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INTRODUCC:ION. 

Si una constante hemos de encontrar en los trabajos de 

investigacibn presentados a lo largo de estos ~ltimos meses, 

~sta serh la preocupacibn por los cambios que estAn 

ocurriendo en el mundo. 

Estos ofenOmenos abarcan las 4reas econOmica. polltica 

social e incluso cultural y tecnolOgica. 

En nuestro trabajo de tesis nos ubicamos en el lrea 

politica, puesto que es en ~sta donde contamos con 

conocimientos derivados de nuestra ~ormacibn, que nos 

permitan participar 

escenarios. 

el anhlisis de estos 

A finales de la década de los ochenta. el 

nuevos 

mundo 

contemplaba el agotamiento del modelo basado en el Estada de 

Bienestar, desput!s de una d~cada de 11 crecimiento cero" en la 

economla. 

En nuestro pats, ~ue durante el sexenio del presidente 

Miguel de la ttadri d Que se tuvo aue hacer Trente a los 

embates dal desorden econbmico. y a las consecuencias de los 

errores. er. la toma de decisiones de gobiernos anteriores. 



Esta situacibn ya no podla continuar, en la sociedad 

civil comenzaba a estructurarse grupos de ciudadanos que 
; 

pedian una solución efectiva a sus demandas. pero sin una 

intervención directa del gObiernow 

Las entidades corporativas tradicionales, como los 

sindicatos oriciales, ya no respondlan a las espectativas de 

sus agremiados, porque de los beneficios que deblan recibir 

los trabajaoores sblo una parte llegaba hasta ellos, 

mientras que sus lideres obtenlan mayores cuotas de poder. 

Tampoco los partidos politices respondian a las demandas 

de la poblaciOn, si bien anteriormente el partido oficial 

habla Tuncionado como gestor de las necesidades ciudadanas 

ante las autoridades correspondientes. este papel poco a 

poco Tue siendo rebasado por agrupaciones de proTesionistas, 

amas de casa o de estudiantes, que buscaban una respuesta 

sus peticiones de servicios pCiblicos sin tener que a-Filiarse 

a alg~n partido. 

Por otra parte, el Estado se encontraba Trente a un 

aparato gubernamental que adem~s de las entidades que 

componen el Poder Ejecutivo y los diTerentes niveles de la 

adm1nistraciOn p~blica. existla una gran cantidad de 

emoresas a 1 as Que el gobierno habia tenido que absorver 



por el manejo inadecuado de Ostas por los particular~s. 

evitando a.si el incremento del desempi"eo. 

De tal suerte, que el gobierno se encontró manejando desde 

instituciones bancarias, armadoras de automOviles y 

embotel laderas de re.frescos, hasta restau1·antes. 

El gobierno del presidente De la Madrid comen;:O con la 

labor de reestructurar y adelgazar el aparato administrativo 

gubernamental. 

Sin embargo. no serla sino hasta el sexenio de Carlos 

Salinas de Gortar i que se consumar i a e 1 o roces o 

modernizacibn del aparato gubernamental, asl como 

modi.ficacibn de la relacibn de ~ste con la sociedad civil. 

de 

la 

La propuesta concreta en este sentido lo es la Re.forme del 

Estado. propuesta que pretende continuar con el 

adelga::amiento gubernamental para pode1· dedicar los recursos 

del gasto 

poblacibn. 

responder las necesidades y demandas de la 

Va no es posible solucionar los problemas del oobie,.no a 

travez de "llenarlos de dine,.o", para que -finalmente se 

be!"le-ficie unos cuantos, y el cost.o de 8stas accicnes 

recaiga en toda la sociedad. 



De ahl que con la Re-forma del Estado, se intente 

aol1car lo:; recursos limitados con los que se cuenta en d'°'r 

respuGsta a los problemas reales mas apremiantes de los 

diferentes grupos que integran la sociedad civil me>:icana. 

Esta Reforma del Estado pretende no solo ser una lftoda 

sexenal. sino un p1·oyecto a la1·go pla::o que estable::ca las 

bas2s del México del Siglo XXI. 

Dada la naturaleza de lo ciue se pretende llevar a cabo con 

la Refo1·ma del Estado, se ha hechado mano de di-fet·entes 

her,-amientas administrativas y de qobierno. 

Una de estos instrumentos oue se estan "re-descubriendo" 

lo constituye el enfoque de politicas. 

Las pollticas pUblicas tiene mediados del 

presente siglo, en los trabajos de Harold D. Lasswell. sin 

embargo, las pol icy sciences se ubican dentro de la 

tradicibin de la bU~queda del "buen gobierno'.' que se remonta 

a los trabajos de los consejeros y ministros de los reinos 

de la India. pasando por los "Espejos" de los pr1c1pes 

musulmanes , hasta llegar al cameral lsmo europeo. 



La sociedad necesita que se recono:ca su complejidad Y 

heterogeneidad. con el Tin de que se instrumenten pollticas 

especl-ficas nara problemas especl.fic:os. teniendo claros los 

limites entre la es-fera de lo privado y lo pUbl ice. sin que 

lo püblico sea sinbnimo de "masa". "clase" o "naciOn". sino 

que se tengan presentes la 1 ibertades y los derechos del 

individuo. garantizados y respaldados por lo pt."1bl ico. 

De acuerdo con lo hasta a.qui seí'1alado, podemos apreciar la 

importancia que implica una investigacibn que se dedique 

anali~ar las consecuencias que tendr~ para la relacibn entre 

el Estado y la sociedad la introduc:ciOn de las pollticas 

pUblicas dentro del marco de la Re-forma del Estado. 

?A qué se debe la preocupación del gt·upo en el POdP.t" de 

dar mavor eficacia y e.ficiencia a la gestiOn gubernamental 7 

Como ya lo setialumos. pensamos que se debe a la demanda que 

esta haciendo la ciudadanla de un manejo mAs resoobsable y 

transparente de los r-ecursos económicos. y de una mavor 

participaciOn la toma de decisiones. 

Al responder a estas esoectativas ciudadanas. se está 

creando una atrnbsfera de c:onFian:a en el gobierno. se le 

est~ dando un mayor grado de legitimidad. 



Pensamos que en la nueva relacibn Estado-sociedad, ~sta 

~ltima busca un cambio en el estilo de gobierno, que se 

maneje de manet·a mAs responsable los recursos, Y Que éstos 

se empleen en problemas sociales prioritarios. asimismo los 

beneficios que se desprendan de estas acciones se dirigan 

quien verdaderamente lo necesite, mientras que los costos se 

distribuyan de manera equitativa en la sociedad. 

El Estado espera en ccntrapat·te 5ociedad m~s 

participativa y responsable, que asl como 

soluciones, est~ dispuesta a pat·t1cipar de 

demanda 

manera 

responsable y consciente en la büsqueda de respuestas a los 

retos que se le plantean al pa1s~ 

En nuestro trabajo de tesis tambitln pretendemos 

contribuir en el estudio del enfoque de poU.ticas pllbl icas~ 

que es una novedad en nuestro pals, y que pensamos es una 

alternativa que bien podr1a -funcionar ante los cambios que 

vivimos. 

Pretendemos QUe este trabajo sirva como base para 

investigaciones posteriores que se dediquen al anhlisis de 

una politica en particular, puesto que nosotros intentaremos 

proporcionar una visiOn global de lo que constituye la 

"pol icy" pi'Jbl ica. 



No dudamos de que existen trabajos &erios y muy completos 

respecto a este punto, sin embargo. por ser éstos trabajos 

de autores europeos o norteamericanos, no se interesan por 

adecuar sus propuestas a las condiciones QUe se viven. 

NuEstra tesis pretende ser- un esfue-n~o dir1guido a dar a 

conocer esta horramienta de gobierno. asl como las 

importantes yQpercusiones que tendrh su adopcibn en el pals. 

Retomando nue5tro objetivo central. tiste ser.h el hacer una 

revisHm. a la luz de la Re-forma del Estado, de lo que 

imolica la introducción de las politicas pOblicas en la 

relación Estado-sociedad, y el empleo de las mismas como 

instrumento de legitimación. 

La estructura que le daremos a la investigación es la 

siguiente: 

El primer capitulo contiene los· elementos conceptuales 

bAsicos a partir de los cuales comenzaremos nuestra 

investigaciOna Ademis dedicaremos un apartado breve los 

antecedentes de la -formac:iOn del Estado me><icano moderno. y 

-Finalmente. realizamos un breve estl.ldio de las condiciones 

que privan en Mexico y en el mundo. que hacen de ~ste -fin de 

siglo una etapa de cambios. 



Un an~lisis de los hechos que llevaron a la cancelacibn 

del Estado de Bienestar y al planteamiento en M~xico de la 

Re-forma del Estado por el presidente Salinas, es lo que 

compone el sequndo capitulo·de la tesis. adem&s de hace1· un 

diagnóstico de lo que es nuestra "nueva sociedad". 

El tercer v cuarto capitules s~ dedican pt·ooiamente al 

enToQue de pol!ticas pL1blicas. En el tercer capitulo 

estudiamos los antecedentes del enfoQue de polit1cas y de 

las policy sciences en los Estados Unidos, tambi~n. ubicamos 

el papel de la pol icy pttbl ica dentro de la Reforma del 

Estado, se~alando algunas de sus implicaciones. 

Posteriormente, el capitulo cuatro abarca los aspectos m~s 

sobresalientes del m~todo del enfoaue de politicas. 

Finalmente. el auinto capitulo es un analisis de la 

legitimidad como variable dependiente del grado de eficacia, 

e-ficiencia y justicia que alcance el gobierno en sus 

acciones y pollticas en la relaciOn Estado-sociedad. 
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CAPITULO 

DIAGNOSTICO 

- -------·----------------' 



oL MOPC:O Do LO!l POL TTTC:O!l Pll[lL TC:O!l. 

COF'ITIJl.O l. 

M noriosn c:o. 

f!11t.e primer r.:nnft.ulo do nuont.ro t.rl."bntl'l de in··ect.t~octón 

t.1 ono por l'i n ml'.l:it.rrir t:>. gr"ndoc rci-::go~ que r.c 1 o q110 ont.11 

a11cedt cndo en el mundo en e:Jtoe momontoa. DPr un m::\rC'o etc: 

roJoronct~ nebro 1rs condotcionon cocirilo~, or.:onómicac 

pol f ti CiHl que ·.·i ·:e el mundo, .3!'.i'f t'omo nuc~tro P•">f o. 

Todo tr3b.l'JJD do i n·-:c!ltt g.:ict r!Jn roqui ero un m,:,rco concc-ptlllll 

dcil cu.31 dobemo!l piJrtir. Ob··:i amc-nte e:¡tc conJtintc de 

t~rminos on ol trt>n!lc1Jr:ao dol trl'boi\jo dC' to?:ic so ir.1n 

l'mpl t vndo, a i ncl •.1;io :io 1 nr:rcmontrorto c1.1 "'-'mero, poro por 1 o 

pronto p.3rti rc-mo:J di:" :ai etC" concepto!! que aer:in r11nrll/mc-nt :~1 eo 

p.'.lli~ flUC podamo:i i rnoll ilCC'íCi':'ndo ;, nueotro oh .t~to de: 

o!!tlJdt o. quo 11 ni'l mont.e !:Ion 1 c!:i po1 ft.i c:ri:::i p11b1 i C:.:\!l :311 

rercrri~ion en 1~ rel3r.16n E~t~do ~o~ieci~ri. 

F1no1mont.o, tl'imbten c:ont:omplPmo:i ot.rtJ clemr.mt.o fmpoort.,").nt.o 

r.m Jo: trnhl' io:a de in· ·ot:t.i ql'C'f On r:nmo 1 o e;:; ol •'rrnrt.i:\rlo dr.i 

,.,ntoi.:odentcn.. nquf hcimos quori do mo:lt.rPr r:i1 periodo do 

r:rocimiont:o del ~!lt.o'.'do modorno mn~:fc:.:'!no ~ p~rt.ir dol rCQ1mcm 

del Or::.1. L:t=3ro r.!trdc-no3!3, rn.1c!3to que- ce en e:itC' mC'lmC"nto q11c 
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otr~a 

octruct.ur!\Si do 1 ~ noc:i odl'd ci · 'i 1 • cul mj ni'ndo r.:on o1 gobt orno 

de Mfgucl rJc- l.') H:Jdrid ljurt.'ldo, ricriodo eon i:-1 que- lo 

l"'OI rcf dn E;Jt:.:'ldo .. cocf odlld onc11ont.r¡:i. en t.l"';~n>'lf t:o del 

i:orpornt i ·;·1 :!mo p!'t.orn~ 1 i ~t l' C' 1" :aocf od.:>d hct.crogCnon ·,· 

p:Jrticip.,ti\•:J 1 mi:Jm.:- que pJ3ntca 1;, nl."'ce~idlld de un C'Bmbia 

C'fl ol outtlo do gobernar. 

1 • 1 , Hl\f>C:D CDNCEl'Tlll\L • 

1. L l. r:::t:!'do .. 

Uno do J • .,:; ompro9nc t.oOric:n:i- mt\&1 di rtcf1 ·,· la"'l!lcfn,'lnt.o O!:! 

Jo do ohtcnor una\ doífnfc:fOn do l!!Jt.i'dO. ntn ombi'lrqo ·,

dobt do o quo ol proscmt.o t.rnb~jo no t.f ono por objot.o 1 a 

el 3Por;,ci ón de un 03tud:I o de- 1 nio di foreonteE teorf ,.,a q11c 

tr;,t;:m el íC'nOmono del i:=-i1t.:-do, unfC","Jlmcntc neo limitnremoD ~ 

do~t:ncnr 1 o quC' ontondr.remoo por el mi Dmo ,.,. por .::ti qunna 

otro~ ttormi nos que en !:'l tr.'.llnacur!iD de cate trBh,.., .fo i remo~ 

~mpl t t'ndo' con ol oh jot;o de ft>c:i 1 f t.nrno:: ol .:"C:Orcl'!mf ont.o '' 

nuestro objet-o efe e:atudto1 l:JC poltttc:Jc:; pl1b11c:>o. 

l::; nece~3rt o pri;,r.f :!3r el empleo ql•C le d..,rc-moa .., 13 p:ll i)hr~ 

~nt~do, dedo~ Jos difcront.n~ u~oo do 1~ mijmt'. ~nt.onio 

[l.>·,·onl) ~l~, noo indtci.'.Ji treo form!'.'o eaeneiailc!:l: 

Ln primer.:\ dostgni' .- t.od~ unidí'ld pol ftica or1;1C!nf::.:irJ.'l, 

ind~pr.ndfc-ntemonte mom~nto hf :JtOri C'O 

1:3 



c~rDct.orf:+.i~D$• do t.~1 rorm¿'I quo podomoa hnbl~r do E::it.~do 

gri oqo o F::!!lt..l'do ogf pci o do 1 L\ mi mmn formD quo dol Cat.odo 

me:r i e ,.,no moderno. 

1_,, ::04'1indl' rormL' fndicri ol t:fpo do orgi'ni::oción po1 ft.ir..3 

11ue n . .,ce cn e1 ocr.-t dente- rJi: Europt', oa el l 13m,,.,do E'tit.Jcto 

Hodorno~ 

'/ fint'l mont.o. tl'mht ón podomoc omp1 oi\r ol t.órmi no fi:Jt.ilc1o 

p11rt1 :::;crt.-.1 rr n 1 :'I orqE'nf ~!'.'lci On quo reuno et ort.o<;J roqut ::li t.oa 

do ar don rormnl "/ O?;pf ri tut'l. 

iJC'epciOn 

dc-l t~rm:I no E'Btildo. De:- t.>1 auc:-rte que tr-3t . .,rcmoo etc 

pr-ohmdt :::ir an l" mi !!:.m~. 

E1 m::it.~do moderno co c~rC1ctori::i!, como un !lt:Jt.om&1 polf+.tco 

'!lcp,,,..,,do dt> 1., ilr.ti ·:i riild aoci .,1; con uní) ~ohor,'Jnf il cu·,-.:1 

tituJrirtdnd rcc3c C'n el puetilo, y cu·;o ejercicio oc otorg.:a.:. 

•.m:i ••cJ "¡;º poJ ft.1 Ci'.'" cn::at !li nmpro ol oc:+...:-. E::it.o :ii ::it.om.'l 3C 

fnot.i'.'l.:l on rormi' do in:rt.itucionrn:; polft.ico j11rfdica!:I. r.¡uc 

c11l mi n:m !:'] procoo:o de- unt d,id nnic1 oni)l en 1 oc 

pl l1no:a oconOmfco. t:crritori.:-1, 1inqC1f:!tico ·,- cul+.ur.'ll~ 

Cerroni doí1 nn r-1 E=+..rdo moderno como "n1 :;f t;+.omi' pal ft.i c:o 

..-~prC'acnt3ti .. o ,.,. por t.:into !lC'p3ritdo de 1 . .,'!J 3C't1 -.·1 di1dea 

!lor.:iocconOmf Ct'~ quo cr.m::ti t1.1.,..on 1 i.' J;OC:f odl'!d c:f ·.·i 1 ' quo :so 

c:onntiti.r,-o cm un tc:irritorio do dtmon::ifón n;:\cfonnl on el 
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cur?Jo do un proco110 hi ¡;'f:Ori co quo ·:o · ol noc:i mi onto do 1 o 

ntic1 ón • como puobl o do ~ujot.o!l 1 qun1 ce uni doü por un 

ruor-t.e no1:0 oconómic:o linf'lf::t-ico·c:111t.urol 11
• ':'!' 

Por ot.r-"' Pl'r-to, Hobcr- noo dico quo "r ... 1 

:¡ocfolb1Jic.:tmonte, el E:it:.iido modC'rno :iOlo puede derinira~ en 

L'lltim¡, ina:t.;mci.:i ¡, p3rtir de lln medio e!ipcc:fFico que, lo 

ini!lmo que tod."l o'!!oci3ción polftic.3, le ca propio 11 c.-,ber: 

el rJe 13 C0l'JCC'i6n íi:liC'.3 1 ( .... ] 1 C) Eotodo Ctl i>quellci 

comuni dit1d humLtnl' que on el i nt.or-1 or do un dot.crmf ""'do 

torri torio ··el concepto de •tcrri torio' ce cocnci nl en 1 oi 

doHntc:ión· roclflmti pilr-D af <con Oi:H:o' el monopolio do ln 

cot1cción lf!lic:o loqft.im~. t .... l Cc+.o .-o c:on:lidora, puos, 

como ruont.o L'nic:" dol 'dr.rocho' do concción 11 ("n. 

l\domá?J, nuo$tr-o autor Dofra- l E' Jo que conoi doro como 

Funciono?; bá?liC:i'r. dol Es:t.l'do '.'1~1 J~ runc:ión logii:;lnti·:~, 

quo os el "stl'!bl ac:i mi onto del dorochoJ 1 C> Hinc:i ón do 

polic1~, qllC~ e!S 13 protccci6n de- 1.:- segur:ldnd pC'rGon!Jl ·i· c-1 

ordon pábl i C'OI l 3 runr: :1 On di:- ju!;iti r:i ,.,, qLtc ea 1 B dcfemu del 

dorochoJ el cuidt'do do los int:cro;;;os do :at1.J1.1d, ed1.11:;1ción·, 

pol t t:I co ~or:i .31 eo ). ntro!i que d>)r.')n pi e B 1 í.I rormiJr:i on dr: 

)¡'JC dJ l'C'ie>ntca iilmDc de ln :.iidmint3tí<>C'i0nJ '¡' el reoimcn 

mi 11 t.'lr, ll"C' e:: 1,-, prC'ltecci 6n del c:rteri C'4i-

De cn:t~ lormo:>, en nucni:+ro t.rvbejo" omple"romo:s la acopción 

rte E!lt ,-,do en el oenti do moderno del ter mi no 1 11uc po!lt"C' 1 BD 
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carL\ctorfnt1 cnn que nos mE'lrc~n Corronf ',' Mobor, osf como l 3::J 

í•.1nc1 on~n quo no!l mi'rci'I Coto 1~1 t.i mo out."r. 

El o Olit . .ldO 

32i!'ltcincJ<Jl puede definirse como un Estndo que gorü1n"ti=¡1 dC' 

manort' normil't1•,-¡;¡ ni•.·olo!i mfnimos do ingreso, al lment.nción, 

sr1lud, hi'bft.o:ción, '/ oduct1ción ¡:o todo ci1JdL1dt'n" como un 

doroc:ho polftic:o no como bcmor·ir:icmcti'. 

l.on tiftom ·.-ot nto ·,· t.roi ntti mi'rc"'n J ci crol'.C:i ón dol E::;.t."do do 

Otonost~r. on b~zo i' ll'9 dom~ndD::s do lo~ sindict't.os obreros. 

l.o Cri !3.i o de 1'?!:!9, dctormi n • ., en el mundo ocd dent,.,1 un 

incremento on oJ gesto p'1b1 i co con oJ l in do apO'/Dr ol 

ompl oo ·,· 1 L"s candi et onos de ·.•i dD do 1 os trobcdtldorcs. 

o f C'C"t i>di>a por 1;, in f1 :Jet 6n ')' el rtctu~mpl cC'I. 

Po!:ltori ormcnto:-, l 3ll doa guc-rrt•a mundt 31 CE 1 e permiten i>l 

une- i nt.cr-.-enci On mo::¡f ·.'i'\ "º 1~ 

producci on y on lo di strt Puci ón d".:' bi -;in':'~. 

91 n omb,,roo, C'!:!i !:'n lo lngl .:>tcrrai de l O!J ¡')f'10G cu3ront.'l donde: 

$iC go~t.-i el pr.i nr:ipi o rund~mont.,J dPl E!Jt/)do de bi cino:::¡t3rr 

"C •• -1 indapondiontcmonto da suo ingronoG, todo:;¡ tris 

ci urbd.,nos cin cL1.:Jnto t.:il oa· ti ene el dcrec-ho ,., DC'r 

protoq:tdor. con prigos en afocti·:o o ccn iacr•:ic'lo!I en 

I& 



si tut1i:1 one!: do dcpendcncit" a J orgo pl ¿.::o <-:ojo::, 

m¡\tnrn1dt"d ••• ) 11
• ~~;n 

De o"St!' f·ormE', E' pE>rtir do J.,. :loqundfl guorro. mundt nl ~ 

di ·:eraon paf 9e!l l l e·:l!ln c~bo progr~maa de bienc9tor, 

lo!l cu¡1Jcn: !>O i:ontrLin cm 1 E.'!l f·ucnt:l'.'!s primordt ci1os de 

J naeg11ri d.~d como1 C'I S.3] 3í10 1 n,"ldncurado 

trt1bnjodoro!!! • " trn·:ó'O:l do 1 i' ~mpl i !IC:1 ón do 1 os sor•:t c1 03 

pL\bl feo:;, ol cntnbJoc1micmt.o do un si r.temr. t.rib11t..;ir1o md:;::; 

ciquitrt.i•·o ·,· 1" i:ro,:\c1ón di:- 6rg..-no~ J.:-bori'!los firmes. con 

1 OC C:Ui'l055 son posible nogocirr ont.o Jos grupos 

ompre33;i '31 es cin i gu3d.:11d de condi c:I onoaa 1 a i nct1poct dad 

dori•..-oda do accidcmtoG, cnfcrmcdedes, cte., por madi o do 

a!l:lgnacfonos dfroctas en pro1Jr3mas do r~habilit.:lciOnJ y C'l 

t1osempl oo eon pol iti CLJ!3 Fi ge.,] oa y monotori ilts qu~ proe11rcn 

In rocup"r~i:iOn 1 e.> i rit.ngr:-ci ón to:::; 

dosompl naden:; o 1;:. oct-1 ··1 dt1d prod11c-t.i ·.·;:i.. 

del IJob1ernC'l 

tt cmdon E""t1mcmtl'r mt-s rflpidt!ITICmt.o que Jo~ i ngroso:i 

nro· ·octmdo 1 r 11 rm&1d;;i ºCri P1 n F"i :?ce>l dr.!l r!~t.lldo" 'quo 

t-rBt,.,remoa en el ac-gt1ndo e.:>pt tul ol. t:!ltn C'ri ai !l rro\'oei)rñ 

ine::;:t<1bilid.:ld C't:onómic~, inílilción, cte. que llc·:ilr;)n iJil 

Est~do 3 rc-rfrn:ir l~a ei:apC'ct3tj··39 de conoc:onao --.·fo bient":cta1. 
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t:n un"' primor.:> i'pro~:i milct on, gonorc-1 mcmt.o, 1 o noción de 

;:ioci odl'd ci · ·i 1 on cont.r1:1pr.:mr.-i ~ 1 L' nor::i ón d~ Ect.ndo .. f"r.ro r.?1 

concopto 

modern.11 -~ep.>raid3 del "st:Jitm:¡ poli ti co 11
1 .,. di fC'rc-nci C) de 

r:u.Jil qui cr otr;a org3ni :ac:i ón aol:'i al prcmodornn~ 

l~o !loci eded ci ·:i 1 es reproseni:C"de como ol torrono do 101':1 

r:onflir:to~ econtimico~. idt:"ologico:J y religtot1oa rc!lpccto dC' 

lo!l cu.31C'!l el E'.:itadn tiene 1 :Jo t.)iC'3 de reaol'.'C'rloa '>"" DC':.I 

modt t'ndo ont.rn al 1 rrn ::a1pri mi Ondol ns~ 11 F1ct.omonrln 1 o 

di!:itinc.-i6n 11obt'rian" entre pl:'lrler de hC'r:ho "/ podc-r 1 egfti mo 1 

liP puC'do decir que 1.., coci cdilld civi 1 C'D C'l iJmbita 

do lna rol~cionos do podor do hecho q110 ol o~t.odo o=i 1 ~ 

DC'de dC' t~n rolocione!J de pDdC'r 1ogitimo"'6'. 

l..:> !lOCiod~d ci·:il, to'.>mbitin ac cair,.ctcri:a como uno 

org3ni =aci On !lOCi .:til en lo cu;)J el i ndt ··i duo ~e o;-ncuentr,'."I 

dot~do do mo• ·t 1 i di:'d <1oci oi"l do~·:i nr.::ul edo del gr11po~ r::n 

mundo 

J. 2. 'l. Gobi C'rno. 

soto dentro do) moi"rco de 1~ ~apprccton do poderon ol 

gobierno P:t01.1me 11ni\ función q1.10 1 o d1 :;t.t nquo t.nn+.o deo 1 a 

te 



tilroa de l lll el abor~cj 6n de lo 1 e·,- C'Omo de 011 3pl i c::-c1On 1 

teniendo ., au e.argo l:J direcc16n ·,- gct!ition de" 1;, pcilft1cri 

cmtot.lll • 

do1inir o1 gobierno como el conjunto dr. 

:1 n:1ti tur:j ont.-D e :1 nd:l-.·1 duce que ejercen el poder poli ti co, et: 

docir ttne dcterminiln lil oricnt.:tci6n polfticai de une

aocJed3r:t. E:it,., riC'finir.iOn c!l :.ptic3blc t.:>nto t\ loo ·c,.,Boa c-n 

qua o1 qobtcrno o~ sobcrpno como Ltquo11 ci::i on qui:- no 1 o o?i; 

el tipo m~s i mportilnte, oi n embargo, ea el gobierno 

~obori'no, quo con si zte on un grupo dn i ndi ·:t duo~ q.uc 

comparten 1 ai respon!!.'.llbi 1 i dad del mon+.:cni miento de un., 

comunidl'ld nocion¡i,1 "ut:Onom¡o, on boncHic:io dC? li!' c::L1.:ol ojcrcon 

el monopol jo del poder co;:u:ti ... o. tB> 

Lo ?iupromecf~ del gobiorno sobro ]LIS domós 111cr':':aa quo 

oporon on el zcno do li!' eociadi!'d ost~ g~r~nt.t~ndn por 1~ 

tendencia ., monopoli:"r- el umo de 1;, ruc-r:a.. Ea ncce!Jarin 

orrodir quo o1 poder del qobierno o?Jtt'I ~::;oc:trdo a 1v nncion 

do E3t.~do on lv ~ocind~d modcrn~. 

lln gobi crno a~ro. fUC'rte o:i ce rund;11 C'n el con!lr:>ntio 'tt''C' 

doC:tntromos mt-!5 lldol E>nte\, pero, ni nci1~n qobi orno podri!t 

mubaistir 4i :;:e tmpon('lo por 1~ ruor:-:o. Lri luor~o ·,· ol 

con!lt'n~o aon do~ el emcmto!l que defi nC!n .il gob:i cirno 'º'. 
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[') gobierno coi nci r1e rr.in el poder cjccutt ·:o., con c:tcpC'i on 

deo tr.ido el opor3to de funci on3ri oo que ti ene 1 il to-roai de 

colcborz.ir en al r1.1ncioni'mionto do los scr· .. ·icio;s pUblicos. 

r::l3ndo cl1mpl i miento ., l 3!1 deci si onoG dr;,J QObi orno, eo de-et r 

ln ndmtniEtr~ciOn püblicn. 

1. 1 .. 5. "dmi ni :itr,..c:t ón Pt.\bl i CE'!. 

por el qlle 1 J !:"'.";') tJ r:.bo '.:'Dt.> torca en 1 o 

pt"lbl 1 r:,,,. Lil 2oci t:1r:5:ld ct·:t 1 ce c-1 m,'lrco de 1;:, ·:1 d,""J p¡u·ti cul ilr 

o;u proEcnct ;:o en ol Ct!!t.-do ~o roi:>I t ::" o +.ro··O;¡ do 1 f.\:J 

C}i)!JC!!J !JDCiO)C'D. 

El E?Jt.ndo ua •:i nct11 ~ rt 11' sociodt'd a tr~·:ós do 1 n 

.'.irfmini ~tr:.ct On pObl i crt quC! funge como bra:o mPdi !Hfor del 

EtSttido cm dos nt·:oloa1 al polftico ·,- ol aconómico. E:n lo 

pol ftt c:o, 1" odmt ni ntración p1.\bl ic:i' ajcc:1.1tL" dot.i\J 1 edrimcnto 

1 t' cpl t cticiOn de 1 os norma~ goncr.-1 e?;; 1 o:z t ndi "'i duos 

pri"ndot:. do 1¡\ !l'Or:iodl'd, os decir, tndt·:idt.tnli:-:.:i: ol 

car3ctcr llni ·:er!l:Jil de 1 ilB 1 cye~ .:> efecto dc- h:lr:er · ·31 er el 

podor del E~t.:'ldo sobro lv ~ociodvd. Cn lo o~onómi~~~ ero~ 

l .>a con di cienes m3tcri 3) cis ') soci ill ~e pDril que l il !:it"lc:'i ed.:u1 

r.:1 ·:1 J !lo reprodu::c.:'I con ;;:u cl'rE'ct.or pri ·:.-do,. t'gof ;;t . .:'I 

l t1cr;,ti · ·0 11 r 11'."~. 
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Om1Jr B11errC'ro, noc J ndtco 1.ino l!ert e de eond1 c-t oncir; 

ht ot.OrtcMJ qua dobon ct1mpltr:i:io pllrn quo Jn admtni :::;t:rc.i::ion 

p1.tb1 t C"- ct1mpl 1" como mcdi iE'dor"" nnf:ro o) E'Eltrdo •/ 1 a :mc:t ~d"d 

ci·:t 1 '11' 1 

Primare, quo 01:1 !<t~ uno c1 L'rL\ aopar!lci on dol g:Jtt1.do , 1 n 

2ocfed:Jd. 

Segundo, quo oi:i t1t~ 1 et noco;sf dl':d do una r01 l'c:i ñn onf:rn ol 

Eat1Jrto ·: 1 o !iC'lc:I ed~d. 

TcrcC!ro, 1 l'~ 1 orml'~ quo L'doptl' J ll modt L"Ci ón ont.ro ol 

E2t3do '¡' J 3 Goct edGd, como 'J'•'l !lt' di Jo, 13!3 C'l :JGt?!i aoct l)l C'!I 

·#'"" ti madi cr ont.ro 1" soci odt>d ·,· ol EatndoJ mi ont.rn:a que- J c. 

odmtnt straicf On pl'ibl t Ctll entre ol E~t,1do 'J' l i> aoci C"dnd. 

CuLlrt.o. 1 ~ orgL"ni ::ilcf On do J., rol L'C:i óna 30 ·:i'n ~ ergo.ni ::"r 

parn ttlnor dologec:ión on ol Poder l.oqinlrit.'J".·o. l.a 

P.dmt ni strru:i ón p1,bJ t cr- org1mt :':&! ::m rol cci ón a t.r;i·:ós dr."I 

Podt'r EJt"cutt ·:o. 

El tórmino con"Lonzo dcnot:.n to. 01:tctonctr- do 11n ncuordo 

antro Jos mtombro~ do un~ un'Jded :;octal ro:;;pocto 

prinr:ip~Q!I, ·:.:1Joroa, norma!!, l.3 dt!'3C'3bil:id1'1d de- eic-rtoo 

objC!ti·.·os, ¡:da Jos modio:: pllrD Jcgrerlo:s. 
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IJn con!!?on::lo tot&1J es al 90 improbl'b1 o Dun on uni dndos 

!lDct .31 r.!l mi ni m3'3, ·,- e~ por t.:mto di r1 ci l de r:cinc:t:'bi r püiro 

!3Dcieod01deo complejo3!l. {)~1, el tt-rmtno conaenao tit:'ne un 

!lentidn rcl3ti·.·o, ot" dC'be h6'b1JJr, s:icir t::.nto, del or¡1do dC' 

consenso o•:i :;tcmtc en 11nl' aoci ndnd '1 :!'. 

ni conai deror c-1 gr111do de conDenao c:ri atent!: cin un,'l 

noct ~dL'rt t~mhi~n o~ import~nt.a di larancirr ont.ro ol 

con:son:ao on un ni .. ol da cnunci l'dos qcmcrol oo, dol c:onncmzo 

'3obre cucntiont"o c?Jpeociítc:ic, ca decir, loo p1·fnC'ipion oon 

º':prc::iodo.: en l·orml' gonor~1 ·,- .:-b::i;trt1ct. .... , 

tntcrprC>t3r.ione!:l di·:c1·!>:.:t!'.:; micmtr¡1!3 l'f\.IC' la ;iplic1lcion de 

o!::ltog p1~.t ncip.i D!I en si tu3r..i enea parti cut arC'G nC'cC1a11ri .'lmontc

inctuiri.\ di·:orgonc:i¡o.s dcri·:cdes do le contrL>posic:fc'Jn de 

di f·oront.os (·uor::es poi tti c:os. 

1. 1. ".'. l.C'gi ti mi düid. 

Podamor. do 1 f ni r 1 ~ 1 cgt t.1 mi di><d como 1 l' º': i zt.cne t ~ en 11n1'l 

p;i:rtp .i mportantc- de:! 1 ;;i pohJ nci ón r1e un gr3do do cont1cinco que 

pt"'rmi t3 l il obc-di cnc:i a ai n C11.1C [lC'1'l necec~ri o, ceciopto tin 

ciort.o::; C:L'zo:;. recurrir eo l!> 1:ucr~=-~ Por lo t.ont.o. t:odr.t 

pDder tr;,t~ dC' g;:m.,rst:- el conconi::¡o p.;ir,., que !JC' Je reeono:-e,., 

como loqftimo, tr"nsrormvndo J~ obodtenct~ on C'dhosión-

"EJ termino logitimidod do~ignC' ..-.1 mi !lmo +:ii:impo 11n.:i 

ni t.ul'ci ón ·; un · ·pJ or do Jo c;on·:t ·:onc:i" :.'.!OC:i ~1. Leo si t:t.•i'c:i 6n 

quo dozi qnr ona t.drmt no conzi stc cm 1 ~ Licc-pt.C'ci ón doJ 
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cat.3do por p1>rte de un:. rraicci ón rel c-·:ainte de 1.., pohl ,,ri ona 

el ·:al or es c-1 conaeonao l i hremt'.'nte m.oini feo todo por un~ 

comunidi'.'d do hnmbroo L'UtOnomo!! ·,· consdr.nt.ol!I" 'I"'!!='. 

l.o quo di !ltin(lt.10 eo l .a 1 og'i ti midl'od do 1" 1 cq¡i.I t d~d os ol 

poder. La di ferenci il C'!ltl't en quc- 1 il 1 egJ ti mi dtJd ce- rert ere 

al tftulo dot podor, I~ logatid~d nl oJarcicio dol poder. Oo 

aquf quo to opuesto del podar Jogftimo SOL' el pC1dor do hacho 

lo cont.r~rtn doJ poder lngvl s;o rcHero l'I poder 

.lrht trilri o. 
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1.2 ANTECEDENTES. 

· 1.2.1 Las Bases del Estado Mexicano Moderno. 

L~zaro Cbrdenas. 

El Estado mexicano surge como un ente poderoso, resultado 

de la Tuerza soc:ial que hereda de la lucha armada; la 

movili::ac:iOn de masas organizadas en torno a la .figura 

del Estado tiene su punto culminante en el sexenio del 

general L&2aro C~rdenas. 

En el af"l'o de 1934 Clu-denas tomo posesiOn de la presidencia 

de la RepUbl ic:a .. Es durante su mandato, cuando la sociedad y 

el Estado entran de lleno a una et.apa de organizaciOn y 

movi lizac:ibn; es el momento en que el proyecto de desarrolo 

se liga fuertemente a los compromisos sociales derivados de 

lo asentado en la ConstituciOn de 1917. 

Pero, antes de poner en marcha sus proyectos, cardenas 

necesitaba una verdadera libe1·tad de accibn. es decir~ 

sentirse limitado en actuar por la sombra del general 

Plutarco Ellas Calles. "Jefe MAximo de la Revolución". 

Cuando -Finalmente consiguiO e~:iliar a Calles. C~rdenas se 

diO a la tarea de -fortalecer la institución presidencial. 

allegAndose la Tuerza de los sectores populares de la 

sociedad. De esta -forma Mé>:íco irrumpirian las masas en 

el mundo politice institucional. 
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Para •encausar" la nuev~ relacibn con las ~asas, Clrdenas 

transformb el sistema de partidos QUe integraban el ·Partido 

Nacional Revolucionario. -fundado por Calles en 1929, 

reestructur~ndolo y creando el F'artido Revolucionario 

Mexicano. con una base corporativa. constituida poi- los 

cuatro secto1-es en que se apoyaba la politica presidencial; 

obrero, campesino, popular y militar. 

Cárdenas. entonces, empezO a Justi.ficar- la RevoluciOn. En 

la medida en Que se plasmaban las demandas populares en las 

instituciones, los actos de gobierno se legitimaban. La 

agenda del régimen p1·etendla romper con el atraso, 

actualizar los sistemas de cultivo incrementar la 

productividad, 

marginadas .. 

incorporar al desarrollo las zonas 

"En la práctica. las re-fot·mas sociales -fueron empleadas 

c:omo instrumentos de poder; primero: constituyeron un 

eficacisimo dique contra toda clase de explosiones 

revolucionarias que tuvieran r·alces sociales; segundo: 

hicieron del Estado un Estado comprometido <aunque su 

arbitrio) con los intereses de las clases populares y 

dieron PAbulo -f.t\cil a que se pensara y se teorizara a la 

Fi:evolución como revoluciOn ~socialista' y al Estado como un 

Estado del pueblo; ter'cero: f'ueron blandidas como un arma 

mu\• ef'ec:t1va contra las viejas y las nacientes clases 

poseedoras; cuarto: permitieron a los di rigentes del Estado 



26 

moVilizar a las masas con holgura y para lo& mAs diversos 

fines (desde los simplemente electoreros, [ ••• J, hasta los 

altamente nacionalistas ••• ); quinto: daban al statu quo un· 

consenso tan sblido que ni las m~s violntas convulsiones 

internas llegar-ian a ponerla realmente en peligro". <14) 

De esta .forma. con la capacidad que mostr·aba el Estado para 

congeniar con diferentes intereses, per.fi laba la 

autonomizaciOn del Estado Trente a la sociedad. 

La sociedad necesitaba hechos concretos. de los cuales el 

Estado tendr-ia que responder; de esta -Forma, entre 1934 y 

1940, el Estado se convirtiO en un "Estado 

involucrado dit·ectamente en la producciOn y 

creacibn de ini=raestructura. 

Activo". 

En la economla, el principal instrumento de acción estatal 

Tue la ampliación del sector paraestatal, CArdenas Tue el 

primer presidente que empleó el gasto pUbl ico 

-fundamentalmente para propiciar el desarrollo econOmico y 

social del pais. 

La ac:ci6n gubernamental era necesaria para el sistema 

econ6mic:o nacional en vit·tud de las limitaciones del 

empt·esariado nacional~ 

A continuación. en el Cuadro 1. podemos ao1·ec1ar que en el 

sexenio cardenista los egresos a partir de 1936 provocan \.In 

constante deF1cit1 



AhOS 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
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CUADRO 1. 

INGRESOS Y EGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL. 
( 1934 - 1940 ) 

( Millones de pesos ) 

INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA 
295 265 30 
313 301 1:2 
383 406 -:1 
451 479 -28 
438 504 -66 
566 571 -os 
577 610 -33 

FUENTE: René Villareal, El Desequilibrio externo en la 
industrializacion de México, (1929-1975), México, FCE, 1979, 
p.39 (15). 

C&rdenas visual izaba al México del .futuro como un pals que 

basarla su desarrollo en la producción agrlcola, sin 

embargo, la industria manufacturera siguió creciendo, e 

incluso con motivo de la Segunda Guerra Mundial, se empe:O 

a sustituir bienes de consumo. 

Manuel Avila Ca.macho. 

Al gobierno del general Manuel Avi la Cama.cho le 

correspondib enTrentar los retos que se le presentaron al 

pais como res:;ultado de la Segunda Guerra Mundial. 

A nuestro pals se le presentó la oportunidad de colocar 

el mercado internacional materias primas y productos 

manu-facturados, dado el incremer.to de la demanda motivado por 

la guerra, con este hecho se abren la posibilidad de 

emprender un proceso de "sust i tucibn de importaciones". que 
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es el desarrollo de una industria nacional aprovechando ta 

contraccibn de la industrias extranjeras al estar ocupadas 

en suministras para la guerra. 

Entre 1940 y 1945, el sector manuTacturero en H~xico creciO 

a un promedio anual del 10.2 por ciento. La economla no solo 

crecib, sino que camb1b estructuralmenmte, puesto QUE-

se inicib un proceso de urbanizacibn y la relegacibn de los 

sectores primarios. 

Paulatinamente. las deficiencias empresariales y la 

pr::i.ctica estatal fer jaron el sistema de "economla mixta", en 

el cual convivlan en un marco de negociaciDn y con~licto el 

Estado y el cada vez mhs consolidado empresariado mexicano. 

El Estado me~icano. como producto de la estrategia 

cardenista, y por necesidades derivadas de la guen·a, es un 

ente con amplia base social; aunque a partir de 1940 el 

trato p1·eferencial hacia los obret·os sufre un contraccibn, 

pero no es cancelado. 

Avi la Cama.cho mantiene los mi nimos de bienestar- social. 

situación que le permitia mantener su alianza con las clases 

populares. 

empezaron 

Los sectores y clases sociales mexicanos 

a entender que sblo cuando se reunian en 

organizaciones de~inidas pod1an entablar un dihlogo con el 

Estado. 
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De esta forma, y con motivo de la guerra, los obreros 

integraron el Pacto de Unidad Obrera para la Defensa del 

Pa1s, mientras Que los empresarios formaron el Consejo 

Nacional Patr·onal. 

La presidencia continóa aTian:~ndose como centro del 

sistema politice me:ücano. n1 el Congreso, n1 el Poder 

Judicial recuperarlan su independencia del Ejecutivo, y la 

autonomla de los estados serla siempre relativa. 

1.2.z. El México de la Posguerra, 

Miguel AlemAn. 

La industrializaciOn solo comenzO a desarrollarse 

plenamente bajo la presidencia de Miguel AlemAn. 

Muchos de los mercados que Mt:H:ico mantenlqa en el exterior, 

con el t~rmino de la guer-ra se perdieron, por Tal ta de 

competitividad, destinAndose esa producciOn para el mercado 

interno. El crecimiento del sector manuracturero al termino 

del con~licto belico disminuyb al 5.9 por ciento anual. 

Durante la posguerra, hubo una mayor participacibn de la 

iniciativa privada.. Va era un hecho la ei<istencia de 

empresas privadas mexicanas, y tambien, en consecuencia, de 

un nuevo grupo de empresarios nacionales conectados 

ampliamente con las altas esferas de la burocracia mexicana. 
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La deci&iOn de cerrar nuestra& fronteras a la tmportaciOn 

de bienes manufacturados TacilitO que las nacientes 

industrias se consolidaran y e):pandieran, pero sin la· 

obligaciOn de producir bienes de calidad. 

Con Miguel AlemAn, la administración póblica se dedicO 

principalmente a la creación de inTr-aestructur·a para el 

desarrollo del capital. De este periodo datan las grandes 

inversiones en obras de irrigacibn y carreteras, que 

absorvieron alrededor del 22 por ciento del presupuesto 

.federal. 

La intervención del Estado en empresas industriales y/o 

comerciales se reglamento a través de la "Ley 

atribuciones del Ejecutivo en materia econOmica". 

sobre 

Sin embargo. la accibn de gubernamental en la economla Tue 

mhs bien coyuntural, lo que trajo a continuacibn dispersibn 

y Talta de unidad en los criterios de operacibn sectorial. 

Su diversidad y proyeccibn abarcaban hreas corno las 

-Finanzas. energ~ticos. comunicaciones, cinematograTla 

in-Fraestructura social. 

Existla un notable desequilibrio entre el crecimiento de 

la población y el velamen de los recursos agrlcolas y de 

ott·os sectores de la economla. mismos oue se hablan 

sa.:ri-Ficado para permitir el desarrollo de la industria. 
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otro aspecto caracterlstico del qobierno alemani&ta es la 

centrali~aciOn burocrAtica. Como ya hemos se~alado. el 

gobierno al actuar en el li.mbito de la econom!a mostrO falta 

de unidad. que tuvo como resultado le. necesidad de una 

creciente centralizac:ibn, que tenderla a la burocratizaciOn. 

Aleman cont1nub con la labor de ''institucionali:;::or la 

polltica de masas''• o sea, la 1·elaci6n con los grupos 

sociales entró también en una etapa de bL1rocratizaciOn. 

José Fern~nde:;:: Santillán. seNala oue la solidez del 

Estado meKicano tiene 2 bases: la vinc:ulac10n con las masas 

sociales y la organizacibn de un complejo 

burocr~tico (16) .. De esta forma podemos comprender que hasta 

este momento erectivamente se habla consolidado el Estado en 

MExico. 

La administración pL!blica como acctOn organi::-adora del 

Estado. acentuó su autonomla ~rente a la sociedad al 

imponerse def'initivamente como la mayor- de las Tuerzas 

poli tic.as. 

Adolfo Ruiz Cortinez. 

Adolfo Ruiz Cort.inez no modiTicO la central1zaciOn de la 

adm1n1straciOn pUblica. heredando integramnnte la 

estructurada por Aleman. 
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Sin embargo, la politica econbmica en este sexenio se 

crientb al incremento del nivel de vida de la poblacibn, a 

trav~s del aumento en la producc:Hm agrlcola e industrial. 

f'ara lograr el incremento de la produccibn .. tratb de 

mantener la estabilidad de precios, equilibrar la balanza 

comercial. aumentar los incentivos fiscales y 

crkditos a la industria. 

otorgar 

Pero los esfuer;:os en polltica econOmica fueron superados 

por el grave desequilibrio de la bal~n:a comen: ial, 

producido por la importacibn de productos.manufacturados y 

de maquinaria y equipo que demandaba el desarrollo 

industrial, ademAs del descenso de nivel de precios de las 

materias primas en el mercado internacional. 

Ante esta situacibn, el gobierno se vio obligado a devaluar 

el peso. de ocho pesos sesenta y cinco centavos a doce pesos 

cincuenta centavos por dblar. 

Los es-fuerzas del r~gimen por lograr el crecimiento 

económico. hablan desatendido los programas sociales del 

gobierno. 

1.2.3. El Desarrollo Estabili~ador. 

Adol-fo Lbpez Matees. 

Con el cambio sexenal se renovO la alianza con los grupos 

populares al redoblarse las re-formas sociales en el plano 
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ideologico. El fortalecimiento de los mecanismos ideol09iccs 

trataba de reforzar el proyecto de "desarrollo 

estabiliZador" Que pretendia interrelacionar crecimiento 

ec:onbmico con estabilidad polltica. 

El desarrollo estabi 1 i ;:adcr fue la continua e ibn del 

programa de industrial i zacibn por medio de la atenc10n 

otros mecanismos de la actividad econOmica, como el 

-financiamiento externo y la captacibn de ahorros de 

sociedades 

Asimismo. 

desajustes 

r1nanc:ie1·as y bancos hipotecarios.c ••• J 

las condiciones de desec:iuilibrio social y 

los sectores productivos trataron· de ser 

cambiadas mediante la intensi-ficac:iOn de los progt·a.mas 

gubernamentales de bene~icio social y protecciOn a los 

grupos populares, aunque el crecimiento econOmico siguíb 

si ende la gran meta". ( 17) 

La administraciOn püblica en 1958 tuvo importantes cambios 

con motivo de la Ley de Secretarlas y Departamentos de 

Estado, en especial en el sector ecohomico y en las unidades 

de programacíbn global del setor pUblico, con la creaciOn de 

la Secretarla de la Presidenc:ia. heredera de la Comisibn de 

Inversiones. 

La Secretarla de la Presidencia pretendfa racional i;:ar el 

gasto pübl ic:o. dando en-Fa.sis en la apl icaciOn- de la 

planeaciOn para el desarrollo social. Es debido a ésto que 
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par" los requerimientos de la estrategia de desarrollo 

aparecieran.adoramente profesionistas y tecnicos en este 

sexenio. 

En vista de la alta complejidad de la organizaciOn de las 

unidades de produccibn y comercializacibn .. se tiene que 

emplear una nueva forma de organizacibn administrativa, en 

la cual prevalecen las decisiones tomadas en grupo y por 

especialistas. dejando de lado las decisiones individuales y 

generales. 

En la medida en que aumento el e.ampo de acciOn estatal. la 

maquinaria burocrAtica también creció, por lo cual era 

necesario la racionalizaciOn de las di-fer-entes actividades 

pl.lbl icas. 

El asunto de la pérdida del control se resolvla asl con la 

aparición de los cuadros de prof'esionistas. 

La estrategia de desarrollo estabili=.ador~ tendrla como sus 

principales promotores a los ec::onomistas ubicados en la 

Secretarla de Hacienda y en las instituciones el sector 

econOmico. 

La decisiOn de iniciar el desarrolle estabilizador en un 

momento critico. obligO al gobierno a emprender acciones 

que le proporcionaran de recursos para activar las 

inversiones p~blicas. Estas medidas se tradujeron en una 
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serie de modi~ic•cianes al sistema ~1scal de c•ptaciOn en 

1962. 

Sin embargo. no se pudieron instrumentar medidas 

adm1nistrat1vets integrales, lo QLte ac:aitTeC confusiones. La 

dislocaciOn entre las viejas pr-~cticas y los nuevos 

sistemas se proTundizb. sirgiendo la necesidad de una nueva 

centralizaciOn administrativa. Habta una evidente falta de 

planeacibn. 

Finalmente no fue posible resolver la disparidad social, 

m~s bien se habia acentuado. No se pudo incorporar a las 

masas al desarrollo. 

En 1950 el cincuenta por ciento de la poblaciOn recibiO el 

19.lY. del ingreso nacional; para 1964 disminuyo su 

participacibn en 15%. En contraste, el 20 5 de la poblacibn 

con mayores ingresos en 1950 recibib el 59.8% y aumento en 

1963 62.6~. (18) 

Gustavo Diaz Ordaz. 

A pesar de la acentuación de la disparidad social, Gustavo 

Diü~ Ordaz no heredaba problemas econOmicos graves. de tal 

Terma que el gasto póbl ico al termino del régimen 

lópe;:mateista era elevado. El ProdL1cto Nacional Bruto 

registró un incremento con una tasa del 10'l., en tanto que el 

volumen de negocios se habla duQlicado. 
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De· esta ~orma, la preocupaciCn principal del gobierno de 

Dlaz Ordaz Tue intentar reducir la brecha entre el 

crecimiento y la participaciOn de los sectores mayoritario~ 

en sus beneTicios. 

La combinac:iOn de crecimiento econ~mico y estabilidad 

polltic:a. aparentemente alcan;:ada por México, pa1·ec:ia un 

ejemplo para los paises en desarrollo. 

E>eistla una razonable institucional izaciOn de los grupos 

obreros y campesinos, per-o no sucedla lo mismo con algunos 

sectores de la clase mE?dia. 

Desde principios del gobierno da Diaz Ordaz. el 

descontento de los estudiantes, en su mayoria de la clase 

media. se maniTestO a traves del movimiento de medicas y 

residentes en 1964 a 1965, culminando con el de 1968. 

El papel rector del Estado encontraba Tuera de 

discusibn~ las demandas de estos grupos no alcanzaron el 

nivel global. ni instrumentaron una alternativa viable y 

diTerente. 

El grado organizativo de los grupos estudiantiles era 

pobre. El grueso de las masas obreras y campesinas estaba en 

manos de la.s organizaciones identi~icadas con el gobierno; 

Trente al espontaneismo exist1a un sistema politice cuya 

base de apoyo seguia siendo la politica de masas. (19) 
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1.2.4. El Crecimiento Compartido. 

Luis Echeverrla Alvare:. 

El esouema del desarrollo estabilizador mantuvo su 

eTici~ncia hasta el aho 1973, en que la convergencia de una 

crisis ec:onOmica nacional con una internacional le PLISO 

-Final. La economla. nacional vol viO a sentir· los e-fectos de 

la in-FlaciOn y de un déficit creciente en su balanza 

comercial. 

El hallazgo de vastos va.cimientos petroleros en el sureste 

media.dos de la decada de los sesent.::, Tue una soluciOn 

momentanea. 

Ante el -fracaso del desarr-ol lo estabi l i dador. "[ ••• J es 

propuesto ott"o [proyectoJ que se adec:i:1e a las nuevas 

condiciones que impone la crisis. Es un intento para 

contrarrestar, asimismo, sus eTectos en las grandes masas, 

haciendolas partlc:ipes de la riqueza generada en la 

actividad económica, cuya premisa -Fundamental es que el 

proceso de desarrollo tiene que contemplar la participación 

de los grandes grupos sociales. Se trato sobre todo de 

romper con las viejas difer·encias y polaridades. Todo esto 

sin olvidar las bases del sistema politice y social 

contenides en la Constituc1Cn de 1917. Tal modelo es el 

Des'°'rr·ol lo Compartido". <20) 
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Dejar de lado la necesidad de la re-forma hubiera 

signiTicado para el gobierno ser rebasado por la velocidad 

de los acontecimientos sociales y pollticos. Sin embargo,· 

se contaba con la capacidad para captar y solucionar las 

demandas -fundamentales. 

El cumplimiento de la .funciOn rectora del Estado en el 

oroceso de desarrollo le habla obligado a un aumento de su 

intervencion en la esfera de la actividad econOmica. El 

sector para.estatal acentub la pr~ctica de asumir el control 

de empresas en qui eb1·a, o crear otras en lu-eas en que l ct 

iniciativa. privada estaba renuente a e::plota:r. 

A partir de 1973, cuando se acentuó la crisis econOmica, se 

supliC:I la baja en el ritmo de inversitm privada por medio 

del gasto pUbl ico. La mayor parte de los recut·sos 

gubernamentales se obtenian a través de préstamos e~ternos. 

De esta Terma el gobierno trataba de recuperar el aooyo de 

la bases social, puesto que las masas aunque continuaban 

oarticipando en organizaciones sociales. esa participaciOn 

continuamente se deterioraba. 

Es;ta estr.atégia no se podia mantener por mucho tiempo. 

puesto QU<? el deficit de la cuenta corriente en 1971 era de 

726.4 millones de dOlares. y para 1976 ascendla a 3 044.3 

millones. 
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Pese • los esTuerzos QUbernamentales, la crisi& trajo la 

agudizaciOn de la polarizaciOn de la riqueza. Mientras las 

pequerias y medianas industrias sufrlan por la crisis. para 

los grandes capitales. estos eran t1empos de monopolizar y 

acumular. 

Es asl, aue ante la relativa independencia pollt1ca QL•e 

hablan alcan:::ado los empresa1·ios y banqueros, en 1973 

visuali:O una abierta ruptura con el gobier·no, debido al 

asesinato por comandos guerrilleros urbanos de la "Liga 23 

de Septiembre'' del indust1·ial Eugenio Gar·za Sada, patriarca 

del grupo Monterrey. 

Se tiene QUe refor::::ar la alian::a de la presidencia con los 

grupos sindicales. pesar de que Echeverrla. trato de 

suprimir a varios lideres del sindicalismo tradicional a 

i.nicios de su sexenio. 

La reforma politica. consecuencia de la apertura 

democrAtica. tuvo como objetivo ampliar el sistema de 

representación proporcional y disminuir la edad mlnima 

requerida para ocupar puestos de elección popular. con el 

fin de refor2ar el sistema de partidos. 

Sin embargo la apertura de este periodo fue un alegato por 

rea.firmar la legitimidad ideolbgica 

Estadc erosionadil por la crisis de 1968. 

institucional del 
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Jos~ Lbpez Portillo. 

El marco que rodeaba el cambio sexenal en 1976 era de 

enfrentamiento entre el gobierno y el sector empresarial~ 

dificultades para mantener la paz social en varios estados 

del pals; recestbn econOmica y difucultades en la relaciOn 

con Estados Unidos. 

José Lcpez Portillo. para hacer frente a esta nueva 

situaciOn propone 3 l lneas de acciOn: la al ian:::a para la 

producción. la reforma polltica y la reforma administr.?.t1va. 

La primera es una convocatoria a todos los sectores' de la 

sociedad para presentar un frente comun con el objeto de 

resolver la crisis. La reforma polltica pretendia encausar 

por vlas institucionales las diferentes corrientes de la 

sociedad para evitar la e::istencia de grupos que pudieran 

poner en peligro la paz social. 

La reforma administrativa se plantee. bajo dos grandes 

estrategias: p_or un lado el ordenamiento y congruenci.::i de 

las diversas funciones que corresponden a las entidades 

gubernamentales <las Tuncicnes sustantivas>; el otro punto 

es sistematizar y agilizar aquellas funciones comunes a 

todos los brganos <las funciones adjetivas). 

El sexenio lOpezportillista viO en el petroleo la palanca 

para dejar el estancamiento y reiniciar el desarrollo 

econi!>mico .. 
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Como lo sehala Jaime Ros <21>, la rApida expansibn mostro 

una creciente vulnerabilidad financiera a traves de dos 

aspectos principales: el patrbn de crecimiento y la 

creciente fragilidad -financiera. 

En cuanto al patron de crecimiento. la inversiOn póbl icé". 

reqistro una notoria preminencia hacia la indLLstri'• 

petrolera (con casi 50% de los gastos de inversiOn>: ademas 

la estructura de la inversibn privada se modi-ficO hacia los 

servicios y el comercio, reduciendose la participac:Hm en la 

industria manu-fac:turera a un tercio entre 1978 y 1980. 

Por lo que respecta a la fragilidad -financiera. t!sta se 

hace patente cuando se incrementaron los desequilibrios en 

la cuenta corriente. el déficit -fue solventado a través de 

endeudamiento externo. aumentando de 29 mi 1 millones de 

dblares 1977 a 75 mil millones en 1981. Adem~s, la 

estt·uc:tura de m~s de la mitad de la deuda era a plazo corto. 

El auge petrolero hizo de Mé~ic:o un cliente privilegiado de 

los bancos internacionales, de tal Terma que de 1978 a 1981 

mJ.entras que los pr~stamos de la banca inter-nac:ional al 

conjunto de los paises en desarrollo se incrementaron en 

76%. para México el aumento Tue de 1461.. 

En 1981 el sector privado inicJ.a una oleada especulativa. 

saliendo del pais en 18 mese mas de 20 mil millones de 

dblares. 
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A pf-incipios de 1982 el precio internacional del petroleo 

comenzb caer. y la -fuga de capitales se incrementaba, 

ademAs de que casi la mitad de la deuda debla ser pag~da o. 

re~inanciada en los siguientes doce meses. 

Todas las circunstancias mencionadas llevan a que el 

primero de sompiembre de 1982. en su 0.ltimo in-For·me, el 

presidente Lbpe~ Portillo anunciara la nacionali~acibn de 

la banca y la adopcibn de un sistema de control de cambios 

integral. 

1.2.5. Los A~os de la Crisis. 

Miguel de la Madrid Hurtado. 

El r~gimen de Miguel de la Madrid Hurtado heredo una 

situacibn de emergencia. Se presentaba una crisis de 

c:aracter estructural, además e>:istlan .fricciones 

diversos sectores sociales. 

entre 

El horizonte del nuevo gobierno era de 

los 

recesiOn. 

astrangulamiento financiero. cierre de merca.dos 

monetarios y comerciales internacionales. desempleo con 

castigo social y ca.ida del gasto püblico. 

Suspendidas las fuentes de financiamiento vla venta de 

petroleo deuda, sOlo queda.ca opciOn de la inversiOn 

privada. Pero, a pesar de todos los incentivos, esta no 

~lula hacia nuestra economla ya fuese nacional o privada. 
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Adem::i.s, los problemas econOmicos se agudizar-en por las 

perdidas provocadas por los terremotos de 198~ qut:i 

representar·:Jn 2. 7'l. del Producto Interno Bruto, Y las 

erogaciones para la reconstr·uccibn y rehabilitación 

ctfectaron el gasto pCcbl ico de manera consi de1·able. 

Finalmente, hacia pr-incipios de 1988, ocurrieron varios 

transtornos econOmicos, etre ellos la calda de la bolsa de 

valores, y una nueva devaluaciOn del peso.· Como resultado el 

gobierno propuso y obtuvo la adhesibn de los organismos 

empresariales v ·de los trabajadores organizados en las 

centrales obreras y campesinas bajo el control dGl Estado. 

De ello nacib el Pacto d~ Solidaridad Econbmica, que para 

los primeros meses de 1988 habla conseguido de.sacelerar el 

indice in~lacionario. 

Las tensiones sociales generadas por la depresión econOmica 

se canalizaron por la via electoral. 

Como nos set'falan Aguilar Camtn y Lorenzo'Mever (22), en 

1982 México no t~nla un verdadero sistema de partidos. 

debido al ~uerte presidencialismo y la dependencia de los 

recursos oTiciales. el Partido Revolucionario Institucional 

era parte de la estructura del gobierno Tederal.La oposic:iOn 

de izquierda vivia una "permanente marginalidad", mientras 

Que el Partido Ac:c:iOn Nacional a pesar de contar con los 

elementos indispensables para ser un · ... erdaderto partido 
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polltico, es decir. penetración social y orga.ni::aciOn, la 

acción gubernamental le impedla hacer e-fec:tivo su "cotencial 

pol 1 tic.o". 

La crisis propició ciue comenzara a despuntar un ver·dadero 

sistema de partidos y con ello legitimar al gobierno por la 

vla del voto. 

Con la llegada al poder del equipo de Miguel de la Madrid, 

habla desplazado a un sector importante de la clase 

polltica, oosteriormente. en 1987 un grupo de prilstas 

em:abe::ados por el e:~gobernador de Michoac:An Cuauht.?moc: 

C~rdenas SolOrzano. y ~l expresidente del CEN del PRI 

Por-firio Nurto:? Ledo. Tomaron la llamada "Corriente Critica" 

dentro del precio partido o-fic:ial. 

Has tarde, la Corriente Critica abandono el PRI para -formar 

una Tuerza independiente que contendie,-a en las eleccionmes 

presidenciales de 1988. Es asl que se formo el F,-ente 

Democr~tico Nacional por u.na coaliciOn integrada por los 

partidos Popular Socialista. Auténtico de la RevoluciOn 

Me~icana Y Socialista de los Trabajadores, presentando a 

Cuauht~moc CArdenas como candidato presidencial. 

La candidatura cardenista se convirtiO en la segunda ~uerza 

pal itica del pais, despla::ando al PAN y det·rotando al PRI en 

la capital de la Rep~1blica y otras zonas del centro. 
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Finalmente la lentitud del computo de los resultados 

electorales. la manipulaciOn del proceso y la incredulidad 

de la opinibn püblica calif-icaron de Traudulentos los 

t"esultadas de las elecciones de julio de 1998. Los 

resultados oficiales otorgaron el triunf-o a Carlos Salinas 

de Gortari con un poco m~s del 5(1% de los votos, 30Y. para el 

cardenismo y 20'l. para el PAN. 
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t. 3. ENTORNO. 

1.3.1. Entorno Internacional. 

1.3.1.1. Aspecto Politice. 

Sin duda, los sucesos de los a~os recientes han sido 

espectaculares inesperados e imprevisibles. 

La. naturale~a de este periodo va mas allA de los cambios 

en la ~srera politica. Nunca antes la vida humana y las 

sociedades en las que se desenvuelve hablan sido modificadas 

tan radicalmente en unos cuantos atlas. 

Ante1-iormente. como sef1ala Carlos Fuentes les 

"movimiemtos hacia la reforma y el cambio de uno u otro 

lado de la cortina se Trustaban porque, si sucedlan en la 

esfera norteamericana, eran descali.ficados como comunistas; 

y si ocurrlan en la es.fera soviética. eran descali-ficados 

como ~apitalista~"· (23) 

Sin embargo. muchos de estos movimientos reflejaban 

situaciones o inquietudes que se encontraban lejos de tener 

algón vinculo con la visiOn marxista o capitalista de la 

vida. Estos movimientos eran portadores de sus propios 

valo1·es. 

De esta Terma. con la calda del Muro de Berlln en 1989 

V la cancelac16n de la Guerra Fria. se nos presenta un 
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abanico de acontecimientos y posibilidades que nos hacen 

di~lcil vislumbrar las condiciones en que llegarA la 

humanidad al pró:<imo milenio. 

El presente siglo nos ha presentado hecho innegable. 

como sehala Juan Maria Alponte (24>: el hecho del -fracaso 

del Estado Totalitario. entendida este como una :;ociedad 

cerrada que tiene al Estado como centro de las decisiones 

colectivas. Dentro de este Estado Totalitario. podemos 

ubicar naturalmente al Estado Fascista, tambien las 

dictaduras comunistas y lütinoamericanas. La transicibn en 

Europa de Este serla posible con el arribo de un g1·upo de 

re.formistas cncabe::ados por Mijail Gorbachov, a la cOoula 

del poder en la URSS. El proyecto que pusieron practica a 

partir de 1985 tenia por objeto renovar al Estado y la 

sociedad soviéticos limitados cor la carga de una pesada 

burocracia politico-militar. El llevar a cabo este oroyecto. 

condujO a Gorbachov a un acercamiento con los Estados 

Unidos y al término de la GL1e1-ra Frla. 

En los dem~s palses Que ii1tegraban el Pacto de Varsovia, el 

cambio consistió en desalojar de los puestos de mando ~ los 

llderes comunistas ligados la época anterior a al 

perestroika, sin embargo, en la mavorla de los palses, la 

sociedad civil no aceptb estos cambios y removib a los 

grupos de transicibn por personalidades independientas, 
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partidarias del pluralismo polltico, la economla de mercado 

y el reestablecimiento de los derechos humanos. <25) 

Actualmente, las naciones de Eurooa Oriental estl!.ri 

compr·ometidas en un proceso extremadamente dificil de 

transfomacibn econbmica y social. 

El -fin de la Guerra Fria ha apuntado a una recomposiciOn 

del orden internacional. en donde los Estado Unidos se 

per~ilan como la Unica potencia hegembnica. 

Si la guerra del Golfo constituyo un triunro de la .fuerza 

mi 1 i tar norteamericana, no restauro de manera alguna, el 

poder polltico y econbmico detentado por Estados Unidos a lo 

largo de treinta al"fos desde el término de la Segunda Guen·a 

Mundial. hasta mediados de la dbcada de los setenta. 

"La nación norteamericana se ha quedado sin villanos. No 

debe buscarlos fuera los enemigos están adentro y se llaman 

problemas del medio ambiente, derechos de la mujer y de la 

tercera edad. los cientos de miles de norteamericanos que 

viven sin techo, un sistema educativo en plena decadencia. 

la desinteqraciOn y vejez de las ini=raestructuras, las 

ciudades devastadas por el crimen y la droga, la creciente 

animosidad racial". (26) 

La transición latinoamericana hacia la democr~cia, Tue 

posible gracias al cambio que opero en la polltil:a exterior 
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de los Estados Unidos a partir de los Ultimes ahos de la 

administracifm Regan, y durante la administracibn Bush. 

Este cambio de postura consist1a en que ante el cese de la 

Guerra Fria, y por tanto de la cruzada contra el comunismo. 

ya no fue necesario mantener al apoyo econOmico y logl2tico 

a los gobiet"nos militares que se hablan instaurado en 

America Latina, especialmente en al Cono Sur del continente. 

De esta forma. sin el apoyo del gobierno norteamer1cano. y 

ante la presibn popular por la instauracibn de 

democracia. poco a poco comen=aron 

gobiernos de facto en nuestro continente. 

desaparecer 

la 

los 

Sin embargo, a las nacientes democracias latinoamericanas, 

se les presenta el problema de la justicia social. Los 

nuevos gobiernos latinoamericanos deben enfrentar el 

incremento de la pobre::a absoluta y la polarización de la 

riqueza. 

1.3.1.2. Aspecto EconOmico. 

El mundo también enfrenta cambios en la esfera de la 

economla. Las economlas nacionales apuntan hacia la 

interdependencia v por lo tanto, la creaciOn de grandes 

bloques econbmicos. 

En el continente asi~tico encontramos un poderoso mercado 

encabezado por Japón y los llamados "Tigres del Paclf-ico": 
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Hong Kong, Taiw.tt.n, Singapur y Corea del Sur. 

Por otra parte tenemos a la Comunidad Europea. que ademAs 

de tratar de integrarse como un bloque econOmic:o que le 

permita competir con otros mercados (principalmente el 

norteamericano), pretende ademAs, crear una unión polltica y 

monetaria. 

Y finalmente, para enrrentar a los dos grupos anteriores. 

Estados Unidos. Canada y M9xico, recientemente acaban de 

concluir las negociaciones de un tratado de 1 ib1·e comerc:io. 

Por otra parte, ademAs de esta trans.formac:ión estructural 

ante la creaciOn de los bloque económicos. el mundo enfrenta 

una serie de problemas. 

Eric J. Hobsboawm (27), apunta tres problemas materiales 

que deber~ enft·entar la humanidad. 

Uno de estos problemas la explosión demogrA~ica. 

Unicamente, en Latinoam9rica desde 1950 la pobluciOn se ha 

multiplicado casi cuatro veces. Nunca hablan 

6000 millones de seres humanos en el planeta. 

existido 

Otro problema lo representa la polarizaciOn del mundo 

entre paises ricos y paises pobres. Las economlas 

desarrolladas representaban durante la primera mitad del 

siglo aproximadamente un tercio de la poblaciOn mundial; 

mientras que hoy representan cerca del 15 o 20'l. 
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El tercer problema es la ecologia. El crecimiento 

econbmico ilimitado y sin control que no h3ce caso de las 

consecuencias al ambiente. as! como de lo limitado de los 

recursos mundiales, nos conduce al desastre. 

1.3.1.3. Aspecto Social. 

Durante el presente siglo hemos vivido una importante 

revoluciOn tecnolbgica. Se han creado nuevas ramas 

industriales como los supercondu~tores. 

telecomunicaciones, los satelites, la 

la informAtica. las 

tele-fonla celular. 

etc., que aunados los ''tradicionales'' medios de 

comunicación como la radio y la televisión. hacen posible el 

acercamiento de individuos de diferentes patses. Lo 

anterior nos ha llevado al proceso de internacionalizaciOn 

del capital, al ser posible superar las rronteras de las 

naciones-estado, permitiéndo acercanos a otro pueblos. 

Al nivel velo:: de la integración económica no hay compaf'lia.s 

nacionales. ni economlas estricta.menta nacionales. 

La ciudad multiétnica y multicultural es el producto 

inevitable de los sistemas de comunicaciOn modernos. 

De esta manera, en el mundo despues de la Guerra Frla, 

cuando surge un problema en alguna parte del mundo, acaba 

por reoercutir en otra parte, ya nada puede ser aislado. 



52 

Mientras asistimos a la globalización de la economla, 

presenciamos tambien la resureccibn de localismos culturales 

y pol\ticos. Los reclamos de armenios, croatas, eslovacos, 

catalanes,etc., no parecen tener lugar en el mundo moderno; 

sin embargo, estos nacionalismos responden a la veloclsima 

integraciOn mundial. 

Pero también, debemos entender Que "el separatismo es 

enemigo de la diversidad y que ésta, la diversidad, es el 

valor real de la convivencia entre las culturas" C28). 

1 • .::s.2 .. Entorno Nacional. 

t.3.2.1. Aspecto Politice. 

El peso del entorno internacional sobre los cambios 

internos en Heuico puede ser visto como la consecuencia 

natural de una creciente apertura al exterior, esta nos ha 

enriquecido pero al mismo tiempo ha cuestionado 

instituciones, personas y actitudes. 

Aguilar Camln <29>, nos indica que los cambios que estA 

sufriendo el mundo, han arrojado un nuevo paradigma de 

modernización, un nuevo ca.mini hacia la viavilidad de las 

naciones. 

Las lineas del nuevo Paradigma se per.filan a través de 

elementos tales como la e~iciencia. que es entendida en el 
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mar e: o de la c:ompetencia internacional de empresas V 

productos; las eccnomlas abiertas y los mercados libres, 

instrumentos como la inversiOn orivada y la tecnologla de 

punta. 

Debido a lo anterior. México decide emprendar una refor·ma 

en su modelo de desarrollo, polltico y social. 

Desde el punto de vista estructural, y de largo plazo, es 

imposible pensar en la realizaciOn del nuevo paradigma sin 

los componentes que le son esenciales. El primero es la 

educación, al cual nos re-feriremos mAs adelante: el segundo 

es la democracia. 

No es posible pensar la realizaciOn plena del paradigma sin 

competenc1a politica, sin actores económicos independientes, 

sin ciudadanos educados, pollticamente activos y con sus 

derechos p~blicos garantizados. 

Es asl. que el paradigama de la modernidad resulta 

punzante para los actores tradicionales del corporativismo 

mexicano. 

Para lograr la reali=aciOn del paradigama se supone una 

liberalización general de la vida ec:onOmica y polltica del 

pals. y cor lo tanto implica el deshacerse de fueros 

particulares de organizaciones. sectores y oersonas. 
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Al reducir el papel del Estado. como eje de la vida 

.econbmica, su capacida-d de coptacibn y negociac:H:m pol1tica 

se reduce. reduci~ndose. asimismo. su fuerza clientelar. 

1.3.2.2. Aspecto Econbmico. 

Después de dos decenios de crecimiento. América Latina se 

encentró a orincipios de los aNos ochenta en una crisis 

econOmica, asediada por las obligaciones de la deuda 

externa. altos déricit en su balanza comercial e inflación. 

La década de los ochenta ha sido dura para la región, y 

ésto ha estimulado a varios paises a adoptar reformas 

económicas fundamentales oara corregir los desequilibrios 

existentes en el medio macroeconómico. 

En MéMico, a partir de 1982 se detuvo el crecimiento, Y 

después comenzaron seis af'los de depresiOn combinada con 

in-flac:ión creciente; la pérdida de dinamismo de la economla 

aTectó de manera negativa a casi todos los grupos de la 

sociedad civil mexicana. 

Asl para la O.ltima década del siglo. era necesario lograr y 

mantener un crecimiento que permitiera mejorar el bienestar 

de las grandes mayorias y reducir la brecha creada por la 

crisis en la distribuc:iOn del ingreso. 

El papel y la dimensión del sectot- póbl ice estAn en proceso 

de rede-finic:16n. El Estado mexicano moderno no quiere 
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regular y dirigir la construcciOn de una econom1a nacional 

protegida de la competencia externa, no desea el eJe de la 

actividad econOmica del oats. Desea ser el promotor de la 

actividad de la iniciativa orivada, "un Estado menos 

propietario en lo econbmico y m~s eT1ciente en lo püblico y 

social. un Estado sin d~Ticit ~iscal, que cobra impuestos~ 

vende empresas ineficientes, crea condiciones generales 

propicias a la inversiOn p1·ivada y concentra sus esfuerzos 

en lll implantación de una nueva rac1onalidad pi!tblica ••• " 

(30). 

1.3.2.3. Aspecto Social. 

Uno de los .nas qrandes desa-ftos para Hexico, no sólo lo es 

el lograr la recuperación y el crecimiento sostenido, sino 

asegurar Que los beneficios econOmicos llegen 11 los estratos 

mAs bajos de la población. La década de los ochenta es 

conocida como la "Década Perdida". 

La reducción de la pobre=a exige elevar las condiciones 

de salud y educacic!in de los grupos menos -favorecidas. pero 

también r-ec¡uiere que estos recur·sos humanos sean 

incorporados a la actividad econi:~mic:a y que la economla en 

su conjunto alcance altos niveles de productividad y 

e-Fic1enc ia. 

Para construir una economia moderna. e-Ficiente, orientada 

hacia el e:<terior. se requiere una base de recursos hL1manos 
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educada. versattl y capaz de usar la tecnolog1a más moderna. 

El éxito para enfrentar los retos que plantea la sociedad 

oosindustrial depende de la calidad del desarrollo de 

nuest1·os recursos humanos. 

El tioo de desarrollo deseable para nuestro pals es el Que 

respete a nuestras culturas tradicionales, e incluso que se 

apoye en ellas. porque si nos limitamos a la imitación de 

los modelos de los paises desarrollados~ solamente 

agravaremos el malestar eKistente en l~ sociedad. 

El apoyo a la educaciOn, de esta forma, es fundamental 

puesto que al contar con individuos educados, que cono=can y 

analicen los cambios en materia tecnolbgica y cultural, se 

atenuar~n los ef=ectos del "trauma" hacia el mundo moderno 

el mundo de la información. de la tecnologla. 
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CAPITULO 1 !. 

LA REFORMA DEL ESTADO Y LA NUEVA SOCIEDAD. 

En el presente apa,-tado pretendemos hacer un breve 

análisis de lo que significan los cambios QLte serialamos en 

el capitulo anterior. tanto para el Estado como para la 

sociedad. Se habla de la necesidad de una Reforma del 

Estado y el surgimiento de una nueva sociedad, pero 7que 

significan estos fenOmenos? ?Por qu~ se habla de una 

"crisis del Estado"?. y sobre todo ?que signi-fican estos 

cambios para M~:n:ico? 

Este capltulo ha sido dividido en tres partes. La primera 

versar~ sobre los planteamientos teOr1cos que sehalan la 

necesidad de una reforma del aparato estatal. La segunda 

parte nos describe las causas que estan determinado el 

surgimiento de una nueva sociedad. 

Y. finalmente. describir la forma en aue nuestro pa!s estA 

en~rentando estas nuevas situaciones. 

Pretendemos no extendernos en el tema. puesto que este 

apartado apenas constituirla el planteamiento de un extenso 

trabajo de tesis. sin embargo. trataremos de elaborar un 

marco su~iciente relativo a este olanteamiento, de tal 

suerte que nos permita ubicar a nuestro objeto de estudio: 

las politicas pOblicas. 
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2.1 La Crisis del Welfare State. 

2.1.1 Del Estado liberal al Estado Interventor. 

En este sigl~. y a raiz de la crisis de 1929 y de la 

segunda guerra undial. hemos presenciado la trans-formacibn 

de un tipo de Estado 1 lamado "liberal" a 

de derecho". 

Estado ºsocial 

El Estado liberal era "C ••• J la ampliaciOn de la sociedad 

civil de mercado entre los individuos privados ~ormalmente 

libres e iguales y su condiciOn externa de reproducciOn o 

realización <monopolio coactivo contra in-fractores internos 

o amena:=as e}(ternas>". (1) 

La sociedad civil en el Estado liberal se asentO en el 

desarrollo de la ciencia y la tecnologla (la era de los 

descubrimientos y los inventos que impulsarlan la 

Revolucibn Industrial>, y tQmbi~n en ''el principio del 

intercambio equivalente", producido por la visiOn de 

un me'rcado integrado por hombres libres e iguales. 

El papel que jugaba la ciencia y la tecnologla en esta 

sociedad era obvia: a trav~s del conocimiento. el esplritu 

humano habla dejado de creer para poder entender. Con el 

Renacimiento el hombre ocupaba el centro del universo v era 

la medida de todas las cosas. El hombre era dueho de su 

destino y podla dar rienda suelta a su sed de conocimiento. 
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De .;:.sta forma el mundo conocido ya se 1 im1 taba 

Euro¡:;a.. al norte de Africa y Tierra So.n::.a. ahora era 

posible :.mportar especias del Lejano Oriente, y 

posteriormente, .-.ietales preciosos del ~~uevo Mundo .. 

En el siglo XVII fueron muchas las .:1portaciones que 

signif'1caron paso hac:a adelant~ en la h1stor1a del 

pensamiento cient1Tico .. El interes por las matematic:as y 

por la exp~t·1mentac:ibn fue enorme y el resultando teorlas y 

descubrimientos que, constituirlan la base de gran parte de 

la ciencia moderna .. 

Finalmente, ca.no producto de los avances t~cnic:os y la 

acumulacibn de capital a trav~s de las minas de las 

colonias espaholas fue posible la Revoluc:ibn Industrial. 

La revolucibn industrial inic:iO en el a.rea textil, 

espaclficamente en el ranglbn algodonero. Posteriormente el 

empleo de máquinas no se limitb a la produccibn de tejidos, 

sino que afectb a todas la ramas manuractureras. Pero. en 

tanto Que la f'uer::a motri:: f'ueran los animales o el agua. 

no podla aparecer el sist~ma -fabril. Este ~Ola sugib con la 

invencibn de la m::t.quin.i. de vapor. 

L~ invención de la mAquina de vapor sentó la basa de una 

nueva distribuciOn de las empresas industri3les. Antes. 

todas las Fábricas, impulsadas por energla hidráulica. 

podlan empla::arse solamente a orillas d~ los rlos de 
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corriente caudalosa y rapida, lejos de las ciudades. los 

mercados y las Tuentes de materias primas. Ahora todo habla 

cambiado .. La m~quina de vapor podia instalarse en c ... talquier 

lugar. En adelante, las .fabricas podlan construirse cerca 

de los mercados. los grandes centros de poblaciOn, en los 

que se reclutaba a los operadores de las maquinas. 

La sociedad, como ya lo hablamos sehalado, estaba 

concebida dentro de las relacibnes de produccibn y no en la 

dominacibn social en virtud del principio de intercambio 

equivalente. 

La sociedad civil se planteaba autorregula.ble. 

puesto que los individuos reciblan el equivalente a su 

fuerza de trabajo, y la existencia de ganancia era el 

"Justo premio" al capitalista por su inversión~ asl con una 

sociedad autorregulada. el Estado solo tenla la Tuncion de 

asegurar la realizac10n de la sociedad (el "Estado 

Gendarme"). 

Sin embargo, ~n el siglo XIX se cuestionarla este 

"principio de equivalencia" en los trabajos de Carlos Marx. 

Mar>< a través de la de-finición del término "olusvalia" 

(como trabajo no pagado> demostrO la desigualdad en el 

intercambio entre el capital y la fuer;:a de tr·..i.oaJo. 

imposibilitando la autorregulacion de la sociedad civil. El 

intercambio desigual lleva a un incremento en la riqueza de 
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la clase capitalista y a la agudi=aciOn del con~licto 

social, de ahl que se necesite la intervenciOn del Esta.do 

para mediar en los confl1ctos entre el capital y el trabajo 

por medio de su activismo jurtdico v coactivo. 

Poco a poco las crisis econOm1cas y sociales han empujado 

el cambio histórico del capital15mo liberal al cap1tal1smo 

organi=ado. es decir. el paso del Estada liberal al Estado 

social-administrador: el Welfare State, el Estado 

asistencial o benefactor. 

El Wel'fare Sta.te nace de una necesaria vinculaciOn entt·e 

los principios del mercado y las exigencias de Justicia 

sociaL 

En el nuevo mercado ya no se intercambian unicamente 

fuerza de trabajo y capital, sino que entran como variables 

un conjunto compl~jo y articulado de intereses. 

Los sujetos de intercambio ya no son sujetos libres 

iguales.. sino las organ1=:ac:1ones de masa; los sindicatos. 

las c~maras empresa1·iales. los partidos poU.ticos y los 

aparatos del Estado. 

El Estado del bienestar ha servido como un instrumento 

pac i t=icador de las democracias capitalistas. Esta 

pacificaciOn de la sociedad seqón Claus Offe (2) consiste 

en: 
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l. En la obligaciOn estatal de sum1nistrar asistencia Y 

apoyo Cen dinero o en servicios) a los ciudadanos por parte 

del Estado. 

2. En el reconocimiento del p~pel de los sindicatos en la 

negociac1bn colectiva y en la elaboraciOn de politi~as. 

''Se considera que ambos componentes estructurales del 

Estado del Bienestar limitan v mitigan el con.fl icto de 

clases. equilibran la asimetric:a relacibn del poder entre 

trabajo y capital, y de este modo ayudan superar la 

situaciOn de luchas paral i::antes y contradicciones Que 

constitulan el r·asgo m~s ostensible del capitalismo 

liberal. previo a este tipo de Estado". (3) 

De esta forma. el Estado ha pasado a ocupar el papel de 

asegurar la reproducciOn d~ la sociedad en cuanto tal. El 

Estado ahora organiza y administra las relaciones de 

.... produccibn, mismas que se institucionali::an y legitiman 

solo con la intervención del Estado. 

El Estado se encuentra alejado de las conc:epciones 

liberales que sugieren su no intervenciOn en los procesos 

econbmicos. La econamla del Est~do Pone el acento con el 

gobierno como conductor de los orocesos econ6micos y se 

mueve alrededor del patrimonio estatal, fuente directa de 

su poder y que lo habilita para intervenir directamente en 

la vida econbmica. 
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Con la intervencibn del Estado en la vida ec:onO;nica y la 

pres~aciOn de 

c:onsolidAndcse 

servicios sociales, ha 

un numeroso 

ido surq i endo y 

complejo de 

funcionarios pOblic:os aue olani~ican controlan Y mantienen 

en eQuilibr·io el mercado c:n general, ast como sus 

condiciones 

c:ompensaciOn 

polltic:as y sociales que incluyen la 

los gr·upos sociales débiles. 'i tareas de 

expansión de los servicios oLlblic:os. 

Pero. como veremos en el siguiente apartado, el Estado 

del bianestar no es la panacea a los problemas del mundo 

moder·no. 

2.1.2 La naturale::a de la crisis. 

El mundo est~ en crisis. Este termino econbmic:o tiene su 

orlgen en el lenguaje medico con el cual se califica al 

periodo de manLfestaciOn aguda de una a~ec:cibn; es el 

cambio .favorable o des.favorable sobrevenido en una 

en.fermedad. 

"Hoy. tres elementos no son ya. dudosos: la. situaciOn 

llamada crisis tiene fundamentos estructurales mucho m~s 

que coyunturales, concierne a la totalidad de las economias 

mundiales y, lejos de limitarse lo econOmic:o y 

..financiero. traduce un cuestionamiento de las astt·ucturas 

sociales, las normas culturales y los valores an l·~s cue 

reposa r·~e~tra c1vilizacibn''• (4) 
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La crisis aTecta nuestro sistema de valores. las 

ideologias y la legitimidad. Los sistemas de educacibn V 

protec:cibn 

ine-Ficacia. 

social son criticados por su rigidez e 

Además. muestra ''slntomas" comos saturac:iOn del mercado 

de articulas de con::¡umo masivo, y por lo tanto. Lln 

decremento de las ganancias en la pr.oducciOn de estos 

bienes, baja rentabilidad de empresas y, en consecuencia, 

del capital. 

Por otra parte, los indicadores sociopollticos mas claros 

de la crisis el renacimiento de los conflictos 

sociales, aunadas ~l incremento de las reivindicaciones y 

demandas de prestaciones dirigidas al Estado~ 

La relación Estado-economla estA crisis. y ésta 

situación va no puede ser remediada por el intervencionismo 

y la planiTicación estatal. 

Ciudadanos y grupos or·ganizados. acostumbrados un 

crecimiento constanta se ha encontrado ante un 

estancamiento e incluso una baja en los indicadores 

econbmicos. Estos mismos sujetos han presionado al gobierno 

a mantener el mismo nivel de los servicios sociales a los 

que estaban acostumbrados. 
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De esta suerte. lo que "estA en c:w-=stibn es el frac:aso 

del Estado, la bancat-r-ota de la polltic:a. Y baJo estas 

meta.foras lo que se inscribe v se apunta es la c:1·isis del 

Wel-fare State, la crisis fiscal del Estado, la c:r·is1s 

asistencial-benefactor del Estado keynesianc, del Estado 

plan e interventor. del Estado de la administraciOn social. 

hasta ! legar a los actuales temas de la •crisis de 

gobernabilidad' o del hecho de la 'ingobernabilidad' sin 

m~s 11 • (5) 

Esta crisis del Welfare Sta.te es imputable un 

desequilibrio entre las demandas sociales y los rec:L1rsos 

estatales. 

Claus Of.fe (6). al respecto menciona que el fracaso del 

Estado consiste en dos elementos: 

l. A la sobrecarga de expectativas por parte de los 

partidos politices, grupos de inter-es, medios de 

comunicac:ibn. etc •• a los que se ve sujeto el Estado. 

2. Como consecuencia del punto anterior. el Estado se 

encuentra impoSibilitado de satisracer dichas demandas 

porque los recursos asl como la capacidad de gobierno son 

demasiado escasos cara poder encausar e-fectivamente dicha 

carga de demandas. 
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El Estado del bienestar se ve sujeto al constante 

incremento de demandas por parte de las fuerzas económicas: 

el capital necesita de subsidios e impuestos baJos que l~ 

permitan competir. El trabajo, por su parte. necesita del 

constante incremento del salario, y pr·estaciones .. 

El Estado no cuenta con los recursos econOrnicos para 

cubrir tal cantidad de demandas, qua ademas, no 

compensan con el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales. esto imp1de que el Estado cuente con los recursos 

necesarios para su actuar. 

Lo anterior lo vemos Gn la relación entre el gobierno de 

los Estados Unidos y les grandes mcnopolios:"Esta situaciOn 

consiste en slntesis. en que el sector monopblico socializa 

sus costos privatizando sus beneTicios. Su pol1tica es muy 

clara: se opone a las industrias estatales que puedan 

competir con ~l. es decir. se opon~n a toda posibilidad de 

socialización de los bene-ficics: que el Estado dé Seguro de 

Enfermedad, pero que de ninguna manera socialice la 

industria de los medicamentos". <7> 

Por otra parte, el corporativismo garantizaba el control 

de las fuerzas pol 1 t icas traves de su 

institucional1zacibn. Ademas. el corporativismo era la 

f'.orrna en que la sociedad planteaba sus demandas al Estado. 
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Sin embargo, les benef=icios que lograban las 

cor·ooracion~s comenzaron a Quedarse en las cópulas Y no 

llegar a las bases, aunque los costos de estos beneficios 

:¡e distribulan a toda la sociedad. 

Estos grupos dejaron de cumplir con las expectativas de 

sus agremiados. y estos terminaron por crear agr·upaciones 

independientes para tratar de solucionar sus problemas. 

Por otra parte. hay una ola de opiniOn del ciudadano 

com~n en contra de los partidos pollticos, puesto que 

estos, al igual que las corporaciones ya no cumplen con las 

expectativas que les dieron origen y terminaron por ser 

organismos sin representatividad real. 

Este es, en forma breve. el panot·ama que presenta la 

crisis del Estado del bienestar. 

2.t.3 El nuevo papel del Estado. 

La reces10n mundial que se presento en las decadas de 

196Q y 1970 produjo el renaci;niento del neoliberalismo, 

aunado a doctrinas monetarista. 

Estas doctrinas setialaban al Estado del bienestar como el 

responsable de e:<acer-bar los conflictos sociales en lugar 

de armonizarlos. El Estado, segün esta corriente, impide 

que las -fuer=as del met·cado funcionen de un modo apropiado • 

.::iue .favorezca la pa:: y el progreso. 
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Lo anterior se debe a dos causas -fundamentales·: 

t. La carga -fiscal y normativa que el Estado impone al 

capital, desalienta la invers10n. 

2. El papel que el Estado ha dado a los sindicatos. ha 

-fomentado una excesiva protecc:ibn al trabajador. que impide 

el desarrollo del trabajo duro, y propicia el incremento de 

los costos de producción por lo honeroso de las 

prestaciones de los trabajadores. 

"Tomados conjuntamente. ambos en-foques conducen a una 

dina.mica de crecimiento declinante y crecientes 

e~pectativas. de 1 sobrecarga en la demanda~ económica 

(conocida como inflaciOn> y una sobrecarga en la demanda 

pollt1ca que cada ve.: puede 

satis-facerse menos por medio de la producción disponible''. 

(8) 

Para detener· el aumento de la ingobernabi l idad. esta 

corriente propone desviar las demandas que no pueda atender 

el Estado hacia el libre 1T1erc:ado; 1.a gobernabi l idad 

aumentarh v1a des-estati::acibn de los servicios pltblicos~ 

incluyendo los "monopolios econOmicos 11 e incluso re-Formar 

el regimen de segur·idad social. de asistencia y de trabajo. 

Con todo esto. serA posible eliminar un gran nUmero de 

demandas ant~s de!' 'que se generen. 
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Otras demandas podr·An St?r "filtradas" a 

administración oUblica Y selecc1onadas 

travé~ de la 

como ''insu~os'' 

accesibles al Estado~ e incluso. por Ultimo. se pueden 

llegar a ser recha::adas por irracionales. (9) 

De esta forma.. la caoacidad estatal de 

necesidades de la sociedad nueva~1.:mte llegara a su 11 n1vel 

normal". 

Sin embarqo. "la brusca desaparición del Estado del 

bienestar abandanat·la al si~tema en un estado de ccn.flicto 

e:<plosivo y anarqula. El embara::oso secreto del Estado del 

Bienestar es que puede hace1·se destructivo (como tan 

en-Faticamente demuestra el analtsis conservador>, su 

abolic10n serla sencillamente paralizante <un hecho 

sistemAticamente ignor·ado por los criticas conservadores)~ 

La contradicción es que el capitalismo no puede existir ni 

con ni sin el Estado del Bienestar". (10> 

Sin una conveniente polltica de vivienda social. 

educaciOn püblica y servicios sanitarios~ el f'uncionamiento 

de una econo;nla industrial serla di-flcil de pensar. 

2.2. La ::;ociedad de la información. 

~.2.1 La revolucibn t~cnolbgica. 

La interacciOn del hombre con sus tecnologlas ha 

trans-formado al mundo y al propio hombre. 
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En estos momentos nos encontramos en los primeros pasos 

hacia un nuevo tipo de sociedad mundial. una sociedad muy 

diferente a la que conocemos act•-1almente. Un papel 

importante en esta transformación lo ocupan las nuevas 

tec:nologlas derivadas de la inicroelectrOnica y de los 

nuevos descubrimientos de la biologla molecular. 

''El éxito del desarrollo tecnolOgico y de la aplicación 

del método cientlfico para la determinación del resultado 

de la Segunda Guerra Mundial indujo a los gobiernos de 

posguerra y sus industrias a destinar masivos recursos a la 

investigación cientlfica y a su aplicación a la tec:nologla" 

(11) 

Los orlgenes de la mic:roelectrOnica estan en el invento 

del transistor y en el desarrollo de calculadoras digitales 

programadas y con memoria a .finales de los at1os cuarenta. 

Fue a mediados ae los ahos cincuenta cuando el transistor 

alcan=b el ~xito comercial. 

Hacia los arms sesenta v setenta se inventaron los 

circuitos imoresos sobre la base de semiconductores, que 

eran mas peque nos y rap idos que los tubos de electrones 

(los bulbos> y que los elementos de conexiOn 

electromec~nicos. Pronto comen;:aron los tecnicos a fabricar 

pie=as electrbnicas cada ve: m~s pequehas formadas por 

silicio. 
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La iniciativa de la miniaturizacibn vla semiconductores 

se debio a los programas militares de cohetes y satélites 

en los Estados Unidos. 

De esta forma los militares Tinanciaron numerosos 

proyectos, de los cuales en principio nadie pensaba que 

pudieran tener un valor comercial ni Que. en una escala 

m~s amplia, tuvieran aceptaciOn para el uso civil. 

En la actualidad el uso de la micraelectrOnica se ha 

e>etendido a las f:,.bricas, las oTicinas e incluso en el 

hogar; ademAs, la microelectrbnica es aplicable a otros 

tipos de tecnologla avanzada. Tal es el caso de los robots. 

Actualmente existen varias decenas de miles de auténticos 

robots, cuyas funciones son digitadas electrOnicamente y 

que pueden realizar el trabajo de cualquier especialista. 

La mitad de ellos estAn en Japón y una cuarta parte en 

Estados Unidos. ( 12> 

El incremento de la aplicaci6n de robots es tan 

considerable que, en pocos ahos estar~n funcionando en 

todos los sectores de la producciOn. 

Otra aplicacibn de la microelectrOnica afecta al sistema 

de informacibn. E:dsten ya en todo el mundo miles de 

almacenes el"ec:tronicos de información. 
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Estos 11 cerebros electrónicos" son de gran interés porQue 

son el ünico medio capa= de dominar el explosivo 

crecimiento del saber creado por el hombre. 

Cada aho se publican en el mundo 600 000 libros nuevos, 

:2.0 millones de artlculos e innumerables informes,, folletos, 

etc. Por su parte, los bancos de datos pueden tener 

almacenados en sintesis hasta cinco millones de 

publicaciones que pueden ser "llamadas" en pocos segundas 

mediante un sistema de bl.lsqueda Termal izado. ( 13) 

Por otra parte. la revolución en las c:omunicacioneg 

permite la transmisiOn, casi instantAneamente, de esta 

informaciOn a cualquier parte del mundo. 

El .falC, los sistemas de correo electrOnico, la .fibra 

bptica, los satetites, etc., asi como los medios "normales" 

como la radio v la televisiOn permiten el acercamiento de 

los pueblos y el uso del conocimiento por cualquier 

persona. 

=.2.2 Sociedad v tecnologla. 

Todas las tecnologias que han surgido. desde el uso del 

fuego. hasta el rayo lAser. tienen móltiples implicaciones 

en la organizaciOn del trabajo. al cambiar las necesidade=i 

de mano de obra: desplazan mano de obra de cierto tipo y al 

mismo tiempo crean requerimientos de otra clase; se abren 
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nuevos mercados, los vi"=!jos se estancan o descipareceni 

surqen nuevas orestaciones de servicio. De -forma compleja y 

casi inadvertida~ todo el entramado de la economla, asl 

como nuestra sociedad, se ve sometido a un pro~udo cambio 

de estt"Uc:turas. 

Nuestra época se caracteriza por los grandes pasos con 

que avanzan las innovaciones técnicas c:on nuevos 

descubrimientos o con el per~eccionam1ento de tecnologlas 

ya conocidas. 

El efecto revoluc:iona1·io de la nueva tec:nologia se basa 

en la miniaturizac:ibn: los microcircuitos Cc:hips) son 

baratos por ser peque~os, ademas, se conectan rApidamente y 

se instalan en relojes de p'...llsera, marca.pasos y cohetes. 

Por todo lo anterior, se puede explicar r~cilmente el que 

actualmente dominan las llamadas "industrias cientl'ficas". 

Hoy mas que nunca. la informaciOn significa rique::a, y el 

acceso a ella, poder; estamos en los umbrales de la era de 

la informaciOn. donde el conocimiento se transforma en el 

factor econOmico clave. El vale~ comercial de todas las 

informaciones almacenadas se estimo en 1982 en 

aproximadamente 45 000 millones de d~lares. < 14) 

Por otra parte, con la extensibn de los medios de 

comunicac:ibn. es posible utilizar éstos para fines 

educativos, para entretenimiento~ para la transmisiOn de 
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noticias (a menudo con distorsiOn y triviallzaciOn. como se 

hizo con la transmisión de la "Guerra del Gol-fo Pérsico"). 

e incluso para condicionar y desviar la opiniOn del· 

pUblic:o. 

En las elecciones influye. hoy mAs que antes. la 

proyecciOn del carisma o su carencia <como lo pudimos ver 

en las Ultimas elecciones presidenciales en Estados 

Unidos). 

Actualmente en algunas sociedades totalitarias existe el 

problema de la censura que impide la cir-c:ulac:ibn de la 

in.f=ormac:ibn. Pero, en la mayor parte de las sociedades 

occidentales el problema es 'el contrario. hay una 

superabundancia de in-FormaciOn sin re.finar ni digerir que 

surge de los medios que nos rodean. 

De esta Terma, la estrategia que emplean varios gobiernos 

es el libre flujo de la informacibn para inundar al p~blico 

con ella. La superabundancia de datos se ha convertido en 

uno de los ~edios de los que se valen los gobierno y las 

algunos grupos para oscur·ec:er los problemas en beneficio 

cropio, deslum~ran y distr·aen a los ciudadanos con grandes 

cantidades de datos sin procesar, que nadie es capaz de 

diqerir. (15> 

Los orogresos tecnológicos de esta nueva sociedad s~ 

1·eal iza ron en su mavor carl:e en los paises 
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industrializados. y sus eTectos han sido mlnimos en los 

pal ses en vlas de desarrollo. Sin embargo ning!tn pals 

podr~ prescindir de estos avances puesto que se podrlan· 

ver privados de sus bene~icios y reducir su competitividad 

en el mercado internacional. 

Habra una mayor interrelacibn entre individuos y paises 

<como ya lo hemos se't1alado> y, por lo tanto, habra una 

mayor complejidad de instituciones y sociedades. 

Pero. también habrA una separación entre los que conocen 

el Tuncionamiento de las nuevas tec:nologlas y los que 

simplemente las operan. 

Corremos el peligro de caer en una nueva Edad Media, en la 

que se utilizarla la tecnologla, pero no se entenderla; en 

la que a nivel economla y polltica. en los puestos de mando 

se tomen decisiones a puerta c:errada por una elite en 

virtud de su saber. 

2.2.3 La nueva sociedad. 

La nueva sociedad est~ abri~ndose caso a trav~s de las 

sociedades aYcaicas, proceso que hace diTlcil la tarea de 

la toma de decisiones en el sector pC1blic:o y en el privado. 

en 

carticipaciOn en el proceso politice v la determinación 

Se ha descuidado la conducta individual 

su resultado. 

la 

de 
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"Muchos autores (y gobernantes] sigL1en suponiendo que, de 

alqOn modo y en alguna parte. existe un 'inter~s oUblico• o 

'interés general' divorciado de los intereses de los 

individuos". C16) 

Ante un mundo mAs inter-conectado, ante tantos avances 

tecnológicos, la sociedad es cada vez mas compleja existen 

diversos grupos con objetivos también difer"entes. 

Ahora, una sociedad es ool 1 ticamente mAs desarrollada en 

-la medida en que las relaciones de poder abarcan m:ts 

personas, 95 decir, en el grado en que hay m~s ciudadanos 

participando directa~ente en los destinos de su pals. 

El redescubrimiento del individuo es un elemento 

importante en esta sociedad de la inTormaciOn. 

Despu~s de su gloriTicaciOn egoigta en la era del Estado 

liberal, l legb la era de la masa, y del Estado del 

bienestar. Ahora regresa al individuo, pero no al 

individuo egolsta, Cen la sociedad de la in.formacibn, un 

ser aislado casi serla impensable), sino a un individuo que 

se relaciona con otros para lograr la satisTacciOn de sus 

necesidades, y que exige el respeto de sus derechos. 

El nuevo individuo oide menos reqlamentos, .nenes tutela y 

m~• negoc1aciOn, 

responsabilidad. 

sin embargo, 

ESTA 
SaLIR 

se le 

TESIS 
:r u\ 

exige más 

Nn nmE 
u11>..1JIEGA 
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Por esto, la educacic!ln ocupara un lugar pr·eponderante en 

el nuevo mundo que se encuentt·a en -Form.;ciOn. La O?ducaciOn 

debe preparar al hombre para el conocimiento y el 

entendimiento de las nuevas tecnoloqlas. asl como 

prepat"'arlo para asumir may.:i1·es responsabilidades en su 

relaciOn con la sociedad. 

Por otra Parte. también se deberan procorcionar mAs 

adecuadamente las cuotas sociales. No serA tolerable en el 

futuro la existencia de la extrema rique::a y la extrema 

pobre::a. 

La cresiOn de los hechos es tal que debemos cambiar o 

desaparecer. 

A los individuos como a las on;1ani::aciones no les gusta 

el cambio, pero se tendra que dar con medidas que sin duda 

seran impopulares. curas y dolor-osas. 

Se tendrA Que madi.ficar nuestro estilo de vida y pautas 

de consumo. ast como incorporar el esptritu de iniciativa, 

de disciplina y los m~s altos niveles de e::igencia. 

Pero. como sel"lalAbamos, somos reacios al cambio. si 

nuestras mentes no estan preparadas para estas mutaciones. 

no habra nada que hac~r. 
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2.3 La re1-orma del Estado en MS>:ico. 

2.3.1 ?Por que reformar al Estado? 

Como ya lo hemos podido apreciar en la parte de los 

antecedentes de este trabajo, el modelo de desarrollo que 

siguió nuestro oals de 1934 a 1982 nos muestra Que aunque 

hubo muchos avances en el nivel de vida de la -poblaciOn. 

sin embargo, los desequilibrios sectoriales y la 

concentraciOn del ingreso hicieron del bienestar una tat·ea 

inconclusa. 

La marginaciOn social y la exclusión de nuevos sectores 

es qui~A la principal debilidad Que se observa en el pa.ls 

este largo periodo. 

Los gobiernos de la década de los setenta percibieron 

esta realidad e intentaron darle respuesta a oar·tir de la 

eHpansiOn del gasto sin poder alterar las bases 

estructurales del modelo. 

La crisis de Tinanciemiento agravo los resultados. y las 

metas del bienestar se alejaron mas. 

La situacibn de crisis del Estado del bienestar vale 

tambi~n Para el Estado mexicano posrevolucionario. puesto 

que transTormO en un Estado hiperac:tivo. El Estado se 

c:onvirtiO en una entidad omnu:iresente en todos lo:s aspectos 
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de la vida social. Emprendib grandes obras y administro por 

igual el petroleo. la elec:tr ici dad. hoteles. restaLirante~, 

teatros, etc. 

"Acumulación de capital, crecimiento de la rique::a social 

y paci~1caci6n del conflicto Tue y la sustancia que se 

esconde detrAs de los tópico:;¡ • indust1·iali::aci6n del 

pals'. 'desarrollo de la nación'. ~modernizaciOn del 

Estado', economla mixta'• "Estado nacional-

popular,etc.''(17> 

El modelo econOmico acumulaba un constante desequilibrio 

externo y rec:iuerla un continuo apoyo estatal: protecciOn. 

subsidios, sobrevaluación monetar 1a, excansiones 

fiscales.etc. Mecanismos QLte al subvencionar aun mAs al 

capital. susitaron ld c:onc:entraciOn del ingreso lesionando 

los bene-r:icios del consumidor. Cabe recordar que durante 

los setenta se recurriO al ahorro e:.-terno tanto priVc)do 

como p!.1bl ice. 

La activijad del Estado cr¿cla 

actividad de los parti·=i.tlat·es. 

ausencia de la 

Asl, oara los primeros a~os de la d~cada d~ los ochenta. 

era ya imposible continuar con el desarrollo del sistema 

bajo las t•eglas de los dos se;~enios ant~rior:s: gasto. 

subñidios y ~inanciamiento e~terno. 
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Resultaba imperativo reconocer la presencia de l.tna nueva 

sociedad, mas plural y compleja; m~s urbanizada Y con una 

clase media caliFicada y organizada. Asimismo. de una clase 

emoresarial m~s definida sus i nteres.::;os politices. 

También el surg1mianto politice y económico de un sector 

informal marqinado de las estructuras del sistema. 

A partir del sexenio de Miguel de la Madrid se ha hecho 

manifiesta la diversidad social y polltica del pals. Desde 

entonces la demanda pol 1tica se ha centrado en e:<igir 

legitimidad en los procesos electorales. Se busca alcanzar 

un sistema instit.uc:ional Que acepte la pluralidad y 

garantice la gobernabilidad. 

El nuevo régimen ootO por sentar las bases de una 

transformaciOn profunda de la economla y de la sociedad. La 

tarea -fundamental de lndole inter·na fue la. re-formulaciOn 

del consenso social a través de la consulta popular Cel 

Sistema Nacional de Planeación Democr~tica), con la cabida 

de todos los grupos Que reclaman participaciOn en el 

sistema. La concertacibn mostrb su valor en 1988 con la 

suscripc10n del Pacto de Solidaridad. 

La participación ciudadana, sus vincules con las diversas 

instancias estatales, se vuelve en el presente un 

imperativo en la orientacibn democratica del sistema. SOlo 

por medio de ella pueden contrarrestarse las vi as 
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autoritarias hacia la moderni;:ac:ión v la tr:i.nsfot·maci6n 

,::gl regimen. 

Por otra parte. se na insistido en la necesidad de que 

M~><ic:o diVersifique sus exportaciones. La reorientac:iOn de 

la produc:c:1Cn hacia el exterior fue -favorecida por la 

cont.racción del mer·c:ado inter.,a. ademas de la nece-sidad de 

modernizar la planta productiva instalada para dprovechar 

la tecnologla de punta y la apertura a la inversibn 

extranjera directa, darlan la pauta para iniciar el proceso 

de modernizac:iOn econbm1ca. 

Debla entonces conjugarse la reestructLwaci.!ln econOmic:a 

con el t.11pulso hacia formas superiores de organizaciOn 

democ:r~tic:a. 

La nueva lOgica del provecto nacional recuarta que el 

papel dal Estado como productor disminuyera dr~sticamente. 

que el de la inversibn privada <tanto interna como e:<terna> 

aumentara en la misma o mayor proporciOn en que disminuyera 

el estatal, que el peso del petrbleo en el total de las 

eHportaciones fL1era cada ve:: menor y que el de los 

productos manufacturados y los servicios -fuera mayor. 

2.3.2 ?Ou~ es la Reforma del Estado? 

El 1 de diciembre de 1~89 tomo coses10n de la or~sidencia 

Carlos Salinas de Gortari, al cual se presentaba un 
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reto: consolidar los cambios que se hablan iniciado en el 

sexenio anterior. 

El nuevo presidente era conciente de la n2cesidad de 

cambiar para permanecer. asl que desde su mensaje de toma 

de posesibn .se'halb: 

"El Estado al inicio del nuevo siglo y del nuevo 

milenio. no puede ni debe intentar ser el ünic:o actor, sino 

el conducto de una sociedad democrAtica; no el m~s grande, 

sino el mAs justo y eTica~; no el mas absorbente de la 

-Fabrica social, sino el liberador de su enorme energ!a. 

t ••• J El bienestar en el Estado moderno no se identi-Fic:a 

con el paternalismo. que suplanta a es-Fuerzas e inhibe el 

caracter. Hoy la elevac:Hm del nivel de vida sblo podrA ser 

producto de la acciOn responsable y mutuamente compartida 

del Estado con la sociedad" .. ( 18) 

La modern1zaciOn debe responder 1 a m~ces 1 dad de 

aumentar el peSc del ciudadano y el de las organi:aciones 

sociales en la integraciOn y en la actuaciOn del Estado. 

Con la modernizac16n trata de dar d1recc ion y 

pro-Fundidad al cambio. esto es; para conseguir que el 

cambio llegue a las estructuras b~sicas de la sociedad, y 

poder madi-Ficar. desde su raiz, los comportamientos 

cotidianos. 
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Las t1·es metas Ce la mod:1·ni=,;\ciOn salinista son la 

ampl1ac1bn de la vida d2•noc1·~t1ca, la recuperaciOn 

ecbnom1ca con estabilidad de precios y el mejoramiento 

cr~duct1vo para 2levar al nivel de vida de los mexicanos. 

Estas tres metas son r2clamos que se han vuelto 

oreocupaciOn de la sociedad. 

Aunque la modernizaciOn del pals no es sOlo la 

moderni::aciOn del Estado. esta 6ltima se considera 

estrategia Tundamental de esta transTormaci6n. 

Seg~n las nuevas concepciones. la calidad progresista de 

un Estado se mide por el aliento dado a las 1 ibertados 

individuales y por la participacibn popular organizada en 

la cosa pübl1ca. Por ello mismo. la operaci~n del Estado 

debe estar Tundada la concertaciOn, abrirse plenamente a 

la participaciOn de la sociedad y actuar con un apego 

intachable a la ley. 

La re~orma del Estado as uno de los planteamientos 

programaticos mediante los cualas se pretende desarrollar 

la modernidad. Tiene como propOsitd reestructurar el orden 

institucional para que la o~erta polltica no se 

excedida por la demanda social y, 

la capacidad 

gobernabil1dad. 

para disipar 

consecuencia, se tenga 

cosibles problemas de 
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A partir de su primer íni=orme de gobierno, el presidente 

Salinas plantea claramente la nec:esidad de una re-forma del 

Estado. e invita a toda la sociedad a participar de este 

proceso. 

é'.l proponer el proyecto de re.forma del Estado, parte de 

una visibn critica del papel del Estado en los Ltltímos 

ahos, ademas de que se trata de adecuar a nuestro pa1s a la 

nueva situacíOn internacional. 

"De este modo, la reforma del Estado debe responder al 

cambio que demanda el bienestar de la poblaciOn, a la vez 

que debe ser adecuada para la e-fect1va defensa de la 

soberanla de la nación en las conmdiciones de la gran 

t1·ansrormaciOn mundial. Las circunstancias de hoy, tanto 

internas c:orr.o internacionales, precisan de nuevas 

estrategias. de mejores instrumentos y, sobre todo, de una 

actividad estatal distinta .frente a la sociedad. =>t.lS 

fgrupos y los ciudadanos". C19) 

La ret=or.Tia oarte del reconocimiento de que los mecanismos 

en los que se -fundaba el intercambio entr·e sociedad y 

Estado. y por los cuales el Estado amplió su ~mbito en la 

economla, ya no funcionan y por· ende son incapaces de 

re~olver los confl1ctos ::>oc1ales. 

''La refor-.11a :::p •• e lo ag1 l ica Cal EstadoJ v lo haga 
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los gn.:co:; s..:Jc:iales o:·gan1;:ados y de lws ciuda;!.:i.1os, 

liberar recursos hoy atados en empresa:. 

concentrar la aten.::1Cn polltica en las 

impostergables de justicia". <ZO> 

pt'..tbl icas y 

prioridades 

El presidente Salinas muestra interesado 9n el 

ejercicio responsable de la .:1utcridad, y adem~s .por el 

apego a la Constituc:iOn. El Estado debe cumplir el 

mandato constitucional de proc:L1ra.r el bienestar de las 

mayor las. "El Estado no cumpl la porque no tenla recursos 

para atender todo lo que posela y para responder a lo que, 

por ley, debla hacer". C21> 

De esta forma, con lo:. recurso~ que se liberaron can la 

renegoc:iacibn de la deuda y con la venta de las emp,-esas 

paraestata.1 es, 

y servicios. 

reorienta el qasto hacia in~raestructura 

Y Tinalmente. con la constante preocuoaciOn de Satina~ 

por ampliar la partic:ipaciOn de las comL1nidades y de los 

grupos privados. destaca la importancia 

Nac:ional de Solidaridad: "El Programa 

del Programa. 

Nacional de 

Solidaridad C ••• J, tiene un clal"o sentido democr~tico: 

exige y alienta la participaciOn y la organi::aciOn de la 

comunidad". (2:?> 
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2.3.3 La nueva sociedad mexicana. 

Dotar al Estado de nuevas dimensiones. pero sin que 

pierda su capacidad de regulac:Hm. es la idea principa1 de 

la ReTorma del Estado. 

La ReTorma del Estado propuesta por el gobierno tiende a 

rescatar el compromiso asumido por la RevoluciOn con los 

me~ic:anos que no cuentan con los servicios mas elementales. 

Uno de los puntos de deTinicibn mas diTlcil para ello, ha 

sido el cuestionarse hasta dbnde la administrac:iOn püblica 

puede deshacerse de atribuciones sin perder la capacidad 

para dar mAs a los que menos tienen. 

Para que el debate Tuese tal. para que no se limitara 

los marcos generales, serla preciso poner a discusiOn lo 

que nuestro Estado ha sido hasta ahora y lo que~ segün los 

proyectos posibles. habt"\a a llega1· a ser. 

All! radica la limitación mAs importante del proceso que 

abriO Salinas con la nec:es1dad de reformar al Estado. Sin 

soc::iedad activa, el Estado no puede re-formarse. 

El poder del Estado mexicano descansa en buena medida en 

su alianza con las clases populares y que. por tanto. tiene 

que satisfacer al menos los intereses esenciales de las 

mismas. 
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Como bien sabemos nuestra sociedad es una sociedad 

compleja. "Por complejidad entendemos una estructura social 

-fuertemente di fer ene iada. 

interdependiente". (2::;) 

masivamente organi ::a da e 

En nuestra sociedad c:oe::isten sistemas de producciOn 

capitalistas 

tecnologlas 

y pr~capitalist~s. sistemas que asimilan 

mAs avanzas en el mundo y sistemas 

producción de antes de la conquista. 

las 

de 

As! como coexiste estas Termas de producciOn, también 

coexisten formas diversas de organi::ac:iOn con intereses 

tambien di.ferentes. Estos grupos se encuentran a lo largo y 

ancho del pais v pugnan oor convertir sus inter~ses 

oart;iculares en nor·mas e!<? caracb:!t" nac: ional. 

En 1988. muchos de estos grupos se e::presaron a traves de 

un voto de castigo al gobierno, en el qLte habian encontrado 

más promesas aue cambios reale:.. soore todo en el terreno 

de la economla. movil1zAndose de esta forma en aefensa de 

sus intereses. 

Sin embargo. esta inquietud en el transc:ur;¡o de la 

administrac:iOn salinista. ha ido decayendo. 

A Salinas, ;::iara gobernar. le ha hecho falta una sociedad 

act1..,a. en donde el gobierno pueda rerovar sus apoyos. C24) 
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Al nuevo presidente le hacia falta la colaboración 

colectiva. Esto lo ha intentado buscar a trav~s de 

PRONASOL, sin embargo, a pesar de los esfuerzos o-Ficiales, 

todavla se mantiene el recelo de la gente. 

El gobierno. en la rec:ompos1ciOn de sus relaciones con 

las -fu21·;::as pollticas activ.:\s. ha propiciado acciones de 

concertac1ón que no siempre son lo amplias que se desearla 

por la negativa de algunos grupos a entablar el di~logo .. 

E><iste una pobre;:a de interlocutores: los partidos 

pollticos, por lo general, se ocupan sOlo · de conflictos 

coyuntural as, sin .:sfor::arse oor disertar programa~ 

alternativos al gubern.:i.,nental .. 

~l partido oficial, tampoco ha sido un buen inte~locutcr, 

pues gran parte de su estructura sigue captada por los 

viejos cacicazgos que oponen al cambio (y a dejar su 

cuota de poder). Da esta forma ant~ la ausencia de 

sociedad verdaderamente activa, el presidencialismo se ha 

fortalecido. 

La preocuaciOn constante por el activismo de la ~oc:iedad. 

es porque sin ella es imposible fijar· los limites del 

Estado. El tamaf'1o del Esta.do va a depender del grado de 

madurez de la sociedad civil. aste grado de madw·e::: se 

traduce en un activismo responsable ante los retos del 

mundo moderno. 
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Ni los sindicatos. ni los partidos pollticos 1 ni menos 

aun en agrupac:iones de reciente surgim1ento, se encuentran 

las via.s su'ficientas cara oue la sociedad entienda y 

discuta los ca;nbios y sus compromisos con el nuevo Estado. 
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SEGUNDA PARTE. 

LAS POLITICAS PUBLICAS. 

CAPITULO !II. 

EL ENFOQUE DE L.AS POL !T l CAS PUSL I CAS. 

3.1. La Ciencia Politica en el Siglo XX 

Esta capitula tiene como objetivo conocer el nacimiento y 

deo:oarrollo de las pcJl!ticas pt1blicas .. por este 1notivo 

pa,-tiremos de la sit'J.ai::10n que presentaba la ciencia. 

ool ltica a.1 

e)laminaremos 

iniciarse el presente siglo, 

la inrluencia que ha ejercido la 

pol.ltica norteamericana. en las ciencias 

adem~s. 

ciencia 

socia.le$ 

contempor~neas, y que darla lugar al nacimiento del en~ooue 

de pol ttica.s pt1bl ic:as a mediados de siglo.. También 

seguiremos el desarrollo de este ~nFoctue hasta llegar al 

llamado ~egundo momento de las pol!ticas p6blic:as. 

3.1.1~ El Desarrollo de la Ciencia Polltica. 

El contenido de los t,.abajos. de cienc:ia polltica ha 

variado a lo largo de la historia, de manera que podemos 

identiFicar cuatro oariodos sn su desarrollo CU: 

univar~al1sma, legali~mo, ~ealismo v conductismo. 



98 

El paso de un momento a otr·o. aunque fue lento operó 

sobre todo importantes cambios en el objeto de estudio,o 

sea. lo que se considera que debla ser el motivo de 

investigacOn de la ciencia politica, como veremos a 

cent i nuac: i On. 

Universalismo. 

Este periodo es el mAs largo y heterog~neo, va desde el 

momento en que surge la preoeupación por la polltica en las 

civilizaciones antiguas. hasta el siglo XIX. La ciencia 

polltic:a se encontraba integrada dentro del gran tronco que 

era la filosofla, de tal suerte, que su preocupaciOn básica 

se centraba en la büsqueda de una "buena" forma de gobierno 

valida para "todos" los hombres <todos los considerados 

ciudadanos o con derecho a participar en el gobierno por su 

nivel econOmico, pos1cibn social, etc.). 

Legal ismo. 

La aoar·iciOn de la e:>cuela legalista durante el siglo XIX 

signiFicO un gran cambio. para la ciencia pülltica~ que 

ahora se interesaba por la investigaciOn del origen y 

naturale~a del Estado, haciendo én~asis, particularmente, 

el desarrollo del concepto de soberania. a partir del 

punto de vista Juridico. 
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Tambi~n contemplaba la descripcibn juridica de la forma 

de gobierno y de los poderes formales de los ciudadanos. de 

la administración. C::el poder ejecutivo. etc. 

El nuevo objetivo de la ciencia polltica se encontraba 

respaldado por los trabajos del periodo universalista 

wreocupa·jo oor el objeto y .fin del gatierno y del Estado. 

Uno de los autores ,T¡as importantes d~l periodo legalista 

es Hans Kelsen y su obra Teoria General del Estado. 

Realismo. 

De las forma~ leqales la ciencia pallt1ca oasO los 

procesos no jurid1cos ni institucionales. Muy pronto se 

centro en el estudio de los grupos que oareclan ejercer el 

ooder. 

En este periodo se ubican los t1·abaJos de autores como 

Mosca. Pareto. Hichels, etc. La polltica llegó " 
interpretarse como un proceso en el que algunos grupos, 

no obstante al estar apartados de la estructura polltica 

institucionalizada, inTluy~n en esta. 

Esta corriente tuvo una pro.funda influencia en los 

tratados de polltica incluso varios al'los después del -Fin de 

la segunda guerra mundial. 
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Conductismo. 

La segunda guerra mundial marco un paso desicivo en la 

historia de la ciencia politi.=a pcr"QL1e a par·tir- de este 

momento se llevaron a cabo nuevas investigaciones. 

A traves de esta novedosa orientac10n se procura 

sistemüt:.i=a.r. dar coherencia d1r-:cc10n toda la 

disciplina. El objeto de estudio orienta hacia la 

conducta polit1ca. estudiada por medio de in~ormaciOn 

estructurada de manera lOgica. e inteqrada con datos 

cuantitativos. Que permitan comprende1· la y e::pl icar l.J. 

La ciencia polltica comen=b a o:~plorar el comportamiento 

concr·eto del individuo. sus actitudes, mot1vac1or.es. 

valores. etc.' influida por la tendencia qL1e el conductismo 

operb en c.a-ai todas las ciencias sociales. 

Disciplinas como la teorla de decisiones. el enf=oc.ue 

est1-uctural-f"uncional de la antropaloq\a y la socialagla. 

los analisi5 de sistemas de la ciencia de la comunt~acibn. 

etc. contribuyeron con una serie de 1nstr:..imentos '{ 

c:oncaptos para ayudar a comprender el nuevo objeto deo 

estudio de la ciencia polit1ca. 

A continuacibn pro~undi:aremos sobre el desarollo de la 

influancia del conductismo en las c1enc1as sociales ¡;n 

gene1·al. y en la ci9nc1a polit1ca en lo particular. 
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::;.1.2 El Conductismo y las Ciencias Sociales. 

Antes de entrar en materia. enunciaremos los orlgenes del 

conduc:tismo o behaviorismo. que marcar1a una nueva era en 

las ciencias sociales. 

El c:onductismo (del inglés behavior·. conducta) es una 

escuela de la Psic:ol~g!a s~g~n la cual el estudio de la 

conducta humana deberla limitarse al estudio de los 

TenOmenos directamente observables. es decir. dejar al 

margen del an~lisis toda actividad no mani~iesta como los 

.fenómenos de la conciencia o del esplritu. 

Esta escuela tiene ralees positivistas puesto Que rec:ha;:::a 

cualQuier estudio de la conducta humana a través de las 

explicac:~ones introspectivas o especulativas. 

El conductismo nace en los primeros aNos del siglo XX con 

las inve~tigaciones del cientii=ico t'USO F'lavov, quien 

negaba la "interioridad" del animal como del hombre .. 

Surrhus Frederich Skinner en 1904 seffalaba que solo debla. 

ocuparse de la conducta observable y rechaza cualquier 

método de investigación Que no se base en la ooservaciOn 

sensorial. 

Para Skinner. 21 cientlfico describe s61o lo que ve. y 

~usca, a partir de ésto:> .. las r-elacior.as Funcionales entre 
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dado y los fenbmanos antecedentes o 

Sin embar-go el desarrollo del conductismo 

se debió .f1..1.ndamentalm.:ml:e a J. B. Watson en 1914. 

Watsan recha::O también el método introspect1vo e insistió 

an que los e:,perimantos psicol6gi.::os deblan restringirse al 

estudio de la conducta. Para ~l. t~C3 conducta humana era 

aprendida v. por 

de importancia 

lo tanto. el ~edio ambiente tenla un lugar 

capital. Para Watson no existlan 

diferencias entre el hombre y los animales, de tal suerte 

que se podl.a aprender mucho sab1·e el hombre observando a 

los animales,m.as suceptibles de e.~:per·1mentaciOn que el 

propio ser humano. 

Esta escuela psicol6qica tuvo un e~orme impacto en las 

ciencias sociales. a tal grado aue un sector de estas ~e 

llegb a conocer como ciencias conductistas <2> 

Del conductismo fue retomado en las ciencias sociales. 

ademas del metodo, la preocupaciOn poi· comprender la 

conducta humana,. per-o en sus aspectos pollticos~ 

A di.ferencia de las grandes teor·ias politicas. el 

enfoque conductista de la politica tiende a ser mas 

analitico y mas explicativo, pero m8s particular y de 

menores alcances, como .... eremos mas adelante, 
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El conductismo en ciencia polltica constituye un 

movimiento de renovacHm de la ciencia poU.tica que se 

origina en los Estados Unidos entre 1920 Y 19~0. 

El enfoque se desarrolla en dos direcciones crincipales. 

La primera se re~iere al objeto de estudio. donde se 

sostiene que el anAlisis politice debe orientarse al 

estudio y la observación del hombre como actor 

polltico. donde estudiarán además sus accionas, sus 

motivaciones. actitudes, expectativas. orientaciones y 

demandas. 

La segunda linea se reTiere al método y a las técnicas 

que deben emplearse. Este enfoque se pronuncia por el 

empleo del m~todo cientlTico, tal cual se usa las 

ciencias naturales, as\ como de "nuevas" tecnica!i como la 

entrevista, sondeos de opiniOn, la simulacibn matem.3.tica, 

etc. 

No serla sino hasta el ~in de la segunda guerra 

mundial. que el uso de los métodos y técnicas· de 

investigacibn de las ciencias naturales serian aceptados 

plenamente en la ciencia polltica. e incluso, se~alarla el 

inicia de una nueva era para nuestra disciplina, marcada 

por la aplicaciOn de técnicas mas rigurosas en el registro 

y anhlis1s.de datos. 
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El an~lisis del comportamiento polltico parte de ocho 

principios basicos: 

1. El principio de las uniformidadas. Se dica Qu¿ en el 

estudio del comportamiento polltico es posible identificar 

regularidades que puede llevar a la enunciacibn de 

generalizaciones y teorias de gran 1alor explicati~o y 

predictivo. La formulacibn de estas general1=aciones solo 

serA posible a traves de un anal1s riguroso y sistematice. 

2. El principio de la observac:iOn. Las generalizaciones son 

producto de la observacibn de la realidad y no de 

especulaciones. 

3. El orincipio de la verificaciOn. La validés de las 

teorlas desprc:mdidas de la observacibn de la realidad 

tienen que veriTicarse por medio de una nueva confrontacibn 

de la realidad. 

4. El principio de la cuantt~icaciOn. A través de técnicas 

aoropiadas y de acuerdo a la naturale~a del problema. se 

debe pasar- la medicibn y cuantiricacibn de las 

observaciones para tener una mayor precisiOn. 

5. La relacibn entre teorla e investigacitm. Este punto es 

semejante a lo que entiende Carlos Marx por "praxis". la 

necesidad de aue =~:ista una b~orla QU<;! aooye el trabajo de 
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investigaciOn. y que la investigacibn emplee una teorla 

para la interpretac:iOn de sus datos. 

6. La relaciOn entre ciencia pura y ciencia aplicada. El 

investigador debe estar conciente de separar el trabajo 

erudito de la actividad partidista si pretende que su tarea 

se considere cientlrica. 

7. El principio de los Juicios de valor. La explicaciOn 

emp\rica y la valoraciones ~ticas deben mantenerse 

separadas. 

8. El principio de la inter·disciplinariedad. La Ciencia 

oolltica no puede ni debe ignorar los resultados de las 

investiqaciones de las demAs ciencias para no empobrecer el 

contenido de sus descubrimientos. 

El método conductista ha mostrado mejores resultados en 

el estudio de peque~os grupos, organizaciones y comunidades 

perrectamente delimitadas. sin embargo. estas técnicas son 

menos con~iables si se aplican entidades de mayor 

envergadura como el ;;.istema de partidos politices o incluso 

~l sistema politice de un pals. 

3.1.3. La Ciencia F'olltica Norteamericana. 

La ciencia oolltica norteamericana ha jugad.::i un papel muy 

i.11portante an el pr2s2nte s1qlo. puesto que ella ha sido la 



106 

primera an adoptar el enfoqu~ conductista. v también. en 

sus centros de invest1g.aciOn se or1ginO y desarroll6 el 

enfoque de pol \ t icas pt'..tbl icas. De tal suerte que haremos 

una descripci6n del desarrollo de nuestra disciplina en los 

Estados Unidos. 

En el siglo pasado. 21 sistema de i?ducaci6n ::;t.1per1cr 

estadounidense mostraba muchas deficiencias, sobre todo en 

las disciplinas de naturaleza social como la Ciencia 

Polltica. Es entonces cuando se decide establecer programas 

de estudio mAs adecuados y modernos, copiados basicamente 

de las universidades alemanas. (3) 

Sin embargo, ya :;e tenia la inquiC?tud esta Cpoca 

<mediados del siglo XIX> sobre la posibilidad de que la 

ciencia polltica pudiera transformat·se en una ciencia del 

tipo de las Que integran el mundo de las 

naturales. 

ciencias 

El defensor m~s sobresaliente de la versiOn c1ent1ficista 

de la polltic:a era John W. Burguess, padre fundador de la 

Ciencia Polltica nort¿americ:ana <4>. Pen'5aba que la 

oolit1ca debla estudiarse por medio del método de 

investigaciOn Que se utili;::aba 

ciencias naturalas. 

el terreno de las 
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Asl, tt·anscurirlan los ütimos a?ios del siglo XIX y los 

primeros del XX con el desarrollo de la con~roversia 

relati~a al método Que debla seguir la Ci~ncia ?olltica., 

Pero~ antes de terminar el siglo XIX, comenzó el viraje que 

experimentarla la ciencia polltica hacia las -formas legales 

(como ya hemos visto al inicio de este capltuloJ y hacia 

los estudios comparativos. 

En 1908 Arthur Eentley publ ic6 "The Process of 

Government" .. En esta obra scftalaba que el objeto de 

estudio de la Ciencia Polltica deberlanan de ser los 

"grupos pollticós"., porque consideraba que no e}:isten 

fenOmenos polltico~. sino fenómenas de grupo. <5> 

Pero el trabajo de Bentley serla olvidado, hasta que en 

1921 Charl~s E. Herriam en su ensayo "The Present State 

or the Study oi= Politics" retomara el tema del me.todo 

necesario para el estudia de l~ Ciencia Politica. 

Merriam observb que el metodo empl~ado en la psicologla y 

en la estadlstica podr1a aplicarse para el estudio de la 

colltica. Una ''ciencia de la polltica" pe1·mitirla un 

control mAs adecuado del gobierno. puesto que éste serla 

mas ef-iciente en su actividad al incorporar herramientas 

y métodos aue hartan mAs transparentes sus tareas. 
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Sin embargo. era necesario superar los obstaculos 

oresantados por la interpretación de los resultados y la 

complejidad de las situaciones polit1cas. 

Algunas d~ las observaciones hechas por· MerTi.am tendrlan 

aplicacibn despues de la segunda guerra mundial, con la 

1·=:iconstrucr:ión de lo5 pals<?s a.fectado5 directa.nent:? por la 

querra, lo que le permitió ajustar su propuesta. m1;;ma que 

culminarla en los trabajos de Harold D. Lasswell, y el 

posterior desarrollo de lo que se conocerla c:omo Ciencias 

de la Pal icy. 

3.2. Harold. D. Lasswell y las Ciencias de la policy. 

3.2.1. De.finicibn de ''Policy''. 

F'ara pcnetr·ar en el estudio sobre el origen v 01·1entac10n 

de la polltica püblica~ consideramos conveniente comenzar 

con la definic:i~n del t~rmino ''policy''. 

Generalmente la traducciOn de pol icy al espal"lol se 

refiere a "pollt1ca". indebidamente <si se habla de 

pol!tica. ésta debe ser pl!tblica>, originando frecuentes; 

err·ores de interoretac10n. 

E~ los oalses de lengua inglesa se utili=an las palabras 

oolitics, policy y pollee con signiricados diTerentes, a 

sabe1·: 
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Politics se traduce como lo Q•.1e entendemos en espatiol por 

polltica. es decir, los -fenbmenos de la lucha por el poder, 

la competancta entre partidos. grupos de inter~s. etc. por 

ejercer mayor in-fluencia dentro del gobierno, o bien, de 

manera popula,·, lo que se entiende por "grilla". 

F·ol ice se traduce como pal icia, y en este sentido, hace 

re-ferenc1a a la que ~u~ la ''Ciencia de la Policia'', a la 

cual nos remitiremos mas adelante. 

Por lo Que se refiere a la. policy, esta palabra proviene 

del griego politeia y pasa al latln como politia, que 

deriva en el alem~n como policey, y en el ingles como 

policy. Este t~rmino carece de equivalentes en el espaf1ol y 

en el -frances. 

En inglés pol1cy significa comunmente curso de acciOn. y 

algunas veces proceso de decisiOn º• incluso, en ocasiones, 

programa de accibn. 

F'ol icy segón Fred Frohock "es, en el sentido ma.s general, 

el oatrOn de ac:c:iOn q¡ue t·esu~lve demandas con-fl ictivas o 

provee incentivos para la cooperaciOn". (6) De acuerdo con 

t=-sta definicibn, 

privado como al 

policy puede aplicarse ta"'!to 

pOblico, esta aclaraciOn 

al sector 

nos puede 

explicar el uso de la expresión pollt1ca pU.blica. o sea, 

policy en el sector pUblico>. 
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La de.finicibn de policy no se refiere a todos los actos 

gubernamentales. mismos que van desde el pavimentado de 

cal les hasta la elaboracibn del presupuesto de egresos de 

la federacibn. Como sehala la definic10n de Frohoc:k la 

policy comprende actos relevantes por su naturaleza 

conflictiva y/e para favorecer la colaboraciOn de la 

sociedad civil con el gobierno. 

Una vez sertalado lo anterior, procederemos a buscar los 

antecedentes del enfoque de pollticas pt'.1blicas. 

3. 2. 2. Antecedentes del enfoque de pol 1 t icas pt1bl ic:as. 

Aunque podemos rastrear la existencia de la idea de 

pal icy en varias e i vil i:;:aciones antuguas, la expresiOn 

procede de los a~os que siguieron inmediatamente a la 

segunda guerra mundial. 

Desde la civ1li~ación hindó en el siglo IV a.c. a la 

~poca actual, los estudiosos de la polltica han empertado 

en sel'lalar las ,·egla.s cíel buen gobierno, y a la politic:a 

J:>tlblic:a la podemos incluir dentro de esta tradiciOn. 

puesto que este enfoque tiene como -fin introducir una mayor 

calidad en el desempetio gubernamental. 

Repasando !a tradición que hemos menc1ona.do en el pdrra-fo 

anterior. nos encontra,nos con el "Arthasastra 11 de 
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Kautilya. que consiste en un manual del arte de gobernar. 

con consejos relacionados a los medios para conseguir Y 

conservar el poder. 

El método del autor es real is ta y racional• se fundamenta 

en la exp~r1encia. recha=a los mitos y leyendas oue 

rodeaban la -figura del poder en la India. 

Por otra parte. tambien es necesario mencionar los 

"Espejos de Prlncipes", elaborados por la civilizaciOn 

araba. Los espejos son de origen persa, y con una muy 

probable ralz hind~. Constituyen obras de caracter 

did~ctico, para instruir a los soberanos, los altos 

~uncionarios va los secretarios de la cancillerla en los 

quehaceres gubernamentales. 

El -fundador de éste género es Ibn Muqaf'3. con su obra 

"Adab Mayor". en donde enuncia los "secretos d"?l arte de la 

polltica". 

Poseriormente en la Europa de las monarqulas absolutas. 

se dflsarrolla la Ciencia de la Policia. que -funge como una 

"tecnolog\a de poder", es decir. la polic1a es un medio 

para -fortalecer y desarrollar el poder del Estado a través 

de la vida Optima de los sUbditos. 

La ciencia de la policla tiene como antecedente a las 

Ciencias Camerales. mismas QLle posiblemente son pt"oduc:to 
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del contacto de europeos y árabes en la Edad Media durante 

las cruzadas. 

La C~mara era una institución que -funcionaba como una 

especie de tesorerla al servicio del se~or f'eudal. En un 

principio se limitaba a operaciones de tipo financiero, 

pero posteriormente. con la manarqula el 

camera! ismo "se convirtib en un conjunto de medios 

racionali:;::ados quo -favorecieron la dominacibn de la 

sociedad por medio de la administracitm pUblica". <7> 

El cameralismo <o cameralistica) hasta el aho de 1727, 

f'echa en que Federico Guillermo de Prusia decide 

establecer en las Universidades de Halle y Frankf'urt del 

Order la profesibn en Economia, f'olicla y Camerallstica, 

era una disciplina restringida, oculta para todo el pueblo; 

ella sólo accedlan el gobernante y algunos de los 

-Funcionarios m~s al legados al soberano. 

Pero. como sertalabamos, el ,~ey de Prusia decide 

pro-fecional izar ~sta disciplina. y como consecuencia 

inmediata de este acto. en 1729 Gasser elabora un texto 

titulado "lntroduccibn a las.ciencias econbmica, polltica y 

cameral" para el uso de sus estudiantes en la universidad. 

Hacia el siglo XIX las ciencias camerales se hablan 

modi~icado, y comprendlan ahora a la policia, el comercio y 
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las -finan;:as. Esta L"lltima deberla dedicarse a mostrar la 

far.na en que lo$ rec:ursos de los particulares podlan ser 

preservados. incrementados y usados. Mientras que el 

c:o'1lerc10. tenla el obJetivo de conocer las medidas 

nac:esarias para .:stablec:er empresas c:omerc:iale$ para 

sote.-.2¡- a los individuos y. a su vez, ampliar los r·ec:t.trsos 

.·!e la nac:i.=.n. 

Finalmente. con el transcurso del ~1glo XIX se ampliarla 

la influencia del gerenc:ialismo y los estudios sobre la 

organización de la ampresa privada. qua relegarlan por 

algUn tiempo la tradición que hemos descrito. 

:: • .:.3 Ha.rold D. Lass1iell v las Ciencias de la Policy. 

En 1951 Harold D. Lasswel 1 anuncia su propuesta de 

ciencias de ooliticas CPolicies Sc:ienc:es>. propuesta que 

pretende ser una alternativa 

presentaban las ciencias sociales .. 

la ~ragmentaciOn que 

Antes de la segunda guerra mundial. dentro de las 

ciencias 

sociales, 

sociales nor-teamericanas, muchas disciplinas 

la Ciencia Polltica principalmente. se 

encontraban preocupad,,s por det=ender la 11 e::clusividad de su 

objeto de estudioº evitando la ingerencia de otras ciencias 

en su área de investigaciOn .. (8) 
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Sin 2mbargo~ con la segunda guerra mundial. el ejercito 

ensambló eQu1pos de trabajo multidiscipl1nar1os para 

anali:::ar v evaluar de manera m~s eficiente la 

administrac1bn de los recursos humanos. materia.las y 

financieros con Que 5e contaba para alcanzar la victoria. 

Las poli~1cas p~blicds apro~echarian ~sta experiencia. y 

se cat·acter i ::arlan pcr su interdisciplinariedad. 

PretendJan aumentar la racionalidad de la policy a través 

de una adecuada intercretación de la realidad. y un 

proceso de toma de decisiones más "cientlficos", con la 

ayuda de los resultados de otras disciplinas tanto sociales 

cerno naturales. 

Como pudimos a1:11·eciar en el apartado .:.ntarior, dedicado a 

los anteceder.tes del enfoque -je pollticas. la propuesta de 

Lasswell no es novedosa. Sin embargo. lo ql.1e llama la 

atención de ésta idea es que la articulación que se busca 

entre las ciencias. y de estas ccn la polltic.J.. no se basa 

en una teoria c:on cretenciones de validé;: universal. 

Ss C¿cir. los intelt:?c:tuales nort.eame1·1cano de las 

posguerra per.saban que los cuerpo:; tetw ir.: os que buscan 

objetividad absoluta y aplicabilidad universal son los que 

ü1·1ginan tas dictaduras. al pretender- ajustar la realidad a 

¡a tE?oria • 
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Es pre~erible el trabajo empirico de continua correciOn, 

que se adapte a una realidad dinamica, a los sistemas de 

pensamiento absolutos. 

"No que el cientifico sacri-fique la objetividad al 

ejecutar un proyecta. La elecciOn de las metas Oltimas de 

la acciOn es objetiva. Pero una v~z Que se ha hecho ésta 

elecc16n. el ciantifico procede con la m~xima objetividad y 

utiliza todos los métodos disponibles''• (9) 

Cabe sertalar. que esta proyecto no pretende en el 

positivismo puro o en la ra.:.::6n instrumental, de ahl la 

función de los Juicios de valor, estos permiten al 

investigador escoger probli:mas relevantes, como lo e:dge la 

policy. 

Los problem¿is que significaron la Oeoresión de 1929 y la 

segunda guerra mundial. orillaron a las ciencias ;:¡aciales 

hacia el estudio del proceso decisorio y contexto, 

ademas .forzarl.;;.s a mantener un contacto mas cercano con la 

realidad para salir a la calle a la ''caza'' de problemas. 

Dentro de éste contexto, Lasswell dice Que las 

ciencias de poltt1cas "se ocupan del conoc1miento de y en 

el amow"iedg.;o o-f and in> proceso de toma de decisiones 1en 

el orden pi:.tblico y civil". (10) 
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Como ya hem.:ls se·nalado, Lasswell pretende hacer más 

dC:.artada la toma de decisiones con la ayuda del trabaJo de 

diferentes disc.iolinas. 

Oe é:.ta .forma. al conocimiento del proceso de toma de 

decisiones <knowledge o-f) se remite a tratar de entender 

por que el gobier~o atiende algu~os problemas. y a otr·os 

los de;a de lado. F'retar.de estudiar lo i:¡ue :auc:ede dentro de 

la ''caja negra'', seh~n el t&rmino de la teorla de sistemas. 

Mientras que por otro lado, el conocimiento en el proceso 

de toma de decisiones Cknm.,ledge in) es la incorpord.ciOn de 

los resultados de las invost1gac1ones de las di-ferentes 

disciplinas aue integran el conjunto del conocimiento 

humano, con el objeto de m.:Jorar y/o corregir el proceso 

decisorio. 

Estos dos elementos de las ciencias de polltic:as Lasswell 

los contemplaba C:O·TIO complementarios. sin embargo, al poco 

tiempo, los interesado3 la. oroou.:sta lasswelliana 

cargaron sus estudies en uno u otr·o elemento como veremos a 

continuac:iOn. 

3. 2. 4. El desarrollo del enfoque de poli t icas. 

Los dos =lementos de las pollticas püblic.as <knowledge oF 

and in) han· s1do objeto de ~studio de diferentes autores, 

pero las :nti.s de las veces. enFati;:a.ndo sobre alguno Ce los 
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elementos. 

De ..;sta ~onna. se piensa QUe la tarea del ºconocimiento 

d.:" podt"ia ser objeto de! estudio de la ciencia pol lttca. 

mientras que el "conocimiento en'' lo serla de la econom1a, 

la ingenieria y la matematica aplicada. 

As!, Cesda el mamante en c¡ue es conocida la propuesta de 

Lass¡,..¡ell. ésta se dividió entre el llatTiada anAli:;,is de 

pollticas (policy analvsis) orientado a construir y evaluar 

las .neJor-es opciones de polttica. y por otra parte. se 

encontraba el estudio de la elaboración de las pollticas 

(policy making study. research) dedicado al estud10 de las 

causas, efectos.procesos, contenido, etc. de la elaboraciOn 

de la politica. <11> 

Es canveniante sertalar oue existen muchas posiciones 

1 ntermedi,:1,s. cada in.fluida por alguna otra disciplina. 

como la economta. la teor1a de las decisiones, la 

soc1olog1a, etc., que nos presentan un amplio abanico de 

·=orrientes, que intentan e:~pl icarnos una realidad dinamica 

y heterogimea. 

Ambas corrientes se dedicaron a crear un aparato tebrico 

e instrumental para sus analis1s. e incluso llegaron a 

participar en la elaboracibn y ejecucibn de proyactos del 

gobierno norteamericano, sin emt::argo. las dos ramas aün 
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carecian de objetivos claros • el 1:~-.oetuo por probar Que 

ur.a otra eran la vis1ón ".ná.s aelecuada" l lev6 a los 

investigador2s al extr·t:?,no de olvidarse del an~l1:.;is serio. 

Hacia los atio:; sesenta y setenta la guerra de Vietnam v 

~l escándalo del Watergate llevaron a las ciencias sociales 

a un mayor r1qor analltico y realis:a de l~s decision~s 

p{1bl icas. 

Finalmente. para los af'Tos ochenta pareciera ser que el 

aspecto técnico <knowledge in> -fuese el p1·edom1nante. En 

las univer·sidades norteamericanas los programas de estudio 

se interesan mas por los aspectos cuantitativos y en el 

ejercicio profesional que por el desarr-ol lo 

disciplina. C12) 

3.~. Pollticas públicas y reforma del Estado. 

de la 

3.3.1 Las Politicas cOblicas y la cris1s del Welfare State. 

Como ya hemos visto, el agravamier1to de los problemas 

sociales, los problemas en la economla, etc. confor·man el 

panorama del gobierno en los ahos ochenta. 

La crisis ha traido como consecuencia un mayor cuidado en 

el uso de los recursos, se sabe Que la cuesta en marcha de 

un orograma gubernamental conlleva un gasto por su 
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imple1-:ientac10n, recursos que pudieron haberse empleado en 

algün otro programa tanto o mAs importante <costo da 

oportunidad). 

También se ha visto que con una sociedad mAs c:omplaJa t:i5 

dificil contar con todo el consenso Que pudiera ser 

neces~rio p~ra ~acilitar· la5 tareas del gobierno. 

Ya no se cuenta con los tradicionale~ grupo5 corporativos 

tanto empresariales como de trabajadores Que obtenlan 

bene~icios a cambio de apoyo electoral. 

El agotamiento del modelo del Estado de bienestar, de 

esta Terma llegaba acompatiado tanto por una crisis de tipo 

~iscal. como por el deterioro del consen$O un~nime de la 

poblacibn .. 

Es en este marco en el aue aparece lo que ·Luy1s Agui lar 

Vil lanL1i:?Va denomina como "el seyundo momento del en-Foque de 

politicas püblicas. C13> 

El enfoque de pollticas pt:lblicas pLtede ser una valiosá 

herramienta en el proceso de re-Forma del Estado. 

El segundo momento de las pollticas pOblicas intenta que 

los actos de gobierno recuperen el adjetivo de públicos por 

medio del respeto a la ley y el uso 6pt imo de los recursos 

escasos tanto econOmicos como politices con que se cuenta. 
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ademas, busca que los beneficios Que se obtengan de las 

obras servicios estatalas. <asi como sus cestos) se 

distribuyan equilibradamente entre los di-fe-rentes grupos 

que cor.Forman la sociedad. 

Si en el ''primer momento'' el en-foque de pollticas 

pretendla hacer m!\s inteligente el pt·oceso de toma de 

decisiCn gubernamental. su segunda etapa pretende 

rescatar la naturale=a póblica del proceso decisorio. 

De-finir "lo pó.blico" es una "antigua nuevaº tar""ea de la 

relaciOn Estado-sociedad. El estudio de pollticas (policy 

studies. resea.rch). asl como el anAlisis de pollticas 

Cpolicy analysis> intentan dilucidar cuales son los asuntos 

que alcanzan el rango de "interbs pClblico", cuAles son las 

vlas por las que los gr·upos de interbs ac:c:eden a colocar 

sus demandas particulares bajo el rubro de 

ollbl ices". 

''asuntos 

El enfoque de polit.icas es t:itil para investigar los 

.fenOmenos de redistribuci'!ln del poder· politice con motivo 

de la reducción del aparato gube1·namental, y tambi~n el 

anAlisis del fenómeno de la apariciOn de nuevos grupos en 

la escena social. 

El en.foque de politicas o.frece mucho, de ahi la necesidad 

de conocer algunos aspectos de lo que denom1nar2mos el 
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"metodo de pollticas" para tratar de entender como la 

polltica pOblica aborda tanto la elaborac:iOn de oolltic:as 

que resopondan a los intereses de la sociedad, como el 

tajido que Torman los grupos de interés por elevar sus 

demandas a nivel ''p~blico". 

A esta tarea nos dedic:aremo~ en el siguiente c:apltulo, 

por ahot·a profundi;;:aremos en el an.hlisis de la concepcibn 

de ''lo p~blico'' p~r el enfoque de po11tic:as. 

3.3.2. Pldn Nacional v Pollticas P~blicas. 

El enfoque de politicas plantea una nueva forma de 

gestión e introduce algunos cambios en la conc:epciOn de 

algunos instrumentos tradicionales de gobierno. 

Tal es el caso del Plan Nacional. Un plan es un 

instrumento de politic:a econOmic:a y social que contempla en 

-forma ordenada, las metas, estrateqias y tac:ticas que en un 

tiempo y espacio determinados se utili::ar~n para llegar a 

los ~ines deseados. 

El Plan Nacional es el documento que precisa los 

objetivos nacionales, estra:.egias y prioridades para el 

desarrollo integral del pals. Contiene previsiones sobt"¿ 

los recursos que 5e ~mplearAn oara alcan=ar las m~tas 

"1eseaaas, asl como les inst,·umentos y ·'2sponsables de su 
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ejecuciOn. Las previsiones que se contemplen debet·a.n 

reFerirse al conjunto de la ac:tívidad eccnDmica y social. 

!14) 

Los objetivos nacionales, ¿n nuestro pals se encuentran 

plasmados en la Constitucibn Pollt1ca de los Estados Unidos 

Mexicanos, que se despr2nden de los l de.;i.les por los QLle se 

lucho durante la RevoluciOn de 1910. Este proyecto 

comprendla aspectos como la deTensa de la autonomla, la 

unidad nacional y el compromiso de justicia social. 

El destinatario del proyectop es la "nación", entendida 

como una entidad comunitaria que supone un vinculo tal que 

los intereses particulares de los individuos o grupos estAn 

por debajo de los fines del conglomerado. 

Esta entidad es indivisible y soberana. Rossolillo nos 

dice que la idea de nac:ibn es la ideologla del estado 

burocratico c:entrali~ado .. <15> 

El protagonista del plan es el Estado; esta id~a nos 

l levO al extremo de crear un Estado omnipresente, cerrado y 

con un creciente defic:it fiscal .. 

Por media de la Pla.neaci6n el Esta.do rige. orienta " 

~cnduce el desarrollo. Sin embargo. ~l pl3near o planificar· 

la actividad del conJunto social requiere control 
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autoritario, o bien un masivo consenso que s6lo es posible 

en una·· sociedad homogenea, con una economia cerrada y 

estable. 

El Plan Ndcional pudo operar en Mé:dco a través de una 

red de organizacionos pollticas y sociales corporativas que 

le permitían controlar el ~lujo de demandas~ e incluso 

seleccionarlas. de tal suerte que se .facilitaba su 

tratamiento y el control polltic:o de los demandantes. 

En Mexic:o el Plan Nacional cumpl ib una importante -FunciOn 

como instru.11ento que ayudO a. consolidar el Estado moderno 

mexicano <ver Anteced~ntes>, puesto que nuestra sociedad 

civil. hacia. la década de los af"los veinte y principios de 

los treinta, se encontraba dividida y controlada por una 

gran cantidad de caudillos con intereses regionales, de 

mar.~ra que los lineamientos ~ijadas oor el Plan Nacional 

oermiten organizar y dirigir a la sociedad hacia la 

industrialización y la urbani;:.ac:ión del pais. 

cuando comienza crecer la inter·vención 

gubernamental con el Tin de enTrentarse a las múltiples 

demandas de la sociedad civil <proteger a los sindicatos y 

administrar· empresas ''no rentables'', oor ejemplo) necas1ta 

imowr.~r un ''-formato C:.tnico'' a los problemas. es decit", 

abordar-los üor medio de un mis•-:10 üiagnóst1co, sin reoarar 
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en particularidades, y tratarlas por igual a través d2 

ejercicio de gasto pttblico masivo. proteccionismo y 

subsidios indiscriminados. 

En el presente planificar la ~c:tividad de toda la 

sociedad es diflc:il. si se toma en cuenta que e>:isten 

sectores, regiones, grupos, partidos. organi~aciones, etc. 

que p 1 antean mClltiples demandas, algunas incluso 

contradictorias. y Que también visuali~an de manera 

distinta las oroblernas del oals, y por ende, las 

estrategias a seguir para su soluc:10n. 

El pluralismo politice y ec:onCmico en la actualidad 

determinan el tipo de pt"c;ble.nas a los que se debe en.frentar

el gobierno, para poder obtener alg{1n grado de consenso que 

le permita af1·ontar sus tareas. 

Las condicione5 económica~. sociales y oollticas. e 

incluso culturales ya no penniten entender al Plan Nacional 

como el plan de accibn de la naciOn sino como un plan pard 

gobernar a la nac Hrn. 

Los problemas 01!1bl ices di.fieren unos de otros, v para su 

atención se requiere de ooltticas '::specl.ficas • '"'si como de 

instn.;mentos, modos. p,·ocadim:.entos v t 12.-npos adecuados a 

cada uno. Esto conlleva el riesgo de ct·ear '..óna enor1~1e 

maral'la de pollt1cas especl.ficas que ya no sea :>asible 

controlar. 
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No debe c:aersa en e:{[:esos. las pol lticas pCtbl icas no 

sustituyen al Plan Nacional, sOlo cambian su sentido, por 

lo demhs, este documento permite un control claro dEt 

actividades priot·itar1as. que pueden abordarse a través 

de pol1tic:as especiricas que respondan a la naturale~a de 

las demandas planteadas por la sociedad. 

3.3.3. El sentido de lo póblic:o. 

El ejercicio de gobierno en el marco de la nueva soc:it:"dad 

exige dos requisitos Tunda.mentales: gobernar por pol1tic:as 

y gobernar con sentido pUblíco C16). Pero para poder 

e1ecutar este nuevo estilo de gobierno es 

indi:;oensable una sociedad autónoma. 

pa.rticipativa y adecuadamente in-t='or-mada. 

requisito 

c:onc:iente 

El qobierno por politicas abarca algunos elementos que ya 

hc;nos ;nancio;iada en el apartado anterior como veremos 

continuac:iOn. 

Las estrategias de gobierno homogeneas. globales y 

clientelares, que dispersan los costos en el conjunto 

social 1nientras restringe .:ol acceso de los bene-ficios a 

unos cuantos quedan e:<c:luidos del gobierno por pol 1ticas 

pl1bl icas. 
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"La accibn del Estado necesita del apoyo de los 

c;iudadanos y el dinero de los contribuyentas. Sin el 

conser.so de los votos y sin la coaccibn de los impuestos, 

se desmorona la Rep(&blic:a". <17l 

Por otra parte, en relac:iOn con lo Que sa debe entender 

por "lo póblico". Luis Aguilar Villanueva nos dice Que hay 

tres acepciones (18): 

En un primer sentido, par pó.blico se entienda lo Que la. 

mavorta de los ciudadanos considera como asuntos de inter~s 

general. 

En un segundo sentido, p~1blic:o se re.fiera a claridad. 

transpat·encia, es decir, a dejar de lado los acuerdos 

c:uputares secretos y sin representac:ibn. 

Y .finalmente, el tercer sentido de lo pltblic:o toca el 

aspecto de los recurso~ pL1bl 1cos al hacer incapie en el 

manejo re:>ponsable de los recursos. para dejar atr~s la 

costumbre de resolve1· los pr-oblemas por medio del gasto 

póblic:o. solución que a largo plazo agrava los problemas. 

El nuevo ejercicio del gobierno apela a disminuir el 

intarvancionismo estatal, pero tamb12n requiere de una 

sociedad integrada por indiv1ouos y organi=aciones que 

estén di~ouestos a aceptar uri mavor grad~ de particip~c:iOn 
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y responsabilidad en la tarea el proceso de la toma de 

decisiones. 
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CAPITULO l V. 

METDDOLOGIA PARA LA ELABORACION Y ANALIS!S DE POLITICA 

PUBLICA. 

Es comunmente aceptado considerar- que ya sea para el' 

policy analysis, o para el policy mak1ng studies, research, 

debe seguir un método, es decir, un conjunto-de etapas 

ordenadas ra~ionamente, cada una de las cuales posee sus 

actores, restricciones, desarrollo y resultados; fases que 

también se encuentran interrelacionadas, de tal suerte que 

lo que pase en una de ellas aTectarA a las demAs. 

Esta noción del proceso de pollticas <policy process) es 

~til como un instrumento analttico para construir un 

modelo. o sea, una representaciOn de la t·ealidad que nos 

permita manejar ciertas variables y poder explicar o 

elaborar una polltica. 

Sin embargo en la "pr~ctic.:i·• las etapas del policy 

process pueden sobreponerse. anticiparse, repetirse. etc. 

al tratar de abaordar una r·e~lidad compleja y dinamica. 

Las ~ases del m~todo de pollticas no debe tomarse al pie 

de la letra en el mundo real. Como ya hemos menc:ionado 

lüs Pt"1iT.!?ro=o apartados del capitulo anterior. el en-foqL~e dt;! 

pcl!ticas trata de evitar generalizaciones y poder dise~ar 

oollticas espec!Ticas a problemas especificas. 
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Con estas reservas debe tomarse la metodologla del 

enfoque de pol\tic:as p~blicas, proceso de 

pUblícas o metodo de pollticas. 

4.1. La agenda p~blic:a. 

4.1.1. Necesidades. demandas y problemas. 

politicas 

Las necesidades v demandas son un vinculo de intercambio 

entre la sociedad y el Estado. 

Pod~mos entender a la necesidad como aquello de lo que no 

se puede prescindir, es decir, como el conjunto de 

elementos que el ser humano requiere para su subsi:;tencia. 

para su bienestar y para el desarrollo de sus ~acultades. 

La necesidad debe ser sentida y pen:ibida para poderse 

atender. 

Las demandas son las peticiones propi~mente d~chas, y se 

e;:presan a tt·aves de mani festa.e iones concretas, como por 

ejemplo, una marcha o una huelga. 

La necesidad se puede convertir en demanda si existe el 

impulso que motive a la necesidad a convertirse en un 

deseo, v que éiste a su vez se tro.du::ca. ,:inal:nente. en una 

demanca e·colicita. 

Por otra parte. antre el momento en que se ores.:;nta una 

demanda y se toma la decisibn de satisfacerla. iii!S necesario 
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de-Firur el pt·oblema a 1·esolver. Este ounto es todavia m~s 

importante en la r·elac1bn Estado-sociedad porque el Estado. 

a través del gobierno, debe percibir tas demanda:; de los 

gn..tpos sociales ~ara poder "ver" el problema. 

Los problemas son artif'icia.les en tc'lnto que t·esponden a 

una decisiOn voluntaria de que existan y se resuelvan. Los 

problsmas no estAn "ahi af'uera", deben ser definidos y 

estruc:rurados 

evaluarlos. 

después se procede a clasi~icarlos y 

En el momento en Que definimos el problema, éste a pesar 

de ser una visiOn "artificial" no se encuentra aislado, 

sino al contrario, en interrelación c:on otros problemas de 

diferente naturale=a y dentro de una relacibn compleja. 

Los problemas y sus soluciones tambHm es tan 

lntimamente relacionadas, asl como existen muchas posibles 

definiciones de un problema. hay muchas soluciones para 

-;¡ismo problema. 

4.1.2. La agenda püblica. 

No todos los problemas de la sociedad civil logran llamar 

la atenc10n jel gobierno y desoertar su actividad. a saber: 

al-:;;unas cL.estiones que para los afectados resultan de 

io,teres vital, pueden ser descartadas o desfiguradass en 

trayecto en busca de atención, ·.¡ CL\ando se llegan a tomar 
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en -cuenta. no necesariamente ocuPan el lugar prioritario al 

cual aspiran los afectados. 

Los individuos y grupos en la sociedad buscan transTormar 

sus problemas particulares en asuntes de interés para el 

conjunto de la sociedad civil. 

Cuando éstas cuestiones particulares trascienden al nivel 

de problemas püblicos v de ah! logran su inclusión en la 

agenda de gobierno, originan leyes. disposiciones 

administrativas y asignacibn de recursos p~blicos. 

De ahl la importancia del estudio de la agenda p!iblica y 

del proceso que se desarrolla para. incorporar los problemas 

de la sociedad. 

La agenda se puede de-finir como "el conjunto de los 

problemas que apelan a un debate p!iblico, incluso a la 

intervencibn de las autoridades pCJ.blicas legitimas" (1), es 

decir que la agenda abarca un grupo de problemas 

c~ntrovertidos que exigen la intervención gubernamental. 

Solo se dejan pasar los problemas que se consideran 

pUblicos (punto que anali:aremos anal suguiente apartado). 

Este aspecto es importante. puesto que se ~uenta con 

recursos limitados, por lo tanto, el gobierno debe evaluar 

cuidadosamente ~l destino que dar~ a éstos. 
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Ta.rabien debe mencionarse que aunque la agenda es 

dal gobierno. los problemas que la integran '5e origi:ian en 

el sistema politice. 

Estos problemas representan inc:iuietudes de '5ector-es de 

ciudadanos, que pueden coincidir con las 

gubernamentales o diferir de ellas. 

prioridades 

De acuerdo con el grado de consenso, la agenda se puede 

clasificaran dos tipos (2): 

Por un lado est~ la agenda institucional, que 

estructura con los Problemas que ~uncionalmente son de la 

competencia de la autoridad pUblica, es decir, que 

cuestiones que se considera que corr·esponden al hmbito 

natural del gobierno, como la imparticibn de Justicia. 

El otro tipo de agenda es la denomi~ada coyuntural, que 

se integra por cuestiones que no pertenecen a la 

competencia acostumbrada de la autoridad, pero existe el 

acuerdo por parte de la sociedad civil. de la necesidad de 

su intervenc:ibn .. 

Estos tipos de agenda no se presentan de manera "pur-a" 

en la practica, como es da suponerse. 

La agenda re.f=leja el papel que juegan ciertos actores 

dentro Ca la dete1·minacibn de la natur""ale::a pübl ica de .ma. 

cuestiOn, es decir, que sirve pa1·a conocer el grado de 
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inter~s de la sociedad por las actividades gubernamentales. 

y en consecuencia. para medir el consenso que sucita un 

tipo determinado de problema pf.lblico. 

Podemos distinguir de esta -forma a los actores 

propiamente dichos del "póbl ice". que ó.nicamente se 1 imita 

a observar el desarrollo de los hechos. 

4.1. 3.. La determi naciOn de los o rob lemas póbl ices y su 

inclusiOn en la agenda. 

Un problema se considera pó.blico cuando es "socialmente 

asumido" originando un proceso de responsabi 1 i;:aciOn por 

parte de un segmento importante de la sociedad, es decir. 

que un qrupo determinado decide Que t.tn problema merece la 

atencibn del gobierno porque dicho grupo posee capacidad 

vio autoridad para de-Finirlo como tal. (3) 

Si desea considerar como un proceso el asumir Ltn 

oroblema bajo el adjetivo de "pQblico"• la orimera etapa 

serA la de~inición del problema en cuestiOn y despOes ser 

aceptado en la agenda. Estas Tases son interdeoendientes. 

puesto que al formar parte de la agenda se entiende que el 

problema ha sido de.finido como de interés pUblico .. 

Una. cuestibn se puede catalogar como "problema pC1blico si 

el tema ha alcan:::ado un nivel de "crisi;;" por lo que va no 

pude ser ignorado; cuando ha dejado de ser un problem.3. 
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=om~n y atrae la atenciOn de los medio:; de c:omun1c:ac10n; y. 

cuando afecta al poder p~1bl ico al to.:. ar temas como 

''legitimidad" y/o poder. 

Como ya sertalamos. la agenda no5 m•..testra cu.il es la 

percepción de los poderes pübl ices sobre lo que debe 

resolver. 

Otros ~actores que se deben tomar en cuenta para la 

inclusibn de problemas en la agenda es que el gobierno 

cuente con tiempo y recursos. 

Sin embargo. todos estos elementos no garanti:an por sl 

la polit1zacibn del tema y por ende su incorporac:ibn a la 

agenda. 

El factor con mayor peso en la configur·a.ci·~n de la agenda 

formal de gobierno, sigLte siendo la fuerza de los actores 

ooltticos que intervienen en el proceso y. las 

relaciones que tienen entre 5l y, con el gobierno. (4) 

Se ha creado una especie de r=gulaciOn formal e i,;formal 

para estructurar el proceso de inclusiOn de probl2m~s en la 

agenda. 

El acceso a la agenda no es l ibt·e o neutro. El ·:ontrol lo 

¡:;oseen !?ntidades a las qua podemos l l3mar ''guardiantes ·:!e 

la agenda". Su -Función consiste en r·e.~ucir la Pt"esiOn 



138 

cuando c:r•eca demasiado, negoci.ar una demanda. etc. El papal 

de 11guar•dían" lo p•.ieden representar organi::ac:iones c:omo :a 

prsnsa, por ejemplo. la c:ual posee la capacidad de 

;;1lenciar un p('ob!ema o dedicar·le gran a tenci6n a otro. 

Las condiciones necesarias para que una cuestibn pueda 

introducirse en la agenda se requiere que el tema del 

oroblema se encuentre dentro del area de competencia de la 

autoridad pUbl ica a la QUe Se! r·emi ta~ también que no hayan 

oosiciones enc:otradas respecto a la cuestiOn a tal grado 

que no permita la conciliaciOn entre los interesados. 

Y finalmente. que la demanda sea traducida a un lenguaj~ 

adecuado para oue la autoridad pOblica pueda escucharlo y 

tratarlo, es decir •. que la demanda sea puesta en el 

conducto adecuado para hacerla llegar a las autoridades. 

Este conducto puede ser u.n individuo o una organizaciOn. 

que por el papel que desempei'\a puede traducir la demanda 

para que la autoridad•competente la tome en cuenta. 

4.2. Elementos para la toma de decisiones. 

4.2.1. Oecisibn pbblica y poder polit1co. 

Una vez dertnido el problema como pUblico. encuentre 

incluido en la agenda. llaga el momento de la decisibn. 

centrado esencialmente en la de~ini~iOn de objetivos y la 
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~iJaciOn de las opciones o vlas de acción aseguir. 

Oui;;m toma la decisiOn no es solo una persona. Las 

1"ledidas que o~sibilitaron la toma de la decisión fueron 

elaboradas a tra·t~s de un complicado proceso que cent.O con 

la intervenc:ibn de varios actores. 

No hay una decisiOn n1 un decisot·. solo una serie de 

estrategias y compromisos entre dos o m~s puntos de vista 

que no comparten la misma solucibn al problema. (5) 

El proceso da decisibn est~ integrado por distintos 

gt""upos individuos con diferentes niveles de poder~ 

recun¡os y por tanto. con varios grados de influencia sobre 

las decisiones. 

Todos tienen algOn tipo de acceso a la decisiOn. Para 

poder formular una decis1.!Jn de maner"a transparente. se 

supone oue todos los gt·upos o sectores de la sociedad civil 

puden competir abiertamente y en igualdad de condiciones 

para aue sus problemas sean aceptados en la agenda. 

Sin embargo, no toda decisibn est~ determinada por el 

consenso y el confl 1cto entre los diferentes grupos 

imPlicados en el proceso. 

Algunas decisiones est~n determinadas m~s bien por 

~uestiones t~cnicas. La construcciOn de un cami.no, una 
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presa. un complejo industrial. son cuestiones en las que la 

decisiOn estA mayormente determinada' por -factores de tipo 

técnico como el tioo de suelo. los recursos naturales. la 

ubicaciOn de los mercados. etc. es decit· .. que son asuntos 

mas bien tecniccs. 

Si algOn otro criterio predominara sobre el aspecto 

técnico,. podrla tomarse una decisiOn que pudiera llevar al 

~racaso del proyecto. 

4.2.2. El proceso de la toma de decisibn. 

El proceso de la toma de decisiOn se divide en dos 

Tases principales, 

legitimacibn. 

a) La formulacibn. 

a saber: la Tormulacibn y la 

La TormulaciOn se divide en dos ~ases., en teorla. pero 

como mencionamos al inicio del capitulo, en los hechos es 

dificil distinguir cada paso. 

La primera par-te es el anAlisis. En esta .fase el deciscr 

y su eQuipo de trabajo se dedican a la tarea de estudiar el 

problema identi~icando, en la medida de lo posible, las 

variables y los pa!"'~metr-os del problema para. poder elaborar 

un diagnbstico. 
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Es el momento 2n que se de.fine la investi;;aciOn del 

problema trav~s de la büsqueda de al':eirnat1vas. Se 

intenta anticipar las consecuencias, ventajas y desventajas 

de las mismas. e incluso de la posib1 l idad de no hacer 

nada. 

El segundo paso es la selecciOn de opciones. En este 

punto se e.,rali!tan las alternativas de soluciOn, se hacen 

previsiones, y se crean los escenarios futuros que se 

pueden presentar una vez tomada la decisi6n. 

Esta fase est~ acampa.hada de tensiones puesto que es el 

momento en que se expresan y tratan los conTlic:tos. Los 

hechos. el anAl is is e ir.e luso los objetivos no son neutros. 

es tan determinadas poc compromisos. negociac:tones, 

coaliciones. etc. 

b> La legitimaciOn. 

Por lo que respecta a la Tase de leqitimaciOn, ésta 

consiste en que el responsable Termal, o sea. el individuo, 

o grupo a quien, instituciorialmente, le corresponde el 

derecho y deber de solucionar la cuestibn, la resuelva. 

Generalmente quien decide sblo ratifica la alternativa 

seleccionada de antemano por su equipo, o bien modifica 

algur~s detalles de la cpci6n que ha ~1dc preparada. 
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El decisor por regla general no tiene tiempo para hacerlo 

todo. No puede disponer de todo el conocimiento e 

informacibn requerido sobre los aspectos t~cnicos que 

involucran a algunos problemas, y a sus so!uciones~ 

Pero no debe entenderse a la tegitimaciOn como solo un 

acto protocolario, aunque las m~s de las veces este acto 

se reduce a la ratificacibn del trabajo elaborado 

anteriormente, posee su propio valor. (ó} 

El voto o la -firma del decisor formal re·..risten el acto de 

caracter o-fícial, es decir que lo hace aceptable a los ojos 

de terceros. de tal suerte que si algUn actor intenta 

discutir la opcibn aceptada deber~ e~ponerse a transgredir 

las normas establecidas, y aceptar su responsabilidad por 

esta falta. 

El proceso decisonal variarA de acu~rdo con los actores 

que participen en la decisión,. aslpcomo la naturale:a de 

esta óltima. El decisor tendrlt. que en-frentar las 

resistencias que presentar~n aauellos Que deban soportar 

les costos de las decisiones. 
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4.3. La imple.nentaciOn de las pol1ticas pUblicas. 

4.3:1. Definic:ibn de implementacibn. 

En espahol la palabra implementacibn no existe como tal; 

en Trances se tiene el equivalente a "poner en 

prActica <mettre en ceuvre>, y en ingles <implementationJ 

como "ejecutar las condiciones para realizar un programaº. 

En nuestro idioma poseemos la categor1a de implantacibn o 

instrumentacibn. Sin embargo la idea del t~rmino 

implementacibn mas bien denota el esfuer~o p~ra que una 

dec:isiOn cuente con las candiciones y recursos para su 

apl icac:i6n y desarrollo con el -Fin de logt·ar los objetivos 

buscados. 

'Las condiciones se traducen en una estructura 

administrativa adecuada con procedimientos claros, y la 

existencia de instrumentos de coordinaciOn 

institucional, etc. Mientras que los reCL\!"SüS seran 

econbmicos, materiales y humanos en cantidad y de la 

.::ali dad adecuados P~ra la consecuciOn de los .fines 

propuestos. 

La naturaleza.de la implementaci6n es compleja pu~sto Que 

=oe relaciona con la acción de los actores social-=s ¿n 

-:r· .:¡n:;~onnac 1bn. 
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El estudio de la etapa de 1mplementaciOn es reciente 

puesto que con anterioridad era considerada una extensibn 

de la etapa de .formulacibn en la cual. los detalles tecnicos 

de la formulacibn eran dejados a los administradoras. (7) 

Se creta que una -formulaciOn adecuada traerla como 

producto una implementaciQn que asegurarla los resultados 

esperados. En el siguiente punto continuaremos con esta 

idea. 

4.3.2. El en~oque top down de la implementaciOn. 

Como observamos ya, se ha subestimado el momento de la 

implementación. No se le reconoce la importancia del papel 

que Juegan los. ejecutores, al pr·etender reducir su 

actividad al ambito meramente administrativo. 

Hay tres creencias sobre el aparato administrativo que 

han dado lugar a esta idea de la implementaciOn: 

a) se concibe a la administracibn como una pirAmide 

jerarqui=ada y centrali~ada. Una orden desde la cWspide es 

obedecida a tt·aves de sus diTerentes niveles hasta llegar a 

la base. 

b) se cree Que por un lado se tiene los r:soanables 

elegidos por votaciOn, mientras que por otra parte .;;2 

r·eUnen los funcionarios a los cual~s se les designa i'O por 
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::ou credo poU.tic:o, sino por su capacidad pro-fesional. 

Esta vi::oión coincide con lo que es la dicotomia polltica

administrac:iOn de la Que habla Omar Guerrero (8) en la 

cu.al. por· un lado se enc:uentr'a el uni11er·<::·::> polltico .:zue 

c:cmprende el conflicto y la negociacibn entre gr·upos; e 

independientemente de la polltica se encontraba el apoyo 

administrati'llo que se c:wacteriza por su neutralidad 

pol!tica. 

e) V, finalmente toda organización intenta optimi:::ar sus 

recursos v rasultados. La eficiencia aqul pretende lograrse 

a tt·av~s dQ procedimientos cientlficamente establecidos. 

De acuerdo con lo anterior, la implementacibn se traduca 

en la transmicibn de una tarea por parte del decisor al 

ejecutor. a través de criterios técnicos. Que tomai-:i.n la 

-forma de procedimientos y programas acordes a los objetivos 

e indicacior.es del decisor. 

Esta oe1·pectiva se disigna "top down" Que considera a la 

implementacibn como ''una secuencia -final que desciende del 

centro hacia la periferia" (9). 

Sin .1nebarqo este modelo pronto demostrO ctue no era .f~cil 

aplicaciCn en la realidad, y las criticas no se hicieron 
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El modelo top down tuvo que enTrentarse varíes 

problemas. como el hecho de QUa los programas nunca son 

perfectos. los objetivos puedan ser contradictorios 

inclu-so ambic¡uos. 'v que la administración generalmente no 

responde a los criterios de eTiciencia y racionalidad. 

El ll.nbito de estudio de la implementación guarda una 

curiosa correlación con los problemas que eKisten en el 

concepto de administración póblica: la discusión relativa 

al dovorcio entre la administración y la polltica, que se 

el{presa en el esoa.cio de la polltica pt!lbl1ca como 

separacibn decisibn-accibn, donde es complejo entender como 

se pasa de una eleccibn polltica que establece criterios a 

una acclbn concreta que debe ser interpretada y aplicada 

por una multiplicidad de actores. 

4.3.3. El nuevo en~oque de la implementacibn. 

La implementac10n es un escenario en donde no hay actores 

pasiVos o neutros. incluso los ejecutores en el momento ~u= 

daterminan el destino de los recursos, la adaptacibn de los 

objetivos, etc. determinan el curso que tomara la 

implementacibn. 

AdemAs los implgmentadorse deben tomar en cuenta que no 

deben ejecutar v elaborar una pol!tica al man~an de 1:1. 

sociedad,ouesto que aunque estt> bien elaborada la poU.t1ca, 
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al im!Jlc:;'ientarLa se encuantr;..n con el r-:cna~o del qt•upo o 

sector al cual se ct·ela que iba a bereficiar". 

En la implementac10n continO.a la li_,cha polttica. Questo 

Que se debe re~olver el problema de la aL1senc1a de consenso 

o en.fr"entarse con que e~:1sla un Talso consenso en el 

momento previo a la TormulaciOn de las soluciones. 

Todos estos hechos reales nos lle\lan a plantear un nuevo 

enfoQUe de la implementaciOn. Si el modelo top down iba a 

ser el centro a la periferia es decir. de la cOspide hacia 

la base de la estructura administrativa, el nuevo modalo 

pretende Que a partir de los impactos que produce la 

politic:a, bsta se rasti·ee hacia arriba. 

"Se tratarla de reconstruir los efectos de la oollti.ca a 

estudiar. en términos de impacto. intentando determinar 

cu.lntos de esos impactos pueden explicarse por la actuaciOn 

de las agencias administrativas implementadoras. y 

cu~ntos, en cambio, responden a causas e~~ternas la 

pol!tica pó.blica examinada" .. (10) 

El proceso de implementaciOn abarca di~erentes niveles 

gubernamentales y diversos Orqanos administrativos. 

constituyendo una compleja red de actores e.onecida como 

·'policy-network" o "pol!.cy comm1...rnity" .. 



148 

Los objetivos de pol1tica deberkn deber·~n ~ar modificados 

continuamente por los implementadores para convertir ideas 

abstractas en planes concretos de acción Y acaptar al 

conTlicto y a la negociacibn como base 

respectivamente, de su tarea. 

4.4. La evaluaciOn de la po11tica pUblica. 

4.4.1. DeTiniciOn de evaluaciOn. 

instrumente.. 

La evaluaciOn consiste en identiTicar y medir los efectos 

de una acciOn. adem~s implica juicio, obtenido por medio de 

observaciones concretas basadas en normas o valoras lo mAs 

objetivos posibles. 

Evaluar una polltica pOblica implica valorar los efectos 

de la intervención gubernamental en un aspecto de la vida 

social dentro de un entor·no. 

Para la evaluaci~n de las pollticas püblicas dos 

preguntas fundamentales son ?quihn evalUa? y ?cOmo la 

hace?, es decir. se intenta indagar si ex1;;ten organismos 

aue asuman la TunciOn de evaluac10n. como pueden ser la 

prensa. los qrupoa de pre~iOn, Tuncionat·ios especializados 

en el ~rea. etc. 

7COmo se evalüa? hace re~ei-encia a los instrumentos aue 

emplea el ''evaluador" para descubrir, explicar y valoraar 
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los resultados de la acción qubernamental cara poder emitir 

Es nece;;ario contar con un mfl!todo capaz. de pr~veer y, 

posteri.:.r.•-=nte evaluar los e~ectos Que se generar~n como 

consecuencia de las a~ciones emprendidas por el aparato 

astat.:ll .. 

Dent,-o .::1.el proceso de la policy es posible visualizar la 

Tase de evaluacibn cuando se juzga los productos e impactos 

de una polltica. 

"Los productos de la politica se distinguen de los 

impactos de la misma. Estos se relacionan con cambios m~s 

amplios habidos 2n el ambienta o en el sistema politice en 

general"• <:.u 

El producto lo recibe un sector o un grupo en un periodo 

determinado. estos productos pueden ser bienes o servicios. 

Mientras ciue los impactos abarcan incluso a otros grupos 

y situaciones. erectos presentes y Tuturos, costos diractos 

¿ indirectos, etc. 

4.4.2 Los tipos de evaluacion. 

Los procesos de dec1siOn imolican la selecc10n de entre 

diFeri:?ntes pollti.::as aq1.1ellas que se ajustan meJor los 

übja>t i ·1·:.s perseguidos. 
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Para seleccionar la polltica sa necesita evaluar las 

alternativas, 

incluso frente 

los e~ectos provocados. planeados 

a la alternativa de no hacer nada 

poder elegir la m~s adecuada. 

o no. 

o ara, 

Cuando la evaluaciOn se real iza antes de llevar cabo 

una acción. con el objeto de ver si conviene o no 

ejecutarla. estamos ante la llamada evaluación a priori, 

evaluacibn ex ante, o incluso la evaluacibn de proyectos. 

Cuando, en cambio, la comparacibn se efct~a despu~s de 

habet- ejecutado la accibn con el propbsi to de ver en qu~ 

grado se alcanzo la situacibn planeada, cuales Tue1·on los 

efectos no previstos y caliTicarlos segün su influencia, ya 

sea positiva o negativa, en la problematica de orlgen .• 

estamos ante la evaluacibn a posteriori, evaluacibn expost 

o evaluacibn de resultados. ( 12> 

La evaluación es ante o a proior1 es prospectiva y se 

emp l'ea e.amo instrumento para diriq ir elegir una pol 1 t ica. 

La evaluacibn a priori simula las repercusiones que pueden 

provocar los contenidos de la decisión para co,11parar estas 

repercusiones entre ellas y elegir la mas satis~actoria. 

~sl. lo ~ua diferencia ambos tipos de ~valu.aciOr. es OL\e 

an una tla evaluación a priori) los aTe~~os son er.unc1ados 
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de antemano, mientras ~ue la evaluacibn a posteriori 

trabaja sobre los eTactos que· en realidad ha producido la 

polltica. 

Por otra parte. ambos tipos de evaluaciOn anfrentan una 

seria de dificultades . Una consiste en que los indicadores 

re~lejen ~ielmente el impacto en estudio. 

La evaluacibn de las politicas es una de las etapas m~s 

complejas e importantes del proceso de pol1ticas, es 

di~erente para cada po11tica, ya que los resultados que se 

producen en los distintos Ambitos de actividad estatal son 

diversos; cor lo tanto, los parAmetros para la evaluac:iOn 

deben ajustarse a esta circunstancia. manejar· esta etapa 

lleva a entender ciertos aspectos: 

1. Determinar lo c:iue se va a medir, por ejemplo. 

eTiciencia, productividad, calidad. unidades monetarias, 

porcentajes. etc •• esto conduce a precisar c6mo se va a 

medir, si con metodos cuantitativos. cualitativos o con 

ambos. 

2. La real izaciOn de mediciones requier: parAmetros 

confiables. éstos varlan de una act111idad a otra. por 

ejemplo. tasa de mortalidad en el Area de salud. pr~dücto 

oe1· ~épita en el Araa econOm1ca. etc .• por lo tanto. los 

;;ar~1'lletr.:>s elegidos deban estar en estrecha cot·,-e~oondencia 

c~n lo 4ue se desea evaluar. 
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3. Se necesita aue haya un sistema de in-forma:= ion 

gubernamental con-Fiable. 

Otra dii=iculta.d para la evaluaciOn de la politica pi!lblic:a 

cünSista en identificar que el impacto anali=ado sea 

producido verda.nente por la poU.tic:a considerada. y no por 

alguna otra, o por la "evoluc:iOn na'tural 11 de los hechos, 

de tal suerte, que el evaluador requiere ser.un experto an 

los pt·oblemas que trata. 

4.4.3. Intereses presentes en el proceso de evaluacibn. 

En el proceso de evaluaci~n, al igual que a lo largo del 

proceso de pollticas pU.blicas, e~~isten diferentes intereses 

que de manera directa o indirecta favorecen o no la 

evaluacibn y sus posibles consecuencias. 

''Diferentes intet·eses comportan normalmente diTerentas 

perspectivas o puntes de vista sobre el programa. a evaluar, 

sobre la mu;ma evaluaciOn en curso y sobre el t.l:SO ü 

consecuencias Que podrlan derivarse de la misma. Sea cual 

sea el balance -Final de una evaluación. sicmore acaba 

siendo verdad que para algunos esos resultados implican 

"buenas noticias". mientras que para otros se conviert!en en 

malas noticia~··. (13) 

Evaluar implica ju;:gar. m1a11tras .:¡~a ,-~ali::ar un astudi.:> 

de evaluac1bn implica proporcionar la su~icisnt~ 
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in-formacibn como para per:nitir 1-1na lat:.or de jui<:io. 

La distinciOn entre la acciOn de .emitir Juicios v la de 

J:Jroporcionar dates en qu2 basa .asas juicios pueda Pan:er 

clara y Otil en ab;:;;tracto. pero resulta dificil de 

establecer en la pr~ctica. 

En cualQuier momento alguno de los intereses presentes 

puede considerar que de esa evaluaciOn podrlan derivarse 

algunas consecuencias criticas o negativas a su posiciOn y 

ello conducir·ia a una reac:ciOn acorde con tal amenaza. 

En de-finitiva, la evaluaciOn plantea ciertas amenazas 

para alguno o algur..:is de los sectore;:;; implicados, ya que 

pone al Cescubierto elemer.tos o in-formacion ciue CL>2den 

resultar ''peligrosas•• para algunos de los implicados en las 

decisiones. 

De los resultados de la evaluaciOn pudiera e~:igirse un 

c:ambio, ya sea en el dise1'1o del programa, o bien en la 

organi::aci!>n encargada de implementar el mismo. 

Por lo anterior. el grupo m~s intaresado en los 

resultados de la evaluaciOn es el integrado por los 

responsables de la poU.tica, los gestores. el personal 

operativo y los asesores del r.asponsable. Son grupos a los 

·JUe las creo.:upa la continua.c:1.!Jn del or-ograma., ocwQue de 
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los resultados que arroje la investigacibn depende Si 

conservan o no sus actuales puestos. 

También es interesante el hecho de que muchas veces los 

grupos o sectorQS a los que se destina la polltica. son los 

menos interesados en la evaluacibn. Se debe. a veces. a las 

diTicultades que tienen para dejar oir su opiniOn, 

consecuencia de su Talta de organizacibn, o incluso por su 

reticencia a asumir su responsabilidad. 

El m~todo del en~oque de pollticas es bastante complejo. 

Debe adaptarse a la naturaleza del problema que se trate y 

tener como instrumento b~dico la negociacibn. 

Ni analizar, ni elaborar una politica p~blica es tarea 

Tactl, se requiere trabajo multidisciplinario y visibn de 

conjunto. 

Sin embargo. como lo hemos reiterado. se necesita de la 

participaci~n e interes de la sociedad civil la 

selecciOn. implementación v evaluaciOn de los problemas que 

deben ~armar la agenda pOblica. 
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TERCERA PARTE. 

EFICACIA. EFICIENCIA Y JUSTICIA. 

CAPITULO V. 

POLITICAS PUBLICAS Y LEGITIMIDAD. 

El presente capitulo es la culminacibn de nuestro trabajo 

de investigaciOn, en el pretendemos mostrar lo que 

significa la puesta en orActica del enfoque de pollticas 

pltbl icas .. 

Este apartado lo hemos dividido en tres puntos. a saber: 

las consecuencias que trae consigo el desarrollo de la 

policy science para la Ciencia Polltica y para la 

Administrac1t:m PC.1bl ica. ademas de la ubtcacibn de la 

primera dentro de alguna de las disciplinas mencionadas. 

Otr·a cuestiOn tratar será el anAlisis sobre la 

posibilidad o no de adootar el enroque de pollticas dentro 

del Sistema Polltico Mexicano, y Tinalmente. el papel qua 

Juegan la eficacia. la eficiencia y la justicia en la nueva 

relaci~n Estado-Sociedad. 
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5.1. El Enf=oQua Ce Pol1ti.::as y au-ubicac1bn dentro de las 

Ciencias Sociales. 

5.1.1. Poltticas Póblicas: su relaciOn con la Ciencia 

Pollticas y con la AdministraciOn Puclica. 

a) Con la Ciencia Polltica. 

Como ya h2mos mencionado. el enfoQue de pollticas no 

pretende ser una panacea, sino un instrumento que nos 

permita elaborar Pollticas m~s eTicientes, racionales y 

verdaderamente pC:tbl icas. 

El estudio de las policy sciences. además, permitirA 

reactivar los estudios relativos a Ciencia Polltica y 

Administracibn Püblica. 

Por lo que resoecta a la Ciencia Polltica, ésta no ha 

prestado mucha atenciOn a la manera como el gobierno 

construye y desarrolla sus decisiones. 

Las teortas marxista. elitista y sistémica explicaban las 

dec:i;:;iones de gobierno desde f'uera del mismo. es decir. que 

la toma de d=cisiones en el aparato gubernamental se 

encontraba detarminada ya sea por el modo de producci6n. 

por los designios de un grupo predominante dentro de la 

sociedad. o oo,. las "¿ntradas" del sistema. 
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El gobierno. desee estas corrientes. no tiane la 

capacidad de elegir sus propbsitos y/o acciones. 

"Fue entonces lbgico estudiar la polltica m~s que las 

pollticas, el sistema politice enter·o m!\s que el pr·oceso 

como se adoptaba la decisibn singular·". (1) 

De ah\ la importancia de las pollticas pUbÍicas para la 

Ciencia Polltica, estas signiTican una nueva orientaciOn 

dentro de la disciplina, una orientacibn m~s acorde con el 

estudio de una realidad compleja y din~mica. 

Consideramos que el en-foque de pollticas es una r.:ima 

especializada de la Ciencia Polltica, que se desarrolla a 

partir de la influencia del conductismo y la segunda guerra 

mundial {como lo mostramos en el tercer capitulo>. 

No nos inclinamos a considerar a las politicas p~blicas 

como una "nueva ciencia" (2) puesto que carecen de un objeto 

de estudio per-fectamente de-finido y de un método precisa. 

El método el las policy sciences es un instrumento 

adecuado para anAlisis de una sociedad m~s diferenciada 

in-fOrmada, sin embargo. tomando en cuenta lo visto en el 

capitulo dedicado al m~todo que emplea el enfoque, ~ste 

responde a una estructura -flexible que pue::e adaptarse en 

el nó.mero de oascs y secuern:ia de los mismos. la 

.;aturale::a del .fenómeno a analizar. 
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De la misma forma, el objeto c!e estudio no se encuentra 

totalmente de.fin>.do. toda actividad estatal puede tener 

cabida dentro del campo de estudio del enfoque de 

poltticas. 

F'or lo anterior es que Ltbic:amos al en.foque de pol!ticas 

dentro ;:!e la Ciencia F'ol'l.tica~ como una rama que se ha 

desarrollado a pat·tir de la in.fluencia del conductismo y de 

la Ciencia Polltica Norteamericana. Este novedoso subcampo 

es ótil en el nn~lisis y elaboraci6n de las poltticas 

gubernamentales. 

b) Con la AdministraciOn Püblica. 

El Estado moderno se mueve en condiciones creciente1nente 

complejas y cada vez m~s determinadas por la ir.certidumbre, 

aunQue subsitan los ambientes de certidumbre y riesgo.(3) 

En condiciones de certidumbre, se cuenta con in.formacibn 

suficiente para el desempe1'1o de s:u labor, permitiendole 

prever las consecuencias de una decisiOn; tal ~s el caso de 

la administraciOn pfJblica cuando se refien:! a la abundante 

legi5laci0n que da soporte a su actividad. 

La administración pObl ica se ha dadicado preiferentemente 

a ~~~ ~ons1~erac1c~es Jurtdicas institucional~s. es decir. 

al estudio :le ii:ves y reqlament.c5. 1-lmbitos de ::or.:petenc1a. 

irstanc Lc;.s pr:>cedi.'ni2ntos Fo1·.~ales. T:\rn~ien, en il'.enor 
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~rado. la admin1:;tración oU.!Jlica se ha er,¡:a,11inado al 

estudio de las cor.s1deraciones operativas para cumplir 

implementar o~denes. 

Sin embargo. el que la administración püblic:a a;:er·que 

a las polltic:as pl.lblicas, rescatarla el sentido cl~sico del 

"buen gobierno" eliminando la concepcibn dicotOmica de 

pol\tica-administrac:iOn y su im~gen burocrattca, uniendola 

con la Ciencia Politic:a en el esruer=o encaminado en la 

bt1squeda de una mejor .forma de gobierno. 

El actuar en condiciones de riesgo implica cara el 

gobierno prever múltiples resultados y las probables 

consecuencias de estos resultados es conocida, por eJemplo. 

los desastres naturales, que se sabe que ocurren, pero no 

c:u¿ndo, por lo tanto se han desarrollado planes de acc.iOn 

en virtud de algUn siniestro (como el Plan ON-3). 

Final~ente, en condiciones b~jo incertidumbre, el 

gobierno se. en.frenta a la Tal ta de inTormac:10n que le 

permita escoger· una poli t ica, cuyas c:onsec:uenc:ias por· lo 

tanto, 12 son desconocidas. Estas condiciones son en las 

que el enToQue de pollticas ha mostrado ser mAs ~ructi~ero. 
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5.2. El enfoque de polltic:as y sus consecuencias al 

Sistema Politice Mexicano. 

5.2.1. Los cambios de la sociedad. 

Como pudi'TloS apreciar en el segundo capitulo, las -fuer::as 

de la sociedad civil han c:on:;truido vias alternativas de 

comunicacibn con el Estado, es decir, que ademas de los 

partidos politices, los s1ndicatos, etc. han aparecido 

grupos "'ecinales, de estudiantes~ -feministas, de 

costureras, etc., que constituyeron para buscar una 

soluci.!ln concr;:ota a sus demandas. 

En i-ec:;umBn, estos cambios han significado un giro en las 

relaciones entre la sociedad y al Est~do, ~anOmeno que hace 

m~s c01tlpleJos los mecanismos de conc:il1acibn c:!e intereses y 

la pos1bilidad del consenso. 

Se ha reclamado un nuevo estilo de gobierno. orientado 

hacia la bi1:;queda de participaciOn, la consulta y la 

corresponsabi 1 i dad. 

or'gani =acior,es no 

Adem~s, muchas de estas nuevas 

encuentr.an en actritud de ai::ptar 

lineam1em:os desde la c1!1spide de la estr"Lu:::tura social. 

!..os ccionbios en la relación Estado-sociedad. adem.!s. 

1·e·,¿.~.:\n el debil!<:ami~r.to de las estructuras cor;:;orativas 

t1·adic:cnala~ aua ya no cumplen can las ?spectativas de sus 

ni~,~r·~s. lo qu~ ~rae la ~ecesidad de ?-~-ori~ntar la 
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asiqnaci6n de recursos busc:&ndo una mayor e1:1uidad, es 

decir. Que la atenc:iOn del qobierno (y por en¿e el TluJo d'? 

recursos> sea pa,.a las organizaciones que verdaderament~ 

respondan :l los intereses de sus agn~miados. 

La relaciOn que el gobierno va a guardar en relaciOn c:on 

astos movimientos independientes. debe basarse en la 

concertac.ibn, o sea, en acuerdos entre las partes, puesto 

que la interloc:uci6n corporativa tradicional ya no -Funciona 

en las condiciones que predominan actualmente en la 

sociedad civil. 

"[ .... ] el sec:r·eto de la estabilidad politica y del 

desarrollo ec:onOmico de la nacibn residib en una 

intervencHm amplia y protagbnica del Estado y en una muy 

baja independencia de las organi~aciones civiles y 

politicas en el tratyamiento de sus asuntos privados y en 

la deTinici6n de los interteses nacionales. Si a ~sto se 

al"faden los imcerativos c:onstitucicna.les qu.e encargan al 

Estado el resguarda de los recursos nacionales comun~s y la 

tarea de la justicia social, la anchura del ~mbito pUblico 

y de la intervenciOn estatal es enteramente explicable". 

(5) 

El pais :amina hacia una reivindicaciOn de la dignidad 

e iudadana y Jtste hecho repres2nt.a un re-co para :.:;s oart idos 

Qoliticos. an el santido de in~entar captar astas ''fuer·z~s 
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vivas de la sociedad civil 11 cara c-ncau::arlas 

institucionali·:o:arlas. so cena de au2darse Fuera del nuevo 

esquema de la sociedad que se encuentra en proceso de 

.::onstrucción. 

Estos movi1Tiientos soeiales independientes ;:¡on product~, 

sin lugar a dudas, del desarTüllo ir.dustrial urbano del 

pais. y por lo tanto, exigen un nuevo trato c:iue respete 

independencia y sus derechos. 

5.2.2. La participaciOn ciudadana. 

A pesar de la nueva realidad polltica que presenta la 

sociedad civil de nuestro pais, esta no se ve reTlejada en 

una mayor in.fluencia y presencia de estas nuevas 

organi ;::ac iones en las instituciones oollticas. La 

modernizaciOn politica, por lo tanto, requiere actuar 

Favor de una. mayor correlaci.!ln entre pluralidad social y 

representacibn polltica. 

Para avanzar en el proceso ce modern1zaciOn de las 

instituciones del pais, es necesaria la participacibn de 

la sociedad civil. 

''La principal ~unciOn de la particicaciOn as liberar el 

coter.cial oue las sociedades mani~iestan como resul~ado de 

la divarsidad que contienen. En este sentido, el papel -je 

la particioaciOn debe ser· .::onciliar :hvarsidad con 
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creatividad, mientras que el rol del Estado debe ser 

estimular v cr2ar mecanismos capaces de conciliar esta 

participacibn en sus mUltipl~s formas Y 

expresiones''• <6) 

heterogt?nea9 

La participación es esencial. y no solo en la ejecuciOn 

de los proyectos espec:lTicos. sino también en diseNo y 

Tiscali=aciOn. Esta participaciOn posibilita el que los 

beneTiciados por la actividad gubernamental real icen 

sus aportaciones al Tinanciamianto de los programas, (vla 

impuestos>, y que los ciudadanos sean tambi0n quenes 

decidan qu~ proyectos se van a llevar a cabo, en que plazo 

y con qu~ prioridades. 

La partic:ipac:iOn contribuye con el proceso da 

democrat1zaciOn de la sociedad. Pera. pesar de la 

importancia de la misma. existen m~ltiples obst~culos para 

su ejercicio. 

SegCn ~ari~ Moya Palencia C7>, se deben raunir seis 

condiciones esenciales oar·a la participación polltica: 

1. InTormacibn y eduacibn civ1ca. Como ya hemos visto en el 

apartado relativo a la '!iOCiedad de la ln-FormaciOn, al 

=i1,.¡.::ladano de la. sociedad moderna se encuentra inmerso an un 

.nar c!e 1n-for-.naciOn. Sin embarqo, ;;e det:e oo::;;seer un mavor 

qrado .::e ad·..lCa.::iOr. par-a ;Jo.:!..:H" dis.:a1·nir· de entt·~ les .T.et"oS 
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datos y lo que puede servir et=ectivamente como infor·'Tl3Ci0n 

Util para la toma de deci~iones. 

2. Voluntad de carticipac:i.!ln. E=> importante Que el 

ciudadano tenga ;1 desao de carticio:lr, v de cue el siste.T:3. 

politice los indu:ca a hacerlo. 

3. El tamaf'lo de las unid$..:les de cal"ticipac10n. El indiv·1duo 

no puede pres~ntar sus demandas de manera directa al 

Estado, sino que para entablar relaciOn con este, 

debe integrarse con otros ciudadanos para c:on~ormar 

organizaciones que le posibiliten al Estado escuchar las 

demandas que se le planteen. Estas organi:ac:icnes 

contribt.tyen a interg1·ar y Tormar la sociedad como por 

ejemplo la Tamilia, la escuela, el sindicato, la unión de 

colonos, etc .. ). 

4. Reducción de las distancias sociales. Con esto nos 

reTerimas a la capacidad de relaciona1·s2 a los diferentes 

grupos entre si. Que 2n lo posible se redu=-::an las 

distanc:ias ocasionadas por el nivel ec:onOmic:o. el g,-ado d'=! 

atenc4bn del Estado a sus problemas. etc., para poder 

disminuir la desigualdad de los hombres. 

S. La Flexibilidad de l~s relaciones de autorid~d. El 

aoarato ~statal no deoa asfixiat· al ciudadano y a l~s 

gn.1pos con el ejerci.::io de su ,;1.•.;torid.:1d. o sea. que debe 
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permitir ciertos 111~rgenes de autonomla a los mÓvimientc:;s 

oentra de la sociedad e ivi 1. 

6, La exi$tencia de ~uentes independientes de poder. Es 

necesario que haya pluralidad de organizaciones, y que 

éstas permitan al individuo escapar de las 1'mayortas". Es 

muy adecuado, e incluso necesario, que haya organizaciones 

y movimientos alternativos a la mayorla, porque ~stos dan 

vida a la actividad polltica de la sociedad civil, en 

cuanto que ~omenta la circulacibn de ideas, puntos de vista 

y proyectOs. 

Sin embargo .. serla inger,uo pensar que todos los gruoos 

sociales cuentan con la misma capacidad an_alltica, de 

recursos econbmicos y de organizacibn. 

Ejemplo de lo anterior lo son los grupos empresa1·iales. 

Los empresarios constituyen la porciOn de la pcblaciOn a la 

cual el gobierno proporciona una mayor influencia y 

participaciOn en el prOceso de rormulaciOn de pollticas. 

Los empresarios son los ciudadanos mAs activos¡ (Jueden 

contribuir al financiamaiento de .::ampat1as electorales 

influyendo, por lo tanto, tanto en los partidos pollticos 

como en otros grupos de inter~s. 

Sin :mbargo, el gobierne no debe caet" en la trampa de 

responder un1camente a la~ demanc de les grupos de po.~ar 
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econC,;¡ico. no debe otcr.;arlas todo lo º'""ª :a 01de, paro s1 

lo Que necesitan o ara ,-eali::ar Lina ocerac 1ón 

suficien~emente beneficiosa. Este problema entre la funciOn 

de acu,11ulacibn y la de le;;it:o.rnidad dal Estado sera abordada 

mas adelant2. 

5.2.3. El credominio del Ejecutivo en la elab~raciOn de las 

pol lticas p!1bl icas. 

Pero, como también hemos seNalado en el capitulo 

anterior. la lista de los participantqs en la elaboraciOn e 

imclementac:ibn de las pol1ticas pltblicas es bastante larga: 

Tuncionarios gubernamentales. llderes de los part1 dos 

pollticos y de los grupos .::!e inter~s, asl como cierto 

nltmero de ciudadanos suma.nante activos .. 

"Aunque el nómero de decisores dentro de las pollticas 

cUblicas aum~nta con las normas democ:rAticas, como cuando 

un gabinete militar cede el paso a una legislatura de unas 

centenas de miembros, este n~mero es muY pequeho si se le 

compar"a c:on la poblaciOn total". (8) 

Ante la complejidad de la soc:iedad en el mundo moderno, y 

tomando en cuenta la participac:iOn que de Lina u otra -forma 

tienen diferentes grupos e individuos, tant.:. de la sociedad 

~1v1l ~omo d~l acar-ato administrativo an la ~laboraciOn de 

po: iticas, pa..-a Que todos estos esf'L1er:::~s r,o d.;oigeneri:=n en 
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•..1na :ucha. ab:..er"ta que conduzca a la anarquia. se requie-re 

Ce un mecanismo de control Que d~ c:auce institucional a 

todas estas demandas. 

Los numerosos dec:i sü1·es, aunque ;:omoorigan la "élite" que 

mencionamos en el pl\rra-fo anterior, requiere muchos 

arreglos y negociaciones para su mutuo y 

cooperacibn. 

Adem~s. aunoue el nOmero de decisores sea reducido. las 

pollticas que implementen Ceben de responder en SLt mayorla 

a las espectativas de "sus bases". El tr.:\baJ·:> QLte tiene 

esta ~lite es gran~e. si desea ub1;:a1·se en el bmbito de los 

gobien1os democratic:os. 

E• asi que el Pode1· Legislativo y el aparato 

administrativo que =omcone al Poder Ejec:ut1vo. tendran QL\e 

implementar mecanis:nos de coordinac16n de es-f!uerzos, ademas 

de tomar en cuenta los intereses y espec:tativas que 

or·esentan las organizac:iones civil~s. 

"Las .nismas nec:esidades de organi::ac:itin. delegacibn, 

especiali:acibn y direcc:ibn que hacen que el Congreso tenga 

que crear el sistema de comit~s; le obligan tambi2n a 

buscar el lidera:go del EJecutivo para emprender las 

oolttic:~s. ~~nsando en la r.2cesidad de incluso 

liderazq~ Que ~l Q~e pueden ej¿rcer lQs corn1t~s 

.ll3\l0t"" 

autónomos 



171 

v sus. p~·esidentes ra;;;¡::ct1 .-.::s, .;l Cor.qreso :.a -t=iJd .;;i el 

F'r~siden'te". (9) 

~~s ~is~emas demorAticcs ~ecesitan un lidera=ao aue le~ 

~e~m1ta c~ntrclar Cno suorimir) los con~lictos entre tantos 

intereses. Aqui es donde se em:uentra presente la -figura 

del politice. A pesar de Que las decisiones cubcrnanentales 

deben de to;nar en cuenta la e;:;.:ases de recursos ¿conOmicos, 

tambi~n debe considerarse la escasas de recursos politices 

(el cor.sanso) lo Que conduce a contar con negociadores 

hAbi les, con buenos anal is tas que nos mu.;stren la forma m~s 

adecuada de invertir nuestroS"> recursos. contemplando 

Unicamente el aspecto t~cnico. que es necesario, cero no 

determinante. 

5.2.4. El presidencialismo -fnrnte al enfoque de pollticas. 

Fer~. ub1c&ndonas dentra ddl contektO de nuest•·o si5~ema 

pol l tico. ?cst~.nas preo~rados par.;ii la ao 1 icac i en del 

en~oque de oollticas? Nosotros pensamos oue s1u ¿stAn dadas 

las condiciones basicas para el uso d¿l mismo. 

El sistema presidencial mexicano encut:ntr.:i su base en el 

Articulo 89 de nuestra Constitucibn Politica pr·omulga.da el 

5 ;je .febrero de 1917. Aqul se establ-:ce un Ejecutivo fuerte 

y unipersona:, que cuenta con la .facultad de elaborat· 

:l•":lVectos :e ley o vetar l•:JS o11i3mos: ajem~s c•.ier,ta con 



172 

otras -facultades concedidas y reconocidas par la c:ostumt:.r-e. 

sin embargo, este poder se encuentra limitado en el tiempo 

<seis a.f'las). y por el principio de no reelecc:iOn. 

En el Pt·esidente de la Rapltbl ic:a t·.::caen las funciones de 

~efe de E~tado. Jefe de Gobierno, Je-fe Suoremo de las 

Fuer=as Armadas y de la AdministraciOn Pc.tbl ic:a, ademas de 

llder del Partido Revolucionario Institucional. UO> 

Como ya hemos podido apreciar dentro del apartado 

dedicado a los antecedentes, estas -facultades del Poder 

Ejecutivo Mexicano han sido empleadas para impulsar y 

transformar a la sociedad civil hacia el desarrollo y el 

progreso. sin embargo, en esta tarea 

todos los objetivos desea.de~. 

se han logrado 

"México tiene una maquinaria de gobierno que. creo, 

satisface bien sus necesidades entre otros un periodo 

presi~encial .fuerte sin re~leccibn; un partido hegembnico 

junto con elecciones democ:rl\ticas que proveen opciones: 

mucha rotacibn dentro de una elite polltica altamente 

calificada; profesionales de los cursos de acc:ibn polltica 

bien calificados y con diversos antecec:edentes 

disciplinarios". (11> 

3in embargo. as necesario todav la var1os 

ajustes a la maquinaria gubernar.iental. No es posible 

cambiar todo de un s6lo golpe, incluso serla Peligroso para 
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la :?S!: ab111 dad ::el ;;1 stam..i., acemás ·Ja qua r.o se ·=ue.·,':a .:on 

les recursos econ.!:.i11cos suficien';as para airontar ~stos 

gastos. 

Se deben detectar· Areas espec.lfii:as 41.~e deben :aer· 

nifor;nadas. como la cr'aaciOn de un selecto circulo de 

asesores. implerner.taciOn de infraestru=tur·a oar·~ el mani?jo 

de in-formación. capacitación del personal, etc. 

Pero, además de los cambias en el área gubernamental, se 

deben seguir -fomentando la participación activa de ta 

sociedad civil. 

Destinataria. pero también contraparte e interloc:uto1·a de 

las ac:c:io¡ies y decisiones del gobierr.o, la sociedad civil 

mexicana ha experi,Tientado un creciente proceso protagbnic:o. 

Hoy en d1a hay m~s gente .:wgani::ada, y sobre todo, m:is 

gente dispuesta a solicitar. presionar part ic. ipar o 

reclamar. pero no ouade a-Fir-ma.r:;e ai:1n que e5a gente sea 

mayor· la. 

No hay que c.a.er en triun-fal ismos v creer Que la sociadad 

civil, por el hecho de encontrarse en un pr·oceso de 

diTerenc.iaciOn, sea tamb~én m~s participativa. 

Los t.err.;filotos de 1965 marcan el :TI.::1r.ento ·ll~S claro de 

novi l i:acibn ciudadana. pero no ¡:i·::n· una convicc: 10n 

~olltlca. sino para sobrevivir. 
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Es necesario que el gobierno continCle 

participacibn de grupos los integrantes 

promoviendo la 

de la sociedad 

civil, y que se trans-fot·me a st mismo para Doseer la 

caoacidad de responder a los retos aue le clantee la 

sociedad. 

No caigamos en un Este.do autOmata. 

bajo criter"ios estrictos de ef'iciencia, 

donde el gobierno 

regule la actividad 

de las organizaciones civiles. Este es un trabajo para los 

pollticos y politOlogos de f'ines de Siglo. 

5 .. 3. El enl-oque de pollticas: eficacia, ef'ic:ienc:1a y 

justicia. 

5.3.1. El conceoto de justicia. 

Al comienzo de nuestra investigacibn, en el apa1·tado 

dedicado al marco conceptual, planteamos una definicibn de 

legiti111idad. Sin embargo, en este punto enriqueceremos 

nuestra deTiniciOn. 

Segün Karl W. Deutsch (12) • legitimidad se r-ef=iere a lo 

que se hace en polltica, es decir. la compatibilidad de una 

acci6n o práctica pol!ticas con el c6diQO de valores 

prevaleciente en L:i. comt..tnidad. 

''La gente si~nte que un ;obi~rno Justo o injusto. 

leqttimo o ilaqttimo. no ~Olo por la forma en oue lleQO al 
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poder. sino tambien -y pr.incipa.l.r.ente- por lo que hace". 

(13) 

Por otra parte, v continuando con nuestro autor. si 

r·atomamos a la pol1tica como el arte de lo posihla, ''para 

ser ericaz, todo politice o estadista debe saber lo Qua se 

puede hacer. politicamente, en cualquier tiempo y lugar 

particulares; debe saber qu~ leyes y conductas aceptar:+. el 

pueblo, qué considedarts como legitimo y qu~ permitirAn sus 

hAbitos de obediencia Que se impongaª Y debe saber cuAles 

leves y comoort~mientos contionuaf'A apoyando el pueblo 

durante un. tiempo suficientemente la1·ga para alcanzar los 

resultados deseadas." {14> 

As!, en base lo sehal.ado. podemos deducir el 

importante papel que juega el enfoque de pollticas, puesto 

que precisamente es un instrumento prod• .. u:ido por la 

bUsqueda del buen gobierno. a1.1e nos po-;ibilita rea1i:ar· Ltn 

anAlisis multidisciplinario da la realidad generando 

11,.eas de acción estratéqicas aplicables a situaciones 

excapcionales. cuyos costos y beneficios deben distribui1·::::;;~ 

de manera equitativa entre los d1f:erentes grupos que 

conforman la sociedad civil. 

El t~rmi.no justicia es de importancia releva;-.te. puesto 

:.._;:? :s a ::r·a.vés de ésta -::1ue un oueblo s1ent-:? s1 un gobier;,o 

es 'bue~o o no''• 2s decir. s1 funciona o no, si ~s le;lt1mo 

o ;'\Q. 
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La idea principal Ce jwsticia es la imparcialidad; no 

importa que las !.eyas e instituciones estén ordenados Y 

sean e-Ficientas, si son injustas han de ser re-Formadas 9 

.abolidas. 

"La Justicia de un esquema social depende escencialmente 

de cbmo se asignan los der·echos y deberes -fundamentales. y 

de las oportunidades econOmicas y las condiciones sociales 

en los diversos sectores de la sociedad". C15) 

Es decir, que las instituciones son Justas cuando no se 

hacen distinciones arbitrar"ias entt·e las personas al 

asignarles derechos y deberes. 

Esta idea de Ju:itic1a e;; .fundarr.ent.al. puesto oue cuando 

al Estado de Bienestar distribuyo los costos de sus 

pollticas entre toda la poblaciOn. y los bene-Ficios de 

~stas sblo alcanzaron a unos cuantos, produjo lo~ d~ficits 

de consenso que contribuyeron a un aspecto de la crisis de 

Estado. 

5.3.2. La bl!1soueda de la eTicacia en la gestión pUblic:a. 

Cuando la sociedad ccnTla en el gobierno. este mantiene 

prolongadarnente su existencia. El grado de confian:a =stA 

en ·Funcibn directamente proporcional de lo q~e l~ soc1ed~d 

recibe .:!el mismo para satis~acer sus ,, 
expectativas. 
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A asta confian=a. como ya se sehalO, le C:::an::m!na 

legitimidad. mientras que el grado de cumplir.dento de 

expectativas v ::!emandas. e-ficacia .. 

El Estado capitalista debe cumplir dos .funciones 

contradictorias: la" acumulación v la legitimaciOn, es 

decir. Que Cebe intentar mantener las condic1~nes 

que propicien una acumulacibn de capital rentable; ahora 

bien, el Estado tambien debe mantener crear las 

condiciones que propicien la armonla social. 

En este punto rE'toma.mcs lo setlalado t·especto la 

Justicia, es decir. un E!ltado qLte abiertamente 

;nedios en +:avor de la acumulaciO;i que bene-ficia a ur.a 

Fracció.-1 de la sociedad a e::pensas ae otras. pierde 

legitimidad .. 

Pero. si el Estado ignora la necesidad de la acumulación. 

ar-r1esga a secar sus -iuentes de financiamiento. puesto 

que al no haber ;ictividad econOmica. no hay impuestos. y 

por lo tanto. faltan los recur-sos Ql.te posibiliten sopot"tar 

los gastos que produce su actividad. 

El Estado necesita mediar entre :1.mbas func1on.::s. Sin 

.=.T.bargc;. "as n;;spondi~ndo a las e:-:pectativas y deseos de 

los ind1vijuos como se logra ganar-los''. ll6> 
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Ar.t.e Lina situaciOn exti·;r.i.:\ de incapacidad de dir~cciOn de 

laa instituciones pollt1cas de la sociedad, l~s poll~icas 

que se implel'lenten deben traducirse en acciones 1nmediatas •. 

recurrienC:o incluso a dejar de lado las estructuras muy 

üurccrati~adas. es en este punto donde muestran su u~ilidad 

las pollticas p~blicas. 

5.3.:3,. La eficacia y la e·Ficiencia gubernamentales como 

-fuente de legitimidad en la relacibn .Estado-sociedad. 

De ocuerdo con lo escrito hasta aqL1l. se asiste a un 

cambio profundo en la Fuente de leqit1midad del Estado. 

Se trata de combinar r8pidas actuaciones rentables y 

visibles a corto plazo, orientadas a los asoectos m~s 

super.riciales con el -fin de obtener apoyos. 

La acción de gobierno ha de 5er· sensible a las demandas 

de los ciudadanos a las que tienen que dar respuesta. Uno 

de los principales retos de las organizaciones pUblicas a 

nivel mundial radica en estrLH:turar en tedas sus -facetas al 

gobierno para un a-ficaz y e-ficiente servicio, desde la 

distribucibn de los espacios politic:os, les procedimientos 

e incluso el lenguaje que se emplea. 

No bast3. con producir los bier.ss y servicios que 91 

ciudadano reclama, hay que distribuirlos :i.decuadamente. 
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Es a.si c¡ue la acc:i6n gubernd:nen~dl sobre asuntos 

especlfic:os :::e intens.:i interes pl;.blico. se ha convertido en 

punto critico de consenso y c:onrlic:to, porque en ellos se 

c:ri;::t.;.li=an a malogran la P'-tblic1d.ad v r·.:1.c1onalidad dal 

gobierna .nisrno. 

Como nos sel"rala Luis Ag1..1il"v V1llanueva <17) la so=iedad 

civil oto~ga $U conTianza y apoyo a gobiernos con capacidad 

de respuesta a demandas especi-ficas; pero es indiferente 

ante gobiernos que presentan abstractos ma.ni-fiestos 

doctrinarios. 

,-eal iéao. 

vio intet·pretacione~ comclejas de la 

Ya no ::>e consideran vAlidas las e':plicaciones globales 

del 1nur.do. las i deologlas abstractas carecen condenadas a 

carecer dal consenso de la poblaci.!;n. Se tiende a ac:eotar 

la pluralidad • decir. la existencia de diferentes 

. 11od,,:.lcs e:<Plicativas aue pueden inc:luso ser incompatibles 

unos con otros. El ir.odelo qLte se elija dependera de sl.t 

conveniencia oparacional. 

Ahora s¿ tiende a abandonar la noción de verdad abs.;,luta 

y sustituirla por una adecuacibn a la realidad en favor de 

teor1as QLle intentan fundar la en el consenso en la 

utilidad. .:orr-=-r.ias el rieago de caer en el relati-.rismo. 

puesto aue ~ay tantas verdades como culturas. 
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El desericanto por temas universales y las explicaciones 

globa!es conduce al predominio de los anAl isis y 

desc1·ipciones que se reducen a pequetios campos de estudio. 

Por lo anterior·, la labor del politice y del politblogo 

es m~s que nunca fundamental. 

La taorla y la práctica necesitan una de la otra para que 

se puedan elaborar estudios descriptivos y analiticos de 

la realidad. Si antes calmos en el extremo de las 

concepciones abstractas que negaban las diferencias. en 

estos momentos orientamos nuest1·os instrumentos analiticos 

al atomismo y al relativismo que a la larga nos llevar~n a 

tratar con una mara11a de "raalidades individuales" sin 

relaciOn unas con otras. 

Lograr un equilibrio entre ambas tendencias es di~lcil, 

per-o creemos que no imposible. Es necesario modi-f=icar la 

teorla y buscar nuevos instr-umentos o visiones Que 

incorporen las trans.formaciones que estamos viviendo. 
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CONCLUSIONES. 

Hemos podido apreciar en nuestra investigaciOn que las 

pol1ticas pUblicas y la Rerorma del Estado han venido a 

cambiar de manera signi~icativa la relación que existe entre 

el Estado y la sociedad. 

Anteriormente, la sociedad civil meKicana rue dirigida 

de manera paternalista por el aparato gubernamental, mismo 

que tuvo que suplir en sus funciones tanto al empresariado 

como a los sindicatos, de tal suerte que et era el 

responsable del desarrollo del pals. 

Sin embargo, pronto el modelo del Estado de Bienestar 

cay6 en eKéesos que motivaron la demanda de las 

organizaciones civiles de un manejo mas responsable en el 

uso de los recursos econOmicos y pollticos gubernamentales. 

Esta sociedad industrial y urbana, producto de la acci~n 

estatal, ha reclamado con justa raz~n, que los costos y 

bene~icios desprendidos de las pol\ticas gubernamentales se 

distribuyan de manera equitativa entre todos los grupos que 

integran a la sociedad civil, y no sOlo a un grupo o a los 

lideres de las organizaciones cor·porat1vas que ya no cuentan 

con el apoyo de sus bases. 
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Tambien hemos visto que el enfoque de pollticas pOblicas 

es un instrumento de "buen gobierno 11 que posibilita llevar a 

cabo anAlisis multidisciplinarios de una realidad compleja, 

de los cuales. se derivarán lineas de acción estratégicas 

aplicables a situaciones especiales que requieren de una 

acci~n inmediata. Los costos y beneficios que se desprendan 

de esta acciOn se deber.ln distribuir equitativamente entre 

los diferentes grupos que conforman la sociedad civil. 

La pol\tica pCJblica es un es.fuer20 por parte de la Ciencia 

Polltica norteamericana para romper con la dtcotomla 

politica-administraciOn, es decir. la separación que habla 

entre el trabajo del tomador de decisiones (el polttico), y 

el ejecutor de las mismas (el administrador). 

Detectamos en el apartado dedicado al anAlisis del método 

del enfoque de pollticas Que en este se da una frecuente 

negociacibn que propicia que no se cuente con una 

elaboración o anAlisis "lineal" de pollticas. o sea, que 

una decisiOn tomada en la cUspide de la organizaciOn, se 

efectde al 
0

pie de la letra por parte de los ejecutores. 

En el enfoQue de poli ticas frecuentemente se estA re

d1senando v adaptando la ejecuciOn de una decisión. y por lo 
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tanto, el proceso de decisibn no puede estar divorciado del 

de ejecucHm. 

La legitimidad es el grado de conrianza que posee la 

sociedad en el gobierna, misma que est~ en relaciOn directa 

con la satisraccibn de las demandas y perspectivas que se le 

plantean .. 

El grado de cumplimiento de estas espectativas y demandas 

es la ericacia. Sin embargo, tambi~n al gobierno se le pide 

mas ericiencia, es decir. que con sus recursos limitados se 

consiga la producción de mAs bienes y servicios .. 

Esta situaciOn es la que determina que los individuos 

reaccionen de manera ravorable a planteamientos concretos, 

que busquen la solucibn erectiva de sus demandas y que 

sospechen, e incluso ignoren, abstractos y complejos cuerpos 

tebricos que no les solucionan de manera tangible sus 

necesidades. 

Incidir en una realidad social compleja y din~mica a 

partir de visiones homogeneizantes y abstractas. debilita el 

campo de acción gubernamental y. por lo tanto, el consenso 

con el que cuenta. 



186 

A estas demandas de la sociedad civil responde el enfoque 

de pol 1 ticas. Esta herra1nienta de gobierno es 

para la soluciOn de demandas especificas, 

especi-ficos. por encima de estructuras 

tradicionales. 

conveniente 

de grupos 

burocraticas 

La adopciOn del enfoque de pclltic:as permite una relaciOn 

mAs din~mica entre el Estado y los grupos de la sociedad 

civil. 

A lo largo del diset'lo de la pol l tic:a pó.bl ica. as l 

como de su puesta en marcha intervienen di~erentes grupos. 

tanto gubernamentales como de la sociedad, que propician un 

incesante juego de negociaciOn que hace más democratice el 

ejercicio de gobierno. 

Sin embargo, el enfoque d~ pollticas no es una panacea, 

incluso corre el riesgo de crear una enorme red d~ 

pol\ticas espec\ficas sin control alguno. Aqui es donde se 

encuentra el papel de la planeaciOn, es decir, que a traves 

de la elaboraciOn de un Plan de Gobierno se de coherencia y 

control a la puesta en pr~ctica de politicas püblicas. 

Adem~s. debemos ser concientes de Que el único grupo en 

la sociedad civil que posee los recursos econCmicos y de 
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organización Para ejercer una inTluencia decisiva la 

elaboración de pollticas gubernamentales. lo constituye el 

sector empresarial. 

En México podemos arirmar que ya existen las condiciones 

~ara la adopción del enroque de pollticas, puesto que, por 

una parte, se cuenta con la inrraestructura bAsic:a para el 

manejo de la informac:ibn que requiere la elaboracibn de los 

an~lisis de esta naturaleza; ademhs, se tiene al personal 

que puede llevar a cabo los trabajos de investigac:1Cn, como 

lo son los grupos de a5esores gubernamentales, mismos que 

poseen formación multidisciplinaria, as! como 

experienc:1a en su ejercicio pra-fesional. 

Por otra parte, y como hemos setialado, en la sociedad 

civil mexicana hay grupos que son mas participativos y que 

procuran organizarse al margen del patet"nalismo 

gubernamentalª 

No podemos decir que toda la sociedad es ya 

participativa por el hecho de ser heterogenea, sin embargo, 

existen grupos y organ1zac:iones que plantean de manera 

concreta demandas esoeclr1cas v que están dispuestas a 

aTrontar su co-partic:1paciOn y responsabilidadª No es toda 

la sociedad. pero ya hay un indicio de oartic::ipac:iOn 
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responsable signi-ficativa en algunas organizaciones. 

La sociedad que necesita el en-foque de pollticas cara su 

-funcionamiento adecuado es una sociedad abierta y 

carticioativa, responsable, in-formada y organi~ada, misma 

que se ha intentado (y no del todo) fomentar con el proceso 

de modernización. Esta sOc\edad contrasta con la sociedad 

pasiva y paternalista del Estado del Bienestar. 

El presidencialismo mexicano incluso sirve para contt·olar 

la puesta en oráctica de pollt1cas ot'.tblicas. ademas se 

cuenta con aseso1·es que poseen estudio:;: interdiscipl inar1os 

y experiencia. Hay todav1a mucho por hacer, pero ya se 

tienen las bases necesarias para su diseho y ejecucibn. 

•t.·""'· 
Se esta dando un cambio en la relac:ibn que guardan el 

Estado y la sociedad, esto se advierte por medio de un nuevo 

sentido de legitimidad basado en la eficacia, la eTic:ienc:ia 

y la Justicia. Sin embar'go, debe rec:ordadse que el "tamai'1o" 

del Estado va a estar determinado por la responsabilidad y 

participación de los gr'upos sociales. 

Sin una partic:ipac10n consciente. r-espor;sable y 

orqan1z.ada. no será posible aue la sociedad influya an la-

toma de decisiones. 
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