
Individu & nation
ISSN : 1961-9731
 : Université de Bourgogne

vol. 6 | 2015 
Poderes fácticos y transiciones democráticas

“Una sociedad con libertades”. La
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales y la Constitución de 1978
Article publié le 26 août 2015.

Ángeles González Fernández

DOI : 10.58335/individuetnation.347

http://preo.u-bourgogne.fr/individuetnation/index.php?id=347

Ángeles González Fernández, « “Una sociedad con libertades”. La Confederación
Española de Organizaciones Empresariales y la Constitución de 1978 », Individu &
nation [], vol. 6 | 2015, publié le 26 août 2015 et consulté le 21 novembre 2024.
DOI : 10.58335/individuetnation.347. URL : http://preo.u-
bourgogne.fr/individuetnation/index.php?id=347

La revue Individu & nation autorise et encourage le dépôt de ce pdf dans des
archives ouvertes.

PREO est une plateforme de diffusion voie diamant.

http://preo.u-bourgogne.fr/
https://www.ouvrirlascience.fr/publication-dune-etude-sur-les-revues-diamant/


“Una sociedad con libertades”. La
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales y la Constitución de 1978
Individu & nation

Article publié le 26 août 2015.

vol. 6 | 2015 
Poderes fácticos y transiciones democráticas

Ángeles González Fernández

DOI : 10.58335/individuetnation.347

http://preo.u-bourgogne.fr/individuetnation/index.php?id=347

1. Una coyuntura inquietante
2. La intimidación. La batalla por la economía de mercado
3. El acto final: negociación y acuerdo
4. Conclusiones
BIBLIOGRAFÍA

“Una so cie dad con li ber ta des no puede cons truir se sin una li ber tad
eco nó mi ca y sin un re co no ci mien to ex plí ci to de la misma en la Cons‐ 
ti tu ción”. 1 Agus tín Ro drí guez Saha gún, pre si den te de la Con fe de ra‐ 
ción de la Pe que ña y Me dia na Em pre sa (CEPY ME) y vi ce pre si den te de
la Con fe de ra ción Es pa ño la de Or ga ni za cio nes Em pre sa ria les (CEOE),
for mu la ba de esta ma ne ra los pi la res bá si cos que ha bían de sus ten tar,
a jui cio de los hom bres de ne go cios, la tran si ción po lí ti ca a la de mo‐ 
cra cia. La re le van cia que otor ga ban los em pre sa rios, y no sólo ellos, a
la ela bo ra ción y pos te rior ra ti fi ca ción del texto cons ti tu yen te nacía
de la con vic ción de que per mi ti ría sol ven tar el vacío po lí ti co inhe ren‐ 
te al pro ce so tran si cio nal y las in cer ti dum bres de todo tipo que, in‐ 
evi ta ble men te, lle va ba apa re ja do. La Carta Magna, en cuan to norma
su pre ma que - entre otros aspectos-  de fi ne el marco ins ti tu cio nal, fija
las nor mas que deben re gu lar el com por ta mien to de los ac to res po lí‐ 
ti cos y los cau ces para la re so lu ción de los con flic tos, suele ope rar
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como ins tru men to fun da men tal para le gi ti mar y, en con so nan cia,
con so li dar el nuevo orden de mo crá ti co (Sch mit ter 1999� 328), si bien
no en todas las tran si cio nes po lí ti cas llega a ve ri fi car se la apro ba ción
de un texto iné di to.

A pesar de que en no pocos es tu dios sobre la tran si ción es pa ño la a la
de mo cra cia se alude a la in fluen cia del em pre sa ria do y de sus or ga ni‐ 
za cio nes en el pro ce so de re for ma po lí ti ca (Ca bre ra y Rey 1998� 141-
164; Pérez Le des ma 1997� 289-293; Hu neeus 1985� 227-229 y 368-373),
las in ves ti ga cio nes que, desde la his to rio gra fía, se han apro xi ma do a
su aná li sis son, to da vía hoy, ex cep cio na les (Ca bre ra y Rey 2001; Gon‐ 
zá lez Fer nán dez 2002 y 2007). Los his to ria do res han pres ta do, por lo
ge ne ral, una es pe cial aten ción a la tra yec to ria de los par ti dos po lí ti‐ 
cos, los dis tin tos pro ce sos elec to ra les y a la cons truc ción del Es ta do
de las Au to no mías. Afir ma ción si mi lar puede ha cer se res pec to de las
or ga ni za cio nes sin di ca les - sobre las que ya exis ten un nú me ro no ta‐ 
ble de tra ba jos re fe ri dos a su pro ce so de for ma ción, de sa rro llo y ac ti‐ 
vi da des se mi clan des ti nas en la opo si ción al ré gi men y, pos te rior men‐ 
te, a su tra yec to ria como or ga ni za cio nes le ga les y pro ta go nis tas del
pro ce so tran si cio nal, y a los mo vi mien tos so cia les de base po pu lar.
No puede ha cer se ex ten si va de igual ma ne ra al mundo de los ne go‐ 
cios.

2

El hecho de que los his to ria do res hayan mos tra do es ca so in te rés
hacia este ám bi to de es tu dio no quie re decir que no exis tan tra ba jos
es pe cí fi cos. Hasta el mo men to se han pu bli ca do no pocas in ves ti ga‐ 
cio nes sobre los em pre sa rios y el sis te ma aso cia ti vo ges ta do du ran te
la tran si ción, rea li za das casi en su to ta li dad por so ció lo gos, po li tó lo‐ 
gos ju ris tas y eco no mis tas. Sin negar en modo al guno la in du da ble
im por tan cia y va li dez de sus apor ta cio nes, lo cier to es que -como
afir mó J. Tu sell (1996� 113) re fi rién do se al tra ta mien to que hacen los
pri me ros sobre la tran si ción política-  sus re sul ta dos sue len ser frag‐ 
men ta rios y no tie nen en cuen ta el fac tor tem po ral de forma su fi‐ 
cien te, sino que de forma su ce si va pre sen tan el punto de par ti da ini‐
cial y la con clu sión co rres pon dien te.

3

Y, sin em bar go, de ter mi nar el papel que de sem pe ña ron los em pre sa‐ 
rios en el pro ce so tran si cio nal y su par ti ci pa ción en el de no mi na do
pacto so cial, es decir, en la fór mu la del con sen so, re sul ta a todas
luces ne ce sa rio para ob te ner una vi sión más ajus ta da del tipo de de‐
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mo cra cia re sul tan te en Es pa ña. Ese aná li sis –que ha de in ser tar se en
el de ba te sobre el pro ta go nis mo en el cam bio político-  re quie re tener
pre sen tes al gu nas con si de ra cio nes pre vias. Las or ga ni za cio nes em‐ 
pre sa ria les, al igual que otros gru pos de in te rés, no sue len de sem pe‐ 
ñar un papel ac ti vo en las fases ini cia les de los pro ce sos de cam bio
po lí ti co, in clu so aun que la de bi li dad del ré gi men dic ta to rial cause
des aso sie go e in quie tud entre sus filas. La ac tua ción del mundo de
los ne go cios, de otro lado, se sus ten ta en una serie de va ria bles bien
de ter mi na das, aun que no todas per fec ta men te de fi ni das desde un
pri mer mo men to. La de fen sa de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, unida
–del mismo modo que las dos caras de Jano- a la eco no mía de mer ca‐ 
do y a la li ber tad de em pre sa. La au sen cia, cons ta ta ble a me di da que
avan za ba la tran si ción, de una iden ti fi ca ción plena con nin guno de los
par ti dos po lí ti cos exis ten tes y, en con so nan cia, una cre cien te des‐ 
con fian za res pec to al com pro mi so par ti da rio con la tu te la de los in‐ 
tere ses em pre sa ria les. En ter cer lugar, un ge ne ra li za do sen ti mien to
de in se gu ri dad mo ti va do –en el caso español-  por la pro fun di dad de
la cri sis eco nó mi ca, la ofen si va des ple ga da por los sin di ca tos, que –ya
desde fi na les de los 60- había mi na do se ria men te su au to ri dad y ca‐ 
pa ci dad de ma nio bra en los cen tros de tra ba jo, y por la exis ten cia de
una con si de ra ción so cial ne ga ti va –cuan do no di rec ta men te hostil- 
hacia su fi gu ra y ac ti vi da des, fruto de la ín ti ma vin cu la ción es ta ble ci‐ 
da entre la dic ta du ra y el em pre sa ria do.

A esas con si de ra cio nes ha de aña dir se, como ar gu men to fuer te que
ex pli ca su tra yec to ria e in ter ven ción en los pro ce sos tran si cio na les, la
sus tan cial mo di fi ca ción que suele pro du cir se en el com por ta mien to y
es tra te gias usua les del mundo em pre sa rial en estas co yun tu ras. Esto
es, la per cep ción de que sus ne go cios no gozan de la pro tec ción ade‐ 
cua da por parte de las ins ti tu cio nes o in clu so de que se ha llan bajo
ame na za por la irrup ción de nue vos ac to res en la es ce na po lí ti ca, in‐ 
du ci rá la re nun cia al in di vi dua lis mo que es inhe ren te a la ac ti vi dad
em pre sa rial para re cu rrir a la ac ción co lec ti va como me ca nis mo idó‐ 
neo para de fen der sus in tere ses en un pre sen te que per ci ben som‐ 
brío y ante un fu tu ro no menos in cier to. Una es tra te gia que exige
como paso pre vio la ges ta ción –o en su caso re fun da ción, como ocu‐ 
rrió en el caso de la pa tro nal fran ce sa des pués de la II Gue rra
Mundial-  de un mo de lo aso cia ti vo adap ta do a los re que ri mien tos y
pau tas de ac tua ción pro pias de la de mo cra cia. Dicho en po si ti vo, un
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mo de lo ba sa do en los prin ci pios de li ber tad y vo lun ta rie dad, capaz de
cohe sio nar los dis tin tos –a veces enfrentados-  in tere ses de sus aso‐ 
cia dos en una or ga ni za ción uni ta ria, re pre sen ta ti va y, sobre todo, re‐ 
co no ci da como tal por sus in ter lo cu to res, los sin di ca tos obre ros y los
po de res pú bli cos.

La es pe cial sen si bi li za ción del mundo de los ne go cios hacia la po lí ti‐ 
ca, ini cia da ya en los años fi na les de la dic ta du ra ante la in se gu ri dad
que ge ne ra ba el fu tu ro sin Fran co, al can zó su clí max en el trans cur so
de los tra ba jos con du cen tes a la ela bo ra ción del texto cons ti tu yen te.
Y ello por una razón pri mor dial: la evi den cia de que la Carta Magna
de ter mi na ría las coor de na das que iban a regir el fu tu ro del país y, en
con so nan cia, su pro pio fu tu ro como hom bres de ne go cio. Esa in quie‐ 
tud se tra du jo en la irrup ción –a veces vi ru len ta y casi siem pre con
ele va das dosis de dramatismo-  de los em pre sa rios y de sus aso cia cio‐ 
nes en la es ce na po lí ti ca con la fi na li dad de ase gu rar se la ela bo ra ción
de un texto cons ti tu yen te acor de con el mo de lo de so cie dad que am‐ 
bi cio na ban para Es pa ña, fo ca li za da en el bi no mio de mo cra cia plu ra‐ 
lis ta y eco no mía de mer ca do.

6

El aná li sis de las es tra te gias des ple ga das sobre los ac to res po lí ti cos,
es pe cial men te sobre el par ti do en el go bierno, para lo grar ese ob je ti‐ 
vo se ha es truc tu ra do en va rios apar ta dos. Se pre ten de, en pri mer
lugar, exa mi nar el con tex to eco nó mi co y so cio po lí ti co en el que ope‐ 
ra ban los hom bres de ne go cios en la se gun da mitad de los 70 para, a
con ti nua ción, de ter mi nar el re per to rio de ac ción uti li za do en las di‐ 
ver sas fases que se su ce die ron en la ela bo ra ción de la Carta Magna.
Un tiem po que trans cu rre en tres eta pas cla ra men te de fi ni das. La
pri me ra abar ca los tra ba jos de la po nen cia cons ti tu cio nal en car ga da
de re dac tar un pri mer an te pro yec to en un pe río do que, ini cia do en
agos to de 1977, puede con si de rar se fi na li za do el 23 de no viem bre, día
en que se fil tró el texto a los me dios de co mu ni ca ción. Una fase ésta
en la que em pre sa rios a tí tu lo in di vi dual y, más co mún men te, a tra vés
de las or ga ni za cio nes de in te rés exis ten tes re cu rrie ron, den tro del
ca tá lo go de ac ción pro pio de los gru pos de in te rés (Of fer lé 2012� 83-
97) a la per sua sión cerca del go bierno, par ti dos po lí ti cos, gru pos par‐ 
la men ta rios y la opi nión pú bli ca sobre la ne ce sa ria in tro duc ción en el
texto de un sis te ma pleno de eco no mía de mer ca do. La pu bli ca ción
del an te pro yec to dio paso, a par tir de ese mismo mes de no viem bre, a
un nuevo tipo de ac cio nes, más agre si vas. La in ti mi da ción, me dian te

7



“Una sociedad con libertades”. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la
Constitución de 1978

una in ten sa y exi to sa cam pa ña de mo vi li za cio nes, con si guió una par‐ 
cial apro xi ma ción del eje cu ti vo y de la UCD –por en ton ces cer ca na la
con ser va do ra AP a sus plan tea mien tos. Esta se gun da etapa fi na li zó
abrup ta men te en la noche del 22 de mayo de 1978, una vez que –ante
el ries go de rup tu ra de los so cia lis tas y la im pe rio sa ne ce si dad de
ase gu rar una cons ti tu ción con sen sua da y, con ella, el éxito del pro ce‐ 
so transicional-  UCD vi ra se en su es tra te gia en favor de un en ten di‐ 
mien to fun da men tal con el PSOE.

1. Una co yun tu ra in quie tan te
La in tro duc ción en Es pa ña de las re glas pro pias de una eco no mía de
mer ca do, uno de los ob je ti vos prio ri ta rios en ar bo la dos por el mundo
de los ne go cios en los años 1977-78, no era, en pu ri dad, un plan tea‐ 
mien to no ve do so. Ya desde co mien zos de los 60 sec to res mi no ri ta‐ 
rios, ge ne ral men te bar ce lo ne ses y, en es pe cial el Círcu lo de Eco no‐ 
mía, se ha bían pro nun cia do a su favor, si bien con las ma ti za cio nes
opor tu nas de ri va das de la de fen sa de los in tere ses de la Na ción que,
usual men te los em pre sa rios equi pa ran a los suyos, y del res pe to a las
“me jo ras so cia les al can za das” (Mo li ne ro e Ysàs 1991� 92; Gon zá lez Fer‐ 
nán dez 2008� 108). La in no va ción pro ve nía, en todo caso, de la iden ti‐ 
fi ca ción entre el sis te ma de eco no mía de mer ca do y la de mo cra cia,
asu mi dos como un todo único y, por ello mismo, in ex tri ca ble (Mor lino
1998� 39). 2 Esa equi pa ra ción, casi ob se si va en el trans cur so de los tra‐
ba jos que pre ce die ron a la apro ba ción en re fe rén dum de la Cons ti tu‐ 
ción, en di ciem bre de 1978, nacía de una pro fun da y an gus tia da in cer‐ 
ti dum bre sobre el fu tu ro del país, de sus em pre sas y, en úl ti ma ins‐ 
tan cia, sobre su pro pio fu tu ro como em pre sa rios (Ca bre ra y Rey:
2002). Po dría pa re cer, a un ob ser va dor aten to, una preo cu pa ción sin
un fun da men to só li do, hasta cier to punto gra tui ta. La in ser ción de
Es pa ña en el blo que oc ci den tal ca pi ta lis ta y el clima de dis ten sión en
la Gue rra Fría no ha cían pre vi si ble, en el pro ce so de de mo cra ti za ción,
cam bio al guno en el ali nea mien to del país en el sis te ma de re la cio nes
in ter na cio na les. Las en cues tas de opi nión pú bli ca re ve la ban, in clu so
entre los tra ba ja do res, una acep ta ción bas tan te ge ne ra li za da del sis‐ 
te ma ca pi ta lis ta (FOES SA 1981� 621). Y, de otro lado, el go bierno sa li do
de las urnas tras las pri me ras elec cio nes de mo crá ti cas, ce le bra das el
15 de junio de 1977, se ha lla ba en manos de la UCD, una coa li ción de
signo mo de ra do que in cluía en su seno a for ma cio nes de mo cra ta cris ‐
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tia nas y li be ra les. A prio ri, la mejor ga ran tía para pro por cio nar es ta bi‐ 
li dad a la vida po lí ti ca, res tau rar la paz so cial en las em pre sas y una
ade cua da tu te la a la libre ini cia ti va pri va da.

El ho ri zon te que ante sí te nían los hom bres de ne go cios no era, sin
em bar go, tan halagüeño, en som bre ci do como es ta ba por pre sen cias y
ame na zas di ver sas. La hos ti li dad so cial hacia la fi gu ra del em pre sa rio
y la ge ne ral in com pren sión que ro dea ba su ac ti vi dad, re sul ta do de la
exi to sa di fu sión de va lo res an ti ca pi ta lis tas en am plios sec to res de la
po bla ción, eran unas de ellas (Ca bre ra y Rey Re gui llo 2002� 328-330).
La falta de le gi ti mi dad de los em pre sa rios, de fi ni dos en blo que como
gran des be ne fi cia rios y sos te ne do res de la dic ta du ra fran quis ta, se
había acre cen ta do a me di da que se acen tua ba la cri sis eco nó mi ca y,
en con so nan cia, au men ta ban las sus pen sio nes de pagos, los cie rres
de em pre sas y las ci fras de paro. Una di ná mi ca, ésta, que se in ten si fi‐ 
có a par tir del otoño de 1977 con la en tra da en vigor de los Pac tos de
la Mon cloa (Fuen tes Quin ta na 1990� 31-32, Tru llen i Tho mas 1993,
158-221). La apli ca ción, entre otras me di das, de una po lí ti ca mo ne ta‐ 
ria res tric ti va agra vó las di fi cul ta des fi nan cie ras de las em pre sas, in‐ 
ten si fi có el ma les tar so cial y pres tó nue vos bríos a la cam pa ña an ti‐ 
em pre sa rio en la que -en su opinión-  in de fen sos y sin apoyo de las
au to ri da des se ha lla ban in mer sos. Una cam pa ña que, or ques ta da por
las or ga ni za cio nes sin di ca les y por de ter mi na dos sec to res de la pren‐ 
sa, in clui da la pren sa eco nó mi ca, se sus ten ta ba en la iden ti fi ca ción en
blo que del mundo de los ne go cios con el in mo vi lis mo po lí ti co, el lla‐ 
ma do “bún ker”, y había con clui do en el de sa rro llo de un clima so cial
que cues tio na ba la pro pie dad pri va da. Más grave aún –según de nun‐ 
ció un empresario-  am plios sec to res so cia les se ña la ban al em pre sa rio
como “cul pa ble de todos los males del país” (Gon zá lez Fer nán dez
2002� 31). 3

9

No menos alar man te re sul ta ba para los em pre sa rios el re torno al
ágora po lí ti ca de los par ti dos de iz quier da. Ex pul sa dos du ran te la
larga dic ta du ra fran quis ta, re gre sa ron ahora para cues tio nar las re la‐ 
cio nes de poder pre exis ten tes y, lle ga do el caso, poner en prác ti ca su
pro pio mo de lo de so cie dad. Las pre vi si bles re per cu sio nes de la apli‐ 
ca ción de su pro gra ma ideo ló gi co sobre la eco no mía, en ge ne ral, y
sobre el des en vol vi mien to de sus ne go cios, en par ti cu lar, se ha lla ban
en la mente de aque llos em pre sa rios, más ve te ra nos, que ha bían vi vi‐ 
do las tur bu len cias del pe río do re pu bli cano. Pero no era ne ce sa rio
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re mon tar se en el tiem po. Al otro lado de la fron te ra, en la ve ci na Por‐ 
tu gal, los acon te ci mien tos que si guie ron a la Re vo lu ción de los Cla ve‐ 
les reac ti va ron con fuer za la preo cu pa ción y el miedo a las iz quier das.
Las na cio na li za cio nes de cre ta das por los nue vos po de res pú bli cos en
marzo de 1975, las de ten cio nes de des ta ca dos em pre sa rios y el exi lio
de otros mu chos pre ce die ron a la apro ba ción de una Carta Magna, en
abril del año si guien te, que no de ja ba lugar a dudas sobre sus in ten‐ 
cio nes. La idea de que el país se ha lla ba en fase de tran si ción al so cia‐ 
lis mo in du jo la acep ta ción de la re for ma agra ria, con si de ra da “uno de
los ins tru men tos fun da men ta les para la cons truc ción de la so cie dad
so cia lis ta”, la irre ver si bi li dad de las na cio na li za cio nes y la fi ja ción de
se ve ras res tric cio nes a la ini cia ti va pri va da. Aun que el mer ca do y sus
ins ti tu cio nes bá si cas, la pro pie dad pri va da y la li ber tad de ini cia ti va,
sólo ado le cie ron de una des va lo ri za ción re la ti va como fac to res de de‐ 
sa rro llo eco nó mi co y so cial que no im pi dió su ejer ci cio por en te ro, a
jui cio de los em pre sa rios por tu gue ses sus in tere ses no se ha lla ban re‐ 
pre sen ta dos ni pro te gi dos den tro de los prin ci pios cons ti tu cio na les
del 76.

La nueva Carta Magna, a jui cio del mundo de los ne go cios, debía ser
ob je to de una pro fun da e in me dia ta re vi sión que eli mi na ra del texto
sus as pec tos co lec ti vi za do res y fi ja ra un sis te ma de eco no mía de
mer ca do ba sa do en la em pre sa pri va da como motor del de sa rro llo
eco nó mi co (Ga rou pa e Rossi 2005� 432-33; Lu ce na e Gas par 1992�
855-856). Esa re vi sión, en el pe río do en que se de sa rro lla ron los de‐ 
ba tes cons ti tu cio na les en Es pa ña, los años 1977-1978, pa re cía al ta‐ 
men te im pro ba ble. El triun fo elec to ral del Par ti do So cia lis ta por tu‐ 
gués, con el que la Con fe de ra ción In dus trial Por tu gue sa (CIP) había
man te ni do flui dos con tac tos desde la pri ma ve ra de 1975 sobre la base
común de su re cha zo a la de ri va re vo lu cio na ria, no res pon dió a sus
ex pec ta ti vas. Todo lo con tra rio. Para su sor pre sa y ma les tar, el go‐ 
bierno so cia lis ta des ple gó una po lí ti ca que pre ten día aunar, a un
tiem po, la con ten ción con la con so li da ción de las “con quis tas re vo lu‐ 
cio na rias”, pre ci sa men te para for ta le cer la po si ción eco nó mi ca del
Es ta do (Lu ce na y Gas par 1992� 896-897).

11

Pese a com par tir la misma cul tu ra an ti ca pi ta lis ta que sus ho mó lo gas
por tu gue sas, la tra yec to ria de las iz quier das es pa ño las en los ini cios
del pro ce so de mo cra ti za dor había sido sus tan cial men te di fe ren te, es‐ 
pe cial men te en el caso del PCE. 4 En el ám bi to po lí ti co, ade más, los
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te mo res del mundo de los ne go cios ha bían que da do cir cuns cri tos,
tras las elec cio nes de junio de 1977, a la única for ma ción que, en rigor,
po dría con ver tir se en al ter na ti va de go bierno: el PSOE. Un miedo no
por ello menos in ten so. El pro gra ma so cia lis ta apro ba do en el XXVII
Con gre so del par ti do au gu ra ba un fu tu ro poco es pe ran za dor para la
eco no mía de mer ca do y la ini cia ti va pri va da (Juan Asen jo 1983� 96). Así
pa re cía in fe rir se de su de fi ni ción como par ti do mar xis ta de clase y de
sus ob je ti vos: “la con quis ta del poder po lí ti co por la clase tra ba ja do ra
y la trans for ma ción de la so cie dad ca pi ta lis ta en una so cie dad so cia‐ 
lis ta”. Cier to es que los di ri gen tes del par ti do atem pe ra ron su ra di ca‐ 
lis mo pro gra má ti co con un dis cur so mo de ra do y prag má ti co que
apos ta ba por una cons ti tu ción abier ta y fle xi ble que po si bi li ta ra, “si
esa fuese la vo lun tad po pu lar”, la apli ca ción de pro gra mas so cia lis tas
y la trans for ma ción so cio eco nó mi ca de la so cie dad, sin que “tenga
que plan tear se se ve ra men te en tér mi nos rup tu ris tas”. Como es ló gi‐ 
co, que los so cia lis tas con ci bie ran la eco no mía de mer ca do como
sim ple punto de par ti da para in tro du cir - aunque por vías no re vo lu‐ 
cio na rias y en un fu tu ro sine die- sus tan cia les mo di fi ca cio nes de la
misma no podía me nos ca bar el re ce lo de los hom bres de ne go cios
hacia su po si ble ac ce so al go bierno. Má xi me cuan do en su dis cur so,
cal cu la da men te am bi guo y poco cohe ren te, sos te nían a un tiem po la
le gi ti mi dad del be ne fi cio y la ne ce si dad de una po lí ti ca de na cio na li‐ 
za cio nes. 5 (Te za nos 1977� 10; Juliá: 1997)

Para su sor pre sa y no poco des con cier to, los em pre sa rios no en con‐ 
tra ron en el se gun do go bierno Suá rez la pro tec ción que es pe ra ban
fren te a esas ame na zas e in cer ti dum bres. Los nom bra mien tos de En‐ 
ri que Fuen tes Quin ta na, mi nis tro de Eco no mía, y de Joa quín Ga rri‐ 
gues Wal ker, fun da dor de la Fe de ra ción de Par ti dos Li be ra les y De‐ 
mó cra tas - integrada en UCD-, en la car te ra de Obras pú bli cas y Ur‐ 
ba nis mo, junto a la de cla ra ción pro gra má ti ca de Suá rez en la que lla‐ 
ma ba a “la co la bo ra ción res pon sa ble de todos los gru pos so cia les y
par ti dos po lí ti cos” para afron tar la grave si tua ción eco nó mi ca in du je‐ 
ron una cier ta con fian za. 6 In quie tud e in clu so in dig na ción cla mo ro sa
pro vo ca ron pocos días des pués las de cla ra cio nes del fla man te mi nis‐ 
tro de Tra ba jo, Ma nuel Ji mé nez de Parga, sobre sus pro pó si tos - 
aceptados im plí ci ta men te por el gobierno-  de de mo cra ti zar la em‐ 
pre sa me dian te la elec ción de sus di rec to res “por quie nes for man
parte de la co mu ni dad”. 7 El pro yec to, sus ten ta do en la pri ma cía de la
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fun ción so cial de los cen tros de tra ba jo en de tri men to de su fun ción
eco nó mi ca, fue de nun cia do de ma ne ra uná ni me como un ata que
fron tal a la au to ri dad de los em plea do res en sus em pre sas. Más alar‐ 
man te y fuen te de una viva po lé mi ca, por su tras cen den cia y re per cu‐ 
sio nes, re sul tó la se gun da con clu sión que ex tra je ron los em pre sa rios:
el mi nis tro había cues tio na do el de re cho de pro pie dad pri va da y, en
con so nan cia, el prin ci pio rec tor de la eco no mía de mer ca do e in clu so
de la pro pia de mo cra cia. 8

La per cep ción de la par cia li dad del go bierno, de que los em pre sa rios
no go za ban del mismo tra ta mien to que los tra ba ja do res, se agu di zó
una vez que co no cie ron a tra vés de la pren sa, las prin ci pa les di rec tri‐ 
ces de la po lí ti ca eco nó mi ca ela bo ra da por Fuen tes Quin ta na. Muy
ale ja das de las fór mu las pro pues tas desde el mundo de los ne go cios y,
más en con cre to por la CEOE, 9 crea da for mal men te como or ga ni za‐ 
ción cú pu la del sis te ma de re pre sen ta ción de los in tere ses em pre sa‐ 
ria les a fi na les de junio de 1977 (Mar tí nez y Pardo, 1985; Agui lar: 1985;
Gon zá lez 2007� 167-186), la Con fe de ra ción ad qui rió a lo largo de los
meses si guien tes un pro ta go nis mo cre cien te en los me dios de co mu‐ 
ni ca ción. De acuer do con sus in sis ten tes pro tes tas y re cla ma cio nes,
no pa re cía sino que la baja com pe ti ti vi dad de sus em pre sas se ha lla ba
mo ti va da por un con jun to de fac to res ex ter nos a su ges tión e impu‐ 
tables en ex clu si va al go bierno, a su in sol ven cia para afron tar con de‐ 
ci sión el grave de te rio ro de la eco no mía y de avan zar en la senda del
libre mer ca do (Simón Fer nán dez 1997� 140; Gu tié rrez 2001� 299-
303). 10 En el marco de esa cam pa ña de per sua sión ha de in ser tar se el
ma ni fies to que, di ri gi do al país, pu bli có la CEOE en el mes de oc tu bre,
en ple nas con ver sa cio nes para la firma de los Pac tos de la Mon cloa y
avan za dos ya los tra ba jos de la po nen cia cons ti tu cio nal. Un texto en
el que las crí ti cas al go bierno por su “ac tua ción in de ci sa e in cohe ren‐ 
te” se com ple men ta ban con la rei vin di ca ción, con todas sus con se‐ 
cuen cias, de las re glas pro pias de una eco no mía de mer ca do. 11

14

Los Pac tos de la Mon cloa, fir ma dos el 21 de oc tu bre de ese mismo
año, no fre na ron la in quie tud del em pre sa ria do. El ma les tar no pro‐ 
vino úni ca men te de la au sen cia de con sul tas pre vias por parte del go‐ 
bierno sobre un texto de na tu ra le za eco nó mi ca y la bo ral como tam‐ 
po co de su con te ni do, aun que fuera ta cha do de “error pro fun do”. La
de sa zón tenía su ori gen en la misma esen cia de un pacto po lí ti co y,
como tal, ru bri ca do por los par ti dos del arco par la men ta rio, que fi ja ‐
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ba de modo ex plí ci to el mo de lo de eco no mía de mer ca do 12 del que,
sin em bar go - denunció la CEOE- se omi tían al gu nos de sus as pec tos
car di na les como la li ber tad de con tra ta ción y des pi do. Un marco que
no con tem pla se la li ber tad en el ám bi to de las re la cio nes la bo ra les no
podía con si de rar se, en con se cuen cia, un sis te ma eco nó mi co ho mo lo‐ 
ga ble al de los paí ses de la Eu ro pa oc ci den tal entre los que Es pa ña,
pa ra dó ji ca men te, de sea ba in te grar se. Los Pac tos de la Mon cloa, en
con so nan cia, eran fun da men tal men te in con gruen tes y con tra dic to‐ 
rios (Gon zá lez Fer nán dez 2007� 177).

La ar do ro sa de fen sa de la li ber tad es gri mi da por los di ri gen tes de la
pa tro nal no es ta ba exen ta de con tra dic cio nes. Suele ser ha bi tual que,
sin ex ce si vos es crú pu los, los hom bres de ne go cio en ar bo len ese es‐ 
tan dar te y, al mismo tiem po, de man den pro tec ción del Es ta do a sus
em pre sas que, al fin y al cabo –sostienen-  cons ti tu yen la es pi na dor‐ 
sal de la eco no mía del país (Calvo So te lo 1990� 163-164). Cons cien te
de esa con tra dic ción y en una labor de pe da go gía ne ce sa ria para alle‐ 
gar el con cur so de los em pre sa rios en la eje cu ción de los Pac tos,
Fuen tes Quin ta na hubo de re cor dar les los tér mi nos y con di cio nes
que, ope ra ti vos desde 1945 en los paí ses oc ci den ta les, ha bían de regir
el nuevo marco po lí ti co y eco nó mi co:

16

“Una so cie dad de mo crá ti ca se cons tru ye con cri te rios de li ber tad po‐ 
lí ti ca y eco nó mi ca. Li ber tad eco nó mi ca sig ni fi ca com pe ten cia de
mer ca do y un sec tor pú bli co que co rri ja in jus ti cias y lle gue donde la
ini cia ti va pri va da no al can za”. 13

17

2. La in ti mi da ción. La ba ta lla por
la eco no mía de mer ca do
En un con tex to como el exa mi na do pá gi nas atrás, pla ga do de
ambigüedades y men sa jes con tra dic to rios y tras la de cep ción sus ci ta‐ 
da por los Pac tos de la Mon cloa, la re dac ción de la fu tu ra Carta
Magna y, es pe cial men te, de la lla ma da cons ti tu ción eco nó mi ca (Va lle‐ 
jo Pou sa da 2003� 159), cobró un sig ni fi ca do cru cial para el mundo de
los ne go cios. Es ta ba en juego la de fi ni ción del con jun to de re glas bajo
las que ten drían que ope rar en cuan to em pre sa rios. Unas nor mas que
pue den fijar un orden abier to a una plu ra li dad de mo de los eco nó mi‐ 
cos y so cia les en fun ción de la ca pa ci dad de ac tua ción que con ce dan

18



“Una sociedad con libertades”. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la
Constitución de 1978

al Es ta do y a la ini cia ti va pri va da y de las re la cio nes que fijen entre
ambos. O bien, y esta era la op ción que los em pre sa rios es pa ño les
exi gían, un orden ce rra do. Dicho de otra ma ne ra, la cons ti tu cio na li‐ 
za ción de un mo de lo eco nó mi co y ex clu si vo, de un sis te ma pleno de
eco no mía de mer ca do.

La re dac ción de un an te pro yec to de cons ti tu ción, con fia da a una po‐ 
nen cia de siete dipu tados per te ne cien tes a la Co mi sión de Asun tos
Cons ti tu cio na les y Li ber ta des Pú bli cas del Con gre so de los Dipu‐ 
tados, ini ció sus tra ba jos a pri me ros de agos to de 1977. 14 En esta pri‐ 
me ra fase los re pre sen tan tes de UCD no pres ta ron es pe cial aten ción
a las cues tio nes eco nó mi cas y pa re cie ron ir a re mol que, en los de ba‐ 
tes, de los plan tea mien tos de Ma nuel Fraga, líder y po nen te de la
con ser va do ra Alian za Po pu lar (AP), muy pró xi mos a los ar gu men tos
de la CEOE. Sin em bar go, Fraga no era, ni de sea ba ser, el hom bre de
la pa tro nal (Peces Barba 1988� 155-156; Fraga 1987� 109). La cer ca nía de
sus res pec ti vas pos tu ras no res pon día a una de fen sa ex plí ci ta de los
in tere ses del mundo de los ne go cios -así lo de no ta ade más la per cep‐ 
ción de or fan dad po lí ti ca de los di ri gen tes de la CEOE- 15 cuan to a
unos plan tea mien tos so cio eco nó mi cos se me jan tes –en cuan to
liberales-  y a la con vic ción de que la dis cu sión sobre el sis te ma eco‐ 
nó mi co afec ta ba de lleno a la de fi ni ción del mo de lo so cial y po lí ti co
(Fraga 1985� 55). Un li be ra lis mo ra di cal en el caso de AP y una op ción
que bas cu la ba, en el de UCD, entre las sim pa tías al mer ca do de su
sec tor li be ral, li de ra do por Joa quín Ga rri gues Wal ker, y la pro pen sión
al Es ta do del grupo social- demócrata, en ca be za do por Fran cis co Fer‐ 
nán dez Or dó ñez.

19

Cons cien tes de que se tra ta ba de una suer te de bo rra dor, los po nen‐ 
tes –que, de común acuer do, tra ba ja ron a puer ta cerrada-  no tu vie‐ 
ron ex ce si vas di fi cul ta des para lle gar a una re dac ción pla ga da de
equi li brios y tran sac cio nes y, por ello mismo, no exen ta de dis cor dan‐ 
cias y equí vo cos. 16 El tra ta mien to equi li bra do de los sin di ca tos, or ga‐ 
ni za cio nes pro fe sio na les y aso cia cio nes em pre sa ria les, re co no ci dos
como or ga nis mos de re pre sen ta ción de in tere ses y la fi ja ción de una
eco no mía de mer ca do su bor di na da a la “pla ni fi ca ción de mo crá ti ca”
fue re sul ta do de acuer do. Como tam bién lo fue el ar tícu lo que re co‐ 
gía la po si bi li dad de la pla ni fi ca ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca y es ti‐ 
pu la ba que, para su ela bo ra ción de mo crá ti ca, el go bierno ten dría en
cuen ta las pre vi sio nes de los te rri to rios au tó no mos “y el ase so ra ‐
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mien to y co la bo ra ción de los sin di ca tos y otras or ga ni za cio nes pro fe‐ 
sio na les y em pre sa ria les, me dian te la cons ti tu ción de un Con se jo,
cuya com po si ción y fun cio nes se de sa rro lla rán por ley” (ar.121).

No hubo con sen so, sin em bar go, en el ca pí tu lo de los de re chos fun‐ 
da men ta les en el que, con la opo si ción del so cia lis ta Gre go rio Peces
Barba y por ini cia ti va de Ma nuel Fraga que da ron re co gi dos la pro pie‐ 
dad pri va da, el de re cho a la he ren cia y a la pre via in dem ni za ción en
caso de ex pro pia ción por causa jus ti fi ca da (art. 29). Si mi lar des acuer‐ 
do, pro ta go ni za do esta vez por Ma nuel Fraga, sus ci tó el ar tícu lo 118
que, entre otras com pe ten cias, fa cul ta ba a los po de res pú bli cos para
“in ter ve nir con for me a la Ley, en la di rec ción, coor di na ción y ex plo‐ 
ta ción de las em pre sas, cuan do así lo exi gie ran los in tere ses ge ne ra‐ 
les”. El de ba te más en co na do en ma te ria eco nó mi ca, no obs tan te, se
pro du jo en torno al ar tícu lo 32 que re gu la ba como de re cho la libre
ini cia ti va eco nó mi ca pri va da, el de re cho del em pre sa rio a es ta ble cer
las con di cio nes de em pleo con for me a cri te rios de pro duc ti vi dad y a
adop tar me di das de con flic to co lec ti vo. Un ar tícu lo, en pa la bras de
Peces Barba, “cla ra men te an ti obre ro”, que de ja ba al mar gen la con tra‐ 
ta ción co lec ti va y “cons ti tu cio na li za ba el lock out” (Peces Barba 1988�
59) y que pudo salir ade lan te, con la anuen cia de Mi no ría Ca ta la na y
el PCE, gra cias a la suma de los votos de los po nen tes de AP y UCD. 17

21

Las re ti cen cias de Peces- Barba a esos ar tícu los no im pli can, sin em‐ 
bar go, que el texto, apro ba do por todos los po nen tes a me dia dos de
no viem bre, res pon die ra a los plan tea mien tos de Fraga, dis con for me,
de hecho, con “las ex ce si vas con ce sio nes a la ideo lo gía so cia lis ta y en
ge ne ral al in ter ven cio nis mo es ta tal” del Tí tu lo VII, Eco no mía y Ha‐ 
cien da (Fraga 1987� 102). Opi nión que, ló gi ca men te, ha brían de com‐ 
par tir los em pre sa rios. Y efec ti va men te, tras la fil tra ción del texto,
pu bli ca do el 23 de no viem bre en la re vis ta Cua der nos para el Diá lo go,
una in dig na da con mo ción se ex ten dió en el mundo de los ne go cios.
Des aten di dos sus in tere ses - denunciaron- por la in com pe ten cia y la
poca co he ren cia del go bierno, urgía que se apres ta ran a trans mi tir de
ma ne ra enér gi ca a los po de res pú bli cos cuá les eran sus cri te rios y a
ejer cer las ac cio nes ade cua das para lo grar una rec ti fi ca ción del texto.

22

En esa tarea par ti ci pa ron las di ver sas or ga ni za cio nes em pre sa ria les
exis ten tes: la CEOE, las cá ma ras de co mer cio, la pa tro nal ban ca ria, el
Círcu lo de Em pre sa rios y la Aso cia ción para el Pro gre so de la Di rec ‐
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ción (APD). De todas ellas, la reac ción más in me dia ta y ra di cal pro vino
del pre si den te de ésta úl ti ma, An to nio Ga rri gues Wal ker, que pro pu so
la crea ción - recibida con al bo ro zo por las en ti da des citadas-  de una
ter ce ra cá ma ra re pre sen ta ti va de los in tere ses eco nó mi cos. 18 La res‐ 
pues ta más pro vo ca do ra y con tun den te, sin em bar go, sur gió de la
CEOE.

Ape nas cinco días más tarde de la fil tra ción, la ca ta la na Fo men to del
Tra ba jo Na cio nal, di ri gi da por Car los Fe rrer Salat, pre si den te igual‐ 
men te de la CEOE, apro ve chó la con vo ca to ria de una asam blea de sus
aso cia dos para ini ciar una cam pa ña de mo vi li za cio nes de no mi na da
“de Afir ma ción Em pre sa rial”. La ini cia ti va tuvo un éxito arro lla dor.
Unos 15.000 hom bres de ne go cios, no todos ca ta la nes, par ti ci pa ron
en un acto que operó como una ca tar sis entre las filas de un em pre‐ 
sa ria do an gus tia do por la pre sión de la cri sis eco nó mi ca, las car gas fi‐ 
nan cie ras y la con flic ti vi dad la bo ral y, a un tiem po, in dig na do con un
go bierno que “sa li do de unos votos de de re cha” rea li za ba una “po lí ti‐ 
ca de iz quier das”. La reu nión fi na li zó con una serie de acuer dos entre
los que se in cluía ele var “un voto de cen su ra al go bierno” y re cla mar
el es ta ble ci mien to de “una com ple ta eco no mía de libre mer ca do”. 19

La ini cia ti va de los ca ta la nes fue se cun da da, a co mien zos de di ciem‐ 
bre, en pa re ci dos tér mi nos y con éxito si mi lar, por la Con fe de ra ción
Em pre sa rial Va len cia na (CEV) y, a me dia dos de mes, fue ron los ara go‐ 
ne ses los que, bajo la pre si den cia de Fe rrer Salat, se reu nie ron con el
mismo ob je ti vo. En un clima de zo zo bra no exen to de dra ma tis mo, el
pre si den te de la CEOE aña dió a las crí ti cas ha bi tua les con tra el eje cu‐ 
ti vo - tachado de “trai dor”- una pro pues ta de evi den te ca la do y re per‐ 
cu sio nes po lí ti cas al so li ci tar a los par ti dos li be ra les y de mó cra tas
cris tia nos - integrados en UCD- ini cia ti vas que “re cu pe ren la con fian‐ 
za del mundo in ver sor”. 20

24

La es ce ni fi ca ción de la cre cien te y ge ne ra li za da hos ti li dad de los em‐ 
pre sa rios hacia el eje cu ti vo tanto como la de mos tra ción del poder
que en poco tiem po había al can za do la CEOE, logró que ese mismo
mes de di ciem bre Suá rez ce die ra en su reite ra da ne ga ti va a en tre vis‐ 
tar se con sus di ri gen tes. 21 La frial dad, sin em bar go, reinó en un en‐ 
cuen tro en el que, por demás, unos y otro se ci ñe ron a un guión per‐ 
fec ta men te de fi ni do y ce rra do. La cú pu la em pre sa rial vol vió a reite rar
sus ar gu men tos fuer tes para el pro ce so tran si cio nal, que pue den sin‐ 
te ti zar se en la de fen sa de una de mo cra cia oc ci den tal y de una eco no ‐
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mía de libre mer ca do, cues tio nes ambas que de be rían que dar re co gi‐ 
das cla ra men te en la fu tu ra Cons ti tu ción. Suá rez, por su parte, se li‐ 
mi tó a ad ver tir que los em pre sa rios de bían adap tar se a las re glas de
la de mo cra cia, y, muy es pe cial men te, sobre los ries gos que lle va ría
apa re ja da, para sus in tere ses, la for ma ción de un go bierno so cia lis ta.
En otras pa la bras, de bían acep tar las po lí ti cas gu ber na men ta les como
mal menor.

Como era pre vi si ble, a la vista de se me jan te con clu sión, la en tre vis ta
no puso fin a la cam pa ña de mo vi li za cio nes de la CEOE que, a fi na les
de enero dio a co no cer un nuevo ma ni fies to di ri gi do al país, “Por una
Cons ti tu ción que ga ran ti ce el pro gre so so cial y las li ber ta des eco nó‐ 
mi cas”. Ob je ti vos que sólo po drían al can zar se, ob via men te, bajo un
sis te ma de eco no mía de mer ca do que de be ría que dar de fi ni do “sin
po si bles con fu sio nes ni in ter pre ta ción con tra dic to rias” en la fu tu ra
Carta Magna. Una de li mi ta ción que, en buena ló gi ca, im pli ca ba el
des car te de la pla ni fi ca ción y de las com pe ten cias otor ga das al Es ta‐ 
do para in ter ve nir en la di rec ción, coor di na ción y ex plo ta ción de las
em pre sas, que úni ca men te co rres pon dían - salvo cir cuns tan cias
excepcionales-  al sec tor pri va do. 22

26

La APD, por su parte, re cu rrió a sus co ne xio nes po lí ti cas para or ga ni‐ 
zar una serie de de ba tes en los que re pre sen tan tes, ge ne ral men te
eco no mis tas, de los prin ci pa les par ti dos ex pli ca ban sus con cep cio nes
sobre el mo de lo eco nó mi co ante un au di to rio for ma do por hom bres
de ne go cios. Los pri me ros so lían re pro du cir los plan tea mien tos pro‐ 
gra má ti cos de sus res pec ti vos par ti dos, di ver gen tes en reali dad úni‐ 
ca men te sobre el ca rác ter ce rra do de la cons ti tu ción, pre fe ri da por la
UCD y de fen di da con ro tun di dad por AP, o fle xi ble, op ción asu mi da
por el PSOE y PCE. Más in tere san tes que sus in ter ven cio nes, que re‐ 
co rrían sen de ros ya co no ci dos, re sul ta ron los co lo quios pos te rio res
en los que los asis ten tes tu vie ron oca sión de ma ni fes tar su frus tra‐ 
ción y des en can to hacia el texto, que al guno in clu so llegó a ca li fi car
de “pas te leo” en ma te ria eco nó mi ca. 23

27

A las dia tri bas pro ce den tes del mundo de los ne go cios con tra la in‐ 
ter pre ta ción abier ta de la cons ti tu ción eco nó mi ca vino a aña dir se el
ma les tar del sec tor li be ral de la pro pia UCD. Des con ten tos con el “ex‐ 
ce si vo in ter ven cio nis mo del Es ta do que le da (al an te pro yec to) un ca‐ 
rác ter hí bri do res pec to al so cia lis mo” (Díaz- Gallego y Cua dra 1989�
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44), los dipu tados uce dis tas ads cri tos a esta co rrien te lo gra ron que el
grupo par la men ta rio anun cia se su pro pó si to de in tro du cir, vía en‐ 
mien das, una de fi ni ción más clara y ro tun da del sis te ma de eco no mía
de libre mer ca do. La nueva ac ti tud del par ti do en el go bierno, sin em‐ 
bar go, no ami no ró el pro fun do ma les tar de la CEOE ni frenó su cam‐ 
pa ña de mo vi li za cio nes. Tam po co las ex pli ca cio nes que, per so nal‐ 
men te, ofre ció uno de sus po nen tes, Mi guel He rre ro y Ro drí guez de
Miñón, sobre el pro yec to cons ti tu cio nal y, es pe cial men te, sobre el
con te ni do de las en mien das que se pro po nían pre sen tar (He rre ro de
Miñón 1993� 142). Bien es ver dad que la cam pa ña de la CEOE tenía
otros ob je ti vos no menos im por tan tes para la or ga ni za ción y que
coad yu va ron a per se ve rar en la senda de la mo vi li za ción. De un lado,
for ta le cer sus señas de iden ti dad como aso cia ción cú pu la y cohe sio‐ 
nar, bajo su con trol, los dis tin tos in tere ses em pre sa ria les. De otro,
ob te ner el re co no ci mien to por los ges to res gu ber na men ta les de su
mo no po lio re pre sen ta ti vo y, en con se cuen cia, su con di ción de in ter‐ 
lo cu to ra única y ne ce sa ria en la ela bo ra ción e im ple men ta ción de las
po lí ti cas pú bli cas que afec ta ran de una u otra ma ne ra a la em pre sa
(Gon zá lez Fer nán dez 2007� 167-186).

No por ca sua li dad, el 5 de fe bre ro, días antes de que los siete po nen‐ 
tes se reu nie ran de nuevo para in for mar los votos par ti cu la res y en‐ 
mien das pre sen ta dos al an te pro yec to, más de 3.200, la CEOE con vo‐ 
có, esta vez en el Pa la cio de De por tes de Ma drid, una asam blea mul ti‐ 
tu di na ria bajo el lema “Reac cio ne mos”. Alar ma do ante las pre vi si bles
re per cu sio nes que la bre cha abier ta con el mundo em pre sa rial po dría
tener sobre el eje cu ti vo y sobre la UCD, par ti do que ya en ton ces se
ha lla ba in ter na men te frac tu ra do, Suá rez hubo de salir a la pa les tra el
día an te rior a la con cen tra ción para ase gu rar:

29

“Pro me ti mos de fen der la libre ini cia ti va y la em pre sa pri va da en el
marco de una eco no mía so cial de mer ca do, y ya lo hemos hecho
tanto en los Pac tos de la Mon cloa como en una de las en mien das
pre sen ta das por UCD al bo rra dor de 1a Cons ti tu ción”. 24

La in ter ven ción del jefe de go bierno re sul tó, sin em bar go, bal día. La
ra di ca li dad de al guno de los dis cur sos, como el de José An to nio Se gu‐ 
ra do, pre si den te de la Con fe de ra ción In de pen dien te de Em pre sa rios
de Ma drid (CEIM), y de las pro pues tas pre sen ta das por va rios asis ten‐ 
tes, como las que plan tea ban que los hom bres de ne go cios se de cla ‐
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ra ran in su mi sos ante la Ad mi nis tra ción o el re cur so “a las más altas
ins tan cias de la Na ción”, en clara alu sión a la co ro na, fue ron aco gi das
con vi bran te en tu sias mo por unos 13.000 em pre sa rios lle ga dos de
toda Es pa ña. El éxito de la asam blea, res pal da da por la pre sen cia de
di ver sos re pre sen tan tes de or ga ni za cio nes in ter na cio na les, su pu so
un triun fo re so nan te para los di ri gen tes de la CEOE y, tam bién, una
seria lla ma da de aten ción al eje cu ti vo. 25 Tanto que, igual men te in‐ 
quie tos por la ac ti tud le van tis ca de los em pre sa rios, los so cia lis tas in‐ 
ten ta ron apa ci guar sus te mo res sobre la po lí ti ca eco nó mi ca de un fu‐ 
tu ro go bierno del PSOE, si bien -como venía sien do ha bi tual en el
partido-  con un dis cur so equí vo co que, como es obvio, no ami no ró el
temor de los em pre sa rios sino todo lo con tra rio. Las de cla ra cio nes,
en las que se sub ra ya ba que los so cia lis tas “no han que ri do nunca es‐ 
ta ta li zar la eco no mía”, mal po dían com pa gi nar se con sus pro pues tas
de rea li zar «ope ra cio nes pro fun das de ci ru gía», que in cluían la na cio‐ 
na li za ción de la si de rur gia, la pla ni fi ca ción de la ener gía eléc tri ca y
nu clear. 26

La po nen cia cons ti tu cio nal ini ció de nuevo sus reunio nes el 9 de fe‐ 
bre ro para ela bo rar el in for me per ti nen te sobre las en mien das y
votos par ti cu la res pre sen ta dos. A lo largo de las pri me ras se ma nas los
de ba tes avan za ron len ta men te pero sin ex ce si vos pro ble mas, gra cias
a la lla ma da “ma yo ría me cá ni ca”, la for ma da por los tres po nen tes
uce dis tas y Fraga, que logró -en opi nión de Peces- Barba- la in clu sión
de as pec tos re gre si vos en el texto. Efec ti va men te, tal como se había
com pro me ti do con la CEOE, UCD pre sen tó va rias en mien das re la ti‐ 
vas a la cons ti tu ción eco nó mi ca que pre ci sa ban la de fi ni ción del sis‐ 
te ma de eco no mía de mer ca do, li mi ta ban la ca pa ci dad del Es ta do
para in ter ve nir en las em pre sas, que sólo po dría rea li zar se “me dian te
ley en cada caso”, res trin gían -con la adi ción del tér mino “pro fe sio na‐ 
les”- el de re cho de huel ga a las rea li za das por mo ti vos es tric ta men te
la bo ra les e in tro du cían la cons ti tu cio na li za ción del lock out o cie rre
pa tro nal (Ga lle go Díaz y Cua dra 1989� 45).

31

Los dipu tados de AP, como es ló gi co, pre sen ta ron una am plia pa no‐ 
plia de en mien das y votos par ti cu la res que, entre otros ob je ti vos,
per se guían eli mi nar del texto sus “adhe ren cias na cio na li za do ras o so‐ 
cia li zan tes” e in clu so avan zar de ma ne ra de ci di da por la senda del li‐ 
be ra lis mo. 27 Entre las pri me ras, junto a una de fi ni ción pre ci sa y ri gu‐ 
ro sa del sis te ma de li ber tad de em pre sa y eco no mía de mer ca do que
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im pi die ra su “des na tu ra li za ción”, se aña die ron el ca rác ter obli ga to rio
de la pla ni fi ca ción eco nó mi ca para el sec tor pú bli co, y sólo in di ca ti va
para el pri va do, o la di rec ta su pre sión del ar tícu lo que fa cul ta ba a los
po de res pú bli cos para in ter ve nir en las em pre sas. En el ám bi to de las
re la cio nes la bo ra les, las en mien das plan tea ban, ade más de re co no cer
la fa cul tad de los em plea do res para or ga ni zar el tra ba jo en la em pre sa
“en base a los prin ci pios de ra cio na li dad y pro duc ti vi dad y el de re cho
al cie rre pa tro nal”, pre ten dían una es tric ta re gu la ción de la ne go cia‐ 
ción co lec ti va. El ca rác ter vin cu lan te de los con ve nios para las par tes,
la prohi bi ción de las huel gas como “arma po lí ti ca” y de la ac tua ción
de los pi que tes ve nían a dar res pues ta a cues tio nes que, desde co‐ 
mien zos de los años 70, e in clu so ya en los 60, ha bían sido mo ti vo de
cons tan te zo zo bra para los hom bres de ne go cio (Gon zá lez Fer nán dez
2012� 281-307).

Entre las se gun das, las des ti na das a avan zar hacia un li be ra lis mo de
corte más ra di cal, la más su ges ti va fue el voto par ti cu lar de Ma nuel
Fraga al ar tícu lo re la ti vo al ejer ci cio del de re cho de pe ti ción. Am pa‐ 
rán do se en el mo de lo es ta dou ni den se y con el fin de “re gu lar a los
gru pos de pre sión y ga ran ti zar la trans pa ren cia de sus ges tio nes ante
los po de res del Es ta do, el líder de AP pro pu so el re co no ci mien to
cons ti tu cio nal de los “gru pos le gí ti mos de in tere ses” que, en ca li dad
de tales, po drían ser oídos pre via men te por las co mi sio nes de tra ba jo
par la men ta rias (Fraga 1985� 44-45). 28
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Los es co llos más im por tan tes en los tra ba jos de la po nen cia sur gie ron
el 6 de marzo cuan do, reu ni dos en el Pa ra dor de Gre dos, co men za ron
a de ba tir se las cues tio nes ver da de ra men te sen si bles para los so cia lis‐ 
tas. La edu ca ción era una de ellas. Otra era el re co no ci mien to del de‐ 
re cho a la libre ini cia ti va eco nó mi ca pri va da y del cie rre pa tro nal, que
sa lie ron ade lan te con el apoyo de los po nen tes de UCD, AP y de Mi‐ 
no ría Ca ta la na. Su apro ba ción, junto al re cha zo de la en mien da so cia‐ 
lis ta que pre ten día aña dir, tam bién como de re cho, la ini cia ti va eco nó‐ 
mi ca pú bli ca pro vo có la re ti ra da de Peces- Barba, aun que días más
tarde re tor nó a las reunio nes y ru bri có, ya en abril, el in for me de la
po nen cia. Pa re cía, pues, al menos así lo pen sa ba en ton ces el po nen te
so cia lis ta, que “la pre sión de las or ga ni za cio nes em pre sa ria les” había
te ni do éxito (Peces- Barba 1988� 118-119). Un apre mio, a decir ver dad,
que - aunque con ver ti do en leit mo tif del dis cur so del mundo de los
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negocios-  pro ve nía tam bién, y pro ba ble men te con mayor peso, del
grupo li be ral de la UCD. 29

3. El acto final: ne go cia ción y
acuer do
El des hie lo en las re la cio nes entre la pa tro nal y el eje cu ti vo, fa vo re ci‐ 
do por la pre sen ta ción de las en mien das uce dis tas y es ti mu la do por
Fer nan do Abril Mar to rell, nuevo mi nis tro de eco no mía en sus ti tu ción
de Fuen tes Quin ta na tras el cam bio en el equi po gu ber na men tal rea‐ 
li za do a fi na les de fe bre ro, tuvo sin em bar go, se rias li mi ta cio nes –el
área eco nó mi ca per ma ne ció bajo el con trol del sec tor so cial de mó cra‐ 
ta de la UCD- y, sobre todo, una corta vida. A fi na les de marzo el
mundo de los ne go cios co no ció a tra vés de los me dios de co mu ni ca‐ 
ción el texto de la po nen cia ela bo ra do por la co rres pon dien te co mi‐ 
sión de tra ba jo del Con gre so sobre el pro yec to de Ley, pre sen ta do
por el go bierno en el mes de enero, de Re gu la ción de los Ór ga nos de
Re pre sen ta ción de los Tra ba ja do res en la Em pre sa, más co no ci do
como Ley de Ac ción Sin di cal en la Em pre sa. La ra di ca li dad del texto,
mer ced a las en mien das pre sen ta das por los so cia lis tas, “ver da de ro
mo nu men to a la de ma go gia (…) digno de los mo men tos más flo ri dos e
in cohe ren tes de la re vo lu ción por tu gue sa”, 30 contó sor pre si va men te
con el voto fa vo ra ble de los po nen tes uce dis tas. Una pos tu ra que se
ha que ri do vin cu lar a los com pro mi sos con traí dos en los Pac tos de la
Mon cloa (Es puny y Paz 2006), aun que no dejó, en aque llos mo men tos,
de po ner se en re la ción con el acuer do for ja do entre UCD y PSOE en
res pues ta a la re ti ra da de Peces Barba de la po nen cia cons ti tu cio nal.
Sea como fuere, la po si ción de la UCD sem bró el des con cier to y la
más viva alar ma entre los em pre sa rios sobre las ver da de ras in ten cio‐ 
nes del eje cu ti vo.

35

Esa preo cu pa ción, desde su pers pec ti va, no de ja ba de tener fun da das
ra zo nes. Las mo di fi ca cio nes in tro du ci das en el texto po ten cia ban la
sin di ca li za ción de la par ti ci pa ción de los obre ros en los cen tros de
tra ba jo (Pérez Amo rós 2006� 10) y le otor ga ban, en opi nión de El Pais,
un mar ca do ca rác ter co ges tio na rio que, a jui cio de los em pre sa rios y
no sólo ellos, coar ta ría se ve ra men te su ca pa ci dad de di rec ción en sus
ne go cios. Ca li fi ca do como un “ata que fron tal al sis te ma de eco no mía
de libre mer ca do”, una “ma nio bra co mu nis ta para ha cer se con el
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poder den tro de las em pre sas” e in clu so de an ti cons ti tu cio nal si
pros pe ra ba el pro yec to de texto cons ti tu yen te, 31 la CEOE des ple gó
una for mi da ble cam pa ña a lo largo de los meses de abril y co mien zos
de mayo para con se guir su re ti ra da de las Cor tes (Díaz Va re la y Guin‐ 
dal 1990� 165; Gon zá lez Fer nán dez 2007� 180). Per fec ta men te pla ni fi‐ 
ca da y di ri gi da por José María Cue vas, pre si den te de su co mi sión de
re la cio nes la bo ra les, la pre sión de la or ga ni za ción cú pu la sobre el go‐ 
bierno, la ad mi nis tra ción, los dipu tados y la opi nión pú bli ca, contó
con el apoyo en tu sias ta de las aso cia cio nes miem bro, del Círcu lo de
Em pre sa rios y las Cá ma ras de Co mer cio y, más re so nan te aún, eco
in ter na cio nal. Las ex plo si vas de cla ra cio nes de su pre si den te, Car los
Fe rrer Salat, en el His pa nic Ins ti tu te de Nueva York en las que ca li fi có
el pro yec to de ley como “el ata que más duro que ha su fri do la li ber tad
de em pre sa en Oc ci den te” in quie ta ron se ria men te a los ges to res gu‐ 
ber na men ta les. Ante las más que pro ba bles re per cu sio nes sobre los
in ver so res ex tran je ros Suá rez, de nuevo, se vio for za do a asu mir una
ac ti tud con tem po ri za do ra y, tras asu mir las ra zo nes que ali men ta ban
el ner vio sis mo de los em pre sa rios - razones ex tra eco nó mi cas vin cu la‐ 
das a la in de fi ni ción del marco ins ti tu cio nal y a la in cer ti dum bre
política-  in sis tió en su de fen sa de la eco no mía so cial de mer ca do y en
su ex plí ci to re co no ci mien to cons ti tu cio nal. 32

Las de cla ra cio nes de Suá rez no con si guie ron, sin em bar go, que la
cam pa ña em pre sa rial arre cia ra un ápice. La an gus tia da zo zo bra en la
que los em pre sa rios se de ba tían y que no du da ban en pu bli ci tar con
in ten si dad y no poco dra ma tis mo se fun da men ta ba en la con vic ción
de que el an te pro yec to de ley pre juz ga ba, junto al mo de lo de em pre‐ 
sa, uno de los pun tos fun da men ta les del orden eco nó mi co y so cial, no
ver da de ra men te con sen sua dos, del texto cons ti tu yen te: el sis te ma de
re la cio nes sin di ca les. No de ja ba de ser una pa ra do ja in quie tan te que,
exac ta men te al con tra rio de lo que había ocu rri do en la Re pú bli ca Fe‐ 
de ral de Ale ma nia, el re co no ci mien to ex plí ci to en la Carta Magna de
la eco no mía de mer ca do no que da se re co gi do de la misma ma ne ra en
el or de na mien to ju rí di co 33 y, en con so nan cia, fuera anu la do o coar ta‐ 
do a efec tos prác ti cos por una ley pre via, pre cons ti tu cio nal.

37

La pre sión des ple ga da en dis tin tos ni ve les por la CEOE logró que, a
co mien zos de mayo, el grupo par la men ta rio uce dis ta pre sen ta ra una
serie de en mien das al ar ti cu la do que res trin gían se ria men te las com‐ 
pe ten cias que la po nen cia había con ce di do a los co mi tés de em pre sa,
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aun que no llegó a re ti rar el texto de las Cor tes. La vic to ria de la
CEOE, con todo, no de ja ba de ser un triun fo par cial en una ba ta lla de
re sul ta do to da vía in cier to. En reali dad, la liza en tra ba, pre ci sa men te
en ton ces, en la que se con ver ti ría en su fase final: los de ba tes en la
Co mi sión de Asun tos Cons ti tu cio na les y Li ber ta des Pú bli cas, 34 reu‐ 
ni da a par tir del 5 de mayo para ela bo rar el per ti nen te dic ta men
sobre el an te pro yec to de cons ti tu ción que luego sería dis cu ti do en el
Pleno de las Cor tes y el Se na do.

Las se sio nes, ini cial men te, si guie ron pau tas si mi la res a las que ha bían
cur sa do los tra ba jos de la po nen cia. Esto es, la ma yo ría me cá ni ca con
que con ta ban AP y UCD per mi tía la apro ba ción de los su ce si vos ar‐ 
tícu los ante el evi den te ma les tar de los dipu tados del PSOE, que, en
no pocas oca sio nes, con ta ron con el apoyo de los re pre sen tan tes co‐ 
mu nis tas y de Mi no ría Ca ta la na y la cre cien te de sa zón de los dipu‐ 
tados uce dis tas ads cri tos a la co rrien te de centro- izquierda del par ti‐ 
do (Peces- Barba 1988� 137).

39

Las dis cre pan cias, no to rias, entre los prin ci pa les gru pos par la men ta‐ 
rios sobre el pro yec to de texto en ma te ria eco nó mi ca te nían su co‐ 
rre la to ló gi co en una ex pec tan te in quie tud en el mundo de los ne go‐ 
cios. Bien es cier to que todos los par ti dos de cla ra ban acep tar la eco‐ 
no mía de mer ca do, pero no todos ellos pa re cían com par tir una
misma no ción sobre su al can ce y po si bi li da des. Esto es, los re pre sen‐ 
tan tes de AP, par ti da rios del ca rác ter ce rra do del mo de lo eco nó mi co,
no con ta ban con el apoyo de la UCD que, en este –como en otros
puntos-  man te nía una ac ti tud con tem po ri za do ra res pec to al mo de lo
abier to, in clui do en el texto de la po nen cia y de fen di do por el PSOE y
el PCE. 35

40

Pese al ten sio na do que pro gre si va men te se ins ta ló en los de ba tes, la
ma yo ría UCD- AP operó sin pro ble mas hasta el 22 de mayo. Ese día,
una en mien da in voce por la que se pre ten día dar vía libre a la sus‐ 
pen sión de cier tos de re chos fun da men ta les -la po si bi li dad de de cla‐ 
rar, cons ti tu cio nal men te, un es ta do de excepción- , sus ci tó una ge ne‐ 
ral irri ta ción en los dipu tados de la opo si ción y fue, sobre todo, la
opor tu ni dad que aguar da ba el PSOE para pro vo car una cri sis que fue
dra má ti ca men te es ce ni fi ca da. “El con sen so ha que da do roto” y, en
con so nan cia - declaró Fe li pe González-  el par ti do so cia lis ta se vería
abo ca do a in cluir la re for ma de la cons ti tu ción en su pro gra ma elec ‐
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to ral (Ga lle go Díaz y Cua dra 1989� 55-56; Gue rra 2004� 224-225; La‐ 
me las 2004� 201-202).

La con tun den te reac ción de los so cia lis tas tuvo un im pac to in me dia‐ 
to en el go bierno y el par ti do que lo sus ten ta ba. La ne ce si dad de evi‐ 
tar la rup tu ra in du jo, en una reu nión de los po nen tes uce dis tas di ri gi‐ 
da por Fer nan do Abril, un cam bio de orien ta ción en la es tra te gia cen‐ 
tris ta. Una mu dan za que, en opi nión de Abril, no podía sus ten tar se en
la pro pues ta de He rre ro Ro drí guez de Miñón, con sis ten te en ofer tas
pun tua les en as pec tos es pe cial men te sen si bles para el PSOE, entre
las que se in cluían la re ti ra da de la cons ti tu cio na li za ción del lock out
siem pre y cuan do los so cia lis tas acep ta sen el tér mino “pro fe sio na les”
para aco tar el de re cho de huel ga. Debía con cre tar se, según el vi ce‐ 
pre si den te del eje cu ti vo, en una ne go cia ción rá pi da y de ca rác ter glo‐ 
bal (Gallego- Diaz y Cua dra 1989� 58). En ese con tex to se ini ció, esa
misma noche, el lla ma do con sen so noc turno (Co lo mer 1998� 114) entre
los re pre sen tan tes de la UCD y del PSOE, en ca be za dos res pec ti va‐ 
men te por Fer nan do Abril y Al fon so Gue rra. Ya du ran te la pri me ra
reu nión, que se pro lon gó hasta altas horas de la ma dru ga da en un co‐ 
no ci do res tau ran te ma dri le ño, se sen ta ron las bases para una re dac‐ 
ción con sen sua da del texto cons ti tu yen te al que sus au to res in ten ta‐ 
rían agre gar el mayor nú me ro po si ble de for ma cio nes po lí ti cas
(Gallego- Díaz y Cua dra 1989� 60-62; Gue rra 2004� 227-229; La me las
2004� 213).

42

La nueva ma yo ría entró en fun cio na mien to a par tir de la ma ña na si‐ 
guien te con la apro ba ción de 25 ar tícu los, los ne go cia dos la noche
an te rior, y entre ellos el ar tícu lo 33, que re co no ce el de re cho a la
pro pie dad pri va da y a la he ren cia. Pese a que UCD no cedió a la en‐ 
mien da de los so cia lis tas que re za ba “la pro pie dad, pú bli ca y pri va da,
cum pli rá una fi na li dad so cial en be ne fi cio del in te rés ge ne ral”, sí ac‐ 
ce dió a la adi ción de un se gun do pá rra fo que venía a dar les sa tis fac‐ 
ción: “la fun ción so cial de estos de re chos de li mi ta rá su con te ni do, de
acuer do con las leyes”. Fruto de la ne go cia ción y el acuer do re sul ta‐ 
ron, igual men te, la apro ba ción de los ar tícu los re la ti vos a la huel ga y
el cie rre pa tro nal y la acep ta ción de una ex pre sión –eco no mía de
mercado-  no in clui da en los tex tos cons ti tu yen tes eu ro peos en los
que, en buena me di da, se ins pi ra ba. 36
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La sor pre sa de los dipu tados de AP que, des con cer ta dos, vie ron como
sus en mien das eran re cha za das una tras otra, mudó rá pi da men te en
in dig na ción, sobre todo con la eli mi na ción del tér mino “pre via”, sus ti‐ 
tui do por “me dian te”, para las in dem ni za cio nes en caso de ex pro pia‐ 
ción. Esta fue la gota que colmó el vaso para que Fe de ri co Silva
Muñoz, por ta voz del par ti do en au sen cia de Fraga, de viaje en Es ta dos
Uni dos, anun cia ra la re ti ra da de su grupo de la se sión y ad vir tie ra de
po si bles me di das que adop ta ría AP ante el cariz que ha bían to ma do
los tra ba jos de la Co mi sión. La ame na za, sin em bar go, no pasó a ma‐ 
yo res. Una vez de re gre so en Es pa ña, el día 29 de mayo, Fraga, a ins‐ 
tan cias del Rey, aun que tam bién de motu pro pio, or de nó el re torno
de su grupo a los de ba tes (Fraga 1987� 120-121; Co lo mer 1998� 126-127).
37 Las su ce si vas reunio nes pa ra le las ce le bra das por los par ti dos po lí‐ 
ti cos, a ex cep ción de AP, se sus tan cia ron, gra cias en buena me di da a
la total su bor di na ción del grupo par la men ta rio de UCD a las di rec tri‐ 
ces del go bierno (At tard 1983� 73-75; He rre ro de Miñón 1993� 124-126),
en la apro ba ción de las en mien das so cia lis tas y, entre ellas, el re co no‐ 
ci mien to de “la ini cia ti va pú bli ca en la ac ti vi dad eco nó mi ca”. Por el
con tra rio, las en mien das y votos par ti cu la res de AP, como las que
pro po nían in cluir de nuevo el tér mino “pre via” –tal como su ce día en
la cons ti tu ción por tu gue sa de 1976- para ca li fi car la in dem ni za ción
por ex pro pia ción, fue ron re cha za das (Fraga 1985� 117-118) y sólo su pe‐ 
ra ron el trá mi te aque llas de ca rác ter téc ni co o de menor ca la do.
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El con sen so noc turno le van tó las ló gi cas sus pi ca cias en el mundo de
los ne go cios y pro vo ca ron que, de nuevo, la CEOE se apres ta ra a re‐ 
cu rrir a la per sua sión para “ven der la idea de eco no mía de mer ca do
tanto a los em pre sa rios como a la opi nión pú bli ca y a los re pre sen‐ 
tan tes po lí ti cos”. 38 Esta op ción –y la con si guien te re nun cia a la
intimidación- , pro ba ble men te ha de po ner se en re la ción con la re ti‐ 
ra da de las Cor tes del pro yec to de Ley de Ac ción Sin di cal, cuya tra‐ 
mi ta ción –co mu ni có el gobierno-  se reanu da ría una vez fi na li za dos
los de ba tes para la fu tu ra cons ti tu ción. Esa ce sión, si quie ra tem po ral,
del go bierno sir vió para amor ti guar la hos ti li dad pú bli ca de la CEOE
hacia su ges tión, aun que no ami no ró la in quie tud rei nan te entre sus
em pre sas aso cia das sobre el acuer do UCD- PSOE ni, en con se cuen cia,
las pre sio nes a favor de la fi ja ción de un mo de lo ce rra do de eco no mía
de mer ca do.
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Cons cien te de que era im po si ble tran qui li zar a una pa tro nal si tua da
cada vez más a la de re cha y en fren ta da al eje cu ti vo, los ges to res gu‐ 
ber na men ta les de ci die ron pasar a la con tra ofen si va. El mo men to,
ade más, les era pro pi cio. La con vo ca to ria de elec cio nes para la pre si‐ 
den cia de la CEOE en el mes de se tiem bre de ese mismo año –una
vez fi na li za do el man da to pro vi sio nal de Fe rrer Salat-  pro por cio na ba
una in me jo ra ble opor tu ni dad para si tuar en la pre si den cia de la or ga‐ 
ni za ción a un em pre sa rio afín a las po lí ti cas gu ber na men ta les. La
ten ta ti va, ade más, con flu yó con la apa ri ción, en el seno de la pa tro‐ 
nal, de cier tos sec to res que cues tio na ban abier ta men te, y por dis tin‐ 
tos mo ti vos, la ges tión de Fe rrer. Para unos, el pre si den te de la pa tro‐ 
nal había des ple ga do ac ti tu des en ex ce so dia lo gan tes en ma te ria de
re la cio nes la bo ra les, y pos tu la ban un can di da to al ter na ti vo que ejer‐ 
cie ra un li de raz go fuer te. Otros, en cam bio, cues tio na ban su es truc‐ 
tu ra or gá ni ca y de man da ban una mayor re pre sen ta ti vi dad me dian te
la adop ción de una mayor plu ra li dad en sus ór ga nos di rec ti vos. 39
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La ope ra ción gu ber na men tal se ma te ria li zó en la ce le bra ción de di‐ 
ver sos en cuen tros entre altos car gos de la Ad mi nis tra ción con miem‐ 
bros del Círcu lo de Em pre sa rios –una suer te de think tank del mundo
de los ne go cios (Ca bre ra y Rey 2002� 342-343)- en los que se ba ra ja‐ 
ron di ver sos nom bres como can di da tos, per te ne cien tes a los sec to res
clave den tro de la pa tro nal (Félix Man si lla, se gu ros; Clau dio Boada,
banca; José María López de Le to na, ex mi nis tro de In dus tria y ex go‐ 
ber na dor del Banco de Es pa ña, y San tia go Fon ci llas, pre si den te en‐ 
ton ces del Círcu lo (Díaz Va re la y Guin dal 1990� 167). El “ta pa do” de la
Mon cloa era, en reali dad, Ar tu ro Gil, pre si den te de la em pre sa Clesa y
amigo per so nal de Abril Mar to rell (La me las 2004� 191).
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La hos ti li dad, in ter na y ex ter na, hacia Fe rrer Salat tu vie ron la vir tud
de pro mo ver un mo vi mien to de adhe sión y apoyo de las aso cia cio nes
te rri to ria les a su to da vía pre si den te. Al mismo tiem po, éste ya se pos‐ 
tu la ba como can di da to para de fen der la in de pen den cia de la pa tro nal
y “la con se cu ción del pleno ejer ci cio de las li ber ta des, in clui da la li‐ 
ber tad de em pre sa y la con so li da ción del plu ra lis mo en la vida es pa‐ 
ño la”. 40 El pulso entre la CEOE y la UCD, más con cre ta men te entre
Fer nan do Abril Mar to rell y Car los Fe rrer Salat, se man tu vo hasta que,
a co mien zos de agos to, ambos ce le bra ron una en tre vis ta en la que se
es ta ble ció un gran acuer do sobre los temas fun da men ta les que en‐
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fren ta ban a ambas par tes: las elec cio nes a la pre si den cia de la pa tro‐ 
nal y las bases para la ne go cia ción co lec ti va del año 1979.

El com pro mi so re sul tan te se ma te ria li zó en el re co no ci mien to por
parte del Go bierno de Suá rez del ca rác ter re pre sen ta ti vo, y mo no pó‐ 
li co, de la CEOE, con ver ti da en in ter lo cu to ra única de los po de res pú‐ 
bli cos. Pasó por la acep ta ción de Car los Fe rrer como nuevo pre si den‐ 
te de la or ga ni za ción pa tro nal, así como de las tesis de la pa tro nal
sobre el nuevo marco de re la cio nes la bo ra les, que ha bría de ser re sul‐ 
ta do de gran des pac tos entre la pa tro nal y los sin di ca tos (Gon zá lez
Fer nán dez 2011� 193-204). La CEOE, por su parte, se obli gó a mo de rar
su hos ti li dad hacia las po lí ti cas gu ber na men ta les y cedió un pues to
en su junta di rec ti va al frus tra do can di da to de UCD, Ar tu ro Gil.
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El com pro mi so, sa tis fac to rio para los di ri gen tes de la CEOE, no re du‐ 
jo la in tran qui li dad que, es pe cial men te en los círcu los más li be ra les
de la pa tro nal, sus ci ta ba la im pre ci sión del texto cons ti tu yen te en lo
re la ti vo al mo de lo eco nó mi co. Las pre sio nes rea li za das por di ver sos
gru pos em pre sa ria les y el apoyo de al gu nos se na do res con ser va do res
de UCD con si guie ron res que bra jar el pacto que el par ti do del go‐ 
bierno y el PSOE ha bían es ta ble ci do en el con gre so y que, pese a las
pre vi sio nes ini cia les, los de ba tes en el Se na do se con vir tie ran en una
opor tu ni dad, la úl ti ma, para mo di fi car aque llos ar tícu los que –a jui cio
del mundo de los negocios-  se pres ta ban a ma yo res equí vo cos. Este
era el caso de los re la ti vos a la pla ni fi ca ción, la li ber tad de em pre sa en
el marco de la eco no mía de mer ca do, la huel ga y el lock out. Las en‐ 
mien das pre sen ta das por Abel Ma tu tes, em pre sa rio y se na dor por AP,
jus ti fi ca das en el hecho de que “no siem pre UCD va a estar en el
poder e in ter pre tar la Cons ti tu ción desde su punto de vista” y de que
“con la re dac ción ac tual se puede cam biar el mo de lo eco nó mi co de
so cie dad sin pre vio cam bio de cons ti tu ción”, no lo gra ron, como era
pre vi si ble, los apo yos su fi cien tes y, por lo tanto, no con si guie ron mo‐ 
di fi car el texto cons ti tu yen te. 41
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La Cons ti tu ción es ta ble ció, pues, un sis te ma eco nó mi co fle xi ble,
abier to a dis tin tas in ter pre ta cio nes que, pese a las re ti cen cias de mu‐ 
chos em pre sa rios, no sus ci tó un re cha zo ge ne ra li za do entre sus filas.
Todo lo con tra rio, a tenor de las in ves ti ga cio nes rea li za das (Mar tí nez
1993) 42, la mayor parte de los hom bres de ne go cio vo ta ron po si ti va‐ 
men te en el re fe rén dum con vo ca do para apro bar la nueva Carta
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Magna y ello por una razón bá si ca: su bor di na la ri que za del país a los
in tere ses de la eco no mía na cio nal en el marco de una eco no mía so‐
cial de mer ca do, pero al mismo tiem po pro cla ma de ma ne ra clara la
li ber tad de em pre sa en su ar tícu lo 38 y en nin gún caso con tem pla la
po si bi li dad de ex pro pia ción sin in dem ni za ción, como su ce die ra en la
Cons ti tu ción de 1931. En otras pa la bras, la ac tual cons ti tu ción es pa‐ 
ño la es ta ble ce un sis te ma de eco no mía mixta, se me jan te al que está
en vigor en los paí ses de Eu ro pa oc ci den tal desde el final de la Se‐ 
gun da Gue rra Mun dial. Un sis te ma que des can sa en el de re cho de
pro pie dad pri va da y la li ber tad de em pre sa como ele men tos clave en
una eco no mía de libre mer ca do, aun que otor ga al sec tor pú bli co cier‐ 
ta ca pa ci dad de ac tua ción con fines dis tri bu ti vos, es ta bi li za do res y de
orien ta ción ge ne ral de la ac ti vi dad eco nó mi ca (Se rrano Sanz 1994�
152).

4. Con clu sio nes
Los ries gos e in cer ti dum bres que, para los em pre sa rios es pa ño les,
lle va ba apa re ja da la tran si ción a la de mo cra cia re que rían la fi ja ción de
un nexo in di so cia ble y cau sal entre de mo cra cia re pre sen ta ti va y eco‐ 
no mía de libre mer ca do que po si bi li ta ra el ade cua do des en vol vi mien‐ 
to de sus em pre sas y ase gu rar, por tanto, la pros pe ri dad ge ne ral. La
in quie tud hacia la ges tión del se gun do go bierno Suá rez, ali men ta da
por el sesgo a su jui cio iz quier dis ta –o por la ten ta ción populista-  que
atri buían al pre si den te del eje cu ti vo y a los in te gran tes de su equi po
eco nó mi co, ads cri tos al ala so cial de mó cra ta de la UCD, pa re cie ron
ra ti fi car se con la firma de los Pac tos de la Mon cloa, en el otoño de
1977. En dicho texto, clave para el asen ta mien to de la de mo cra cia, el
re co no ci mien to de la eco no mía de libre mer ca do no iba acom pa ña do
de una si mi lar acep ta ción de la plena li ber tad de los agen tes so cia les
en el marco de re la cio nes la bo ra les. En otras pa la bras, los acuer dos
de 1977 blo quea ban la po si bi li dad de ac ce der a un mer ca do de tra ba jo
es ca sa men te re gu la do, abier to a la po si bi li dad del des pi do sin gran‐ 
des tra bas.
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La res pues ta em pre sa rial a la na tu ra le za, en su opi nión, con tra dic to‐ 
ria de los Pac tos se pro du jo en clave cons ti tu cio na lis ta. Esto es, sus
es pe ran zas que da ron de po si ta das en la apli ca ción de cri te rios re suel‐ 
ta men te li be ra les en la fu tu ra Carta Magna, en con cre to en la así de ‐
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no mi na da “Cons ti tu ción eco nó mi ca”. Para el mundo de los ne go cios,
agru pa dos en la CEOE como en otras or ga ni za cio nes em pre sa ria les,
nunca había exis ti do, en Es pa ña, una eco no mía plena de libre mer ca‐ 
do. Ahora, en tiem pos de de mo cra cia li be ral, la ac ción de go bierno,
de opo si ción y de los sin di ca tos ame na za ba con blo quear de nuevo
sus par ti cu la res ex pec ta ti vas.

La reac ción pa tro nal a esa iné di ta co yun tu ra con sis tió en la pues ta en
prác ti ca del re per to rio de ac ción pro pio de los gru pos de in te rés. La
per sua sión sobre el go bierno, los par ti dos po lí ti cos, la ad mi nis tra ción
y la opi nión pú bli ca fue se gui da, una vez cons ta ta dos sus par cos re‐ 
sul ta dos, -es decir, en los meses que se si túan a ca ba llo de 1977 y
1978- por la in ti mi da ción. For za do por la co yun tu ra de cri sis eco nó‐ 
mi ca y por su pro pia de bi li dad - resultado en buena me di da de las di‐ 
sen sio nes in ter nas entre so cial de mó cra tas, de un lado, li be ra les y de‐ 
mo cra ta cris tia nos, de otro- el go bierno hubo de rea li zar al gu nas con‐ 
ce sio nes. La re ti ra da de las Cor tes del Pro yec to de Ley Ac ción Sin di‐
cal en la Em pre sa no amor ti guó, sin em bar go, las pre sio nes para con‐ 
se guir la cons ti tu cio na li za ción, sin ambigüedades de nin gún tipo, de
un sis te ma pleno de eco no mía de mer ca do. El Go bierno pasó a la
con tra ofen si va ju gan do la carta, ante la opi nión pú bli ca, de poner en
evi den cia el ca rác ter agre si va men te li be ral, y se su po nía que falto de
sen ti do so cial, de quie nes se pre sen ta ban como los ada li des de los in‐ 
tere ses de la eco no mía na cio nal. El con flic to entre la CEOE y el Eje‐ 
cu ti vo, un pulso sos te ni do du ran te más de medio año, fi na li zó con
una fór mu la de com pro mi so que cons ti tu yó una suer te de se gun do
con sen so.
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Las di ver gen cias que se pa ra ban a las dis tin tas for ma cio nes po lí ti cas
sobre el texto cons ti tu cio nal, tanto como las que en fren ta ban al go‐ 
bierno y al par ti do de la UCD con la or ga ni za ción cú pu la em pre sa rial
y, en ge ne ral, con el mundo de los ne go cios, se re sol vie ron a tra vés de
ne go cia cio nes y pac tos que die ron lugar a una cons ti tu ción de con‐ 
sen so. En pro ce sos se pa ra dos y dis tin tos, pero com ple men ta rios, re‐ 
pre sen tan tes de los dos par ti dos ma yo ri ta rios, UCD y PSOE, con cer‐ 
ta ron el texto cons ti tu cio nal al tiem po que, de ma ne ra pa ra le la se es‐ 
ce ni fi ca ba la úl ti ma ba ta lla y el acuer do final entre el eje cu ti vo y la
CEOE sobre el mo de lo eco nó mi co y el sis te ma de re pre sen ta ción de
in tere ses que iba a regir en la Es pa ña de mo crá ti ca.
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No se trata, ob via men te, de si tuar esos acuer dos en el mismo plano
como tam po co de equi pa rar su re le van cia. No está de más re cor dar,
sin em bar go, que la so li dez y rai gam bre de las cons ti tu cio nes se halla
su pe di ta da al con sen ti mien to ma yo ri ta rio de la so cie dad y que, en
con so nan cia, re sul ta más que con ve nien te, ne ce sa rio, apa ci guar la in‐ 
quie tud de las éli tes eco nó mi cas y, en ge ne ral, del mundo de los ne‐ 
go cios acer ca de las po si bles re per cu sio nes del cam bio de ré gi men
sobre sus in tere ses. Prin ci pio de fi ni to rio de una tran si ción po lí ti ca
como la es pa ño la en la que los prin ci pa les par ti dos po lí ti cos ha bían
asu mi do la ne ce si dad de una Cons ti tu ción de con sen so, re sul ta do de
gran des com pro mi sos entre los prin ci pa les par ti dos po lí ti cos y de
equi li brios entre los dis tin tos in tere ses pre sen tes, re fle jo de los cam‐ 
bios acae ci dos en la so cie dad y ga ran tía de con vi ven cia y es ta bi li dad
para las ge ne ra cio nes fu tu ras. Desde esta pers pec ti va, los em pre sa‐ 
rios, que al igual que otros gru pos de in te rés no asu mie ron un papel
pro ta go nis ta en el pro ce so tran si cio nal sí con tri bu ye ron a de ter mi nar
qué tipo de de mo cra cia ha bría de con fi gu rar se y, desde esa pers pec‐ 
ti va, coad yu va ron a su le gi ti ma ción y con so li da ción.
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ra cio nes de uno de los em pre sa rios asis ten tes a las Jor na das sobre el fu tu ro
de la em pre sa y las or ga ni za cio nes pa tro na les, El País, 14-7-76. La de nun cia
sobre el papel de la pren sa en ABC, 27-7-1977, In for ma cio nes, 5-10-1977.

4  “Desde hace tiem po (el PCE) se ha em pe ña do en prac ti car una po lí ti ca de
ab ne ga ción lin dan te con el de sin te rés” Neue Zur cher Zei tung, 31-10-1977.

5  “Es ne ce sa rio, pues, que si el con tex to eco nó mi co va a ser el de eco no‐ 
mía de mer ca do, vaya pen sán do se en las me di das ne ce sa rias para que el
em pre sa ria do re com pon ga su nivel de be ne fi cios”. In ter ven ción del di ri gen‐ 
te so cia lis ta Luis So la na en co lo quio ce le bra do entre PSOE- UGT y re pre sen‐ 
tan tes del mundo em pre sa rial. Ya, 19-11-1977. Las co rrec cio nes en la eco no‐ 
mía de mer ca do ten den tes a un pro gre si vo con trol de la so cie dad sobre la
po lí ti ca y la eco no mía en de cla ra cio nes del líder del par ti do, Fe li pe Gon zá‐ 
lez, La Van guar dia Es pa ño la, 8-12-1977.

6  Los elo gios pro ce den tes del mundo de los ne go cios a Fuen tes Quin ta na
en La Van guar dia, 6-7-1977. La ofer ta de Suá rez, in clui da en la de cla ra ción
pro gra má ti ca del nuevo go bierno, en El Pais, 11-7-1977.

7  La Van guar dia, 27-7-1977.

8  El Pais, 27, 28 y 30-7-1977.

9  Fren te al plan de ajus te del mi nis tro, la CEOE re cla ma ba, entre otras me‐ 
di das, la li ber tad de con tra ta ción y des pi do, los in cen ti vos a la pro duc ti vi‐ 
dad, la con ce sión de una mo ra to ria fis cal y una po lí ti ca cre di ti cia fle xi ble, El
Pais, 14-7-1977.

10  Para los di ri gen tes de la CEOE, la ac ti tud de Suá rez es ta ba con di cio na da
por su ig no ran cia en ma te ria de po lí ti ca eco nó mi ca, su pa sa do fa lan gis ta y
su ob se sión por pre sen tar se ante la opi nión pú bli ca como un hom bre de iz‐ 
quier das.

11  El País, 8-10-1977.

12  “Un pri mer as pec to en el que se ha al can za do una base de en ten di mien to
ha sido en el diag nós ti co de la si tua ción eco nó mi ca del país, ca li fi ca da como
grave de bi do a la con fluen cia de di ver sas cri sis. La coin ci den cia en este
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diag nós ti co debe ser vir, a jui cio de los reu ni dos, de base para adop tar las
me di das que, den tro del marco de una eco no mía de mer ca do, re sul tan im‐ 
pres cin di bles para sa near y re for mar la ac ti vi dad eco nó mi ca y que pue dan
per mi tir su su pera ción y con si guien te re lan za mien to”. Pac tos de la Mon cloa,
ABC, 11-10-1977.

13  La am plia ción de la li ber tad a la “ver tien te la bo ral”, El País, 30-10-1977.
Fuen tes Quin ta na en co lo quio or ga ni za do por la Aso cia ción para el Pro gre so
de la Di rec ción (APD), pre si di da por An to nio Ga rri gues Wal ker, her mano del
mi nis tro de Obras Pú bli cas, El País, 13-12-1977.

14  Mi guel He rre ro y Ro drí guez de Miñón, José Pedro Pérez Llor ca, Ga briel
Cis ne ros (UCD), Gre go rio Peces Barba (PSOE), Ma nuel Fraga (Alian za Po pu‐ 
lar, AP), Jordi Solé Tura (PCE) y Mi guel Roca y Jun yent (CiU).

15  “Como co lec ti vo, los em pre sa rios es ta mos en la más pro fun da so le dad.
No te ne mos quien nos re pre sen te en la vida po lí ti ca”, El País, 18-11-1977.

16  Ras gos que fue ron se ña la dos por el cons ti tu cio na lis ta Luis Sán chez
Ages ta que sub ra yó su ca rác ter fle xi ble, “que deja abier ta la po si bi li dad de
dis tin tas op cio nes en el orden económico- social”, El País, 26-11-1977. Todas
las re fe ren cias al texto del an te pro yec to pro ce den de Cons ti tu ción Es pa ño la.
Tra ba jos Par la men ta rios. Tomo I. Ma drid, Cor tes Ge ne ra les, 1989.

17  Peces Barba des min tió pos te rior men te que plan tea ra en la po nen cia la
cues tión de la forma de go bierno una vez que fra ca só en su in ten to de per‐ 
sua dir a UCD para que re nun cia ra a in cluir el de re cho a la libre eco no mía de
mer ca do, El País, 28-12-1977.

18  “Los em pre sa rios y la po lí ti ca”, in ter ven ción en el co lo quio or ga ni za do
por el Foro Eu ro peo de Di ri gen tes y la Cá ma ra In ter na cio nal de Co mer cio,
Dia rio 16, 26-11-1977.

19  “Con esta con cen tra ción, la pri me ra que ma si va men te or ga ni zan los em‐ 
pre sa rios, se ini cia una nueva fase de la pre sen cia ac ti va de los em pre sa rios
en la vida de Ca ta lu ña. Pa re ce que el Go bierno nos re ci be a con tra pe lo y no
nos con sul ta nada, pero ha de que dar claro que no so tros po de mos hacer
tam bién sen ta das en las es ca le ras de las Cor tes”. Al fre do Mo lins, vi ce pre si‐ 
den te de FNT. La Van guar dia Es pa ño la, 29 y 30-11-1977.

20  “La si tua ción es grave e in sos te ni ble; la eco no mía se hunde no por días,
sino por horas. No sa be mos hacia dónde vamos ni con quién vamos”, El País,
6-12-1977; Dia rio 16, 19-12-1977.
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21  La Van guar dia, 21-12-1977. Suá rez se había ne ga do a en tre vis tar se con la
nueva di rec ti va de la CEOE, ele gi da en se tiem bre, y man te nía una pé si ma
opi nión sobre Fe rrer Salat, al que atri buía am bi cio nes po lí ti cas, Ac tua li dad
Eco nó mi ca, 3-1-1978.

22  El País, 26-1-1978. El Círcu lo de Em pre sa rios ela bo ró un do cu men to en el
que apos ta ba por el es ta ble ci mien to de una “eco no mía so cial de mer ca do”,
El Pais, 21-1-1978

23  In ter ven ción del em pre sa rio y fi nan cie ro José María Cas ta ñé, El País, 15-
2- 1978.

24  ABC, 5-2-1978.

25  Entre otros, P. Pro vost, pre si den te de la Unión de las Con fe de ra cio nes
In dus tria les y de Em plea do res de Eu ro pa (UNICE) y R. La gas se, se cre ta rio
ge ne ral de la Or ga ni za ción In ter na cio nal de Em plea do res (OIE), El País, 6-2-
1978; ABC, 7-2-1978, Cam bio 16, 1-6-1978.

26  El País, 25-2-1978

27  Salvo, cabe sub ra yar, la de fen di da por el ex mi nis tro de tra ba jo fran quis ta
Li ci nio de la Fuen te sobre la obli ga ción de los po de res pú bli cos de es ta ble‐ 
cer “los me dios que fa ci li ten el ac ce so de los tra ba ja do res a la pro pie dad de
los me dios de pro duc ción”, ca li fi ca da de “so cia lis ta” por Peces Barba y que
res pon día, en reali dad, a la ads crip ción fa lan gis ta de su autor. El País, 2-2-
1978. Cons ti tu ción Es pa ño la. Tra ba jos par la men ta rios, p. 149.

28  Una po si ción si mi lar había sos te ni do años atrás el li be ral Joa quín Ga rri‐ 
gues Wal ker, Tele- Express, 20-1-1970. Como era pre vi si ble, el voto par ti cu lar
del líder de AP no logró el apoyo del resto de los par ti dos en la co mi sión de
Asun tos Cons ti tu cio na les y, en con so nan cia, no sal dría ade lan te.

29  Cfr. El pro nun cia mien to de la Cá ma ra de Co mer cio de Reus y, días más
tarde, del pre si den te del Banco Pas tor, en su Junta Ge ne ral, en La Van guar‐ 
dia Es pa ño la, 8 y 28-3-1978. In ter ven ción del mi nis tro Joa quín Ga rri gues
Wal ker en reu nión de la Aso cia ción Es pa ño la de Eje cu ti vos de Fi nan zas,
ABC, 16-2-1978.

30  Co mu ni ca do del Co llec tiu Fabià de Convergència Democràtica de Ca ta‐ 
lun ya, La Van guar dia Es pa ño la, 6-6-1978. El acuer do UCD- PSOE en El País,
18-3-1978.

31  El País, 21-4-1978. El in for me en car ga do por CEPY ME a un grupo de ex‐ 
per tos di ri gi do por el ju ris ta Joa quín Ga rri gues y Díaz Ca ña ba te sub ra yó,



“Una sociedad con libertades”. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la
Constitución de 1978

ade más, su si mi li tud con el mo de lo au to ges tio na rio yu gos la vo, La Van guar‐ 
dia Es pa ño la, 28-4-1978

32  Sol de Es pa ña, 12-4-1978. “No estoy dis pues to a ad mi tir el que no se
men cio ne en la cons ti tu ción la eco no mía so cial de mer ca do”. La Van guar dia,
19-4-1978

33  Con for me al co mu ni ca do dado a co no cer por la CEOE, el pro yec to de ley
pro vo ca ría, de salir ade lan te, “la in ca pa ci dad de crear, di ri gir y de sa rro llar
nues tras em pre sas en un ade cua do marco de libre ini cia ti va y res pon sa bi li‐
dad em pre sa rial, con lo cual se ha bría con se gui do eli mi nar el sis te ma de li‐ 
ber tad em pre sa rial y per so nal”. La Van guar dia, 9-4-1978. Una apre cia ción
que fue ra ti fi ca da en el co lo quio “Eco no mía de mer ca do” or ga ni za do por la
CEOE en co la bo ra ción con la Fun da ción Kon rad Ade nauer, La Van guar dia,
21-4-1978.

34  La co mi sión es ta ba for ma da por 36 dipu tados, de los que 17 per te ne cían
a UCD, 13 al PSOE, 2 a AP, otros tan tos al PCE y uno a cada una de las mi no‐ 
rías, ca ta la na y vasca.

35  En co lo quio or ga ni za do por la APD con par ti ci pa ción de Jaime Gar cía
Año ve ros (UCD), Mi guel Boyer (PSOE), Ramón Ta ma mes (PCE) y Gui ller mo
Piera (AP), Ta ma mes ad mi tió que “con lo dis pues to en el pro yec to cons ti tu‐ 
cio nal sería po si ble apli car desde la po lí ti ca más con ser va do ra a la más pro‐ 
gre sis ta, sin que bran tar las nor mas e in cu rrir en an ti cons ti tu cio na li dad”.
Fren te a este plan tea mien to, Piera, her mano del em pre sa rio y pre si den te de
la Cá ma ra de Co mer cio e In dus tria de Ma drid, sos tu vo: “las li mi ta cio nes a
los de re chos de pro pie dad pri va da y libre em pre sa… yu gu la ban de ci si va‐ 
men te las po si bi li da des de de sa rro llar ambos pre cep tos (…) pi la res esen cia‐ 
les del or de na mien to so cie co nó mi co es pa ñol”. El País, 9-5-1978.

36  Al pa re cer, según de nun ció el PCE, los so cia lis tas acep ta ron la cons ti tu‐ 
cio na li za ción del cie rre pa tro nal a cam bio de ce sio nes en ma te ria de edu ca‐ 
ción, La Van guar dia, 24 y 28-5-1978. Exis te un am plio acuer do en re sal tar la
in fluen cia de las cons ti tu cio nes de Ita lia (1947), RFA (1949) y Fran cia (1958) en
la es pa ño la de 1978. Cabe re sal tar, igual men te, el as cen dien te de la cons ti tu‐ 
ción por tu gue sa en al gu nos as pec tos de su cons ti tu ción eco nó mi ca.

37  Esa de ci sión acre cen tó las fric cio nes in ter nas en el seno de AP y con tri‐ 
bu yó a la di vi sión del voto de sus dipu tados (a favor, abs ten ción y voto en
con tra de los dipu tados si tua dos más a la de re cha), en la vo ta ción final de la
cons ti tu ción.

38  Asam blea Ge ne ral de la CEOE, La Van guar dia, 1- 6-1978.
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39  En el pri mer caso, SEFES, or ga ni za ción pa tro nal del Baix Llo bre gat (Ca‐ 
ta lu ña) que agru pa ba a un mi llar de em pre sas, La Van guar dia, 2-6-1978. La
mayor plu ra li dad era de man da da esen cial men te por el Círcu lo de Em pre sa‐ 
rios

40  Sig ni fi ca ti va men te uno de los pri me ros actos de apoyo a Fe rrer, con vo‐
ca do por el Ins ti tu to In dus trial de Te rras sa, fi na li zó con un lla ma mien to a la
“coor di na ción em pre sa rial en lugar del en fren ta mien to vano e in fruc tuo so”
y al cie rre de filas en torno a estos hom bres (en clara alu sión a Fe rrer) “que
no pue den verse des bor da dos por sec to res cuyas ac tua cio nes se me jan más
un in te rés [[[UN TRANS LA TED text:page- number: 114]]] de pro ta go nis mo
que un ser vi cio a una causa justa”, La Van guar dia, 24-6 y 5-7-1978.

41  La Van guar dia, 29-9-1978

42  Según dicho es tu dio, el 87% de los di rec ti vos de me dia nas y gran des em‐ 
pre sas así como el 78% de los lí de res de las aso cia cio nes miem bro de la
CEOE vo ta ron a favor de la cons ti tu ción.

Español
Los pro ce sos de cri sis y cam bio po lí ti co sue len ge ne rar una acu sa da in quie‐ 
tud en el mundo de los ne go cios. Esa preo cu pa ción, evi den te ya en los úl ti‐ 
mos años de la dic ta du ra fran quis ta, se agu di zó a par tir del otoño de 1977
cuan do se ini cia ron los tra ba jos para la ela bo ra ción del texto cons ti tu yen te
que iba a de fi nir el fu tu ro del país y, por lo tanto, tam bién su pro pio fu tu ro
como em pre sa rios. Dis con for mes con los Pac tos de la Mon cloa, alar ma dos
por la po lí ti ca eco nó mi ca apli ca da por el go bierno de la UCD y te me ro sos de
la ex pe rien cia por tu gue sa, que se había sal da do con la apro ba ción de una
cons ti tu ción de ca rác ter so cia li zan te, los hom bres de ne go cios es pa ño les y
su or ga ni za cio nes pres ta ron una es pe cial aten ción a los de ba tes par ti da rios
e in ten ta ron in fluir sobre ellos bajo el es tan dar te po de ro so de la de fen sa de
la eco no mía de mer ca do y de la de mo cra cia plu ra lis ta.

English
Pro cesses of crisis and polit ical change often gen er ate a marked aware ness
of the world of busi nesses to wards polit ical life. The pro cess of trans ition to
Span ish demo cracy cor res ponds with this char ac ter iz a tion. This con cern,
that had already been evid ent in the last years of the Franco's dic tat or ship,
was ex acer bated after the sum mer of 1977 when began the works for the
elab or a tion of the con sti tu tional text that would define the fu ture of the
State and, there fore, his own fu ture as busi ness men, too. Out raged by the
Mon cloa Pacts, alarmed by the eco nomic policy ap plied by the Gov ern ment
of the UCD and the fear ful of the Por tuguese ex per i ence, that had led to the
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ad op tion of a so cial iz ing nature Con sti tu tion, the Span ish busi ness men and
his as so ci ations gave a par tic u lar at ten tion to the dis cus sions between the
polit ical parties and tried to in flu ence them under the power ful ban ner of
the de fense of the mar ket eco nomy and plur al ist demo cracy.

Français
Les pro ces sus de crise et de chan ge ment po li tique ont l'ha bi tude de gé né rer
une in quié tude ac cu sée dans le monde des af faires. Cette pré oc cu pa tion,
déjà évi dente dans les der nières an nées de la dic ta ture fran quiste, s'est ag‐ 
gra vée à par tir de l'au tomne de 1977 quand ont dé bu té les tra vaux d'éla bo ra‐ 
tion du texte consti tu tion nel qui al lait dé fi nir l'ave nir du pays et, par consé‐ 
quent, aussi l’ave nir même des en tre pre neurs. En désac cord avec les Pac tos
de la Mon cloa, alar més par la po li tique éco no mique ap pli quée par le gou‐ 
ver ne ment de l'UCD et ef frayés par l'ex pé rience por tu gaise, qui avait abou ti
à l'adop tion d'une consti tu tion à ca rac tère so cia liste, les hommes d'af faires
es pa gnols et leurs or ga ni sa tions ont prêté une at ten tion spé ciale aux dé bats
entre par tis et ont es sayé de les in fluen cer sous cou vert de la dé fense de
l'éco no mie de mar ché et de la dé mo cra tie plu ra liste.
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Constitution
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