil MDP), costos adicionales por operación (15 mil MDP), 

requerimientos adicionales en inversión pública, (47 mil MDP) costos adiciona-

les por subsidios (4 mil MDP) y costos por deuda pública (Vázquez et al., 2021).

Algunos de estos think tanks han sido tipificados como neoliberales (Miran-

da, 2017; Salas-Porras y Bonilla, 2013) por la priorización de los principios de 

competencia y del Estado de derecho, además de su vinculación con el sector 

patronal mexicano y el gobierno de Estados Unidos. En este sentido, el temor 

a las disputas comerciales con países y empresas extranjeras del sector ener-

gético, así como la promoción de la integración de cadenas de suministro en 

Norteamérica, resultan agendas más deseables que la de la autarquía energética 

promovida por el obradorismo. 

De este grupo de think tanks, el gobierno estadounidense es donante del 

IMCO, México Evalúa, COMEXI, MCCI, Ethos y CEMDA. Por su parte, los cen-

tros vinculados con la cúpula empresarial mexicana son KAS, IMCO, México 

Evalúa, COMEXI y MCCI. En los casos del CEEY y el CIEP no es posible advertir 

una relación directa con los citados grupos de presión, sin embargo, han esta-

blecido redes de cooperación con otros think tanks y en ambos casos se cum-

ple la otra circunstancia que puede favorecer el rechazo al proyecto de la 4T: 

proporción mayoritaria de egresados de programas académicos privados y/o 

extranjeros.75

75
 El CEEY se precia de que la totalidad de su financiamiento proviene de la misma 

familia Espinosa (Fundación Esru). Mientras tanto, el CIEP no hace pública la infor-

mación sobre sus donantes, aunque en una comunicación privada aclararon que han 

recibido donativos de las fundaciones Hewlett y Open Society, la Universidad de Illinois 

en Chicago (UIC) y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). Un 

segundo dato llamativo sobre el CIEP es que más de la mitad de su personal, incluyendo 
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Por otro lado, existen dos OSC que son la excepción al rechazo mayoritario 

de estos centros hacia la Reforma Eléctrica. Su análisis de la propuesta corre 

apartado de los think tanks neoliberales.

Fundar y CECCAM, otras visiones

El Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) y 

Fundar, Centro de análisis e investigación (en adelante Fundar) son dos organi-

zaciones con algunos rasgos de think tank que han publicado opiniones menos 

críticas de los contenidos de la reforma eléctrica.

Con diferencias de tamaño, presupuestos y donantes, ambos casos abande-

ran una posición que Maristella Svampa define como giro ecoterritorial: “un len-

guaje común que ilustra el cruce entre matriz indígeno-comunitaria, defensa 

del territorio y discurso ambientalista” (Svampa y Viale, 2014, p. 37). Debido 

a que la agenda territorial se entrelaza con la medioambiental, organizaciones 

como el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Asamblea de Pueblos Indígenas 

del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) se han posicionado 

contra las empresas privadas de energías renovables76 del mismo modo en que 

luchan contra proyectos de la 4T, como el Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec y el Tren Maya (CNI, 2021; Oropeza, 2019).

El giro ecoterritorial se opone a la visión neoliberal de los bienes naturales 

como mercancía al igual que como recursos estratégicos, como preconiza el 

desarrollismo. Ante esta concepción utilitarista se plantea la noción de bienes co-

munes, que alude a la necesidad de mantener fuera del mercado aquellos bienes 

que, por su carácter de patrimonio natural, social y cultural, “pertenecen al ám-

bito de la comunidad y poseen un valor que rebasa cualquier precio” (Svampa 

y Viale, 2014, p. 36). Otro concepto clave es el de justicia ambiental, presente en 

las propuestas de Fundar y CECCAM, que propone el derecho a “un ambiente 

seguro, sano y productivo para todos”, así como las condiciones “en que tal de-

recho puede ser libremente ejercido, preservando y respetando plenamente la 

dignidad y la autonomía de las comunidades” (Acselrad, 2004 citado por Svam-

pa y Viale, 2014, p. 31).

investigadores de planta y asociados, han egresado del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), lo que sugiere la existencia de alguna vinculación 

laboral. Ver: https://tinyurl.com/6nsptmcr

76
 La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio 

(APIIDTT) ha denunciado que estos proyectos les han traído contaminación del sub-

suelo, visual y sonora, enfermedades, trastornos del sueño, desintegración comunitaria y 

delitos e irregularidades en la tenencia de la tierra (Alpízar, 2021; APIIDTT, 2020).
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La agenda ecoterritorial plantea alternativas a la devastación ambiental y el 

despojo de los emprendimientos neoliberales y desarrollistas por igual, hacien-

do suyos los agravios de comunidades en situación de vulnerabilidad. Sin em-

bargo, la huella de los capitales extranjeros, como los de las fundaciones Ford, 

Open Society y Hewlett también se hace presente, en tanto se hace necesario 

para los colectivos el costeo de litigios, asesoría y la propia difusión de las causas, 

mientras que para las fundaciones también suelen ser escaparates de relaciones 

públicas y responsabilidad social, además de esquemas de estrategia fiscal.

Las citadas fundaciones son las mayores donantes del think tank Fundar, que 

se ha labrado una reputación como organización que investiga y se compromete 

con causas de derechos humanos y medioambientales, como la lucha contra la 

minería (OTT, 2021a). Aunque no se aparta de los grandes capitales, Fundar 

no tiene relación con los organismos de la élite empresarial mexicana ni con las 

dependencias de ayuda exterior del gobierno de Estados Unidos. Sin pretender 

establecer un vínculo directo entre su distancia de ambos grupos de presión y 

su “no-rechazo” a la Reforma Eléctrica, es necesario apuntar que sus posiciona-

mientos se apartan de las razones neoliberales para oponerse a la propuesta. 

Fundar no emitió un comunicado específico sobre la iniciativa de AMLO, sin 

embargo, realiza un análisis general de la gestión lopezobradorista del sector 

energético, titulado A medio camino: Balance y pendientes de la política energética 

del sexenio 2018-2024. De forma anómala respecto a otros centros de pensa-

miento, el documento apoya la intencionalidad de recuperar la rectoría del 

Estado en la industria eléctrica, para garantizar la energía como un derecho 

humano, establecer tarifas con orientación social, “contrarrestar el avance de las 

corporaciones y megaproyectos renovables” y orientar la transición energética 

desde una perspectiva realista que contemple “todas las fuentes de energía que 

dispone la nación” (Fundar, 2022, p. 65). No obstante, Fundar señala un con-

junto de “pendientes” en la Reforma Eléctrica de la 4T:

• Encumbra a la CFE como responsable de la Transición Energética So-

berana, pasando por alto a Pemex, “que debería replantear su modelo 

empresarial en un contexto de crisis climática” (Fundar, 2022, p. 65). 

• No define cuáles son los minerales estratégicos para la transición, entre 

los que Fundar (2022) menciona el cobre, con mucha mayor cuantía e 

impacto socioambiental en México que el litio.

• La desaparición de los órganos reguladores sería una “regresión en ma-

teria de acceso y disponibilidad de información pública sobre las activi-

dades del sector energético” (Fundar, 2022, p. 66).
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• Se pierde la oportunidad de derogar figuras violatorias a derechos co-

lectivos “aún cuando el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno 

reconoce que existe un adeudo al reconocimiento de los derechos de 

las comunidades (...) en donde se llevan a cabo las actividades en mate-

ria energética” (Fundar, 2022, p. 63). 

• Se debe superar la soberanía energética “de corte nacionalista-estatista”, 

en la que ésta se interpreta “como un atributo exclusivo de Estado”:

Esta idea implica asumir que las estructuras actuales del Estado-Nación, sus 

sistemas de representación política y los fuertes liderazgos de estos gobiernos, 

apuntalados con amplias bases populares, otorgan la suficiente legitimidad para 

tomar decisiones sólidas y justas sobre problemas socioambientales complejos 

en sociedades multiculturales, como la provisión y el consumo de energía (Fun-

dar, 2022, p. 71).

Al igual que Greenpeace (2020) e Iniciativa Climática de México (ICM, 

2018), el estudio de Fundar asevera que la priorización de las plantas de la CFE 

en realidad desea dar salida al excedente de combustóleo, que es un residuo 

de la refinación, una actividad a la que AMLO ha destinado más de 200 mil 

millones de pesos para su rescate. En consecuencia, sería posible inferir que la 

verdadera prioridad de la 4T es la autosuficiencia en gasolinas y que el resto de 

la estrategia energética se subordina a este objetivo, que, además, tiene conse-

cuencias más directas en la aprobación presidencial, toda vez que el consumi-

dor final resiente primero el precio de los combustibles, al igual que el de las 

tarifas eléctricas y que ambos impactan en los precios de otros bienes. 

Si la hipótesis es real, se trata de un nivel muy profundo de incompatibilidad 

entre la política energética de la tecnocracia, que condena los subsidios y la 

intervención estatal, y la del obradorismo, que orienta todo un andamiaje polí-

tico, administrativo y jurídico hacia la estabilización de precios de las gasolinas y 

la luz, aún a costa de airadas reacciones nacionales e internacionales.

Por otra parte, Fundar señala que aun cuando coincide con el propósito de 

retomar el control estatal, el gobierno de la 4T también ha “promovido pro-

yectos que han ocasionado violaciones a derechos colectivos, severos impactos 

ambientales y escasos beneficios para las comunidades locales”, citando como 

ejemplos la refinería Olmeca y el acuerdo presidencial para acelerar proyectos 

prioritarios, “pasando por alto las obligaciones internacionales y domésticas so-

bre impacto ambiental, social y de derechos humanos” (Fundar, 2022, pp. 58-59). 
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Los conceptos ecoterritoriales de extractivismo, justicia ambiental y dere-

chos colectivos se encuentran en el centro de la propuesta de Fundar, y aunque 

ésta emite varios cuestionamientos a la Reforma Eléctrica, éstos están lejos de 

los cuatro tipos de daños que detectan las OSC neoliberales. 

I. Daños a la competitividad y el Estado de derecho: no existen menciones so-

bre la pérdida de inversiones ni los litigios que ocasionaría la propuesta.

II. Daños a las finanzas públicas: se abordan las cuantiosas inversiones en 

el “rescate” de Pemex y la CFE pero no se objeta esta política por sus 

implicaciones presupuestales, sino por la priorización de fuentes conta-

minantes.

III. No atiende las carencias de la Red Nacional de Transmisión (RNT): a di-

ferencia de los actores políticos neoliberales, no se sugiere mayor in-

versión estatal en infraestructura, por el contrario, se invita a tomar 

distancia del modelo de los grandes proyectos de inversión en el sector 

energético que generan severos impactos en los territorios, las comu-

nidades y el ambiente, para transitar a modalidades de generación de 

menor dimensión y con un involucramiento activo de las poblaciones y 

comunidades locales (Fundar, 2022, p. 73).

IV. Daños al medio ambiente: este es el único punto en el que Fundar coinci-

de con los think tanks neoliberales. De acuerdo con el documento, ade-

lantar las plantas de ciclo combinado de la CFE en el orden de despacho 

supondría una violación al derecho al medio ambiente sano y haría que 

se incumplieran los compromisos internacionales adquiridos en mate-

ria climática. También se critica la apuesta obradorista por las centrales 

hidroeléctricas, cuestionando la limpieza de esta fuente, “dados sus gra-

ves impactos socioambientales y el uso intensivo de un recurso cada vez 

más escaso y vital como es el agua” (Fundar, 2022, p. 70).

Es notable la autonomía de Fundar para cuestionar la “transición energética 

neoliberal” (2022, p. 58) y reconocer aspectos positivos en la reforma de López 

Obrador, cosa que ningún otro think tank hizo, y con menor razón aquellos que 

tienen en su planilla a consejeros con permisos de autoabastecimiento y exfun-

cionarios que participaron en el diseño anterior. 

El caso del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano 

(CECCAM) es parte de esta investigación sin tratarse de un think tank en estric-

to rigor, debido a que comparte con los otros centros la aspiración de incidir 

políticamente por medio de la investigación y que algunos trabajos publicados a 
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título de la organización han recibido el apoyo de fundaciones internacionales. 

No obstante, el CECCAM tiene más características de un colectivo de investiga-

dores y activistas que, esporádicamente, realizan trabajos en conjunto y compar-

ten la agenda ecoterritorial.

Es necesario aclarar que el CECCAM no ha respaldado “institucionalmente” 

la reforma y que también ha sido crítico de decisiones del gobierno de la 4T, 

como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el 

abordaje de la masacre de Ayotzinapa, perpetrada en 2014. La relación con la 

Reforma Eléctrica se da por un artículo publicado en el sitio del CECCAM y es-

crito por uno de sus referentes, el periodista y activista magisterial Luis Hernán-

dez Navarro, para el número 232 de la revista El Cotidiano, en el que defiende la 

iniciativa y pone de relieve la disputa por el sector eléctrico:

De un lado se encuentran quienes sostienen que esta industria es, por racionali-

dad económica, un monopolio natural integrado, estratégico para la soberanía 

nacional, que debe estar regido por el Estado con una orientación de servicio 

público. Del otro, quienes lo ven como negocio que debe estar en manos priva-

das, verdadero motor del progreso (Hernández Navarro, 2022, p. 13).

Hernández Navarro niega que la intervención del Estado en la industria eléc-

trica se limite a una cuestión ideológica, apelando a que la CFE surge de la in-

eficiencia y desinterés de las compañías privadas. También señala que muchos 

países como Suecia, Francia, Australia y Brasil han incrementado la participa-

ción pública de sus empresas, debido al carácter estratégico de la electricidad y 

a sus condiciones físicas, que impiden su almacenamiento. Ante esto, se requie-

re una iniciativa que no renuncie “al control estatal de la industria, al carácter 

público del servicio y su vocación social, ni a su derecho de establecer precios 

justos y competitivos”, además de consultar a los pueblos originarios e incorpo-

rar mecanismos para combatir la corrupción en la CFE. Para el referente del 

CECCAM, la reforma de AMLO “apunta en la dirección correcta” (Hernández, 

2022, p. 20).

A la luz de los posicionamientos de Fundar y CECCAM, las hipótesis de in-

vestigación se sostienen. La primera infiere el rechazo a la propuesta a partir 

de una filiación material y/o simbólica con el Consenso de las políticas públicas.77 

77
  La propuesta de esta investigación, aún embrionaria, de un Consenso de las políticas pú-

blicas tiene cuatro pisos mínimos: la subordinación de la política a la técnica, la democracia 

liberal-representativa, la liberalización de los mercados internacionales y el capitalismo verde.
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Fundar no termina de inscribirse en esta agenda por sus críticas al capitalismo 

verde y la transición energética neoliberal; sin embargo, sus cuestionamientos 

hacia la definición nacionalista de soberanía energética confirman que las posi-

ciones estatistas no encuentran espacio en los think tanks (Miranda, 2017). De 

igual manera, la hipótesis 2 se cumple porque se dan ambas condiciones: Fun-

dar no recibe recursos de organismos empresariales nacionales ni del gobierno 

de EE.UU. y no se opone a la Reforma Eléctrica. Por parte del CECCAM, su 

lenguaje es más anti-neoliberal y sus escasos donantes tampoco se vinculan con 

los grupos de presión citados.

El siguiente apartado es dedicado al IMCO, que ha invertido grandes esfuer-

zos en analizar, sintetizar y desacreditar la Reforma Eléctrica desde bases progra-

máticas claramente identificables con el ideario del Consenso de Washington.

El IMCO contra la Reforma Eléctrica

En julio de 2021 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió un boletín 

en el que llamó al IMCO “filántropos a sueldo”, en respuesta al estudio titulado 

La CFE frente al espejo (Díaz et al., 2021), en el que el IMCO muestra que las 

subsidiarias de la CFE desatienden la estricta separación legal emanada de la 

reforma de Peña Nieto al transferirse recursos entre ellas y maquillar sus esta-

dos financieros. La paraestatal negó las acusaciones y dirigió hacia el IMCO un 

conjunto de señalamientos sobre sus donantes, su participación en la Reforma 

Energética y sobre su Consejo Directivo, “conformado por miembros de una 

élite firmemente posicionada, beneficiaria de privilegios que hoy se combaten” 

(Bravo, 2021). El mismo día, el think tank respondió que su consejo directivo 

“funge como un órgano de administración y no tiene intervención en la opera-

ción ni ejecución de los proyectos” y que la investigación no tiene otro cometido 

que el de “fomentar mercados en los que distintas empresas, públicas y privadas, 

compitan en igualdad de circunstancias en beneficio de todos los mexicanos” 

(IMCO, 2021a). 

Más allá de la incidencia real que tenga esta organización, es evidente que en 

el debate por la Reforma Eléctrica, el IMCO ha sido uno de los representantes 

más tenaces de la racionalidad tecnocrática y del ideario neoliberal de la política 

pública, que se resisten a un proyecto político que si bien es ambivalente en di-

versos aspectos, ha hecho de la re-nacionalización del sector energético una de 

sus apuestas centrales. El papel de contrapeso del IMCO, al igual que el de otras 

organizaciones sin fines de lucro, como México Evalúa y Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad (MCCI), adquiere mayor relevancia en un sexenio 



capítulo v. los think tanks frente a la reforma eléctrica
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación...172

título de la organización han recibido el apoyo de fundaciones internacionales. 

No obstante, el CECCAM tiene más características de un colectivo de investiga-

dores y activistas que, esporádicamente, realizan trabajos en conjunto y compar-

ten la agenda ecoterritorial.

Es necesario aclarar que el CECCAM no ha respaldado “institucionalmente” 

la reforma y que también ha sido crítico de decisiones del gobierno de la 4T, 

como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el 

abordaje de la masacre de Ayotzinapa, perpetrada en 2014. La relación con la 

Reforma Eléctrica se da por un artículo publicado en el sitio del CECCAM y es-

crito por uno de sus referentes, el periodista y activista magisterial Luis Hernán-

dez Navarro, para el número 232 de la revista El Cotidiano, en el que defiende la 

iniciativa y pone de relieve la disputa por el sector eléctrico:

De un lado se encuentran quienes sostienen que esta industria es, por racionali-

dad económica, un monopolio natural integrado, estratégico para la soberanía 

nacional, que debe estar regido por el Estado con una orientación de servicio 

público. Del otro, quienes lo ven como negocio que debe estar en manos priva-

das, verdadero motor del progreso (Hernández Navarro, 2022, p. 13).

Hernández Navarro niega que la intervención del Estado en la industria eléc-

trica se limite a una cuestión ideológica, apelando a que la CFE surge de la in-

eficiencia y desinterés de las compañías privadas. También señala que muchos 

países como Suecia, Francia, Australia y Brasil han incrementado la participa-

ción pública de sus empresas, debido al carácter estratégico de la electricidad y 

a sus condiciones físicas, que impiden su almacenamiento. Ante esto, se requie-

re una iniciativa que no renuncie “al control estatal de la industria, al carácter 

público del servicio y su vocación social, ni a su derecho de establecer precios 

justos y competitivos”, además de consultar a los pueblos originarios e incorpo-

rar mecanismos para combatir la corrupción en la CFE. Para el referente del 

CECCAM, la reforma de AMLO “apunta en la dirección correcta” (Hernández, 

2022, p. 20).

A la luz de los posicionamientos de Fundar y CECCAM, las hipótesis de in-

vestigación se sostienen. La primera infiere el rechazo a la propuesta a partir 

de una filiación material y/o simbólica con el Consenso de las políticas públicas.77 

77
  La propuesta de esta investigación, aún embrionaria, de un Consenso de las políticas pú-

blicas tiene cuatro pisos mínimos: la subordinación de la política a la técnica, la democracia 

liberal-representativa, la liberalización de los mercados internacionales y el capitalismo verde.

capítulo v. los think tanks frente a la reforma eléctrica
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación... 173

Fundar no termina de inscribirse en esta agenda por sus críticas al capitalismo 

verde y la transición energética neoliberal; sin embargo, sus cuestionamientos 

hacia la definición nacionalista de soberanía energética confirman que las posi-

ciones estatistas no encuentran espacio en los think tanks (Miranda, 2017). De 

igual manera, la hipótesis 2 se cumple porque se dan ambas condiciones: Fun-

dar no recibe recursos de organismos empresariales nacionales ni del gobierno 

de EE.UU. y no se opone a la Reforma Eléctrica. Por parte del CECCAM, su 

lenguaje es más anti-neoliberal y sus escasos donantes tampoco se vinculan con 

los grupos de presión citados.

El siguiente apartado es dedicado al IMCO, que ha invertido grandes esfuer-

zos en analizar, sintetizar y desacreditar la Reforma Eléctrica desde bases progra-

máticas claramente identificables con el ideario del Consenso de Washington.

El IMCO contra la Reforma Eléctrica

En julio de 2021 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió un boletín 

en el que llamó al IMCO “filántropos a sueldo”, en respuesta al estudio titulado 

La CFE frente al espejo (Díaz et al., 2021), en el que el IMCO muestra que las 

subsidiarias de la CFE desatienden la estricta separación legal emanada de la 

reforma de Peña Nieto al transferirse recursos entre ellas y maquillar sus esta-

dos financieros. La paraestatal negó las acusaciones y dirigió hacia el IMCO un 

conjunto de señalamientos sobre sus donantes, su participación en la Reforma 

Energética y sobre su Consejo Directivo, “conformado por miembros de una 

élite firmemente posicionada, beneficiaria de privilegios que hoy se combaten” 

(Bravo, 2021). El mismo día, el think tank respondió que su consejo directivo 

“funge como un órgano de administración y no tiene intervención en la opera-

ción ni ejecución de los proyectos” y que la investigación no tiene otro cometido 

que el de “fomentar mercados en los que distintas empresas, públicas y privadas, 

compitan en igualdad de circunstancias en beneficio de todos los mexicanos” 

(IMCO, 2021a). 

Más allá de la incidencia real que tenga esta organización, es evidente que en 

el debate por la Reforma Eléctrica, el IMCO ha sido uno de los representantes 

más tenaces de la racionalidad tecnocrática y del ideario neoliberal de la política 

pública, que se resisten a un proyecto político que si bien es ambivalente en di-

versos aspectos, ha hecho de la re-nacionalización del sector energético una de 
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organizaciones sin fines de lucro, como México Evalúa y Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad (MCCI), adquiere mayor relevancia en un sexenio 



capítulo v. los think tanks frente a la reforma eléctrica
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación...174

en el que la oposición partidista se encuentra extraviada, sin proyecto definido, 

distanciada de sus principios fundacionales y con un desgaste irreversible.

Una de las prioridades del Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO) es el análisis del ámbito energético en México y, sobre todo, de las 

decisiones que toma el Gobierno Federal sobre sus empresas productivas y la 

relación con la iniciativa privada, toda vez que este instituto nace con la inten-

ción de empujar las reformas neoliberales y que encuentra su cumbre durante 

la Reforma Energética de 2013. El IMCO dedica al tema de los energéticos un 

tratamiento en el que se identifican cuatro ejes: 

1) Pemex/CFE en la mira, un estudio periódico del que se obtienen con-

clusiones sobre la situación operativa de estas empresas estatales basán-

dose en sus reportes financieros trimestrales.

2) Investigaciones, que suelen ser documentos de más de 20 páginas sobre 

temas coyunturales –como la Reforma Eléctrica y la discusión sobre el 

autoabastecimiento– o que pretenden posicionar agendas, como el im-

pulso a la inversión público-privada en la industria del gas natural (Díaz 

y Ocampo, 2022).

3) Boletines, en el mismo sentido de un comunicado institucional. Son 

breves y reflejan la posición del IMCO ante algún suceso que juzgan 

trascendente, como una iniciativa presidencial.

4) Columnas, emitidas por la directora y los coordinadores de área. Fre-

cuentemente reflejan, en un lenguaje coloquial, las convicciones tec-

nocráticas de sus autores, así como su percepción de lo que representa 

la disputa entre proyectos de nación. En este sentido, no se apartan 

mucho de las “investigaciones” que suele publicar México Evalúa, lle-

gando a tener referencias cruzadas. Algunas columnas son compartidas 

periódicamente en medios aliados como El Universal, Animal Político 

y Gatopardo.

El IMCO ha dedicado 24 publicaciones al debate por la reforma constitucio-

nal eléctrica. Una síntesis de todas ellas se encuentra en el Anexo 2, al final de 

este trabajo. Catorce son columnas de opinión, tres son boletines institucionales 

y hay cinco investigaciones. Además, el IMCO envió al Parlamento Abierto de la 

Cámara de Diputados78 a dos de sus especialistas: el director de Economía Sos-

78
 En el mismo Parlamento, la académica Guadalupe Correa Cabrera incluyó a la directo-

ra del IMCO, Valeria Moy Campos, en una lista de “lobistas, cabilderos o representantes/
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tenible, Jesús Carrillo Castillo y el coordinador de Energía y Medio Ambiente, 

Óscar Ocampo Albarrán.79 Sus intervenciones contra la reforma versaron sobre 

energías limpias y la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), respecti-

vamente (Carrillo, 2022a; Ocampo, 2022).

El 1 de octubre de 2021, el mismo día en que la Gaceta Parlamentaria publi-

có la iniciativa presidencial de AMLO, el IMCO emitió un boletín institucional 

que contribuyó a desmenuzar el contenido de la Reforma Eléctrica a los me-

dios.80 Sus preocupaciones se centran en la restitución del “antiguo monopolio 

del Estado” y el desmantelamiento de la estructura regulatoria del Mercado 

Eléctrico Mayorista (MEM), en cuyo diseño participaron los especialistas de éste 

y tres think tanks más (Vargas, 2015). En el comunicado también se advierten 

los cuatro tipos de agravios según el fundamentalismo de mercado: daños a la 

competitividad y el Estado de derecho, a las finanzas públicas y al medio am-

biente, además de desatender la infraestructura de transmisión y distribución 

de electricidad.

Este planteamiento equipara la libertad empresarial con las libertades indi-

viduales, sintetiza la posición del IMCO ante la reforma de López Obrador y 

refleja los cuatro daños que observa la organización en la propuesta:

Fortalecer a la CFE pasa por reconocer que la empresa no tiene los recursos 

para ser el único jugador en todos los eslabones de la cadena de valor de la elec-

tricidad –generación, transmisión, distribución y comercialización– y priorizar 

facilitadores de grupos de interés” junto a Montserrat Ramiro Ximénez y Lourdes Melgar 

Palacios (citadas en el apartado 5.1), además de Gonzalo Monroy, exdirector adjunto de 

Planeación de la Subsecretaría de Hidrocarburos, consultor y comentarista de energía 

en medios, y Tony Payan, director del Centro para Estados Unidos y México del Instituto 

Baker, en el que también participa Jesús Reyes-Heroles González-Garza, exdirector de 

Pemex y exsecretario de Energía. Ver: Rompeviento TV [Canal] (27 de enero de 2022). 

Guadalupe Correa Cabrera | Parlamento Abierto - Reforma Eléctrica [Video]. YouTube. 

https://youtu.be/MeTFL19xgR8

79
 Sus trayectorias han sido repasadas en la Tabla 4.5, junto con los demás investigadores 

del IMCO hasta el momento de la investigación. Tanto Carrillo como Ocampo tienen 

experiencia en cargos públicos resultantes de la Reforma Energética de 2013.

80
 Para muestra: Gascón, V. (1 de octubre de 2021). Sería CFE regulador y operador.- 

Imco. Reforma. https://tinyurl.com/5xdyyk6b. Ver también: El Universal (1 de octubre 

de 2021). Entérate en 6 puntos de qué va la reforma eléctrica según el IMCO. El Univer-

sal. https://tinyurl.com/feznya7n
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aquellos segmentos que le generan mayor rentabilidad, como sus monopolios 

legales en transmisión y distribución eléctrica y su negocio de compraventa de 

combustibles [...].

Esta iniciativa eleva los costos de la energía eléctrica y limita las libertades de los 

ciudadanos, daña el medio ambiente al apostar por los combustibles fósiles, y 

desincentiva las inversiones al cancelar los permisos de generación privados de 

forma retroactiva. Todo ello en detrimento del Estado de derecho y de la com-

petitividad del sector y del país (IMCO, 2021).

Las primeras inconformidades del IMCO fueron el aumento de atribuciones 

a la CFE y la desaparición de los órganos reguladores coordinados, que convir-

tieron a la empresa estatal “en juez y parte” del mercado eléctrico (Guadarrama, 

2021). Como se observa en el Anexo 2, la conducta del IMCO respecto a la re-

forma fue de acompañamiento al debate y no de marcar agenda. Las opiniones 

e investigaciones se fueron desenvolviendo a la par de las reacciones del presi-

dente, los representantes del gobierno de EE.UU. y de otras discusiones, como 

la tarifa preferencial de la cadena de tiendas Oxxo (Moy, 2021a). 

Entre octubre de 2021 y abril de 2022 el análisis del IMCO se centró en cua-

tro motivos de rechazo a la Reforma Eléctrica.

I) La reforma daña la competitividad y el Estado de derecho

Bajo esta idea, la Reforma Eléctrica tiene un carácter expropiatorio, desconoce 

el principio jurídico de no retroactividad y genera confrontaciones con los so-

cios comerciales de México. También ahuyenta las posibles inversiones surgidas 

del fenómeno llamado nearshoring, o relocalización de industrias. En este senti-

do, la política energética de AMLO hace que se pierda “la oportunidad de que 

México se consolide como una alternativa de inversión (...) en el contexto de las 

tensiones comerciales entre Estados Unidos y China” (Carrillo et al., 2022b, p. 1). 

En el ideario neoliberal, la noción de competitividad es el concepto más 

abarcador. Engloba una visión de país en la cual la empresa con ánimo de lucro 

es el motor del desarrollo, del mismo modo en que la innovación es producto 

de la ambición individual. Trasladando estos supuestos a las sociedades, aque-

llas que colocan al centro la prosperidad y la seguridad de las empresas pueden 

encontrar una mejor posición en el mercado de “bienes escasos” que son las 

inversiones, y así generar empleos y calidad de vida81 (IMCO, 2006, p. 29), siem-

81
 No es el propósito de esta tesis discutir la capacidad del proyecto neoliberal para ge-

nerar bienestar para las mayorías, en especial la relación entre más inversiones, empleos 
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pre a costa de dejar a otras sociedades sin ellas, por lo que se concibe como un 

juego de suma cero.

En consecuencia, la competitividad abarca un arreglo de supuestos sobre el 

papel de México y otros países periféricos en la división global del capitalismo 

(Torres, 2020), en los que la educación, entendida como adiestramiento téc-

nico, es uno de los vehículos para escalar hacia el desarrollo. Hasta el momen-

to México tiene poco más que ofrecer al mercado global, además de materias 

primas (petróleo crudo, minerales, gas y fuentes de energía renovable), bajos 

costos de mano de obra, un entorno fiscal idóneo y, con el llamado nearshoring, 

su proximidad a la economía más grande del mundo. Cualquier golpe de timón 

a la estrategia de desarrollo, como lo es transformar la materia prima dentro 

del país (refinerías, Litiomex) o cerrar el mercado eléctrico para recuperar el 

monopolio del Estado, en efecto, es contrario a la competitividad y se inscribe 

en otro tipo de paradigmas, como el de soberanía. 

La preocupación por la pérdida de competitividad y Estado de derecho está 

relacionada con las recomendaciones 5, 6, 7, 9 y 10 del Consenso de Washing-

ton (Williamson, 1990). El punto 5 es referente a un tipo de cambio competitivo 

que pueda retener inversiones, ahorrar en salarios y acrecentar las exportacio-

nes. En sintonía, el 6 y 7 prescriben la liberalización del comercio exterior y 

de la inversión extranjera directa (IED), mientras que el inciso 9 promueve la 

desregulación económica y la eliminación de barreras para la inversión, al costo 

social, ambiental y económico que sea. Finalmente, el punto 10 insiste en la 

necesidad de proteger y garantizar los derechos de propiedad privada, que han 

motivado la solicitud de consultas por parte del gobierno estadounidense, ale-

gando violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 

más por el precedente que puede sentar la desobediencia a la cláusula ratchet82 

y menos por la inversión real de EE.UU. en el sector eléctrico, que hasta 2020 

apenas alcanzaba 4.7 por ciento de la IED, debajo de las empresas de España, 

Italia y Canadá (Rodríguez, 2021). Hay que destacar que durante el debate por 

la reforma constitucional el IMCO no se lamentó ni hizo mención alguna a las 

y calidad de vida. La insuficiencia del respaldo popular hacia esta política económica ha 

sido planteada en todos los procesos electorales desde 1988, con particular intensidad 

en ese año y en 2006 y 2018.

82
 El principio Ratchet (trinquete) impuesto tanto al TLCAN como al T-MEC, consiste en 

que un país que liberaliza unilateralmente algún mercado no puede volverlo a “cerrar” 

sin enfrentarse a los mecanismos trilaterales de controversias y pagar indemnizaciones 

multimillonarias a los inversionistas de los países miembros (Melgar y González, 2022).
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inversiones de estas dos naciones europeas y, en cambio, ha aprovechado el 

calor de la propuesta para erigirse en vigilante de los compromisos adquiridos 

por México en el T-MEC:

Capítulos como los de Inversión, Empresas Propiedad del Estado y Monopolios 

Designados, Medio Ambiente o Solución de Controversias entrarían en conflic-

to con la política energética de México en caso de que la iniciativa sea aprobada 

en el Congreso de la Unión. México corre el riesgo de tener que defender 

su política energética en paneles internacionales. Estados Unidos y Canadá, al 

igual que actores privados del sector energético, podrán recurrir a las proteccio-

nes que ofrecen tanto el TLCAN como el T-MEC para impugnar la reducción 

de su participación permitida en el sector (Carrillo et al., 2022b, p. 1).

Sin importar que la participación norteamericana en el sector eléctrico sea 

considerablemente menor a la española e italiana (Rodríguez, 2021), la preocu-

pación del IMCO por Norteamérica se inscribe en una agenda de integración 

económica regional que comparte con los otros think tanks beneficiados por 

USAID y NED, y que adquiere un renovado impulso con el nearshoring. Debe 

saberse que desde los años 70, Estados Unidos ha procurado apoyarse en Méxi-

co y Canadá para garantizar su abasto energético y reducir su dependencia de 

regiones más volátiles, como Medio Oriente (Puyana, 2008). En este sentido, la 

aspiración manifiesta del IMCO de promover la economía de mercado y la del 

gobierno estadounidense por un “mercado energético integrado” encuentran 

una preocupación en común en la Reforma Eléctrica, que limita “las posibilida-

des de aprovechar la complementariedad en materia energética”. Esta anhelada 

integración se materializa en la homologación y subordinación de los sistemas 

energéticos nacionales a los de Estados Unidos:

La expansión de las redes de ductos y líneas de transmisión que permitan el 

transporte de gas y electricidad entre los países. México sería el principal be-

neficiario de un mercado energético integrado que le permitiría desarrollar 

la infraestructura que le permita aprovechar los precios competitivos del otro 

lado de la frontera y fortalecer su seguridad energética a partir de más interco-

nexiones de las redes (transmisión y ductos) con Estados Unidos (Carrillo et al., 

2022b, pp. 1-2).

Desde el IMCO se plantea la noción de seguridad energética, definida como 

“la disponibilidad ininterrumpida de energía a precios asequibles”, contando 
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con inversiones en infraestructura “de acuerdo con las necesidades del desarro-

llo económico y ambiental”. Así, la noción de soberanía energética, crucial para 

el obradorismo, se encuadra como sinónimo de autarquía y como antónimo del 

Estado de derecho, aunque, en esencia, no sean incompatibles:

En el fondo, el reto para la actual administración es mantenerse como un desti-

no atractivo para la inversión, con certeza jurídica y Estado de derecho. Navegar 

con éxito en un entorno global convulso requiere no confundir seguridad ener-

gética con soberanía energética. La autarquía nunca ha llevado a nadie a buen 

puerto (Ocampo, 2022b).

Competitividad, Estado de derecho y América del Norte son tres conceptos 

clave que explican una parte del rechazo del IMCO a la Reforma Eléctrica. En 

estricto sentido, no hay condiciones para sostener que esta posición se deba al fi-

nanciamiento anual de USAID y NED, que en los think tanks mexicanos suele ir 

etiquetado a investigaciones sobre justicia penal y combate a la corrupción. Sin 

embargo, no debe pasarse por alto que el Departamento de Estado de EE.UU. 

manifiesta en sus estrategias diplomáticas de país que dos de sus prioridades en 

México son la apertura de su sector energético y el fortalecimiento de las OSC 

como contrapeso democrático. También cabe señalar que Atlas Network, otro 

de los donantes del IMCO, destina estímulos económicos a México Evalúa bajo 

el programa “Asegurando mercados libres de energía en México” (s.f. - a). En 

todo caso, se puede tratar de una relación de causalidad inversa en la que estas 

instituciones estadounidenses se acercan al IMCO por una serie de valores y 

aproximaciones compartidas. 

La primera hipótesis de esta investigación también establece una relación 

entre la clase social, la formación académica, la socialización organizacional y 

la adquisición de posturas políticas. En el caso del IMCO, es significativa su 

presencia de egresados de instituciones privadas y extranjeras, y en el caso de 

las nacionales de paga, algunas surgieron como contrapeso a la enseñanza desa-

rrollista de las universidades públicas (Camp, 2006). Por estas razones se puede 

inferir que en el IMCO prevalece un ambiente socializador que rechaza el na-

cionalismo económico y voltea hacia América del Norte como utopía:

Promover una visión de este tipo pasa por reconocer que existe una identidad 

norteamericana, lo que la U.S.-Mexico Foundation acertadamente llama The 

North American Way (sic), un enfoque anclado no únicamente en la produc-

ción conjunta y los flujos de inversión, sino también en una historia común, los 
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lado de la frontera y fortalecer su seguridad energética a partir de más interco-

nexiones de las redes (transmisión y ductos) con Estados Unidos (Carrillo et al., 
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Desde el IMCO se plantea la noción de seguridad energética, definida como 
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lazos familiares, las diásporas y una cultura compartida. La coyuntura actual 

más que poner en riesgo la existencia misma del T-MEC abre una ventana de 

oportunidad para desarrollar una narrativa a favor de la integración y la apertu-

ra. La idea de América del Norte debe demostrar ser más fuerte y duradera que 

el discurso nacionalista (Ocampo, 2022c).

II) La reforma compromete las finanzas públicas

El IMCO ha sido incisivo en señalar la “probada ineficiencia” de las empresas 

estatales de energía (Guadarrama, 2021). Este es el fundamento de sus estudios 

trimestrales Pemex en la mira y CFE en la mira, y de la investigación CFE frente 

al espejo, que generó el cruce de declaraciones con el vocero de la paraestatal 

(Bravo, 2021). De acuerdo con el IMCO, la ineficiencia de la CFE pasa por su 

elevado gasto en sueldos, servicios generales, materiales y suministros, que re-

presenta 73.7 por ciento de sus recursos frente a un 5.9 por ciento destinado a 

obra pública. El think tank también señala los 49 mil MDP de presupuesto anual 

para las pensiones de sus trabajadores, que superan por 1 mil 200 MDP lo desti-

nado a inversión (Guadarrama, 2021), siendo éste el producto de una modifica-

ción al contrato colectivo de la CFE en 2020, que regresó la edad de jubilación a 

25 años de servicio y 55 de edad o 30 años de servicio sin límite de edad.

La bomba de tiempo nos alcanzó. No podemos decir que no lo sabíamos, al con-

trario, la actual administración echó atrás la negociación del contrato colectivo 

de trabajo y revirtió los ahorros alcanzados en 2016. De acuerdo con sus resul-

tados financieros, la CFE sí era una empresa productiva. En 2018 y 2019 generó 

una ganancia de 36 y 45 mil millones de pesos respectivamente. Pero en 2020, 

a raíz de esa renegociación laboral, al final del año, perdió 87 mil millones de 

pesos (Guadarrama, 2021).

Sumado a estas pérdidas anuales, el IMCO ha insistido en los potenciales 

costos de la política energética obradorista:

1) Costos judiciales por demandas y cancelaciones de contratos, 2) Inversión 

adicional para alcanzar las metas de generación que plantea la reforma, 3) Ma-

yores recursos públicos a subsidios para mantener el costo de la luz, y 4) Deuda 

pública para financiar a CFE (Guadarrama, 2021).

El costo de inversión adicional para alcanzar 54 por ciento de generación es 

estimado en 512 mil millones de pesos, cifra citada por decenas de medios elec-
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trónicos y hasta por el Partido Acción Nacional (PAN).83 El think tank desglosa 

esta cantidad en 427 mil MDP extras para generación eléctrica, 70 mil MDP por 

inversiones en infraestructura y 15 mil MDP para operación y mantenimiento 

de las centrales ya existentes, que son “comparativamente más antiguas, inefi-

cientes y, por lo tanto, tienen mayores costos” (Ocampo y Mancera, 2022, p. 19).

Esta presunta elevación en los gastos sólo puede devenir subida de tarifas o 

incremento a los subsidios, siendo esta la opción más probable, dados los im-

pactos electorales de la primera. El consenso de Washington se pronuncia sobre 

este punto en su inciso 2: reordenamiento de las prioridades del gasto público. 

Se recomienda la eliminación de todos los subsidios que cubren las pérdidas de 

las empresas estatales, para que estos recursos sean canalizados hacia la educa-

ción básica y la asistencia sanitaria primaria, que “tienen el carácter de inversión 

en capital humano” (Williamson, 1990). Este argumento se repite al pie de la 

letra en el IMCO:

Tanto los recursos de inversión en generación de la CFE como los subsidios a 

las tarifas que pagan los hogares (97% del consumo residencial) implican un 

costo de oportunidad al no poder ser destinados a otras áreas prioritarias del 

Estado como la seguridad, la salud, la educación u otras inversiones dentro del 

mismo sector eléctrico como la transmisión y distribución eléctrica (Carrillo et 

al., 2022, p. 78).

III) La reforma desatiende la Red Nacional de Transmisión (RNT)

Una tercera crítica a la Reforma Eléctrica es que no plantea acciones sobre la 

insuficiencia de la Red Nacional de Transmisión (RNT), que después de 2013 

quedó como el único ámbito en el que la CFE tiene el monopolio legal y en 

el que, según el IMCO, se ha invertido desde administraciones anteriores una 

fracción minúscula del presupuesto (entre 1 y 2 por ciento de la empresa). Se 

presume que el aumento de inversión pública en generación profundizaría la 

desatención a la infraestructura de transmisión y distribución de energía, una 

actividad en la que el sector privado no se siente igualmente tentado a participar 

(Carrillo et al., 2022).

Este planteamiento elaborado como una alternativa a la reforma se relaciona 

con el punto 8 del Consenso de Washington. A modo de excepción, en el cono-

83
 Por su alto costo económico, ambiental y social, la Reforma Eléctrica del gobierno 

debe replantearse: Marko Cortés (2022, 23 de enero). Partido Acción Nacional [PAN]. 

https://tinyurl.com/3jdv5rk9
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cido decálogo se sostiene que la privatización no es recomendable en los casos 

en los que la envergadura de la inversión supera a las utilidades o “en presencia 

de efectos medioambientales demasiado complejos” (Williamson, 1990). Hay 

que recordar que, en el ideario neoliberal, la intervención del Estado no sólo es 

aceptable, sino un requisito en los ámbitos en los que no existen ganancias para 

los privados o el costo de participar implica tiempo y responsabilidades que no 

están dispuestos a adquirir. Por otra parte, el argumento de que la transmisión 

y distribución aportan utilidades a la CFE es tautológico, ya que la reforma de 

Peña Nieto estableció que sería el único proveedor de estos servicios. 

En palabras del IMCO, la participación ideal del Estado en el sector eléctrico 

debe limitarse a la disposición de infraestructura, la regulación y el manteni-

miento del Estado de derecho:

El país debe mostrar un compromiso con el Estado de derecho, así como la 

certidumbre jurídica y regulatoria, para abonar a un clima propicio para la in-

versión pública y privada que ayude a superar la falta de infraestructura física, 

especialmente en el transporte y almacenamiento de combustibles, así como en 

la generación y transmisión eléctrica (Carrillo et al., 2022, p. 24).

Es así, que el IMCO ha recomendado incrementar la inversión pública en 

gasoductos, así como líneas de transmisión eléctrica para dar ingreso a más ge-

neración renovable de privados84 y para profundizar la integración de América 

del Norte, en línea con la primera objeción a la Reforma Eléctrica:

No es necesaria la creación de nuevas instituciones, es posible ampliar la coope-

ración transfronteriza con cambios menores al andamiaje existente. Una posibi-

lidad es ampliar la capitalización del Banco de Desarrollo de América del Norte, 

que actualmente asciende a $6 mil millones de dólares, así como extender su 

mandato para permitirle desarrollar proyectos de infraestructura de transporte 

y energía (Carrillo et al., 2022b, p. 13).

84
 En el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados, Óscar Ocampo, investigador 

del IMCO, sostuvo que CFE debería instalar “18 mil megawatts nuevos de capacidad 

instalada renovable para que el país cumpla con sus objetivos de transición energética” 

(IMCO, 2022e, pp. 3-4).
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IV) La reforma perjudica el medio ambiente

El abordaje lopezobradorista del sector energético ha sido cuestionado por 

propuestas neoliberales y ecoterritoriales en la misma intensidad, partiendo de 

categorías distintas. En el IMCO, la competitividad es el concepto totalizador y 

las modificaciones tienen el potencial de desincentivar la inversión, debido al 

incumplimiento de acuerdos y tratados internacionales, como el Acuerdo de 

París y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta 

crítica también se relaciona con el punto 8 del Consenso de Washington, en el 

que se prescribe al Estado un papel de regulador ambiental (Williamson, 1990).

El IMCO encuentra en la reforma de AMLO cuatro cambios peligrosos 

desde la perspectiva medioambiental: el cambio del despacho en favor de la 

energía mayormente fósil de la CFE, el relegamiento de centrales eólicas y fo-

tovoltáicas privadas, la cancelación de los Certificados de Energías Limpias y la 

desaparición de las sociedades de autoabastecimiento, ambas figuras teniendo 

como propósito incentivar –por medio del lucro– la generación de energía no 

contaminante (Carrillo et al., 2022a; Guadarrama, 2021).

Estas medidas incrementan en 65 por ciento las emisiones de dióxido de 

carbono, trayendo un deterioro en la calidad de vida de quienes habitan cerca 

de las zonas de generación de energía. De igual forma, México incumpliría el 

Acuerdo de París, en el que se comprometió a generar 35 por ciento de su ener-

gía a partir de fuentes limpias (IMCO, 2021a), y se enfrentaría a una pérdida de 

atractivo para las inversiones, “en un mundo donde la descarbonización de la 

economía se vuelve la norma” (Carrillo, 2022a). 

El 10 de febrero de 2022 el director de Economía Sostenible del IMCO, Jesús 

Carrillo Castillo, expuso en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados 

que la definición de energías limpias ha sido “comúnmente usada con fines po-

líticos”, cuestionando la sustentabilidad de las centrales hidroeléctricas, que se 

han vuelto la apuesta de la 4T para incrementar la generación renovable:

Las presas ocupan vastas extensiones de tierra que afectan a la biodiversidad y 

al suelo, generan metano (mucho más potente en su efecto invernadero que 

el dióxido de carbono), dependen del ciclo pluvial y el agua, y a pesar de lo 

que se diga, no es barata, pues conlleva un costo de oportunidad: la que se usa 

para generar electricidad es agua que no se usó para otros fines, como el riego 

(Carrillo, 2022a).

Del mismo modo, se reconocen algunos inconvenientes sociales y técnicos 

de las energías renovables, al igual que de las fuentes nucleares:
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 En el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados, Óscar Ocampo, investigador 

del IMCO, sostuvo que CFE debería instalar “18 mil megawatts nuevos de capacidad 

instalada renovable para que el país cumpla con sus objetivos de transición energética” 

(IMCO, 2022e, pp. 3-4).
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Son muy efectivas para reducir las emisiones de CO2, pero igualmente requie-

ren de extensiones amplias de tierra y las tensiones sociales que eso implica, 

además de que el sistema eléctrico debe lidiar con su variabilidad, misma que 

no representa una completa incertidumbre. La nucleoeléctrica debe lidiar con 

residuos peligrosos, y así podemos seguir con la lista de asteriscos a las energías 

limpias (Carrillo, 2022a).

La respuesta siempre es más mercado. El IMCO propone “una mezcla ener-

gética diversa”, con un “ordenamiento claro” y “una multiplicidad de actores” 

(Carrillo, 2022a), en referencia a la modificación al artículo 27° constitucional, 

que coloca al Estado como responsable de la Transición Energética Soberana 

(Presidencia de la República, 2021a). Para el IMCO, “ninguna empresa, pú-

blica o privada, en ningún lugar del mundo, tiene la capacidad para llevar a 

buen puerto este reto por sí misma” (Ocampo, 2022, p. 3). En lo referente a la 

nacionalización del litio, se comenta poco y, como es de esperarse, en rechazo 

tajante: “Monopolizar en el Estado mexicano la explotación del litio reduce las 

posibilidades de desarrollo tecnológico al cerrar la puerta a la iniciativa privada 

y la innovación tecnológica” (IMCO, 2021, p. 3).

En suma, los argumentos medioambientalistas del IMCO se orientan a de-

fender la apertura a la inversión privada en generación renovable y promover 

mayor inversión del Estado en la red eléctrica, todo bajo el encuadre de una 

CFE incapaz de atender algo más que la transmisión y distribución de energía:

Ya no se trata únicamente del medio ambiente, sino también de la competitivi-

dad de México, de la capacidad del país para atraer y retener inversiones que 

permitan el desarrollo en las regiones más rezagadas. La discusión no es de 

suma cero. No se trata de renovables o confiabilidad. S´lo se puede ser compe-

titivo si se atienden estas dos necesidades. Mayor capacidad renovable y mayor 

inversión en la red eléctrica. La CFE no puede atender estas dos necesidades de 

forma adecuada al mismo tiempo (Ocampo, 2022).

El análisis de estos planteamientos revela que los significantes centrales de 

esta disputa contemporánea son competitividad y soberanía. Para los think tanks 

neoliberales, el más grave de los cuatro tipos de daño que habría causado la 

Reforma Eléctrica habría sido lesionar la confianza del inversionista. Esto, en 

referencia a quien ya tiene actividad en la industria eléctrica y los cambios alu-

den directamente a sus intereses, o de quien se encuentra en otro ámbito eco-
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nómico, pero puede percibir el deterioro del clima de negocios, por más que 

no entre en vigor la propuesta.

El IMCO y otras organizaciones que rechazan la Reforma Eléctrica no se 

equivocan al anunciar la cascada de demandas e indemnizaciones a las que se 

enfrenta el gobierno mexicano de haberse aprobado estos cambios, como de-

mostró la experiencia de los anteriores documentos emitidos por el Ejecutivo. 

La Reforma Energética de 2013, la elevación a rango constitucional de la com-

petitividad y el andamiaje judicial para su reforzamiento, así como los tratados 

comerciales con Norteamérica han dispuesto una serie de cláusulas para desin-

centivar cualquier marcha atrás al modelo de mercado, en el que están en juego 

cifras estratosféricas. Si bien los inversionistas tienen el derecho de objetar la 

retroactividad de una reforma que echa abajo su modelo de negocios y su pa-

trimonio, los ciudadanos también pueden preguntarse por qué se detiene la 

implementación de una política energética que se propuso y se prefirió en las 

urnas. En efecto, de manera indirecta, a través del voto mayoritario a un presi-

dente y legisladores que coinciden en esta visión, pero con una legitimidad que 

descansa en la percepción de que el proyecto neoliberal fue insuficiente en el 

mejor de los casos y en el peor, corrupto.

En otras palabras, debe señalarse la manera en que la coalición de actores 

neoliberales considera irreversible el estado de cosas en el sector eléctrico, 

como si la soberanía sobre los recursos y los factores de producción dentro 

de un territorio haya dejado de ser competencia del Estado y dentro de éste, 

la voluntad mayoritaria deba subordinarse a la técnica o el derecho. En este 

punto cabe retomar a Jessop (1997), quien plantea que el Estado neoliberal ha 

transitado desde la cesión gradual de sus capacidades hasta la subordinación 

absoluta a las exigencias del mercado, si es que se desea entrar en el circuito de 

la competitividad económica, moderado por instancias de poder difusas. De ahí 

que la soberanía, entendida en términos tradicionales como “el ejercicio de la 

autoridad en un territorio” (SIL, s.f.), sea la antítesis de la competitividad.

Seguimiento a hipótesis

En nuestra hipótesis se sostiene que el fundamento central de la oposición a la 

Reforma Eléctrica es la racionalidad tecnocrática. En un esfuerzo por encontrar 

algún elemento cuantificable que esté ligado a las posiciones tecnocráticas, se 

ha propuesto obtener de cada think tank el porcentaje de investigadores que 

hicieron su última experiencia académica, ya sea posgrado o licenciatura, en 

instituciones privadas o en el extranjero. 
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Los once centros que emitieron al menos un posicionamiento sobre la re-

forma son:

1) Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA);

2) Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI); 

3) Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); 

4) Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP); 

5) Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY); 

6) México Evalúa; 

7) Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); 

8) Fundación Konrad Adenauer México (KAS); 

9) Ethos Innovación en Políticas Públicas;

10) Fundar, Centro de análisis e investigación (Fundar);

11) Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM).

La Tabla 12 muestra en la primera columna estos once casos, mientras que 

en la segunda está su valoración: “Sí” en caso de estar a favor de la propuesta 

–aunque existan objeciones, como en el caso de Fundar–, y “No”, referente a 

su rechazo. La tercera y cuarta columnas muestran cuántos investigadores cum-

plen con la condición de “formación privada o extranjera” entre una muestra 

determinada.

Sin contar los dos centros en los que no fue posible encontrar datos sobre 

sus integrantes (MCCI y KAS), se puede hablar de una correlación de 88 por 

ciento en la hipótesis inicial, que pretende dimensionar el ambiente socializa-

dor y los criterios de ingreso del think tank. Dicho de otra manera, en 8 de cada 

9 casos la posición frente a la Reforma Eléctrica corresponde a la proporción de 

egresados de escuelas privadas o extranjeras. El caso excepcional es Ethos, en 

el que existe una ligera mayoría surgida de universidades públicas nacionales, 

aunque la dirección de este think tank está ocupada por una egresada del ITAM 

y la London School of Economics (LSE).
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Tabla 12.
Comparación entre las posiciones de los think tanks frente a la Reforma Eléctrica y 
sus porcentajes de egresados de escuelas privadas y extranjeras.

Reforma Eléc-
trica

Plantilla de 
investigadores 

(2023)85

Egresados es-
cuelas privadas 
o extranjeras86

Porcentaje 
sobre total

CEMDA No 10 9 90%

COMEXI87 No 7 6 85%

IMCO No 25 19 76%

CIEP No 17 13 76%

CEEY No 16 10 62%

MX Evalúa No 19 11 58%

MCCI88 No n.d. n.d. -

KAS No n.d. n.d. -

Ethos No 11 5 45%

Fundar Sí 16 5 31%

CECCAM Sí 20 6 30%

Fuente: Elaboración propia con base en los sitios web de los think tanks y fuentes diversas.

En suma, sí es más probable que:

a) Un centro de investigación que mantiene una posición desafiante hacia 

la política energética de la 4T tenga mayor disposición de contratar y 

retener egresados de instituciones privadas o extranjeras, o; 

85
 En la tercera columna no se cuenta al personal que labora en procuración de fon-

dos, contabilidad, diseño gráfico, sistemas, redes sociales o cualquier otra área que no 

se relacione directamente con la investigación y análisis. Dirección y presidencia sí están 

incluidos.

86
 La cuarta columna es referente al último grado académico.

87
 En el caso del COMEXI, la cuenta se hace con los siete autores del posicionamiento 

sobre la Reforma Eléctrica, debido a que este think tank tiene centenares de asociados y 

no se tiene información sobre la existencia de investigadores de planta.

88
 Los datos sobre las plantillas de MCCI y KAS no se encuentran disponibles, ni en sus 

respectivos sitios web ni en otros espacios.
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b) Que en estas escuelas se refuerce una orientación tan inclinada hacia el 

Consenso de las políticas públicas, que el rechazo a la reforma de AMLO 

sea de sentido común. 

Un planteamiento similar ya ha sido esgrimido por Miranda (2017), llegan-

do a conclusiones en la misma línea: los think tanks neoliberales tienen más 

egresados de Estados Unidos y el Reino Unido, y más de las carreras de Econo-

mía y Administración de Negocios. Entre las universidades nacionales, la más 

común es el ITAM. 

En la Tabla 13 se confrontan los mismos once casos, su posición ante la re-

forma y si son mayoría los egresados de escuelas privadas y extranjeras. También 

se incluyen cinco columnas con los donantes más representativos entre los think 

tanks mexicanos. Los dos primeros son las instituciones de la élite empresa-

rial mexicana y del gobierno estadounidense, pero también se agregan otros 

donantes con una presencia importante en México y el mundo: la Red Atlas y 

las fundaciones Hewlett y Ford, que históricamente han respaldado iniciativas 

socialmente progresistas como el multiculturalismo, el cuidado del medio am-

biente y el feminismo, atravesando a think tanks neoliberales y socialdemócratas 

por igual.

Tabla 13. 
Comparación entre las posiciones de los think tanks, su proporción de egresados y 
algunos donantes.

Reforma 
eléctrica

Mayoría 
educa-

ción 
privada o 
extranjera

Donantes

CMN

CCE

Coparmex

USAID 
NED 
CIPE

Atlas 
Network

Hewlett Ford

IMCO No Sí Sí Sí Sí Sí No

MX Evalúa No Sí Sí Sí Sí Sí No

CEMDA No Sí Sí Sí No Sí Sí

COMEXI No Sí Sí Sí No No No

MCCI No n.d. Sí Sí No No Sí

Ethos No No No Sí No No Sí

CEEY No Sí No No No No No

KAS No n.d. Sí No No No No

CIEP No Sí No No No Sí No
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Reforma 
eléctrica

Mayoría 
educa-

ción 
privada o 
extranjera

Donantes

CMN

CCE

Coparmex

USAID 
NED 
CIPE

Atlas 
Network

Hewlett Ford

Fundar Sí No No No No Sí Sí

CECCAM Sí No No No No No No

Beneficia-

rios
6 6 2 5 4

Correla-

ción con 

hipótesis

8 (de 9 

casos)
8 8

Significan-

cia
88% 73% 73%

Fuente: Elaboración propia con base en los sitios web de los respectivos think tanks.

Individualmente, las hipótesis no alcanzan una significancia de 100 por cien-

to, pero juntas sí. Esto quiere decir que todos los think tanks que se oponen a la 

Reforma Eléctrica cumplen por lo menos con una de las tres condiciones:

I. Proporción mayoritaria de investigadores con formación en programas 

privados o extranjeros;

II. Relación con el CMN y las 59 empresas que lo componen, el CCE y/o la 

Coparmex (donaciones, presencia en los consejos de administración);

III. Relación con USAID, NED y CIPE, organismos con fondeo total o par-

cial del gobierno de Estados Unidos.

En el otro extremo, los dos think tanks que han publicado alguna seña de 

aceptación a la iniciativa (Fundar y CECCAM) carecen de estas condiciones. 

La mayor parte de sus investigadores egresaron de instituciones públicas con 

sede en México y su sostenimiento económico no está relacionado con la élite 

empresarial mexicana ni con el gobierno del país vecino. 

Esto está lejos de significar que existen tanques afines al obradorismo, o que 

en los planteles nacionales predomine un enfoque de políticas públicas distinto 

al neoliberalismo. Incluso, que éste y el obradorismo sean antagónicos. Más 

bien, se sugiere que la política energética de la 4T es una arista problemática 

para las organizaciones que históricamente han empujado la liberalización de 

los mercados y la “integración energética” con Estados Unidos, y que, por otro 
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lado, aquellos think tanks que no tienen estas presiones económicas tienden a 

formular un posicionamiento más equilibrado. El CIEP, por ejemplo, no guarda 

relación con estos grupos de presión y aunque expone su rechazo, ha prescindi-

do de los calificativos incendiarios de México Evalúa y el IMCO y se ha centrado 

en las afectaciones que la iniciativa podría traer a las finanzas públicas (Vázquez 

et al., 2021).

Sin tener más pruebas que los trabajos de investigación, comunicados y co-

lumnas, se puede afirmar que los donantes y los consejeros sí marcan agenda, 

pero no determinando qué sí y qué no se debe poner, sino a través de los va-

lores. En esto se da el beneficio de la duda a los think tanks sobre su supuesta 

autonomía, puesto que también realizan trabajos por encargo, como los del 

mercado de medicamentos genéricos, la defensa del outsourcing (Díaz et al., 

2020) y el súbito interés por la regulación del agua (IMCO, 2023c). 

De cualquier manera, este no parece ser el caso de la Reforma Eléctrica. La 

correlación parece ser más sencilla:

a) Debido a que el CCE, la Coparmex y por lo menos tres dependencias 

del gobierno estadounidense han criticado la Reforma Eléctrica y que 

además financian algunos think tanks, pueden existir motivos para supo-

ner que las agendas del centro guardan alguna relación o al menos no 

contravienen los intereses de sus donantes.

b) Siendo un think tank que proclama la defensa del Estado de derecho, la 

racionalidad del gasto público, la competitividad y el capitalismo verde, 

es natural que se oponga a una propuesta que supone conflictos con in-

versionistas, más subsidios y que concibe a los energéticos como palanca 

de un desarrollo soberano.

c) En algunos casos, la dirección de la causalidad no es como plantea el 

obradorismo, que define a las asociaciones civiles como “instrumentos 

del conservadurismo” y los poderes fácticos, sino que estos últimos se 

acercan a sectores de antemano reacios al populismo político.

A manera de corolario, se observa que en los casos del IMCO y México Evalúa 

este rechazo se extiende a todas las decisiones del gobierno de López Obrador, 

incluso en las medidas que están dentro de la órbita neoliberal.89 Un elemento 

89
 Un ejemplo de esta oposición (no al proyecto, sino a la persona y su gobierno) está 

en el asunto del endeudamiento. Durante la pandemia de COVID-19, el IMCO (2020) 

calificó de “decepcionante” el plan de reactivación económica del Gobierno Federal por 
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que se pasó por alto en las hipótesis y que fue desplegándose a medida que avan-

zaba el estudio es la importancia que han tenido en estos think tanks los exfun-

cionarios de administraciones anteriores. Muchos posicionamientos contra la 

Reforma Eléctrica fueron redactados por investigadores que participaron en la 

confección e implementación de las llamadas “reformas estructurales”, como 

la energética, de competencia económica y de telecomunicaciones. Algunos 

nombres clave son Montserrat Ramiro, Ana Lilia Moreno, Alejandra Palacios, 

Lourdes Melgar, Jesús Carrillo y Óscar Ocampo. Con un nivel menor de involu-

cramiento, pero también con el ethos de administraciones que (forzosamente) 

pertenecen a un signo distinto al de Morena, están los referentes Valeria Moy 

(CNBV) y Edna Jaime (SNA), sin obviar el papel de sus consejeros. Igualmente, 

desde sus cargos en los sexenios de Salinas y Zedillo, los tecnócratas Jaime Serra 

Puche, Jaime Zabludovsky Kuper (IMCO) y Luis de la Calle Pardo (México Eva-

lúa) fueron pieza clave en la consolidación del Estado neoliberal.

Si se enlistan las conexiones entre estos institutos y los actores que han abier-

to hostilidades contra el presidente AMLO, éstas llegan hasta el infinito. No se 

puede hablar de centros autónomos y apartidistas cuando los consejos de admi-

nistración están poblados por personajes como Claudio X. González Laporte, 

José Luis Barraza y María Amparo Casar en el caso del IMCO, y Federico Reyes-

Heroles (GEA-ISA), Marta Mejía (Zimat Consultores) y José Ramón Cossío (ex-

ministro de la SCJN) en México Evalúa.

En efecto, se debe reconocer la autonomía de conciencia de los investigado-

res, pero, como se ha visto, algunos de ellos tienen sus propios motivos profesio-

nales y de clase para encontrar lo negativo en esta administración, incluyendo su 

propia vocación de cuestionar al poder político (en todos los sexenios) y no al 

poder económico. Por éste y más motivos elaborados en la tesis, se sostiene que 

no todos los think tanks que manifestaron su rechazo a la Reforma Eléctrica son 

organizaciones opositoras, pero que el IMCO y México Evalúa forman parte de 

una megaestructura que sí ha asumido este papel durante el sexenio que corre.

A continuación se presenta la Figura 4, basada en los gráficos de Miranda 

(2017) y Salas-Porras y Bonilla (2013), que ya habían estudiado el ecosistema 

de los think tanks en México. Es una representación de los vínculos económicos 

y profesionales de casi todas las organizaciones mencionadas en la tesis: think 

no “utilizar la línea de crédito que otorga el FMI por 60 mil millones de dólares” y tres 

años después ha criticado el Paquete Económico 2024 por el aumento de 1.5 por ciento 

en la contratación de deuda (Moy, 2023)
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tanks, fundaciones, dependencias extranjeras, centros académicos, medios de 

comunicación, organizaciones civiles y partidos políticos.90

Figura 4. 
Ecosistema de los think tanks mexicanos, sus donantes, aliados y redes.91

Del gráfico se pueden extraer las siguientes observaciones:

90
 Aunque un sociograma con estas características no es fácil de trazar si se desea evitar el 

reduccionismo, éste es resultado del análisis y registro de sitios web, publicaciones y notas 

periodísticas, y no de la especulación.

91
 Las figuras con letras o fondo azul representan a actores políticos neoliberales; las 

verdes se adhieren a una agenda socialdemócrata y las que tienen letras negras guardan 

mayor distancia de este ecosistema. Las líneas son alianzas y relaciones donante-benefi-

ciario. La línea continua y gruesa refiere una vinculación más estrecha, con coinciden-

cias ideológicas y profesionales, además de un financiamiento regular, mientras que la 

punteada expresa una alianza laboral que en algunos casos se traduce en donaciones 

menores. En cuanto a las formas, los rectángulos con esquinas redondeadas son think 

tanks, las formas ovaladas son instituciones donatarias y los rectángulos tradicionales son 

otro tipo de organizaciones (universidades, medios, partidos y movimientos sociales).

capítulo v. los think tanks frente a la reforma eléctrica
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación... 193

I. El ecosistema de los think tanks y organizaciones de la sociedad civil tie-

ne subsistemas.

II. De acuerdo con sus conexiones, el IMCO y México Evalúa están al cen-

tro de una red de impulsores del proyecto neoliberal. En términos de 

donaciones, se relacionan con los tres tipos de financiadores clave en el 

mundo de los think tanks: empresas y patronales mexicanas, gobiernos 

extranjeros y fundaciones filantrópicas internacionales. Ningún otro 

centro de pensamiento se abastece de los tres grupos.

III. Afuera de este núcleo se encuentran dos subsistemas neoliberales: a) 

los grupos de presión ligados a Claudio X. González Guajardo y la opo-

sición partidista (MCCI, Mexicanos Primero y Causa en Común) y, b) 

un conjunto de centros pro-mercado con menor vinculación partidis-

ta, una agenda especializada y posturas más moderadas (CIEP, CEEY, 

Ethos, CEMDA y COMEXI), que se acercan más a la definición tradicio-

nal de think tank.

IV. Las universidades abastecen de capital humano a los think tanks y actúan 

como conectores entre centros. En el caso de la UNAM, su tamaño y 

pluralidad la vuelve un conector entre los ecosistemas neoliberal (azul) 

y socialdemócrata (verde).

V. Los think tanks socialdemócratas, en menor cantidad y con menos co-

nexiones, también tienen dos (casi) subsistemas: un par de centros de-

dicados a la agenda de seguridad (INSYDE Y CASEDE) y otros dos –sin 

conexiones directas pero sí indirectas– que se orientan por un ideario 

ecoterritorial (CECCAM y Fundar).

VI. Los partidos políticos en los extremos ideológicos (Morena y PAN) no 

están fuera de la red. 

a) En el caso de Morena, tres espacios de intercambio con el CECCAM 

y Heinrich Böll son el periódico La Jornada, la Universidad Autóno-

ma Metropolitana (UAM) y la Fundación Rosa Luxemburgo. 

b) Al otro extremo, el PAN mantiene una alianza con la Fundación 

Konrad Adenauer (KAS), mientras que el CISLE es encabezado por 

el exdiputado blanquiazul, Luis Pazos. La relación entre la Copar-

mex y el PAN sucede a través de dos “caminos”: i) la organización 

secreta de ultraderecha El Yunque, a través de enlaces como Bernar-

do Ardavín Migoni, Guillermo Velasco Arzac y Carlos María Abas-

cal Carranza, exsecretario de gobernación de Fox (2000-2006), y; ii) 

empresarios del Norte y Noroeste del país que han participado en 
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ambas organizaciones, como Manuel Clouthier Rincón, Vicente Fox 

Quesada y Gustavo de Hoyos Walther, socio de Claudio X. González 

en la articulación de la (hasta hace poco) improbable alianza PAN-

PRI-PRD.

VII. El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) se muestra como una sola 

entidad, pero algunas conexiones del diagrama también se refieren a las 

empresas que forman parte de este club. Cabe destacar su papel como 

proveedor de capitales. 

VIII. Se omite al Consejo Coordinador Empresarial por espacio y porque 

aglutina a CMN y Coparmex, volviendo redundantes las conexiones. No 

se vincula directamente con los think tanks, su carácter es el de cúpula 

de cúpulas.
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conclusiones

La Reforma Eléctrica ha sido una pugna de todo el sexenio por devolver a la 

CFE el control de la cadena productiva de la electricidad. Estos esfuerzos tienen 

su fundamento en una visión desarrollista de la economía y en la impronta his-

tórica del nacionalismo revolucionario, además de tener motivaciones sociales y 

electorales. Para el obradorismo, si la CFE y Pemex disminuyen su participación 

de mercado, el Estado pierde su autoridad para estabilizar los costos de la luz, 

el gas y la gasolina, con consecuencias funestas en la economía y la aprobación 

presidencial. En cambio, en la visión neoliberal se contempla el mínimo de par-

ticipación gubernamental, pero existen áreas en las que los costos financieros, 

humanos y jurídicos, entre otros, superan a las utilidades, haciendo que el sec-

tor privado no se sienta tentado a participar, como es el tendido y mantenimien-

to de líneas de transmisión, la regulación de la competencia y la responsabilidad 

ambiental. 

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ha-

bría terminado con una serie de mecanismos que se labraron desde el TLCAN 

para incentivar la inversión privada en el sector eléctrico, como las Sociedades 

de Autoabastecimiento, los Productores Independientes de Energía (PIE), los 

Certificados de Energías Limpias (CEL) y el Mercado Eléctrico Mayorista. De 

no ser por su rechazo en la Cámara de Diputados, habría sido la iniciativa más 

trascendente del sexenio, porque actuó en el plano de los intereses económicos, 

abonando a tensiones geopolíticas, pero también encerraba una disputa entre 

dos visiones de país: una anclada en la autosuficiencia y la autoridad del Estado 

sobre el manejo de la energía y otra en torno a la preeminencia del mercado y 

la internacionalización de las cadenas productivas.
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Esto no implica que la autoproclamada Cuarta Transformación (4T) sea la 

antítesis del neoliberalismo, como ha demostrado su conservadurismo fiscal, 

alianzas público-privadas y estímulos para la inversión en determinados “polos 

de desarrollo” (Gobierno de México, 2019). La reforma misma era una apuesta 

posneoliberal, toda vez que no constituía una nacionalización de la industria 

eléctrica, al proponer a los particulares un máximo de generación de 46 por 

ciento de la demanda diaria nacional. Sin embargo, el consenso internacional 

de las políticas públicas prescribe un proceso permanente de privatización, go-

bierno gerencial y retiro de funciones al Estado, que en la visión de la gobernan-

za resulta insuficiente para la complejidad de las sociedades actuales (Aguilar, 

2020).

La oposición de nueve de once think tanks ante la Reforma Eléctrica tiene 

varias implicaciones. En principio de cuentas, el supuesto intercambio de ideas 

del Parlamento Abierto resultó ser una simulación para un proceso que en últi-

ma instancia decidieron las cúpulas de los partidos políticos. A diferencia de la 

Reforma Energética de 2013, en ésta, los think tanks no influyeron en los conte-

nidos de las contrapropuestas ni en los debates legislativos, más allá de algunas 

menciones de cifras, a pesar de los esfuerzos del IMCO y México Evalúa por dar 

seguimiento a la discusión. Sin embargo, el trabajo de estas organizaciones ayu-

dó a que los medios de comunicación pudieran procesar y transmitir su visión 

de la propuesta en un lenguaje asequible. El IMCO, por ejemplo, incrementó 

sus entrevistas en 55 por ciento (2023, p. 7). También organizó seminarios para 

explicar las consecuencias medioambientales de la reforma y brindó asesoría 

para “defender los derechos de las empresas” (IMCO, 2022a, p. 50), con la par-

ticipación de litigantes del sector energético, excomisionados de la CRE y otros 

especialistas. 

Los centros de pensamiento no determinaron el resultado de la votación, 

pero contribuyeron a afinar un entorno de rechazo a la propuesta en secto-

res académicos, empresariales y en la autonombrada “sociedad civil organiza-

da” (Jaime en Delgado, 2021). Tales contribuciones dan pistas sobre la razón 

de ser de los think tanks neoliberales en un momento en que su influencia es 

menguante. Debido a algunas condiciones de la sociedad mexicana, como la 

desigualdad y el presidencialismo, los tanques nacionales no han sido capaces 

de replicar el modelo estadounidense, en el que son auténticos referentes en 

política exterior e interior, que empujan agendas consistentemente y delimitan 

las plataformas de los partidos (Parraguez, 2006; Velasco, 2000). 

En México, los think tanks se han retraído al diálogo entre las élites. En los 

hechos, son espacios físicos, virtuales y/o simbólicos de investigación, asesoría, 
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retroalimentación y elaboración ideológica entre especialistas, exfuncionarios, 

políticos, empresarios y activistas civiles, que suelen tener preferencias políticas 

y nivel socioeconómico similar.

Algunos extecnócratas son consejeros de los think tanks, con la finalidad de 

mantener su influencia, emplear sus conocimientos y salvaguardar las agendas 

que echaron a andar cuando participaban del gobierno, como la apertura co-

mercial (COMEXI), la regulación ambiental (CEMDA) y las llamadas “reformas 

estructurales” (IMCO y México Evalúa). En estos puntos coinciden con empre-

sarios, a quienes los think tanks les brindan un acercamiento con expertos para 

entender la situación del país, tomar decisiones de inversión más informadas e, 

en la medida de lo posible, inclinar el debate en favor de sus intereses y valores. 

Para estos sectores existen momentos de mayor tensión con el gobierno, en los 

que es particularmente necesaria la cohesión entre los expertos en políticas 

públicas y los sectores afectados. Los hombres de negocios, además de capital, 

aportan a los think tanks su experiencia, conocimientos y contactos.

No se sostiene que los centros sean meros portavoces de sus donantes. En los 

casos del empresariado y el gobierno estadounidense, ellos tienen sus propios 

mecanismos para hacerse escuchar y los han utilizado en el debate por la Refor-

ma Eléctrica. Las donaciones a los think tanks pueden ser una estrategia de rela-

ciones públicas para demostrar compromiso social y/o para forjar enlaces con 

especialistas. También funcionan como mecanismos de exención o redirección 

de impuestos, dado que todos los centros en México tienen carácter de dona-

taria autorizada. Sobre todo, se sostiene que los donantes buscan en los think 

tanks un impulso a determinados valores y agendas políticas de larga duración, 

como una mayor integración energética y de seguridad con América del Norte 

(Departamento de Estado, 2021), aunque, en casos excepcionales, también pro-

mueven intereses de corto plazo (Chávez et al., 2021; Díaz et al., 2020). 

La relación entre donante y donatario tiene varias direcciones. La existencia 

de áreas de procuración de fondos en las OSC sugiere que, en muchos casos, 

éstas hacen el acercamiento con los potenciales mecenas, presentándoles una 

cartera de proyectos que pueden ser afines a sus intereses. Por otra parte, los 

centros del siglo XX que promovían una economía liberal y otros más recientes, 

como el IMCO, prueban que también son los empresarios quienes los crean y 

sostienen. En otros casos, los benefactores eligen apoyar a un think tank por 

su reputación y coincidencias ideológicas, como fue el caso de la Fundación 

Hewlett y su apoyo al centro Fundar, o el de algunos gobiernos locales que se 

han acercado al IMCO por servicios de consultoría. En cuanto a USAID, es pú-

blico su interés por “amplificar el poder global de Estados Unidos” a través de 
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la penetración en organizaciones de la sociedad civil (Departamento de Estado, 

2019, p. 15).

De esta forma, el papel real de los think tanks en México es el de espacios 

de diálogo intra-élites y de mecanismos de relaciones públicas, estrategia fiscal, 

consultoría, externalización de gastos y en casos aislados, influencia en las dis-

cusiones. Las membresías múltiples y los cruces entre sus consejeros reivindican 

el paradigma de la gobernanza, en el que se concibe a la política menos como 

servicio público y más como un esquema de redes para la resolución de proble-

mas concretos (Bevir, 2010).

La adversidad que ha representado el sexenio de AMLO (2018-2024) ha des-

pojado a los think tanks de su discurso como promotores de la innovación y 

el futuro, poniendo en evidencia su talante reaccionario, ceñido a la defensa 

de agendas como la privatización de servicios públicos y derechos sociales, la 

desregulación de sectores económicos, la apertura indiscriminada al comercio 

internacional, la consolidación de una economía exportadora con impuestos y 

salarios bajos, la visión de la educación como adiestramiento laboral y la subor-

dinación (que suelen frasear como integración) del sector energético a Estados 

Unidos. No se puede decir que estas prioridades sean impuestas de manera 

vertical por sus donantes, sino que es un patrón de ida y vuelta, de defensa prag-

mática y genuina a la vez, en el que se plantea como pista el pasado académico 

de los investigadores. 

La oposición del IMCO y los think tanks neoliberales a la Reforma Eléctrica sí 

tiene una relación, avalada por otros trabajos (Camp, 2006; Garduño, 2017; Mi-

randa, 2017; Salas-Porras, 2013), con la institución académica de procedencia, 

la elección de carrera y posgrado y el origen socioeconómico. La desigualdad 

característica de México ha tomado tintes partidistas, que se manifiestan en el 

llamado “voto de clase” y en los motes de “chairos” (simpatizantes de AMLO) y 

“fifís” (opositores a AMLO que se asumen dentro de las clases media y alta). La 

idea no es nueva, pero en esta investigación se han expuesto algunos fundamen-

tos de la relación entre formación académica y posturas políticas (Camp, 2006), 

que se entrelazan con la racionalidad tecnocrática (Hernández, 2014). 

De acuerdo con los citados estudios, en cierta clase de planteles prevalece 

una formación con énfasis cuantitativo y en la rentabilidad, intentando asimi-

larse a la cultura estadounidense y con un entendimiento sesgado de la realidad 

social, la historia y las subjetividades de México. En cambio, la visión del obrado-

rismo escasea en fundamentos procesales, dificultando la consecución de metas 

en el sector energético, la seguridad y el crecimiento económico, pero su dis-

curso ha sabido conjugar el rechazo hacia los gobiernos pasados, la idea de una 
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regeneración moral y el retorno del simbolismo nacional. Sin duda, este es un 

conjunto de características asociadas con el populismo (Cansino y Covarrubias, 

2007), ante lo cual cabe expresar que, sin la participación, el entusiasmo y, a 

veces, la irracionalidad del pueblo, no se puede hablar de democracia. 

La vulgarización del debate en medio de un ámbito de “iniciados”, como 

es la energía, ha sido uno de los rasgos característicos de la Reforma Eléctrica, 

independientemente de su viabilidad técnica, que no fue desmenuzada en esta 

investigación. La iniciativa tiene motivaciones plenamente políticas, en el sen-

tido más crudo y potente del término: poner el aparato coercitivo del Estado al 

servicio de una causa mientras se infunden costos a otra. Pese a que la reforma 

ha sufrido una derrota tras otra en el plano judicial y legislativo, el obradorismo 

ha encontrado en la sentencia de “traidores a la Patria” una dicotomía amigo-

enemigo (Schmitt, 1932) que se sigue empleando de cara a la elección presi-

dencial de 2024.

Morena ha elegido como su candidata a la presidencia a Claudia Sheinbaum 

Pardo, quien hasta el cierre de la investigación encabeza todas las encuestas 

(Leyva, 2023). Sheinbaum fue activista estudiantil, miembro fundador de su 

partido y doctora en Ingeniería Energética, formando parte del Grupo Intergu-

bernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (Cano, 2023). 

Hasta el momento, su campaña se ha basado en capitalizar la popularidad de 

López Obrador y no ofrecer más que la continuidad, sin embargo, su biografía 

ambivalente y una extracción social distinta a la del tabasqueño sugieren, cuan-

do menos, un matiz en la retórica populista, una política energética de menor 

hostilidad hacia las centrales privadas renovables y otro tipo de relación con las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC). Si a estos puntos se abonan el prag-

matismo electoral y el desaseo institucional de Morena, cabe la posibilidad de 

que el obradorismo no sea más que un momento en la vida política de México, 

ligado a la figura aglutinante de López Obrador. En cualquier caso, la historia, 

la geografía y las características de la sociedad mexicana habrán de mantener 

viva una disputa con las mismas cuestiones centrales que atraviesan a los proyec-

tos: la desigualdad y el carácter soberano o dependiente del desarrollo (Corde-

ra y Tello, 1981).

Es necesario reconocer las insuficiencias y pendientes de este trabajo. La 

investigación se ciñe a analizar los documentos emitidos por ambas coaliciones 

a la luz de la literatura expuesta en los capítulos 1 y 2, así como la propuesta 

de Cordera y Tello (1981). La falta de entrevistas con personajes clave en esta 

disputa deja huecos en el mecanismo causal entre la formación académica, los 

intereses, la racionalidad tecnocrática y el rechazo a la reforma. También habría 
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sido interesante preguntar qué tanto pesa la experiencia de los participantes de 

los think tanks en gobiernos anteriores, y si existe algún componente emocional 

ligado a su salida del servicio público. Respecto al tema de los intereses, se apos-

tó a que los donantes clave fueran la élite empresarial y el gobierno de Estados 

Unidos y, si bien existe una correlación significativa, el limitar las hipótesis a 

estos dos grupos de presión acota el análisis de otras redes en las que participan 

los think tanks.

Aún con estas limitaciones, algunos horizontes de investigación se encuen-

tran en el seguimiento del debate energético en años posteriores; por ejemplo, 

determinar cuánto cambiaron las metas y medios relacionados con la soberanía 

energética tras la salida de AMLO y del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, 

a quien se atribuye gran influencia (México Evalúa, 2022a; Rodríguez, 2022). 

En el otro flanco, la idea de un Consenso de las políticas públicas no ha sido desa-

rrollada a profundidad y supone oportunidades, al plantearse como un aprendi-

zaje del neoliberalismo después de recoger las necesidades de mayor inclusión 

social y responsabilidad ambiental. Independientemente de colores políticos, 

las presiones por implementar un gobierno orientado por criterios gerenciales 

persisten, ya no bajo la reivindicación del término “neoliberal”, sino mediante 

conceptos encriptados como competitividad, resiliencia, prosperidad y mejores 

prácticas, entre otros. 

No es la tarea de esta investigación cuestionar la viabilidad de las propuestas 

neoliberales, sino su aproximación velada, siempre tras la fachada de las deci-

siones “sin sesgos ideológicos” (IMCO, 2018) y “basadas en evidencia” (México 

Evalúa, s.f.). Igual que en el obradorismo, la valoración que los think tanks y los 

organismos empresariales hacen de la reforma no parte de verdades generales, 

sino de concepciones de la realidad y jerarquías de valores, como la rentabilidad 

sobre la redistribución y la competitividad por encima de la soberanía. Esta di-

cotomía está al centro de la disputa por el México del siglo XXI.
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Anexo 1. 
Think tanks y organizaciones relevantes en la investigación.

Nombre y sitio web Descripción

Instituto Mexicano para la Competitividad, AC 

(IMCO)

https://imco.org.mx

Think tank fundado por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) 

para impulsar las reformas estructurales neoliberales en México. Se 

especializa en el escrutinio de las decisiones gubernamentales res-

pecto a temas de economía, energía, inclusión laboral de las mujeres 

y gobernanza.

México Evalúa (México Evalúa, Centro de 

Análisis de Políticas Públicas, AC)

https://mexicoevalua.org

Think tank que promueve reformas al sistema de justicia penal, el 

combate a la corrupción gubernamental, la desregulación económica 

y el fomento a entornos amigables para la inversión privada.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC

https://fundar.org.mx

Think tank socialdemócrata que se enfoca en derechos humanos, 

agenda ecoterritorial, equidad de género y el análisis del gasto social 

en los presupuestos.

Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

https://cce.org.mx

Máximo órgano de representación del sector privado nacional. Integra 

a 14 organismos patronales, incluyendo al CMN y la Coparmex.

Consejo Mexicano de Negocios (CMN)

https://cmn.mx

Núcleo de los 59 empresarios mexicanos más ricos, al cual se ingresa 

únicamente por invitación.

Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex)

https://coparmex.org.mx

Sindicato patronal de ideología socialmente conservadora con más de 

36 mil empresas asociadas.

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID)

https://www.usaid.gov

Agencia del Departamento de Estado de Estados Unidos encargada 

de administrar la asistencia económica y humanitaria del gobierno 

norteamericano a través del mundo.
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Nombre y sitio web Descripción

Fundación Nacional para la Democracia (NED)

https://www.ned.org

ONG fondeada por el Congreso estadounidense para financiar pro-

yectos que promueven la democracia liberal en el mundo.

Centro Internacional para la Empresa Privada 

(CIPE)

https://www.cipe.org

ONG financiada por la NED y la Cámara de Comercio de Estados 

Unidos dedicada a promover reformas de mercado.

Centro Internacional para Académicos Woo-

drow Wilson (Wilson Center)

https://www.wilsoncenter.org

Think tank dedicado al análisis geopolítico que recibe recursos 

privados y del gobierno estadounidense. 

Fundación de Investigación Económica Atlas 

(Atlas Network)

https://www.atlasnetwork.org

ONG que financia think tanks promotores de la privatización y el 

achicamiento del gobierno en todo el mundo, con crecienste relevan-

cia en Sudamérica.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2. 
Trayectoria académica y profesional de los tecnócratas mexicanos más relevantes.

Funcionario Formación Trayectoria profesional

Carlos Salinas de 

Gortari (1948)

UNAM, Harvard Presidente de México (1988-1994); secretario de Programación y Presu-

puesto [SPP] (1982-1987); director general de Política Económica y Social 

en la SPP (1979-1982).

Ernesto Zedillo Pon-

ce de León (1951)

IPN, Yale Presidente de México (1994-2000); secretario de Educación (1992-1993); 

subsecretario de Comercio y Fomento Industrial (1988-1992).

Pedro Aspe Armella 

(1950)

ITAM, MIT Presidente de Insignia Capital y consejero de Glisco Partners y Stanhope 

Capital (presente); secretario de Hacienda y Crédito Público (1988-1994); 

secretario de Programación y Presupuesto (1987-1988).

Jaime Serra Puche 

(1955)

UNAM, Colmex, 

Yale

Presidente del Consejo de Administración de BBVA México y consejero 

del IMCO, Fondo México, Tenaris, Vitro y Alpek (presente); miembro del 

patronato de la Universidad de Yale (1994-2001); secretario de Hacienda 

(1994) secretario de Comercio y Fomento Industrial (1988-1994).

Jesús Silva-Herzog 

Flores (1935-2017)

UNAM, Yale Embajador de México en Estados Unidos (1994-1997); secretario de Turis-

mo (1993-1994); secretario de Hacienda y Crédito Público (1982-1986).

Herminio Blanco 

Mendoza (1950)

ITESM, U. 

Chicago

Presidente Adjunto del grupo norteamericano de la Comisión Trilateral 

(2024); secretario de Comercio y Fomento Industrial (1994-2000); sub-

secretario de Negociaciones Internacionales (1993-94); jefe de nego-

ciaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte [TLCAN] 

(1990-93); subsecretario de Comercio Internacional (1988-90).

José Ángel Gurría 

Treviño (1950)

UNAM, Leeds, 

Harvard

Redactor del proyecto de gobierno del Frente Amplio por México [PAN-

PRI-PRD] (2023); secretario general de la OCDE (2006-2021); secretario 

de Hacienda y Crédito Público (1998-2000); secretario de Relaciones 

Exteriores (1994-1998).

Luis Téllez Kuenzler 

(1958)

ITAM, MIT Consejero del Grupo Aeroportuario del Pacífico y Grupo México, miembro 

de la Comisión Trilateral (presente); consejero de Sempra Energy (hasta 

2015); secretario de Comunicaciones (2006-2010); secretario de Energía 

(1997-2000); jefe de la Oficina de la Presidencia (1994-1997); subsecreta-

rio de Agricultura (1990-1993).

Francisco Gil Díaz 

(1943)

ITAM, U. 

Chicago

Presidente de Telefónica Movistar (presente); secretario de Hacienda y Cré-

dito Público (2000-2006); subsecretario de ingresos de SHCP (1988-1994).

Jesús Reyes-Hero-

les González-Garza 

(1952)

ITAM, MIT Investigador no residente del Baker Institute (presente); director de Pemex 

(2006-2009); embajador en Estados Unidos (1997-2000); secretario de 

Energía (1995-1997).



anexos
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación...202

Nombre y sitio web Descripción

Fundación Nacional para la Democracia (NED)

https://www.ned.org

ONG fondeada por el Congreso estadounidense para financiar pro-

yectos que promueven la democracia liberal en el mundo.

Centro Internacional para la Empresa Privada 

(CIPE)

https://www.cipe.org

ONG financiada por la NED y la Cámara de Comercio de Estados 

Unidos dedicada a promover reformas de mercado.

Centro Internacional para Académicos Woo-

drow Wilson (Wilson Center)

https://www.wilsoncenter.org

Think tank dedicado al análisis geopolítico que recibe recursos 

privados y del gobierno estadounidense. 

Fundación de Investigación Económica Atlas 

(Atlas Network)

https://www.atlasnetwork.org

ONG que financia think tanks promotores de la privatización y el 

achicamiento del gobierno en todo el mundo, con crecienste relevan-

cia en Sudamérica.

Fuente: Elaboración propia.

anexos
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación... 203

Anexo 2. 
Trayectoria académica y profesional de los tecnócratas mexicanos más relevantes.

Funcionario Formación Trayectoria profesional

Carlos Salinas de 

Gortari (1948)

UNAM, Harvard Presidente de México (1988-1994); secretario de Programación y Presu-

puesto [SPP] (1982-1987); director general de Política Económica y Social 

en la SPP (1979-1982).

Ernesto Zedillo Pon-

ce de León (1951)

IPN, Yale Presidente de México (1994-2000); secretario de Educación (1992-1993); 

subsecretario de Comercio y Fomento Industrial (1988-1992).

Pedro Aspe Armella 

(1950)

ITAM, MIT Presidente de Insignia Capital y consejero de Glisco Partners y Stanhope 

Capital (presente); secretario de Hacienda y Crédito Público (1988-1994); 

secretario de Programación y Presupuesto (1987-1988).

Jaime Serra Puche 

(1955)

UNAM, Colmex, 

Yale

Presidente del Consejo de Administración de BBVA México y consejero 

del IMCO, Fondo México, Tenaris, Vitro y Alpek (presente); miembro del 

patronato de la Universidad de Yale (1994-2001); secretario de Hacienda 

(1994) secretario de Comercio y Fomento Industrial (1988-1994).

Jesús Silva-Herzog 

Flores (1935-2017)

UNAM, Yale Embajador de México en Estados Unidos (1994-1997); secretario de Turis-

mo (1993-1994); secretario de Hacienda y Crédito Público (1982-1986).

Herminio Blanco 

Mendoza (1950)

ITESM, U. 

Chicago

Presidente Adjunto del grupo norteamericano de la Comisión Trilateral 

(2024); secretario de Comercio y Fomento Industrial (1994-2000); sub-

secretario de Negociaciones Internacionales (1993-94); jefe de nego-

ciaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte [TLCAN] 

(1990-93); subsecretario de Comercio Internacional (1988-90).

José Ángel Gurría 

Treviño (1950)

UNAM, Leeds, 

Harvard

Redactor del proyecto de gobierno del Frente Amplio por México [PAN-

PRI-PRD] (2023); secretario general de la OCDE (2006-2021); secretario 

de Hacienda y Crédito Público (1998-2000); secretario de Relaciones 

Exteriores (1994-1998).

Luis Téllez Kuenzler 

(1958)

ITAM, MIT Consejero del Grupo Aeroportuario del Pacífico y Grupo México, miembro 

de la Comisión Trilateral (presente); consejero de Sempra Energy (hasta 

2015); secretario de Comunicaciones (2006-2010); secretario de Energía 

(1997-2000); jefe de la Oficina de la Presidencia (1994-1997); subsecreta-

rio de Agricultura (1990-1993).

Francisco Gil Díaz 

(1943)

ITAM, U. 

Chicago

Presidente de Telefónica Movistar (presente); secretario de Hacienda y Cré-

dito Público (2000-2006); subsecretario de ingresos de SHCP (1988-1994).

Jesús Reyes-Hero-

les González-Garza 

(1952)

ITAM, MIT Investigador no residente del Baker Institute (presente); director de Pemex 

(2006-2009); embajador en Estados Unidos (1997-2000); secretario de 

Energía (1995-1997).
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Funcionario Formación Trayectoria profesional

Jacques Rogozinski 

Schtulman (1951)

ITAM, U. Colo-

rado

Director Nacional Financiera (2013-2018); gerente general de la Corpora-

ción Interamericana de Inversiones (2000-2012); director de la Unidad de 

Desincorporación de Entidades Paraestatales de México (1988-1994).

Santiago Levy Algazi 

(1956)

ITAM, U. Boston, 

Cambridge

Vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2008-2018); 

director del IMSS (2000-2005); subsecretario de Egresos de SHCP (1994-

2000); presidente de la Comisión Federal de Competencia (1993-1994).

Agustín Carstens 

Carstens (1958)

ITAM, U. 

Chicago

Gerente general del Banco de Pagos Internacionales (2017-presente); 

gobernador del Banco de México (2010-2017); secretario de Hacienda y 

Crédito Público (2006-2009).

Guillermo Ortiz 

Martínez (1948)

UNAM, Stanford Gobernador del Banco de México (1998-2010); secretario de Hacienda y 

Crédito Público (1994-1995); subsecretario de SHCP (1988-1994).

Jaime Zabludovsky 

Kuper (1956)

ITAM, Yale Fundador y consejero de COMEXI, consejero del IMCO y México Evalúa 

(presente); presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos 

de Consumo [ConMéxico] (2007-2023); embajador de México ante la 

Unión Europea (1998-2001); jefe negociador del Tratado de Libre Comer-

cio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) (1998-2001); subsecretario 

de Negociaciones Comerciales Internacionales en SECOFI (1994-1998); 

subjefe de negociación del TLCAN (1990-1994).

Adrián Lajous 

Vargas (1943)

UNAM, Cam-

bridge

Director de Pemex (1994-1999); coordinador Ejecutivo de Comercio Inter-

nacional de Pemex (1982-1988); director general de Energía y Secretario 

Ejecutivo de la Comisión de Energéticos (1980-1982).

Carlos Ruiz Sacris-

tán (1949)

Anáhuac Presidente de IEnova (presente); secretario de Comunicaciones y Trans-

portes (1994, 2000); director de Pemex (1994).

Luis Videgaray Caso 

(1968)

ITAM, MIT Secretario de Relaciones Exteriores (2017-2018); secretario de Hacienda 

y Crédito Público (2012-2016); secretario de Finanzas, Planeación y 

Administración en el Estado de México (2005-2009); asesor en Protego 

(2001-2005).

Emilio Lozoya Austin 

(1974)

ITAM, UNAM, 

Harvard

Director Pemex (2012-2016); Protego (2009-2019); Director en Jefe para 

América Latina en el Foro Económico Mundial (2006-2010).

José Antonio Meade 

Kuribreña (1969)

ITAM, UNAM, 

Yale

Secretario de Relaciones Exteriores (2012-2015); secretario de Hacienda 

y Crédito Público (2011-2012 y 2016-2017); secretario de Energía (2011); 

director general de Financiera Rural (2003-2006).

Enrique Ochoa Reza 

(1972)

ITAM, Columbia Director de industrias globales en IFS Energy, asociado en COMEXI 

(presente); diputado plurinominal del PRI (2018-2021); presidente del PRI 

(2016-2018); director de la CFE (2014-2016); subsecretario de Hidrocarbu-

ros en la Secretaría de Energía (2012-2014).

Fuente: Elaboración propia con información de Salas-Porras (2014, pp. 303-305) y otros recursos en Internet.
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Anexo 3. 
Listado de think tanks relevantes en México, su descripción y aliados.

Año Think tank Donantes y aliados Descripción

196992 FES (Fundación 

Friedrich Ebert)

Partido Socialdemócrata de Alemania, 

PRD (México), PSOE (España), Frente 

Amplio (Uruguay).

Fundación adscrita a la Socialdemocracia 

alemana. Se ha centrado en la imparti-

ción de cursos de formación política.

1970 KAS (Fundación 

Konrad Adenauer)

Unión Demócrata Cristiana de Alemania, 

Partido Popular (PP, España), Partido Ac-

ción Nacional (PAN), Coparmex, IMCO. 

Fundación anexa a la Democracia 

Cristiana alemana, con énfasis en la 

promoción de la democracia liberal en los 

países subdesarrollados.

1984 CIDAC (Centro de 

Investigación para 

el Desarrollo, AC)

Según su sitio, “fundaciones y fondos de 

corporaciones privadas”.

Precursor del impulso a la desregulación 

económica. En 2017 se unió a México 

Evalúa.

1984 CISLE (Centro de 

Investigaciones 

sobre la Libre 

Empresa, AC)

Información no disponible. Algunos de 

sus colaboradores han tenido relación 

laboral con Televisión Azteca.

Asociación que difunde las ideas 

anti-Estado del exdiputado panista Luis 

Pazos y su círculo cercano.

1993 CEMDA (Centro 

Mexicano de 

Derecho Ambiental, 

AC)

Bimbo, Fundación David y Lucile 

Packard, fondos Global Greengrants y 

Resources Legacy, fundaciones Ford, 

Heinrich Böll (HBS) y Carlos Slim.

Think tank y despacho de litigio 

derivado de la normatividad ambiental del 

TLCAN. Su enfoque es el capitalismo 

verde.

1993 CECCAM (Centro 

de Estudios para 

el Cambio en el 

Campo Mexicano, 

AC)

Fundaciones alemanas Misereor, Brot 

Für Die Welt y Heinrich Böll (HBS), diario 

La Jornada.

Colectivo de académicos y activistas 

interesados en temas de soberanía 

alimentaria, pobreza rural y defensa de 

los territorios.

1999 Fundar (Fundar, 

Centro de Análisis 

e Investigación, 

AC)

Fundaciones Hewlett, Ford, Open Socie-

ty, Heinrich Böll, Wellspring, Unión Euro-

pea, International Budget Partnership.

Think tank socialdemócrata, enfocado 

en la defensa del medio ambiente, la 

equidad de género y el análisis del gasto 

social en los presupuestos.

92
 En el caso de las fundaciones alemanas, el año de la Tabla 4.1 es el de su llegada a 

México.
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2000); presidente de la Comisión Federal de Competencia (1993-1994).
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tán (1949)

Anáhuac Presidente de IEnova (presente); secretario de Comunicaciones y Trans-

portes (1994, 2000); director de Pemex (1994).
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ITAM, MIT Secretario de Relaciones Exteriores (2017-2018); secretario de Hacienda 

y Crédito Público (2012-2016); secretario de Finanzas, Planeación y 

Administración en el Estado de México (2005-2009); asesor en Protego 

(2001-2005).
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(1974)

ITAM, UNAM, 

Harvard

Director Pemex (2012-2016); Protego (2009-2019); Director en Jefe para 

América Latina en el Foro Económico Mundial (2006-2010).

José Antonio Meade 

Kuribreña (1969)

ITAM, UNAM, 

Yale
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y Crédito Público (2011-2012 y 2016-2017); secretario de Energía (2011); 

director general de Financiera Rural (2003-2006).

Enrique Ochoa Reza 

(1972)

ITAM, Columbia Director de industrias globales en IFS Energy, asociado en COMEXI 

(presente); diputado plurinominal del PRI (2018-2021); presidente del PRI 

(2016-2018); director de la CFE (2014-2016); subsecretario de Hidrocarbu-

ros en la Secretaría de Energía (2012-2014).

Fuente: Elaboración propia con información de Salas-Porras (2014, pp. 303-305) y otros recursos en Internet.
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Asociación que difunde las ideas 
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Pazos y su círculo cercano.
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Bimbo, Fundación David y Lucile 

Packard, fondos Global Greengrants y 
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Heinrich Böll (HBS) y Carlos Slim.

Think tank y despacho de litigio 

derivado de la normatividad ambiental del 

TLCAN. Su enfoque es el capitalismo 

verde.

1993 CECCAM (Centro 

de Estudios para 

el Cambio en el 

Campo Mexicano, 

AC)

Fundaciones alemanas Misereor, Brot 

Für Die Welt y Heinrich Böll (HBS), diario 

La Jornada.

Colectivo de académicos y activistas 

interesados en temas de soberanía 

alimentaria, pobreza rural y defensa de 

los territorios.

1999 Fundar (Fundar, 

Centro de Análisis 

e Investigación, 

AC)

Fundaciones Hewlett, Ford, Open Socie-

ty, Heinrich Böll, Wellspring, Unión Euro-

pea, International Budget Partnership.

Think tank socialdemócrata, enfocado 

en la defensa del medio ambiente, la 

equidad de género y el análisis del gasto 

social en los presupuestos.
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 En el caso de las fundaciones alemanas, el año de la Tabla 4.1 es el de su llegada a 
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Año Think tank Donantes y aliados Descripción

2001 COMEXI (Consejo 

Mexicano de Asun-

tos Internacionales, 

AC)

Wilson Center, Council on Foreign Rela-

tions, IMCO, México Evalúa, CEEY, Ci-

tibanamex, Constellation Brands, Exxon 

Mobil, FEMSA, Grupo Bimbo, IEnova, 

Shell, Embajadas de Estados Unidos, 

Israel y Canadá; Cámaras de Comercio 

de Italia y Canadá, ITAM, entre otros.

Think tank impulsor de la apertura 

comercial y la integración con Nortea-

mérica. Fue fundado por participantes 

del TLCAN y reúne a exfuncionarios, 

académicos, políticos y empresarios.

2003 Insyde (Instituto 

para la Seguridad y 

la Democracia AC)

Fundaciones Tinker, Ford, MacArthur, 

Open Society y Konrad Adenauer (KAS), 

USAID, NED y Embajada Británica en 

México.

Asociación especializada en temas de 

seguridad. Desde 2021 se centra en 

la impartición de cursos a policías de 

municipios gobernados por la alianza 

PAN-PRI-PRD.

2004 IMCO (Instituto 

Mexicano para la 

Competitividad, AC)

CMN, CCE, Coparmex, USAID, NED, 

Atlas Network, Wilson Center, fundacio-

nes Konrad Adenauer y Hewlett; ITAM, 

CIDE, Televisa, Latinus, Reforma, Animal 

Político, gobiernos de Guanajuato y 

Coahuila, Congreso de Jalisco, Comexi, 

México Evalúa, entre otros.

Think tank fundado por el Consejo 

Mexicano de Negocios (CMN) para 

impulsar las reformas neoliberales en 

México. Se especializa en el análisis de 

las decisiones gubernamentales respecto 

a temas de economía, energía, inclusión 

de las mujeres y gobernanza.

2004 HBS (Fundación 

Heinrich Böll)

Partido Alianza 90/Los Verdes (Alema-

nia), ONU, Centro de Políticas de Desa-

rrollo Global, Unión Europea, CEMDA.

Fundación política del partido alemán Los 

Verdes. Produce folletos, libros cortos y 

seminarios sobre agendas ecoterritoria-

les, cambio climático, derechos humanos 

y género.

2005 CEEY (Centro de 

Estudios Espinosa 

Yglesias, AC)

Fundación Espinosa Rugarcía, ¿México 

Cómo Vamos?, Coparmex, Reforma, 

CIDE, PRI.

Think tank neoliberal sin vínculos con 

EE.UU. Realiza investigaciones sobre el 

sistema bancario y financiero, emite co-

lumnas de opinión y tiene una orientación 

filantropista.

2005 Mexicanos Primero 

(Mexicanos Prime-

ro Visión 2030, AC)

OCDE, CCE, CMN, Televisa, Cinépolis, 

Coppel, FEMSA, Grupo Lala, Banorte, 

BBVA.

Asociación civil que busca una reforma 

gerencial al sistema educativo mexicano.

2007 CASEDE (Colectivo 

de Análisis de la 

Seguridad con 

Democracia, AC)

Colmex, El Colegio de la Frontera Norte, 

Wilson Center, NED, USAID, UDLAP, 

UdeG, Senado de la República, funda-

ciones Friedrich Ebert, Open Society y 

Ford, Insyde.

Colectivo de académicos nacionales 

y extranjeros dedicados a estudiar la 

situación de seguridad en México. Emite 

publicaciones propias y estudios por 

encargo de entidades, municipios y ONG.
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Año Think tank Donantes y aliados Descripción

2008 Ethos, Innovación 

en Políticas Públi-

cas (Avance Aná-

lisis Investigación 

y Estudios para el 

Desarrollo AC)

USAID, NED, Sociedad Alemana de 

Cooperación Internacional, PNUD (ONU), 

Embajada Británica en México, fundacio-

nes Tinker, Ford y W.K. Kellogg.

Think tank dedicado al análisis del 

gasto público y de los costos de la 

corrupción para las empresas.

2009 México Evalúa 

(México Evalúa, 

Centro de Análisis 

de Políticas Públi-

cas, AC)

USAID, NED, CIPE, Red Atlas, Iniciativa 

Climática de México, IMCO, ¿México 

Cómo Vamos?, Reforma, El Universal, 

El Financiero y las fundaciones Hewlett, 

Konrad Adenauer (KAS), Open Society 

y Friedrich Naumann (Partido Libre de 

Alemania, libertarismo), entre otros.

Advocacy Group que promueve reformas 

al sistema de justicia penal, el combate a 

la corrupción gubernamental, la desregu-

lación económica y el fomento a entornos 

amigables para la inversión privada. En 

el sexenio de AMLO ha asumido una 

línea opositora.

2010 Causa en Común 

(Ciudadanos por 

una Causa en 

Común, AC)

Embajada de Estados Unidos, NED, 

gobierno de Canadá, Coppel, Mexicanos 

Contra la Corrupción y la Impunidad, 

Nexos, Va por México (PAN-PRI-PRD).

Grupo de presión sin pretensiones 

académicas, vinculado con exfunciona-

rios de seguridad de administraciones 

anteriores.

2010 Caminos de la 

Libertad (Caminos 

de la Libertad Ideas 

y Debate, AC)

Grupo Salinas (Televisión Azteca, Grupo 

Elektra, Banco Azteca, Total Play), Red 

Atlas, Transparencia Internacional.

Plataforma del empresario Ricardo 

Salinas Pliego dedicada a la difusión de 

ideas anti-estatistas.

2015 MCCI (Mexica-

nos Contra la 

Corrupción y la 

Impunidad, AC)

CCE, USAID, NED, Confederación Suiza, 

Fundación MacArthur, Latinus, Nexos, 

México Unido Contra la Delincuencia, Ba-

rra Mexicana de Abogados, Escuela Libre 

de Derecho, México Evalúa, Causa en 

Común, IMCO, CEEY, Tec de Monterrey.

Grupo de presión del activista y empre-

sario Claudio X. González Guajardo dedi-

cado a la denuncia, investigación y litigio 

selectivo (con fines político-electorales) 

de la corrupción gubernamental.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Miranda (2017), Salas-Porras y Bonilla (2013), Velasco (2000) y los sitios web de 
cada think tank.
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Año Think tank Donantes y aliados Descripción
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del TLCAN y reúne a exfuncionarios, 
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2004 IMCO (Instituto 
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CMN, CCE, Coparmex, USAID, NED, 
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nes Konrad Adenauer y Hewlett; ITAM, 

CIDE, Televisa, Latinus, Reforma, Animal 

Político, gobiernos de Guanajuato y 
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México Evalúa, entre otros.
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Mexicano de Negocios (CMN) para 

impulsar las reformas neoliberales en 

México. Se especializa en el análisis de 

las decisiones gubernamentales respecto 

a temas de economía, energía, inclusión 
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nia), ONU, Centro de Políticas de Desa-

rrollo Global, Unión Europea, CEMDA.

Fundación política del partido alemán Los 

Verdes. Produce folletos, libros cortos y 

seminarios sobre agendas ecoterritoria-

les, cambio climático, derechos humanos 

y género.

2005 CEEY (Centro de 

Estudios Espinosa 
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Fundación Espinosa Rugarcía, ¿México 

Cómo Vamos?, Coparmex, Reforma, 

CIDE, PRI.

Think tank neoliberal sin vínculos con 

EE.UU. Realiza investigaciones sobre el 

sistema bancario y financiero, emite co-

lumnas de opinión y tiene una orientación 

filantropista.

2005 Mexicanos Primero 

(Mexicanos Prime-

ro Visión 2030, AC)

OCDE, CCE, CMN, Televisa, Cinépolis, 

Coppel, FEMSA, Grupo Lala, Banorte, 
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Asociación civil que busca una reforma 

gerencial al sistema educativo mexicano.

2007 CASEDE (Colectivo 

de Análisis de la 

Seguridad con 
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Colmex, El Colegio de la Frontera Norte, 

Wilson Center, NED, USAID, UDLAP, 

UdeG, Senado de la República, funda-

ciones Friedrich Ebert, Open Society y 

Ford, Insyde.

Colectivo de académicos nacionales 

y extranjeros dedicados a estudiar la 

situación de seguridad en México. Emite 

publicaciones propias y estudios por 

encargo de entidades, municipios y ONG.
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Año Think tank Donantes y aliados Descripción
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amigables para la inversión privada. En 

el sexenio de AMLO ha asumido una 

línea opositora.

2010 Causa en Común 

(Ciudadanos por 

una Causa en 

Común, AC)

Embajada de Estados Unidos, NED, 

gobierno de Canadá, Coppel, Mexicanos 

Contra la Corrupción y la Impunidad, 

Nexos, Va por México (PAN-PRI-PRD).

Grupo de presión sin pretensiones 

académicas, vinculado con exfunciona-

rios de seguridad de administraciones 

anteriores.

2010 Caminos de la 

Libertad (Caminos 

de la Libertad Ideas 

y Debate, AC)

Grupo Salinas (Televisión Azteca, Grupo 

Elektra, Banco Azteca, Total Play), Red 

Atlas, Transparencia Internacional.

Plataforma del empresario Ricardo 

Salinas Pliego dedicada a la difusión de 

ideas anti-estatistas.

2015 MCCI (Mexica-

nos Contra la 

Corrupción y la 

Impunidad, AC)

CCE, USAID, NED, Confederación Suiza, 

Fundación MacArthur, Latinus, Nexos, 

México Unido Contra la Delincuencia, Ba-

rra Mexicana de Abogados, Escuela Libre 

de Derecho, México Evalúa, Causa en 

Común, IMCO, CEEY, Tec de Monterrey.

Grupo de presión del activista y empre-

sario Claudio X. González Guajardo dedi-

cado a la denuncia, investigación y litigio 

selectivo (con fines político-electorales) 

de la corrupción gubernamental.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Miranda (2017), Salas-Porras y Bonilla (2013), Velasco (2000) y los sitios web de 
cada think tank.
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Anexo 4. 
Consejo Directivo del IMCO y trayectoria profesional de sus integrantes.

Nombre Último grado de 

estudios

Trayectoria profesional Organizaciones cercanas

Valentín 

Díez Morodo 

(Presidente del 

Consejo)

Estudios de posgrado en 

Mercadotecnia, Ventas 

y Administración de 

Personal

(Universidad de Michi-

gan, EE.UU.).

Presidente del Consejo Empre-

sarial Mexicano de Comercio 

Exterior, Inversión y Tecnología 

(COMCE), del Consejo Empresa-

rial Hispano Mexicano (CEHIME), 

del Consejo de Grupo Modelo, del 

Comité Bilateral México-España, 

del Consejo Empresarial de la 

Alianza del Pacífico y del Deporti-

vo Toluca Futbol Club (presente); 

expresidente del Consejo de 

Administración de Citibanamex.

CMN, CCE, Alianza del Pacífico, 

Casa de México en España, 

Aeroméxico, Zara, Telefónica, 

Iberdrola, Kimberly Clark de 

México.

José Luis “Cha-

cho” Barraza 

González

Estudios de posgrado en 

Alta Dirección

(IPADE, México y estu-

dios en Reino Unido).

Presidente de Proyectos Inmobi-

liarios Impulso y del Consejo de 

Administración de Aeroméxico, 

consejero de Interceramic; presi-

dente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE) (2004-2007) y 

de la Confederación Patronal de 

la República Mexicana (Copar-

mex) (2003-2004).

CCE, Coparmex, CMN, Consejo 

de la Comunicación, Centro de 

Liderazgo y Desarrollo Humano 

AC [Cseliderh].

Emilio Carrillo 

Gamboa

Licenciatura en Derecho

(Georgetown, EE.UU.)

Secretario ejecutivo del CMN; 

consejero de Grupo México, 

Grupo Nacional Provincial [GNP], 

Kimberly Clark de México, 

Southern Copper Corporation 

y México Evalúa (presente); 

embajador de México en Canadá 

(1987-1989); director general de 

Teléfonos de México (Telmex) 

(1975-1987).

CMN, CCE, Grupo México, Grupo 

BAL, Kimberly Clark, México 

Evalúa.
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Nombre Último grado de 

estudios

Trayectoria profesional Organizaciones cercanas

Eugenio San-

tiago Clariond 

Reyes-Retana

Maestría en Administra-

ción de Empresas

(ITESM, México).

Presidente del consejo de Grupo 

Cuprum, Grupo Cleber y Grupo 

Fultra; consejero de Mexichem, 

Grupo Kaluz, Pochteca, Grupo 

Financiero Ve por Más, Fibra Mty 

y del Tec de Monterrey (ITESM) 

(presente); presidente del 

Fondo de Agua Metropolitano de 

Monterrey (FAMM) (2013-2018); 

presidente del Consejo Mexicano 

de Hombres de Negocios (CMHN, 

hoy CMN) (1997-2000).

Cámara de la Industria de la 

Transformación de Nuevo León 

(CAINTRA); CMN, ITESM, Fondo 

Mexicano para la Conservación 

de la Naturaleza, Consejo 

Mundial Empresarial para el 

Desarrollo Sostenible.

María Amparo 

Casar Pérez

Doctorado en Ciencia 

Política

(Cambridge, Reino 

Unido).

Presidenta de Mexicanos Contra 

la Corrupción y la Impunidad 

(MCCI); consejera del Wilson 

Center y de Causa en Común, 

profesora investigadora del CIDE, 

conductora en Canal Once y 

miembro del Comité Editorial 

de la revista Nexos (presente); 

coordinadora de asesores de 

la Secretaría de Gobernación 

(2001-2005).

MCCI, Nexos, Sí por México, 

Wilson Center, Causa en Común.
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Anexo 4. 
Consejo Directivo del IMCO y trayectoria profesional de sus integrantes.

Nombre Último grado de 

estudios

Trayectoria profesional Organizaciones cercanas

Valentín 

Díez Morodo 

(Presidente del 

Consejo)

Estudios de posgrado en 

Mercadotecnia, Ventas 

y Administración de 

Personal

(Universidad de Michi-

gan, EE.UU.).

Presidente del Consejo Empre-

sarial Mexicano de Comercio 

Exterior, Inversión y Tecnología 

(COMCE), del Consejo Empresa-

rial Hispano Mexicano (CEHIME), 

del Consejo de Grupo Modelo, del 

Comité Bilateral México-España, 

del Consejo Empresarial de la 

Alianza del Pacífico y del Deporti-

vo Toluca Futbol Club (presente); 

expresidente del Consejo de 

Administración de Citibanamex.

CMN, CCE, Alianza del Pacífico, 

Casa de México en España, 

Aeroméxico, Zara, Telefónica, 

Iberdrola, Kimberly Clark de 

México.

José Luis “Cha-

cho” Barraza 

González

Estudios de posgrado en 

Alta Dirección

(IPADE, México y estu-

dios en Reino Unido).

Presidente de Proyectos Inmobi-

liarios Impulso y del Consejo de 

Administración de Aeroméxico, 

consejero de Interceramic; presi-

dente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE) (2004-2007) y 

de la Confederación Patronal de 

la República Mexicana (Copar-

mex) (2003-2004).

CCE, Coparmex, CMN, Consejo 

de la Comunicación, Centro de 

Liderazgo y Desarrollo Humano 

AC [Cseliderh].

Emilio Carrillo 

Gamboa

Licenciatura en Derecho

(Georgetown, EE.UU.)

Secretario ejecutivo del CMN; 

consejero de Grupo México, 

Grupo Nacional Provincial [GNP], 

Kimberly Clark de México, 

Southern Copper Corporation 

y México Evalúa (presente); 

embajador de México en Canadá 

(1987-1989); director general de 

Teléfonos de México (Telmex) 

(1975-1987).

CMN, CCE, Grupo México, Grupo 

BAL, Kimberly Clark, México 

Evalúa.
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Nombre Último grado de 

estudios

Trayectoria profesional Organizaciones cercanas

Eugenio San-

tiago Clariond 

Reyes-Retana

Maestría en Administra-

ción de Empresas

(ITESM, México).

Presidente del consejo de Grupo 

Cuprum, Grupo Cleber y Grupo 

Fultra; consejero de Mexichem, 

Grupo Kaluz, Pochteca, Grupo 

Financiero Ve por Más, Fibra Mty 

y del Tec de Monterrey (ITESM) 

(presente); presidente del 

Fondo de Agua Metropolitano de 

Monterrey (FAMM) (2013-2018); 

presidente del Consejo Mexicano 

de Hombres de Negocios (CMHN, 

hoy CMN) (1997-2000).

Cámara de la Industria de la 

Transformación de Nuevo León 

(CAINTRA); CMN, ITESM, Fondo 

Mexicano para la Conservación 

de la Naturaleza, Consejo 

Mundial Empresarial para el 

Desarrollo Sostenible.

María Amparo 

Casar Pérez

Doctorado en Ciencia 

Política

(Cambridge, Reino 

Unido).

Presidenta de Mexicanos Contra 

la Corrupción y la Impunidad 

(MCCI); consejera del Wilson 

Center y de Causa en Común, 

profesora investigadora del CIDE, 

conductora en Canal Once y 

miembro del Comité Editorial 

de la revista Nexos (presente); 

coordinadora de asesores de 

la Secretaría de Gobernación 

(2001-2005).

MCCI, Nexos, Sí por México, 

Wilson Center, Causa en Común.
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Nombre Último grado de 

estudios

Trayectoria profesional Organizaciones cercanas

Francisco Al-

berto Cervantes 

Díaz

Licenciatura en Admi-

nistración de Empresas 

(n.d.).

Presidente del Consejo Coordina-

dor Empresarial [CCE]; presidente 

de Grupo Minero Cervantes, 

Industrias Cerplastik y Grupo 

Inmobiliario Cerpal México (pre-

sente); presidente de la Confede-

ración de Cámaras Industriales 

de los Estados Unidos Mexicanos 

(Concamin) (2018-2021); 

presidente del COMCE Estado de 

México (2014-2016); subsecreta-

rio de Desarrollo Económico del 

Estado de México (2002-2005); 

consejero de Nacional Financiera, 

Bancomext, IMSS, Infonavit y 

Fonacot en administraciones 

pasadas (fecha n/d).

Concamin, CCE, CMN, Consejo 

de la Comunicación, Grupo 

Atlacomulco (PRI-Edomex), 

Consejo Asesor Empresarial de 

AMLO93.

93
 El 15 de noviembre de 2018, días antes de tomar posesión, López Obrador anunció 

que se reuniría cada dos o tres meses con un grupo de empresarios afines o proveedores 

de sus proyectos, que han sido nombrados Consejo Asesor Empresarial. Está compuesto 

por Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca y Elektra), Bernardo Gómez (Televisa), Olegario 

Vázquez Aldir (Imagen Televisión y Hospitales Ángeles), Germán Larrea (Grupo Méxi-

co y Cinemex), Carlos Hank González (Grupo Banorte), Daniel Chávez Morán (Grupo 

Vidanta), Miguel Rincón (Bio Pappel), Sergio Gutiérrez Muguerza (DeAcero) y Car-

los Slim, el hombre más rico de México (América Móvil y Grupo Carso). Garciamarín 

(2022), crítico de López Obrador y columnista de la revista Nexos, sostiene que más que 

un proyecto populista y anti-elitista, la Cuarta Transformación es un recambio de las 

élites económicas.
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Nombre Último grado de 

estudios

Trayectoria profesional Organizaciones cercanas

Lorenzo J. de 

Rosenzweig 

Pasquel

Maestría en Biología 

Marina y Tecnología de 

Alimentos

(Oregon State, EE.UU.).

Director de Tierra Habitus, miem-

bro del Fondo de Exploración 

y Conservación de la National 

Geographic Society y de la 

Red de Fondos Ambientales de 

Latinoamérica (presente); director 

del Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza 

(1994-2019).

Fondo Mexicano para la Conser-

vación de la Naturaleza, USAID, 

FEMSA, Banco Mundial, funda-

ciones Ford, BBVA y Televisa.

Antonio del 

Valle Perochena

Maestría en Alta 

Dirección

(IPADE, México).

Presidente del Consejo de 

Administración de Grupo Kaluz 

(Mexichem, Elementia y Grupo 

Financiero Ve por Más) y conse-

jero de Grupo México y Grupo 

Martí (presente); presidente del 

Consejo Mexicano de Negocios 

[CMN] (2019-2023).

CMN, Grupo México, Grupo 

Carso, México, ¿Cómo Vamos?

Claudio X. Gon-

zález Laporte

Ingeniería Química (Stan-

ford, EE.UU.).

Presidente del Consejo de 

Administración de Kimberly Clark 

de México, consejero de Grupo 

México, Grupo Carso, Grupo Alfa, 

The Baker Institute, The Salzburg 

Global Seminar y la Filarmóni-

ca de Nueva York (presente); 

presidente del CCE (1985-1987; 

2000-2002), del CMN y del Cen-

tro de Estudios Económicos del 

Sector Privado [CEESP]; asesor 

económico del presidente Carlos 

Salinas (1988-1994).

CMN, CCE, Coparmex, Universi-

dad Rice, Grupo México, General 

Electric, Embajada de Estados 

Unidos en México, Va por México, 

MCCI, Mexicanos Primero, 

UNETE, AC.
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Nombre Último grado de 

estudios

Trayectoria profesional Organizaciones cercanas

Francisco Al-

berto Cervantes 

Díaz

Licenciatura en Admi-

nistración de Empresas 

(n.d.).

Presidente del Consejo Coordina-

dor Empresarial [CCE]; presidente 

de Grupo Minero Cervantes, 

Industrias Cerplastik y Grupo 

Inmobiliario Cerpal México (pre-

sente); presidente de la Confede-

ración de Cámaras Industriales 

de los Estados Unidos Mexicanos 

(Concamin) (2018-2021); 

presidente del COMCE Estado de 

México (2014-2016); subsecreta-

rio de Desarrollo Económico del 

Estado de México (2002-2005); 

consejero de Nacional Financiera, 

Bancomext, IMSS, Infonavit y 

Fonacot en administraciones 

pasadas (fecha n/d).

Concamin, CCE, CMN, Consejo 

de la Comunicación, Grupo 

Atlacomulco (PRI-Edomex), 

Consejo Asesor Empresarial de 

AMLO93.

93
 El 15 de noviembre de 2018, días antes de tomar posesión, López Obrador anunció 

que se reuniría cada dos o tres meses con un grupo de empresarios afines o proveedores 

de sus proyectos, que han sido nombrados Consejo Asesor Empresarial. Está compuesto 

por Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca y Elektra), Bernardo Gómez (Televisa), Olegario 

Vázquez Aldir (Imagen Televisión y Hospitales Ángeles), Germán Larrea (Grupo Méxi-

co y Cinemex), Carlos Hank González (Grupo Banorte), Daniel Chávez Morán (Grupo 

Vidanta), Miguel Rincón (Bio Pappel), Sergio Gutiérrez Muguerza (DeAcero) y Car-

los Slim, el hombre más rico de México (América Móvil y Grupo Carso). Garciamarín 

(2022), crítico de López Obrador y columnista de la revista Nexos, sostiene que más que 

un proyecto populista y anti-elitista, la Cuarta Transformación es un recambio de las 

élites económicas.
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Nombre Último grado de 

estudios

Trayectoria profesional Organizaciones cercanas

Lorenzo J. de 

Rosenzweig 

Pasquel

Maestría en Biología 

Marina y Tecnología de 

Alimentos

(Oregon State, EE.UU.).

Director de Tierra Habitus, miem-

bro del Fondo de Exploración 

y Conservación de la National 

Geographic Society y de la 

Red de Fondos Ambientales de 

Latinoamérica (presente); director 

del Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza 

(1994-2019).

Fondo Mexicano para la Conser-

vación de la Naturaleza, USAID, 

FEMSA, Banco Mundial, funda-

ciones Ford, BBVA y Televisa.

Antonio del 

Valle Perochena

Maestría en Alta 

Dirección

(IPADE, México).

Presidente del Consejo de 

Administración de Grupo Kaluz 

(Mexichem, Elementia y Grupo 

Financiero Ve por Más) y conse-

jero de Grupo México y Grupo 

Martí (presente); presidente del 

Consejo Mexicano de Negocios 

[CMN] (2019-2023).

CMN, Grupo México, Grupo 

Carso, México, ¿Cómo Vamos?

Claudio X. Gon-

zález Laporte

Ingeniería Química (Stan-

ford, EE.UU.).

Presidente del Consejo de 

Administración de Kimberly Clark 

de México, consejero de Grupo 

México, Grupo Carso, Grupo Alfa, 

The Baker Institute, The Salzburg 

Global Seminar y la Filarmóni-

ca de Nueva York (presente); 

presidente del CCE (1985-1987; 

2000-2002), del CMN y del Cen-

tro de Estudios Económicos del 

Sector Privado [CEESP]; asesor 

económico del presidente Carlos 

Salinas (1988-1994).

CMN, CCE, Coparmex, Universi-

dad Rice, Grupo México, General 

Electric, Embajada de Estados 

Unidos en México, Va por México, 

MCCI, Mexicanos Primero, 

UNETE, AC.
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Nombre Último grado de 

estudios

Trayectoria profesional Organizaciones cercanas

Tomás Roberto 

González Sada

Estudios de posgrado 

en Administración de 

Empresas

(Columbia, EE.UU.).

Presidente del Consejo de Admi-

nistración de Cydsa, director de 

Vitro (presente); cónsul honorario 

de Japón en Monterrey; director 

del Grupo de Empresarios de 

Nuevo León; presidente del Comi-

té Empresarial México-Japón del 

COMCE; miembro fundador de 

Cáritas Monterrey.

CMN, CAINTRA Nuevo León, 

COMCE, Alfa, Cemex, Universi-

dad Regiomontana, Cáritas.

Luz María 

Gabriela 

Hernández 

Cardoso

Estudios de posgrado en 

Derecho

(Escuela Libre de Dere-

cho, México).

Consultora en el Instituto de 

Asuntos Internacionales Jackson 

de la Universidad de Yale, conse-

jera en Grupo Kaluz y Motorola; 

presidenta de General Electric 

México (2010-2015); subsecre-

taria de Comunicaciones [SCT] 

(2009-2010); directora general de 

Política de Telecomunicaciones 

[SCT] (2008-2009); colaboradora 

en el equipo negociador del 

TLCAN (1989-1992).

Yale, BMV, General Electric, 

Méxicos Posibles.

Luis Manuel 

Murillo Peña-

loza

Licenciatura en Eco-

nomía

(ITAM, México).

Director general de Valores 

Mexicanos Casa de Bolsa, 

consejero de Industrias Peñoles, 

Grupo Profuturo, Profuturo GNP 

Pensiones y Grupo Palacio de 

Hierro (presente); vicepresidente 

de la Asociación Mexicana de 

Instituciones Bursátiles [AMIB].

Grupo BAL, BMV, ITAM.

Armando 

Paredes Arroyo-

Loza

Licenciatura en Derecho

(Universidad Autónoma 

de Querétaro, México).

Presidente Grupo APAL, presi-

dente de la Comisión de Com-

petitividad del CCE, miembro del 

Comité Ejecutivo y Directivo del 

Consejo Nacional Agropecuario, 

consejero de Scotiabank y Grupo 

Alpura (presente); presidente del 

CCE (2007-2010).

CCE, CNA, Fundación Mexicana 

para el Desarrollo Rural, Partido 

Verde Ecologista de México 

(PVEM).
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Nombre Último grado de 

estudios

Trayectoria profesional Organizaciones cercanas

Antonio Purón 

Mier y Terán

Maestría en Administra-

ción de Empresas

(Stanford, EE.UU.).

Presidente de Inoma, director 

emérito de Mckinsey & Co., 

consejero de Banco Santander 

México y Nadro Farmacéutica, 

miembro del Patronato de la 

Universidad Iberoamericana 

(presente).

CIDE, Centro de Colaboración 

Cívica, México Evalúa, UNETE 

AC.

Alejandro Ramí-

rez Magaña

Maestría en Administra-

ción de Negocios

(Harvard, EE.UU.).

Director general de Cinépolis, 

representante de México ante 

el B-20, miembro del Patronato 

de Mexicanos Primero, Consejo 

de la Comunicación [Voz de las 

empresas] y Teletón (presente); 

presidente del CMN (2015-2019); 

asesor del presidente Vicente Fox 

(2000).

Centro de Estudios Latinoame-

ricanos David Rockefeller, Co-

misión Trilateral, B-20, Business 

Roundtable, CMN, CCE, Consejo 

de la Comunicación, Mexicanos 

Primero, Televisa, PAN.

Jaime Serra 

Puche

Doctorado en Economía

(Yale, EE.UU.).

Miembro de la Comisión Trilateral; 

fundador y presidente de SAI 

Derecho & Economía; presidente 

del Consejo de Administración 

de BBVA México; consejero de 

Fondo México, Tenaris, Vitro y 

Alpek (presente); miembro del 

patronato de la Universidad de 

Yale (1994-2001); secretario de 

Hacienda (1994) secretario de 

Comercio y Fomento Industrial 

(1988-1994); subsecretario de 

Ingresos en la Secretaría de 

Hacienda (1986-1988).

Comisión Trilateral, Wilson 

Center, Organización Mundial 

de Comercio (WTO), OCDE, 

universidades Yale, Stanford, 

Princeton y de Nueva York; CMN, 

Asociación de Bancos de México 

(ABM), Barra Mexicana de Abo-

gados (BMA), COMEXI.

Daniel Javier 

Servitje Montull

Maestría en Administra-

ción de Negocios

(Stanford, EE.UU.).

Presidente del Consejo de 

Administración de Grupo Bimbo, 

consejero de Citibanamex, Coca-

Cola FEMSA, Parque Fotovoltái-

co Aura Solar y el Latin America 

Conservation Council (presente).

Asociación Mexicana de Energía 

Solar y de Energía Eólica, AN-

TAD, CMN, CCE, Grupo Salinas, 

CEMDA.
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Nombre Último grado de 

estudios

Trayectoria profesional Organizaciones cercanas

Tomás Roberto 

González Sada

Estudios de posgrado 

en Administración de 

Empresas

(Columbia, EE.UU.).

Presidente del Consejo de Admi-

nistración de Cydsa, director de 

Vitro (presente); cónsul honorario 

de Japón en Monterrey; director 

del Grupo de Empresarios de 

Nuevo León; presidente del Comi-

té Empresarial México-Japón del 

COMCE; miembro fundador de 

Cáritas Monterrey.

CMN, CAINTRA Nuevo León, 

COMCE, Alfa, Cemex, Universi-

dad Regiomontana, Cáritas.

Luz María 

Gabriela 

Hernández 

Cardoso

Estudios de posgrado en 

Derecho

(Escuela Libre de Dere-

cho, México).

Consultora en el Instituto de 

Asuntos Internacionales Jackson 

de la Universidad de Yale, conse-

jera en Grupo Kaluz y Motorola; 

presidenta de General Electric 

México (2010-2015); subsecre-

taria de Comunicaciones [SCT] 

(2009-2010); directora general de 

Política de Telecomunicaciones 

[SCT] (2008-2009); colaboradora 

en el equipo negociador del 

TLCAN (1989-1992).

Yale, BMV, General Electric, 

Méxicos Posibles.

Luis Manuel 

Murillo Peña-

loza

Licenciatura en Eco-

nomía

(ITAM, México).

Director general de Valores 

Mexicanos Casa de Bolsa, 

consejero de Industrias Peñoles, 

Grupo Profuturo, Profuturo GNP 

Pensiones y Grupo Palacio de 

Hierro (presente); vicepresidente 

de la Asociación Mexicana de 

Instituciones Bursátiles [AMIB].

Grupo BAL, BMV, ITAM.

Armando 

Paredes Arroyo-

Loza

Licenciatura en Derecho

(Universidad Autónoma 

de Querétaro, México).

Presidente Grupo APAL, presi-

dente de la Comisión de Com-

petitividad del CCE, miembro del 

Comité Ejecutivo y Directivo del 

Consejo Nacional Agropecuario, 

consejero de Scotiabank y Grupo 

Alpura (presente); presidente del 

CCE (2007-2010).

CCE, CNA, Fundación Mexicana 

para el Desarrollo Rural, Partido 

Verde Ecologista de México 

(PVEM).
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Nombre Último grado de 

estudios

Trayectoria profesional Organizaciones cercanas

Antonio Purón 

Mier y Terán

Maestría en Administra-

ción de Empresas

(Stanford, EE.UU.).

Presidente de Inoma, director 

emérito de Mckinsey & Co., 

consejero de Banco Santander 

México y Nadro Farmacéutica, 

miembro del Patronato de la 

Universidad Iberoamericana 

(presente).

CIDE, Centro de Colaboración 

Cívica, México Evalúa, UNETE 

AC.

Alejandro Ramí-

rez Magaña

Maestría en Administra-

ción de Negocios

(Harvard, EE.UU.).

Director general de Cinépolis, 

representante de México ante 

el B-20, miembro del Patronato 

de Mexicanos Primero, Consejo 

de la Comunicación [Voz de las 

empresas] y Teletón (presente); 

presidente del CMN (2015-2019); 

asesor del presidente Vicente Fox 

(2000).

Centro de Estudios Latinoame-

ricanos David Rockefeller, Co-

misión Trilateral, B-20, Business 

Roundtable, CMN, CCE, Consejo 

de la Comunicación, Mexicanos 

Primero, Televisa, PAN.

Jaime Serra 

Puche

Doctorado en Economía

(Yale, EE.UU.).

Miembro de la Comisión Trilateral; 

fundador y presidente de SAI 

Derecho & Economía; presidente 

del Consejo de Administración 

de BBVA México; consejero de 

Fondo México, Tenaris, Vitro y 

Alpek (presente); miembro del 

patronato de la Universidad de 

Yale (1994-2001); secretario de 

Hacienda (1994) secretario de 

Comercio y Fomento Industrial 

(1988-1994); subsecretario de 

Ingresos en la Secretaría de 

Hacienda (1986-1988).

Comisión Trilateral, Wilson 

Center, Organización Mundial 

de Comercio (WTO), OCDE, 

universidades Yale, Stanford, 

Princeton y de Nueva York; CMN, 

Asociación de Bancos de México 

(ABM), Barra Mexicana de Abo-

gados (BMA), COMEXI.

Daniel Javier 

Servitje Montull

Maestría en Administra-

ción de Negocios

(Stanford, EE.UU.).

Presidente del Consejo de 

Administración de Grupo Bimbo, 

consejero de Citibanamex, Coca-

Cola FEMSA, Parque Fotovoltái-

co Aura Solar y el Latin America 

Conservation Council (presente).

Asociación Mexicana de Energía 

Solar y de Energía Eólica, AN-

TAD, CMN, CCE, Grupo Salinas, 

CEMDA.
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Nombre Último grado de 

estudios

Trayectoria profesional Organizaciones cercanas

Vicente Yáñez 

Solloa

Licenciatura en Adminis-

tración de Empresas

(Universidad Anáhuac, 

México).

Presidente de la Asociación Na-

cional de Tiendas de Autoservicio 

y Departamentales [ANTAD], con-

sejero en la Comisión Ejecutiva 

del CCE, la Fundación Mexicana 

para la Salud (Funsalud) y la 

Fundación Ver Bien (presente).

ANTAD, CCE, CMN, Funsalud, 

Coppel.

Jaime Zabludo-

vsky Kuper

Doctorado en Economía

(Universidad Yale, 

EE.UU.).

Fundador y consejero de Comexi, 

consejero del IMCO y México 

Evalúa, vicepresidente de IQOM 

Inteligencia Comercial (presente); 

presidente del Consejo Mexicano 

de la Industria de Productos de 

Consumo [ConMéxico] (2007-

2023); embajador de México ante 

la Unión Europea (1998-2001); 

jefe negociador del Tratado de 

Libre Comercio entre la Unión 

Europea y México [TLCUEM] 

(1998-2001); subsecretario de 

Negociaciones Comerciales In-

ternacionales en SECOFI (1994-

1998); subjefe de negociación del 

TLCAN (1990-1994).

COMEXI, México Evalúa, ITAM, 

Embajada de Israel, Organización 

Mundial de la Salud (WHO), 

Delegación de la Unión Europea 

en México, Organización Mundial 

de Comercio (WTO), ConMéxico.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5. 
Plantilla de investigadores del IMCO.94

Nombre Posición
Último grado 

de estudios

Institución 

educativa
Trayectoria profesional

Valeria Moy 

Campos

Directora 

general

Maestría en 

Administración

London School 

of Economics 

and Political 

Science [LSE] 

(Reino Unido).

Profesora del ITAM, columnista en El Uni-

versal y El País, comentarista en Televisa y 

W Radio (presente); exdirectora de ¿México 

Cómo Vamos?; exfuncionaria en la Comisión 

Bancaria y de Valores [CNBV] (fecha n/d).

Jesús Salvador 

Carrillo Castillo

Director de 

Economía 

Sostenible

Doctorado en 

Economía

Colmex 

(México).

Director General Adjunto de Estadística y 

Evaluación Económica y director de Evalua-

ción de Costos e Inversiones en la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos [CNH] (2015-

2018); director de eventos presidenciales en 

Presidencia de la República (2012).

Óscar Bernar-

do Ocampo 

Albarrán

Coordinador 

de Energía 

y Medio 

Ambiente

Maestría 

en Políticas 

Públicas

LSE

(Reino Unido).

Asesor de consejeros independientes 

del Consejo de Administración de la CFE 

(2018-2019); consultor en asuntos públicos 

en De la Calle, Madrazo, Mancera, SC 

(2016-2018).

Diego Díaz Investigador 

en Economía y 

Energía

Maestría en 

Administración 

Pública

ITESM (Mé-

xico).

Investigador en el IMCO y colaborador en 

Animal Político, Este País y Alto Nivel.

Ana Bertha 

Gutiérrez

Coordinadora 

de Comercio 

Exterior y Mer-

cado Laboral

Licenciatura en 

Economía

ITAM (México). Coordinadora de investigación en ¿México 

Cómo Vamos? (2018-2021); analista en 

estrategia de clientes en Citibanamex (2016-

2017).

94
 A mediados de 2023, el IMCO se compone por 32 trabajadores de tiempo completo, de 

los cuales siete desempeñan funciones que no se relacionan directamente con la investi-

gación y la producción de análisis sobre políticas públicas. No son incluidos en la Tabla 

4.6 pero se hace una breve mención de ellos y sus responsabilidades: Verónica Palacios 

(coordinadora administrativa), Laura Serrano (asistente de dirección), Paola Gurrola 

(responsable de prensa y eventos), Enrique de la Sota (diseñador institucional), Hugo 

Cruz (asociado de desarrollo institucional), Michel Gamiño y Joel Bravo (administrado-

res de sistemas).
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Nombre Último grado de 

estudios

Trayectoria profesional Organizaciones cercanas

Vicente Yáñez 

Solloa

Licenciatura en Adminis-

tración de Empresas

(Universidad Anáhuac, 

México).

Presidente de la Asociación Na-

cional de Tiendas de Autoservicio 

y Departamentales [ANTAD], con-

sejero en la Comisión Ejecutiva 

del CCE, la Fundación Mexicana 

para la Salud (Funsalud) y la 

Fundación Ver Bien (presente).

ANTAD, CCE, CMN, Funsalud, 

Coppel.

Jaime Zabludo-

vsky Kuper

Doctorado en Economía

(Universidad Yale, 

EE.UU.).

Fundador y consejero de Comexi, 

consejero del IMCO y México 

Evalúa, vicepresidente de IQOM 

Inteligencia Comercial (presente); 

presidente del Consejo Mexicano 

de la Industria de Productos de 

Consumo [ConMéxico] (2007-

2023); embajador de México ante 

la Unión Europea (1998-2001); 

jefe negociador del Tratado de 

Libre Comercio entre la Unión 

Europea y México [TLCUEM] 

(1998-2001); subsecretario de 

Negociaciones Comerciales In-

ternacionales en SECOFI (1994-

1998); subjefe de negociación del 

TLCAN (1990-1994).

COMEXI, México Evalúa, ITAM, 

Embajada de Israel, Organización 

Mundial de la Salud (WHO), 

Delegación de la Unión Europea 

en México, Organización Mundial 

de Comercio (WTO), ConMéxico.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5. 
Plantilla de investigadores del IMCO.94

Nombre Posición
Último grado 

de estudios

Institución 

educativa
Trayectoria profesional

Valeria Moy 

Campos

Directora 

general

Maestría en 

Administración

London School 

of Economics 

and Political 

Science [LSE] 

(Reino Unido).

Profesora del ITAM, columnista en El Uni-

versal y El País, comentarista en Televisa y 

W Radio (presente); exdirectora de ¿México 

Cómo Vamos?; exfuncionaria en la Comisión 

Bancaria y de Valores [CNBV] (fecha n/d).

Jesús Salvador 

Carrillo Castillo

Director de 

Economía 

Sostenible

Doctorado en 

Economía

Colmex 

(México).

Director General Adjunto de Estadística y 

Evaluación Económica y director de Evalua-

ción de Costos e Inversiones en la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos [CNH] (2015-

2018); director de eventos presidenciales en 

Presidencia de la República (2012).

Óscar Bernar-

do Ocampo 

Albarrán

Coordinador 

de Energía 

y Medio 

Ambiente

Maestría 

en Políticas 

Públicas

LSE

(Reino Unido).

Asesor de consejeros independientes 

del Consejo de Administración de la CFE 

(2018-2019); consultor en asuntos públicos 

en De la Calle, Madrazo, Mancera, SC 

(2016-2018).

Diego Díaz Investigador 

en Economía y 

Energía

Maestría en 

Administración 

Pública

ITESM (Mé-

xico).

Investigador en el IMCO y colaborador en 

Animal Político, Este País y Alto Nivel.

Ana Bertha 

Gutiérrez

Coordinadora 

de Comercio 

Exterior y Mer-

cado Laboral

Licenciatura en 

Economía

ITAM (México). Coordinadora de investigación en ¿México 

Cómo Vamos? (2018-2021); analista en 

estrategia de clientes en Citibanamex (2016-

2017).

94
 A mediados de 2023, el IMCO se compone por 32 trabajadores de tiempo completo, de 

los cuales siete desempeñan funciones que no se relacionan directamente con la investi-

gación y la producción de análisis sobre políticas públicas. No son incluidos en la Tabla 

4.6 pero se hace una breve mención de ellos y sus responsabilidades: Verónica Palacios 

(coordinadora administrativa), Laura Serrano (asistente de dirección), Paola Gurrola 

(responsable de prensa y eventos), Enrique de la Sota (diseñador institucional), Hugo 

Cruz (asociado de desarrollo institucional), Michel Gamiño y Joel Bravo (administrado-

res de sistemas).
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Nombre Posición
Último grado 

de estudios

Institución 

educativa
Trayectoria profesional

Ana de Fátima 

Masse Torres-

Tirada (salió en 

abril de 2023)

Directora de 

Sociedad 

Incluyente

Maestría en 

Administración 

Pública

Columbia (EE.

UU.).

Directora de Sociedad Incluyente y coordi-

nadora de proyectos en IMCO (2012-2023); 

profesora de asignatura en ITAM (2011-

2014); consultora en el Banco Interamerica-

no de Desarrollo [BID] (2011-2013).

María Fernan-

da García

Coordinadora 

de Mujer en la 

Economía

Maestría 

en Políticas 

Públicas

LSE (Reino 

Unido).

Consultora en asuntos públicos en De la 

Calle, Madrazo, Mancera, SC (2017-2020).

Fernanda 

Domínguez

Coordinadora 

de Educación

Maestría en 

Geopolítica 

y Estudios 

Estratégicos

Universidad 

Carlos III 

de Madrid 

(España).

Consultora en asuntos públicos en De la 

Calle, Madrazo, Mancera, SC (2017-2021); 

becaria de asuntos gubernamentales en 

General Electric (2015-2016).

Paula Villa-

señor

Directora de 

Gobierno 

Efectivo

Maestría en 

Administra-

ción Pública 

y Desarrollo 

Económico

Harvard (EE.

UU.).

Consultora en educación del Banco Mundial; 

exdirectora del Programa Construye T en 

la Secretaría de Educación Pública [SEP] 

(2014-2018); asesora en la Dirección de 

Educación Media Superior de la SEP (fecha 

n/d).

Natalia Andrea 

Campos D.

Coordinadora 

de Administra-

ción Pública

Maestría en 

Administración 

y Políticas 

Públicas

CIDE (México). Becario investigador en Colmex (2020-2022); 

asistente de investigación en Global Law 

Enforcement and Public Health Association 

[GLEPHA] (2021-2022).

Manuel 

Guadarrama 

Herrera

Coordinador 

de Finanzas 

Públicas

Maestría 

en Políticas 

Públicas

King’s College 

London (Reino 

Unido).

Profesor en el ITAM (presente); asesor 

parlamentario en la Cámara de Diputados 

(2010-2012).

Ivania Mazari 

Zataráin

Coordinadora 

de Evaluación 

y Análisis

Licenciatura en 

Economía

UDLAP 

(México).

Asesora en CFE (2017-2019); investigadora, 

editora y Program Manager en el IMCO 

(2014-presente).

Isabel Madrazo Coordinadora 

de proyectos

Maestría en 

Prácticas del 

Desarrollo 

Social

University Co-

llege London 

(Reino Unido).

Colaboradora externa de USAID (fecha n/d).

Romina Girón 

Palau

Directora de 

Comunicación

Maestría en 

Relaciones 

Públicas

Universidad 

Autónoma 

de Barcelona 

(España).

Coordinadora de promoción y medios en el 

IMCO (2007-presente).
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Nombre Posición
Último grado 

de estudios

Institución 

educativa
Trayectoria profesional

Martha Castro Investigadora Licenciatura 

en Ciencia 

Política

ITAM (México). Enlace en Dirección General de Gobierno 

Abierto y Transparencia del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales [INAI] 

(2021-2022); analista de datos en Movimien-

to Ciudadano (2020-2021).

Daniela 

Balbino

Investigadora Licenciatura en 

Economía

UNAM (Mé-

xico).

Analista en proyectos IPC Oil & Gas, inves-

tigadora de gasto público y asesora en el 

Senado de la República (fechas n/d).

Santiago Carri-

les Palacios

Investigador Licenciatura 

en Relaciones 

Internacionales

ITAM (México). Becario en Observatorio Nacional Ciudadano 

(2021-2022); asistente de investigación en 

ITAM (2019-2021).

Diana Hernán-

dez Mejía

Investigadora Licenciatura en 

Economía

ITAM (México). Asistente en el programa de Economía 

Circular en el Aspen Institute (fecha n/d).

Sebastián 

Corona

Investigador Licenciatura en 

Economía

UNAM (Mé-

xico).

Analista de datos en el IMCO y colaborador 

en Animal Político (presente).

Nataly Hernán-

dez

Investigadora Maestría en 

Economía 

Aplicada

U. Católica del 

Norte (Chile).

Analista de políticas con enfoque territorial 

en Centro Latinoamericano para el Desarro-

llo Rural (fecha n/d).

Sandra López Investigadora Licenciatura 

en Ingeniería 

Ambiental

IPN (México). Colaboradora en la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat] 

(fecha n/d).

José Manuel 

Sobral Reyes

Investigador Licenciatura en 

Derecho

ITAM (México). Asistente de investigación en el ITAM (fecha 

n/d); analista legal y de procesos en Jacobs, 

Cordova & Associates (2022).

Paola Vázquez Investigadora Licenciatura 

en Economía y 

Negocios Inter-

nacionales

UQAM (Ca-

nadá).

Becario de investigación en Université du 

Québec à Montréal [UQAM] (2022).

Andrea 

Villegas

Investigadora Licenciatura 

en Relaciones 

Internacionales 

ITESM (Mé-

xico).

Colaboradora en la Embajada del Perú en 

México y en la Casa de México en Madrid 

(fecha n/d).

Karla Ruiz 

Argáiz

Supervisora de 

contenidos

Maestría en 

Periodismo 

sobre Políticas 

Públicas

CIDE (México). Asistente de noticias en Financial Times, pe-

riodista freelance en Newsweek en Español 

(presente).

Fuente: Elaboración propia con base en el sitio web del IMCO, perfiles de LinkedIn y otras fuentes en las que colaboran.
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Nombre Posición
Último grado 

de estudios

Institución 

educativa
Trayectoria profesional

Ana de Fátima 

Masse Torres-

Tirada (salió en 

abril de 2023)

Directora de 

Sociedad 

Incluyente

Maestría en 

Administración 

Pública

Columbia (EE.

UU.).

Directora de Sociedad Incluyente y coordi-

nadora de proyectos en IMCO (2012-2023); 

profesora de asignatura en ITAM (2011-

2014); consultora en el Banco Interamerica-

no de Desarrollo [BID] (2011-2013).

María Fernan-

da García

Coordinadora 

de Mujer en la 

Economía

Maestría 

en Políticas 

Públicas

LSE (Reino 

Unido).

Consultora en asuntos públicos en De la 

Calle, Madrazo, Mancera, SC (2017-2020).

Fernanda 

Domínguez

Coordinadora 

de Educación

Maestría en 

Geopolítica 

y Estudios 

Estratégicos

Universidad 

Carlos III 

de Madrid 

(España).

Consultora en asuntos públicos en De la 

Calle, Madrazo, Mancera, SC (2017-2021); 

becaria de asuntos gubernamentales en 

General Electric (2015-2016).

Paula Villa-

señor

Directora de 

Gobierno 

Efectivo

Maestría en 

Administra-

ción Pública 

y Desarrollo 

Económico

Harvard (EE.

UU.).

Consultora en educación del Banco Mundial; 

exdirectora del Programa Construye T en 

la Secretaría de Educación Pública [SEP] 

(2014-2018); asesora en la Dirección de 

Educación Media Superior de la SEP (fecha 

n/d).

Natalia Andrea 

Campos D.

Coordinadora 

de Administra-

ción Pública

Maestría en 

Administración 

y Políticas 

Públicas

CIDE (México). Becario investigador en Colmex (2020-2022); 

asistente de investigación en Global Law 

Enforcement and Public Health Association 

[GLEPHA] (2021-2022).

Manuel 

Guadarrama 

Herrera

Coordinador 

de Finanzas 

Públicas

Maestría 

en Políticas 

Públicas

King’s College 

London (Reino 

Unido).

Profesor en el ITAM (presente); asesor 

parlamentario en la Cámara de Diputados 

(2010-2012).

Ivania Mazari 

Zataráin

Coordinadora 

de Evaluación 

y Análisis

Licenciatura en 

Economía

UDLAP 

(México).

Asesora en CFE (2017-2019); investigadora, 

editora y Program Manager en el IMCO 

(2014-presente).

Isabel Madrazo Coordinadora 

de proyectos

Maestría en 

Prácticas del 

Desarrollo 

Social

University Co-

llege London 

(Reino Unido).

Colaboradora externa de USAID (fecha n/d).

Romina Girón 

Palau

Directora de 

Comunicación

Maestría en 

Relaciones 

Públicas

Universidad 

Autónoma 

de Barcelona 

(España).

Coordinadora de promoción y medios en el 

IMCO (2007-presente).
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Nombre Posición
Último grado 

de estudios

Institución 

educativa
Trayectoria profesional

Martha Castro Investigadora Licenciatura 

en Ciencia 

Política

ITAM (México). Enlace en Dirección General de Gobierno 

Abierto y Transparencia del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales [INAI] 

(2021-2022); analista de datos en Movimien-

to Ciudadano (2020-2021).

Daniela 

Balbino

Investigadora Licenciatura en 

Economía

UNAM (Mé-

xico).

Analista en proyectos IPC Oil & Gas, inves-

tigadora de gasto público y asesora en el 

Senado de la República (fechas n/d).

Santiago Carri-

les Palacios

Investigador Licenciatura 

en Relaciones 

Internacionales

ITAM (México). Becario en Observatorio Nacional Ciudadano 

(2021-2022); asistente de investigación en 

ITAM (2019-2021).

Diana Hernán-

dez Mejía

Investigadora Licenciatura en 

Economía

ITAM (México). Asistente en el programa de Economía 

Circular en el Aspen Institute (fecha n/d).

Sebastián 

Corona

Investigador Licenciatura en 

Economía

UNAM (Mé-

xico).

Analista de datos en el IMCO y colaborador 

en Animal Político (presente).

Nataly Hernán-

dez

Investigadora Maestría en 

Economía 

Aplicada

U. Católica del 

Norte (Chile).

Analista de políticas con enfoque territorial 

en Centro Latinoamericano para el Desarro-

llo Rural (fecha n/d).

Sandra López Investigadora Licenciatura 

en Ingeniería 

Ambiental

IPN (México). Colaboradora en la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat] 

(fecha n/d).

José Manuel 

Sobral Reyes

Investigador Licenciatura en 

Derecho

ITAM (México). Asistente de investigación en el ITAM (fecha 

n/d); analista legal y de procesos en Jacobs, 

Cordova & Associates (2022).

Paola Vázquez Investigadora Licenciatura 

en Economía y 

Negocios Inter-

nacionales

UQAM (Ca-

nadá).

Becario de investigación en Université du 

Québec à Montréal [UQAM] (2022).

Andrea 

Villegas

Investigadora Licenciatura 

en Relaciones 

Internacionales 

ITESM (Mé-

xico).

Colaboradora en la Embajada del Perú en 

México y en la Casa de México en Madrid 

(fecha n/d).

Karla Ruiz 

Argáiz

Supervisora de 

contenidos

Maestría en 

Periodismo 

sobre Políticas 

Públicas

CIDE (México). Asistente de noticias en Financial Times, pe-

riodista freelance en Newsweek en Español 

(presente).

Fuente: Elaboración propia con base en el sitio web del IMCO, perfiles de LinkedIn y otras fuentes en las que colaboran.



anexos
¿soberanía o competitividad? la reforma eléctrica, los think tanks y la disputa por la nación...218

Anexo 6. 
Síntesis de publicaciones del IMCO dedicadas a la Reforma Eléctrica.

Título y fecha Tipo Síntesis

Legislar contra la competencia 

(https://tinyurl.com/5n84yjyy), 1 

de octubre de 2021

Boletín La reforma constitucional eléctrica reconcentra el mono-

polio de la CFE, obligándola a realizar actividades en las 

que pierde dinero. Reduce la competitividad del país, ele-

va los costos de la electricidad, daña al medio ambiente y 

atenta contra el Estado de derecho. La nacionalización del 

litio cierra las puertas a la innovación tecnológica.

Iniciativa: la era del carbón 

(https://tinyurl.com/yykfjya8), 4 

de octubre de 2021

Opinión (Manuel 

Guadarrama)

Tres cambios que preocupan son la desaparición de los 

organismos reguladores y de los Certificados de Energías 

Limpias y el favorecimiento a la energía cara de la CFE, 

que puede tener dos consecuencias: tarifas más altas o 

mayores subsidios.

La energía que queremos 

(https://tinyurl.com/7bj439xm), 5 

de octubre de 2021

Opinión (Valeria Moy) La iniciativa de Reforma Eléctrica es un retroceso: elimina 

a los reguladores, convierte a la CFE en regulador y 

árbitro, y favorece los combustibles fósiles.

Reforma eléctrica, transición 

energética y COP26 (https://

tinyurl.com/zxa9zzh9), 7 de 

octubre de 2021

Opinión (Óscar 

Ocampo)

La CFE no tiene capacidad instalada renovable ni la 

estrategia para reducir su dependencia de contaminantes. 

Debería enfocarse en sus negocios más rentables: trans-

misión, distribución y comercialización de combustibles.

Competitividad, inversión 

y energía (https://tinyurl.

com/58b5xtn2), 7 de octubre 

de 2021 

Opinión (Valeria Moy) México desaprovecha la demanda global de semicon-

ductores porque no es una economía competitiva y la 

Reforma Eléctrica empeora la situación.

¿Podríamos pagar menos 

que el Oxxo? (https://tinyurl.

com/34r2s8be), 12 de octubre 

de 2021

Opinión (Valeria Moy) Si es verdadera la acusación presidencial de que la 

cadena de tiendas Oxxo paga menos por kilowatt-hora 

que un hogar promedio, CFE Suministro Básico (que 

abastece a los usuarios domésticos) debería comprarle 

energía a Oxxo.

El costo de CFE (https://tinyurl.

com/3rk9c3kd), 18 de octubre 

de 2021

Opinión (Manuel 

Guadarrama)

La CFE es ineficiente, su gasto administrativo abarca 73% 

de su presupuesto y el monto destinado a pensiones será 

de 1200 MDP mayor que a la inversión. La Reforma Eléc-

trica conlleva nuevos costos por demandas y cancelación 

de contratos, inversión adicional en generación, subsidios 

y deuda.
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Título y fecha Tipo Síntesis

México’s energy bill won’t break 

USMCA, but the damage is done 

(https://tinyurl.com/mues8c8h), 

12 de noviembre de 2021

Opinión (Óscar 

Ocampo)

La Reforma Eléctrica no pone en riesgo la continuidad del 

T-MEC, pero México pierde poder de negociación frente 

a Estados Unidos y resta credibilidad para reemplazar 

a China como receptor de inversiones de alto valor 

agregado.

La Comisión Reguladora de 

Energía y la importancia de ser 

independiente (https://tinyurl.

com/2db8ks9d), 30 de noviem-

bre de 2021

Investigación 

(Diego Díaz y Óscar 

Ocampo)

Los órganos reguladores deben operar con una visión de 

largo plazo y no basada en intereses políticos para prote-

ger los intereses de los consumidores y generar confianza 

en los inversionistas.

Los costos de la iniciativa de 

reforma energética para la CFE 

(https://tinyurl.com/47hcva7u), 

19 de enero de 2022

Investigación (Óscar 

Ocampo y Sonia 

Mancera)

Elevar el porcentaje mínimo de generación por parte de 

la CFE supone costos adicionales de más de 400 MDP 

para el periodo 2022-2028, dada la ineficiencia de la 

paraestatal.

Reforma energética: el desa-

rrollo no es fortuito, se elige 

(https://tinyurl.com/32kj7xvu), 20 

de enero de 2022

Opinión (Óscar 

Ocampo)

La iniciativa de Reforma Eléctrica es contraria al creci-

miento económico: no garantiza la energía limpia, segura 

y a precios competitivos que requiere el futuro digital.

Apostar por la transmisión 

eléctrica es fortalecer a la CFE 

(https://tinyurl.com/6znyk59n), 

31 de enero de 2022

Intervención en el 

Parlamento Abierto 

de la Cámara de 

Diputados (Óscar 

Ocampo)

La CFE no tiene recursos financieros y operativos para 

atender mayor capacidad renovable y mayor inversión 

en la RNT. Debería limitarse a esta última, para ello es 

fundamental mantener la separación de sus subsidiarias.

Energía, competitividad y 

el T-MEC (https://tinyurl.

com/57n2ph53), 8 de febrero 

de 2022

Investigación (Jesús 

Carrillo, Ana Bertha 

Gutiérrez, Natalia 

Hernández, Noelia 

Jiménez y Óscar 

Ocampo)

La iniciativa genera conflictos con el T-MEC y afecta a los 

exportadores nacionales. Se debe invertir en infraestruc-

tura energética transfronteriza. México no tiene libertad 

para violar los derechos de las otras partes del Tratado 

ni puede regresar a un mercado energético con menor 

competencia.

Energías limpias y medio 

ambiente (https://tinyurl.

com/3ebk9e4m), 10 de febrero 

de 2022

Intervención en el 

Parlamento Abierto de 

la Cámara de Diputa-

dos (Jesús Carrillo)

Cambiar el despacho de mérito económico por uno que 

favorezca a la CFE podría incrementar hasta 65.2% 

las emisiones de dióxido de carbono anuales. México 

necesita ampliar sus redes de transmisión para asegurar 

la confiabilidad del sistema.
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Título y fecha Tipo Síntesis

Las trampas del discurso a favor 

de la reforma energética (https://

tinyurl.com/5fnumczs), 22 de 

febrero de 2022

Opinión (Jesús 

Carrillo)

Las posturas de quienes apoyan la Reforma Eléctrica en 

el Parlamento Abierto se sustentan más en la retórica y 

carecen de análisis técnicos.

Cómo arreglar el sistema eléc-

trico sin cambiar la Constitución 

(https://tinyurl.com/4waauj7b), 

10 de marzo de 2022

Opinión (Jesús Ca-

rrillo y Jorge Andrés 

Castañeda)

En vez de hacer una reforma que afecta la competitividad 

del país, se debe acelerar la migración de contratos 

legados hacia el Mercado Eléctrico Mayorista, incrementar 

la inversión privada en generación renovable en el Sur y 

el Sureste y modernizar la RNT.

La SCJN resolvió en contra de 

la competitividad y el medio 

ambiente de México (https://

tinyurl.com/ymyyekwu), 7 de 

abril de 2022

Boletín El IMCO lamenta que la votación del proyecto de incons-

titucionalidad promovido por senadores de oposición no 

haya alcanzado mayoría calificada en la Suprema Corte, 

dejando con vida algunos contenidos de la reforma a la 

LIE.

¿Pasó lo peor? Sí, pero… 

(https://tinyurl.com/3ptthjtj), 19 

de abril de 2022 

Opinión (Valeria Moy) La reforma constitucional no fue aprobada en las cáma-

ras, pero ya se han paralizado las inversiones.

La extraña suma que hizo la 

Corte: ¿cómo convertir ocho 

votos en siete? (https://tinyurl.

com/43j267w8), 19 de abril de 

2022 

Opinión (Jesús 

Carrillo)

La votación de los ministros de la Suprema Corte no 

alcanzó la mayoría calificada para invalidar la reforma a la 

LIE debido al formato de la votación, en el que pudo haber 

intervenido el gobierno de AMLO a través de la ministra 

Loretta Ortiz.

¡TRAIDORES! (https://tinyurl.

com/y8c2yej4), 21 de abril de 

2022

Opinión (Valeria Moy) La directora del IMCO condena la campaña morenista de 

llamar “traidores a la Patria” a los legisladores de oposi-

ción que votaron contra la reforma constitucional.

¿México como potencia de litio? 

(https://tinyurl.com/57z393nv), 

21 de abril de 2022

Opinión (Óscar 

Ocampo)

La nacionalización de la extracción y transformación del 

litio no es una medida positiva, el Estado debería limitarse 

a un papel regulador.

El debate sobre el autoabasto 

debe basarse en datos y eviden-

cia (https://tinyurl.com/325j2z5s), 

5 de mayo de 2022

Investigación (Jesús 

Carrillo, Diego Díaz y 

Óscar Ocampo)

La figura del autoabasto nació para garantizar el suminis-

tro de energía a las empresas exportadoras del TLCAN. 

La cancelación de estos permisos incrementa los costos 

de producción, redundando en aumento de precios y 

salida de inversiones.
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Título y fecha Tipo Síntesis

Estados Unidos solicita consul-

tas con México para dialogar

sobre su política energética en 

el marco del T-MEC (https://

tinyurl.com/yc7e5wp6), 20 de 

julio de 2022

Boletín El gobierno de EE.UU. solicitó consultas para la solución 

de controversias por presuntas violaciones al T-MEC de 

la política energética mexicana, en especial, el cambio en 

el orden de despacho de la reforma a la LIE de 2021 y la 

revocación y rechazo de nuevos permisos de generación.

La energía que queremos: 

Infraestructura, regulación y 

Estado de derecho para un 

sector energético que detone 

la competitividad de México 

(https://tinyurl.com/srvjyynr), 7 

de septiembre de 2022

Investigación (Jesús 

Carrillo, Diego Díaz, 

Sonia Mancera, Óscar 

Ocampo, Montserrat 

Ramiro)

Favorecer la posición de mercado de Pemex y la CFE 

merma su propia rentabilidad y eficiencia. Es necesario 

reactivar e incrementar la frecuencia de las Rondas 

Petroleras y de las Subastas Eléctricas, reanudar el otor-

gamiento de permisos de generación eléctrica y priorizar 

las inversiones con recursos públicos en infraestructura 

de transmisión y distribución.

Fuente: Elaboración propia con base en el sitio web del IMCO.
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listado de siglas utilizadas

ANTAD: Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales

APIIDTT: Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y 

el Territorio

CASEDE: Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, AC

CCE: Consejo Coordinador Empresarial

CECCAM: Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, AC

CEEY: Centro de Estudios Espinosa Yglesias, AC

CEMDA: Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC

CENACE: Centro Nacional de Control de Energía

CEPOS: Centro de Estudios Políticos y Sociales

CFE: Comisión Federal de Electricidad

CIDAC: Centro de Investigación para el Desarrollo, AC

CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas

CIPE: Centro Internacional para la Empresa Privada

CISLE: Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa, AC

CMN: Consejo Mexicano de Negocios

CNH: Comisión Nacional de Hidrocarburos

CNI: Congreso Nacional Indígena

COFECE: Comisión Federal de Competencia Económica

COMCE: Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tec-

nología

COMEXI: Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, AC

CONAHCYT: Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

COPARMEX: Confederación Patronal de la República Mexicana

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CRE: Comisión Reguladora de Energía
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